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El estudio de la Historia de la Iglesia en Chile inició su proceso a fines del siglo XIX, en la 
búsqueda de dar a conocer los pasos de aquellos religiosos que fundaron instituciones en el 
territorio y que dejaron el mensaje de Cristo entre sus habitantes. Todos los trabajos y 
publicaciones generadas en este primer periodo respondieron principalmente a crónicas de 
familias religiosas que relataban el día a día para dejar una huella de sus vivencias. Sin 
embargo, estos primeros esfuerzos no fueron considerados dentro de la disciplina histórica por 
no contar con elementos apropiados según la disciplina desde una mirada más positivista, 
considerando además que pertenecía al área de la historia de salvación o pastoral vinculado 
totalmente con la teología.  
 
En 1983 nació la Sociedad de Historia de la Iglesia, institución cuya misión fundacional fue 
rescatar los pasos de estos religiosos en estudios más sistemáticos como un aporte real a la 
Historia de Chile. Época en la que eran pocos los historiadores y más los cronistas y archiveros 
de las familias religiosas que contaban con la documentación para aportar en una historia con 
fuentes primarias, desde la llegada de los primeros españoles al territorio. 
 
Será entre los años 2009 a 2017 que se realizó una investigación compuesto por 46 
historiadores que trabajaron para dar a conocer en 5 volúmenes la Historia de la Iglesia en Chile 
bajo la invitación y dirección de Marcial Sánchez Gaete con el sello de la Editorial Universitaria, 
investigación que abrió nuevas colecciones como Historia de los templos parroquiales (por 
diócesis) y Los Obispos del ’25, editadas estas últimas en el Centro de Estudios Bicentenario, 
bajo una nueva metodología adecuada para tratar históricamente temáticas religiosas, con el 
nombre de “Historia Cognitiva”: 
 
“Es el estudio del pasado desde lo que trasciende y lo que perece, desde los códigos del 
entendimiento racional y también los elementos que se escapan a este. Es la búsqueda en el 
pasado del hombre, de cosmovisiones que nacen del conjunto de intereses, culturales que 
adquieren vida bajo los símbolos éticos, de organización social, de narrativas de aprendizajes y 
componentes morales. Es la mirada de tiempos construidos desde la dinámica de relaciones 
complejas en donde los hombres han cimentado su futuro en creencias de un Dios existente, 
como también en parámetros de búsquedas existenciales, objetivas y de la suspensión de lo 
supremo.” “Asume al hombre y sus relaciones humanas como un todo, por una parte, colocando 
la creencia que nace de la integridad íntima del ser, como un factor que ayuda al entendimiento 
de la época y de sus vivencias cotidianas, que se manifiestan en la búsqueda de la vida eterna, 
como también del mejor tránsito al estado de la salvación del alma. Y, por otra parte, la 
conducta humana con su racionalidad, ante todo, buscando el poder terrenal en los elementos 
externos como son los aspectos sociales, económicos y políticos”. De esta forma, la historia 
cognitiva “se hace cargo del cúmulo de conocimientos adquiridos por el ser humano como un 
ser íntegro, dotado de intereses que nacen de la facultad de procesar información a través de la 
experiencia de los elementos vividos y percibidos, desde el razonamiento, atención, memoria, 
sentimientos y todo aquello que de alguna forma ha sido parte de la existencia”. “Por tanto, se 
parte desde lo racional, lo externo, como elemento base de aplicación que conducirá a una 
construcción histórica de cada uno de los componentes involucrados en las relaciones a 
estudiar, seguido por lo trascendente que no es más que lo que permanece siempre sin 
necesidad de códigos marginales de tiempo” (Sánchez, Marcial, Historia de la iglesia en Chile, 
Tomo V, Editorial Universitaria, Chile, 2017, p. 25). 
 
La sección Dossier titulada “Diálogo histórico entre lo terrenal y lo trascendente” y la sección 
Artículos, en conjunto, nos presentan ocho trabajos. Los cuatro primeros (Dossier) hacen 
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referencia a la parroquia desde la construcción del propio templo, especialmente en la zona de 
la Diócesis de Melipilla (actual) y el rol del párroco, no solo en el ámbito de lo religioso, sino 
también, administrativo: María José Navasal con “Historia de la catedral de la Diócesis de 
Melipilla”, Sergio Peralta “Historia de una parroquia, San Francisco de Asís del Monte”, Marcial 
Sánchez “Historia de la parroquia rural de San Jerónimo de Alhué”, y Andrés Irarrázaval “La 
función civil del párroco en los matrimonios de disidentes”. Le sigue la sección Artículos con un 
trabajo de Edgar Gomes referente a la realidad organizativa eclesial brasileña en la década de 
1920, donde se da cuenta del caso específico del Estado de Santa Catarina. Luego, Alejandro 
San Francisco analiza la relevancia del año 1962 para la Iglesia Católica en Chile catalogando 
ese año como crucial en un periodo de transformaciones en la sociedad. Por su parte, Pilar 
Correa nos presenta los alcances de la misionalidad laical de una mujer desde la década de 
1960 en el campesinado chileno de la Región del Maule. Y, por último, Matías Alvarado, 
presenta una lectura a la situación que atraviesa hoy la disciplina histórica. 
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