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Marina de Navasal, Alfredo Palacios Roa.  

Reseña al tomo II de la Historia de la Iglesia en Chile: “La Iglesia en tiempos de la 
Independencia”.  

Sánchez Gaete, Marcial (dir.). Historia de la Iglesia en Chile: La Iglesia en tiempos 
de la Independencia. Chile: Editorial Universitaria, 2010, 406 páginas. 

“La iglesia en tiempos de la Independencia” es la segunda entrega, de un total de 
cinco, de la Historia de la Iglesia en Chile; y fue publicada por la Editorial 
Universitaria, dentro de su colección Imagen de Chile, en septiembre de 2010. 

La obra, realizada bajo la dirección del historiador Marcial Sánchez Gaete, la 
edición del Rodrigo Moreno Jeria y la coordinación de Marco Antonio León; reúne a 
destacados representantes del clero y a laicos católicos comprometidos tanto en el bando 
realista como en el de los patriotas independentistas.  

Monseñor Alejandro Goic, Obispo de la ciudad de Rancagua y Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, fue el encargado de hacer la presentación general de la 
obra en la que destacó que los doce capítulos que contiene, además de ser preparados 
por reconocidos historiadores, abarcan dos grandes temáticas: el desarrollo de una 
Iglesia institucional, diocesana y regular, que se ve integrada a los acontecimientos en 
un ambiente convulsionado, acompañando de manera activa a las diferentes facciones; y 
por otro lado, las representaciones de lo habitual; la presencia de la Virgen María desde 
los tiempos de la conquista, la religiosidad cotidiana en transformación y su imaginería 
durante diversos procesos y eventos. 

“La Iglesia en el proceso de Emancipación” es el capítulo que abre el libro y en 
él su autor, el profesor Ulises Cárcamo nos dispone a una contextualización de la 
situación de inestabilidad que se vivía en el territorio en aquella época, tanto desde el 
punto de vista civil, eclesiástico y militar, derivados por los movimientos políticos del 
viejo continente. “La jerarquía eclesiástica de Chile en tiempos independentistas” es el 
segundo capítulo y fue redactado por el Dr. en Historia por la Universidad de Sevilla y 
recientemente nombrado miembro de la Academia Chilena de la Historia Rodrigo 
Moreno Jeria. Su  texto se centra en explicar los cambios y problemáticas de la jerarquía 
eclesiástica y sus responsabilidades en el proceso emancipador. El tercer apartado lleva 
por título “La Independencia y los eclesiásticos en la periferia de Chile: Valdivia” y su 
autor, el galardonado Premio Nacional de Historia Gabriel Guarda O.S.B, nos lleva al 
sur de Chile, específicamente a la ciudad de Valdivia, contándonos la forma en que se 
vivió en la zona en aquel período, ya que esta urbe fue la primera en iniciar el proceso 
emancipador, después de Santiago. En el cuarto capítulo, el director de la obra Marcial 
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Sánchez nos invita a conocer una visión más cercana a la vida de las distintas 
comunidades eclesiásticas que se encontraban en el país, las influencias que ejercieron 
en los variadas instancias con los gobernantes de turno, además de la notoria influencia 
que tenían los religiosos en la sociedad por medio de la misa dominical con la prédica 
en el púlpito, la confesión y guía espiritual, influencias muy deseadas por las 
autoridades civiles. Una de las cosas más llamativas de este capítulo, que lleva por título 
“Descalzos y a caballo: las órdenes religiosas y la Independencia”, es poder conocer 
algunos antecedentes referentes a las Trinitarias y el período que permanecieron fuera 
del monasterio de la ciudad de Concepción, tomando en consideración que eran y son 
religiosas de claustro. En el caso del capítulo cinco el profesor Cristián Lean nos 
muestra el caso específico desde la Orden de San Francisco, con su texto titulado 
“Franciscanos en tempos de la revolución y organización de la República”. A 
continuación el sexto capítulo, compuesto por María Macarena Cordero y Paula 
Hurtado, cierra esta primera parte y en él ambas historiadoras analizan a la inquisición 
como institución y entregan elementos de su evolución incorporando un caso, el 
relacionado con el bachiller Francisco Maldonado da Silva, prácticamente desconocido 
hasta ahora. 

María José Castillo con su capítulo “María: de los altares, al alma de Chile” abre 
una segunda parte con carácter más pastoral y vivencial desde el punto de vista de la 
religiosidad. Para el lector común, presenta especial atractivo este capítulo destinado a 
estudiar el arribo de la Virgen María a Chile y las primeras devociones y la 
colaboración que se les atribuyen en el triunfo en batallas. En el siguiente capítulo el 
teólogo Enrique García F.S.C. nos habla sobre el aporte educativo generado desde las 
parroquias, y sus contribuciones para la juventud y la familia. En el noveno capítulo, 
llamado “Una sagrada cotidianeidad en transformación. Religiosidad y muerte en la 
transición colonial-republicana chilena. (1780-1850)”,  el coordinador de la obra Marco 
Antonio León nos conduce a las manifestaciones de religiosidad como rituales 
mortuorios, la visión de extranjeros y fiestas religiosas como la Semana Santa, entre 
otras. Por su parte Fernando Guzmán, en el décimo apartado, nos da a conocer el 
atardecer de los artistas creadores de retablos y los indicios de manifestaciones propias 
de nuestra identidad artística. “Dos santos en los primeros tiempos de la República: 
María del Carmen Benavides y fray Andrés Filomeno García Acosta” es el título del 
capítulo once y su autor el Padre Mauro Matthei O.S.B nos relata la biografía de dos 
ejemplos de santidad en los primeros años de vida independiente. Finalmente Alfredo 
Palacios nos acerca al relato de vivencias y resultados del terremoto que en noviembre 
de 1822 afectó a nuestro país. Gracias a su particular visión el candidato a Doctor por la 
Universidad de Sevilla articula un texto titulado “Cotidianeidad y religiosidad frente a 
la catástrofe: el terremoto de 1822” ofreciéndonos la posibilidad de comprender de 
mejor forma las reacciones y experiencias acontecidas en febrero de 2010 luego del 
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proceso geológico combinado que azotó al territorio chileno y cobró la vida de muchos 
compatriotas. 

Así la lectura atenta y serena de todos sus capítulos, permite profundizar en 
diversos aspectos de la vida y misión de la Iglesia, y a través de ella, de la Patria 
naciente, con sus personajes y organizaciones eclesiales más destacadas en ese 
momento trascendental de la construcción del Chile que hoy conocemos, entregando 
antecedentes que hasta ahora son desconocidos en los textos educativos chilenos, pero 
que necesariamente debieran ser incorporados para una mejor comprensión del ser 
chileno, ya que entendemos que el Chile de hoy, no se puede comprender sin reconocer 
la importante labor que tuvo y mantiene la Iglesia Católica, aspecto que no puede seguir 
siendo ignorado. Asimismo, destacar la capacidad organizativa, administrativa y 
cultural del clero, que marcará el desarrollo de nuevas formas de gobierno.  
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