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EN CHILE (1850-1860)

Bernardo Subercaseaux

ORlENTACION DE UNA LITERATURA NACIONAL

Segiin Lastarria. lIuego de haberse creado en 1848-1849 con la Revista de
.Santiago los cimientos de una literatura inacional. durante el decenio sieuiente.
1850-1860. el desarrollo literario se habria paralizado (especialmente en el pri-
mer quin(luenio). a causa de la politica retr6grada del gobiernio de Alontt.

Todo lo ha dominado -sefiala en Recuerdos literarios- la politica con-
servadora. . . y su sello aparece estampado en todas las manifestaciones
del desarrollo social. . . esta reacci6n [aniulo] el trabajo regenerador que
tanto habia avanzado eni los catorce afnos transcurridos desde 1837 a
1850. [e hizo] revivir vigorosamente las ideas. el sentimiento. las preo-
cupaciones - los lhThitos antidemoeraticos de la vieja civilizacion espa-
fiolal.

Lastarria apova este juicio con cifras: entre 1855 v 1859 se editan 164 pu-
blicaciones. eclesiasticas v solo 63 de caracter profano. Quien examine. sin emni
bargo. las alternati-as del proceso literario entre 13850 v 1861 encontrara. en vez
de un estanicarniento. un periodo en que circulan y se desarrollan algunas ideas v
principios que tendran una considerable influencia en la literatura chilena de la
segunda mitad del siglo XIX.

En su intento por fundar una literatura. Lastarria habia sentado en 1842 las

bases para una concepci6n sociol6gica de la critica literaria:

[. .] la verdadera critica -decia- confrontara' continuamente la litera-
tura v la historia. comentarLi la una por la otra. y comprobara las pro-
ducciones de las artes por el estado de la sociedad2.

Hacia 1848. pasados algunos afios desde que se habia dado el primer impul-
so a la literatura nacional. se hacia necesario orientarla. Este anhelo orientador

1. Jose Victorino Lastarria: Recuerdos literarios. p. 263.

-.J. V. LaStarria: op. cit.. p. 104.
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sera el que aliente la actividad critica de Joaquin Blest Gana en sus articulos de
la Revista de Santiago. asi como los discursos v ensavos sobre literatura difundi-
dos entre 1850 v 1861 por los representantes mas destacados de la intelectuali-
dad liberal del medio siglo. por los herrnanos Amunategui. Francisco Bilbao. De-
metrio Rodriguez Penia. los hermanosArteaga Alemparte y por el propio Lastarria.

Algunas ideas matrices esgrimidas por estos autores -la originalidad literaria.
Ia exigencia de una literatura nacional v por extensi6n de una literatura america-
na v la postura anti-romantica- habian sido ya planteadas en 1842. En la decada
del 50. empero. estas ideas son ampliadas y profundizadas. aniadiendoseles aque-
lla de que la novela es la forma mas adecuada para fijar el perfil de la literatura
chilena y cumplir la funcion que le asigna el nacionalismo de cuflo liberal.

Durante la primera etapa de la Revista de Santiago, en 1848. cuando Lasta-
rria es todavia editor, Joaquin Blest Gana publica tres ensavos: "Walter Scott";
"Tendencia del romance contemporaneo y estado de esta composicion en Chile";
v "Causas de la poca originalidad de la literatura chilena". En el primero Blest
Gana seiiala el valor de la obra de Scott como apendice de la historia, por su rea-
lismo y porque pinta la sociedad tal como es. sin idealizarla. Resalta luego el pa-
pel de Scott como innovador de un genero al que llama novela politico-historica.

Waverley- y Quijote -dice- deben colocarse juntos. No son simples li-
bros. sino caudillos de un movimiento grandioso; ambos efect:ban una
revolucion admirable, ambos representan una nueva concepcion, con-
cepcion gigantesca. profunda. . . Cenrantes v Walter Scott, al producir
a Quijote y Waverlev. hacen lo que Jupiter arrojando de su craneo a Mi-
nerva armada de punto en blanco3.

Walter Scott proporciona. entonces, el modelo mas adecuado para que la li-
teratura refleje y consigne en sus paginas la sociedad en que se engendra. En su
ensavo sobre el romance contemporaneo BlestG Gana amplifica esta idea, seialando
que el genero iniciado por Scott. ademas de pintar la sociedad en que vivimos.
perrnite analizar v descomponer "hasta las mas ocultas fibras del cuerpo social".
Segen Blest Gana lo que el llama romance o novela contemporinea (para diferen-
ciarlo de los romances medievales o de aventuras inverosimiles) tiende, por un la-
do. a consignar el estado moral v material de la sociedad; y por otro, a servir
como instrumento de regeneracion social. Advierte. sin embargo. en relacion a
este iltimo proposito. un peligro: el de descuidar la verosimilitud y exagerar el
colorido filosofic.o de los caracteres4.

Haciendo el diagnostico del estado de la novela en el pais, dice:

Nuestra sociedad .. . ha mirado el romance como el frivolo patrimonio
de una ardiente cabeza de dieciocho aiios. como una creacion indigna
de surgir de entre unos cabellos grises por la meditacion o de una frente

3. Joaquin Blest Gana: "W alter Scott", en: Revista de Santiago, t. 1, abril 1848. p. 154.

4. joaquin Blest Gana: "Tendencia del romance contemporaineo v estado de esta com-
posici6n en Chile", en: Revista de Santiago, t. I. julio 1848. p. 246.

22

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

2 de 12 
Thursday, February 27, 2025



plegada por el pensamiento. Apenas el romance se alzaba entre noso-
tros... muri6 ahogado bajo la mano de plomo del ridiculo. Mas no nos
debemos extraliar: muchos de nuestros compatriotas estan firmemente
persuadidos que una plumada dada al acaso, que una mal construida
aventurilla, producen el mas complejo romance v llevando por divisa es-
te necio principio se han arrojado en una senda dificil. resbalando siem-
pre, arrancando del bello arbol de la novela no una hermosa flor, sino
una rama seca v deshojada. ,Esto es lastimoso en verdad!5

Blest Gana indaga las razones de este panorama sombrio en el mas importan-
te de sus articulos: "Causas de la poca originalidad de la literatura chilena". Las
causales que sefiala son de orden sociol)gico. historico v literario. Entre las pri-
meras advierte una falta de identidad - de espiritu nacional en los chilenos:

[.. .1 no somos -dice- ni un pueblo comerciante, ni un pueblo guerre-
ro, ni un pueblo fil6sofo. ni un pueblo artista. ni un pueblo industrial.
ni un pueblo salvaje: sino un compuesto de todos ellos, un ropaje for-
mado de diversos jirones. pero zurcidos con tal arte, que el uno no re-
salta del otro. de modo que su color es equiVoco6.

Esta falta de idiosincracia llevaria a la dependencia cultural. al menosprecio
por los valores nacionales. "no escribimos -dice Blest Gana- sino europea-
mente '7.

Esta es quiza's -afiade- una de las mas influy entes causas de la poca ori-
ginalidad de nuestra literatuira y que no s6lo encadena su ensanche ac-
tual . .. sino que tambien mata en cierto modo su porvenir. puesto que
la hace desempefiar el mezquino papel-de segundon. sujetandola a un
desenVolvimiento extranjero (p. 61).

Blest Gana vincula. desde un punto de vista liist6rico. la novela y la estetica
realista a la Republica y la estetica de lo inverosimil - los romances que idealizan
el pasado. a la _Monarquia. Por las condiciones sociales del pais. la literatura ciii-
lena corresponde entonces a la "de un pueblo republicano de antecedentes mo-
nArquicos" (p. 65). La necesidad de constituir la repuiblica fue tambien -dice-
un inipedimento para el desarrollo de la literatura. debido a que la generaci6n de
la Independencia debi6 dedicarse a las armas antes que a las letras v luego. la ge-
neracion que sigui6. al progreso material antes que al intelectual.

Partiendo de estas razones sociologicas e historicas Blest Gana examina su
incidencia en la literatura. Ilevando a cabo uno de los primeros atisbos mas o me-
nos organicos de las letras chilenas. Distingue una etapa inicial que gira alrededor
de la Independencia v que tiene a Camilo Henriquez como figura descollante. En
esta etapa los principios republicanos se imponen sobre los monarquicos. lo que

5. Joaqu(n Blest Gana: " Tendencia del romance. .. 'p. 248.
6. ld., p. 250.
7. Joaquin Blest Gana: -Causas de la poca originalidad de la literatura chilena . en:

Retista de Santiago. t. 11. 1848. p. 59. Citas siguientes en el texto.
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se traduce en una literatura "ardiente como el sentimiento que la produce., [e]
impetuosa como los cerebros de fuego que la elaboran" (p. 65). En este punto.
sin embargo. Blest Gana hace un reparo que resulta interesante:

El amor a la libertad fascina y deslumbra. atando a su carro de triunfo
el pensamiento. que nada crea. sino al empuje que el le imprime; que
nada produce. sino bajo la inspiracion que de el recibe. Ahora bien, este
reducido exclusivismo en que se encierra el desarrollo intelectual, da un
golpe de muerte a la literatura entera. cuvo efecto, aunque inapercibido
en su principio. es harto notorio y pronunciado despues. Las produccio-
nes literarias. .. vaciadas en un mismo molde. manifestaciones de un es-
piritu exclusivo. sin variedad. necesariamente uniformes, se debilita su
interes, porque no siendo sino el grito arrancado a una sola pasion que
ahoga el eco de los demas efectos. mal pueden existir por largo tiempo
sin que la monotonia v la languidez vengan a suplantar a la fuerza v bri-
llo que campeaban en ellas. Ademas. cuando la reaccion republicana
hase completamente realizado. cuando el estampido del cafion cesa de
resonar , falta a esta literatura la atrnosfera de agitacion o de polvora
que la rodeaba. dejara de presentar el iiiteres puramente momentaneo
que antes ofrecia en fuerza de las circunstancias. La posteridad. rehabi-
litada va de la situaci6n especial que la produjo. no la mirara sino como
el eiltusiasta arranque de sus padres. sin creer jamas que ella pueda ser-
vir de cimiento a su edificio literario. . . (p. 65-66).

Advierte asi el peligro que entrafia la literatura de ideas cara a los ilustrados
hispanoamericanos v a sus propositos regeneracionistas, peligro que significo
-dice- que gran parte de las creaciones de esa epoca no fuesen "mas que una ra-
ma. arrancada del arbol que plantara en Europa la filosofia del siglo XVII I" (p. 66).

La segunda etapa de la literatura chilena corresponde segiun Blest Gana al
movimiento de 1842. Pensando fundamentalmente en la poesia y en romanticis-
mo de cascara. sefiala que el gran error Ae .esta. generaci6n fue haber escogido la
escuela romantica europea como modelo para el desarrollo literario: dice jue los
jovenes se doblegaron a la inspiracion momentanea y superficial. empefiandose
en consagrar sus liras a la mujer "4en un insipido v eterno yo te amo

Las cabezas de veinte aflos edificaron asi -sefiala- el templo de la ima-
ginaci6n sobre las ruinas mismas de la razonv del j'uicio . . . con lo que
la nacionalidad moria. ocupando su lugar afectadas imitaciones de una
escuela. que sobre ser extranjera. apostataba de su primitivo giro (p. 69).

Las 'unicas figuras que rescata de esta segunda etapa son Salvador Sanfuentes
y Jose Joaquin Vallejo. No menciona a Lastarria. lo que se comprende porque
este era el editor de la revista v escribir en esos anios "en la Revista de Santiago
era -como recuerdan los hermanos Arteaga Alemparte- tener ya un jir6n de au-
reola"8. Sin embargo. aunque no los nombra, hace una clara alusi6n a Francis-

8. Justo v Domingo Arteaga Alemparte: Los constituyentes de 1870, Santiago, Barce-
loiia. 1910, p. 166.
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co Bilbao y a Lastarria cuando critica a la juventud de 1842 por haberse lanza-
do en sus creaciones intempestivamente contra ciertos principios que tenian to-
davi'a un gran peso en la sociedad, Blest Gana insiniua asi que el ideologismo de
estos autores perjudico el desarrollo literario, puesto que las obras que adolecian
de este. defecto tenian que ser rechazadas por una sociedad que no estaba prepa-
rada para ellas. Siendo liberal, Blest Gana no discrepa de los principios regenera-
cionistas que informan a aquellas obras, apunta mas bien a un error de orden es-
tetico y tactico. "esta juventud -dice- principio por donde debia haber ter-
minado" (p. 70).

Finalmente da Blest Gana otra razon de indole literaria que incide en la es-
casa orioinalidad de la literatura chilenia: la inexistencia de la critica. Sefiala que
el circuro de aficionados es tan estrecho, todos se conocen y por lo tanto la cri-
tica de autores nativos se lha tornado "personal y no literaria, superficial y ardi-
dosa, en vez de sabia. imparcial y franca que debia ser"; y este es tambi6n el mo-
do de erosionar "el edificio literario, que se derruimbarai falto de apoyo. . . pues-
to que en un pals donde no existe. . . esta critica le faltarai a la literatura su ma's
poderoso apoyo, su briijula de direccion" (p. 67-68).

Adema's de su iriteres intrnnseco, lo sorprendente en este conjunto de ideas.
es que Joaquin Blest Gana tiene solo dieciseis afios cuando las escribe9. Se trata,
por lo tanto, de ideas que estan en circulacion, que las comparten o las discuten
sus hermanos mayores Guillermo y Alberto, y sus amigos y correligionarios Eu-
sebio Lillo. Manuel Antonio Matta, Jacinto Chacon, Vicufla Mackenna y los her-
manos Amunategui. el circulo, en fin, de j6venes literatos liberales de Santiago,
que tienen como maestro a Lastarria y que colaboran con el en la Revista de la
capital.

Esta linea de reflexion, que busca implementar la independencia cultural,
que abre el camino del realismo y que cree llegado el momento de consolidar
una literatura propia, se prolonga y perfecciona durante el decenio siguiente. En
1852, Miguel Luis Amunaitegui, al incorporarse a la Universidad de Chile, diserta
somre si ' iSera posible una literatura americana?". Liberal, discipulo predilecto
de Andres Bello. y discipulo tambien de Lastarria. el joven AmunaYegui -tcariea
la inquietud por la originalidad de la literatura al plano continental y a un esque-
ma en torno al americanismo literario. Fundaindose en el historicismo distingue
tres periodos recurrentes en la literatura de todos los siglos y de todos los pal-
ses. Un primer periodo de aprendizaje que seria el del plagio, en que se copia la
forma y el fondo. Un segundo perfodo de imitacion. en que se piden prestados
el pensamiento pero no as expresiones, en que se copia el fondo y no la forma.
En este periodo aparecen algunos elementos originales y se engendra una litera-

9. Nacio en 1832, el menor de lo que Arteaga Alemparte llama "tripode de oro sobre cl
cual descansa la intelectualidad chilena de la 'ultima mitad del siglo X1X'. Guilermo Blest
Gana, el poeta, nacio en 1829, y Alberto, el novelista, en 1831. Joaquin se dedica despues a
la politica y a la diplomacia, dejando de lado sus intereses literarios. Vc'asc Justo y Domingo
Arteaga Alemparte: op. cit., p. 226; Milton Rossel: "J. Blest Gana. Un cr;tico de nuestro
amanecer literario", en: Atenea, 203, Concepcion, mayo 1942, pp. 202-213.
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tura que se distinrgue de aquellas que han contribuido a su nacimiento. El tereer
periodo seria el de a originalidad, peri'odo que segiun Amunategui no se ha dado
todavia en Hispanoamerica, lo que plantea una serie de interrogantes.

< La naturaleza de las cosas -se pregunta- condena facasol a los ameri-
canos a ser para siempre meros imitadores de los europeos? iNuestro
movimiento intelectual no sera' nunca mas que un palido reflejo del mo-
vimiento intelectual del antiguo mundo? 0 bien la America suministra-
ra tambien su contigente a los progresos Sel espiritu humano? ~,Llegara
un dia en que haya una literatura propiamente americana, como hay
una francesa o una inglesa?l o.

Segun Amunaitegui la respuesta que en uno u otro sentido se de a estas inte-
rrogantes tendra' importancia fundamental para el desarrollo de la literatura chi-
lena. Aunque advierte que hay razones historicas que han obstaculizado el flore-
cimniento de la etapa de originalidad (durante la Colonia -dice- en lugar de vida
propia hubo solo inercia y en la Reputblica "vivimos con la vida de los europeos;
seguimos todos sus movimientos. Ciencias, artes, industria, nada es nuestro. todo
es suyo"1 1) confia en que esa literatura llegara en la medida en que se estudien
otras tradiciones y se abran los ojos a la realidad nativa. Enfatiza entonces el pa-
pel del conocimiento y de la conciencia critica, como armas que permitiran im-
ponerse a las causas historicas o sociologicas que han trabado al amenicanismo li-
terario. Sigue a Bello y a Lastarria cuando seflala que la contemplacion de la na-
turaleza americana constituye una fuente para la originalidad literaria, y sobre
todo a Bello. cuando dice que el surgimiento de una literatura propia solo es po-
sible mediante el estudio y Ia asimilacion de las literaturas europeas. lHay, como
se habra notado. entre las ideas de Joaquin Blest Gana y de Amunategui un fo-
co similar de preocupaciones v un diilogo que se continuta.

Otro interlocutor, que se inmiscuye en el coloquio desde Buenos Aires, es
F rancisco Bilbao. quien seniala en 1857 que la literatura europea resp onde a las
circunstancias hist6rico-sociales de Europa y que por lo tanto no pueden aplicar-
se los canones de esa literatura a la realidad americana.

Querer reproducir a Balzac -dice- es querer aplicar el bisturi que des-
troza el cadaver del coraz6n de la vieja Europa a nuestras sociedades in-
fantileSI 2

Se burla tambien, como los criticos anteriores, del lirismo romantico, de los
imitadores de Byron, Zorrilla y Espronceda, "orquesta de saudades -dice- que
nos tienen atosigados".

10. Miguel Luis AmunAtegui: "iSera posible una literatura americana?", en: Anales
Universidad de Chile, Santiago, 1852, pp. 461-462.

11. M.L. Amunategui: op. cit., p. 462.

12. Francisco Bilbao: "Tn angel y un demonio", en: Jose Promis: Testinionios y docu-
mentos de la literatura chilena, Santiago, Nascimiento, 1977, p. 103.
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Byron desleido por Espronceda y este a su vez deslei'do en las aguas del
Magdalena, del G uayas, del Rimac, del Mapocho y del Plata, ha sido el
colorido empleado, repetido, ensalzado hasta quedar incolorol 3.

Respecto a la novela seflala que los creadores harian bien en prestar atencion
a lo que se escribe enEstados Unidos, puesto que ati si estaria formando una li-
teratura autoctona y original; recomienda ademas la necesidad de introducir el
humor y de lograr mayor audacia en los planteamientos narrativos.

En 1858 Justo Arteaga Alemparte se lamenta de que las novelas que se es-
criben en el pais no cumplan con el proposito de retratar a la sociedad chilena,
"pertenecen -dice- al campo de nuestra literatura porque han sido escritas en
Chile, y nada mis"14. Aboga por una literatura quc sea expresion de la sociedad
chilena. pero expresion directa y no pasada por los ojos de Sand, Soulie, Sue,
l)umas o Balzac. La inclinacion por la observacion y por las preferencias realistas
va acompaiiada por un fuerte rechazo a la literatura del desengaflo y del hastio
amoroso. a la que Arteaga llama -retomando la tendencia anti-romantica- "un
absurdo. iina aberracion y un verdadero contrasentido social".

En 1859, el mismo Arteaga Alemparte, comentando la novela Juan de Aria
de Alberto Blest Gana, seftala que uno de los escollos del progreso y de la eman-
cipacion literaria en Chile, ha sido el snobismo por todo lo que viene de Europa
y el desprecio por lo nacional. La novela -advierte- es en este sentido el genero
mais perjudicado:

Leemos -dice- las mal traducidas y muchas veces insipidas novelas
que, por conducto del Correo de Ultramar, nos envian los traditores es-
pafloles. Esas novelas vienen firmadas Dumas, Sue, Jorge Sand, Feval,
Emmanuel . .. y esto nos basta. Sobre todo si su accion pasa en Paris,
en Londres o en Marruecos, y no en Chilel5.

En 1859 Demetrio Rodriruez Penia lee en el Circulo de Amigos de las Letras
un ensayo de titulo largo y decidor: "De la literatura chilena, 8u nacionalidad
considerada en su fuente, y en el caracter social y original que debe revestir para
llenar las condiciones de su nacionalidad en influir en el progreso y felicidad del
pals" h .

Ademas de forinar parte de la elite ilustrada, de la filiacion liberal que com-
parten, y de la estrecha relacion con Lastarria. a quien consideran su maestro,
estos autores van cambiando con sus planteamnientos el centro de gravedad de las
reflexiones sobre literatura, ya no se trata -como parecia plantear el discurso de,
1842- de una literatura para regenerar y emancipar a la sociedad, sino m6as bien

13. Francisco Bilbao: op. cit., p. 105.

14. Justo Arteaga Aleniparte: "Tendencia literaria", en: El correo literario, 22, Santia-
go, dicienmbre, 1858, pp. 256-257.

15. Luis Ignacio Sihva: La novela en Chile, Santiago, Barcelona, 1910, pp. 37-38.

16. Demetrio Rodriguez Pefha: "De la literatura chilena. . .", en: La semana, t. I,
Santiago, 1859, p. 395; y t. I1, Santiago, 1860, pp. 10-13; 19-22; 33-36.
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de la emancipacion de la propia literatura, la exigencia de una literatura que sea
expresion de la sociedad se combina entonces con dernandas esteticas. se trata
por lo- Lanto de pronmover ro solo obras nacionales, sino nacionales y adema's
bien hechas.

Esta variacion en la perspectiva se observa tambien en el propio Lastarria; el
publicista, como vei'amos en el capitulo anterior, entregado en 1849 a la activi-
dad pollitica. parece ignorar el llamado de Joaqui'n Blest Gana a la moderacion
ideologica en literatura, y hasta podria decirse que con sus excesos contribuye a
la toma de conciencia del problema. Sin embargo, una vez que regresa del breve
exilio limefno. se perciben en su obra y en sus reflexiones (1850-1860). atisbos
en que combina la vision sociologica de la literatura con una mayor atencion a
su especificidad estetica. En 1858 escribe Peregrinacion de una vinchuca y en
1859 (10 aflos despues del Mlanuscrito del diablo). organiza en Santiago ci Cir-
culo de Amnigos de las Letras. conel interes de que se discutan alli prohlemas
artisticos y se aunen voluntades cn pro de la literatura nacional.

Sc trataba -dice en sus Recuerdos literarios- de asocial.. sin distincion
de antecedentes. de condiciones, ni de colores politicos. N- solo a intere's
de la literatura nacional a culantos se sintieran inspirados por el atnor al
estudio, para cornunicarnos en una amigable tertulia dom6stica iinuestros
trabajos, nuestras ideas. nuiestras lucubraciones cientificas y litera-
rias . . . [era necesario] que la asociacion de los hombres de letras de dis-
tintos principios que se reunian por un interes puramente literario, tu-
viera por base la tolerancia para mantener una libre discusion [y .
ejercitar practicamente la independencia de espiritul 7.

En junio de 1860, Lastarria y Joaquin Blest Gana emiten un informe sobre
la obra de los hermanos Amunategui titulada Juicio critico sobre los principa-
les poetas hispanoan7ericanos; repiten la censura a la poesla extranjerizante del
romanticismo hispanoamericano, y alaban, en cambio, a "La agricultura de la
zona torrida" de Bello a "La cautiva" de Echeverria, a "El campanario" de San-
fuentes y a Facundo de Sarmiento, obras todas que ejemplifican -dicen- el
americanismo literario.

El proposito de orientar la literatura en sentido nacional y la idea de que era
necesario impulsar -ante el exceso de poesia romanticoide- el geinero novelesco,
llevo en 1860 a la Universidad de Chile a convocar a un concurso de "novela en
prosa, historica o de costumbres. al arbitrio del autor. pero cuyo asunto fuese
precisamente chileno"1 8*

El jurado que prernia Aritmnetica en el amor, novela de Alberto Blest Gana.
esta integrado por Lastarria y Mliguel Luis Amunategui. En el informe sefialan
que la novela como genero ha sido hasta ahora hermana menor 4e la historia. a

17.g1. V. Lastarria: op. cit.. p. 299.

18. "Literatura chilena. Novela de don Alberto Blest Gana titulada Aritmetica en el
am or", en: A nales U de Chile, t. XVII, Santiago, 1860, p. 999.
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pesar de que constituye el mejor medio para presentar un cuadro mas o menos
completo de la sociedad. Descalifican a Judith, la otra novela presentada al
concurso, porque el asunto escogido por su autor (una joven de 16 afios casada
con un hombre vulgar, al que por mas que se empefia no puede amar ni respetar)
es el mismo que han expuesto otros autores europeos, la fibula -dicen- no es
esencialmente chilena. Se percibe ya en 1860 una profundizacion en las exigen-
cias nacionalistas que se le hace a la literatura. La novela que Lastarria y Amu-
nategui descalifican esta ambientada en Chile, hay en ella descripciones de la fies-
ta de los difuntos, del movimiento portuario, del paisaje de Pefialolen y de trillas
campesinas. Pero no basta con el dato topografico o la caracterizacion pintores-
ca; el paisajismo literario resulta por si solo insuficiente, es necesario que ademas
este dispuesto en forma artistica e integrado organicamente a la trama, de otro
modo se convierte en un nacionalismo superficialy pegadizo:

... .] esas descripciones -dice el jurado- estin superpuestas a la narra-
cion y [son] ficl es de ser cambiadas sin inconvenientes por otras relati-
vas a paises distintos del nuestro, no constituyen lo que se llama una
novela de costumbres chilenasl 9.

Lastarria y Amunateguii, al justificar el fallo en favor de la novela de Blest
Gana, la destacan por la eIaboracion del argumento y de la peripecia, por la agil
disposicion narrativa en que se alteman escenas y se mantiene vivo el suspenso, y
sobre todo porque el asunto narrado es verosimilmente chileno, se trata -dicen-
"de sucesos que pasan entre nosotros. . . que hemos presenciado o hemos oi-
do"20. Aparece todavia la idea de la utilidad politica y edificante de la novela,
pero mezclada ahora con razones que revelan madurez literaria, con juicios en
que convergen las demandas de nacionalismo y realismo con exigencias esteticas
relativas a la arquitectura de la obra y al tratamiento del tema.

Tal vez el punto mas alto en esta decada de maduracion literaria lo encarne
el propio Alberto Blest Gana, quien al incorporarse a la Facultad de Humanida-
des en enero de 1861, en su discurso sobre la literatura chilena, incluye casi to-
das las ideas que hemos venido resefiaido, pero integradas con una mejor funda-

da vision del Senero novelesco y con una perspectiva mas amplia y rica sobre las
posibiidades e la literatura nacional.

Blest Gana personaliza a la literatura chilena, y dice que en 1861 esta se en-
cuentra en los comienzos de su vida adulta, en una etapa en que ya puede sentir
y guiarse con l-s ojos de su propio criterio. El camino de esta mayorfa de edad
le parece ser, como a todos los autores citados, el de la novela. Ademas de criti-

car a la poesia chilena por europeizante y sentimental. Blest Gana afiade lue el
gLeero lirico presenta ciertas limitaciones: mientras la poesia -dice- esta casi
obligada a permanecer en el marco de la autocontemplacion y a utilizar un len-
guaje de iniciados, la novela en cambio habla el lenguaje de todos y tiene un ho-
rizonte sin limites. Entre las causas que segin Blest Gana han obstaculizado el

19. Id., p. 1002.

20. Id., p. 1006.
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desarrollo del genero, se cuenta la muchedumbre de novelas europeas puestas a
muy bajo preclo en manos de los lectores. Reconoce, sin embargo, que esta ava-
lancha trae tambien consigo un estimulo y un desafio.

La idea de que la narrativa comparada con la poesia tiene una ventaja de in-
dole epistemologica, es una idea que ya habia insinuado Joaquin Blest Gana en
sus articulos de 1848, que recoge Lastarria en su "Carta sobre Lima" de 1851 y
que esta, en fin, presente de uno u otro modo en casi todos los textos que he-
mos sefialado. Alberto Blest Gana sigue tambien este criterio al justificar su pre-
dileccion por la novela de costumbres frente a la novela hist6rica y a la novela
fantastica. Ve en la novela de costumbres, por una parte, el medio mas adecuado
para lo que el llama "la investigacion artlstica de los hechos sociales'"2 v por
otra el tipo de obra que ofrece mejores perspectivas para interesar a nuevos lec-
tores y ampliar el mercado literario.

Autores como Balzac influyen sin duda en las preferencias realistas del gru-
po de literatos liberales22, en el interes por describir la vida cotidiana, en la
renuncia al culto del Yo y a lo inverosimil; sin embargo, estas inclinaciones obe-
decen sobre todo a una conviccion que no se encuentra en los escritores euro-
peos: aquella de que el realismo y la preeminencia de lo contemplado por sobre
el contemplador son las vias mas seguras para consolidar una literatura nacional
que sea independiente de la del viejo mundo. MNas que a una voluntad estetica. el
reali§mo responde, entonces, al proposito (liberal) de contar con una literatura
propia y autonoma.

El conjunto de preocupaciones y posturas criticas mencionadas, tienen en la
decada del 50 una notable continuidad; la elite ilustrada que las promueve es la
misma que reinstala la Revista de Santiago en 1855, que funda en 1858 la Revis-
ta del Pacifico, que se congrega en el Circulo de Amigos de las Letras, y en el pe-
riodico La senlana de 1860. Miembros del mismo grupo son los que integran los
jurados y los que ganan los premios en los certamenes literarios de la Universidad
y en los tres concursos convocados por el Circulo de Amigos de las Letras.

Entre 1850 y 1860, a juzgar por los discursos de incorporacion a la Univer-
sidad de Chile, la literatura pasa a tener la misma importancia que habia tenido

21. Alberto Blest Gana: "Litcratura chilena. Algunas consideraciones sobre ella. Dis-
curso lefdo en la sesi6n del 3 de enero de 1861". en: Anales U. de Chile, v. 18, Santiago,
1861, p. 92.

22. En 1864 A. Blest Gana escribe una carta a Vicufa Mackenna: "Tiencs razon
-le dice- desde un dia en que, leyendo a Balzac, hice un auto de fe en mi chimenea,
condenando a las llamas las impresiones rimadas de mi adolescencia, jure ser novelista y
abandonar el campo literario si las fuerzas no me alcanzaban para hacer algo que no fue-
sen triviales y pasajeras composiciones", citado por Maurice Fraysse: "Alberto Blest Gana
et Balzac", en: Cahiers du monde hispanique et Luso Bresilien, 20, Tolouse, 1973, p. 117.
En 1861 Montegut escribe: "Lo que domina (en Francia) en la literatura de imaginacion,
como en la critica nioderna, como en ciencia e historia, es el amor a los hechos, a la reali-
dad, a la experiencia", citado por Bedier et Hazard: Histoire dc la litterature francaise
illustree, 11, Paris, 1923, p. 268.
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la historia en la decada anterior. Al esfuerzo de aquel decenio por promover una
historia de Chile corresponde el de este por orientar y darle solidez a una tradi-
cion literaria. Las ideas de Lastarria sobre literatura no son ni con mucho las mas
significativas del decenio, su voz es solo una en medio del coro. Pero en la medi-
da que el liberalismo significo un impulso hacia lo propio, hacia el autogobierno
en el plano politico-ideologico (ero no en cl economico) del individuo. de la na-
cion y de la cultura, y en la me ida en que Lastarria fue para los jovenes maestro
indiscutido de esas ideas, su papel fue no solo el de una voz, sino el del director
que gula v marca las pautas del coro.

Las concepciones de la elite ilustrada que hemos sefialado perfilan una tradi-
cion critica de indole sociologica y una vision con fines programaticos de la lite-
ratura chilena, pero hacia fines de la decada empiezan tambien a plasmarse en
obras concretas: Alberto Blest G(ana publica en 1860 y 1862 La aritm(liea en el
amor y Martin Rivas, y Lastarria en 1860, Don Guillermo. considerada (erronea-
mente. a nuestro juicio) la mas importante de sus novelas. A Blest Gana se le ha
liamado el Galdos chileno, por cl modo en que a partir de el se exyandio la nove-
la; habria que afnadir, empero, que esta expansion se debio tambien al nacionalis-
mo literario, a un conjunto de ideas que fue promoviendo uina clientela propicia
para el reconocimiento de Blest Gana y para el interes creciente por ci gnenro.

En la decada del gobierno de Montt, el intento de los liberales por orientar
la literatura significa una ampliacion de la conciencia estetica -siempre, claro. en
el marco de una concepcion utilitaria- y una redefinicion de los canones generi-
cos y de las preferencias literarias; significa tambien cl darse cuenta que asi "co-
mo no puede haber buen sistema parlamentario sin oposicion tampoco puede
haber buena literatura sin la intervencion de la critica"2 3.

Importa, por 'ultimo, sefialar que el nacionalismo a que nos hemos referido
fue un nacionalismo literalmente literario. La concepcion liberal (ideologia, a fin
de cuentas de un sector social) tendia a disociar lo politico cultural de lo eco-
nomico, ignorando los nexos entre ambas esferas. Al misino tiempo que Lastarria
y sus discipulos batallaban por emancipar la cultura chilena, mostraban --ampa-
rados en el laissez faire y en el librecambismo- una actitud pasiva y mas bien fa-
vorable a la entrega del cabotaje, del comercio y de los recursos basicos del pais a
manos y capitales extranjeros. fundamentalmente ingleses24.

El liberalismo, entonces, vino. por un lado, a estimular el afan de indepen-
dencia cultural, y por otro, se eonvirtio en un puente para la dependencia eco-
nomica (y social) del pais. Tal vez sea esta contradiccion la que, -en 'ultima ins,
tancia, explique el desfase que media entre los tan valiosos (y aun vigentes) pro-
positos liberales y los logros concretos que en tal sentido se alcanzaron; y expli-
que tambien el hecho que una obra como La historia de Sebastian Cangalla

23. Alberto Blest Gana: "Literatura chilena. Algunas. . .", p. 93.

24. Michael Monte6ii: "The british in the Atacama Desert: the Cultural Bases of Eco-
nomic Imperialism", en: Journal of Econormin Uistory, 35, New York, 1975, pp. 117-133.
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(1856)25, que fue el primer intento por darle un tratamiento literario a los pro-
blemas de los trabajadores chilenos, haya quedado completamente marginada
del canon (liberal) de las letras nacionales.

25. Combinacion de prosa y verso, de novela picaresca X de fibula, cuyo autor fue el
poeta-minero Pedro Dl'az Gana. Originalmente aparecio en El Huasquino, de Vallenar
(1856). Reeditada en 1900 por Pedro Pablo Figueroa.
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