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“Estimada y recordada Sra. Es-
pero que al recibo esta carta se
encuentre bien. Soy un chico y

mi madre es viuda y deseo que tenga la
bondad de ayudarme ropa y calzado. Sra.,
este año perdí de clases por falta de calza-
do y ropa. Sra. yo tengo 10 años... Espero,
Sra., mi contestación. Deseo que todo esto
me mandara para la Pascua. Lo más que
me interesa es el calzado y la ropa. Mi di-
rección es... ”. Fechada el 29 de noviembre
de 1949, Jaime Pérez le escribe esta misi-
va, con faltas gramaticales, a la primera
dama Rosa “Miti” Markmann, ya que su
madre, empleada doméstica, no po-
día comprarle ropa para ir
a la escuela.

La carta de este ni-
ño describe una de las
tantas miserias del Chi-
le de las décadas de los
40 y 50 que Miti Mar-
kmann, esposa del presi-
dente Gabriel González
Videla (1946-1952), inten-
taba resolver desde su fun-
ción de primera dama, rol
que asumió con nuevas ide-
as y con la instalación de un
despacho en La Moneda.

Esa es parte de la investiga- c i ó n
que la historiadora Cecilia Morán, acadé-
mica de la U. San Sebastián, ha desarrolla-
do en “Las Primeras Damas en Chile (1938-
1970)” (Editorial Bicentenario, 2022) y que
ahora ahonda en “Cartas a una Primera
Dama. Epistolario de Rosa ‘Miti’ Mar-
kmann (1946-1952)” (Ediciones USS/Edi-
torial Historia Chilena, $20.000), que sale
a fines de mes y que publica gracias al Con-
curso Ediciones U. San Sebastián.

Morán realizó su investigación en el
archivo del presidente González Videla
en el Archivo Nacional, en el que hay
unas 8 mil cartas dirigidas a la primera

dama o que referían a temas de
los que ella se hacía cargo.
También tuvo acceso a la co-
rrespondencia que aún per-
manece en manos de la fami-
lia de la ex primera dama. De
ese material, la historiadora

seleccionó unas 500 cartas que están
transcritas en el libro, el que además in-
cluye un estudio preliminar sobre la épo-
ca y la figura de Markmann. 

Una gran mayoría de las misivas eran
escritas por mujeres, también hay de
hombres y niños; manuscritas o a máqui-
na (las menos); con peticiones de trabajo,
casa, remedios y ropa. La lectura de las
cartas impresionó a Morán. “Yo creo que
a cualquier persona le da una emoción
tremenda, es decir, de la pobreza, del ni-
vel de carencia”, afirma la historiadora.
“Ya teníamos la ley de instrucción prima-
ria obligatoria, pero los niños realmente
no iban al colegio. ¿Por qué? Porque no

tenían zapatos, no tenían camisa, así de
pobres. Y eso pasaba mucho, sobre todo
en provincia. Además que los papás pre-
ferían que los niños trabajaran, porque
eran mano de obra que tenían para poder
aportar a la economía doméstica. Era un
Chile en el que había muchísimo desem-
pleo y eso está bien reflejado en las cartas
que seleccioné; también era un país lleno
de enfermedades muy graves, donde la
tuberculosis atacaba a ricos y pobres”,
explica Morán, quien suma otras realida-
des reflejadas en las misivas, como la falta
de vivienda, los arriendos caros, la alta
natalidad y una vida familiar precaria.

Miti Markmann creó en La Moneda la
Oficina de la Mujer, donde recibía estas
peticiones, las que contestaba ella o a tra-
vés de sus secretarias. Ese rol más institu-
cional y organizado de primera dama no
se abandonó nunca más en la historia po-
lítica de Chile hasta que a fines de 2022
desapareció de La Moneda.

Ropa, trabajo o casa: las
peticiones a una primera dama
La historiadora Cecilia Morán investigó en el archivo epistolar de la esposa del presidente
Gabriel González Videla, quien utilizó su rol para aliviar las penurias del Chile de su época. 
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Miti Markmann en el despacho de la Oficina de la Mujer en La Moneda, que ella creó. 

LIBRO CON CARTAS A ROSA “MITI” MARKMANN

Fue un concierto maravilloso, casi
indescriptible. Con un programa cuyo
título hacía referencia al silencio como
sonido, búsqueda, cima, aspiración,
éxtasis y también como expresión de
terror. Tres partituras muy diferentes,
pero todas de gran carga emotiva.

“Manará”, de la joven y talentosa
Florencia Novoa (24), fue encargada
por la Fundación de Orquestas Juveni-
les e Infantiles de Chile (FOJI) en 2023
como un homenaje a Jorge Peña Hen,
director y músico chileno asesinado
durante la dictadura. Novoa optó por
rendir tributo tanto al músico como a
la orquesta misma y por eso, en su
inicio, evoca la dinámica propia de las
orquestas juveniles, donde los integran-
tes van renovándose con el tiempo y
deben encontrarse musicalmente. Así,
recrea la afinación colectiva de un
conjunto instrumental, cuando las
cuerdas comienzan a ajustarse antes
del inicio del concierto. Su idea lleva al
auditorio por un camino brumoso, algo
debussyano, misterioso y atrapante,
donde se encuentra la luz cuando el
oboe alcanza la nota La, referencia
musical que también actúa como
metáfora del encuentro. En el cierre de
la pieza, incorporó una melodía com-
puesta por Jorge Peña Hen, que apare-
ce de manera sutil y casi oculta, en
alusión a su origen, pues fue escrita con
un fósforo mientras el compositor se
encontraba preso. Bajo la dirección de
Paolo Bortolameolli, flamante director
titular de la Orquesta Filarmónica, se
extrajo toda la riqueza tímbrica de esta
partitura novedosa e inquietante, con
un cuerpo sonoro tan denso como
elusivo y delicuescente.

A continuación, se presentó el Con-
cierto para piano n.º 1 en Si bemol
menor, Op. 23, de Tchaikowsky, interpre-
tado por el deslumbrante pianista
macedonio Simon Trpèeski. Desde el
inicio, con la serie de acordes en octavas,
fue notable la forma en que mantuvo el
fraseo y la claridad sonora, proyectándo-

se con potencia y uniformidad sobre la
orquesta. Trpèeski exhibió su portentosa
destreza para abordar los saltos con
precisión, sin comprometer la fluidez,
algo fundamental, pues la obra está llena
de pasajes donde la mano debe despla-
zarse rápidamente por toda la extensión
del teclado, a menudo con agresividad.
Junto a él, Bortolameolli confirmó su
excelencia en un desarrollo orquestal
pleno de contrastes, brillando en la
apoteosis sonora y sobrecogiendo con la
delicadeza del lirismo, como ocurrió en el
Andantino semplice. La obra presenta
momentos de escritura espesa, con
múltiples voces, especialmente en la
cadenza del primer movimiento y en la
sección central del tercero. Íntimamente
comunicados, el pianista y el director
consiguieron en todo momento equili-
brar la polifonía con claridad y control,
velocidad y precisión, en pasajes de
escalas y figuraciones rápidas de altísi-
ma complejidad. No se puede olvidar el
Allegro con fuoco (tercer movimiento),
uno de los movimientos finales más
extenuantes del repertorio, pues las
escalas, acordes y octavas se suceden
sin dar respiro. Trpèeski y Bortolameolli
desplegaron una energía desbordante y,
a la vez, un control rítmico que jamás
hizo perder intensidad al impulso.

Tras el intermedio, se presentó la
Quinta Sinfonía de Shostakovich, que
cumplió un rol tan importante durante
los años de la dictadura soviética. Borto-
lameolli y el conjunto instrumental
mostraron toda su magnitud interpreta-
tiva. Es difícil destilar qué fue lo mejor,
pero no se olvidará, durante el sombrío
primer movimiento, la tremenda tensión,
expresada en crescendos abrumadores y
clímax impactantes; el fondo sarcástico
del scherzo; la profunda belleza melancó-
lica y la infinita tristeza del Largo, proba-
blemente el movimiento más conmove-
dor escrito por Shostakovich; y la “ale-
gría bajo presión” del Allegro non trop-
po, en palabras de Salomon Voklkov,
donde se cruzan características propias
de una obra heroica con los gritos deses-
perados de un pueblo.

Crítica de música

Un viaje a través de la
memoria y el conflicto
JUAN ANTONIO MUÑOZ H.
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