


LA OSTENTACION DEL OCIO Y EL ENCLAVE TUR~STICO: 
LA PLAYA MIRAMAR EN EL DEBUT DE VIfiA DEL MAR (1872-1910) 

Rodrigo Booth’ 

1.  INTKODUCCI6N 

BaAos de mar y vacacion 
tiempo de ocio de millor 
pela a gran parte del CUI  

que abordan la historia d 
comprensidn de la cult1 
academic0 de las ciencias 
que se otorgue mayor val 
de bienes industriales qt 
balneario, a la casa urban 
do en la escasa relevanciz 
mente, en un pais que se 
cia de sus paisajes. Intel 
presente trabajo es reflei 
del ocio moderno: la pla 

Segtin el historiador 
del tiempo ha detonada 
Corbin, la transformacic 
turistico se explica comc 
durante el siglo XVIII, otc 
del mar. Asimismo, el ef; 
experiencia romhtica dc 
cidn de las negativas refei 
en representaciones miti 
10s piratas, las tempestad 
guo temor y la repulsid 
serian modificadas debic 
hombres y mujeres a api 
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ies en la playa son actividades recurrentes durante el 
ies de chilenos. Pese a que su aprovechamiento inter- 
erpo social, son escasas las investigaciones nacionales 
el turismo como un sujeto de estudio relevante para la 
Ira moderna. Contemplando el extendido prejuicio 
I sociales y la historiografia, no debe llamar la atencidn 
or a1 tiempo de trabajo que a1 de ocio, a la producci6n 
ie a1 consumo de servicios turisticos, a1 puerto que a1 
ia que a la segunda residencia. Esta situacidn ha incidi- 
L que 10s estudios turisticos han adquirido, paraddjica- 
precia de difundir su belleza y la diversa comparecen- 
itando resolver en parte esa omisidn, el objetivo del 
tionar en torno a la construccidn del principal espacio 
Ya. 
franc& Alain Corbin, la playa es un lugar que a traves 
I variadas representaciones para sus visitantes’. Para 
jn de este espacio en un nuevo paisaje de consumo 
I consecuencia de las argumentaciones medicas que, 
n-garon un valor terapeutico a las frias y saladas aguas 
ecto renovador de la salud psiquica propiciada por la 
3 la contemplacidn del paisaje, favoreci6 la transforma- 
rencias maritimas que, hasta esa Cpoca, se manifestaban 
cas y reales como las anguilas gigantes, 10s naufragios, 
es y la leccidn punitiva del diluvio universal’. El anti- 
n frente a las desconocidas inmensidades del odano 
lo a una compleja mutacidn perceptiva que volcaria a 
rovechar las costas con fines de descanso y ocio. 
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1 del vacio. Occdente y la invencidn de la playa (1 750-1840), Barcelona, 
:isco Liernur recoge esa misma idea en su “Comentario Preliminar” 
o (ed). Mar del Plata. Ciudad e Historia, Madrid-Buenos hires, Alianza- 
mas, “La playa no es una, no esti ahi ni estuvo siempre tal cual la 
lueda claro, una construcci6n m6vil en el tiempo” (pig. 16). 
6s. 13-85. 
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Cerca de cien aiios despuCs del debut de la playa en la escena social euro- 
pea, durante el liltimo tercio del siglo XIX se presencid una modificacidn en las 
impresiones frente a las costas sudamericanas. Luego de una timida aproxima- 
cidn motivada por las terapias con agua fria de mar, las riberas del con0 sur se 
convirtieron en el seguro destino estival de las elites de la Cpoca. A partir de ese 
momento, la colonizacidn turistica de las costas sudamericanas evidencid las 
mutaciones experimentadas por las culturas locales. Por ejemplo, la urbaniza- 
ci6n de las playas brasileiias y la organizacidn turistica uruguaya iniciada en la 
dCcada de 1900 manifestaron, por primera vez en el continente, la expresa 
preocupacidn estatal por montar una maquinaria destinada a favorecer el ne- 
gocio turistico, y consecuentemente, a satisfacer la creciente demanda por ocio ’. 
En el mismo sentido, hacia el cambio de siglo, el trabajo mancomunado del 
sector pliblico y 10s especuladores inmobiliarios argentinos, permitid establecer 
en Mar del Plata la primera ciudad turistica de ese pais4. 

En Chile no son muchos 10s trabajos que reflexionan acerca del papel que 
a1 ocio y a1 turismo le caben en la producci6n de la cultura moderna5. Este 
articulo se aprovecha de ese vacio para proponer una hip6tesis que interpreta 
el proceso de valoracidn social del viaje de placer como una significativa nove- 
dad impuesta por la modernidad. Como resultado de las transformaciones 
advertidas en el dmbito de la vida social veraniega del liltimo cuarto del siglo 
XIX, se observa la construcci6n de una playa urbana cuya conformaci6n como 
enclave turistico garantizaria las ansias de exclusividad de la clase ociosa. Con- 
gregando las actividades placenteras del verano, la desaparecida playa Miramar 
en Vifia del Mar constituiria el primer espacio en que se desarrolld la produc- 
cidn organizada y el consumo turistico de las elites. Un examen histdrico del 
mds concurrido escenario player0 del cambio de siglo, permitird entender las 
motivaciones sociales que determinaron el acceso a1 ocio de 10s primeros turis- 
tas chilenos. 

Ver Nelly Da Cunha, “El acercamiento turistico en la costa del Uruguay. Entre la imprevisibn 
y 10s intentos de  regulaci6n del espacio (1900-1950)”, ponencia presentada al xi11 Congreso 
Internacional de  Historia Econ6mica, Buenos Aires, julio de  2001, y de la misma autora, “El 
Municipio de  Montevideo en la construcci6n del espacio turistico y recreativo (1900- 1950)”, 
Documento de  trabajo NQ 55, Programa de historia econdmica y social, Montevideo, Universitlad 
de  la Rep~blica, 2001. La configuraci6n del paisaje turistico rioplatense ha sido muy bien abot-clatlo 
en el trabajo de  Gustavo Vallejo, “El puente Punta Lara-Colonia: una mirada hist6rica destle 10s 
imaginarios rioplatenses y las estrategias urbanisticas y comerciales de Francisco Piria”, publicaci6n 
premio anual de Arquitectura, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, 1999, en 
www.capba.org.ar/prem4.shtm 

Ver por ejemplo Fernando Cacopardo, sp. cit.; Elisa Pastoriza (ed), Las Puertar a1 Mal: Cowsu?w, 
ocio ypolitica en Mardel Plata, Monteuzdeo y Vifiu del Mar, Buenos Aires, Biblos, 2002; M6nica Bartolucci 
(ed). Mar del Plata. Idgenes  urbana, vida cotidiana y sociedad, Mar del Plata, UNMDP, 2002. 

Algunos trabajos que escapan a esta regla son el de  Macarena CortCs, “Un nuevo espacio de 
veraneo. El Cap Ducal en la genesis de  la modernidad” y el de Gonzalo Chceres y Francisco Sabatini 
“Para entender la urbanizacih del litoral: el balneario en la conformaci6n del Gran Valparaiso. 
Siglos XIX y xx”, ambos publicados en ARQ, 55,2003. 
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2. ESTKEMECIMIENTOS, CALAMRKES Y AHOGOS: 
LAS F K ~ A S  APKOXIMACIONES A LA COSTA CHILENA 

Los primeros escenarios balnearios de Chile no contaban con las mejores 
cualidades para satisfacer el placer del veraneo. Durante gran parte del siglo 
XIX, el principal destino turistico costero fue la industrializada ciudad-puerto 
de Valparaiso. Los veraneantes que llegaron hasta alli para disfrutar del mar, 
debieron lidiar constantemente con un ambiente contaminado por la presen- 
cia de barcos y las actividades productivas de la ciudad. Pese a que la mixtura 
de usos de la rada portefia dificultaba el acceso a sus balnearios, Cse era, sin 
dudas, el principal espacio lGdico del litoral chileno. 

Desestimando 10s deseos de 10s bafiistas decimon6nicos, hacia fines de la 
decada de 1860 el Estado decidib potenciar la infraestructura industrial de la 
ciudad en desmedro de cualquier actividad recreativa. Entre 1868 y 1876 se 
extendi6 por todo el frente de mar una via ferrea que determid la expulsi6n 
de todos 10s usos hedonistas hacia la periferia urbana6. Como si la despreocu- 
pacidn del Estado no bastara, 10s primeros turistas que llegaron a las costas 
cercanas a Valparaiso, todavia debian lidiar con 10s inconvenientes impuestos 
por la naturaleza. Entre &os, quizas el principal era el frio del agua de mar. 

Contradiciendo las imaginarias cualidades hedonistas del mar chileno, las 
bajas temperaturas de la corriente de Humboldt han hecho del bafio marino 
una experiencia muchas veces traumatica. Matizando las ilusiones propiciadas 
por el disfrute, ha sido el estremecimiento la mas repetida experiencia de 10s 
bafiistas locales. El riesgo de la hipotermia generalmente impide la prolonga- 
cidn del contact0 acuatico por mas de algunos minutos, y, salvo contadas ex- 
cepciones, la abrupta configuracibn topografica de las costas ha hecho de las 
zambullidas y la nataci6n practicas peligrosas, que ni siquiera la presencia de 
un salvavidas logra solucionar por completo. 

Proyectado en el tiempo, el impact0 de quienes se atrevieron a contactar 
sus cuerpos con el mar, figurd las inmersiones como un sufrido encuentro que 
sacudia las sensaciones. El estremecimiento, graficado en las revistas de moda 
durante la primera dCcada del siglo xx, determid siempre una relacidn ambi- 
Sua de las personas con sus vacaciones en la playa. Si bien las bajas temperatu- 
ras habian condicionado las primeras aproximaciones terapeuticas, para pro- 
mocionar las costas como un atractivo turistico 10s atrevidos bafiistas debieron 
obviar la conmoci6n que les causaba el frio de un agua que calaba 10s huesos’. 

“ La presencia del halneario en la rada portefia y la acci6n estatal en la construccibn de  la via 
f h e a  que elirnin6 10s usos placenteros de Valparaiso ha sido tratada con mayor detencibn en Kodrigo 
Booth, “El Estado ausente: la paradbjica configuracibn halnearia del Gran Valparaiso (1850-1925)”, 
en Eure. Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, XXVIII ,  83, 2002, pigs. 107-123. 

’ En efecto, las primeras promociones de  la costa corn0 un destino apetecido por viajeros del 
interior del pais, contaron con el decidido apoyo de  medicos que sugerian el us0 de sus frias aguas 
en las ahluciones que contribuirian en la cura de la alicaida salud de enferrnos reuniiticos, tisicos y 
raquiticos, entre otros. La verdadera panacea propugnada por el higienismo y su “terapeutica de 
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Por ejemplo, 10s recuerdos de Ram6n Subercaseaux destacaban lo desagrada- 
ble que era para C1 un bafio de mar. En la dCcada de 1880,los viajes que reali- 
zaba cada verano a Valparaiso con su familia, incluia la lucha permanente con 
una madre que lo obligaba a “disfrutar” del odano. Segdn su testimonio “el 
agua era sumamente fria (. . .) me tenian que entrar en ella casi por la fuerza”8. 
Asimismo, el adjetivo “polar” con que se referia Eduardo Balmaceda a la tem- 
peratura del agua en la playa Miramar a1 comenzar el siglo xx, era sintomPtico 
del sufrimiento que experimentaba cada vez que se atrevia a desafiar las olas 
vifiamarina~~. 

Por otra parte, la frecuencia de accidentes marinos que involucraban a per- 
sonas de todas las extracciones sociales ennegreci6 repetidamente las pPginas 
de 10s periddicos santiaguinos del cambio de siglo. Los calambres facilitados 
por las bajas temperaturas del agua de mar, ademPs de la escasa pericia de 10s 
primeros nadadores chilenos, incidieron en la abundante sucesi6n de ahogos 
veraniegos. Segdn una estimacibn, hacia 1909 s610 el 25% de 10s varones sabia 
nadar. La evidencia acumulada permite sospechar que el porcentaje de muje- 
res que practicaba este pasatiempo era incluso menor’”. 

Ante las peligrosas condiciones ostentadas por 10s mPs conspicuos centros 
recreativos costeros de las primeras dCcadas del siglo xx, la irrupci6n de una 
novedosa profesi6n que buscaba asegurar las vidas de 10s osados veraneantes, 
se manifest6 como la dnica posibilidad de 10s primeros empresarios turisticos 
para salvaguardar a sus clientes. En 1912, Miguel PCrez, un “Salvador de profe- 
&n”, se convirti6 en uno de 10s pocos salvavidas del pais. Su destreza le permi- 
ti6 mantener con vida a1 menos a 15 personas durante 10s afios que trabaj6 en 
el balneario de El Recreo, en Vifia del Mar”. En sintonia con lo anterior, un 
accidente player0 resuelto eficientemente por alguna persona de buena volun- 
tad podria suscitar una noticia de difusi6n nacional. Asi le ocurri6 a un mucha- 
cho de trece afios, que en el verano de 1908 fue congratulado por el mismo 
Presidente de la Repdblica, luego de salvar a un amigo que se ahogaba“. 

Pero las tentativas por asegurar 10s placeres balnearios no suponian la in- 
corporaci6n de clases de nataci6n en las escuelas pdblicas. La escasa atenci6n 
brindada a un deporte que podria haber otorgado seguridad a 10s bafiistas 
durante el verano, mantuvo su prfictica sumida en la precariedad hasta fines 
de la dCcada de 1920. En consecuencia, las muertes producidas por ahogos se 
repetian insistentemente durante la estaci6n canicular. 

10s baiios frios de mar” fue muy bien descrita por J. A. Garcia Quintana en su folleto Guia de bafios 
de mar y preceptos hijilnicos para la familias i paseantes, Santiago, Imprenta Prat, 188 1. 

* Ram6n Subercaseaux, Memorias de ochenta alios, volumen 1 ,  Santiago, Nascimento, 1936, 
p6g. 36. 

Eduardo Balmaceda, U n  mundo que se fue ..., Santiago, Andres Bello, 1969, p5g. 137. 
“Los bahos y la nataci6n a traves de 10s tiempos”, en Zig-Zag, 230, 1909. 

‘ I  “Un Salvador en el Recreo”, en Sucesos, 703, 1916. 
l2 “Un heroe de trece ahos”, en Zig-Zag, 153, 1908. 
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Imagen 1: Febrero (sufrimiento antes 

Fuente: Zzg-Zag, 1909. 

Imagen 2: Miguel PCrez, “un Salvador 

Fuente: Sucesos, 1916. 
del bafio). de profesih”. 

Frente a un panorama liderado por la contaminaci6n de las aguas, la des- 
preocupacibn del Estado, el frio del mar y la abrupta configuraci6n topogrfifica 
de las costas, se presenta una paradoja cuya soluci6n podria explicar la progre- 
siva afinidad que manifestaron 10s chilenos hacia el descanso balneario y el 
bafio marino. Si las aguas del Pacific0 que bafian el litoral central no presenta- 
ban las condiciones m6s adecuadas y gratificantes para el bafio, Cpor quC la 
visita peri6dica a 10s centros balnearios se convirti6 en una moda ineludible 
durante el verano? Para resolver esa pregunta es necesario conocer quC era lo 
que buscaban quienes decidian realizar la emigraci6n estival. La valoraci6n 
social del ocio y la necesidad de aparentar parecen constituirse como 10s prin- 
cipales motivos. 

3. LA VALORACI~N DEL OCIO Y EL CONSUMO OSTENSIBLE DEL PLACER 

Buscando reproducir imhgenes de distincidn que constituyeran la identi- 
dad de la alta sociedad, hacia fines del siglo XIX 10s grupos dirigentes chilenos 
sostuvieron un dedicado inter& en manifestar con elocuencia sus pretensiones 
elitistas. Montando una escenografia orientada en esa direccibn, las elites gene- 
raron una sofisticada sociabilidad que condicionaria su consurno. Con esa in- 
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tenci6n lideraron la construcci6n de espacios cuyo destino preferido era la os- 
tentaci6n material y del tiempo de ocio: playas y balnearios resumian 
eficientemente ese propbsito. 

Para conducir una reflexi6n que interprete la imagen social generada por 
la visita a 10s balnearios, resulta sugerente rescatar las propuestas realizadas 
por Thostein Veblen a fines del siglo XIX.  En su clasico ensayo Teoria de la clase 
o c i o ~ a ’ ~ ,  este precursor de la sociologia interpretaba la consolidaci6n de la bur- 
guesia como el grupo social mas relevante de la modernidadI4. En esa labor, 
destacaba el papel de algunas acciones individuales que habian sido desestima- 
das en la mayor parte de 10s estudios publicados hasta ese momento. Ademas 
de la religibn, el trabajo y la politica como preocupaciones fundamentales de 
las personas, Veblen se interes6 por la observaci6n de 10s deportes y las diver- 
sas exhibiciones prestigiosas del comportamiento individual, centrhdose es- 
pecialmente en el “ritual de 10s deberes sociales”15. 

Aun cuando la riqueza era el elemento clave en la conformacidn de la iden- 
tidad de la clase alta decimonhica, Veblen suponia que la capacidad econbmi- 
ca de 10s grupos dirigentes no bastaba en su afan de distinguirse de 10s sectores 
populares y las incipientes clases medias profesionales. Por ello, las actividades 
de quienes pertenecian a1 grupo debian apoyarse en lo que denomin6 el “ocio 
ostensible”I6. La ostentacidn del tiempo y de 10s hAbitos asociados a1 descanso y 
el “despilfarro conspicuo” del dinero ganado especialmente mediante la espe- 
culaci6n, determinaban una profunda trasformacih mental de una burguesia 
mercantil que desde el siglo XIX albergaba a 10s caballeros ociosos. El refina- 
miento del consumo que llevaria a muchos enriquecidos miembros de la bur- 
guesia a adquirir bienes suntuarios que no tenian otro fin que la ostentacih, 
modificaria las imAgenes expuestas por las elites de la Cpoca17. 

Una lectura atenta de la Eoria de la clase ociosa permite establecer dos tipos 
de escenarios en que las elites manifestaban ostensiblemente su condici6n: el 
primero estaba instalado en la intimidad de la vida privada. Alli se estableci6 el 
gusto por el consumo de bienes de lujo y de productos suntuarios. El mobilia- 

I 

’’ Thorstein Veblen, Teoda de la clase ociosa, Mexico, Fondo de Cultura Econbmica, 1995 
(publicado originalmente como The Theoly of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions, 
Macmillan Company, 1899). 

l4 En este sentido Veblen se hacia cargo del papel de la burguesia corn0 motorizador del 
carnbio social advertido por Karl Marx en el Manifesto Cornunirta. La participacibn de la burguesia 
en la conformaci6n de  la sociedad moderna, como vitalizador y agente del carnbio segdn la teoria 
marxista en Marshall Berman, Todo lo sdlido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, 
Buenos Aires, Siglo XXI,  1989 [1982]. El mismo asunto hasido destacado recientemente por Berman 
en “Todo lo s6lido se desvanece en el aire: Marx, la modernidad y la modernizacibn”, en Auenturas 
Mamistas, Buenos Aires, Siglo XXI,  2003, pigs. 77-130. 

John Atkinson Hobson, Veblen, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1978 [1936]. 
IG Thorstein Veblen, Tearia de la clase ociosa, op. cit., pigs. 43-74. 
l7 El consumo de  bienes suntuarios tambien ha sido tratado en este sentido en Marvin Harris, 

Jefes, cabecillas, abusones, Madrid, Alianza, 1985. Ver especialmente “iPor que consumimos de forma 
conspicua?”, p8gs. 28-32. 
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60 construido con maderas exbticas, la posesi6n de mascotas como 
eros, gatos y caballos, e incluso el adiestramiento en lenguas extin- 
Ira Veblen algunos de 10s bienes suntuarios consumidos por la clase 
otro lado, la necesidad de obtener el reconocimiento que asimilara 
i a 10s de 10s tradicionales grupos dirigentes, motivd que la clase 
usiera su riqueza mediante la exteriorizaci6n de 10s placeres en la 
llica de la vida social. Este grupo conformaria una sociabilidad 
y exclusivista, que produciria espacios semipGblicos que permitian 
isto por 10s pares, motivando tambiCn una especie de competencia 
la distincibn. Los materiales con que se confeccionaban 10s trajes de 
i construcci6n de sus mansiones y jardines, el “desfile de elegantes” 
a de deportes como el tenis o el golf, fueron algunos elementos que 
n tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo occidental 
alidad. 
estableci6 sus postulados realizando un ejercicio de observaci6n de 
de su Cpoca. El relevante papel que cumpli6 como testigo critico del 
p e  pertenecia, le permiti6 fijar categorias que tambiCn serian abor- 
1 Ambit0 latinoamericano. En Chile, Luis Barros y Ximena Vergara 
ido que la novela realista del pendtimo cambio de siglo atestigua 
constituy6 un elemento clave en la construcci6n de la identidad de 
ia como claseIs. La pomposa exposici6n de sus hfibitos, la desvalori- 
trabajo como medio para acceder a 10s bienes suntuarios y la 

1 otorgada a la suerte o la buena fortuna caracterizarian el eje de la 
ci6n entre la clase ociosa y la clase trabajad~ra’~. Sin embargo, la 
5n del ocio” no seria estudiada por estos investigadores como un 
onstituyente de espacios peculiares que alimentaron la construcci6n 
idad oligarca. El viaje de turismo del cambio de siglo permaneceria 
anCcdota en el estudio la vida social de la Belle Epoque chilenaZ0. 
el primer intelectual que entroncara la conformacidn de la clase 
oamericana con 10s nuevos hhbitos turisticos seria Jorge Luis Borges. 

ly ,,... x ta r io  titulado “Thorstein Veblen: Teoria de la clase ociosa”, Borges 
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In Luis Barros y Ximena Vergara, El modo de ser aristocrcitico. EL cas0 de la oligarquia chilenu hacia 
j ,  Santiago, Ediciones Aconcagua, 1978. Ver especialmente el apartado “Valorizacibn del ocio”, 

l9 Ibid., p8g. 50. 
Esto tambiCn se desprende de la tesis de grado de Rodrigo Cornejo, quien establece la 

bilidad de que las elites del cambio de siglo hayan constituido algunos espacios balnearios en 
s610 se prolongaba la vida social santiaguina. Por otro lado, el interesante trabajo de Manuel 
ifia, centrad0 casi exclusivamente en Santiago, entrega pocas reflexiones acerca de la importancia 
11 de 10s balnearios de la Belle Epoque. Ver Rodrigo Cornejo, “Oligarquia y cambio de siglo. 
(talidad, costumbres y vida social en Santiago (1899-1901)”, Tesis para optar a1 grado de 
nciado en Historia, I? Universidad Cat6lica de Chile, 1998, especialmente “Los viajes dentro y 
a del pais. Termas, fundos y balnearios: prolongaciones temporales de la vida santiaguina”, 
79-102; y Manuel Vicufia, La Belle Epoque chilena. Alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de 
, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001. 

i. 41-55. 
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manifestaba que con tal de mantener su reputacidn de clase alta, 10s argentinos 
que no podian costear el viaje a la playa recurririan a prkticas que hoy po- 
drian parecer absurdas. Seglin sus recuerdos infantiles, la burguesia empobre- 
cida “durante 10s meses calurosos Vivian escondidos en su casa, para que la 
gente creyera que veraneaban en una hipotetica estancia o en la ciudad de 
monte vide^"^^. El encerramiento voluntario era acompaiiado con la divulga- 
cidn de 10s apellidos de estas ambiciosas familias en 10s periddicos, publicitando 
asi el engaiio de su partida. Criticando esta peculiar costumbre, el escritor re- 
flexionaba sobre el arribismo de algunos de sus compatriotas, quienes sin dine- 
ro, tambien podrian mantener el prestigio otorgado por sus pr5cticas del buen 
tono veraniegoZ2. 

En el Chile anterior a la promulgacidn de las leyes de descanso dominical y 
de la legalizacih de las vacaciones, el veraneo de 10s mAs distinguidos visitan- 
tes de las costas debia sostenerse bajo las representaciones que “lo m8s grahado 
de la sociedad” consideraba chic. La oferta social de un hotel, una playa o un 
restaurante podia ser el m8s potente atractivo tanto para las elites como para 
quienes intentaban incluirse en ese grupoZ3. El viaje y las actividades playeras 
se presentaron en la conformacidn del litoral central chileno como compendio 
de las figuraciones sociales propiciadas por el consumo conspicuo. Sus escenas 
contribuirian a explicar a 10s sujetos de las elites locales como miembros autkn- 
ticos de la clase ociosa. 

4. EL ENCLAVE TUR~STICO Y LA PRIVATIZACI~N DE LA PLAYA MIKAMAK 

En 1899, la familia Subercaseaux Mackenna, representante de la alta bur- 
guesia chilena, inicid un viaje de placer por Europa. Paris, destino dilecto por 
las oligarquias latinoamericanas del cambio de siglo, era la ciudad que 10s m5s 
acaudalados representantes de las elites locales utilizaron como su centro de 
operaciones en el “viejo mundo”. Como remedo finisecular del Grand Tour 

Rodrigo Bo 
Rocas de Sa 
Trace. Travaz 

23 Para, 
sociales gen 
ornamentac 
croquis en 1; 
1999, pigs. 

Jorge Luis Borges, “Thorstein Veblen: Teoria de la clase ociosa”, en Biblioteca Personal, Madrid, 
Alianza, 1998, pigs. 75-76. 

22 La treta arribista comentada por Borges tambien pudo darse con frecuencia en Chile. Asi se 
desprende de la obra de teatro de Eduardo Valenzuela Veraneando en Zufiallar, estrenada en 1915. 
Alli se relataban las peripecias de una familia de la elite santiaguina escondida durante todo el 
verano en su casa. El encierro voluntario tenia como finalidad evitar 10s comentarios que otros 
miembros de las elites realizarian al saber que esta familia no tenia la capacidad econ6mica suficiente 
como para sustentar un veraneo en Zapallar. Este tema ha sido tratado con mayor detenci6n en 

oth, “La autosegregacidn estival y la construccidn de la identidad social: Zapallar y 
into Doming0 en el proceso de la modernizacidn del ocio en Chile (1892-1950)”, en 
AX et Recherches dam les Amkriques du Centre, 45,2004, pigs. 8 1-92. 
el cas0 de Mar del Plata, en la Argentina de comienzos del siglo xx, las representaciones 
eradas por las pricticas exclusivistas relacionadas al tiempo de ocio e incluso con la 
idn de las viviendas de descanso han sido estudiadas en Anahi Ballent, “Mar del Plata: 
3 arena”, en Carlos Altamirano (ed.), La Argentina en el siglo xx, Buenos .%res, Ariel-uNQ, 
191-204. 
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iochesco, el “viaje cultural” que la familia Subercaseaux Mackenna efectu6, 
iia la visita en Paris a 10s mAs importantes monumentos de la cultura repu- 
ma francesa, 10s parques p6blicos y las fastuosas construcciones neoclAsicas 
rememoraban el esplendor antiguo. 
Portando una cAmara fotogrAfica, 10s Subercaseaux Mackenna registraron 
iaje para mostrar a sus conocidos en Chile el fascinante periplo realizado. 
bum que trajeron a su regreso recogia un centenar de fotos europeas, a las 
se sumaron otras tantas imAgenes de la vida social ~hilena‘~. Efectuando 
casual comparacibn, el testimonio de viaje grafic6 sus vivencias en las capi- 
francesa y chilena. En las primeras piginas aparecian 10s nifios jugando 

1s parques Eliseos y el Arc0 del Triunfo para continuar mAs adelante con 
nismos protagonistas en el cerro Santa Lucia y la Alameda de las Delicias. 
En Francia, la familia dispuso del tiempo y del dinero necesarios para rea- 
lo que Anne Martin-Furgier ha denominado la “emigracibn estival” y que 

ificaba una masiva fuga de parisienses a las costas del mar del norte para 
tuar viajes motivados por curiosidad y ocioz5. La familia Subercaseaux 
kenna se mantuvo en Francia durante 10s veranos de 1899 y 1900. Imbui- 
de un ambiente cultural que ligaba sus pricticas a las realizadas por la alta 
:dad gala, esta familia realiz6 el veraneo player0 solicitado para aprove- 
. el holgado tiempo de ocio del que disponian. Sus viajes a la villa balnearia 
i-ouville quedaron expuestos en el Album como mudos testigos de su expe- 
cia. 
Hacia 190 1, la familia Subercaseaux Mackenna regresaba a Chile. Posible- 
t e  restringieron sus gastos y la cantidad de horas destinadas a la vida so- 
sin embargo, las prhcticas que habian efectuado en Trouville fueron man- 
das, esta vez en un entorno rdstico que aludia a1 escaso desarrollo material 
1s espacios del ocio nacional. Dos fueron 10s escenarios que la familia utiliz6 
L venerar el tiempo libre. Una casa patronal ubicada en Pirque, a unos 25 
metros de Santiago, les permiti6 visitar a 10s parientes y realizar un sofisti- 
) sirnulacro de la vida campestre. Alli, 10s paseos a caballo, la vigilancia de la 
cha y 10s banquetes dominicales a1 aire libre, constituyeron las principales 
ridades diarias. El segundo destino fue Vifia del Mar, que para esa Cpoca 
claba sus usos como Area residencial de la zona metropolitana de Valparaiso 
10s atributos de una localidad destinada a1 turismo oligArquicoPG. Sucedi- 

24 Agradezco el conocimiento de las imigenes del ilbum de viaje de la familia Subercaseaux 
Mackenna a1 coleccionista Ignacio Corvalin. 

p5 Ver Anne Martin-Furgier, “Los ritos de la vida privada burguesa”, en Philippe AriZ.s y Georges 
Duby (eds.), Historia de la vida privada, Tom 4, De la revolucidn francesa a la primera guerra mundial, 
Madrid, Taurus, 2001 [1987], pigs. 226-231. 

26 Para profundizar en la constitucih viAamarina ver Gonzalo Ciceres y Francisco Sabatini, 
“Para entender la urbanizaci6n del litoral ...” op. cit.; Gonzalo Ciceres, Kodrigo Booth y Francisco 
Sabatini, “La suburbanizaci6n de Valparaiso y el origen de ViAa del Mar: entre la villa balnearia y 
el suburbio de ferrocarril(1870-1910)”, en Elisa Pastoriza (ed.), Las Puerlas a1 Mar ..., op. cit.,  pigs. 
33-49; y Gonzalo Ciceres, Rodrigo Booth y Francisco Sabatini, “Suburbanizaci6n y Suburbio en 
Chile: una mirada a1 Gran Valparaiso decimon6nico”, en Archiuum, 4, 2002. 
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neo tosco de la playa de Trouville, Miramar en Vifia del Mar alberg6 para esta 
familia 10s usos veraniegos que habian realizado en su viaje a Europa: el paseo 
por la playa, 10s timidos bafios de 10s pequefios y la contemplacih del vasto 
paisaje marino caracterizaron el placentero verano de la familia Subercaseaux 
Mackenna durante la temporada estival 1901-1902. AI igual que muchos otros 
afortunados veraneantes que refugiaron sus placeres en Vifia del Mar, 10s 
Subercaseaux Mackenna entendieron que Miramar podria satisfacer sus ansias 
de encontrarse en un ambiente distendido con sus pares. 

Para que Miramar lograra representar el proyecto mAs acabado del turis- 
mo oligArquico en una ciudad chilena, fue necesario transformar el escenario 
natural en que se encontraba. SimultAneamente a la expulsih de 10s usos vera- 
niegos de la rada de Valparaiso, las primeras referencias de la vecina Miramar 
se registraron en la dCcada de 1870. Recaredo Santos Tornero la presentaba en 
1872 como un promontorio rocoso frente a1 marz7. La playa que se convertiria 
en el principal espacio del veraneo oligArquico en Vifia del Mar carecia de 
todas las comodidades necesarias para 10s bafiistas que se acercaban hasta alli 
buscando satisfacer su pereza. En 1875, menos de un afio despuCs de la apro- 
baci6n de 10s planos que ratificaban la creaci6n de Vifia del Mar, el sitio en que 
se instalaria la playa fue reconocido en el viaje cientifico de Luis Pomar como 
un lugar “a poca distancia de la estaci6n i a1 pie de la fortificaci6n del Callao 
[donde] se encuentran 10s bafios de mar, usados por las familias que pasan alli 
el verano”28. Como un espacio del vacio en donde las referencias a las 
infraestructuras no importaban mayormente, Miramar mantenia una atractiva 
condici6n de rusticidad. 

Per0 la rudeza del paisaje miramarino no constituia su Gnico atractivo. Su 
particular emplazamiento la convirti6 en una realidad aparte del resto de Vifia 
del Mar. Custodiada por el cerro del Castillo, la desembocadura del estero Mar- 
ga-Marga por el norte y un morro de rocas por el sur, el dificultoso acceso a la 
playa la protegeria de las miradas de cualquier extrafio que quisiera gozar de la 
vida social que alli se realizaba. Durante algGn tiempo las comodidades para 
acceder a la playa fueron desproporcionadas si se comparan con la importancia 
econ6mica de sus visitantes. SegGn recordaba Benjamin Vicufia Mackenna, qui- 
z& el mAs distinguido veraneante de Vifia del Mar durante la dCcada de 1880, 
las elegantes bafiistas debian “romper sus zapatos a destajo (...) entre 10s ris~os”‘~, 
atravesando 10s rieles del tren o las laderas del cerro. Las dificultades impuestas 
por la topografia y su dificil acceso contribuirian en la conformaci6n de un esce- 
nario preferentemente aprovechado por 10s sectores altos de la sociedad. 

27 Recaredo Santos Tornero, Chile Ilustrado: Guiu descriptivo del tem’torio de Chile, de las capitales 
de provinciu, i de 10s puertos principules, Valparaiso, Libreria i ajencias del Mercurio, 1872. 

28 Luis Pomar, “Reconociendo la parte del litoral de Chile, comprendido entre Vifia del Mar i 
la caleta de Maitencillo por el transporte nacional Ancud”, en Anales de la Universidud de Chile, 
Torno XLVIII, 1876, pig. 614. 

29 Benjamin Vicufia Mackenna, Crdnicas Vifiumarim, Valparaiso, Talleres Grificos Salesianos, 
1931, pig. 156. 
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El bafio se realizaba en una playa pequefia, donde en 1882 se construyeron 
dos sencillos establecimientos de madera: un departamento para hombres y 
otro para sefioras30. Utilizando un recurso publicitario previsible, un peri6dico 
de la Cpoca intentaba contrarrestar la tosca infraestructura rescatando la belle- 
za y la vastedad del paisaje. El semanario vifiamarino El Cochoa se referia a la 
ubicaci6n de la playa bajo el cerro como un sitio donde “un poeta haria inscri- 
bir sus mejores  verso^"^'. Asimismo, la perforaci6n del cerro que permitiria 
construir el primer camino de ingreso a la playa era descrito como “sumamen- 
te atrevido y sus cortes en la piedra viva admiran a1 paseante”, haciendo notar 
tambiCn que la elegancia de su trazado la convertiria en el paseo favorito de 10s 
“villamarinos” durante las tardes del verano3*. 

Desde su fundaci6n en 1874, Vifia del Mar alberg6 un sinniimero de activi- 
dades ligadas a la producci6n industrial. La amplia oferta disponible de suelo 
urbano, su cercania a1 mar, la incorporaci6n de nuevas tecnologias elCctricas 
(1882) y las facilidades que otorgaron 10s propietarios de la hacienda para la 
instalaci6n de fAbricas, hicieron que alli se verificara la compleja comparecen- 
cia de individuos provenientes de la mAs alta burguesia portefia y de obreros 
que laboraban en sus  industria^^^. La profusa presencia de la actividad fabril en 
la naciente Vifia del Mar generd la principal modificacidn del riistico paisaje 
natural que caracterizaba a Miramar. En 1883 se instal6, en el margen sur de la 
playa, la industria de la Sociedad Maestranza y Galvanizacibn de la compafiia 
Lever & Murphy. La ruidosa presencia de una industria que lleg6 a fabricar 
estructuras metAlicas, barcos y autom6viles, y la cercania de 10s obreros que 
trabajaban alli, podria haber incidido en la pCrdida de la intimidad que las 
elites requerian para satisfacer su vida social en la playa. 

Por otro lado, abundante informaci6n permite afirmar que junto a la esta- 
ci6n ferroviaria de Miramar, a unos 300 metros de la playa, se configur6 du- 
rante las iiltimas dos dCcadas del siglo XIX un barrio obrero evidentemente 
“peligroso” para las miradas de 10s mAs afortunados. El hacinamiento en 10s 
numerosos conventillos que se instalaron a1 otro lado del cerro del Castillo y las 
malas condiciones sanitarias que ostentaba ese lugar contrastaba notablemente 
con las vivencias de 10s bafiistas de Miramar34. Escenario permanente de rifias 
y pendencias motivadas por el consumo excesivo de alcohol y de varios comen- 

El Cochoa, 15 de  enero de 1882. 
El Cochoa, 29 de  enero de 1882. 

32 Ibidem. 
33 Ver Gonzalo Ciceres, Rodrigo Booth y Francisco Sabatini, “La suburbanizaci6n de Valparaiso 

y el origen de Vifia del Mar...”, of. cit. Por otro lado, la presencia industrial durante 10s primeros 
atios de Vifia del Mar ha sido recientemente abordada en Ximena Urbina, “Chalets y chimeneas: 
10s primeros establecimientos industriales vifiarnarinos, 1870-1920”, en Archivum, 5, 2003, pAgs. 
173-196. 

94 La concentraci6n de  conventillos en el barrio contiguo a la Estaci6n Miramar ha sido 
presentada en Gonzalo Csceres, “La suburbanizacibn en Chile: procesos y experiencias en la 
formaci6n del Gran Valparaiso (1855-1906)”, Tesis para optar al grado de Magister en Desarrollo 
Urbano, E? Universidad Cat6lica de Chile, 2002, pigs. 55-58. 

31 



MAPOCHO 

tados asesinatos, el barrio Miramar era posiblemente el m5s inseguro de todo 
Viiia del Mar35. 

Las molestias causadas por la vecindad de la actividad industrial y la delin- 
cuencia que desbordaba el accionar de la policia en el barrio Miramar parecen 
haber pasado inadvertidas por quienes frecuentaban la playa: el mantenimien- 
to de un cuidadoso cierre impediria la presencia de cualquier intruso que qui- 
siera aprovechar las ventajas veraniegas ofertadas por Miramar. En una labor 
nunca carente de polkmicas, el empresario turistico Teodoro von Schroeders 
se esmer6 por mantener la playa como un enclave turistico privatizado y vigila- 
do, cuyas m8s potentes escenas estaban caracterizadas por la convivencia ex- 
clusivista que realizaban alli 10s m5s enriquecidos v i a j e r ~ s ~ ~ .  La demarcacih 
del entorno miramarino permiti6 configurar una playa explicitamente ofreci- 
da para el paseo de 10s elegantes turistas del cambio de siglo, y contribuy6 en la 
presentaci6n de una imagen urbana para Viiia del Mar que obviaba la presen- 
cia de cualquier us0 contrario a1 disfrute veraniego. 

Hacia 1886, von Schroeders se adjudicaba una concesi6n municipal que le 
permitiria explotar el recurso natural de una secci6n del litoral vifiamarino. 
Luego del acuerdo con la municipalidad, por primera vez un privado instala- 
ria con txito un negocio turistico organizado en Chile. Sin embargo, la ambi- 
gua situaci6n de la administracibn de un espacio que legalmente debia ser con- 
siderado como propiedad fiscal, provocaria repetidas confusiones relacionadas 
con 10s derechos del administrador. 

En 1888 se registr6 el primer conflict0 entre el concesionario y la alcaldia 
de Vifia del Mar. Entendiendo que el acuerdo le otorgaba prerrogativas exclu- 
sivas sobre la playa de Miramar, von Schroeders cerr6 el acceso pdblico, gene- 
rando las inmediatas reacciones de la autoridad local3’. Si bien se habia estipu- 
lado que se cobraria una entrada para financiar las inversiones en que incu- 
rriera el empresario, la privatizacih del camino que llegaba hasta el borde 
costero motivd el cuestionamiento de una opini6n pdblica que consideraba 
que transitar hacia la playa era un derecho. 

Aun cuando no ha sido posible constatar explicitamente las intenciones 
que tenia el empresario con la privatizacidn del acceso a1 balneario, es evidente 
que su actuacidn se orient6 hacia la generaci6n de un espacio seguro y vigilado 

privatizadas quc 
ha sido tratada 
y Susan Fainstei 
53. Del mismo i 
la ciudad”, en L 

37 Esa prim 
de Documentor 

55 La informaci6n policial referida a1 barrio Miramar fue publicada en el periddico El Comercio, 
al comenzar la temporada veraniega 1900-1901. Este periddico tuvo como principal funcidn 
denunciar de  la inseguridad que percibian 10s vecinos de Miramar y 10s pasajeros que en esa 
estaci6n aguardaban el tren. 

s6 La construcci6n de  enclaves turisticos como realidades particularmente custodiadas y 
z contradicen la permeabilidad social caracteristica de 10s espacios p6blicos urbanos 
criticamente por Dennis Judd, “Constructing the Tourist Bubble”, en Dennis Judd 
in, The Tourist Czty, New Hampshire-Londres, Yale University Press, 1999, pigs. 35- 
iutor, se ha publicado en castellano su trabajo “El turismo urbano y la geografia de 
Sure. Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, XXIX, 87, pigs. 5 1-62. 
iera disputa playera fue registrada en Archivo Hist6rico de ViAa del Mar, Registro 
i Municipales, vol. 7, fj. 47. 
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para que fuera cdmodamente aprovechado sb10 por quienes sostenian el privi- 
legio del tiempo de ocio. En sintonia con ese argumento, la contratacidn de 
guardias privados y la instalacidn de barreras en el acceso contribuian en la 
configuracidn de una playa semi-pdblica. AI aplicar medidas ineditas de “segu- 
ridad ciudadana” y a1 custodiar la decisidn del ingreso, la administracidn del 
empresario facilitaria las pretensiones elitistas de quienes realizaban alli el pa- 
seo de 10s elegantes. En consecuencia, la implicita segregacidn social y 10s cie- 
rres ilegales instalados por von Schroeders fueron practicas repetidas hasta 
que finalizd la concesidn a comienzos del siglo xx. 

El concesionario entendia que tenia derechos territoriales sobre el espacio 
en que se encontraba la playa. Por ello, a1 solicitar el permiso municipal para 
efectuar las nuevas obras con que inauguraria la temporada de playas de 1892- 
1893, el empresario realizaba continuas referencias a 10s bafios “que poseo en 
Mi~-amar”~~. Atendiendo a la conviccidn del “propietario”, no debe llamar la 
atencidn que en 1894 la Municipalidad de Vifia del Mar recibiera una protesta 
en que se denunciaba que el sefior von Schroeders “ha cerrado con madera i 
colocado una puerta de zinc en la calle del cerro que conduce a 10s bafios de 
Miramar, impidiendo el tr6fico a dichos bafios y playas adyacentes’*. Debido a 
la infraccidn en que habia incurrido, la reaccidn de la alcaldia no tardd en 
llegar. Ordenando la destruccidn de la barrera, la Municipalidad encargb a la 
policia local que obligara a1 concesionario a reanudar el trafico por la calle 
pdblica hacia la playa. 

Las restricciones impuestas por von Schroeders continuaron luego de 
la expiracidn de su contrato. Por ejemplo, en 1906 la prensa demdcrata de 
Vifia del Mar hacia un llamado a terminar con la discriminacibn social que 
se presenciaba en Miramar. Criticando el trato diferenciado que realizaba el 
nuevo concesionario, el periddico La Defensa pugnaba por hacer reconocer 
a la opinidn pfiblica que 10s derechos de acceso a la playa correspondian a 
todos quienes quisieran disfrutarla. Segfin rezaba una nota editorial del se- 
manario: 

“Sentimos tener que llamar la atencidn del caballeroso duefio de 10s bafios, 
sefior Mendelewsky, por la inconveniente y odiosa distincidn que se hace 
entre las damas aristocr6ticas y las modestas sefioras que concurren a esos 
bafios. Mientras a las primeras las atienden con humillante servilismo, a las 
segundas las tratan de un modo in~o len te”~~ .  

La seguridad que garantizaba Miramar para 10s ricos veraneantes 
vifiamarinos permitid que alli se efectuaran algunas de las m6s importantes 

3*Archivo Hist6rico de ViAa del Mar, Registro de Documentos Municipales, vol. 16, 5. 291. 
39 Archivo Hist6rico de ViAa del Mar, Registro de Documentos Municipales, vol. 13, 4. 288. 
40La Defensa, 4 de febrero de 1906, citado en Paula Rodriguez, “Nuevos aires para un nuevo 

espiritu”, tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia, Universidad Finis Terrae, 2001, 
pAg. 153. 
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reuniones sociales de la primera dCcada del siglo xx. En 1908, una de las activi- 
dades de beneficencia piiblica de la temporada, llev6 a 10s m5s connotados 
turistas a la playa. La protecci6n que solicitaron contra cualquier intruso, hizo 
que Miramar fuera “ligeramente cerrada para evitar la entrada a1 recinto de 
visitantes clandestinos, y se dej6 una pequeiia entrada en donde se colocaron 
las damas encargadas de la venta de 10s b01etos”~l. Sin la necesidad de disimu- 
lar la segregaci6n y la privatizaci6n de un espacio supuestamente phblico, la 
revista Zig-Zag legitimaba las pr5cticas de vigilancia y coerci6n que se estable- 
cieron en el balneario. 

Imagen 3: Vista playa Miramar. 
Fuente: Sucesos, 1916. 

Resguardando la playa de la mezcla social y de la inseguridad que prome- 
tia el entorno obrero e industrial en que se encontraba, el cuidado que tuvie- 
ron 10s organizadores del negocio turistico miramarino cumpli6 con dotar a 
este lugar de todas las condiciones que permitirian efectuar sin problemas 10s 
bafios de 10s m5s elegantes veraneantes de Vifia del Mar. Hacia el cambio de 
siglo era comlin que las fotografias de la prensa social ilustraran el enclave 
turistico que se ubicaba en Miramar. La convivencia interclasista que aceptaba 
el resto de la ciudad era puesta en dudas por las damas que paseaban por la 
arena, por 10s nifios de buena familia que jugaban en la playa y por 10s “caballe- 

41 “Kermesse en Miramar”, en ZZg-Zag, 157, 1908. 
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Imagen 4: Bafiistas en la playa Mirarnar. 
Fuente: Sucesos, 1916. 
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que disfrutaban de la alegre vida social. Eventualmente tambiCn, 
uai uia privado uniformado a la usanza de la policia colonial brithnica, 
iba que todo en la playa estuviera en orden. Su presencia confirmaba la 
lrtancia que 10s baiiistas otorgaban a la seguridad. Su comparecencia ga- 
zaba tambikn que Miramar concentrara todas las pretensiones de una cla- 
iosa deseosa de efectuar alli el m& sofisticado ritual del comportamiento 
mal: el paseo de 10s elegantes. 

5. HACIA LA CONSTRUCCION DE LA “CIUDAD DEL OCIO”: 

ALGUNAS ESCENAS EN LA GENESIS DEL TURISMO VIAAMARINO 

.a distincibn asociada a1 consumo turistico olighrquico componia potentes 
enes para quienes se acercaban a Viiia del Mar cada temporada veranie- 
.a presencia obrera que parecia contradecir momenthneamente las esce- 
le la elegancia vifiamarina, no resultaron un obstaculo lo suficientemente 
‘roso como para disminuir el acceso de veraneantes. Aun cuando para el 
)io de siglo no existen indices fidedignos sobre el flujo turistico nacional, 
dante informaci6n secundaria extraida de memorias, fotografias, notas 
)disticas y manuales de viaje, permite afirmar que Vifia del Mar se consti- 
como el principal destino para 10s caballeros ociosos del pais. Manifestan- 
$a condicibn de espacio del consumo conspicuo de las elites, en Viiia del 
se ubicaron algunos precisos establecimientos en que la vida social se re- 
. La sofisticada infraestructura recreativa desarrollada, contribuy6 en la 
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configuraci6n de la imagcn urbana que caracterizaria a Vifia del Mar como la 
iinica “ciudad del ocio” en Chile42. 

La importancia social que las elites otorgaban a la prfictica de pasaticmpos 
anglosajones, determin6 que en Vifia del Mar sc establccieran algunos de 10s 
primcros recintos deportivos del pais. Cacerias de zorros, 10s primeros “matches” 
de ftitbol, tenis o polo, ademfis delpuperchase, la cquitaci6n y la “deportivizacibn” 
de las tradicionales carreras de caballo que antes se realizaban en las explana- 
das de Playa Ancha en Valparaiso, hicieron del Valparaiso Sporting Club y 
especialmente de su hipbdromo, la principal instituci6n ligada a1 ocio dcporti- 
vo ~ i f iamar ino~~.  Adem& de permitir el esparcimiento recreativo de la clase 
dirigente, las reuniones cfectuadas en dicha instituci6n consolidaron las identi- 
dadcs sociales y nacionales de las elites locales y extranjeras que habian llegado 
a vivir o a vcranear en Vifia del Mar. 

Dcsde 190 1, la pertenencia a un club social permiti6 la reclusidn de la vida 
social de 10s veraneantes y de 10s acaudalados magnates porteiios. Instalado 
junto a la plaza del pueblo y muy cerca de la estaci6n de ferrocarriles, el Club 
de ViAa del Mar se present6 como el mfis pretendido de 10s ccntros socialcs del 
emplazamiento. Congregando las actividades recreativas mfis descadas en un 
recinto privado cuyo aprovechamiento era efectuado sblo por un pufiado de 
socios, el Club de Vifia del Mar lider6 hasta avanzado el siglo xx la sociabilidad 
~ i f iamar ina~~.  

Per0 la convivencia exclusivista que se realizaba en el interior del Valparaiso 
Sporting Club y del Club de Vifia del Mar no alimcntaba la necesidad de las 
elites de exteriorizar su ocio conspicuo. Si bien alli se consumaban justamente 
las actividades contrapuestas a las propiciadas por el trabajo y la produccibn, el 
voluntario encerramiento no otorgaba a sus miembros la posibilidad de expo- 
ner su condici6n frente a1 resto de la socicdad. Con todo, en Vifia del Mar 
tambiCn se gencraron cspacios en que la vida ociosa se manifestaba con elo- 
cuencia. Las acciones realizadas en recintos dedicados a1 consumo turistico ofi- 
ciarian como eficientes catalizadorcs de la ostentaci6n. 

Durante las ~ l t imas  dCcadas del siglo XIX y las primeras del xx, ser pasajcro 
en 10s m& caros hoteles de la villa hacia resaltar las diferencias entre la clase 

42 La constituci6n de ViAa del Mar como la “ciudad del ocio” chilena del siglo xx ha sido 
abordada con mayor detenci6n en Rodrigo Booth, “ViAa y el mar. Ocio y arquitectura en la 
conformaci6n de la imagen urbana vifiamarina”, en Archivum, 5, 2003, pig. 121-138. 

43 Algunos pasatiempos realizados por las comunidades inmigrantes en Vifia del Mar y sus 
relaciones con las elites locales durante las 6ltimas decadas del siglo X I X  han sido descritas en 
William Russel Young, Reminiscences ofmy fifty-five years in Chile and Peru, (sin datos de publicaci6n). 
Los deportes realizados en el Valparaiso Sporting Club y una resefia de su historia iniciada en 1882 
en “El Valparaiso Sporting Club y su presidente”, en Nuestra Ciudad, 2, 1930. La regulaci6n de 10s 
pasatiempos que generarian su “deportivizacibn” ha sido analizada en Norbert Elias y Eric Dunning, 
Deporte y ocio en el proceso de la civilimci6n, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1995 (1986). Ver 
especialmente la Introduccidn redactada por Norbert Elias, pigs. 31-81. 

44 Ver Jorge Salom6, “El Club de Vifia, una tradici6n centenaria”, en Archivum, 2, 2000, 
pigs. 67-75. 
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Imagen 5: Juegos en el Valparaiso Sporting Club. 
Fuente: Colecci6n personal del autor. 

ociosa y todas aquellas personas que buscaban incorporarse en ese grupo. El 
Gran Hotel de Vifia del Mar, instalado en 1874 junto a la estaci6n de ferroca- 
rriles, se configur6 como el principal refugio de 10s grupos dirigentes. Mien- 
tras 10s mhs afortunados ocupaban las habitaciones del Gran Hotel, el resto 
debia arreglhrselas en alguno de 10s hospedajes de la aiin precaria infraestruc- 
tura turistica del pueblo. Otorgando a ese establecimiento algunas facultades 
demarcatorias de las diferencias sociales, la prensa local valor6 continuamente 
el consumo veraniego que alli se efectuaba. La publicidad hotelera realizada 
por el periodismo vifiamarino contribuia en la exposici6n de las actitudes que 
debia manifestar un  caballero ocioso. Paseos por sus jardines, un match de 
tenis realizado en su interior, banquetes o las conversaciones efectuadas con 
otros pasajeros, solian ser las preocupaciones de 10s corresponsales que se 
enviaban para cubrir las noticias sociales. 

En 1882 el peri6dico El Cochoa informaba que Benjamin Vicuiia Mackenna 
habia alquilado una cabafia en el parque del Gran Hotel de la villa45. Una dCca- 
da m5s tarde, la visita del Ministro de Instrucci6n PGblica, Federico Errhzuriz, 

45 El Cochoa, 8 de  enero de  1882. 
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quien segdn el semanario El Vifiamarino se dirigi6 hasta alli en busca de "salud 
y reposo", exigi6 la publicaci6n de una nota similar46. Esta practica informati- 
va, posiblemente financiada por el duefio del establecimiento turistico, consti- 
tuia tanto un reconocimiento para la persona homenajeada como para el hotel 
en que habia decidido pernoctar. Apuntando en la misma direccibn, la impre- 
si6n de las listas de 10s hukspedes del Gran Hotel de Viiia del Mar notific6 su 
posici6n de ser el mas codiciado establecimiento turistico del pais durante el 
pendltimo cambio de siglo. Para quienes se quedaban en Santiago sin la posibi- 
lidad de efectuar un viaje de placer, la lectura de las nbminas, que tambiCn se 
publicaban en 10s periddicos de la capital, debi6 causar el efecto deseado por la 
clase ociosa: la emulacibn. 

Una revisi6n atenta de 10s registros de hukspedes ilustra sobre el tip0 de 
personas que aprovechaba la oferta social del naciente balneario. De 10s pasaje- 
ros alojados en el Gran Hotel durante la dkcada de 1890, mas del 70% manifes- 
taba una ligaz6n a la cultura anglosajona de cud0 prote~tante~'. Aun cuando las 
informaciones emanadas de las listas de pasajeros no eran representativas del 
total de 10s visitantes de la villa, no seria aventurado afirmar que la poblacidn 
estacional alemana e inglesa contribuy6 en la conduccidn de una idiosincrasica 
orientacidn para el peculiar "barrio balneario" de Valparai~o~~. 

La apariencia social requeria una representacidn elocuente de la distin- 
ci6n. El refinamiento del gusto que llevaria a tomar la decisi6n de trasladarse a1 
pueblo y la valoraci6n del ocio que expresaba la alta sociedad, gatillarian la 
confecci6n de extensas referencias periodisticas dedicadas a aquellas personas 
que s610 manifestaran la intenci6n de llegar a la localidad. Por ello no debe 
llamar la atencidn que se publicara la lista de las personas que tenian reservas 
pendientes en el Gran Hotel4g. La promesa de una visita a1 balneario garantiza- 
ria la insercidn de esos sujetos en la 16gica arribista del veraneo. Ddnde y con 
quiCn veranear generaba expectativas tan potentes que incidirian en la confor- 
maci6n de una verdadera comunidad de caballeros que dotaria a Vifia del Mar 
de una imagen de estaci6n de bafios "familiar" durante las dltimas dCcadas del 
siglo XIX.  

La oferta hotelera s610 exteriorizaba la distincibn mediante la publicaci6n de 
las listas de pasajeros. Puesto que la convivencia monoclasista llevada a cabo en 

LJL*L""I', L I  uc II"VLCLII"ICUI 

de 1893; y El Comercio, 6 dc 
48 La abundante presc 

impronta suburbana de cc 
insinuada en Gonzalo CAce 
en Chile ...", op. cit., pigs. 15 

4y Listas de personas qi 
Estucidn, 14 de diciembre d 

op. cit. 

4'i Ver el articulo titulado "Honorable huksped", en El Vi6muzrlno, 23 de agosto de 1894. 
47 Esta informacidn ha sido obtenida a partir de 10s registros de pasajeros del Gran Hotel de 

ViAa del Mar publicados por 10s peri6dicos locales durante la filtima dCcada del siglo XIX.  Ver Lo 
~ 1892; La Estucidn, 14 de diciembre de 1893; La Esshcidn, 2 1 de diciembre 
! diciembre de 1900. 
mcia de poblaci6n protestante en ViAa del Mar y su relacidn con la 
IAO anglosajdn que la caracterizd hacia fines del siglo X I X  ya ha sido 
res, Rodrigo Booth y Francisco Sabatini, "Suburbanizacidn y Suburbio 
5 y 156. Ver tambikn Gonzalo CAceres, "La suburbanizacidn en Chile...", 

D"t"^;A"" 0 1  A ---.. :..-.l...-2- 

le tenian reservas anticipadas en el Gran Hotel fueron publicadas en La 
e 1892. 
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su interior no proyectaba escenas muy ficiles de difundir para todo el cuerpo 
social, la importancia que tenia el Gran Hotel para las elites radicaba casi iinica- 
mente en la posibilidad de efectuar vinculos con 10s pares. En oposici6n, la inau- 
guraci6n de otro hotel, esta vez emplazado en la playa, refrendaba con elocuen- 
cia la exposici6n frente a la sociedad. El Hotel Miramar, el primer establecimien- 
to turistico que integr6 exitosamente el paisaje marino en su oferta, satisfizo las 
pretensiones de todos aquellos que buscaban orientar sus paseos matutinos hacia 
la playa50. La reducida capacidad de camas que tenia durante la dCcada de 1890 
lo convirti6 en un recinto exclusivo, reservado $10 a quienes habian obtenido la 
capacidad econ6mica suficiente para costear sus elevados precios. Pese a la rusti- 
cidad que emanaba de su construcci6n de madera, su buena ubicaci6n junto a1 
mar y la cercana presencia del elegante restaurante Schaub, lo convirtieron en 
uno de 10s lugares mis codiciados por 10s veraneantes de Vifia del Mar. 

El enclave turistico de Miramar habia concentrado la mayor parte de las 
miradas que fijaban la atenci6n en 10s placeres estivales oligirquicos. Los testi- 
monios grificos referidos a dicha playa abundaron durante el cambio de siglo. 
Numerosas secuencias de 10s obturadores de las imprentas que publicaban car- 
tones postales, de 10s corresponsales de las revistas sociales o de 10s incontables 
paseantes particulares, representaban el paisaje costero y la vida social. 

Como lo destacaba una visitante norteamericana que pas6 por Vifia del 
Mar a1 comenzar el siglo xx, hacia Miramar se dirigian las caminatas placente- 
ras de las tardes del verano. Alli se encontraba la fascinante sociedad local que 
podria disfrutar de la alegre convivencia “puertas afuera” y simultineamente 
de las vistas sobre el mar. Elegantes carruajes, damas arregladas para la ocasi6n 
y varones bien dispuestos en la prictica del “flirt”, daban a1 entorno r6stico de 
Miramar una imagen de cuidada pomposidad5’. 

Mostrando la tosquedad del lugar, en 1904 una joven que firmaba simple- 
mente como Bessie, escribia una tarjeta a su enamorado dicihdole que “en 
esta playa pas6 10s dias felices de mi nifiez”. Dos afios m5s tarde, un par de 
amigos enviaba una postal en que se exponian las precarias instalaciones hote- 
leras de la playa. Ninguna de las postales habia sido enviada desde Vifia del 
Mar. Anotado en el remitente, las escenas fueron depositadas en las oficinas del 
correo en Santiago y Antofagasta respectivamente. Aliado de la promoci6n tu- 
ristica del cambio de siglo, el cartdn postal garantizaba la exportacibn de la 
imagen urbana que caracterizaria a Vifia del Mar como el iinico refugio pla- 
center0 a gran escala en el pais. Puesto que probablemente este tipo de postales 

5o El Hotel Miramar, posiblemente inaugurado en la dkcada de  1890 estaba ubicado en el 
margen norte de la playa del mismo nombre. Su rusticidad contrastaba con el modern0 Hotel 
Miramar construido a mediados de  la d6cada de 1940 en el otro extremo de  la playa, donde 
anteriormente se ubicaba el astillero de la Sociedad Maestranza y Galvanizacih de  Caleta Abarca. 
Cfr. Kodrigo Booth, “Viiia y el mar. Ocio y arquitectura en la conformaci6n de  la imagen urbana 
vifiamarina”, op. cit., pigs. 132-133. 

Marie Robinson Wright, The Republic of Chile. The Growth, Resources, and Industrial Conditions 
ofa Great Nation, Filadelfia, George Barrie & Sons, 1904, pigs. 224-226. 
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se vendian en las ciudades mtis importantes de la nacibn, la difusi6n de las 
escenas costeras miramarinas formaron parte del tempranero repertorio de 
10s paisajes placenteros de Chile. Con todo, el esencial carticter personal del 
envio postal impedia una distribuci6n masiva de lo que buscaban proyectar 10s 
concesionarios del balneario y las autoridades de la Municipalidad. Argumen- 
tando en favor de la intimidad requerida por el turismo oligtirquico, la redu- 
cida circulacidn de postales proyectaba sus imtigenes s610 a potenciales visi- 
tantes. 

En enero de 1906, un extenso articulo ilustrado con fotografias de la playa 
Miramar informaba que a1 balneario “lo llena durante la estaci6n veraniega un 
mundo elegante y cosmopolita”, y que 10s inconvenientes impuestos por su 
abrupta naturaleza “han sido arreglados por la mano del h~mbre’’~‘. Haciendo 
notar 10s trabajos realizados por 10s concesionarios von Schroeders y 
Mendelewsky durante la Gltima dCcada del siglo XIX y la primera del xx, la 
revista Zig-Zag destacaba las cdmodas instalaciones para las damas y caballeros, 
10s baiios con agua salada tibia, la pasarela que se habia construido en el sector 
femenino, 10s establecimientos comerciales ubicados en la arena y la explanada 
que sustituia las sofisticadas ramblas que se podian observar en balnearios de 
otras latitudes. Si bien las instalaciones no dejaban de sorprender por su sim- 
pleza, las elegantes visitas que recibia el balneario lo perfilaba como el m8s 
importante centro de reuniones en Vifia del Mar. Mediante la promoci6n rea- 
lizada en las revistas, aquellos que se quedaban en Santiago sin vacaciones tam- 
biCn podian “contemplar, ya que no la naturaleza misma, una copia de ella”“. 

A pesar de las deficiencias materiales que caracterizaron a Miramar mien- 
tras el turismo se mantuvo como un privilegio olig5rquico, las potentes escenas 
de la vida social que alli se realizaban contribuyeron en concederle a Vifia del 
Mar una incontrarrestable imagen urbana ligada a1 consumo del ocio conspi- 
CUO. Asi se desprendia de un notable trabajo proveniente de la literatura. En su 
relato “La maja y el ruisefior”, la escritora Maria Luisa Bombal observaba con 
detencidn el paseo por la playa en Miramar: 

“A la hora en que ya sea por grupos o en parejas, tornados del brazo o 
caminando aparte, 10s elegantes de Santiago asi como 10s distinguidos reza- 
gados de Vifia del Mar, iban y venian a lo largo de la playa, cruztindose y 
saludtindose, recruztindose y sonrihdose, per0 todos ellos visiblemente 
disfrutando del aire, del sol.. . y de aquella tan exclusiva como placentera 
vida social. Tel6n de fondo: palmeras, coches victoria, cocheros amables y 
caballos relucientes trayendo o esperando a sus felices veraneante~”~~.  

52 “ViAa del Mar”, en ZZg-Zag, 49, 1906. 
5y “En las playas de Miramar”, en Zig-Zag, 159, 1908. 
54 Maria Luisa Bombal, “La maja y el ruisefior”, en Aa. Vv., El nirio que fue, Santiago, Ediciones 

Nueva Universidad, 1975, pigs. 15-35. Este relato fue escrito en Nueva York en 1959 y publicado 
originalmente en la revista Viria del Mar a1 aiio siguiente. “La maja y el ruisetior” destacaba las 
vivencias de la escritora chilena en su ciudad de nacimiento durante la primera etapa de su vida. 
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odo similar se expresaba uno de las primeros “manuales del viaje- 
os en el pais. En 1910 el Baedeker de la Republica de Chile argumen- 
se recluia “lo mfis select0 de la aristocracia chilena, tanto de cuna 

~ e r o ” ~ ~ .  Articulando un discurso destinado a la promoci6n moder- 
io urbano, el documento esgrimia que Viiia del Mar “es considera- 
{iarritz de la America del Pacifico; su fama de Balneario de lujo ha 
3s fronteras y afio por afio vienen aumentando 10s touristas extran- 
men a pasar la Saison en este aristocrfitico rendez-~ous”~~.  Condu- 
imagen urbana ligada a1 ocio veraniego, la promoci6n lider6 la 
de Vifia del Mar como el sitio en que se resumian las expectativas 
le todos 10s chilenos. 

- -  

lmagen 6: Llegando a la playa de Vifia del Mar. 
Fuente: Zzg-Zag, 1905. 

6. CONCLUSI~N 

primeros espacios en que 10s chilenos gozaron de 10s bafios de mar se 
i en emplazamientos urbanos. Las comodidades en el acceso incidie- 
ue las zambullidas se verificaran muchas veces en sitios de cuestionables 

edad Editora Internacional, Manual del viajero. Baedeker de la Republica de Chile, Santiago, 
y Litografia America, 1910, pig. 262. 
lem. 
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Imagen 7: El sport del veraneo. 
Fuente: Zzg-Zag, 1909. 

condiciones sanitarias. Ese fue el cas0 de Valparaiso, ciudad a la que llegaron 
innumerables miembros de las elites decimonbnicas para pasar el veraneo. Sus 
sencillas infraestructuras acogieron a todo aquel que quisiera conocer 10s nue- 
vos habitos de la holganza temporal. 

Aun cuando las sencillas infraestructuras turisticas del siglo XIX eran sufi- 
cientes para resolver la demanda de 10s primeros turistas santiaguinos, algu- 
nas dificultades impuestas por el desarrollo industrial y la configuracih 
topogrhfica de la costa porteiia complicaron el acceso de las personas a1 mar. 
El frio de las aguas, la contamination producida por las labores productivas y 
la inseguridad de 10s rdsticos balnearios debieron incidir en una timida cerca- 
nia de 10s turistas a1 baiio de mar. Paradojicamente, hacia el dltimo tercio del 
siglo XIX miles de chilenos comenzaban a aprovechar las frias aguas del litoral 
central con fines placenteros. Olvidando 10s pretextos higienistas que habian 
condicionado las primeras aproximaciones a1 mar, las elites recurrieron a las 
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lara exponer su capacidad econdmica y su lugar en una sociedad que 
xnizaba. 
.ivado por la escasa atencidn brindada por las autoridades, el desarrollo 
rimeros balnearios urbanos del pais corrid por cuenta de inversionistas 
IS. Perfilandose como un pilar importante en el debut de Vifia del Mar, 
:io turistico montado en la playa convirtid a Miramar en el m6s codicia- 
cio para disfrutar del mar y sus pintorescas vistas. Productora y consu- 
del turismo oligArquico, la clase ociosa chilena hizo de esa playa un 
seccionado y vigilado, un enclave placentero que salvaguardaba las ansias 
isividad que las elites requerian para su esparcimiento conspicuo. 
creciente valoracidn del ocio que manifestaban 10s grupos dirigentes 
: el cambio de siglo, facultd el desarrollo en Vifia del Mar de algunos 
especialmente disefiados para su ostentosa exposicidn. Hoteles, cam- 
iortivos, restaurantes y playas se presentaron como 10s principales sitios 
;e podia recluir la vida ociosa del verano. Notables cualidades paisajisticas, 
iente administracih y una difusidn bien trabajada dotaron a Miramar 
s las facultades para que se concentrara alli el paseo de 10s elegantes. 
in ritual profano del roce y la distincidn, esas actividades contribuyeron 
Insolidacidn de las identidades de las elites chilenas y perfilaron a Viiia 
~ como la dnica “ciudad del ocio” en el pais. 
este trabajo se ha expuesto una breve seccidn espacio-temporal de la 
del turismo en Chile. Enfrentando una lectura que otorga importancia 

isatiempos veraniegos, cuyas repercusiones interpelan aspectos espe- 
tte representativos de la vida social moderna, se ha reflexionado en tor- 
configuracih de la m6s reconocida playa del cambio de siglo. Prestan- 
Lcidn a1 ocio veraniego y de fin de semana, a1 arribo de las pr6cticas 
vas, a la construccidn de nuevos paisajes turisticos y la movilidad espa- 
:rurbana efectuada desde Santiago, es posible que se logre conocer de 
nodo la modernizacidn de la cultura y sociedad chilena de las primeras 
s del siglo xx. 
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