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En esta biblíografía se han reunido obras de las siguientes especies: a) estudios publica-
dos en Chile sobre temas relacionados con las ciencias históricas; b) publicaciones hechas en
el extranjero sobre temas de historia de Chile, y c) obras históricas dadas a lul por chilenos
en el extranjero sobre historia de Chile, España e Hispanoamérica. Al igual que en otras
ocasiones, se han incluido algunas referencias que debieron aparecer en entregas antetiores
del Fichero.

La clasificación utilizada, que íncluye nuevas secciones, es la siguiente:

A. TsonÍe Y FLosoFÍA DE LA
HTSTORIA, Ognas GeNpnALES
(8.568-8.570)

B. HrsroRrA DE CHrLE

Fuentes de la historia, bibliografía e

historio grafía'.
a) Fuentes (8.571-8.593)
b) Bibliografía (8.594-8.603)
c) Historio grafía (8.604-8 .607)

II Ciencias auxiliares:
a) Arqueología (8.608-8 .626)
b) Antropología y etnohistoria

(8.627 -8.638)
c) Folclore (8.639-8.643)

m Historia general:
a) Períodos diversos (8 .644-8.650)
b) Período hispano (8.651-8.661)
c) Independencia (8.662-8.665)
d) República (8 .666- 8.701)

IV Historia especial:
a) Historia religiosa y eclesiástica

(8.702-8 .7 L6)

b) Historia del derecho y de las ins-
tituciones (B .717 - 8.727)

c) Historia de las relaciones interna-
cionales (8.728-8 .7 4l)

d Historia militar y naval (8.742-8.746)
e) Historia literaria y lingüística

(8.7 47 -8.7 s3)
0 Historia social y económica

(8.7 s4- 8.7e0)
g) Historia de las ideas y de la edu-

cación (8.791-8-800)
h) Historia de la inmigración y colo-

nización ( 8. 800- 8. 804)
i) Historia de la cultura y de las

mentalidades (8.805-8.8 I 1 )
j) Historia del arte (8.812-8.817)
k) Historia de la ciencia (8.818)
l) Historia de la medicina (8.819-8.820)
m) Historia de la música (8.821)
n) Historia de la arquitectura e histo-

ria urbana (8. 822-8.830)
o) Historia de la geografía y de los

viajes (8.831-8.837)

V Historia regional y local: (8.838-8.860)

VI B iografía y autobio grafía (8.86 1 -

8.891)

- El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado Lucrecia
Enrlquez, Ana Marla Calvo e Ignacio Muñoz Delanoi.
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Fuentes de la historia, bibliografía e

historio grafía:
a) Fuentes (8.892)
c) Historio grafía (8.892-8.893)

II Ciencias auxiliares:
a) Arqueol ogía (8.894- 8.898)
b) Antropología (8.899-8.900)

III Historia general:
a) Períodos diversos (8.901)
b) Período hispano (8.902-8 .944)
d) República (8.905-8 .907)

IV Historia especial:
a) Historia religiosa y eclesiástica

(8.908-8.eoe)
b) Historia del derecho y de las ins-

tituciones (8.9 10-8.9 13)
e) Historia literaria y lingüística

(8.9 14- 8.e 16)
f) Historia social y económica

(8.e 17)
g) Historia de las ideas y de la edu-

cación (8.918)
i) Historia de la cultura y de las

mentalidades (8.9 I 9)

V Biografía y Autobiografía (8 .920)

Se incluye un índice de autores al final.
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Las siguíentes abreviaturas y denominaciones correspond.en a las publicaciones que se
indican:

A Atenea, Revista de Ciencia, Arte y Literatura, Universidad de Con-
cepción, Concepción.

Actas Americanas. Universidad de La Serena, Facultad de Humanida-
des, Departamento de Ciencias Sociales, La Serena.

AEA Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos, Sevilla.

AHICh Anuario de Historia de la lglesia en Chile, Seminario Pontificio Ma-
yor, Santiago.

Arq Arq. Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Escuela de Arqui-
tectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

BHG Boletín de Historia y Geografia, Universidad Blas Cañas, Santiago.

Barroco Iberoamericano Barroco lberoamericano de los Andes a las Pampas, Ramón Gutié-
rrez (ed). Zwbarán Ediciones, Lunnberg Editores, S.A., Madrid.

Ch - Chungará

CLAHR

Descorriendo el Velo

DHCh

EPU

ES

Eure

FT

HD

Instituto de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica.

Colonial Latin American Historical Review, Spanish Colonial Research
Center, University of New Mexico, Albuquerque, N.M.

Descorriendo el velo. II y III jornadas de investigaciones de Historia de la
Mujer, Sergio Vergara, Paulina Zamorano y Zyanimir Martinic, editores,
Facultad de FilosofÍa y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago.

Dimensión Histórica de Chile. Departamento de Historia y Geografía
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago.

Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos, Santiago.

Estudios Sociales, Corporación de Promoción Univers itaria, CPU,
S antiago.

Eure, Revista latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, Insti-
tuto de Estudios Urbanos, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes,
Universidad Católica de Chile, Santiago.

Finis Terrae, Universidad Finis Terrae, Santiago.

Hombre y Desierto, Una perspectiva CulturaL Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas, Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile.

Biblioteca Nacional, Santiago.

Modernización, Inmígración y Mundo Indígena. Chile y la Araucanía
en el siglo XIX. Jorge Pinto Rodríguez (editor), Ediciones Universi-
dad de la Frontera, Temuco.

Mapocho

MIMA
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Norte Grande. Revista de Geografía, Instituto de Geografía, pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Petukun, Instituto de Estudios Indígenas. Universidad de la Frontera,
Temuco.

Revista de la Provincia Agustiniana de Chile, Santiago.

Revista Chilena de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Chile, Santiago.

Revísta Chilena de Derecho, Facultad de Derecho. Pontifica Univer-
sidad Católica de Chile, Santiago.

Revista de Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política, pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago.

Revista de Derecho de Aguas, Instituto de Derecho de Minas y
Aguas, Universidad de Atacama, Santiago y Copiapó.

Revista de Derecho de Minas Instituto de Derecho de Minas y Aguas,
Universidad de Atacama, Santiago y Copiapó.

Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso.

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Escuela de Derecho, Univer-
sidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.

Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Mendoza

Revista Musical Chilena, Facultad de Artes Universidad de Chile,
S antiago.

Petukun

Pere grino

RChA

RChD

RCP

RDA

RDM

RdeM

REHJ

RJEHM

RMCh



A. TsonÍe y FllosopÍa DE LA
HrsroRrA. Oenes GENERALES

8.568.- AlveReno BoRcoño, MTGUEL,
Historia de la cultura y antropología. El
aporte de la antropología postmoderna al
debate en torno a la universalidad histórico-
cultural de los valores, BHG, No 13, 1997,
153- 170.

Estudia la polémica entre Richard Rorty
y el antropólogo Clifford Geertz quien, a di-
ferencia del primero, sostiene la universali-
dad transcultural de los valores. El autor ad-
hiere a la posición de Geertz y sostiene que
es posible para el historiador de la cultura
apelar a valores universales permanentes.

8.569.- PncHBco SILVA, ARNoLpo, La
cultura, un medio para comprender la mo-
dernidad y el hombre de hoy, A, N" 477, pri-
mer semestre de 1998, 39-62.

El autor parte por señalar las necesida-
des materiales y espirituales del ser humano
a través del tiempo. Observa cómo la cultura
moderna, basada en la ciencia, la técnica, los
valores burgueses y la idea del progreso, ha
atendido a los aspectos materiales del hom-
bre y ha racionalizado su vida. Con todo, y
citando a Viktor Frankl, advierte que la so-
ciedad industri alizada no ha logrado "satisfa-
cer la más humana de todas las necesidades
del hombre, la de encontrar sentido a la
vida".

8.570.- Rolt-s C., CLRUDTo, ¿Pueden los
museos tener un rol pedagógico a través de
la investigactón histórica?, Mapocho N" 43,
primer semestre de 1998, 2L7 -223.

El autor plantea que los museos pueden
desarrollar investigación para explicar los
problemas que plantea el material allí con-
servado, para contribuir a la formación de in-
vestigadores universitarios y así servir de
nexo entre el pasado y el presente.

B. HTSToRIA DE CHILE

I Fuentes de la historia, biblio grafía e

historiografía.
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a) FUENTES

8.57L.- Chile en los archivos de EE.UU.
( 1970). Documentos del embajador de los
Estados Unidos en Chile (1967-1971) 8.M.,
Epu, N" 72, primavera 1998, 325-390.

Para complementar la conferencia del
embajador Edward Korry en el Centro de Es-
tudios Públicos (Vid. 8.7 36) se reproducen
cuatro documentos relativos a la situación
política de Chile en L970. Los primeros tres
se refieren a las opciones políticas del go-
bierno de los Estados Unidos para el caso
que Salvador Allende llegara al poder. El úl-
timo corresponde a un informe de contingen-
cia titulado "Fidelismo sin Fidel" y fechado
agosto de 1 97 0.

En cada caso se reproduce el texto en
castellano y el original en facsimilar.

8.572.- Chile en los archivos de la URSS
( 1959- 1973). (Comité Central del PCUS y del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
URSS), Epu, N" 72, primavera 1998, 39I-476.

Se publica una parte del material reunido
por Olga lJliánova y Eugenia Fediakova para
su trabajo sobre la ayuda financiera del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética al co-
munismo chileno durante la Guerra Fría
(vid. 8.7 4t).

El conjunto comprende cinco documen-
tos sobre aportes de divisas al Partido Comu-
nista chileno entre los años 1959 y 1973 y
diez informes y análisis políticos fechados
entre octubre de 1970 y septiembre de 1972.

Se reproducen facsimilares de los origina-
les en ruso y las traducciones de las autoras.

Corlrpn, SrMoN. Vid. 8.579

8.573.- CRtsrt, RgNRro, La génests de
la Constitución de l9B0: una lectura de las
Actas de la Honorable Junta de Gobterno,
RCP Vol. XIX, No 2, 1998, 208-228.

Se transcriben extractos de ocho actas
secretas de la Honorable Junta de Gobierno
fechadas entre el 13 de septiembre de 1973 y
el 5 de septiembre del año siguiente, referidos
a la génesis de la Constitución de 1980 y al
funcionamiento de la comisión constituyente.
Los textos van precedidos de una síntesis
más o menos explicativa.
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Los documentos originales se encuentran
en la Biblioteca del Congreso Nacional.

8.574.- EscoeaR GUIC, DINA, Documen-
tos. Mujeres que escriben al Estado. Chile,
t 946- 1952, DHCh Nos 13-14, tggT -1ggg,
27 5- 332"

Se reproduce una selección de 34 cartas
dirigidas por mujeres de diversa condición
social a Rosa Markmann de González Videla
y a su hija, Rosa González Markmann, fe-
chadas entre el 5 de septiembre de 1946 y el
15 de diciembre de 1950. Los originales se
conservan en el Fondo Gabriel González Yi-
dela del Archivo lrlacional de Santiago . La
temática común a estas cartas es la exposi-
ción de los problemas que afectan a las remi-
tentes y la petición de ayuda.

En la presentación Dina Escobar se re-
fiere al sentido que tiene escribir a la Prime-
ra Dama en su doble condición de mujer y
persona cercana al Presidente de la Repúbli-
cz, a la importancia de esa colección docu-
mental y al criterio de selección empleado.
(Vid. 8.699 y 8.795)

8.575.- FalcH FREv, JoRGE, La cofradía
de N.S. de la Candelaria de los mulatos del
Convento de San Agustín en Santiago de
Chile, AHICh, Vol . 16, 1998, 167 -199.

Se transcribe la documentación existente
en la biblioteca del cabildo de la catedral de
Santiago relativo a esta cofradía. La docu-
mentación esrá fechada enrre 1612 y 1651 y
se refiere al gobierno de la misma, a las cele-
braciones religiosas y a las actividades artís-
ticas y caritativas que realizaba.

El P. Falch agrega una breve noticia so-
bre el Santiago de la época y una lista de las
personas nombradas.

8.576.- GRuoeeNo, PEDRI, Crónica inédi-
ta det Concilio Plenario Latino Americano
(Roma lB99), AHICh, Vol. 16, 1998, 155-166.

Se reproduce una breve crónica inédita
del Concilio Plenario Latino Americano es-
crita por Pedro Maina, alumno del Colegio
Pío Latino Americano de Roma, en la cual
se detallan algunos aspectos anecdóticos
de esos días y en especial de la sanación
de Mons. Ramón Angel J ara, obispo de
Ancud.

En la introducción, el autor da a conocer
este documento y entrega algunos datos bio-
gráficos de este prelado chileno.

8.577.- GoNz ALEZ, Spncro; Ir-lnNes, M.
ANcÉr-rcA y MouLrÁN, Lurs (eos,), Poema-
río Popular de Tarapacá ( 1899- 1910). Reco-
pilación e introducción... Fuentes para la
historia de la República Vol. Xm. Cenrro de
Investigaciones Diego Barros Arana. Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos,
LOM ediciones, Universidad Arturo Prat-
Iquique, Santiago, 1998 . 462, (2) páginas.

Los editores han recopilado 484 poesías
publicadas en El Pueblo de Iquique ( 1899-
1906) y su supuesto continuador, el Pueblo
Obrero (1906-1910), las que se consideran
"la palabra genuina de los trabajadores de la
pampa salitrera de principios de siglo". Los
poemas están ordenados en forma cronológi-
ca y llevan indicada la fecha de su aparición.

En la Introducción, María Angélica llla-
nes aborda la temática y autores del poema-
rio; Luis Moulián se refiere a los citados pe-
riódicos como expresión de la cultura
popular, mientras que Sergio González Mi-
randa escribe sobre la sociabilidad obrera, su
educación y expresiones culturales.

Hennrs, TovrÁs. Vid. 8.592 y 8.593

IlleNBs, M. ANcÉlrcA. Vid. 8.577

8.578.- INosrRozA CóRnova, IvÁN
(En), Etnografía mapuche del siglo XIX. Se-
lección... Fuentes para la historia de la Re-
pública Vol. XIII. Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana. Dirección de Bibliote-
cas, Archivos y Museos, Santiago, 1998.
1 3 B, ( 10) páginas, mapa.

Este volumen recoge diversos documen-
tos del siglo XIX, en su mayoría inéditos, re-
lativos al pueblo mapuche fechados entre la
década de 1830 y diciembre de 1890. Desta-
can las "Notas sobre los Mapuches" de Clau-
dio Gay y sus apuntes de viaje a la Araucanía
en 1863; un "Informe sobre el territorio de
Arauco y la población indígena" incorporado
en el Anuario Estadístico de 1868-69, y un
estado de la población indígena de Cholchol
en 1890 acompañado de un croquis.

La introducción de Iván Inostroza co-
menta los documentos.



8.579.- MAyo, Jor¡N y Colt tER, SIMoN,
Mtning in Chile's Norte Chico, Journal of
Charles Lambert, 1825- I830, Dellplain Latin
American Studies N" 36. Westview press,
Boulder. Colorado, 1998. (16), 232 páginas,
ilustraciones y mapa.

El alsaciano Charles Saint Lambert fue
uno de los empresarios mineros más impor-
tantes del Chile decimonónico. Este diario
está dedicado a registrar sus negocios desde
su llegada a Chile en L825 hasta comienzos
de 1830, si bien incluye algunas breves ano-
taciones relativas a sus anteriores visitas a
Sudamérica desde 1816. La información aquí
incluida permite avanzar sustancialmente en
el conocimiento de los orígenes de sus nego-
cios y en el funcionamiento de la actividad
rninera en el Norte Chico durante el período
indicado.

Este importante documento para la histo-
ria económica de Chile ha sido objeto de un
valioso trabajo de edición por los profesores
John Mayo y Simon Collier para aclarar ex-
presiones técnicas e identificar personajes y
situaciones.

El texto va precedido de un estudio in-
troductorio, el cual proporciona el contexto
histórico de la presencia británica en el Nor-
te Chico chileno y entrega una sucinta pero
acabada biografía del Carlos Lambert con-
forme al estado actual de los conocimientos
y a los aportes del diario.

8.580.- MeyoRGA, WTLFREDo, Crónicas
Polítícas de Wilfredo Mayorga del ,,Cielito
Lindo" a la Patria Joven, Recopilación de
Rafael Sagredo Baeza, Fuentes para la histo-
ria de la República Vol. XI. Centro de Inves-
tigaciones Diego Barros Arana. Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago,
1998 . 682, (2) páginas.

Se reproducen aquí las 66 crónicas basa-
das en entrevistas a figuras nacionales, pu-
blicadas por el autor en la revista Ercilla en-
tre abril de 1965 y agosto de 1966, y que
cubren los sucesos políticos en Chile desde
la víspera de la elección de Arturo Alessan-
dri en L920 hasta el triunfo de Eduardo Frei
en L964. Los entrevistados incluyen Manuel
Hidalgo, Héctor Arancibia Laso, Oscar Fen-
ner, Eduardo Moore, Horacio Walker, Arturo
Merino Benítez, Rafael Frontaura, Ramón
Vergara Montero, Santiago Labarca, Bartolo-
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mé Blanche, Dr. Alfonso Asenjo, René Mon-
tero, Eulogio Rojas Mery, Guillermo García
Burr, Amanda Labarca, Horacio Hevia, Enri-
que Bravo, Rafael Agustín Gumucio, Tobías
Barros Arú2, Manuel Astica Fuentes, Ber-
nardo Leighton, el presbítero Alejandro Vi-
cuña, el coronel Aurelio Concha, Benj amín
Aguirre, Alvaro Orrego Barros, Osvaldo Sa-
gués y Eduardo Frei Montalva. Se reprodu-
cen al final algunas cartas a la dirección de
la revista relativas a estas crónicas.

A manera de prólogo Rafael Sagredo en-
trega unas "Notas para una historia de Chile
en el siglo XX", que proporciona el contexto
general y social del período.

Hay índice onomástico.

8.581.- MÉNDEZ GARCÍA DE LA HUERTA,
AI-e¡aNDRo, Una correspondencia inolvida-
ble. RChHG, N" 164, 1998, 263-268.

Se reproducen cinco cartas intercambia-
das entre Enrique Salvador Sanfuentes y José
M. Balmaceda entre enero y abril de 1891.
El primero, retirado en su campo de Los eui-
llayes, le recomienda, como amigo desintere-
sado, buscar un arreglo al conflicto.

8.582.- MlNrsrpRro DE E,oucaclóN y
CuLruR¿., ARcHrvo GeNBnel DE LA Ne-
CIóN. Testamento de José Miguel Carrera,
Advertencia de Abelardo Manuel de García
Viera, Imprimex S.A., Montevideo, IggT ,

VIII, 13, ( l), (32) y láminas desplegables.

En esta edición de homenaje al presiden-
te Eduardo Frei, se reproduce el legajo co-
rrespondiente a la protocolización del testa-
mento de José Miguel Carrera efectuada en
Montevideo en 1822 a instancias de Merce-
des Fontecilla. Se incluye el texto del mismo
fechado el 25 de junio de lB19 en esa ciudad
y las declaraciones de los testigos sobre su
autenticidad.

Se acompaña una reproducción facsimi-
lar a color de los documentos.

8.583.- MoNsaLVE BóRquuz, MARro,
"...1 el silencio comenzó a reinar". Docu-
mentos para la historia de la instrucción pri-
maria. I 840- 1920. Fuentes para la Historia
de la República, Volumen IX. Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos, Universidad
Católica Blas Cañas, Santiago, 1998, Zg3,
(1 1) páginas.



468 HISTORIA 33 / 2OOO

Esta recopilación, que reúne un total de
86 documentos relativos a la enseñanza pri-
rnaria en Chile entre las fechas indicadas, está
estructurada en forma temática. Una primera
parte sobre Práctica Pedagógica reproduce
textos relativos a la situación del alumnado,
los sistemas y condiciones de enseñ anza y la
normativa y disciplina escolar. La segunda
parte sobre el preceptorado trae docurnentos
sobre remuneraciones de los maestros, sus
condiciones de vida y de trabajo, su desem-
peño profesional y su formación. La siguien-
te recoge el pensamiento en esta materia de
los políticos, especialmente en torno a la ins-
trucción primaria obligatoria, y de los pro-
pios educacionistas. Por último, se reprodu-
cen leyes y reglamentos relativos al sistema
de instrucción primaria, incluyendo por cier-
to la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
de 1920.

Mario Monsalve ha hecho una breve pre-
sentación a cada una de las partes que expli-
ca el sentido de la documentación incluida y
da unidad al conjunto.

Hay un prólogo del profesor Nicolás
Cruz.

8.584.- MonrNo MenrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XI. 1" de abril al 30 de junio de 1814.
Correspondencia, bandos, manifiestos, jui-
cios criminales y civiles, decretos, procla-
mas, poderes, testamentos, partidas de matri-
monios, bautismos y defunciones. Contiene
sobre ocho mil documentos relattvos a la
vida del General José Miguel Carrera y Ver-
dugo; sus ltermanos Francisca Javiera, Juan
José y Luis; su padre don lgnacio de la Ca-
rrera y Cuevas; familiares y su época. So-
ciedad Chilena de Historia y Geografía, San-
tiago, 1998, (10), 399, (3), XIX (1), II, (2)
páginas.

Este undécimo tomo del Archivo José
Miguel Carrera (Vid. N" 8.207) reproduce
238 documentos relativos a é1, su familia y
su gobierno, fechados entre Ínarzo y junio de
1814. En un apéndice se agregan un docu-
mento correspondiente al tomo segundo y
cinco documentos que debieron aparecer en
el tomo cuarto.

Los "testimonios de historiadores o testi-
gos contemporáneos" comprenden extractos
del "Diario Militar" de Carrera, de la Revista
de la Guerra de la Independencia de Chile

de José Rodríguez Ballesteros (en dos sec-
ciones), de la Memoria de Diego José Be-
navente, de la historia de Chile de Gay, y
otros autores de la primera mitad del siglo
XIX y fuentes contemporáneas. Aunque se

incluyen algunos documentos originales con-
servados en los fondos del Archivo y Biblio-
teca Nacionales, la mayor parte de las piezas
reproducidas ya han sido publicadas.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.585.- MoRpNo MnnrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XII. l" de julio al 30 de septiembre de
1 B I 4. Correspondencta, bandos, manifíestos,
juicios criminales y civiles, decretos, procla-
mas, poderes, testamentos, partidas de ma-
trimonios, bautismos y defuncíones. Contie-
ne sobre ocho míl documentos relativos a la
vida del General José Miguel Carrera y Ver-
dugo; sus hermanos Francisca Javiera, Juan
José y Luis; su padre don lgnacio de la Ca-
rrera y Cuevas; familiares y su época. So-
ciedad Chilena de Historia y Geografía, San-
tiago, 1998, (10), 425, (3), XXVIII, IIo Q)
páginas.

Continuación del anterior. Reproduce
529 documentos de carácter político y militar
que cubren el trimestre anterior a la víspera
de Rancagua. Tal como sucede con el volu-
men anterior, la mayor parte de la documen-
tación ya es conocida si bien hay un cierto
número de documentos inéditos tomados ma-
yormente del Fondo J. I. Y . Eyzaguirre, del
Archivo Fernánd ez Larraín y del libro copia-
dor de correspondencia de Carrera. A modo
de apéndice se transcriben tres documentos
de 1813, dos de ellos inéditos, que debieron
aparecer en el tomo VII.

Se reproducen al final las páginas del
Diario Militar de José Miguel Carrera corres-
pondientes al período indicado.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.586.- MonBNo MenrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XIII. Octubre de 1814. Corresponden-
cia, bandos, manffiestos, juicíos crimtnales y
civiles, decretos, proclamas, poderes, testa-
mentos, partidas de matrimonios, bautismos
y defunciones. Contiene sobre ocho mil do-
cumentos relativos a la vida del General
José Miguel Carrera y Verdugo; sus herma-
nos Francisca Javiera, Juan José y Luis; su



padre don lgnacio de la Carrera y Cuevas;
familiares y su época. Sociedad Chilena de
Historia y Geografía, Santiago, 1998, (10),
331, (3), XXI, (1), II, (1) páginas.

Este tomo de la colección comprende
2I4 documentos fechados en octubre de
1814. El énfasis está en la situación de los
patriotas chilenos en Mendoza con posterio-
ridad a la derrota en Rancagua, y su relación
con las autoridades locales. Parte importante
de la documentación reproducida fue publi-
cada originalmente en los Anales de 1a Uni-
versidad Nacional de Cuyo y hay también
varias piezas inéditas.

El apéndice transcribe 7B documentos
inéditos que debieron aparecer en diversos
tomos anteriores, y va seguido de diversos
testimonios contemporáneos sobre los he-
chos. Entre ellos se incluyen lo señalado en
el diario militar de Carrera, un escrito de Ca-
milo Henríquez, sendas relaciones sobre la
batalla de Rancagua de John Thomas y Ber-
nardo O'Higgins y otros textos más o menos
coetáneos.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.587.- Monpruo MenrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XIV. Noviembre-Diciembre de 1B 14.
Correspondencia, bandos, manifiestos, jui-
cios criminales y civiles, decretos, procla-
mas, poderes, testamentos, partidas de ma-
trimonios, bautismos y defunciones. Contiene
sobre ocho mil documentos relativos a la
vida del General José Miguel Carrera y Ver-
dugo; sus hermanos Francisca Javiera, Juan
José y Luis; su padre don lgnacio de la Ca-
rrera y Cuevas; familiares y su época. Socie-
dad Chilena de Historia y Geografía, Santia-
go, 1998, (10), 384, (4), XXIV, (2), II, (2)
páginas.

Comprende 169 documentos fechados
tanto en Chile como en la Provincias Unidas
del Río de la Plata durante los meses indica-
dos. Entre los primeros se incluyen los in-
formes y declaraciones del proceso al bri-
gadier Gabino Gaínza correspondientes a
noviembre y diciembre de 1814 y varios
escritos de personas, presuntamente adictas
a la causa patriota, vindicando su conducta
anterior. De los segundos cabe destacar la
información seguida contra Luis Carrera
a raíz de la muerte de Juan Mackenna. Al
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igual que en el tomo precedente, la mayor
parte de las piezas ya habían sido publica-
das, si bien hay algunos documentos in-
éditos.

Como apéndice se reproduce un "Resu-
men de varias piezas o documentos que per-
tenecían a don José Miguel Carrera", inédito
referido a los sucesos entre febrero y abril de
1814. La sección sobre testimonios contem-
poráneos reproduce los Apuntes de Manuel
José Gandarillas sobre los acontecimientos
de la época y las cartas de Samuel Johnston
publicadas por Medina.

Hay índice onomástico y toponímico.

Mour-rÁN, Lurs. Vid. 8.577

8.588.- Pt ¡ze, GoNzÁr-pz, NELLy, Me-
mo ria del D epartamento de La S e rena
( I 901 ): un documento y unos comentarios,
AA N" 8, 1ggg, 29-50.

Se reproduce la memoria anual sobre el
departamento de La Serena enviada al go-
bierno central el L6 de marzo de 1901 por
Juan Ginoy en la cual se describe el estado
de dicho departamento.

En la introducción, Nelly Plaza comenta
el documento.

8.589.- Revssr Monn, MANUEL, La
gestión de un senador chtileno que pudo ser
la causa de la Guerra del Pacrfiro.RChHG,
No 164, lggg, 243-262.

Cuando Chile reclamó por el impuesto de
10 centavos a las exportaciones de salitre de
la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Anto-
fagasta fijado por Bolivia en 1878, ese gobier-
no alegó que no se trataba de un impuesto
sino un cargo que la empresa debía satisfacer
a cambio de la aprobación legislativa de la
transacción celebrada con el gobierno bolivia-
no en 1873. Este artilugio jurídico fue sugeri-
do al Presidente boliviano, por el senador chi-
leno Lorenzo Claro, quien tenía importantes
intereses económicos en ese país.

Se transcribe una carta de Claro al Pre-
sidente Aníbal Pinto fecha en La Paz el 26-
12-1878 en la cual critica la dureza de la
diplomacia chilena y fundamenta la posi-
ción boliviana conforme a las ideas expues-
tas. El documento original se encuentra en
el Vol. 838 del Fondo Varios del Archivo
Nacional.
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8.590.- Rernual FUBNTBS, FBRNRNpO,
Chilensia Pontfficia. Primera parte: de Pío IV
a Pío IX ( 1561-lB7B). Anales de la Facultad
de Teología. (Fuera de Serie). Monumenta
Ecclesiae Chilensia. Ediciones Universidad
Católica de Chile. Santiago, 1998. 3 volúme-
nes. LVII, 2-525, (3) lámina + XLIII, 526-
1095, (3) + XLIII, 1096-1527, (1) páginas.

Esta monumental recopilación de fuentes
para la historia de la Iglesia en Chile repro-
duce algo más de 300 documentos, algunos
de ellos compuestos de varias piezas, emana-
dos de la Santa Sede o dirigidos a Roma por
las autoridades eclesiásticas locales. Ordena-
dos en forma cronoló gica, abarcan desde la
creación de la diócesis de Santiago a media-
dos del siglo XVI, hasta 1878, año en que

coinciden el fallecimiento del Papa Pío IX en
Roma, y del arzobispo Rafael Valentín Val-
divieso en Santiago.

Para este notable trabajo Fernando Reta-
mal ha revisado las principales series de do-
cumentos eclesiásticos generales y chilenos,
boletines, periódicos, monografías y el ar-
chivo del Arzobispado de Santiago. La co-
lección es necesariamente selectiva: recoge
los documentos más importantes en la evolu-
ción institucional de la Iglesia chilena, y una
muestra muy representativa de otros escritos
que ilustran los variados campos de su vida
interna. Los documentos en latín van acom-
pañados de una traducción en castellano.

El periodo hispano solo cubre la mitad
del primer volumen y el énfasis de la colec-
ción corresponde al período republicano. La
documentación va insinuando dos temas cen-
trales. E[ primero se refiere a las relaciones
Iglesia-E,stado tanto en lo que se refiere al pa-
tronato como a la injerencia civil en la juris-
dicción eclesiástica. El segundo, y quizás más
importante, corresponde al proceso de ordena-
miento eclesiástico llevado a cabo por Mons
Rafael Valentín Valdivieso. La documenta-
ción a partir de mediados de la década de
1840 muestra la existencia de una comunica-
ción fluida y constante entre los obispos chi-
lenos y la Santa Sede, marcada por una firme
adhesión de la Iglesia chilena al Papa y una
creciente confianza de Roma en el buen crite-
rio de Monseñor Valdivieso para resolver los
problemas que se presentan.

Se incluye un apéndice titulado "Testigos
de la Fe" que recoge documentos sobre cinco
mártires que recibieron la muerte de rnanos de

los indígenas entre los años 1599 y L612, y
sobre Fray Pedro Bardesi, o.f.m. tomados de

las actas de su proceso de beatificación.
EI sistema de índices es excelente.

8.591.- Taupp M., EDUARoo, Jesuitas
ordenados y expulsos de Chile, 1756-1767,
AHICh, Vol. 16, 1998, 149-153.

Se transcriben los nombres de los padres de

la Compañía de Jesus incluidos en el registro de

ordenaciones durante el gobierno eclesiástico de

Mons. Manuel de Alday. Estas se realizaron en-
tre febrero de 1756 y enero de 1767.

8.592.- Zscens, PEDRo Pnslo Y He-
RRIS, Totr¿Ás (eds), Juan Guzmán Cruchaga.
Recuerdos entreabiertos. Lom Ediciones,
DIBAM Archivo del Escritor, S antiago,
1998, (4), 158 (2) páginas, ilustraciones.

Se publican algunos apuntes autobiográfi-
cos del poeta Juan Guzmán Cruchaga redacta-
dos como base para escribir sus memorias y
referidos en especial a sus experiencias con-
sulares.

8.593.- Zscens, PEDRo Paslo Y He-
RRIS, TouÁs (eds), Vicente Huidobro - Ma-
ría Luisa Fernández. Epistolario. 1924-45.
Selección, prólogo y notas de. . . Lom Edicio-
nes, DIBAM Archivo del Escritor, Santiago,
1997 , (4), 21 1, (3) páginas.

Se reproducen cartas intercambiadas en-
tre el poeta Vicente Huidobro y su madre y
otros familiares y amigos durante su estadía
en Europa en el período indicado. El episto-
lario refleja la figura de este creador que re-
niega de su tiempo y espacio y que busca ir
más allá de las convenciones de su época.

Véanse también No 8.655 , 8.657, 8.803 y
8.833.
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8.594.- ARRB»oNDo MRRTÍ¡IBz, EMA,
Publicaciones y estudios referentes a la His-
toría de la lglesia en Chile 1996, AHICh,
Vol. 15, 1997 , 215-234.

La presente entrega de este registro bi-
bliográfico (Vid. 7 .823) comprende 142 re-



ferencias numeradas de trabajos relativos
a la historia eclesiástica chilena publicados
en 1995 y 1996. La primera parte está orde-
nada por períodos e incluye las citas com-
pletas . La segunda parte comprende una cla-
sificación temática de los trabajos con
referencia a la anterior, y va seguida de un
índice de autores.

8.595.- AnRBooNDo MaRrÍNBz, EMA,
Publicaciones y estudios referentes a la His-
toria de la lglesia en Chile 1997, AHICh,
Vol. 16, 1998, 201-223.

Continuación del anterior. Comprende
153 referencias numeradas de trabajos relati-
vos a la historia eclesiástica chilena apareci-
dos en 1997 incluyendo algunos de fecha an-
terior desde 1989. La primera parte está
ordenada por períodos; comprende las citas
completas y una indicación de la biblioteca o
librería donde de encuentra. La segunda par-
te comprende una clasificación temática de
los trabajos con referencia a ia anterior, y va
seguida de un índice de autores.

8.596.- Avrln Mnnrel, ALRMTRo DE,
Bio-bibliografía de Juan Uribe-Echevarría,
RChHG N" 164, 1998, 27t-278, ilustraciones.

En un doble homenaje, Felipe Vicencio
publica la bio-bibliografia de Juan Uribe-
Echevarría (1908-1988) elaborada por Ala-
miro de Avila paru su Diccionarío bto-bibli-
gráfico de miembros de la (Jniversídad de
Chile,la cual no alcan zó a ver la luz.

Ella comprende 80 referencias de traba-
jos de literatura, folclore y otros temas, orde-
nadas cronoiógicamente entre l93L y 1984.

8.597.- CruAvnz ToRRrco, ÁNcBle Vr-
RÓNtCn. Fuentes de Derecho Eclesiástico en
Chile: las actas del Congreso Nacional, en-
tre l866 -1895, AHICh, Vol. 15, 1997, lig-
2t3.

Continuando con el repertorio de fuentes
para el Derecho Eclesiástico y relaciones
Iglesia Estado (Vid. 7.826),la autora consig-
na las referencias en las actas de sesiones del
Senado y de la Cámara de Diputados en el
período indicado.

8.598.- Fichero Bibliográfico Igg7, His-
toria, 32, 1999, 7A9-779.
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La entrega del fichero aquí registrada
comprende 37 6 referencias numeradas del
8.192 al 8.567, correspondientes al año indi-
cado, con algunas entradas de fecha anterior.
El ordenamiento es por materia en la forma
que allí se indica, y hay índice de autores.

8.599.- Fichero Bibliográfico de historia
de la Mujer y género, DHCh, N" 13-14,
1997-1999,333-392.

Registra 282 referencias de libros, artícu-
los y tesis relativas a la mujer en América lati-
na, f'echadas entre 1887 y 1996^ siendo la nra-
yoría correspondientes a las últimas décadas.
Las fichas van presentadas en forma de tabla.
llevan descriptores de materia e indican ia
ubicación del impreso.

8.600.- fuqueLME M., SERclo, Biblio-
grafía de Sergio Villalobos R., BHG, N" 14,
1998,13-30.

Esta bibliografía del profesor Sergio Vi-
llalobos Rivera registra 156 referencias nume-
radas, fechadas entre L952 y 1998, y ordena-
das como sigue: libros y folletos (§os t- 26),
artículos en revistas científicas (No' 27-51),
publicaciones colectivas (No' 52-66), prólo-
gos e introducciones (No' 67-80), fuentes
(No' 81-88), traducciones (No' 89-90), textos
escolares y materiales didácticos (No' 9L-
113), reseñas de libros (§os Ll4-1a0) y va-
rios (No'141- 156).

El autor entrega una valoración de la obra
de su maestro y consigna el número total de
ejemplares publicados de sus libros y folletos
para demostrar la difusión que han logrado.

8.601.- SaUNAS ARaNnnA, CARLoS, Ca.
tálogo de los libros registros del cedulario
chileno. 1573-1727 (lV), REHJ, XIX, 1997,
507-588.

Continuando con este trabajo de catalo-
gación (Vid. 8.214), el profesor Salinas des-
cribe el contenido de 170 cédulas (Nos t976-
2145) correspondienres al libro VIII De
Oficio. Chile AGI. Audiencia de Chile, lega-
jo 168, vol. 2, que cubre desde el 30 de enero
de 1701 al 1 de mayo de 1707 .

8"602,- VERcaRR tsIaxco, ALEJANDRo,
Revista Chilena de Derecho. Estudios /Juris-
prudencia /Bibliografía. Indice de la Revista
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Chilena de Derecho. Vols. I ( 1974) - XXV
(1998). Precedido de una Breve htstoria de la
Revista Chilena de Derecho, Facultad de De-
recho, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, Santi&go, (1998), XVIII, 75, (1) páginas.

Al cumplirse 25 años de la Revista Chi-
lena de Derecho se entrega este índice de los
artículos, comentarios y reseñas allí publica-
dos. Las referencias están ordenadas por ma-
teria como sigue: 1) Derecho Constitucional,
2) Derecho Administrativo, 3) Derecho Pe-
nal, 4) Derecho del Trabajo y de Seguridad
Social, 5) Derecho Internacional, 6) Derecho
Económico y Tributario, 7) Derecho Civil, 8)

Derecho Comercial, 9) Derecho Procesal,
10) Derecho Ambiental, de Minas y Aguas,
11) Derecho Romano, 12) Historia del Dere-
cho, 13) Teoría del Derecho, 14) Filosofía
del Derecho y Derecho Natural, 15) Aboga-
cía, estudios de Derecho y Universidad, 16)
Derecho Canónico y doctrina religiosa, l7)
Indices y bibliografías jurídicas y 18) Otros.
Hay además un índice de autores que remite
a las páginas del anterior.

Participaron en la confección del índice
Jaime Bassa Mercado, Camilo Charme Ac-
kermann y Macarena García Fuentes.

E,l conjunto va precedido de una historia
de la revista y su desarrollo bajo las sucesi-
vas direcciones desde 197 4 hasta la fecha.

8.603.- Vtcr,Nclo, FELIPE, El Príncipe
de los Ingenios en Chile, Notas para una bí-
bliografía chilena de las obras de Cervantes.
(Segunda parte) RChHG, No 164, 1998, 279-
289, ilustraciones.

Continuando su estudio de las ediciones
chilenas de las obras de Miguel de Cervantes
(Vid. 8.217). Felipe Vicencio agrega antece-
dentes sobre las bibliografías cervantinas y

ediciones del Quijote registradas anterior-
mente y entrega otras l7 fichas correspon-
dientes a sendas publicaciones de sus Nove-
las ejemplares y otros trabajos. Destaca el
cuidado para describir las ediciones" Se re-
producen las portadas de algunos libros.

c) HISTORIOGRAFIA

04.- CoLLtER, SttvtoN Y SATER,

Luego de observar el desarrollo de la
historio grafía chilena desde los años L960 a
esta parte, los autores hacen uan revisión de
los aportes de los diversos investigadores
para el conocimiento del período 19 1 8 a

1931 a la vez que indican los vacíos que
existen en el conocimiento de esa época.

8.605.- I)svÉs, EDUARno, Historiogra-
fía y Política en Chile: 1950-1973. BHG N"
14, 1998, 7 5-97 .

El autor pasa revista a las publicaciones
entre 1950 y 1973 de un conjunto de histo-
riadores para determinar la proporción de te-
mática política en su producción. Para ello
construye un corpus de 148 trabajos y anali-
za su temática y motivaciones. Concluye que
la relación entre política e historiografía es

menor que la esperada si bien ella se intensi-
fica en el período 1969-1973.

SATER, Wtt-lteu. Vid. 8.604

8.606.- Vr,ncanA BLANCo, ALEJANDRo,
Historia de una revista jurídica especialíza-
da: /a Revista de Derecho de Aguas (1990-
I998), RDA, Vol. IX, 1999, 9-13.

Noticia sobre esta publicación y su antece-
sora, la Revista de Derecho de Minas y Aguas,
los propósitos de su fundación, su comité edi-
torial y la necesidad de conformar una comuni-
dad de investigadores en Derecho de Aguas.

8.607.. VgnCARA BI-ANCO, ALEJANDRO,
Historia de una revtsta jurídica especializa-
da: la Revista de Derecho de Minas, RDM
Vol. 9, 1998 ,9-14.

Siguiendo el mismo esquema del artículo
reseñado en al ficha anterior, el autor se refie-
re a esta publicación -su origen, desarrollo y
contenido- y a la necesidad de crear una co-
munidad de especialistas en Derecho Minero.

Véanse también Nos 8 .877 y 8.868.

II. CmNCIAS AUXIIIARES

a) ARQUEOLOGIA

AnnrezA, BERNARDo T. Vid. 8.625.

Asprr-r-RGA, EUGENIo. Vid. 8.6L2.

BAnz, Peono. Vid. 8.616.

8.6
época
dice

clave en Chile ( 1918-
la histortografía y no

díce todavía, BHG No 14, 1998,39-52



8.608.- BEleRDr, JueN Blurrsra y Gó-
MEZ OrERo, Jultr,re, Anatomía económica
del Huemul ( Hippocamelus bisulcus ): una
contribución a la interpretación de las evi-
dencias arqueológicas de su aprovechamiento
en Patagonia, AIP, Vol. 26, 1998, L95-207.

Se presenta una "anatomía económica
del huemul", es decir, un análisis del cadáver
de este animal para efectos de su aprovecha-
miento econémico, la que es comparada con
la del caribú y del guanaco, como un elemen-
to para conocer mejor el rol del huemul en la
economía de los pueblos de los bosques pata-
gónicos.

BpleRor, JUAN Beurrsre. Vid. 8.621

8.609.- BpNeveNTE, ManÍn ANToNT¿.,
Determinación de especies animales en la Ar-
queología. Un enfoque zooarqueológico,
RChA, No 14, L997-1998, 105- LIz, ilustración.

Se analizan las características que pre-
sentan los restos de camélidos en la provin-
cia del Loa distinguiendo entre aquellos que
pertenecían a grupos caravaneros y a agroga-
naderos.

CÁnoruAS, PEDRo. Vid. 8.618

CÁnorNAS, RoDRrGo. Vid. 8.623

CunrsrrNSEN, MRRraNNs. Vid. 8.623

8 .6 10. - CoRNEJo, Luls ; MrneNoa B .,
PABL0, y SeevEDRA V., MIGUEL, Cabeza de
León: ¿una localidad de explotación minera
prehispánica en la cordillera andina de Chi-
le central? Ch Vol. 29, N" 1, enero-junio
1997 , 7- 18, mapas.

Se afirma que el poblamiento de la cuen-
ca inferior del estero Cabeza de León (Río
Colorado, Cajón del Maipo) está relacionado
con la explotación de mineral de cobre. El
estudio del sitio indicado permite distinguir
dos fases de ocupación: la primera corres-
ponde al período agroalfarero temprano
(600-700 d C) y la otra, a partir de 900 d.C.,
incluye la presencia de nuevos grupos identi-
ficados con la Cultura Aconcagua.

8.61 1.- CoRwEJo, LUIS, y Strr¿oNBTtt,
JevtgR A., De rocas y caminos: espacio y
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cultura en los Andes de Chile Central
RChA, N" I 4, LggT - l ggg, 127 -r43 .

Los autores postulan que los recursos
abióticos, en especial las rocas y vías de
tránsito, son más significativos que los bióti-
cos en la articulación del patrón de asenta-
miento cordillerano. Por ende, concluyen que
este debió relacionarse con la mejor combi-
nación de formaciones geológicas y facilida-
des de comunicación. Analizan cuatro sitios
específicos: Estero El Manzano, Estero Ca-
beza de León, Estero Las Monj as y Estero
Coyanco.

DrNRroR, M. INÉs Vid. 8.6\2

8.6L2.- FRTaSELLA, FeRNnNne; Aspr-
LLAGA, EUCTNIO; MORRLES, ROeEnrO; Dl-
NATOR, M. INÉs Y LLONA, FELIPE, Nuevos
antecedentes sobre los ststemas culturales en
Chile Central sobre la base de análisis de
composictón de elementos, RChA, N" 13,
1995-t996, 29-59.

Se comentan los resultados de una serie
de análisis practicados a muestras óseas y ce-
rámicas provenientes de los sitios El Mercu-
rio (33" S,70o W) y Laguna El Peral (24'S,
72" W) y se contrastan algunas hipótesis so-
bre las relaciones interregionales y los siste-
mas de asentamiento en la zona central de
Chile durante el período Alfarero Temprano.

Górr¿nz OrERo, Jullr,ra. Vid. 8.608

8.613.- HsnuosrllA, Nunrluz; Sluo-
NETTI, JNViER A. Y S¿,AVP,DRA, BÁRNARA,
Ocupaciones prehistóricas marginales en
Chile Central. RChA, No 14, T991- 1998,
1 13- 125, mapas.

Los autores han investigado los sitios
arqueológicos Las Chilcas I (32" 5l' S- 70"
49' W), Las Chilcas II (32" 5l' S- 70" 52'
W) y Piedra del Indio (43" 54' S- 70'52 W),
estableciendo los patrones de asentamiento y
una secuencia de ocupación esporádica desde
el período Arcaico Tardío hasta los comien-
zos de nuestra era.

8.614.- HpnRERA Vnns, JUAN ALBERTo,
El rescate etnohistórico de una pieza ar-
queológica. Las bolsas faja de la costa de
Arica, BHG N' 13, l99J , 29-34.
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Estudia el significado social y simbólico
de las bolsas fajas encontradas en el sitio fu-
nerario PLM-4 en el sector de La Lisera (Ari-
ca) que corresponde a los siglos XI y XII d.C.

8.615.- HonTA TRICALLoTIS, HELENA, Es-
tudto iconográfico de textiles arqueológicos
del valle de Azapa, Arica, Ch Vol. 29, N" 1,
enero-junio 1997 , 81- 108, ilustraciones.

La autora analiza ios dibujos de textiles
prehispánicos identificados como Alto Ramí-
rez, Cabtrza, Maytas-Chiribaya y San Miguel
Temprano y Tardío, encontrados en el valle
de Azapa. Advierte en ellos influencias sur-
peruanas y altiplánicas.

8.616.- JacrcsoN, DoNer-o; BÁnz, PEDRo,
Y SEGUEL, RoxANA, Nuevas evidencias estra-
tigráficas para el complejo Huentelauquén en
al provincia del Choapa, IV Región, RChA,
N" 14, L997-1998, L45-156, figuras y mapas.

El sitio L.V. 079 situado en Punra Purga-
torio a 6 km al SW de Los Vilos, presenta
evidencias superficiales y estratigráficas de
artefactos y restos dietarios, 1o que indi caúa
que corresponde a un campamento de caza-
dores-recolectores del complejo cultural
Huentelauquén, orientado a la explotación de
recursos marinos del intermareal.

JacrsoN, DoUGLAS. Vid. 8.626

LLoNA, Felrpe. Vid. 8.612

MenrÍN, FABTANa. Vid. 8.620

8.617.- ManTINIC, 8., MaTEo Y PRTETo
I., ALpREno, La cerámica entre los Aó-
nikenk, AIP, Vol. 26, I998, 77-82.

Se da cuenta y se describen restos de ce-
rámica encontrados en la Patagonia austral
en la zona habitada por los tehuelches. Se
concluye que la alfarería se incorporó tardía-
mente a [a vida de los aónikenk; su adquisi-
ción comenzó por medio de intercambios re-
cién en el siglo XVIII y a mediados de la
centuria siguiente habría logrado dominar la
técnica para su fabricación.

B.61B.- MassoNE, MauRlcro: pRrpro,
AlpREno y CÁnDENAS, PE»Ro, prospección
arqueológica en el sector de Boquerón zona

norte de Tierra del Fuego. AIP, Vol. 26,
1998, L27-L36, ilustraciones y mapa.

La prospección arqueológica realizada
en el sector próximo al cabo Boquerón en
enero de 1998, perrnitió localizar siete sitios
y 19 hallazgos aislados. Se describe la meto-
dología usada en esta prospección y se carac-
terizan los sitios arqueológicos encontrados
y sus patrones de asentamiento.

8.619.- MessoNE, MauRrcro y SÁNcHrz
RouEno, RODRIGo, Cultura Aconcagua, Di-
rección de Bibliotecas Archivos y Museos,
Centro de Investigaciones Diego Barros Ara-
na, Santiago, 1995, (6), 61, (3) páginas, ilus-
traciones.

La Cultura Aconcagua participa de las
principales concepciones de la vida social
imperantes en el mundo andino pero con
rasgos propios. Estos se manifiestan espe-
cialmente en la disposición de los cuerpos y
las ofrendas en los túmulos y en los diseños
originales de su cerámica. Esta, a su vez,
presenta elementos de la Cultura Diaguita
que sugieren una relación estrecha entre
ambas.

MlnaN»A 8., PABLo. Vid. 8.610

Monalss, RoBERTo. Vid. 8.6L2

8.620.- Monello, FLAVTn; SaN RouÁN,
MaNunl; SEcuel, RoxANA y MARTÍN, FR-
BIANA, Excavación en el sitio Marazzi 2.
Sector 2 - Terraza superior (Río Torcido,
Bahía Inútil). Primer avance, AIP, Vol. 26,
1998, I 19- L26, ilustraciones.

Se describen los primeros resultados de
las excavacione s realizadas en 1996 en este
sitio ubicado en Tierra del Fuego que corres-
ponde, probablemente, a un campamento de
cazadotes terrestres.

MoRpr-r-o, FLAVTA Vid. 8.623

8.621.- Muñoz, A. SnsasrrÁN y Bs-
LARDI, JueN BaUttSTA, El marcado peri-
metral en los huesos largos de Cañadón
Leona ( Colección Junius Bird): Implicacio-
nes arqueofaunísticas para la Patagonia
meridional, AIP, Vol. 26, 1998 , L07 - 1 18,
ilustraciones.
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Se estudian los restos de huesos de gua-
nacos fracturados a partir del marcado peri-
metral, excavados por Junius Bird en el sitio
indicado y su relación con el aprovechamien-
to del animal por las poblaciones cazadoras
de la Patagonia.

8.622.- NúñBz HsNnÍeuEZ, ParRrcro,
Reflexiones sobre los espacios del pukará de

Quitor. Norte de Chile, HD, I.{" 10, 1996, 53-
63, ilustraciones y croquis.

Se describen los diferentes espacios de
la aldea fortificada de Quitor, vecina a San
Pedro de Atacama, la forma como están es-
tructurados y las cualidades del pukará como
sitio defensivo.

8.623.- Pnrero I., Alrnsoo; MoRrLLo,
Flavre; CÁnoeNAS, RooRrco y CHRTSTEN-
SEN, MARIRNNE, Cañadón Leona: a sesenta
años de su descubrimiento, AIP, Vol. 26,
1998, 83-105, ilustraciones y lámina.

Los trabajos arqueológicos realizados por
Junius Bird en el cañadón La Leona desde
1935 fueron retomados a partir de L995. Se
caracterizan los objetos encontrados en este
sitio durante las excavaciones recientes y se

comparan los resultados de ambos trabajos.

PRrsro I., ALTREDo" Vid. 8.617 y 8.618

SenvEoRA, BÁRBARA. Vid. 8.612

SanvBoRA V., MIGUEL. Vid. 8.610

SÁNcHBZ RoMERo, RoDRrGo. Vid. 8.619

SeN Rorr¿ÁN, MANUST-. Vid. 8.62A

Sscur,l, RoxANA. Vid. 8.616 y 8.62A

SruoNErrr, JAvTER A. Vid. 8.611 y 8.613

8.624.- SSEI-pNFREUND, ANDRE ¡, Análi-
sis de restos botánicos de dos sitios alfare-
ros tempranos en la bahía de Las Cañas (VII
Re gión), RChA, No 1 3, 1995-1996, 6l-7 8,
ilustraciones y mapas.

Los restos botánicos obtenidos de pozos
de sondeos en los sitios Pellines-I permiten
reconstruir el medio ambiente que existió en
esta localidad en el período Alfarero Tem-
prano. Una muestra similar en el Alero Las
Cañas no permitió obtener conclusiones.
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8,625,. STANoEN, VTvTgN G., Y ARRIA-
ZA, BERNARDO T., Traumas en las poblacio-
nes Chinchoro (costa norte de Chile): ¿vio-
lencia o situaciones accidentales?, Ch Vol.
29, No 1, enero-junio L997 , 133- 150.

Los autores analizan los indicios de trau-
mas físicos en restos humanos correspon-
dientes a I44 individuos de la Cultura Chin-
chorro (8.000 a 3.7A0 AP) para determinar el
tipo de lesión, su localización en el cuerpo y
su incidencia por sexo y edad. Concluyen
que estos traumas corresponderían de prefe-
rencia a conflictos interpersonales antes que
accidentes.

8.626,- TREJo, VaIpNTINR Y JACrsoN,
DoUGLAS, Cánidos patagónicos: identifíca-
ción taxonómica de mandíbulas y molares
del sitio arqueológico Cueva Baño Nuevo -l
(Alto Nirehuao, XI Región), AIP, Vol. 26,
1998, 181 -194, ilustraciones y mapas.

El análisis de los restos arqueológicos de

cániclos en el sitio indicado permite establecer la
presencia de la especie Pseudalopex Culpeus.

b) ANTROPOLOGIA Y ET¡{OHISTORIA

8.627.- CRSrtLLo, GnsróN; Cenvpi-t-r-
No, Mtcuu y NIEtrlnynR, HANS, Culturas
prehistóricas de Copiapó, Museo Regional
de Atacama, Copiapó, 1998, 282, (2), ilustra-
ciones y mapas.

Los autores distinguen cuatro culturas
precolombinas en el valle de Copiapó: la Cul-
tura El Molle que floreció en los primeros 700
años de la era cristiana; le sigue el complejo
cultural Ánimas (750-1100 d.C), que se origi-
nó en la Cultura Aguada que floreció en Cata-
marca y La Rioja; le sucede la Cultura Copia-
pó Preinca, que Castillo tipifica a través de su

cerámica, y que precede a la ocupación del
valle por los incas que habrían llegado por el
sur desde el valle del Aconcagua.

Los autores indican los principales sitios
arqueológicos de cada una de estas culturas.

8.628.- Cesrno, VrcroRrA Y Gallan-
Do, FReNCtsco, El poder de los gentiles,
RChA, No 13, 1995-1996,7g-gg.

Los autores recurrieron a algunos indíge-
nas locales para interpretar diversas pinturas
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rupestres prehispanas en la cuenca del río Sa-
lado y concluyen que no es posible entender
su significado desde una perspectiva actual.

CnnvpllrNo, Mrcupl. Vid. 8.627

8.629.- Coso DE LA MAZA, CaulLo I.,
Claves de la religión pascuense: el papel
del moai en el culto a Makemake, RChHG,
N" 164, l9gg, 43-66.

La religión pascuense combina el culto a

los antepasados con la adoración al dios
Makemake, creador de la vida. "La simbiosis
de estas dos modalidades culturales -conclu-
ye el autor- revelan aI moai y su pukao como
símbolos de la generosidad creadora divina y
la de los antepasados".

8.630.- FenneRESE, Srnlla M., Estudio
de algunos juegos ancestrales mapuches. "El
Allímllim" , Petukun No 7, L997 , 47 -6I.

Luego de una referencia al sentido de los
juegos mapuches, se describe el Allimllim,
de características similares a la pallalla, y lo
compara con otros juegos parecidos.

GeIIaRDo, FRANCISCo. Vid. 8.628

8.63 1.- GencÍa-BunR, J. : PÉxpz-PÉREz,
A.; Pnars, E., y TuRBoN, D., Secuencías de
Mt DNA de aborígenes de Tierra del Fuego-
Patagonia y el origen de los fueguinos, AIP
Vol. 26, 1998, 69-75.

El estudio de 19 muestras de secuencias
de DNA mitocondrial de aborígenes de Tie-
ffa del Fuego-Patagonia sugieren su perte-
nencia a sucesivos grupos migratorios.

8.632.- GRESE, ManÍn EsrER, Continui-
dad y cambio en las representaciones icóni-
cas: significado simbólico en el mundo su-
randino, RChA, No 13, 1995-1996, L37-154,
ilustraciones.

La autora estudia la confrontación de las
cosmovisiones española e indígena que se
produjo con la Conquista y la diferente inter-
pretación de distintos símbolos en cada una.

8.633.- Gnr,sE, MARÍI EsrBR, Procesos
migratorios, identidad étnica y estrategias

adaptativas en las culturas indígenas de
Chile: unt perspectiva preliminar, RChA,
N" 1 4.tgg1 -1gg8, 55-69.

Estudia los procesos migratorios empren-
didos por muchos aimaras, mapuches, ataca-
meños, yámanas y kawéskar hacia zonas cos-
teras y grandes ciudades en busqlde mejores
oportunidades. Las estrategias adoptadas por
estas etnias, sostiene la autora, no han impedi-
do que sufran las consecuencias del contacto
con la población chilena, enfrentando expe-
riencias asimilativas heterogéneas, siendo las
más exitosas las de los aimaras y mapuches.

8.634.- MRNsU-LA V. LUIS, Costumbres de
los araucanos, Publicaciones del Archivo Fran-
ciscano N" 58, Santiago, 1998, 49, (3) páginas.

Se reproduce la crónica misional escrita
por el P. Luis Mansilla Vidal ( 1852- 1938)
publicada originalmente en El Misíonero
Franciscano en 1900 relativa a las costum-
bres araucanas observadas durante su trabajo
en la misión de N.S. del Carmen de Chol
Chol. Describe especialmente los ngtllatu-
nes, el huichanentum o rapto de la mujer, el
machitún y las prácticas alimentarias, e in-
cluye una lista de parlamentos indígenas en-
tre 1641 y 1803.

Se reproduce como apéndice una carta
autobio gráfica del autor dirigida al padre
provincial y fechada en 1925.

En la introducción, el P. Rigoberto ltu-
rriaga entrega una breve biografía del autor y
una relación de sus principales escritos.

8.635.- MrRCRoo, CLauoro, Música y
estados de conciencta en las fiestas rituales
de Chile central. Inmensa puerta al universo,
RCh No 13, 1995-Lgg6, t63-t96.

El autor se refiere a las cofradías de dan-
zantes de comunidades de pescadores y cam-
pesinos de Chile central. Durante estos bai-
les, señala el autor, se generan estados de
conciencia o trances generados por la inges-
tión de sustancias psicoactivas, por el ritmo
continuo por períodos prolongados, como
también la repetición de oraciones, vigilias,
ayunos y meditación.

NlBtr¿pyER, HANS. Vid. 8.627

PÉnpz-PEREZ, A. Vid. 8.631

PRATS, E., Vid. 8.631



8.636.- RtvrRe, MaRro A., Arica en las
rutas de tráfico de Potosí: algunas conside-
raciones sobre la sociedad andina del síglo
XVIII, RChA. 1995- 1996, 99-136, ilusrracio-
nes y mapas.

Arica era el terminal del camino que unía
el Pacífico con el Alto Perú, por el cual se
enviaba el azogue destinado a las minas y se
recibía la plata de Potosí. Debido a esta situa-
ción, Arica se constituyó en una importante
plaza comercial durante el siglo XVII, si bien
hacia fines de la centuria siguiente este tráfico
se había desviado hacia Buenos Aires.

8.637 .- Ro¡as FloRss, GoNZALo, La
iniciación chamántca entre los mapuches:
reconstrucción de los rituales de la muerte
simbólica, BHG, No 13, L997, 83-91.

El ritual de la muerte como iniciación
chamánica entre los mapuches toma la forma
de un combate en que el aspirante muere
simbólicamente a manos de otros chamanes
para luego renacer como hombre nuevo dota-
do de poderes.

8.638.- Rotr¿tEUX, MtcuBLLE, Aproxima-
ción antropoló gica al arte , RChA, N" 1 3,
1995-1996,155-161.

El arte, sostiene la autora, es la única
herramienta para trascender la condición ani-
mal del hombre, y no ha evolucionado en
cuanto los sentimientos y estímulos que pro-
voca este tipo de manifestaciones son los
mismos para el paleolítico y para hoy.

TunnoN, D. Vid. 8.631

c) FOLCLORE

8.639.- BRavo VelprsENrro, LEAN-
DRO, San Antonio de Padua, patrono de
Ollagüe. Inicio y desarrollo de una fiesta re-
ligiosa, HD, N" 1 0, 1996, 23-4I.

La celebración de la fiesta de San Anto-
nio de Padua en la comuna de Ollagüe se
remonta a la década de 1930 cuando dos o
tres familias bolivianas vinculadas a la acti-
vidad minera trajeron sendas imágenes del
santo. El autor describe con cierto detalle es-
tas festividades, expresiones de religiosidad
popular andina. Incluye una lista de pasantes
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y mayordomos en cada año desde mediados
de la décadzudel 70.

8.640.- BRoussp, FERNeNDo, Las bor-
dadoras de Copiulemu, Cuadernos del Bío-
bío L2, Municipalidad de Florida, Universi-
dad de Concepción, Ediciones Universidad
de Concepción, Concepción, L9g7 , (4), 64
páginas, ilustraciones.

Luego de explicar las dificultades para
precisar ei origen del poblado de Copiulemo,
el autor se refiere al trabajo de las bordado-
ras organizadas en ese lugar por doña Rose-
marie Prim-Heckel de Meissner durante la
década de 1960.

8.641.- CsRvnRRÍA, ParRrcra (cour.),
Vamos goTando del mundo. La picaresca
chilena. Textos del folclore. Archivo de lite-
ratura oral y popular. Departamento de Ex-
tensión Cultural, Biblioteca Nacional. Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos,
1998, (3), 100, (2) páginas.

Recopilación de expresiones cómicas re-
cogidas del habla popular que incluye adivi-
nanzas, sobrenombres, cuentos, chascarros,
mentiras cuecas y décimas.

8.642.- DnNNgrr¿ANN, MnNueL, Enciclo-
pedia del folklore de Chile, edición a cargo
de Eduardo Castro Le Fort, Editorial Univer-
sitaria, Santiago, 1998, 393, (3) páginas,
ilustraciones.

Como se advierte en su prólogo, el libro
no es una enciclopedia en el sentido habitual
del término sino que abarca "un conjunto de
temas fundamentales de una clase de cultura,
reunidos con criterio selectivo" y presenta-
dos en forma descriptiva y didáctica.

Los primeros capítulos están dedicados
al significado del vocablo, a la historia del
estudio del folclore en Chile y el concepto de
cultura folclórica. A continuación se entrega
un panorama del folclore chileno para lo cual
se divide el territorio chileno en nueve áreas,
para luego continuar con un tratamiento te-
mático. Así, se entregan sendos capítulos so-
bre los ceremoniales religiosos, el teatro, el
cuento popular que incluye las adivinanzas y
chascarros, la música y los instrumentos mu-
sicales, los deportes y los juegos, el refrán,
las creencias, supersticiones y conjuros, el
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apodo y el sobrenombre, las bebidas y comi-
das, la plástica y las artesanías y la vivienda.
De estas secciones, la más extensa es la dedi-
cada a la música.

Hay al final una breve bibliografía reco-
mendada, que se agrega a |,a que se incluye
para cada uno de los capítulos; un glosario
de voces y expresiones de la cultura folclóri-
ca, e índices onomástico y toponímico.

8"643.- NevnnRETE, MICaELa, Aunque
no soy literata. Rosa Araneda en la poesía
popular del siglo XIX, Compilación y estudio
de... Biblioteca Nacional. Archivo de Litera-
tura Oral y Tradiciones Populares. Santiago,
1998 . 302, (2) páeinas, ilustraciones.

Se han recopilado poco más de 400 poe-
mas de Rosa Araneda (ca 1850 - 1894?)
publicados originalmente como pliegos de
cordel o en folletos. Para este efecto se dis-
tinguen dos grandes grupos de versos, el can-
to a 1o humano y el canto a lo divino, a la
vez que divide el primero conforme a la te-
mática: amor, literatura, historia, versos en-
tre poetas, crímenes, salteos y desgracias;
contrapuntos, cuecas y tonadas; fusilamien-
tos, travesuras y otros. La compiladora res-
cata los llamativos títulos de los pliegos ori-
ginales que están colocados en notas a pie de
págin a.

Interesa destacar, asimismo, la reproduc-
ción de los grabados populares que ilustra-
ban las hojas de versos.

En la introducción, Micaela Navarrete,
estudiosa de la poesía popular, se refiere so-
meramente a Rosa Araneda , a la temática de
sus versos y su trasfondo político, al mundo
de la poesía popular y las formas de su pu-
blicación, y a los estudios y colecciones exis-
tentes.

III. HrsroRrA Grxpnal

a) PERIODOS DIVERSOS

8.644.- CoNTapoR, ANn MaRÍa, Los
Pincheira. Un caso de tsandídaj e Social.
Chile 1817-1832. Bravo y Allende Editores,
Santiago, 1998 " 202 páginas.

Véase la recensión publicada en el nú-
mero 32, 1999 de este anuario, 795-800.

8.645.- SIrr¿oN Cot-lren Y SATER,
Wlllt,Eu F., A History of Chile, lB0B-1994,
Cambridge University Press, Nueva York,
1996, XIX, (l) 427, (1) páginas.

Esta importante historia de Chile cubre des-
de los albores de la Independencia hasta la vís-
pera de su edición y está escrita con un conoci-
miento profundo de la tierra y su gente, muy
poco usual entre los investigadores extranjeros.

La obra está estructurada en cinco partes
correspondientes a sendos períodos y con su-
gerentes encabezamientos: "El nacimiento
del estado nación" hasta 1830; "El surgi-
miento de una república", hasta los años 70;
"La era del salitre"; "Progreso industrial y
los albores de la política de masas", entre
1930 y 1960; y "Democracia y dictadura",
que cubre hasta el término del gobierno de
Patricio Aylwin. Cada una de eilas va prece-
dida por una breve síntesis y una lista de los
gobernantes. En los respectivos capítulos, los
autores estudian la evolución político-institu-
cional, los aspectos económicos y los cam-
bios sociales, incluyendo el ámbito cultural
considerado en un sentido amplio. Cabe des-
tacar el uso de esquemas para mostrar la "ge-
nealogía" de los partidos políticos. Los auto-
res han incluido un glosario de términos en
castellano, que cubre desde "afuerino" hasta
"trapiche", y una lista de siglas instituciona-
les que serán de utilidad no solamente para
los lectores angloparlantes. Una reseña bi-
bliográfica, que demuestra un dominio de la
historiografía clásica y contemparánea, per-
mite al lector profundizar en distintos temas"

Véase la recensión del libro por Cristián
Gazmuri publicada en el número 31 (1998)
de este anuario.

8.646.- SIUoN Cor-lrr,n y Wrlr-rRvr F.
SATER, Historia de Chile. 1808-1994. Traduc-
ción de Milena Grass. Cambridge University
Press, Madrid, 1998, 359, (1) páginas.

Edición española de la obra anterior
vid. I{' B .645

8.647.- GancÍn DE LA HusRrn, MAR-
CoS, Cultura de Guerra, Mapocho, N" 44,
segundo semestre de 1998, 93-103.

En este artículo un tanto difuso, el autor
advierte una constante de violencia desde los



tiempos de la conquista y la dominación his-
pana hasta la justicia de la época actual,

8.648.- GazMURr, CRrsrrÁN, Algunos
rasgos de la mentalidad chilena en una pers-
pectiva hístórica, RU, N" 59, primera entrega
de 1998, 38-42.

El autor observa algunos rasgos de la
mentalidad chilena derivadas de su situación
geográfica, su ascendencia hispano-indígena
y de su propia historia. De la primera derivan
ia conciencia de habitar el último confín del
mundo, en un país comparativamente pobre,
que creó hábitos de sencillez en paralelo con
un profundo amor al terruño. La herencia es-
pañola e indígena expli caría la opción por la
tierra y no el mar, como indicaría la geogra-
fía, y la relativa falta de iniciativa económica.
Por último, la fuerte influencia del Estado en
la conformación de la nación ha sido decisiva
para la homogeneidad de esta última, así
como la historia ha influido en nuestro apre-
cio por los valores militares y, posiblemente,
en la tendencia ala movilidad espacial.

8.649.- HanRTs BucHBR, GILBERTo,
Miscelánea Histórico-jurídíca de Chile. .Si -
glos XVIU y XIX. Adminisracíón de Justicia.
Empresariado Fabril, Relaciones Exteriores.
Movimíentos de Población. Ambitos Territo-
riales. Facultad de Humanidades, Universi-
dad de Playa Ancha de Ciencias de la Educa-
ción. Valparaíso, 1998, L16, (2) páginas.

Se reúne aquí un conjunto de ocho traba-
jos del autor publicados originalmente en di-
versas revistas especializadas o en prensa para
ellas. Cinco ya han sido reseñados en ficheros
anteriores: "{Jn documento temprano sobre
preocupación ecológica en Chile: el Almiran-
te Manuel Blanco Encalada y el cuidado y
protección de los montes de la región del
Maule, 1848", publicado en la Revista de Ma-
rina y corresponde al registrado en el N.
7 .813; "Humanitarismo audiencial en una
causa criminal por abigeato en el Reino de
Chile, 177 4" (N' 8.333); "Privilegios exclusi-
vos y mentalidad empresarial en la temprana
industrialización chilena 1840- lB7g", publi-
cado con un título diferente en el No 7 de la
revista de Historia de Concepción (N" 8.385),
y en la revista Mapocfro (N" 8.767). 66Notas

sobre las vías "visibles" de la emigración de
chilenos hacia la costa Pacífico americana,
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L842-1882" (N' 8.299), y "La emigración al
exterior y la expansión del servicio diplomáti-
co chileno, 1833-1899", que corresponde a un
capítulo ampliado de su libro sobre emigra-
ción aparecido en 1996 (N" 7.956).

El artículo sobre "La administración de
justicia en el partido de Rere, a la luz del
juicio de residencia al corregidor Miguel
Montero, 1777-1780", corresponde a un es-
tudio del expediente respectivo. El autor
transcribe el cuestionario elaborado por el
juez de residencia; elabora una lista de los 35
testigos que comparecieron; resume las res-
puestas; los cargos formulados y los descar-
gos del ex corregidor para concluir con la
sentencia absolutoria.

En el breve trabajo titulado ,,El affaire
de la nave Paquete de los Vilos en las rela-
ciones chileno-bolivianas del Siglo XIX, No-
tas sobre una superchería histórico diplomá-
tíca", aparecido originalmente en la Revísta
de Marina, el autor demuestra la falsedad de
las acusaciones bolivianas que el gobierno y
capitalistas chilenos tuvieron parte en el en-
vío de hombres y armas a Bolivia en L872, y
gue, por el contrario, las autoridades hicieron
todo 1o de su parte para evitar el contrabando
de guerra en dicha nave.

Por último incluye "Dos documentos rela-
cionados con la colonización y poblamiento de
las islas de Juan Fernández: las bases presenta-
das por Soruco Hermanos - Sada y Compañía y
la autoúzación gubernamental de 1850", los
que van precedidos de una breve introducción
sobre las iniciativas pobladoras en los lugares
más apartados del territorio chileno.

8.650.- MoNreNDoN, RoepRro y prRor-
TE, SILVTA, Monumentos Nacionales de Chite.
225 fichas. Dirección de Arquirecrura. Minis-
terio de Obras Públicas y Consejo de Monu-
mentos Nacionales. Ministerio de Educación.
Santiago, 1998, (40), 459, (5) páginas.

Se entre gan 225 fichas técnicas correspon-
dientes a otros tantos monumentos nacionales
distribuidos a lo largo del país. Estos corres-
ponden a construcciones ferroviarias, hidráuli-
cas, agrícolas, industriales, mineras, marítimas
y navales, militares y funerarias, arquitectura
religiosa y civil, privada y pública, sitios ar-
queológicos, paisajes, objetos y documentos.

PrRorre, SrLvrR. Vid. 8.650

SATER, Wlr-r-rnu F. Vid. 8"645 y g.646
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b) CHILE HTSPANO

8.651.- Ds la RETA, JoRGE, Cuyo y la
Capitanía General de Chile, RJEHM, Terce-
ra época, No 2, 1998, 153-177.

En este discurso de incorporación, el doc-
tor De la Reta se refiere en forma general a la
ocupación de Cuyo por los españoles desde
Chile, a su población aborigen y a los centros
urbanos allí fundados en el siglo XVL Agre-
ga algunos datos sobre el desenvolvimiento
de esta región durante los siglos siguientes y
los cambios en su dependencia política.

8.652.- FLUscss, Drlla M., Church
and State in the Diocese of Santia7o, Chile,
1620-1677: a Study of Rural Parishes, CL-
AHR, Vol. 4 No 3, verano 1995 ,24L-259.

La autora analiza un expediente en el Ar-
chivo de la Real Audiencia de Santiago relati-
vo al financiamiento de las parroquias rurales
en el siglo XVII. Las sumas pagadas por los
encomenderos a los curas doctrineros eran in-
suficientes para atender adecuadamente las
necesidades espirituales del campo. Con todo,
las disposiciones adoptadas por la autoridad
civil y eclesiástica en 1632 para aumentar el
estipendio a estos encontró resistencia en los
vecinos y fueron derogadas. Un segundo in-
tento para mejorar la situación de las doctri-
nas mediante un acuerdo entre el gobernador
Martín de Mujica y el obispo Villarroel en

1646 enfrentó parecida oposición en los tribu-
nales hasta la década de 1670.

Este caso, señala la autora, permite ob-
servar el complejo funcionamiento del régi-
men de patronato bajo los Austrias y agrega
que el expediente proporciona un rico mate-
rial sobre la vida rural en la época.

8.653.- LBóN SoLÍs, LEoNARDo, Rai-
guán, el calcú de las Pampas, 1792-1796,
BHG No 1 4, 1998, L67 - 196.

El autor plantea que los malones en las
Pampas dieron origen a cacicazgos más o

menos efímeros. En este contexto estudia los
frustrados intentos del cacique Raiguán para
unificar a los grupos pehuenches frente a sus

conflictos con los indios huilliches.

8.654.- LonBNzo, SANTIAGo, El corregí-
dor chileno en el siglo XVIII, Historia 32,
1999,131-t39.

El autor demuestra que, por el hecho de

carecer de un sueldo, el corregidor chileno
en el siglo XVIII se veía en la necesidad de
ejercer actividades comerciales, lo cual iba
en desmedro de otros mercaderes y de la rec-
ta administración de la justicia.

8.655.- Menv Flones, ANÍBAL, Una

fiesta colonial en San Bartolomé de La Sere-
/ra, Capitanía General de Chile, AA, 5,
L997, 5-22.

Se describen las fiestas públicas realiza-
das en La Serena con motivo de la ascención
al trono de Fernando VI en 17 48 y se repro-
duce la relación sobre la materia de 20-8-
L7 48, presentada por Pedro Faradón de Lan-
garería quien financió buena parte de los
gastos respectivos.

8.656.- Psñn GoNzÁLnz, ParRICte, La
Casa de Recogidas de Santíago, un hospicio
de almas, Descorriendo el Velo (1998?),
tt7 -130.

La autora estudia los orígenes y fun-
cionamiento de la Casa de Recogidas de

Santiago establecida en 1735 y destinada a

albergar a mujeres adúlteras de extracción
popular.

8.657.- RBraueL AvILA, JuLIo, El oro
de Míllaun: un lavadero de Perquilauquén,
1599, BHG No 14, 1998, L29-165.

El libro de cuentas del minero Pedro Ro-
dríguez Toscano relativa al producto del la-
vadero de Maillaun en Perquilauquén duran-
te 1599, permite el estudio de la encomienda
de Francisco Jufré y la organización de las
faenas extractivas y la producción aurífera
obtenida.

Se reproduce el documento.

8.658.- RerauRL Avtl-e, JuLIo, Socie-
dad indígena chilena. Siglos XVI y XVIL Po-
blación y relaciones sociales, BHG, No 13,

L997, 17 1.-233, cuadros.

Se estudia la estructura de la sociedad
indígena chilena en los siglos XVI y XVII en

sus aspectos demográficos y de relaciones de
pareja y familia a partir de los padrones de
población de Guenchullami y Loncomilla de
L576, de Carampangui de 1622 y de la isla
Mocha de 1685.



8.659.- VelsNzuELA MÁRqurz, JATME,

Aspectos de la devoción barroca en Chile
colonial, CLAHR, Vol. 4 N" 3, verano 1995,
26r- 286.

Para el autor, las festividades, liturgias y
formalidades de la religiosidad barroca en
Chile, como en el resto de Hispanoamérica,
no representarían otra cosa que una manipu-
lación, "un instrumento de propaganda" paru
mantener a los distintos sectores de la pobla-
ción en la ortodoxia religiosa. Desde esta
perspectiva, el autor revisa someramente las
distintas expresiones de la devoción barroca
y destaca Ia participación que tuvieron en
este sentido los religiosos jesuitas.

8.660.- ValsNzuELA MÁRquez, JATME,
De las liturgias del poder al poder de las
liturgias: para una antropología política del
Chile colonial" Historia 32, L999, 575-6L5.

Estudia las formas de persuasión colecti-
va en el Chile hispano desde la perspectiva
de la antropología de la historia. Las ceremo-
nias, ritos, celebraciones y fiestas civiles
adoptadas por la sociedad chilena son consi-
deradas como estrategias para legitimar las
estructuras del poder.

8.661.- VBcA, ALEJANDRA, Asentamien-
to y terrttorialidad indígena en el Partído
del Maule en el siglo XVI, Historia 32, 1999,
685-708.

Sobre la ocupación por los españoles de
lo que sería el partido del Maule durante el
siglo XVI, y la redistribución del espacio en-
tre los indígenas y los recién llegados. Se

observa una falta de interés de los europeos
por estas tierras, debido a su distancia de
Santiago y Concepción, situación de cambió
en el siglo XVII.

c) INDEPENDENCIA

8.662.- CoRvalÁN MÁnetJEZ, Lurs, Ar¿-
tonio Orihuela: un jacobino en los inicios
del proceso de emancipación, BHG No 13,
1997 , t9-29.

Se analizala proclama al pueblo de Con-
cepción y a los diputados del primer Congre-
so Nacional redactada por Antonio Orihuela
en 181 I (?). Corvalán estima que Orihuela

FTCHERO BTBLTOGRAF',TCO ( l 998) 481

trataba de rnover al bajo pueblo a reivindicar
sus derechos políticos y sociales -lo que des-
cribe como "constituir un sujeto pq¡pular"-
sin lograr su cometido.

8.663.- GoxzÁlrz M.. BpRxnRoo. El
derecho a petición: una colnparación entre
mu.ieres y hombres ( 1810- 1820), Descorrien-
do el Velo, 1998(?), 5 1-61.

Se estudian las diferencias observadas
entre el discurso masculino y femenino en
las demandas entabladas haciendo uso de1

derecho a petición o súplica en e1 período in-
dicado.

8.664.- PacnEco Srlve, ARNoLDo, La
élite cle Concepción durctnte el proceso de
1B I0, BHG No I 4, 1998, 223-247 ,

El autor estudia la participación de los
grupos dirigentes de Concepción en el proce-
so de la Independencia durante los años de la
llamada Patria Vieja. Analiza las causas de
las rivalidades entre Concepción y Santiago
y propone que ellas obedecen a diferencias
políticas entre avanzados y conservadores y
aspiraciones de poder, más que a un regiona-
lismo penquista.

8.665.- VuoÉs URRUTTA, MARro, La
deserción en el ejército patriota durante la
Guerra de la Independencia en Chile: l9l3-
lBlB. Notas para su comprensión, RChHG,
No 164, 1998, 103- 126.

El autor señala que las deserciones en el
ejército patriota entre 1813 y 1818 son atri-
buibles a los bajos sueldos y el pago irregu-
lar de los mismos, las malas condiciones de
abrigo y alimentación, y la falta de entrena-
miento, equipo y disciplina, si bien esta últi-
ma mejoró sustancialmente después de 1817
con la incorporación de oficiales extranjeros
profesionales. Se refiere, asimismo, a algu-
nos casos de deserción masiva, a la actitud
de las autoridades frente a este problema y al
destino de los desertores.

d) REP ÚnUCt

8.666.- AcüpRo, FELrps; TrnoNr, Euca-
Nro; Valn,NzuELA, EDUARDo y SUN«rL,
GutLLgRtvto, Votantes, parttdos e informa-
ción política: la frágil intermediación políti-
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ca en el Chile post-autoritario, RCP, Vol.
XIX, No 2, 1998, 159-191, cuadros.

Estudio sobre la forma en que los votan-
tes obtienen información política y el papel
desempeñado por los intermediarios claves,
como ser los partidos, las instituciones secun-
darias, y los contactos personales y familiares,
elaborado sobre la base de una encuesta reali-
zada en 1993. Los autores observan un debili-
tamiento de la influencia de los partidos en

beneficio de las conexiones interpersonales,
en relación la plebiscito de 1988.

8.667.. Au-BR LoMNITZ, LARISSA Y ME-
LNICK, ANNR, La cultura política chtlena y
los partidos de centro. Una explicación an-
tropológica, Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 1998, 261, ( 1) páginas.

Se postula el estudio de los partidos po-
líticos a través de dos elementos complemen-
tarios: su cultura, entendida como un conjun-
to de redes sociales horizontales y verticales,
basadas en Ia familia, las amistades, la es-
cuela y la región, y su sistema simbólico ex-
presado en sus valores, discursos, ideoiogías
y estilos de vida. Para el caso de Chile, una
sociedad estructurada en clases, el modelo es
aplicado a dos partidos de clase media: el
Radicalismo y la Democracia Cristiana. Las
autoras observan que ambos partidos com-
parten las características de la cultura políti-
ca chilena en la estructura de las redes socia-
les pero presentan claras diferencias en 1o

que se refiere a sus sistemas simbólicos. A
su vez, sus respectivas culturas tienen más
peso en el desarrollo y permanencia de cada
partido y perduran más en el tiempo que los
principios de la ideología política.

AcnRo-LavRI-I-E, FRANCINE. Vid. 8.687

8.668.- AnnracADA, GpNano, Por la
Razón o la Fuerza. Chile bajo Pinochef, Edi-
torial Sudarnericana, Santiago, 1998, 300,
@) páginas, cuadros.

El autor, Ministro Secretario General de
Gobierno entre t994 y 1996, presenta una vi-
sión crítica del gobierno militar en Chile,
"donde una brutal dictadura política, transcu-
rre j unto al mayor experimento económico
liberal". Destaca el carácter personalista que
adquirió el gobierno de las fuerzas armadas;

reprocha los atropellos a los derechos huma-
nos y ia persecución a los partidos políticos;
y advierte el costo social de los políticas
económicas y el fracaso de las mismas a par-
tir de 1982. El consiguiente descontento fa-
voreció la acción de los opositores que lo-
graron generar un movimiento de protesta
organizado, que fue aparejado por un exitoso
proceso de ajuste económico dirigido por el
ministro de Hacienda Hernán Büchi, y el sur-
gimiento de una nueva clase empresarial. En
el consiguiente equilibrio de fuerzas entre el
Gobierno y la Oposición esta última optó por
una salida electoral, cuyos pormenores aquí
se relatan.

Un epílogo se refiere a los ajustes cons-
titucionales realizados junto al ascenso del
régimen democrático, y valora los éxitos de
los gobiernos de la Concertación conforme a
las estadísticas publicadas en un anexo.

8.669.- Aylwrl Azócan, PATRrcro, El
reencuentro de los demócratas. Del Golpe al
triunfo del No. Ediciones B. Chile S.A., San-
tiago, 1998 , 4A7, (11) páginas, ilustraciones.

En este testimonio, el ex Presidente de la
República y dirigente democratacristiano se
refiere a la posición de su partido frente al
pronunciamiento militar del 1 1 de septiem-
bre de 1973, y z las distintas etapas del pro-
ceso político chileno hasta el plebiscito de
1988. Para ello combina la historia interna
del partido, las relaciones con el gobierno y
con las demás fuerzas opositoras y el contex-
to nacional e internacional.

8.670.- Bann MELEJ, Parnrcr, Cowboys
and Constructions : National Representations
of Pastoral Life in Post- Po rtalian Chile,
JLAS, Vol. 30, parte 1, febrero 1998, 35-61.

El autor presenta la reval orización de la
imagen del huaso chileno y el movimiento
criollista en la literatura, en las décadas de
1930 y 40 como una búsqueda de raíces e

identidad nacionales frente al crecimiento ur-
bano y la polaúzación social. Este "idealis-
mo rural", señala, fue la creación de intelec-
tuales reformistas vinculados al Partido
Radical, sin perjuicio de sus antecedentes en
algunos escritores más cercanos a la derecha
terrateniente y de la acogida que le brindó
este sector político . La figura del huaso y los
valores campesinos tradicionales fueron



aprovechados por las dos candidaturas en la
elección presidencial de 1938 y por el go-
bierno siguiente.

8.671.- CÁcsnes VArsNCre, JoRGE, La
Universidad de Chile y su aporte a cultura
tradicional chilena I93 3 - 1953, Ilustre Muni-
cipalidad de La Florida, La Florida, 1998,
271, ( 1) páginas.

Reseña de la labor realizada por la Uni-
versidad de Chile durante el rectorado de Ju-
venal Hernández Jaque y el decanato de Do-
mingo Santa Cruz en la Facultad de Bellas
Artes en materia de investigación y difusión
de la música folclórica chilena.

Además de referirse a los géneros estu-
diados, se incluyen notas biográficas sobre
músicos e investigadores, documentos y una
cronología.

8.672.- CnNcrNo TRoNCoso, HuGo,
Chtle: Iglesia y dictadura 1973-1959. (Jn es-
tudio sobre el rol político de la Iglesia Ca-
tólica y el conflícto con el régimen militar,
Odense University Press, Odense, L997, (6),
UI, (5) 254 páginas.

A raíz del pronunciamiento militar de
L973 el episcopado chileno asumió una posi-
ción abierta al diálogo que le permitiera ha-
cer sentir su voz en la defensa de los perse-
guidos por el gobierno. En la medida que se
consolidó el poder del general Pinochet, la
Iglesia se constituyó en actor político su-
pliendo a los partidos que se encontraban en
receso. De esta forma colaboró en la recons-
trucción de la sociedad civil y la cultura de-
mocrática. Además, desempeñó un papel de
mediadora en la generación de consensos po-
líticos que permitieron unir fuerzas para po-
ner término al gobierno militar, usando los
propios mecanismos constitucionales creados
por este.

8.613.- Ceñas KrRBy, ENRrquE, Proceso
político en Chile, 1973-1990, Editorial Andrés
Bello, Santiago, L997, (8), 351, (1) páginas.

Se estudia el proceso político chileno
desde la caída del gobierno de la Unidad Po-
pular hasta el término del gobierno militar y
el retorno a la democracia. Se recogen las
explicaciones sobre las causas de la crisis de
L973; se analiza la forma como se institucio-
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nalizó el gobierno militar y cómo sobrevivie-
ron los partidos políticos; se estudia la crisis
política y económica de comienzos de los
años 80, el fracaso de los intentos de derribar
al gobierno y el paso a una transición nego-
ciada a partir de 1986, que, según el autor,
tiene un carácter ejemplar.

8.674.- CasaNuEVA, FERNRNoo, Indios
malos en tierras buenas" Visión y concepción
del mapuche según las élites chilenas del si-
glo XIX, MIMA, 1998, 55-131.

La visión crítica de de los distintos sec-
tores de la sociedad chilena respecto de los
mapuches aparece como una constante que
se remonta al período hispano con una breve
interrupción en los albores de la Independen-
cia. El autor recoge los testimonios negativos
sobre los indios en los escritos de historiado-
res como Amunátegui, Barros Arana y Vicu-
ña Mackenna, matizados por las opiniones de
Francisco Bilbao respecto de la política indi-
genista chilena. Advierte, asimismo, el ca-
rácter excluyente de las disposiciones consti-
tucionales respecto a los mapuches y reseña
la campaña en el parlamento y en la prensa
en favor de la ocupación de la Araucanía,
contrastando el tono de la misma con las opi-
niones proindigenistas de Pedro Ruiz Aldea
y las observaciones de lgnacio Domeyko.
Por último, resume algunos efectos que tuvo
el avance chileno sobre esos territorios en
desmedro de la población indígena.

8.675.- CevrsRES FTGUERoA, EDUARDo,
Chíle contemporóneo. Las distancias entre
el discurso ofícial y las realidades históri-
cas, Mapocho, N" 44, segundo semestre de
1998, t97 -209.

El profesor Cavieres se muestra crítico
del discurso oficial sobre el progreso econó-
mico del país en las últimas décadas y lo re-
laciona con similares visiones optimistas en
el pasado, que resultaron injustificadas.

8.676.- CoLLIER, STIvIoN Y SRTER,
Wtllleu , Una época diabólicamente confu-
sa, FT No 6, 1998, 7-L3, ilustraciones.

Los profesores Collier y Sater, pasan re-
vista a la historia chilena del siglo XX y des-
tacan tres momentos claves: las reformas
efectuadas entre los años L92A y 1,932 que
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amplían la base política y extienden la ac-
ción del Estado; las reformas de los años 60
bajo la administración Frei Montalva y cuyos
méritos señalan, y los cambios operados du-
rante el gobierno militar.

8.677.- ConvALÁN MÁneuEZ, Lurs, Los
partidos políticos durante el gobierno de
Salvador' Allende : un intento introductorio
de historización, Mapocho, N" 43, primer se-
mestre de 1998, 145-166.

El autor ffaza la trayectoria de los parti-
dos políticos chilenos entre L970 y 1973.
Distingue entre aquellos que buscaron man-
tener los conflictos dentro de un cauce insti-
tucional sin perjuicio de promover cambios,
como fue el caso de la Democracia Cristiana
y el Partido Comunista, y los que adoptaron
una postura rupturista entre los que se inclu-
yen el Partido Socialista, el MIR y el Partido
Nacional. La primacía de estos últimos en
sus respectivas coaliciones y el debilitamien-
to del centro político explicarían la crisis
institucional de I 97 3 ,

8.678.- DnrrsMAN, ANDy, Diálogos en-
tre artesanos. Republicantsmos y liberalis-
mos populares en Chíle decimonónico, Uni-
versum, Año L3, L998, 83-104.

El republicanismo "conservador autócto-
noo' y el liberalismo "radical francés" repre-
sentan las dos posiciones en el debate políti-
co de los años de la postindependencia. El
artesanado chileno, señala el autor, adhirió a

la primera posición hasta comienzos de la
década de 1840 cuando se introducen paula-
tinamente las ideas derivadas del radicalismo
europeo.

8.679.- DBvÉs VnlnÉs, EDUARDa, El des-
prestigio de las Ciencias Sociales: sociología y
política en Chile, 1950-1973, Mapocho, N" 44,
segundo semestre de 1998, 165-183.

La revisión de las publicaciones efectuadas
por Ia comunidad de sociólogos chilenos entre
los años indicados muestra que priman los tra-
bajos de carácter científico y que las publica-
ciones con propósito político fueron escasas.

Hay una lista con 109 nombres de autores
y los autores y títulos de 140 piezas introduc-
torias a los trabajos publicados por aquellos.

8"680.- Gopov, OscAR, ¿Existe una
identidad polítíca chilena?, FT, N" 6, 1998,
24-29.

El autor responde afirmativamente a la
pregunta del título en cuanto, desde la Inde-
pendencia, se conformó una comunidad po-
lítica nacional, que quedó estructurada a

partir de la Constitución de 1833 y cimenta-
da en un sistema democrático más o menos
continuo.

8.681.- GoNzÁr-ez MTRAND¡,, SnRcro,
(Bp.) A 90 años de los sucesos de la escuela
Santa María de lquique, Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos, LOM edicio-
nes, Universidad Arturo Prat, Iquique. San-
tiago, 1998, 351 , (7) páginas.

Se recogen las exposiciones realizadas
en el encuentro de historiadores y cientistas
sociales efectuado con motivo de los 90 años
de los trágicos sucesos de la escuela Santa
María de Iquique acaecidos el 2l de diciem-
bre de L907. Pablo Artaza Barrios expone
sobre "La Sociedad Combinación Mancomu-
nal de Obreros de Iquique y la huelga de di-
ciembre de 1907"; Pedro Bravo Elizondo
alude al intento de Antonio Ramón de asesi-
nar al coronel Roberto Silva Renard para
vengar la muerte de su hermano; Luis Castro
trata sobre el largo proceso de expropiación
de las aguas del valle de Quisma para surtir
a la ciudad de Iquique; Cristián Gazmuri se

refiere a la residencia de Eduardo Frei Mon-
talva en Iquique entre L935 y 1937 cuando
dirigió el diario El Tarapacá; Sergio A. Gon-
zález Miranda, que también escribió la pre-
sentación de este libro, registra la transición
de la solidaridad obrera de esos años al senti-
miento antiperuano de la Liga Patriótica de
1911, mientras Rosa Troncoso de la Fuente
se refiere a la repatriación de tarapaqueños
peruanos entre I9A7 y L920; José Antonio
GonzáIez Pizarro comenta sobre la relación
entre el escritor Andrés Sabella y Ia historia
social del Norte Grande de Chile; Sergio
Grez Toso observa las continuidades y ruptu-
ras en el movimiento popular chileno entre
1 890 y 1907; B ernardo Guerrero Jiménez
trata sobre la "novela socialista" Tarapacá
escrita con el seudónimo de Juanito Zola;
Hans Gundermann Króll analiza brevemente
las relaciones entre las comunidades aimaras
y el Estado nacional enrre 1880 y l92A; Al-



berto Harambour Ross denuncia los sucesos
de La Coruña de junio de 1925; Angélica
Illanes discurre sobre el carácter confronta-
cional de los escritos obreros a comienzos de
siglo y Jorge Núñez se refiere a los sucesos
de Santa María de Iquique en la poesía popu-
lar; Jorge Pinto Rodrígu ez rclaciona los su-
cesos de Iquique con las placillas de los
campamentos mineros del siglo XIX; Julio
Pinto Vallejos estudia el anarquismo en Ta-
rapacá y su relación con la huelga de 1907;
Rigoberto Sánchez Fuentes escribe sobre
Iquique y el orden social; Isabel Torres Duji-
sin entrega algunos antecedentes sobre la tra-
yectoria empresarial de Pascual Baburizza, y
Peter Winn se refiere a las huelgas obreras
en el Uruguay en este período. Se reprodu-
cen también las exposiciones de Luis A. Gal-
dames Rosas y Juan Panadés Vargas sobre
los sucesos mismos y las reflexiones de ca-
rácter más general de Pedro Milos y Gabriel
Salazar.

8.682.- GovzÁtnz OrsÍzt, MARCELA
V., Te hablo a ti mujer: madre, esposa y
dueña de casa. La mujer en las campañas
presidenciales de 1964 y 1970, DHCh, Nos
13- 1 4, LggT -1ggg, tgg-209.

Se estudian los mensajes con que los
candidatos presidenciales intentaron captar
la adhesión de las mujeres en las campañas
de 1964 y L970. La autora plantea que este
sector habría recibido mejor los discursos
enfocados a la solución de los males sociales
y a los problemas propios del género que a
plantear proyectos políticos abstractos a lar-
go plazo.

8.683.- GurrÉRREZ O., MRRCo, La terri-
torialidad en el proceso de ocupactón de la
Araucanía: un enfoque geográfico-histórico,
Petukun, No 9, 1998 , 59-76.

Siguiendo los trabajos de otros autores
sobre la ocupación de la Araucanía, Gutié-
rrez contrasta el distinto sentido que ese te-
rritorio tiene para chilenos y mapuches, y la
proyección que ello tiene en los actuales
conflictos sobre tierras en esa región.

8.684.- HeRnls BucgER, GrLBsRTo, 1r¿-

mígració, y emigración en Chile durante el
siglo XIX. Estudios y Documentos, Facultad
de Humanidades, Universidad de Playa An-
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cha de Ciencias de la Educación, Valparaíso,
1997 , 178 páginas.

El presente libro reúne un conjunto de
artículos ya publicados por el autor sobre in-
migración y emigración en Chile y reproduce
diversos documentos inéditos sobre el tema.
Algunos de estos trabajos ya han sido regis-
trados en este fichero, como es el caso de
"La inmigración extranjera en Chile a revi-
sión..." (N' 8.279), "La marinería deserto-
ra..." (No' 7.957 y 8.298) y las "Notas sobre
las vías visibles de la emigración de chile-
nos..." (No 8.299). De los restantes estudios,
uno trata sobre "la Sociedad de Fomento Fa-
bril y sus políticas de inmigración indusrrial,
1883-1886" cuyos esfuerzos en este período
para traer obreros calificados y técnicos no
tuvo mayor éxito. El artículo sobre las "Tri*
bulaciones de los emigrados chilenos en
Perú, Bolivia y Argentina durante el siglo
XIX" registra numerosos testimonios de ve-
jámenes cometidos contra ciudadanos chile-
nos en los países vecinos. Este estudio se co-
necta con el siguiente sobre o'Los consulados
chilenos y las labores de repatriación, soco-
rros en alimentación, vestuario y asistencia
hospitalaria a marineros y peones entre
1840 y 1882".

El primer documento reproducido se re-
fiere a la vigilancia de las actividades de los
emigrados argentinos en Copiapó en 1842. Si-
guen dos documentos de 1843 y 1846 que re-
gistran los temores por las posibles conse-
cuencias del asentamiento de tripulaciones de
buques balleneros en Chiloé. Luego vienen
dos documentos sobre colonización en la isla
de Juan Fernández en 1850 y otros tantos so-
bre socorros consulares a marinos chilenos en
Hamburgo y Liverpool en 1854 y 1870. Otros
documentos se refieren a los trabajos de La

comisión para estudiar la inmigración extran-
jera en 1856, a la deserción de la marinería
norteamericana en Valparaíso y Talcahuano,
al trárico de polinesios en naves chilenas, a la
repatriación de chilenos desde Arica en 1869
y al abandono de marinería chilena en Ecua-
dor. Se reproducen también las instrucciones
a Francisco de B. Echeverría como agente ge-
neral de colonización en lBB2 y las considera-
ciones de un anteproyecto sobre enajenación
de terrenos fiscales en 1886. Estos documen-
tos van precedidos de notas introductorias.

Para terminar, el autor se plantea los
problemas para cuantificar la emigración
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chilena y entrega diversas referencias docu- Mapocho I.{o 43, primer semestre de 1998,
mentales sobre el tema. 183-209.

8.685.- HuNEpus, CaRlos, Tecnócratas
y políticos en un régimen autoritario: Los
"ODEPLAN boys" y los "gremialistas" en el
Chile de Ptnochet. RCP, Vol. XIX, No 2,
1998,125-158.

En este trabajo, no exento de preocupa-
ciones contingentes, autor señala que el equi-
po económico del gobierno militar y los gre-
mialistas encabezados por Jaime Guzmán
constituían un solo grupo. Destaca la impor-
tancia de ODEPLAN como su organismo eje,
y denuncia las relaciones con la Universidad
Católica de Chile, de donde provenía la ma-
yor parte de sus miembros.

8.686.- IllaNns O., MnnÍa ANcÉLrca,
La mujer al regreso del soldado, Santiago, en

1892, DHCh, Nos 13-14, 1997-1998, 83-96.

La autora comenta un conjunto de cartas
de mujeres relativas a los sucesos de la revo-
lución de 1891 y estima que la aparición de
esta temática en la correspondencia femenina
obedece a lo dramático de los acontecimien-
tos vividos.

8.687.- LAVALLE, BgRNeRo Y Acann.
LavellE, FRANCINE, Los franceses en el sur
chtleno según el empadronamiento de l886,
MIMA, 1998, 187-226.

Los autores analizan los resultados del
empadronamiento de ciudadanos franceses en
el distrito del viceconsulado de Talcahuano
efectuado en 1886 conforme a las instruccio-
nes de ese gobierno. Los registros revisados
cubren la zona entre Talca y la Araucanía e

incluyen datos sobre lugar y fecha de naci-
miento, situación familiar y profesión.

Si Ia información anterior deja entrever
un cierto nivel de asimilación, las cartas de
los inmigrantes al cónsul que se reproducen
a continuación muestran, por el contrario,
una falta de adaptación y deseos de regresar
a su patria.

Se incluyen al final las hojas resumen
del censo.

8.688.- LnóN LeóN, Manco ANroNro,
Entre el espectáculo y el escarmiento: el
presidio ambulante en Chile ( I Bi6- I847 ),

Corresponde al trabajo publicado en el
número 31 de Historia. Vid. N" 8 .302

8.689.- ldp.zzql DE GRAZIA, LEONRRoO,
La inmigración árabe en la literatura chile-
na, A, N" 478, 2o semestre de 1998 , LB9-204.

El autor resume los motivos y caracterís-
ticas de la inmigracién árabe a Chile a través
de testimonios literarios y monografías.

8.690.- Me»TNa VRLvERnE, CRISTIÁN,
Experiencias organicistas en Chtle, Razón
Español&, No 92, 1998, 291-301.

Da a conocer algunas manifestaciones
corporativistas en Chile durante la década de
1930, en especial los cambios en la Sociedad
Nacional de Agricultura, la creación de una
Confederación de la Producción y del Co-
mercio y la propuesta para formar un Conse-
jo de Economía Nacional.

Mpr-NrcK, ANNA. Vid. 8.667

8.691.- MoNTEoN, MICHREL, Chile and
the Great Depression: The Politics of Under-
development, 1927-1948. Center for Latin
American Studies Press, Arizona State Uni-
versiry, 1998, xiii, (1) 408, (2) páginas.

El autor se aboca al estudio de las políticas
económicas en Chile y de los cambios políticos
y sociales desde la víspera de la crisis de los
años 30 hasta los inicios de la Guerra Fría. Su
propósito es demostrar que las tendencias de
nacionalismo económico y "desarrollo hacia
adentro" no implicaron un rompimiento o una
menor dependencia del capitalismo internacio-
nal representado principalmente por los Esta-
dos Unidos, lo que 1o conduce a desempolvar
la teoría de la "dependencia".

En sucesivos capítulos, Michael Mon-
teon se refiere al fracaso de lbáñ,ez para
mantener la prosperidad del país sobre la
base de prestamos externos; a la secuencia
de gobiernos que siguieron a su caída; a la
recuperación económica emprendida por
Alessandri y Gustavo Ross desde t933; a los
enfrentamientos entre Chile y los Estados
Unidos por asuntos económicos y a las con-
diciones políticas y sociales en la época; al



advenimiento del Frente Popular; a las rela-
ciones de los gobiernos radicales con Nortea-
mérica antes y durante la Segunda Guerra
Mundial y a la situación interna del país.

La bibliografía muestra un impresionante
repertorio de archivos norteamericanos, bri-
tánicos y chilenos y una extensa gama de
prensa, si bien en la práctica el trabajo pare-
ce haber sido escrito a partir de los informes
diplomáticos y consulares norteamericanos y
complementado con otras fuentes conforme a

los temas. Este hecho condiciona la perspec-
tiva del autor. Llama la atención que el autor
ignore trabajos importantes de F. Nunn y R.
Millar, y muy especialmente el libro funda-
mental de Joaquín Fermandois sobre Gustavo
Ross, que tuvo la oportunidad de conocer en
su versión preliminar. Estas limitaciones, su-
madas a algunos errores de hecho, pequeños
pero evidentes, restan validez a este esfuerzo.

8.692.- MouLiAN, TouÁs, Las ma.rcas
históricas del siglo XX, FT N" 6, 1998, 30-36.

El autor sostiene que la identidad políti-
ca chilena en el siglo XX no está marcada
tanto por la democracia como por sus imper-
fecciones, tales como los fracasos del ales-
sandrismo en los años 20 y de la moderniza-
ción industrial impulsada por coaliciones de
centroizquierda y las polarizaciones durante
el gobierno de Frei, de la Unidad Popular y
del gobierno militar.

8.693.- OssaNoóN B., CARLos, " Publi-
cistas" y "modernistas". El diario La Epoca
( I BBl - 1892) y las crónicas, Mapocho, No 43,
primer semestre de 1998, 115-L25.

El autor se refiere al surgimiento de la
figura del publicista, escritor de prensa diri-
gido a la opinión pública moderna a partir de
fines de la década del 1860. Sus trabajos y
lectores se concentran en la llamada prensa
literaria que se inicia con La Semana de los
hermanos Arteaga Alemparte y que tiene
como destacado exponente al diario La Epo-
ca. E,ste periódico es el que mejor representa
la prensa moderna en cuanto es órgano de
propiedad privada, tiene independencia polí-
tica sin perjuicio de mantener vínculos con el
gobierno y con Ia sociedad civil. El autor se-
ñala las características de este diario, en es-
pecial las publicaciones de jóvenes autores
literarios y sus crónicas.
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8.694.- RngRpN, ALFREDI, La organiza-
ción de la Presídencia y el proceso político
chileno, RCP, Vol. XIX, N" 2, 1998, 89-124,
cuadros.

Interesante estudio sobre las estrategias
para organizar la Presidencia de la República
durante los gobiernos de Jorge Alessandri
(1958-1964), Eduardo Frei (1964-197A), Sal-
vador Allende (1970-L973) y Augusto Pino-
chet (L973-1989), los cuales presentan catac-
terísticas contrastantes. El autor pone
especial énfasis en los mecanismos de reclu-
tamiento del personal de la Presidencia y la
dinámica de cambio de los gabinetes y carac-
terísticas de sus miembros.

8.695.- Ro¡es F., GoNzalo y RoJAS,
JoRGE, En búsqueda de una defínición: notas
para el estudio de la policía y los trabajado-
res durante el gobierno de Alessandri (1920-
1924), BHG, N" 14, lggg,2g3-304.

Estudia la actitud de la policía de San-
tiago frente a las manifestaciones políticas,
durante la primera administración de Arturo
Alessandri. Dicho cuerpo desarrolló una sen-
sibilidad respecto de los conflictos sociales;
se acercó a los trabajadores, distinguiendo
entre obreros y agitadores, y fue ganando en
respetabilidad y prestigio ante la opinión pú-
blica.

RoJAS, JoRGE, Vid. 8.695

8.696.- Sncne»o Bnpza, RAFAEL, Ferro-
carril, telégrafo, prensa y prácticas políticas,
Chile, 1865-lB9l, BHG, No 14, 1998, 261-282.

Fstudio sobre las consecuencias que tuvo
el desarrollo del ferrocarril, del telégrafo y
de la prensa en la apertura de nuevas formas
políticas más participativas e integradoras de
nuevos sectores sociales y regiones en Chile.

S¿,TER, Wrllravl. Vid. 8.676

SuNrer-, GUTLLERMo. Vid 8 .666

TrRoNr, EucENro. Vid 8.666

8.697 .- Vnrorvla Onrrz DE ZÁRars,
VsnóNlcA, Yo, el León de Tarapacó. Arturo
Alessandri Palma, 191 5- 1932, Historia 32,
1999,485-551.
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Estudia Ia dimensión social de las campa-
ñas y los discursos de Arturo Alessandri Pal-
ma a los obreros del norte salitrero y del resto
del país. Analiza la forma como este caudillo
induce a dichos sectores a participar activa-
mente en la vida política, canalizando así sus
inquietudes en el marco del orden social.

8.698.- Veluvrnso FgnNÁNDEZ, Pnrnr-
CIo, "Cuestión Social" y Doctrina Social de
la lglesia en Chile (1880-1920): ensayo his-
tórico sobre el estado de la investigación,
Historia 32, 1999, 553-573.

Revisión de la historio grafía relativa a

la llamada "cuestión social" y a los orígenes
del catolicismo social en Chile entre 1880 y
1920. Cubre la literatura histórica desde fi-
nes del siglo XIX hasta 1990, distinguiendo
entre los trabajos escritos desde las perspec-
tivas socialista y cat"ólica.

ValENzuELA, EnunR»o . Vid. 8.666

8.699.- VrNsnos Rutz-TeGLE, DTANA,
El epistolario de la pobreza. Nexos entre
mujer y Estado 1946-1952, DHCh, No' 13-
14, t997 -1998, 1 1 1 -t31 .

La autora revisa un conjunto de cartas
dirigidas a doña Rosa Markmann de Gonzá-
lez Videla como Primera Dama de la Nación
entre L946 y L952, y comenta aquellas en
que las remitentes se refieren a la falta de
trabajo, sus necesidades de vivienda y ves-
tuario y a cuestiones políticas derivadas de la
aplicación de la Ley de Defensa de la Demo-
cracia (Vid 8.574 y 8.79$.

8.700.- Vral ConnBe, GoNZALo, Cam-
bios y continuidades de la sociedad chilena,
FT N" 6, 1998, L4-23, ilustraciones.

Gonzalo Vial reseña los cambios en el
orden económico, social, cultural y políti-
co en Chile a partir de L97 3, para luego
anotar algunos rasgos de la identidad na-
cional de profunda raigambre histórica,
como ser el apego a la ley, la tradición pre-
sidencialista y estatista o el sentimiento
democrático. Por último señala aquellos
períodos que pueden calificarse de positi-
vos o negativos y se plantea el problerna de
Ia inserción de las fuerzas armadas en la
sociedad.

8.701.- Vtal Connre, GoNZALI, La so-
ciedad y los cambios sociales, FT N" 6,
1998.65-70.

El autor se refiere a los principales fenó-
menos sociales que han marcado los últimos
cien años de la historia chilena. Estos son la
decadencia y extinción de la aristocracia chi-
lena a partir de la Revolución de 1891, y más
adelante, la unificación de gran parte de la
sociedad chilena en una vasta clase media y
la mantención del sector popular en la extre-
ma pobreza.

IV. HrsroRrA EspncrAl

a) HISTORIA RELIGIOSA Y

ECLESIASTICA

8.702.- Altece Ro¡as, FERNANDo, El
Señor del Pelícano. Una expresión sincretís-
fa de simbología religioso-popular, AHICh,
Vol. 16, 1998, Ll-zA.

En la procesión del Pelícano que se rea-
lizaba en Quillota entre 1776 y 1906, con-
fluían tres expresiones religiosas y mentali-
dades distintas: la indígena, la campesina
mestiza y la urbana española. Cada una de
ellas hacía una lectura diferente del símbolo
del pelícano: para los españoles era una re-
presentación de Cristo; para los indígenas el
ave dejaba de ser un símbolo y pasaba a ser
la divinidad, mientras que, en la lectura mes-
tiza, el pelícano era asociado a la naturaleza.
El autor describe la evolución de esta fiesta y
las críticas que suscitaba en el clero. La des-
trucción de las imágenes en el terremoto de
1906 sirvió para poner término a esta devo-
ción popular.

8.703.- Bannros ValoÉs, MARCTANo,
José lgnacio Cieffiegos y Manuel Vicuña,
paralelismo y convergencia, AHICh, Vol.
15, 1997,101-L12.

Se analiza la situación de Ia Iglesia chi-
lena en la primera mitad del siglo XIX a par-
tir de la personalidad de los obispos Cienfue-
gos de Concepción y Vicuña de Santiago. El
primero expresa los ímpetus de reforma de la
Ilustración mientras que el segundo refleja la
tradición de la cultura barroca.



8.704"- Ceuus I., MlseEL, Aspectos pas-
torales de la lglesia en Chile: l810-1830,
AHICh, Vol. 15, 1997, 63-78.

Estima que la historia de la Iglesia chile-
na en este período no debe verse solo en su
relación con el Estado, sino también en su
actividad misionera y catequística y en las
sucesiones parroquiales. En estas últimas
perspectivas no se aprecia un quiebre violen-
to sino más bien una prolongación del perío-
do hispano.

8.705.- Catrus I., MtsREt-, Una contro-
versia galicana en Chi.le: I B I7 - l 82l, AHI-
Ch. Vol. 16, 1998.57-72.

A raíz del nombramiento en 18 17 del
presbítero Casimiro Albano Pereyra como
vicario castrense por el gobierno republicano
y la decisión del obispo Rodrígu ez Zorrilla
de investirlo conforme a las bulas pontificias
y sin considerar el nuevo orden político, pro-
vocó una controversi a. Lajunta formada para
dirimir el asunto fundamentó sus argumentos
contra el obispo en las doctrinas galicanas.
El autor atribuye el origen de estas influen-
cias en Chile a la lectura de la Enciclopedia
y observa que no se afianzaron en los años
siguientes, sino que fueron desplazadas por
la doctrina regalista española.

Incluye documentos.

8.706.- CazeNovA F., Fnaxclsco, .Flis-
Íoria de la Recoleta, Publicaciones del Ar-
chivo Franciscano Nos 56 y 57 , Santiago,
1998, 2 vols. 175 + 208 páginas.

Historia del convento franciscano de la
Recoleta escrita por el P. Cazanova Fajardo
en 1875. Dicho convento fue fundado por el
P. Infante con el propósito de volver a la pri-
mitiva forma de vida francisc ana y separada
de la Provincia de la Santísima Trinidad de
Chile. Una posterior visitación de la Orden
suprimió la recolección y transformó a esta
comunidad en el Colegio Aposrólico de N.S.
de la Cabeza reintegrada a la provincia chile-
na. El autor destaca la vida de algunos ilus-
tres moradores de dicha casa, como ser Fr.
Andrés García (fray Andresito), Fr. Pedro
Bardeci, y el P. José María Valenzuela.

8.707 .- EspoNnRA CERDÁN, ALroNSo, Ios
planes de estudio de los dominicos en Argenti-
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na y Chile (1796-1898), en José Borrado Bar-
quillo y Santiago Rodríguez (coordinadores).
Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Siglos XIX
y XX. Actas del V Congreso Internacional.
Querétaro (México) 4-8 de septiembre, 1995.
Monumenta Histórica Iberoamericana de la
Orden de Predicadores, Editorial San Este-
ban, Salamanca, 1995,681 (3) páginas.

Analiza los planes de estudios de los re-
ligiosos dominicos en Argentina de 1796 y
en Chile de 1898. El primero se enmarca en
el contexto de 1a renovación tomista impul-
sada por los maestros generales de la orden
en el siglo XVIII y el segundo forma parte
de la renovación de los religiosos promovi-
da por el Papa Pío IX y llevada a cabo por
Mons. Rafael Valentín Valdivieso.

8.708.- Falcs FREv, JoRGr, La co.fradía
de N.S. del Rosarío de la doctrina de ñuñoa,
AHICh Vol. 15, 1997, 145-177.

Se estudia Ia cofradía de N.S. del Rosa-
rio que floreció en la segunda mitad del siglo
XVm en al parroquia del mismo nombre en
Apoquindo. El autor se refiere a la composi-
ción étnica de sus miembros, las fiestas que
celebraban, los recursos destinados a la man-
tención del templo y la adquisición de imá-
genes y a otros aspectos de sus actividades.

8.709.- Hascnn, RENAro, La lglesia de
Arica en su contexto histórico, AHICh Vol.
15, 1 997 , L3-45 

"

Mons Hasche entrega una crónica de la
parroquia de Arica adscrita a la diócesis de
Charcas desde L552 y a la de Arequipa en
L577, dependencia esta última que mantuvo
después de la emancipación del Perú. El paso
de ese territorio a la soberanía chilen a a raíz
de la Guerra del Pacífico generó diversas di-
ficultades que se resolvieron en parte con la
creación del Vicariato Castrense en 1911. En
1930, despúes del Tratado de Lima del año
anterior, la parroquia de Arica pasó a depen-
der del obispo de Iquique y en 1986 se le dio
la autonomía diocesana (Vid. 8.709).

8.710.- HascHE, RsNaro, La Iglesia en
la historta de Arica, Irnprenta Erco, Arica
1997 , 195 páginas.

Síntesis de la historia de la Iglesia en
Arica desde 1532 hasta 1996 cuando la pa-
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rroquia fue elev ada a la categoría de dióce-
sis. Incluye biografías de algunos de los clé-
rigos que han ejercido allí su ministerio, para
lo cual distingue los distintos períodos: la
subordinación a la diócesis de Arequipa, el
régimen de Vicariato Castrense y la depen-
dencia del obispado de Iquique. Describe,
asimismo, la vida religiosa en la zona, las
devociones locales, los santuarios y las tradi-
ciones religiosas (Vid. 8.708).

8.71 1.- IruRRraca o.F.M., RrcoeERTo,
Noticias sobre el coristado de la Provincia
de la Santísima Trinidad de Chile, Publica-
ciones del Archivo Franciscano N" 52, San-
tiago, 1998 ,7 L, (5) páginas, láminas.

Se reúnen aquí noticias sobre los centros
de formación religiosa de la orden Francisca-
na en Chile. Incluye listas de maestros y de
estudiantes desde 1881 a L966, datos sobre
sus publicaciones y recuerdos sobre la vida
interna de los mismos.

8 .7 12 .- Monelps V. , Hu\¿srRTo, El
convento franciscano de Angol, Publicacio-
nes del Archivo Franciscano No 9, Santiago,
1998 , 67 , (3) páginas.

Luego de una breve reseña de las sucesi-
vas fundaciones de Angol desde el siglo XVI
hasta 1862 y de la continua presencia fran-
ciscana en la ciudad, el autor se refiere a la
actividad misionera de los religiosos a partir
de 1863. Destaca la colaboración prestada
desde 1889 por las hermanas terciarias de la
Penitencia, que formaron un colegio para la
educación de niñas mapuches y que inicia-
ron la publicación de la revist a Et Mtsionero
Franciscano.

Se incluye una descripción del convento
fundado en L862, un catálogo de los religio-
sos que allí moraron, una cronología de los
conventos desde 1540 a 1921 y cuatro docu-
mentos relativos a Ia provincia.

8.7T3.- MuÑOZ CoRREA, JURN GuIIIr,R.
Mo, Las estrategias de una élite frente a al
tierra y al cielo: capellanías en Colchagua
en el siglo XVil. En Cofradías, Capellanías y
Obras Pías, en la América Colonial. Pilar
Martínez López-Cano, Gisela von Wobeser y
Juan Guillermo Muñoz, coordinadores, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México,
México, 1998, 155- 17 L.

El autor explica el sentido de las capella-
nías como forma de socorro espiritual para
los difuntos, sin perjuicio de la ayuda mate-
rial para los descendientes del Fundador. A
través de casos en el corregimiento de Col-
chagua, se refiere a su financiamiento, a las
motivaciones para fundarlas, las formas de
dotación y otras características.

Se incluye al final una lista de capellanías
creadas entre 1616 y 1700 con indicación de
sus fundadores y monto de su principal.

8.7L4.- Muñoz DglaNoI, IGNAcIo, "Soli-
citación ín loco confessionis": un estudio de
caso ( 1650- 1666), Historia 32, 1999, 177 -264.

Se estudia el proceso inquisitorial lleva-
do a cabo en Lima contra el P. Rafael Vene-
gas S.I., por el delito de solicitación cometi-
do en Santiago de Chile. Considera tanto la
dimensión procesal del caso, como las actitu-
des frente a estos delitos y sus implicancias.

8.7I5.- OvrBDo CAVADA, Cnnlos, Cró-
nica. Ocho años arzobispo de Santiago.
(1990-1998). Arzobispado de Santiago, San-
tiago, 1998, 159, ( 1) páginas, lámina.

Relación de Ia labor realizada por el Ar-
zobispado de Santiago durante e[ gobierno
de Mons. Oviedo entre 1990 y 1998 en los
distintos ámbitos de su quehacer.

8.7 16.- RauÍnpz FgnNÁNDEZ, Canur,N
LLlz, Algunos aspectos de la catequesis pa-
rroquial del stglo XIX en Chile, AHICh Vol.
15.1997,79-100.

El catecismo elaborado en el Sexto Sí-
nodo de Santiago celebrado en 1763 por el
obispo Alday sobre la base del que se esta-
bleció en el Tercer Concilio Limense, siguió
en uso durante todo el siglo XIX.

Véanse también Nos 8.858 y 8.879

b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

8.717.- AzuA R., XIMEN A, Las prácticas
judiciales de las mujeres de la Colonia. El
caso de la marquesa de Corpa, Descorriendo
el Velo, 1998 (?),,9-17.

La autora postula que el escrito presenta-
do al rey por Matea lbáñez, marquesa de



Corpa, en defensa del patrimonio familiar
embargado por la Coron a a raíz de la traición
de su marido, demuestra la identidad de la
mujer en materia judicial.

8.718.. BRavo LIRA, BenNaRDINo, Es.
tudios de derecho y cultura de abogados en
Chile, 1758-1998; tras la huella del Ius
Commune, la codtficación y la descodffica-
ción en el Nuevo Mundo. REHJ, XX, 1998,
85- 106.

Los comienzos del estudio del Derecho
en la Universidad de San Felipe en 1758 co-
inciden con el inicio del Estado moderniza-
dor ilustrado y una nueva forma de gobierno
que perduró hasta 197A. Los abogados, como
profesión, se acomodaron bien al consiguien-
te desarrollo del aparato estatal. Sin embar-
go, desde mediados del siglo XX, los econo-
mistas e ingenieros comenzaron a disputar el
protagonismo de los abogados, a la vez que
la reducción del papel del Estado planteó
nuevos desafíos a la profesión legal. Las
nuevas tendencias, sostiene el autor, llevan a

una revalori zación del derecho común y a

una creciente importancia de las cátedras de
historia del derecho y derecho romano.

8.719.- Bnevo LrRA, Br,RNaRDrNo, Es-
tudios jurídicos y Estado modernizador.
Cultura de abogados en Chile, 1758- 1998,
RChD Vol. 25, No 3, julio-septiembre 1998,
64t-655.

Con motivo de cumplirse 110 años de la
cátedra de Derecho Romano en la Universi-
dad Católica, el autor se refiere a lo que lla-
ma la "cultura de abogados" en Chile, un fe-
nómeno común en Hispanoamérica y que
resulta de la transición del derecho común al
derecho codificado. La primacía de los abo-
gados al amparo de esta situación se ha ido
perdiendo en las últimas décadas 1o que exi-
ge soluciones conforme 1o ha explicado en su
trabajo anterior (Vid. 8.7L7).

A modo de apéndice se incluye una lista
de las cátedras y catedráticos de Derecho
Romano, Derecho Canónico e Historia del
Derecho como sucesora de esta, e Historia
Constitucional de Chile, preparada por Ana
María Muñoz y Sebastián Lagos.

8.720.- CnnRasco DErGAoo, SERGro,
Iniciativas sobre descentralizacíón y regio-
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nalización durante el período de vigencia de
la Constitución Política de I925 , RChD,
Vol. 24, N" 2, mayo-agosto 1997 , 321-335.

El autor propone que la descentraliza-
ción administrativa fue una de las finalidades
de la Constitución de 1925, si bien las tenta-
tivas de reforma en este sentido no lograron
prosperar. En cambio destaca las iniciativas
privadas que se materializan en las Conven-
ciones de provincias y, en menor grado, en
las juntas de adelanto local, cuyas propuestas
fueron importantes para guiar los futuros
planes de regionalización.

8,721.. DUvAUCHELLE RoDRÍGUgz, Ma.
RIo, La justicia naval penal chilena. Una
mirada a su evolución histórica, R. de M.,
No 844, mayo-junio 1998, 266-280.

Al igual que en otras esferas del dere-
cho, la justicia naval en Chile se rigió por las
ordenanzas españolas hasta 1839 cuando se

aplicaron también las normas de la Ordenan-
za General del Ejército en lo que no se opo-
nía aL carácter propio de la marina. El autor
recoge los aspectos más relevantes conteni-
dos en dicha ordenanza que fue sustituida
por los Códigos de Justicia Militar de 1925 y
1932. Este último, que aquí se analiza, inclu-
ye disposiciones especiales aplicables a a la
marina de guerra.

8.722.- EscRNrlLa AeaRza, EDUARno
5., La administración chílena de justicia en
los territorios ocupados durante la Guerra
del Pacffico (1879-lBB3), RChHG, No 164,
1998 , t3-42.

Para resguardar la seguridad y el bien
público de los habitantes de los territorios
bolivianos y peruanos ocupados durante la
Guerra del Pacífico, se irnplantó un régimen
de justicia de carácter temporal con distinta
normativa para cada zona. En ellos se integró
el derecho chileno a la legislación peruana y
boliviana, tanto en lo sustantivo como en los
aspectos procesales, mientras que la superin-
tendencia directiva, correccional y económi-
ca, residió en las autoridades militares loca-
les y no en la Corte Suprema de Chile.

8.723.- Iclesres S., MancnRrrA, Fun-
cionamiento de la estructura matrimonial y
el comportamiento de algunas mujeres en el
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siglo XVIII, Descorriendo el Velo, 1998(?),
40-49

Breves apuntes sobre la institución del
matrimonio en Chile durante el siglo XVIII,
considerando tanto los aspectos jurídicos
como los sociales"

8.724.- Muñoz DEL SANTE, Gusr¿,vo,
La servidumbre de acueducto en el Derecho
Indiano, RDA. Vol. 9, 1998 ,27541A.

Luego de una somera revisión de la bi-
bliografía sobre el tema, en especial los tra-
bajos de Antonio Dougnac, el autor se refiere
a la servidumbre de acueductos en el derecho
romano e hispanomedieval antes de estudiar
la normativa indiana y la praxis en Chile.
Considera los tipos de servidumbre que exis-
ten al respecto, ia forma como se constituyen
y adquieren y los modos de extinción.

8.725.- NnzaR M., ANA MaRÍR, Análisis
comparativo de las principales dísposíciones
legales sobre matrimonio 1776-1855, Desco-
rriendo el Velo, 1998(?), 63-70.

Estudia los cambios en las principales
disposiciones legales sobre el matrimonio
como institución para mantener poder políti-
co y económico y posición social en Chile
durante el período señalado. Observa, ade-
más, Ia competencia entre el Estado y la
Iglesia para regular esta institución.

8.726.- Onplr-aNa RsrnuaLES, Lurs,
FuenÍes para el estudio de la historia del de-
recho minero chileno. El Mercuri o de San-
tiago: foro público de debate doctrinario
( 1983 y 1992), RDM, Vol" 9, 1998,81-89.

El Mercurio de Santiago en los años in-
dicados fue un foro de debate sobre dos as-
pectos del derecho minero: el tema de "con-
cesiones plenas", es decir, indefinidas y la
superposición de concesiones.

8.727 "- Ucolrxr TELLo, JosÉ ALoNSo,
De la legislación laboral minera en Chile:
evolución de las condiciones mínimas de tra-
bajo, RDM, Vol. 9, 1998 , 175-200.

El autor plantea que los principios del
derecho del trabajo moderno no son solo el
producto del conflicto social posterior a la

revolución industrial. Mucho antes, desde el
tiempo de la Conquista, la legislación espa-
ñola se preocupó de proteger a los trabajado-
res en Indias, inspirada para ello en los prin-
cipios de la religión católica.

Véanse también Nos 8 .6A7 y 8.607

c) HISTORIA DE LAS RELACTONES
INTERNACIONALES

8.728.- Bannos CUaRLÍN, RRruuNpo,
Integración regional y estructuras jurídicas,
ES N'92, segundo trimestre de 199J,75-93.

El autor advierte que los acuerdos de inte-
gración económica de los países de América
latina desde el tratado de Montevideo de 1960
hasta el de Asunción en 199I, no han ido apa-
rejados de un marco jurídico institucional co-
rrespondiente. Echa de menos un érgano juris-
diccional de caráctq permanente que permita
la evolución constante del proceso integrador.

8.729.- BnRnoS VAN BUREN, MaRTo, La
diplomacia chilena durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Prólogo de Joaquín Fermandois.
Ediciones Arquén, Santiago, 1998,41J, (1)
páginas.

El autor estudia la posición de 1a canci-
llería chilena frente a la Segunda Guerra
Mundial y las actividades diplomáticas deri-
vadas de ella entre septiembre de 1939 y
mediados de 1945. El autor distingue dos
etapas, antes y después de la ruptura de rela-
ciones con el Eje en L943, d"jando de mani-
fiesto su posición favorable a la neutralidad.
Destaca la figura del canciller Ernesto Ba-
rros Jarpa que abandonó el cargo cuando se
hizo insostenible mantenerse al margen del
conflicto debido a la gravitación de los Es-
tados Unidos. La presión de dicho gobierno
-agrega- llevó a Chile a declarar la guerra a
Japón poco antes del término de la guerra, en
cuanto se le exigía este paso para ingresar
como miembro fundador a la Organización
de las Naciones unidas.

En el prólogo, el profesor Fermandois re-
calca los efectos que tuvo el conflicto mundial
en nuestro país y valora la novedad del trabajo.

8.730.- BaRRos VnN BuneN, MARro,
Nuestras relaciones con Argentina, R de M,
No 842, enero-febrero 1998, Ll-22.



La primera parte de este artículo resume
las principales etapas en el proceso de deli-
mitación de la línea fronteriza entre Chile
y Argentina hasta el presente. La segunda
compara la actitud de uno y otro país ante
este proceso: el autor observa los resultados
de la postura mayormente "defensiva" o
reactiva adoptada por Chile y la "ocasionali-
dad" de su política fronteriza; contrasta el
enfoque jurídico de la Cancillería chilena
con la actitud de Argentina, que considera ei
problema "como un tema político, geopolíti-
co y, en ocasiones, simplemente militar", y
advierte sobre los protagonismos personales
al margen de los canales diplomáticos.

8.731.- BenRoS VAN BUREN, MARII, La
política exterior de Chile durante el siglo
xx, FT No 6, 1ggg, g0-96"

Al iniciarse el siglo XX parecía que Chi-
le entraba en un período de decadencia y vul-
nerabilidad exterior. Sin embargo, durante
esta centuria la diplomacia chilena llegó a
acuerdos con los países vecinos sobre los
problemas limítrofes, amplió el campo de
amigos, logró suscribir diversos acuerdos
económicos y tener una participación activa
en las nuevas otganizaciones multinaciona-
les. El autor sostiene, sin embargo, QUe, pese
a estos éxitos, Chile deberá seguir luchando
por la defensa de sus límites históricos.

8.732.- Dí¡z MslrÁN, MAFALDA Vrcro-
RlA, El comercio transandino 1900-1905.
Nofas referidas a algunas acciones, políticas
y proyectos. Separata del Octavo Congreso
Nacional y Regional de Historia Argentina
celebrado en La Rioja del 2 al 4 de octubre
de 1992, Academia Nacional de la Historia,
Buenos Aires, 1998, 283-295.

La documentación consular chilena rela-
tiva a la Argentina aquí citada ofrece una vi-
sión de la naturaleza del intercambio comer-
cial entre ambos países a comienzos del siglo
XX, algunos obstáculos que enfienta y los
proyectos para incentivarlo.

8.733.- DunÁN BÁcsLsR, Seuuel , El
incidente del Luxor y la casi intervención
del imperío alemán en Perú durante la
Guerra del Pacífico. Ediciones Universi-
dad de Concepción, Concepción, 199 8,
195, (3) páginas.
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En abril de 1879, días después de decla-
rada ia guerra, el vapor Luxor de la compa-
ñía alemana de navegación Kosmos, embarcó
en Montevideo una partida de material bélico
con destino a Valparaíso. Luego de entregar
la carga, el buque procedió al Callao donde
fue detenido por las autoridades peruanas
bajo la acusación de haber realizado contra-
bando de guerra. Esta medida suscitó la in-
tervención diplomática de Alemania y, me-
diando un cambio de gobierno en el Perú, el
asunto terminó con la devolución de la nave.
El autor profundiza en este tema a partir de
la docun-lentación de la cancillería alemana
y complementada con fuentes diplomáticas
británicas y la información publicada en la
prensa chilena del período. En cambio, el
uso de fuentes peruanas es más bien magro y
de segunda mano" De ahí que, si bien el aná-
lisis de los aspectos jurídicos del caso es cla-
ro y detallado, no se explican las razones y
circunstancias de índole política que llevaron
al Perú a revertir su posición.

8.734.- FpRuaNDors, JoaeuÍN, ¿peón o
actor? Chile en la Guerra Fría (1962-1973),
EPu, N" 72, primavera 1998,149-171.

A partir de la exposición del embajador
Edward Korry y el trabajo de Olga Uliánova
y Eugenia Fediakova publicados en el mismo
número de la revista, Joaquín Fermandois re-
flexiona sobre la situación de Chile respecto
a los Estados Unidos y la Unión Soviética en
la época.

8.735"- FpnNÁNDEZ VnInÉs, JUAN JoSÉ,
Chile-Perú. Historia de sus relaciones díplo-
máticas entre 1Bl9 y 1879. Editorial Cali-
canto, Santiago , 1997 ,515, (1) páginas.

El autor presenta "un cuadro de los he-
chos que caracterizaron las relaciones chile-
no peruanas" desde la Expedición Libertado-
ra al Perú hasta el inicio de la Guerra del
Pacífico. Para ello no solamente ha revisado
la literatura histórica existente, incluyendo la
peruana, sino que ha investigado en el Archi-
vo Histórico del Ministerio de Relaciones
Exteriores y en el Archivo Nacional y ha po-
dido consultar los papeles de Alvaro Cova-
rrubias Ortúzar para los años 1865 a 1867
cuando ocupara la cancillería. La bibliogra-
fía un tanto desordenada que se entrega al
final no refleja del todo los trabajos consul-
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tados para este efecto, según se desprende de
las notas.

Los temas centrales tratados por el autor
corresponden a la deuda peruana y su secue-
la, el conflicto con la Confederación Perú-
Boliviana y su desenlace, las medidas adop-
tadas a raíz de la amenaza de la expedición
de Juan José Flores, la acción conjunta a raíz
de la guerra con España y el posterior distan-
ciamiento hasta 1879, además de los sucesi-
vos acuerdos políticos y comerciales y diver-
sos incidentes puntales.

La obra destaca por la claridad de la ex-
posición.

8.136.- KoRRY, E»wRRn M., Los Esta-
dos Unidos en Chile y Chile en los Estados
Unidos. Una retrospectiva política y econó-
mica ( 1963- 1975), EPu, No 72, primavera
1998, t7-74.

Versión ampliada de la conferencia del Sr
Korry, embaj ador de los Estados Unidos en
Chile entre 1967 y L971, en la cual destaca la
ayuda económica proporcionada por la admi-
nistración Kennedy al Partido Demócrata
Cristiano en los años 60 para contrarrestar los
efectos de la Revolución Cubana, y la opinión
adversa que le merecía esta política. Se refie-
re, asimismo, a las sumas relativamente pe-
queñas, canalizadas por la Agencia Central de

Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) para
impedir la elección de Allende y los subsidios
otorgados a los medios de oposición a la Uni-
dad Popular para asegurar su subsistencia
frente a los embates del gobierno.

Más novedosos son los antecedentes
acerca de la llamada Comisión Church, que
rehusó escuchar su testimonio por cuanto no
coincidía con los objetivos políticos de dicho
comité contra el Presidente Nixon y Henry
Kissinger.

Se incluyen cuatro apéndices sobre los
proyectos de ayuda militar soviética a Chile
(1971-1973); las actividades de la CIA entre
1969 y 197 6; el gobierno de Frei Montalva y
el Cardenal Silva Henríquez y las negocia-
ciones sostenidas con el gobierno de Allende
en 1971.

La publicación reproduce seguidamente
(Id. 75- Llz) el diálogo de Korry con Joaquín
Fermandois y Arturo Fontaine Talavera, en el
que el embajador se extiende sobre algunos
hechos, añade datos y da ejemplos. Vid.
8.571.

8.737.- Osrnte GuuÉnREZ, ALBERTo,
Apuntaciones sobre negociaciones portua-
rias con Chile, Prólogo y notas de Valentín
Abecia Valdivieso. Archivo y Biblioteca Na-
cionales de Bolivia, Sucre, 1998, XX, 2L9,
(3) páginas.

Se publican en forma póstuma los apun-
tes elaborados por Alberto Ostria Gutiérrez
sobre las negociaciones chileno-bolivianas
que se llevaron a cabo durante el gobierno de
Gabriel González Videla entre 1947 y 1951 y
que estuvieron orientadas a buscar una salida
al mar para el país altiplánico.

El autor se refiere a los orígenes y desa-
rrollo de estas gestiones, que llegaron a con-
siderar la cesión de una franja de territorio al
norte de Arica. Las propuestas iniciales en-
contraron acogida en la cancillería chilena y
logró el apoyo del Presidente Harry Truman
de los Estados Unidos, si bien la reticencia
del Perú, cuyo asentimiento eÍa necesario
para un acuerdo de esta naturaleza conforme
a los tratados internacionales, llevó al fraca-
so de las mismas,

Alberto Ostria, que por entonces era el
embajador de Bolivia en Santiago y actor cen-
tral de los hechos que relata, se apoya en la
documentación diplomática boliviana que re-
produce extensamente; a la vez busca evitar el
elemento personal en su relato al extremo de
escribir en tercera persona lo que se refiere a

su propia participación en los hechos.

8.738.- Pozo, JosÉ MIcuel , Relaciones
chileno-cubanas ( 184B- 1900), BHG No 14,
1998,343-356.

Se refiere a las relaciones entre estas na-
ciones desde el establecimiento del primer
consulado chileno en La Habana hasta fina-
les del siglo XIX. Destaca la figura de Ben-
jamín Vicuña Mackenna como promotor de
la independencia de Cuba y el importante
contingente de chilenos que participó en la
lucha emancipadora.

8.739.- Roonituez, Enunnno, La polí-
tica exterior de Chile en el fin de siglo, FT,
N" 6, 1998, 87-95.

La política exterior de Chile desde el tér-
mino del gobierno militar ha estado marcada
por una continuidad en lo que se refiere a los
problemas limítrofes y cambios en cuanto a



la reinserción del país en la comunidad inter-
nacional, y en la búsqueda de nuevos acuer-
dos económicos en especial con los países de
Europa y de la cuenca del Pacífico.

8.740.- TouRSSrNr, LucIaNo, El papel
de los acuerdos comerciales en la inserción
ínternacional de Chile, ES N" 92, segundo
trimestre de 1997, 61-7 4.

Describe el proceso de integración eco-
nómica regional de Chile desde la década de
1960. Junto con indicar los motivos, las eta-
pas y los convenios comerciales suscritos, el
autor se pregunta cuál es el efecto que tienen
estos acuerdos regionales para los intentos
de moderni zación e internacionalización de
la economía chilena y sugiere elaborar una
estrategia racional en este sentido"

8.741.- UITÁNoVA, OIca Y FEDIAKoVA,
EuceNt A, Algunos aspectos de la ayuda fi-
nanciera del Patrtido Comunista de la URSS
al comunismo chileno durante la Guerra
Fría, EPu, No 72, primavera 1998, 113-148.

Sobre la base de documentación soviéti-
ca recientemente abierta a los investigadores
(Vid. 8.572) se cuantifica la ayuda entregada
por el Partido Comunista de la Unión Sovié-
tica (PCUS ) al comunismo chileno entre
1955 y 1973. Las autoras señalan las formas
que reviste esta ayuda, los procedimientos
internos del PCUS y la importancia relativa
del PC chileno en el contexto del comunismo
internacional.

Véase también N" 8.589

d) HISTORIA MILITAR, NAVAL Y DE LA
AVIACIÓN

8"142.- AnRNoa MoRA, OscaR, 75 años
de la aviación naval de la Armada de Chile, R
de M, No 844, mayo-junio de 1998, 233-24A.

El autor advierte que los orígenes de la
aviación naval en Chile se remontan al Re-
glamento Administrativo de 19 15 que con-
templaba esta rama de la marina chilena aun
antes que se recibieran los primeros aviones.
Señala los logros de la aviación naval hasta
1930 cuando fue incorporada a la naciente
Fuerza Aérea, el restablecimiento temporal
de esta especialidad de la Armada en los
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años de la Segunda Guerra Mundial y su es-
tablecimiento definitivo a partir de 1953. Por
último, pondera la significación estratégica y
el futuro de la aviación naval.

8.743.- HanNY VIDELA, DAVID, EI Cuer-
po de Infantería de Marina durante las cam-
pañas de Antofagasta y Tarapacá de 1879,
R. de M., No 847, noviembre-diciembre de
1998, 578-583, ilustraciones y mapa.

Fue el Batallón de Artillería de Marina
que efectuó los desembarcos en Antofagasta,
Cobija y Tocopilla en febrero y marzo de
1879, manteniendo una guarnición en estos
últimos dos puertos. Otganizado ya como re-
gimiento, participó en el desembarco en
Junín y se integró seguidamente al Ejército
en Campaña.

8.744.- Hpvta JüncrNSEN, CaRiranN y
VeRcns MRRÍN, IvÁN, Faros históricos chi-
lenos que obtuvieron distinción internacío-
nal, R. de M., No 845, septiembre-octubre de
1998, 496-505 .

Los autores entregan antecedentes sobre
cinco faros chilenos que han sido considera-
dos por la Asociación Internacional de Seña-
lización Marítima para ser incluidos en un
libro sobre los cien faros de carácter históri-
co más importantes del mundo. Estos son los
faros Islote Evangelistas, Punta Dungeness,
Bahía Félix, Cabo Raper e Isla Magdalena.

8.745.- Lópsz URRurta, CARLos, Apuntes
para la historia de la marina a vela en Chile,
R. de M., No 843, marzo-abril 1998, 195-L99 y
N" 844, mayo-junio de 1998, 293-299.

La primera parte de estos apuntes propor-
ciona una clasificación de los buques a vela
de acuerdo a su arboladura, mientras que en la
entrega siguiente se los distingue según su
porte, de acuerdo a los sistemas inglés y espa-
ñol. Conforme a lo anterior, el autor entrega
un cuadro con los nombres de los veleros de
la armada nacional indicando su tipo, porte y
nacionalidad y destino original y compara el
tonelaje de los buques chilenos con el de otras
naves extranjeras de la época.

8.746.- Ravesr MoRA, MaNugL, Los tri-
pulantes de la Esmeralda, RChHG, No 164,
1998,183-190.
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Las investigaciones de archivo del autor
le permiten confirmar algunas de sus preci-
siones respecto a los tripulantes de la Esme-
ralda en 1879" Incluye una lista corregida de
los mismos, indicando los que fallecieron en
el combate y los sobrevivientes.

VRRces MRRÍN, IvÁN. Vid. 8.744

Véanse también Nos 8.589, 8.665 y 8.721

E) HISTORIA LITERARIA Y LTNGÜiSTTCA

8.7 47 .- CISTnRNAS ALVARADo, PnTzuCIo,
La retórica hispana del espacio durante el si-
glo XVI y el problema del indio en la crónica
de Vivar, BHG, N" 13, L997,115-151.

Se analiza el uso del lenguaje referido a

la dimensión espacial de la conquista espa-
ñola en la obra de Jerónimo de Vivar, como
ser los términos "tierra", "valle" o o'sierra",

considerando la perspectiva indígena para el
sentido de dichos términos.

8.748.- CoNrneRAS, LrDrA, Historia de
las ideas ortográficas en Chile. Recapitula-
ción, Mapocho, No 44, segundo semestre de
1998,24r-25t.

Reproduce el capítulo final del libro del
mismo nombre publicado por la Biblioteca
Nacional en 1993 (Vid. N' 7.365).

8.7 49 .. LpI-INERT SANTANDER, RogERTo,
Coquina: un calificativo desconocido, HD,
N" 10, 1996, 7l-77 .

El término "coquina" aparece empleado
en un libro parroquial de la región atacameña
en el siglo XVII, como adjetivo calificativo
de varones, adultos y niños, e incluso, en un
caso se detecta su empleo como apellido.
Con todo, el autor no descubre el significado
de la palabra.

8.750.- Núñpz, PrNro, JoRGE, Versos
por rebeldía. La protesta social en la poesía
popular (Siglo XIX y XX), Mapocho, No 43,
primer semestre de 1998, lZ7-143.

Los poetas populares dejaron en sus ver-
sos el sentir de los "eternos ausentes... que
construyeron la nacionalidad con energía,
devoción y sufrimiento". Según ei autor, no

expresan una declamación amarga o desespe-
rada sino una arenga a la esperanza y la soli-
daridad. Los poetas considerados son: Rosa
Araneda, Juan B autista Peralta, Adolfo Re-
yes, Nicario García, Rómulo Larrañaga y
Juan Rafael Allende. Varios de ellos pertene-
cieron al Partido Democrático y a organis-
mos populares, militancia que se refleja en
su obra.

8.751.- Pnano TRRvERSo, MeRceln y
Monales PtñR, EnDIE, La nueva novela his-
tórica sobre mujeres en Chile, Descorriendo
el Velo (1998?), 1 67-174.

Analiza la incorporación de figuras feme-
ninas de la historia en la narrativa chilena re-
ciente, tomando los casos de La Quintrala en la
obra de Mercedes Valdivieso, de Inés de Suá-
rez en Ay mama Inés de Jorge Guzmán y de
Rosario Puga en el trabajo de Juanita Gallardo.

8.752.- Sar-rNas Caupos, MAxrMrLrA-
No, 'Blteno, dijo, y se rió': risa y creación
de una lengua popular en Chile, Mapocho,
No 44, segundo semestre de 1998, 185- 196.

El autor se refiere a los elementos indí-
genas, africanos y españoles que conforma-
ron el lenguaje festivo, cómico y burlesco
propio del chileno, y destaca el estudio y va-
loración del habla cómica popular desde co-
mienzos del siglo XX"

8.753.. Z¡woRANo, PEDRo Eir¿ILIo,
" Crónicas Talquinas " de B enito Riquelme
González ( " Rigon Benoit" ), Universum, Año
13, 1998,247-256.

Estudio sobre las crónicas publicadas
por Benito Riquelme en el diario La Mañana
de Talca con el seudónimo de Rigon Benoit
en los años 1950 y 60.El autor se refiere a

su temática local y sus fuentes de informa-
ción y destaca su finura de estilo y su tole-
rancia frente a las ideas de otros.

Véase también N" 8 .872

Ü HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL

8,754.- AoT-BR LouNTrZ, LARISSA Y MB-
LNICK, ANA, Neoliberalismo y clase media:
el caso de los profesores de Chile. Dirección
de Bibliotecas Archivos y Museos. Centro de



Investigaciones Diego Barros Arana, Santia-
go, 1998, 165, (7) páeinas.

Los autores buscan conocer los efectos de
la política neoliberal sobre los funcionarios
públicos y en especial de los profesores fisca-
les de enseñanza básica y media entre I973 y
1983, a través del estudio de casos. Como era
de esperar, las conclusiones del trabajo mues-
tran que dicho sector se vio fuertemente afec-
tado por las medidas de ajuste económico que
se aplicaron en esos años.

8.755.- AxtxAT, EDUARDO , La economía
chilena: un an(tlisis de largo plazo, FT I{" 6,
1998 , 47 -54"

El autor pasa revista a la economía chile-
na desde 1952 a la fecha. El período hasta la
década del 70 se carac terizó por un marcado
activismo estatal que incorporó a los sectores
populares a la vida política y favoreció a la
clase media. Luego del quiebre provocado
por la Unidad Popular y superadas las conse-
cuencias de la misma, el gobierno militar
emprendió una serie de grandes reformas
económicas. Estas políticas económicas, que
fueron adaptadas por los gobiernos democrá-
ticos, han conseguido elevadas tasas de cre-
cimiento a partir de 1990.

8.756.- BannóN, ALv¿,Ro, La economía
chilena: revisión y perspectiva, FT No 6,
1998, 37 -46.

La serie sobre las variaciones del Pro-
ducto Interno Bruto de Chile elaboradas por
Rolf Lüders y Gert Wagner permiten al autor
comentar las características de los períodos
de crecimiento y estancamiento económico
desde 1 8 10 hasta 1995 .

8.757.. BBRNpno PINTo, PATRTCIo, Los
industriales alemanes en Valdivia, I BS0-
I 9 14, Historia 32, 1999 , 5-42.

Los inmigrantes alemanes que se esta-
blecieron en Valdivia en la década de 1850
crearon modernas industrias conforme al
modelo de su patria de origen y cuya pro-
ducción fue colocada en los mercados local,
nacional e internacional. Dos de sus caracte-
rísticas, que resultaban innovadoras, eran la
división del trabajo y el pago de la remune-
ración en dinero efectivo.
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8.758.- CenivlAGNANI, MaRCELLo, Desa-
rrollo industrial y subdesarrollo económico.
El caso chileno ( I 860- 1920), Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana. Depar-
tamento de Ciencias Históricas, Universidad
de Chile, Santiago, 1998, 241, (7) páginas.

Esta traducción al castellano de la obra
de Marcello Carmagnani publicada original-
mente en italiano (Torino, l97I) va precedi-
da de un estudio preliminar de Eduardo Ca-
vieres en el que des taca la vigencia de este
libro y reflexiona sobre la efectiva existencia
de un empresariado industrial chileno.

Véase la recesión del original en Histo-
ria 13, l9J 6, 436-444.

8.759.- CeRnnsco G., MARrrzA, Espacio
público y acciones colectivas. La mujer en la
sociedad del salitre. Tarapacá 1900- 192A.
DHCh, Nos 13-14, Iggl-1ggg, 2Ll-229.

Se estudia la participación de las muje-
res en organizaciones sociales, económicas y
culturales de earácter mutualista y político y
en demandas sociales a través de la prensa y
en movilizaciones y huelgas.

Se incluye un listado de oficinas salitre-
ras de la provincia de Tarapacá con indica-
ción del pueblo más cercano a cada una.

8.760.- CRvtgRES, EDUARDo, Inversío-
nistas e inversiones extranjeras en Chile,
1860-1930, en Carlos Marichal (coordina-
dor). Las inversiones extranjeras en América
latina, 1850-1930. Nuevos debates y proble-
mas en historia económica comparada. El
Colegio de México, Fideicomiso Historia de
las AméricaslFondo de Cultura Económica,
México, 1996, 214-229.

Frente a un tema amplio y complejo como
son las inversiones extranjeras en Chile, el au-
tor se centra de preferencia en aquellas reali-
zadas directamente por empresas británicas en
los diversos sectores de la economía nacional
durante la segunda mitad del siglo XIX, que
es tema de su especialidad. En cambio, las
referencias a las inversiones alemanas, france-
sas y norteamericanas, y las realizadas a partir
de 1900, son más bien incidentales.

8.761.- ConrEZ G., XTMENA H. , Centros
de madres: dueñas de casa sin delantal, Des-
corriendo el Velo (1998?), 1 5L-L66.
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Estudio sobre los centros de madres en
Chile desde su creación en 1940 como orga-
nizaciones para las mujeres de población, pa-
sando por sucesivas transformaciones hasta
llegar a la organización de CEMA-Chile.

8.762.- Dixz B., JosÉ; Lüpens S., RoLF,
Y WAGNER H, GERT, Economía chilena 1Bl0-
1995: evolución cuantitativa del producto to-
tal y sectorial, Instituto de Economía. P. Uni-
versidad Católica de Chile. Documento de
Trabajo No 186, Santiago, 1998, L62 páginas.

Los autores entregan un cálculo estimati-
vo del Producto Interno Bruto de Chile y del
valor de la producción de los sectores agríco-
la, minero e industrial desde 1810 a 1995. A
ello se agregan series de mediciones del gas-
to fiscal y crecimiento de la población. Este
notable trabajo permite a los autores identifi-
car los períodos de crecimiento y letargo de
la economía chilena y cuantificar el impacto
de las sucesivas crisis. Los autores correla-
cionan el crecimiento económico y demográ-
fico del país, y la contribución de los distin-
tos sectores a la economía nacional.

8.1 63.- EsplN oz*, VrcpNrE, Historia so-
cíal de la acción colectíva urbana: los po-
bladores de Santiago 1957-I9B7,Eure, N" 72,
septiembre 1998, 7 I-84.

Se reseñan los modos de acción colectiva
de los pobladores marginales de Santiago en
los años indicados, como movimientos socia-
les que combinan la acción reivindicativa,
sus relaciones con instituciones varias, la ac-
ción comunitaria y la presiones rupturistas.
A su yez, distingue cuatro períodos desde la
toma de La Victoria hasta las protestas de los
años ochenta.

8.764.- FrcurnoA G., M. CoNSUELo, R¿-
velación del Subsole. La presencia de las
mujeres en la zona carbonífera 1900-1930,
DHCh, Nos 13-L4, LggT-1ggg, \gg-209.

Se estudia la actividad de las mujeres de
Lota y Coronel durante las tres primeras dé-
cadas del siglo XX. Todas sus ocupaciones
eran externas a la mina misma, ya que la po-
lítica de las compañías era que los hombres
trabajaran en la extracción del carbón y las
mujeres se dedicaran a la vida doméstica,
proporcionando un núcleo familiar y una vi-

vienda ordenada, una situación que parece
merecer la crítica de la autora.

8.765.- Flonss MoRALES, Leyla, Muje-
res del bajo pueblo y la construccíón de una
sociabilidad propia: la experiencia de las
pulperías en Santiago, Valparaíso y el Norte
Chico ( 1750-1830), DHCh Nos 13-14, 1997-
1998 , L3-32.

Las transformaciones que afectaron a la
sociedad chilena en el siglo XVIII obliga-
ron a las mujeres del bajo pueblo a transgre-
dir los modelos de comportamiento femeni-
no. El ideal de mujer, basado en la vida de
hogar, recato, fidelidad matrimonial y casti-
dad, no se compadecía con las exigencias
del trabajo fuera de su casa necesarios para
sobrevivir. La autora observa una creciente
presencia femenina en la administración de
las pulperías, centros de sociabilidad, diver-
sión y aun de refugio, lo que suscitó la críti-
ca de la autoridad.

FoNr, Luz M. Vid. 8.789

8.7 66.- GellenDo FERNÁNDEZ, Gr-oRrn
L., Communal Land Ownership: Remnant of
the Past? A historical-sociological study of
the agricultural communities of Chile's Nor-
te Chico" The case of Canela Baja (1600-
1998 ), Uppsala University, Department of
Sociology, L998. 408 páginas.

A pesar de contar con un rico material
obtenido de diversos archivos y repositorios,
la autora desarrolla desordenadamente y en
ocasiones en forma repetitiva sus proposicio-
nes, a veces históricas y a veces sociológicas.

De interés es la segunda parte del libro
(págs. 133 y ss) donde analiza la formación
de comunidades y el fraccionamiento de la
hacienda El Totoral desde el siglo XVII has-
ta nuestros días.

8.767,- Gorcovtc DoNoso, IGoR, Pres-
tación de servicios personales y relaciones
de recip rocidad en el mundo femenino del
Chile tradicional. Illapel 17 50- I 850, Desco-
rriendo el Velo, 1998(?), 85-97.

A través de la revisión de los testamen-
tos de mujeres en Illapel durante el período
indicado, estudia la forma como las asigna-
ciones allí contenidas retribuyen servicios
prestados y expresan vínculos de afecto.



8.768.- HnRRrs BucuER, GTLBERTo, Pri-
vilegios exclusivos y mentalidad empresarial
en la temprana industrialización chilena
1840- I879, Mapocho, No 44, segundo semes-
tre de I 99 B, 1 05 - 122.

Versión ampliada de su estudio sobre las
características de los privilegios exclusivos
otorgados en Chile para procesos industriales
(Vid. 8.385). Se incluye como addenda una
lista de casi 150 nombres de peticionarios de
privilegios y opositores a los mismos, en su
gran mayoría extranjeros.

Este trabajo ha sido incluido en la Mis-
celánea Históríco-Jurídica publicada por el
autor. Vid.8.649.

8.769.- KLueoCK, THoMaS MILLER,
Contested communities. Class, Gender and
Politics in Chtle's El Teniente Copper Mine,
I9A4-1951, Duke University Press, Durham
(NC), 1998. xiii, (1), 3 63, (7) páginas.

El libro trata acerca de la organización
de la fuerza laboral en el mineral de El Te-
niente, desde los primeros años del siglo XX,
de su toma de conciencia de clase, la distin-
ciones de género que se producen y la cre-
ciente participación política de los trabajado-
res. En los primeros tres capítulos se estudia
cómo se constituyó una comunidad estable
de trabajadores basada en la familia nuclear
integrada por hombres y mujeres solteros
que provenían de una tradición de itinerancia
y trabajo irregular. El énfasis está en la resis-
tencia a la aceptación de la disciplina laboral
y la gestación de una tradición político-labo-
ral izquierdista a partir de la depresión de los
años 30, que es paralela al desarrollo de un
sistema de bienestar para el personal por par-
te de la empresa norteamericana. El capítulo
cuarto está dedicado al papel del Estado en
el fortalecimiento del movimiento obrero, es-
pecialmente durante los gobiernos radicales.
Los tres siguientes examinan "las maneras en
que los hombres y mujeres que se establecie-
ron el El Teniente se acomodaron al nuevo
orden social en la moderna industria del co-
bre, mientras elaboraban estrategias de resis-
tencia a los regímenes emergentes de clase y
género" . La última parte trata sobre cómo la
estrecha comunidad de familias sirvieron de
base para crear, a partir de los años 40, un
poderoso movimiento sindical, el cual ad-
quiere un carácter cada vez más militante.
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LecosrE, PABLo. Vid. 8.771

8.770.- LBÓN LBÓN, Manco ANToNTo,
¿ Emancipación social o emancipación lite-
raria? Las "cachetonas" de Santiago, las
nuevas formas de sociabilidad femenina.
1900-1930, cDH N" 17, tgg7,145-178.

Sobre los orígenes y características de
las "cachetonas" -mujeres de la elite santia-
guina que transgredían las pautas de conduc-
ta asociadas a su sexo- y su vinculación con
los nuevos espacios de sociabilidad cultural
que aparecen a comienzos del siglo, como
ser la Liga de Damas (1912) y el Club de
Señoras (1916). A través de la revisión de la
literatura de la época y de escritos autobio-
gráficos, el autor identifica algunos persona-
jes y examina el papel de la mujer a fines del
siglo XIX, las influencias del feminismo eu-
ropeo y los cambios en la sociedad que ex-
plican su comportamiento.

Lü»Bns S., RoLr. Vrn. 8.762

8.771.- MnnóN, Gusrevo y Lecosre,
PABLO, El transporte aéreo entre Argentina
y Chile (1964-1997), BHG No 14, 1998,
305-327 .

Estudia el desarrollo del transporte aéreo
entre Argentina y Chile en el período indica-
do, destacando la reducción en las tarifas y
sus repercusiones en la integración regional.

8,772,- MTzznI DE GRAZIA, LEoNeRpo,
Expansión de gestiones empresariales desde
la minería del norte a la del carbón, Chile,
siglo XIX, BHG N" 14, 1998,249-265.

El autor estudia cómo los empresarios
mineros del norte de Chile extendieron sus
actividades a la zona del carbón a través de
prestamos a los molineros de la región de
Concepción y la habilitación a los mineros
del carbón. Menciona algunos casos como
Cousiño y Urmeneta que invirtieron en la di-
cha zona y destaca la consiguiente integra-
ción de las economías regionales.

8.773.- Mnzzr,t DE GRazrn, LEoNARDo,
Trayectorias empresariales en la región
de Concepción en el siglo XIX. El caso de
José lgnacio Palma Barriga, MIMA 1998,
r33- 186.
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El autor estudia la actividad empresarial
de José Ignacio Palma ( 1805- 1853) y su fa-
milia inmediata en la zona de Concepción
durante el segundo cuarto del siglo pasado.
Se refiere a sus inicios en las exportaciones
de trigo al Perú, la paulatina compra de tie-
rras por la familia, sus negocios trigueros,
molineros y en la explotacién del carbón, sus
vinculaciones con el norte minero de Chile,
los mecanismos de financiamiento, su parti-
cipación en el gobierno municipal y en la
vida política y la liquidación de su testamen-
taria y la de su hermano. El caso de Palma,
concluye el autor, es ilustrativa de los cam-
bios acaecidos en la región de Concepción
durante la primera mitad del siglo XIX y la
diversificación de sus negocios presenta ca-
racterísticas similares a las de otros empresa-
rios chilenos de la época.

Mrr-NrcK, ANA. Vid. 8"754

8.774.- MÉNnBz BpIrnÁN, LUZ MaRÍa,
La política minera en Chile ( 1770- I B I B): el
azogue , AA N" 6, L998, 5- 1 8, ilustración.

La autora estudia las políticas de los go-
biernos respecto a la provisión de azogue
para la minería de plata. Al respecto destaca
la coherencia y continuidad de dicha política
en lo que se refiere a la explotación de este
producto, distribución y fijación de precios.

8.775.- MIL.a,NtcH, NARA, Entrañas mil
veces despreciables e indignas: el infantici-
dio en el Cltile tradicional, DHCh, Nos 13-
14, 1gg7-1999,63-92.

A través del estudio de 31 expedientes ju-
diciales relativos a infanticidios fechados entre
1841 y 1905, la autora establece las caracterís-
ticas de las mujeres acusadas y de los delato-
res, la presencia o ausencia de los padres y los
argumentos que presentaban las inculpadas.

8.776.- NnzeR AHurraaDA, RrcARDo, las
finanzas municipales chílenas: 1833-lBB7,
Historia 32, 1999, 265-314.

Conforme a la Constitución de 1833 los
municipios chilenos quedaban bajo la autori-
dad del gobernador local. En estas circunstan-
cias las finanzas municipales estaban supedi-
tadas a las decisiones adoptadas en Santiago"
En una primera etapa se mantuvo el sisterna

de financiamiento colonial, pero a mediados
de siglo, ante los graves problemas económi-
cos, se dispuso un nuevo sistema basado en
contribuciones locales, subsidios estatales y la
posibilidad de contraer deudas. Estos arreglos
no resolvieron los problemas y las finanzas
municipales hicieron crisis en la década de
1880, la cual fue solucionada con los ingresos
estatales provenientes del salitre.

Hay apéndice estadístico.

8.717.- PÁp.z CoxsrENLA. RosERro,
Alimentos. vida cotidiana t- modernidad en
sociedades provinciales del siglrs XIX: el
crfrancesctmiento gastronómico en La Serenct
y Cance¡tción, AA, N" 5 , \997, 4l-63.

El autor indaga sobre las comidas ofreci-
das en hoteles, restaurantes y cafés en La Sere-
na en la últim a década del siglo XIX a través
de la información de prensa y los hábitos ali-
menticios de las familias, según recetarios de
época. El autor observa la penetración de la
influencia francesa y, en menor grado, inglesa,
en la comida ofrecida en locales públicos, sin
perjuicio de la fuerte persistencia de los hábi-
tos tradicionales.

3.778.- Peña Muñoz, MANUEL, Los ca-

fés literarios en Chile, Mapocho No 44, se-
gundo semestre de 1998, 2IL-227 .

Reseña el desarrollo de los cafés en Chi-
le desde la segunda mitad del siglo XIX
como lugares de reunión y sedes de tertulias
literarias. El autor observa el cambio de esti-
lo de estos en las diferentes épocas, su reem-
plazo por las peñas literarias en los años de
1970 hasta llegar a los cibercafés en la actua-
lidad. Señala los nombres de los estableci-
mientos más representativos tanto en Santia-
go como en provincias.

8.779.- PrNro VeLLEJos, Julro, Socta-
lismo y salitre: Recabarren, Tarapacá y la
formación del Partido Obrero Socialista,
Historia 32, 1999, 315-366.

El autor explora los orígenes de la estre-
cha asociación entre la región salitrera y el
socialismo chileno, a partir de la estadía allí
del dirigente obrero Luis Emilio Recabarren
entre 191 I y 1915 . Analiza la difusión de
este ideario político en el norte de Chile y la
forma como se extiende al resto del país.



8"780.- PrNro VRLLEJos, Jut-ro, Traba-
jos y rebeldías en la pampa salitrera, Edito-
rial Universidad de Santiago. Sanriago, 1998,
326, (2) páeinas.

Este libro reúne el fruto de alrededor de
diez años de investigaciones sobre los traba-
jadores del salitre y la formación de una "in-
dentidad popular" o conciencia de clase.
Aunque algunos de los capítulos fueron pu-
blicados en forma de artículos y en conse-
cuencia tienen unidad propia, hay una temá-
tica común y un ordenamiento secuencial
que dan una coherencia al conjunto.

Los capítulos ya comentados incluyen
los que tratan sobre "La transición laboral en
el norte salitrero: la Provincia de Tarapacá y
los orígenes del proletariado en Chile (1870-
1890)" (N" 6.253); "Cortar raíces, criar
fama. El peonaje chileno en la fase inicial
del ciclo salitrero (1850-1879)" (N" 7.031);
"En el camino de la mancomunal: Organiza-
ciones obreras en la Provincia de Tarapacá
( 1880- 1895) (N" 7 .659) "El balmacedismo,
los trabajadores de Tarapacá y la Guerra ci-
vil de 1891" (N" 6.953), y "¿Cuestión social
o cuestión política?. La lenta politización de
la sociedad popualr tarapaqueña hacia fin de
siglo (1889-1900)" (N'8.052). Ellos han
sido revisados y adecuados para este libro.

Inédito, en cambio, es el capítulo titula-
do "Rebeldes pampinos: los rostros de la
violencia popular en las oficinas salitreras
(1870-1900)"" Aquí el autor estudia las for-
mas y motivos de la protesta obrera en el
período indicado. Observa una evolución en
cuando la intensidad de la misma disminuye
en ia medida que aumentaba la incidencia de
motivos laborales y que el movimiento popu-
lar se acercaba al sindicalismo, por así lla-
marlo "moderno". A su vez, plantea que, en
forma paralela la reacción del Estado frente a
estos movirnientos se hizo más dura, lo que
podría explicarse, al rnenos en parte, porque
estas nuevas formas de violencia popular re-
presentaban una amenaza mayor que las an-
teriores.

8.781.- PrNro VnllEJos, SoNIR, La mu-
jer como jefe de familia, Descorriendo el
Velo, 1998 (?),71-76.

Durante el siglo XIX hay numerosos ejem-
plos de mujeres, en las distintas clases sociales,
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que ejercen la jefatura de hogar en Chile por
las circunstancias que aquí se indican.

8 .7 82.- PuRcEr-r- ToRRETI, FrRxax»o,
Una apro.rintación ct los diversíon.es po¡tula-
res en el l,'lorte Chico: las chinganas en Co-
piapó (1850-1860), RChHG, No 164, 1998,
121- 156.

Estudio sobre las diversiones de los
peones mineros en las chinganas de Copiapó.
Para los propietarios de minas, las chinganas
eran consideradas instancias de desorden e

inmoralidad, mientras que para los peones,
estas eran una-necesidad social que contra-
rrestaba la monotonía del trabajo.

RpeoLLEDo G., LoRETo. Vid. 8.788

8.783.- Ro¡as F'LoRES, JoRGE, Trabajo
infantil en la minería: apuntes histórícos,
Historia 32, 1999, 367 -441.

Se estudia la fuerza laboral infantil en la
minería chilena desde el período hispano
hasta nuestros días. Se refiere a las diver-
sas formas de explotación de los rninerales
y las condiciones que llevaron al empleo
de niños en estas faenas. Describe, asimis*
mo, la reacción de la sociedad y del Estado
ante esta situacién y las condiciones de
vida de estos menores y sus relaciones con
los adultos.

8.784.- Ro¡as FLoRES, Joncn; Ro»nÍ-
GIJEZ TOIENO, CTNTHTA Y FENNÁNDEZ TO-
RRES, MotsÉs, Crtstaleros: recuerdos de un
siglo, Los trabajadores de Cristalerías de
Chile, Sindicato N" 2 de Cristalerías de Chile.
Programa de Economía del Trabajo (PET).
Padre Hurtado, 1998, 189, (3) páginas.

Estudio acerca de las organizaciones sin-
dicales de los trabajadores industriales de
Cristalerías de Chile, desde 1902, cuando se
fundara su antecesora la Fábrica Nacional de
Vidrios, hasta el presente. El primer capítulo
se refiere en términos generales a la empresa
y las formas de trabajo. El siguiente está de-
dicado a las organizaciones de los obreros y
empleados y su actividad interna. Un tercero
trata sobre las relaciones entre los trabajado-
res y la dirección de la empresa, las principa-
les demandas de aquellos, las huelgas, y la
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posición de los sindicatos durante los años
de la Unidad Popular. Este último aspecto
predomina también en el capítulo cuarto so-
bre el contexto político y social.

El trabajo se apoya fuertemente en los
archivos y prensa sindicales y adopta, natu-
ralmente, los puntos de vista de estos. Con
todo, el trabajo no apunta tanto a destacar los
conflictos cuanto a valorar la acción colecti-
va y recordar una mística casi perdida.

8.785.- SaNrA CRUZ, A., E»unR»o, Ori-
gen y futuro de una pasíón. Fútbol, cultura y
modernidad, Universidad ARCIS, Santiago,
1996, 108 páginas.

El autor estudia córno el fútbol, que era
"una cosa de gringos" y entretención de jó-
venes aristócratas, pasó a ser apropiado por
las masas populares. Se refiere a los prime-
ros clubes y asociaciones en Sudamérica y,
especialmente, en Chile, y comenta sobre
cómo se ha comerci alizado este deporte por
medio de la radio y televisión.

8.786.- Soro CÁRnsNes, Alr,¡eNDRo,
Influencia brttánica en el salitre. Origen na-
turalela y decadencia, Editorial de la Uni-
versidad de Santiago de Chile, Santiago, 1998,
675, (1) páginas.

El presente libro, basado en la tesis doc-
toral del autor en la Universidad de Londres,
constituye una importante investigación so-
bre la industria salitrera chilena hasta finales
de la segunda administración de Arturo Ales-
sandri. El trabajo está basado en las fuentes
inglesas y sus principales aportes están con-
centrados en el papel que desempeñaron los
empresarios y capitales británicos en este ru-
bro, en especial a partir de la segunda década
del siglo XX. El autor parece haber añadido
capítulos o acápites complementarios al estu-
dio original e incorporado lecturas y re-
flexiones posteriores, lo cual deja la impre-
sión de 1a existencia de testimonios
contrapuestos que no se resuelven del todo y
explicaciones que no se compadecen con los
antecedentes entregados.

Los primeros dos capítulos se refieren a
las inversiones británicas en América latina
y al origen de su presencia en la industria
salitrera, en el que se recoge sin mucha críti-
ca las opiniones de Ramírez Necochea. Los
dos siguientes tratan sobre el cartel del yodo

organizado por la casa Gibbs y la Compañía
del Ferrocarril Salitrero de Tarapacá. Al co-
mefizar el segundo cuarto del libro, el autor
se aboca al estudio de las vicisitudes de la
industria salitrera después de terminada la
Primera Guerra Mundial. Así se refiere, su-
cesivamente, a la crisis de L919 y la creación
de la Asociación de Productores de Salitre de
Chile; a la crisis de I92L y a los sucesos de
San Gregorio, y al diferendo entre la Asocia-
ción y el "Pool" salitrero. Los temas políti-
cos y laborales (La Coruña) marcan el año
25. EI año siguiente está dedicado a los pro-
blemas de ia industria y el ocaso de la in-
fluencia británica en el salitre, desplazada
por los Guggenheim, y sus proyectos para re-
vitalizar la industria. De especial interés son
los capítulos relativos a la creación y disolu-
ción de la COSACh, basados en fuentes bri-
tánicas, y los dramáticos efectos que tuvo
para el Banco Anglo Sud Americano. El últi-
mo capítulo está dedicado a los intereses bri-
tánicos en el reordenamiento de la industria
salitrera y la creación de la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile (COVEN-
SA), incluyendo la incidencia en el pago de
la deuda externa.

Se incluye una extensa bibliografía.
Hay prólogo de Luis Ortega Martínez.

8.787.- UnntoLA PÉREZ, IvoNNE, Espa-
cio popular y delitos femeninos: el sector po-
pular en Santiago, I900- 1925, Historia 32,
L999, 443-483, mapa.

El artículo estudia el mundo popular fe-
menino del primer cuarto del siglo XX a par-
tir de algunas fuentes judiciales. Describe las
formas de vida cotidiana, el hacinamiento en
los conventillos, los frecuentes actos de vio-
lencia, el trabajo y los delitos más comunes,
a la vez que detecta sus principales caren-
cias: falta de medios económicos, privacidad
y solidaridad recíproca.

8.788.- ValoÉs S., Xrtr¿BNa; Reuolle-
Do G., LoRETo, y WTT-soN A., ANcÉLTcR,
Masculino y femenino en la hacienda chilena
del siglo XX, Centros de Estudios para el De-
sarrollo de la Mujer, Santiago, 1995, 122 (2)
páginas, ilustraciones.

Las autoras señalan que la hacienda,
como unidad del paisaje rural chileno hasta
avanzado el siglo XX, contribuyó a mantener



las concepciones tradicionales acerca de los
roles masculinos y femeninos y la estructura
familiar. Dentro de la gran propiedad distin-
guen tres grupos: el patrón, los inquilinos y
los peones; en cada caso estudian las condi-
ciones de vivienda, los diferentes papeles
asignados al hombre y a la mujer, la constitu-
ción de las familias y las relaciones sociales.

8.789.- VARELA, GIaoys A. Y FoNT,
Luz M., Cacicas ricas y laboriosas en la
frontera chileno-argentina. Siglos XVIII y
xlx, DHCh, Nos 13-14, lgg7 -1ggg , 47 -62.

Sobre la base de crónicas, se estudian los
roles, responsabilidades y conflictos que de-
bió enfrentar la mujer de la frontera chileno-
argentina del siglo XVIII y principios del XIX
para ocupar un espacio en la sociedad. A pe-
sar de ser una sociedad patriarcal, ellas no es-
tuvieron restringidas a la esfera privada, sino
que participaron en actividades económicas y
su dote significé en muchos casos un aporte
sustantivo a las finanzas familiares.

WacNER H, Gnnr. Vid. 8.762

WrlsoN A., ANGÉllcn. Vid. 8.788

8.790.- ZnuonANo Venen, PAULTNA,

¿Peones o Reinas? El rol femenino en la eli-
te colonial, Descorriendo el Velo (1998?)
99-115.

El estudio de las mujeres de las familias
Bravo de Saravia e lrarrázaval en el siglo
XVII permiten a la autora establecer que las
mujeres de la elite eran sujetos activos en los
procesos de mantención del prestigio social,
costumbres y tradiciones del grupo.
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gicamente con el fin de poder seguir al evo-
lución de su pensamiento.

En la intruducción, Carolina Barros se
refiere a la temática de los artículos y la im-
portancia de los mismos en la creación de
una cultura política chilena.

Se incluye una cronolo gía de Alberdi en
Chile.

8.792.- Cnrcno EscuopRo, JAIrr¿E, Los
orígenes del Instituto Profesional de Estu-
dios Superiores Blas Cañas, AHICh, Vol. 15,
1997 , 133- 143.

A raíz de la reforma de la educación su-
perior chilena en 1980, la congregación Casa
de María que regentaba el Instituto Pedagó-
gico de Educación Superior (IPES) Blas Ca-
ñas, se puso en contacto con el Departamen-
to de Educación de la Conferencia Episcopal
de Chile que tenía eI propósito de crear un
instituto pedagógico cristiano.

8.793.- CaseNuEVA HpRRERA, FenNeN-
Do, Breve htstoria el Liceo de Concepción,
Cuadernos del Bío-Bío 7 , Municipalidad de
Concepción, Universidad de Concepción, Edi-
ciones Universidad de Concepción, Concep-
ción, L997, (4),73, (3) páginas, ilustraciones.

Luego de una breve introducción sobre
los primeros liceos en Chile y la importancia
de estos establecimientos en la cultura nacio-
nal, se refiere a las circunstancias de la fun-
dación del Liceo de Concepción en 1823 y a
su trayectoria hasta el presente.

Hay un anexo documental sobre los orí-
genes del liceo; otro de fotografías de dicho
establecimiento y un tercero con una nómina
de ex alumnos ilustres.

8.794.- CoNp¡BRos MalnoNADo, JuaN
PABLo, Educactón y cultura: la presencia
cultural francesa en la educación chilena.
I830-1885, BHG, N" 13, Lgg7,69-81.

Tras la separación cultural de España
provocada por la independencia política, la
clase dirigente chilena encontró en Francia
un nuevo punto de referencia. La influencia
francesa se manifestó con fuerza en la edu-
cación con la llegada de numerosos profeso-
res y científicos de esa nación, incluyendo la
congregación de los Sagrados Corazones a

mediados del siglo XIX.

g\ HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA
EDUCACIÓN

8.791.- BenRos CARoLTNA (counrlADo-
RA), Alberdi, periodista en Chile, Imprenta
Verlap, Buenos Aires, L997 , (28) 47 3, (3),
ilustraciones.

Se entrega una selección de I72 artículos
de Juan Bautista Alberdi (1810-1884) apare-
cidos en El Comercto, El Diario y El Mercu-
rio de Valparaíso y El Siglo de Santiago, du-
rante su estadía en Chile entre L844 y 1855.
Las publicaciones están ordenadas cronoló-
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8.795.- DoucNec RooRÍGuez, ANroNlo,
El pensamiento confuciano y el jurista Juan
Egaña (1768-18,3ó), REHJ, XX, 1998, 143-193.

El profesor Dougnac destaca la influen-
cia del pensamiento de Confucio en la Euro-
pa ilustrada del siglo XVIII y en el ideario
de Juan Egaña, la que se refleja en la gran
cantidad de libros sobre Asia orientai en la
biblioteca del jurista chileno. En sus escritos,
Egaña recalca la ventajas de la cultura china
en materia de política, educación y organiza-
ción social y sus propuestas legales presen-
tan coincidencias con el confucianismo.

8.796.- Escosan Gurc, DrNn, Mujer,
Estado y educación en Chile: demandas edu-
cacionales y socializadoras. 1946- I952,
DHCh, Nos 13-I4, 1gg7-1ggg,I3g-187 

"

La primera parte de este trabajo valora el
desarrollo educacional chileno durante los
gobiernos radicales, en especial durante la
administracién de Gabriel González Videla,
y la creciente participación femenina en di-
cho sistema. La segunda parte recoge las
demandas de las mujeres en materia de edu-
cación manifestadas a través de cartas diri-
gidas a La señora Rosa Markmann de Gon-
zález Videla, como Primera Dama de la
Nación (Vid. 8.698 y 8.57a).

8.797.- GancÍa AuuuADA, H. E. C., EN-
RIQUE, Los hermanos de La Salle en Chile en
el siglo XIX, AHICh, Vol. 15, 1997 , 1 13- L32.

Reseña el establecimiento en Chile de los
hermanos de La Salle en 1877 y los colegios
que establecieron. Se incluyen breves biogra-
fías del contingente fundador que llegó desde
Francia y de los primeros hermanos chilenos.

8.798.- IrunnrAGA C., RTGoBERTo, Con-
tribución de los franciscanos a la educación,
AHICh, Vol. 15, 1 997 , 47 -61.

Se reseña el aporte de la orden francisca-
na a la educación en Chile desde el siglo
XVI hasta fines del siglo XIX. Se refiere a
los colegios conventuales en Copiapó, I-a Se-
rena y Curicó y el que regentan en Chillán
después de la expulsión de la Compañía de
Jesús, y destaca la predicación del Evangelio
a los mapuches realizada desde el Colegio de
Propaganda Fide de Chillán. A raíz de la In-

dependencia, se impuso a los religiosos la
obligación de sustentar una escuela en cada
uno de sus conventos, labor que mantuvieron
hasta fines del siglo XIX cuando el E,stado
asumió esta tarea.

Se mencionan, asimismo, las publicacio-
nes educativas del P. Pedro Ortiz de Zárate,
Fr. José Javier de Guzmán y Fr. Francisco
Pacheco.

8.199.- RaH¿ÍREZ. O"P., Ra»lóx, Los do-
minicr¡s ), lct educación en Chile. AHICh, N'
16, 1998, l2g-149"

El autor destaca la labor educativa de la
Orden de Predicadores en Chile a partir de la
fundación de la Universidad de Santo Tomás
en L622 y que funcionó hasta su incorpora-
ción en la Universidad de S an Felipe en
L747. Sin perjuicio de lo anterior, los religio-
sos continuaron participando en las labores
universitarias hasta el siglo XIX. Asimismo,
se menciona la existencia de otros institutos
educativos que han funcionado en sus con-
ventos hasta la presente centuria.

8.800.- SaNrrs ARsNas, HERNÁN, El
pensamiento geográfico-político de Ratzel en
la geopolítica chílena, NG, N" 25, 1998,
135-140.

La geopolítica en los estudios militares
fue introducida en Chile por el general Ra-
món Cañas Montalva, quien recibió la in-
fluencia de la Geografía Política de Federi-
co Ratzel, al igual que sus continuadores en
esta disciplina, en especial el general Au-
gusto Pinochet. El profesor Santis advierte
también el influjo del pensamiento ratzelia-
no en los estudios histórico jurídicos, espe-
cialmente en materia de límites, y menciona
la introducción de la geopolítica como estu-
dio universitario en Chile a partir de los
años 60. En general, la geopolítica chilena y
sus referencias a Ratzel tiene un catácter
contingente, y no implica un desarrollo de
sus aspectos teóricos.

véase también N" 8 .877

h) HTSTORTA DE LA INMIGRACTÓN Y
COLONIZACIÓN

8.801.- ANnREuccr AGUILER¿,, Ronnr-
Go, La incorporactón de las tierras de Arau-



co al Estado de Chite y la posic:íón iusnatu-
ralista de la Revista Católica, REHJ, XX,
i 998 , 37 -94.

Los proyectos del Gobierno chileno para
la ocupación de la Araucanía estaban imbui-
dos en las ideas racionalistas y positivistas
europeas, que incluían el fomento del comer-
cio, la concesión de tierras, la colonización
extranjera, la construcción de obras públicas
y una labor misionera. A estas propuestas se
enfrenta la opinión de l,a Revista Católica, que
cuestiona la traída de colonos extranjeros de
religión protestante y el uso de la fuerza que
sería inconstitucional en cuanto vulneraba los
derechos de los araucanos a sus tierras. La
Revista propone, en cambio, la civilización de
los naturales de esas tierras como un medio
para su incorporación a la República.

8.802.- Kuzvttcrc, PasroRn DE, Inmi-
grantes croatas a través del siglo XX. ,Sus
sueños e historias en el Cono Sur. Red Inter-
nacional del Libro, Santiago, 1998, 119, (1)
páginas, láminas.

La autora comi enza por relatar las expe-
riencias migratorias de la familia Kuzmicic,
originaria del pueblo de Zastrazisce en la isla
Hvar, que se establecen en Santa Fe (Argen-
tina) y en Iquique en el norte de Chile. La
segunda parte del libro recoge los casos de
otros inmigrantes croatas a Iquique, varios
de ellos emparentados con los anteriores,
como los Barbaric y los Fistonic, y en su
gran mayoría provenientes de la misma zana
de Croacia.

8.803.- Vrr-laloBos Rrvr,Ra, SERGro,
Los catalanes en Chile: un esquema, BGH
N" 13, lggl , 235-276.

El profesor Villalobos entrega una sínte-
sis de la presencia catalana en Chile desde la
segunda mitad del siglo XVIII. Se refiere a
sus actividades económicas, en las que desta-
ca sus aportes a la moderni zación de la in-
dustria nacional, y a su paulatina integración
a la sociedad chilena.

Reproduce como anexo un interesante
testimonio familiar inédito de Liberto plane-
lla con recuerdos de sus padres.

8.804. - Zxt-oÍvnn, TRTNTDAD; VrAL,
ManÍa JosÉ y RENGIpo, FnaNcrscA, Los
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vascos en Chíle: I 680- I 820, Editorial Los
Andes, Santiago, 1998, (4),269, (5) páginas,
ilustraciones, cuadros.

A partir de 1680 Chile experimentó una
creciente prosperidad que generó un flujo de
inmigrantes desde las provincias de Guipúz-
coa y Alava, del señorío de Yizcaya y del
reino de Navarra, el cual se mantuvo hasta la
Independencia. Las autoras atribuyen la erni-
gración vasca a la búsqueda de honores y
renta y a "una expansión geográfica de los
lazos sanguíneos". Su presencia se manifies-
ta en tres grandes frentes. Mediante uniones
matrirnoniales y lazos de carácter económico
estos inmigrantes vascos se insertaron en
Chile y conformaron una red familiar que
mantuvo y enriqueció la estirpe en América.
Por otra parte, los vascos pasaron a dominar
el comercio y las actividades económicas en
general. A su vez adquirieron preeminencia
en el Cabildo y en la diputación de comercioo
espacios de poder que hicieron propios. Es-
tos factores les permitieron colocarse a Ia ca-
beza de la sociedad chilena conformando una
elite.

Se incluye un cuadro con los apellidos
de los inmigrantes vascos, indicando el pue-
blo y provincia de origen, el año aproximado
de su llegada, la actividad que desarrollaban,
el lugar de residencia en Chile y su estado
matrimonial.

Véase también N" 8.843

i) HISTORIA DE LA CULTURA Y DE LAS
MENTALIDADES

8.805.- Bann MELEJ, ParRrcro, Idealis-
mo rural e identidad nacional. Imágenes del
campo en las esferas urbanas del Cono Sur
en el siglo XX BFIG, N" 13, 1 997 , 103- 1 1 3.

El autor observa que desde finales del
siglo XIX se vuelve a la vida de campo como
modelo de la identidad nacional en América
latina. Ello se refleja en la literatura de Ar-
gentina y Chile que rescata los arquetipos del
gaucho y el huaso como fieles representantes
de la cultura autóctona criolla.

8.806.. BRRRIos VaIoÉS, MARCIANo, ^EI
sello barroco del pueblo chileno, AHICh,
Vol. 16, 1998, 139- 147.
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La sociedad chilena se gestó en la cultu-
ra barroca durante el siglo XVII y algunos
rasgos de la misma perduran hasta hoy. Ellos
son el lenguaje en código múltiple, el arte
del disimulo con el superior, el predominio
de sentimiento y la emoción y la ausencia de
la racionalidad expresa, el afán de exhibirse
y los valores religiosos de pureza y el cleri-
calismo que nace de la gente.

8.807.- Cnuz DE AMENÁBaR, Is¡,sEL, La
mtterte, transfiguración de la vida. Serie
Arte y Sociedad en Chile 1650-1820. Edicio-
nes Universidad Católica de Chile, Santiago,
1998, (8), 326, (6) páginas, ilustraciones.

Vid recesión p. 536.

8.808.- DpsnAMÉ, ALINE, Para una his-
toria del espacio público en Santiago, Arq,
N" 40, noviembre 1998, 50-52.

El espacio público, más que una área o te-
rritorio, es una expresión para identificar los
lugares de intercambio de opiniones en una so-
ciedad liberal Estos espacios, según la autora,
aparecen en Santiago con la Independencia.

8.809.- MonnNnÉ, PBnRo, La cultura en

el Chile contemporáneo, FT N" 6, 1998,71-76.

Pedro Morandé describe la cultura popu-
lar chilena del siglo XX como "barroca, mes-
tiza y católica". La califica de "barroca" por
tratarse de una cultura audiovisual que en al-
guna forma ha potenciado la imaginería y la
publicidad. A su vez, el desarrollo de esta
cultura ha sido favorecido por el crecimiento
urbano, la incorporación de la mujer al cam-
po laboral y la masificación de la educación.

8.810.- SnNrn Cnuz A., EouRRDo, Con-

formación de espacios públicos, masifica-
ción y surgimiento de la prensa moderna.
Chile siglo XX, Documento de Trabajo N"
28, Universidad ARCIS, Santiago, 1998, 70
páginas.

En este informe de investigación, el au-
tor se refiere a la creación de una prensa li-
beral moderna por el mismo tiempo que sur-
gían nuevos sectores en la sociedad chilena,
y se refiere especialmente al diario El Ferro-
carril de Santiago fundado en 1855, que re-
viste un carácter pionero en este sentido.

8.811.- VanGAS CARIoLA, JuaN Epuen-
Do, Aspectos de la vtda privada de la clase
alta de Valparaíso: la casa, la familia y el
hogar entre 1830 y lBB0. Historia 32, 1999,
6t7 -684.

El profesor Vargas estudia algunos as-
pectos de la forma de vida y valores de la
elite de Valparaíso entre los años indicados.
Para este efecto revisa la ubicación y distri-
bución interna de las casas y su mobiliario.
Se refiere a las consideraciones que influyen
en los noviazgos y matrimonios, a la luna de

miel y la vida de hogar, al régimen de la
casas y a las actividades de familia. El autor
demuestra que, a partir del último tercio del
siglo XIX, los hábitos sencillos y la ética de
trabajo y sobriedad dieron paso al lujo y la
ostentación, 1o cual se debe a la imitación de
las formas de vida del estrato alto de la so-
ciedad capitalina.

Véase también 8.702

J) HISTORIA DEL ARTE

CoSTA, MenÍn DE FÁTIN¿E. Vid. 8.813

8.812.- Cnuz DE ANaeNÁsAR, ISABEL, El
Barroco en el Reino de Chile ( 1650- 1780),
Barroco Iberoamericano . L997 , 391-401,
ilustraciones.

La autora observa que el barroco chileno
es más tardío y más prolongado que el barro-
co español y que su desarrollo está unido
indisolublemente al virreinato del Perú. Se-
guidamente pasa revista a sus principales
manifestaciones en la pintura, el dibujo y la
escultura en el período indicado.

8.813.- DtENpR, PAsLo Y CostA, Ma-
nÍa DE FÁrtun, Juan Mauricio Rugendas,
pintor y dibujante, Ediciones Estagáo Liber-
dade Ltda. Museo Nacional de Bellas Artes,
Corporación Amigos Museo Nacional de
Bellas Artes y Goethe Institut, Sáo Paulo y
Santiago, 1998, L32 (4) páginas, ilustra-
ciones.

La primera parte de este libro está com-
puesta por sendos estudios sobre el artista
bávaro Juan Mauricio Rugendas ( 1802- 1858)
durante sus años de residencia en Chile y



Brasil . La segunda parte corresponde a un
catálogo de las obras y documentos persona-
les relativos a su estadía en Brasil, México,
Chile y Perú.

Destaca la calidad de las ilustraciones.
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la Patagonia y del pintor en su madurez. Por
último se reproduce su "Carta aérea", una au-
tobiografía profusamente ilustrada.

Excelente presentación iconográfica.

8.814.- ESTERAS ManrÍN, CRrsrrNA, l,a
orfebrería barroca en el Río de la Plata, Pa-
raguay y Chile, Barroco lberoamericano.
1997 , 447 -457, ilustraciones.

La autora se refiere a la platería barroca
en las citadas provincias de la monarquía es-
pañola desde mediados del siglo XVII hasta
la Independencia. Respecto de Chile, destaca
el trabajo de la escuela jesuita de Calera de
Tango y la temprana introducción del rococó
en relación a otros lugares de América.

8.815.- GAL¡z, Gespen, Algunas re-
flexiones: artes visuales Chile hoy, FT No 6,
1998,77-79.

En los últimos veinte años el panorama
de las artes en Chile está marcado por un
corte generacional, un nuevo desarrollo de la
abstracción, una mayor producción teórica y
una comercialización del arte.

8.816.- GancÍa ARnYA, JueN CARLos,
Historia y cine chtleno, RChHG, No 164,
1998, t7 5-t82.

El autor comenta brevemente algunas pe-
lículas chilenas inspiradas en personajes o
hechos históricos nacionales. Incluye una lis-
ta de las mismas, indicando año de filma-
ción, director y marco histórico.

8.817.- PelueR Tnras, MoNTSERRAT
(rp), Nemesio Antúnez. Obra pictórica. Edi-
ciones Arq, Santiago , 1997 , 2L9, (1) páginas,
ilustraciones.

Este libro, dedicado a la obra de Nemesio
Antúnez, reúne un conjunto de artículos de
crítica de ese artista escritos por Enrique
Lihn, Jorge Edwards, Carolina Abell y otros
aparecidos desde 1952 hasta la fecha. A conti-
nuación hay reproducciones de sus cuadros y
grabados. Siguen sendos trabajos de Alicia
Vega sobre Nemesio Antúnez en el cine y de
Claudio di Girolamo sobre su trabajo en tele-
visión. A su yez, Sergio Larcaín y Luis Poirot
aportan fotografías de su estadía en Chiloé y

k) HrsToRrA DE LA CTEL|CTA

8.818.- SALINAS, Aucusro, El abate
Molina y la ciencia en su época, Universum,
Año 13, 1998, 2LI-226.

El autor señala que el ensayo sobre las
Analogías Menos Observadas de los Tres
Reinos de la Natural€za, del jesuita Juan Ig-
nacio Molina, se enmarca dentro del concep-
to de la Gran Cadena de los Seres cuyos orí-
genes se remontan a la Grecia clásica, sin
que se le pueda considerar un evolucionista
al estilo de Feijoo y Lamarck.

1) HISTORIA DE LA MEDICINA

8.819.- LusNco, JUAN Canr-os , Mujer y lo-
cura. Observaciones desde el punto de vista his-
tórico. Descorriendo el Velo (1998?), l3I-L42.

Se recogen algunas opiniones sobre el
concepto de locura en Europa y en el Chile
del siglo XIX.

8.820.- Tuozza, CELINA, Construyendo
la sexualidad del hombre popular, I 92 5 -

1935, DHCh, Nos 13-14, LggT-1ggg, 97-110.

Se estudia el discurso que sostiene las
campañas sanitarias contrala propagación de
las enfermedades venére as realizadas por las
autoridades en el período indicado. La autora
se basa en los boletines publicados con este
fin y destaca cómo se busca reemplazar las
definiciones vigentes sobre la masculinidad
por otras basadas en supuestos fundamentos
científicos.

M) HISTORIA DE LA MÚSICA

8.821.- RoNDóN, VÍcron , Música jesui-
ta en Chtle en los siglos XVU y XVIII: prime-
ra aproximación. RMCh, No 188, julio, di-
ciembre 1997 , 7 -39, ilustraciones

Se destaca la importancia de la música en
la actividad misional de los jesuitas en Chile en
los siglos XVII y XVIII. El autor recoge los
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testimonios sobre el empleo de formas musi-
sales en Ias misiones urb¿rnas y rurales, el re-
gistro de canciones en lengua mapuche en las
obras de Luis de Valdivia, Andrés Febrés y
Bernardo Haverstad[ ,v ias exhortaciones para
el usc de la música en el Tercer Concilio Li-
mense, a la yez que se refiere a la obra de
rlifuslón musical de los PP. Francisco Van der
Berghen y Luis Berger en Chiioé. Compara
tras prácticas en Chile con 1o realizado en la
provincia ciel Paraguay y termina con una ca-
racterización de las prácticas musicales estu-
diadas"

Se reproduce un¿i partitura y la letra de
Llila canción en n-rapudungu"

n) ri/S.rO,(ÍA DE LA I\RQUITECTURA E
ff/"§?-#rq {A URBANA

8.822"* Acurnnn Gor"rzÁLpz, MAX, Ar-
r¡uítecturrs, indwstría y mrsdernidad. Un enfo-
que cle la *rqttítecÍura iruCustrial en Chile,
¡93ü- jP5ü, Arcl,N" 36, julio L997, 4-8.

Reflexiones sobre el desafío que presen-
ta para la arquitectura el desarr*llo industriai
tJe Chile en ei períoelo indicado.

8.823.- BallACEy FRoNrauRA, DeNrEL,
De ¡sosadas, hospederias y hoteles. Arq 35,
abril tr997 ,5- 10.

Rcs*ña rle ios servicios de hospedaje en
Chiie, Cescie los cuarteles y conventos en el
sigio XVI, pasando por las posadas a partir
del siglo ,KVIII y los hoteles desde la centu-
ria siguiente hasta el desarrollo de Ia hotele-
ría de serr,,icios rnfrltiples en el presente.

BarumN L., Pr»Ro. Vid. 8.830

8 .824 .- B BNevrnes CouRrors, JUAN,
Urbanismo barroco en la Capitania General
de Chile (Siglo XVru), Barroco lberoameri-
cano. L997, 359-364, ilustraciones.

El autor observa que el trazado de dame-
ro aplicado en Chile desde los tiempos de
Pedro de Valdivia, siguió usándose en las
nuevas poblaciones del siglo XVIII y aún en
los tiempos republicanos. No existe, puss,
una conexión conceptuai o estética con el
ideario urbanístico barroco que se hizo sentir
en Europa y otros lugares de América.

8.825.- Dn R¡uuóN. ARH,taNDo , Signit''ic:ct-
do y destino de las pfoz{ts chiLenus, RU N" 62,
cuarta entrega 1998 . 12- 18, ilustraciones.

El profesor De Ramón observa cómo las
plazas cirilenas, que en sus inicios sirvieroir
para la celebración cle fiestas públicas y mer-
cados, desde mediados del siglo XIX son ar-
borizadas y embellecidas para transformarlas
en lugares de recreación para los habitantes
de ia ciuciad"

Interes ante icono graf-ía.

8.826"- DE Rnvóx. AnuaxDa. Lct socie-
riari,v las trans,fornTaciones urbancts. FT
I,io 6. 1998, 55-6¿1.

Ei autor sostiene que, durante el siglo
XX, Santiago ha r-:recirlo sin planificación y
en forma desarticulada. A ello han contribui-
do, por una parte, la migración de la clase
media y grupos cie extranjeros al sector
orienter de la capital, dancio origerl a nuevos
barrios, y por otra, ias migraciones masivas
desde el campo y el surgimiento de ias po-
blaciones marginales.

8"E27.- Geay. AviNS. Cl'tiÍean resorts,
Arq 35. a"bril lqgl, 11-13.

La actual fascinación en Chile por los
llamados resorts o balnearios -afirma el au-
tor* no es nueva, y existen precedentes en
las iniciativas de Agustín Ross en Pichilemu
y Olegario Ovalle en Zapallar.

8.828.- Gnoss, PATRICIo, Desarrollo
Urbano y Ferrocarril del Sur: 1860-1960.
Impacto en ciudades y pueblos de la Red.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Instituto de Estudios Urbanos, Serie Verde
N" 4, Santiago, 1998, 20 hojas más 26 ma-
pas.

Informe de los resultados de la investi-
gación sobre los cambios producidos por el
Ferrocarril del Sur entre San Bernardo y
Puerto Varas y sus ramales sobre 30 centros
urbanos vecinos a la líne a férrea.

El análisis está basado en el estudio de 26
planos que muestran la extensión de las ciuda-
des y pueblos en distintos años. De ello se
aprecia como estos se expandieron y se reor-
denaron en torno a la estación. Algunas de
estas ciudades se constituyeron en centros de



servicio para la producción y transporte de ce-
reales y político-administrativos y su posición
se vio afianzada al convertirse en capitales de
provincia o departamento. En cambio, otros
centros urbanos, que quedaron alejados de la
línea central, perdieron importancia.

8.829.- Muñoz GoNzÁrsz, EDURRno,
Monumento Nacional ex Escuela Fiscal de
Niñas N" 2, Teatro "Pedro de la Barra, HD
N" 10, 1 996, 7 9-89 , croquis.

Breve nota sobre el edificio construido
en 1884-1885 para la Escuela Fiscal de Ni-
ñas N" 2 de Antofagasta, que se usa al pre-
sente como sala de teatro" Se destaca su va-
lor histórico, las alteraciones de que fuera
objeto y su actual estado de conservación.

8.830.- PÉnez O., FeRNaNno; BaNNnN
L., Peono; Rrssco G", HpnNÁN y URREJo-
LA, PILAN, Iglesias de la modernidad en Chi-
le. Precedentes europeos y amertcanos, Edi-
ciones Arq, Santiago , 1"997, (6), 191, ( 1),
ilustraciones.

Tomando como base el pensamiento ar-
quitectónico europeo y norteamericano rela-
tivo a los espacios sagrados católicos, los
autores analizan tres iglesias de Santiago re-
presentativas de la "primera modernidad" ar-
quitectónica junto con dos proyectos no
construidos. Estos últimos sirvieron de refe-
rencia para muchas de las que se construirán
en la década de 1960 y que se estudian como
representativas de una "modernidad madu-
ra"; entre estas destaca la iglesia de los bene-
dictinos en Las Condes.

Rresco G., HERNÁN. Vid. 8.830

Unnr¡oLA, PTLAR. Vid. 8.830

O) HISTORIA DE LA GEOGRAF.A Y DE
LOS VIAJES

8.83 1.- Bnnnos GoNZALEZ, GurLLeRuo,
Salvamento de la expedición Shackleton por
el piloto Luis Pardo V., R de M, No 847,
noviembre-diciembre 1998, 596-604, ilustra-
ciones.

Se refiere al ya conocido rescate de la
expedición antártica de Sir Ernest Shackle-
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ton por el piloto Luis Pardo, del cual se en-
tregan algunas notas biográficas. Se reprodu-
cen el informe de Pardo fechado el 5 de sep-
tiembre de l9L6 dirigido al Comandante en
Jefe del Apostadero de Magallanes, sendas
nóminas del personal náufrago y la tripula-
ción del YelcÍto con igual fecha, y una carta
que remite estos antecedentes al Director Ge-
neral de la Armada en Valparaíso.

8.832.- Gnxcas GErssE, MóNlcn, Las
huellas del pensaruiento político de Irríedri-
ch Ratzel en la educacíón chilena, NG, No
25,1998, l2g-134.

El pensamiento geográfico-político de
Friedrich Ratzel aparece en la enseñan za uni-
versitaria de la geografía hacia 1920 y se re-
fleja en los programas educacionales de geo-
grafía hasta la década de 1960, cuando son
subsumidos por nuevas tendencias de los
Estados Unidos, sin pejuicio de la influen-
cia de las ideas ratzelianas en la formación
de los actuales geógrafos. Por otra parte, sus
nociones de geografía política se dejan ver
en los cursos de derecho constitucional y po-
lítico y por esta vía se incorporan al acervo
de la clase política chilena.

8.833.- LBnNeRr SaNTaNDER, RoeBn-
To, -/. J. von Tschudt: su paso por el desier-
to de Atacama. Texto y nofas, HD, No 10,
1996, 5- 22.

En 1858 el suizo Juan Jacobo von Tschudi
hizo un viaje de Córdoba (Argentina) al
puerto de Cobija. Roberto Lehnert trascribe
las entradas de su diario para el tramo entre
San Pedro de Atacama y dicho puerto a par-
tir de la traducción publicada en el Boletín
de la Academia Nacional de Ciencias de
Argentina en 1966, y pondera el interés de
sus descripciones y agrega algunas notas al
tex to.

8.834.- MaRTrNrc 8., MeTEo, Drake y el
descubrimiento de la insularidad fueguína.
La evidencía cartográfica, AIP, Vol. 26,
1998 , 5-22.

La navegación de Francis Drake por los
mares al sur de la Tierra del Fuego desvir-
tuaba la existencia de la Terra Australis y
abría una alternativa a la ruta del Estrecho
de Magallanes. Este descubrimiento se re-



510 HISTORIA 33 I 2OOO

fleja en algunos mapas de la época, según
aquí se indica, si bien no se sabe con exacti-
tud a qué lugares corresponden los topóni-
mos que indica.

8.835.- RaH¿ÍREZ RIVERA, Huco RonoI-
Fo, Galería geográfica de Chile. Don Ma-
nuel Belgrano y su descripción del Reyno de
Chile publícada en el Correo del Comercio
de Buenos Aires (Prirnera Parte) NG, N" 25,
1998 , t4r-144.

Se refiere al Correo del Comercio funda-
do por Manuel Belgrano en 1810, en el cual
publicó una serie de artículos sobre las
provincias españolas de la América Meri-
di onal.

8.836.- SacRe»o BAEzA, RRpas,r, La
"idea" geográfica de Chile en el siglo XIX,
Mapocho, No 44, segundo semestre de 1998,
123-164.

El autor sostiene que para entender el
comportamiento de los hombres públicos y
la sociedad en general durante el siglo XIX
es preciso conocer la imagen geográfica que
tenían del territorio nacional. En este senti-
do, señala algunos trabajos que fueron con-
formando dicha imagen, entre ellos, la His-
toria Física y Política de Chile de C. Guy,
el Ensayo sobre Chile de Pérez Rosales, la
Geografía de Pedro L. Cuadra y el Diccio-
nario Geográfico de F. S. Astaburuaga, jun-
to con las publicaciones de la Oficina de
Estadística a partir de 1844 y algunas obras
de difusión como el Chile llustrado de Re-
caredo Tornero.

8.837.- Vencas-Hr»nlco, RAFAEL, Testi-
monios sobre Chile del naturalista Henry
Nottidge Moseley ( I 84- I 89 I ), RChHG, No
L64, 1998, 83-102, ilustraciones.

El naturalista inglés Henry N. Moseley
forrnó parte de la expedición científica del
H. M. S. Challenger rcalizada entre L872 y
1875. Se reproducen extractos de sus obser-
vaciones relativos a Juan Fernández, a su
viaje de Valparaíso a Santiago hasta la cor-
dillera y a la región el Estrecho de Magalla-
nes, publicados originalmente en I87 9. El
énfasis está en al descripción de la flora y
fauna.

V. HrsroRrA REcIoNAL Y LocAL

8.838.- BENavBNTE BoIZaR», MaRIo,
Cauquenes. Historia y recuerdos personales.
Ediciones Ciencia, Santiago, 1998 , I43, ( 1)
páginas, láminas.

Este libro viene a ser una crónica perso-
nal de Cauquenes escrita al calor de los re-
cuerdos de su tierra natal, sumados a lecturas
histéricas y apuntes de archivo. El autor se
refiere en general a la zona del Maule y la
ciudad de Cauquenes, desde el período his-
pano hasta el presente. Hay datos sobre sus
calles y vecinos, el gobierno municipal, las
autoridades administrativas y judiciales, las
instituciones locales, los establecimientos
educacionales, las actividades sociales y los
periódicos. El autor no olvida a los prohom-
bres de la zona que destacaron en el campo
político, junto a los dueños de fundo en la
zona y otros personajes locales. Por último
se refiere a las faenas del campo y a algunos
poblados vecinos, como ser Quirihue, Pellu-
hue y Curanipe.

8.839.- BpsonÍN Anur¡o, RAúL, Histo-
ria de la ciudad de San Bernardo, Segunda
edición, Imprenta Carán, Santiago, 1995.
262, (6) páginas, ilustraciones.

Esta historia de San Bernardo se remonta
a los antiguos asentamientos y fortificacio-
nes indígenas en la zana y noticias sobre el
poblamiento español antes de reseñar la fun-
dación de la villa por Domingo de Eyzagui-
rre en 1830. El autor entrega una crónica del
desarrollo de San Bernardo y de la formación
de sus instituciones hasta la actualidad, apo-
yándose en la prensa local y las actas muni-
cipales.

En cinco anexos se aportan datos sobre
los aspectos geográficos de la ciudad y el
supuesto patrono San Bernardo de Claraval,
y se entregan sendas nóminas de los gober-
nadores departamentales entre 1834 y 1990,
de los alcaldes del Departamento de la Vic-
toria desde 1855 y de la ciudad desde 1894 y
de los diputados que han representado a la
zona.

8.840.- CaNur DE BoN, CLAUDTo, Tra-
dición minera en la provincia de Limarí,
una fuente de sorpresas pdra su ltistoria,
AA, N" 5, Lgg7, 35-39.



FTCHERO BTBLTOGRAFTCO ( 1998) 511

Se alienta a la investigación de la histo-
ria minera en la provincia de Limarí (Co-
quimbo) y se proponen temas.

8.841.- CnnREÑo PALMA, LUIS, Chilotes
en Aysén y exploración Isic] de los recursos
naturales, BHG, No 13, 1997, 93-102.

El autor analiza el movimiento de pobla-
ción desde Chiloé a la región de Aysén en el
siglo XIX motivada por al pobreza de la isla
y la atracción que ejerció el territorio virgen
adyacente. La explotación de los bosques na-
tivos y la caza de los mamíferos marinos
provocó el agotamiento de estos recursos, si-
tuación que se vio favorecida por el estado
de abandono de esa región.

8.842.- EsptNozl, LUIS, Rere. Antigua
grandeza, Cuadernos del Bio-Bío No 9, Mu-
nicipalidad de Yumbel, Ediciones U. de Con-
cepción, Concepción, L996, (4), 44 páginas,
ilustraciones.

Fundado en 1603 por Alonso de Ribera
con el nombre de Estancia del Rey y como
parte de la línea de fuertes a 1o largo del Bío-
Bío, Rere fue despoblado a raíz de la insu-
rrección de 1655. Fue refundado en L752 y
elevado a la categoría de cabecera de partido
con el nombre de San Luis Gonzaga de Rere en
1786. La villa experimentó una época de auge
durante el siglo XIX hasta finales de la centu-
ria cuando entra en una decadencia secular.

8.843.- EsrRADa, Bel»otr¿ERo, Presen-
cia japonesa en la regtón de Valparaíso. Un
proceso de asimilactón étnica y desarrollo
agrícola, Instituto de Historia, Universidad
Católica de Valparaiso, Ediciones Universi-
tarias de Valparaíso, Valparaíso, 1997, 135,
( 1) páginas, ilustraciones.

Con motivo del centenario de las relacio-
nes diplomáticas entre Chile y Japón se pu-
blica este opúsculo con texto bilingüe sobre
los japoneses en el valle del Aconcagua.
Después de unas breves notas sobre la inmi-
gración japonesa a Chile, se refiere al caso
del ingeniero agrónomo Suegoro Sone, quien
desarrolló el cultivo comercial de flores en la
zona de La Cruz e introdujo nuevas varieda-
des de plantas. Sone trajo a Chile a otros ja-
poneses, algunos de los cuales se dedicaron
al mismo rubro, tal como lo han hecho .¿arios

de sus descendientes. El autor menciona,
asimismo, a otros inmigrantes nipones
avencidados en la zona de Aconcagua y
otros lugares y vinculados mayormente a las
actividades agrícolas.

Como anexos se incluyen algunos cua-
dros estadísticos sobre la población japonesa
en Chile y una genealogía de la familia Sone,
indicando actividades profesionales de sus
miembros.

Se reproducen algunas fotografías fami-
liares.

8"844.- Gallecr¡en K., Jr-iux, E,l mare-
tnoto de Arica de I 868, R de M, No 841,
mayo-junio de 1998, 281-283.

El autor glosa la relación del maremoto
que afectó a Arica el 13 de agosto de 1868
escrita por G. H. Nugent, agente de la Com-
paflía Inglesa de Vapores, que fuera publica-
do originalmente en el Star and Herald de
Panamá el 5 de septiembre del mismo año.

GancÍa-MoRo, Clana Vid. 8.847

8.845.- Gnzuunr RrvE,Ros, CRlsrrÁN,
La Compañía de Ferrocarril, Puerto y Bal-
neario de Quintero (una empresa fracasada),
Historia , 32, 1,999 , 77 -l}l .

Se estudia la iniciativa emprendida en
1872 por Luis Cousiño para crear un puerto y
balneario en Quintero y un ramal de ferroca-
rril que lo uniera ala línea entre Valparaíso y
Santiago. Luego de su fallecimiento al año si-
guiente, el proyecto es continuado por su viu-
da, Luisa Sebire, y su hijo, quienes enfrentan
grandes dificultades económicas y a la oposi-
ción sostenida de los intereses portuarios de
Valparaíso. La empresa termina con la quie-
bra de la sociedad, si bien aún quedan algunos
testimonios de su existencia en el lugar.

8.846.- GoNzÁIEZ CoLVILLE, JAIME, ViIIa
Alegre a través de sus alcaldes. Imprenta Con-
tacto, Talca (1997?) (2), L49, (2) páginas.

Historia de Villa Alegre desde su funda-
ción en 1891 hasta 1980, ordenada cronológi-
camente de acuerdo a las administraciones al-
caldicias. Registra en cada caso las principales
obras de adelanto y los sucesos de mayor im-
pacto en la vida local y, para algunos alcaldes,
se incluye una breve reseña biográfica.
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8.847.- HBnNÁNDEZ, MrcusI-; GancÍe-
MoRo, CuRa y MnnrINIC, MATEo, Evolu-
ción demográfica de la población de Tierra
del Fuego (región de Magallanes), AIP Vol.
26, T998, 41-68. gráficos.

Los autores comienzan por reseñar las
sucesivas etapas del poblamiento de la Isla
Grande de Tierra del Fuego, desde 1843 has-
ta el presente, conforme a las actividades
económicas de La zona y su creciente depen-
dencia de Punta Arenas. Seguidamente se re-
fieren al crecimiento de la población en el
período; destacan los altos índices de mascu-
linidad y la importancia de las migraciones
nacionales y extranjeras, y analizan las ca-
racterísticas de la natalidad, nupcialidad y
defunciones.

HennsRA, RoBERTo G. Vid. 8.857

8.848.- Janeurl-l-o Jann, SALvtDoR,
Yumbel: del fuerte al sanÍuario, Cuadernos
del Bío-Bío 10, Municipalidad de Yumbel,
Universidad de Concepción, Ediciones U. de
Concepción, Concepción , L996, (4), 47 , (L).

Relato sobre el pueblo de Yumbel desde
su erección como fortín en 1585 por el go-
bernador Alonso de Sotomayor. Este centro
militar fue reubicado varias veces durante el
siglo XVII y llegó a ser una importante plaza
fuerte en [a Frontera. Su significación militar
decreció en la centuria siguiente con la crea-
ción del fuerte de Santa María de los Ange-
les, a la vez que surgía en torno al fuerte la
villa homónima. Desde 1633 se venera en el
templo de Yumbel la imagen de San Sebas-
tián, una devoción que se mantiene hasta hoy.

8.849.- MeRrrNrc 8., MATEo, La inmi-
gración francesa en Magallanes, I 870- 19i0,
AIP, Vol. 26, 1998, n-4A.

El autor señala que la inmigración fran-
cesa a Punta Arenas solo adquirió cierta rele-
vancia a partir de la década de 1890 para
experimentar un retroceso a partir del co-
mienzo de la Primera Guerra Mundial. Seña-
la las características demográficas de la po-
blación gala en Magallanes y sus actividades
económicas.

Como apéndice incluye una interesante
lista con los nombres de casi todos los
franceses residentes hacia I9L4, con indi-

cación de origen, profesión y permanencia
posterior.

MaRuNrc. MArso Vid. 8.841

8.850.- }l4.¡.zzgt DE GRAZIA, LEoNaRno,
Historia de Concepción. Conquista y Colo-
nia, Cuadernos del Bío-Bío No 3, 1995, Mu-
nicipalidad de Concepción, Ediciones U. de
Concepción, Concepción, 1995, (4), 50, (2)
páginas.

Breve historia de Concepción desde su
fundación por Pedro de Valdivia en 1550
hasta la Independencia.

8.851.- Navanno FlonIn, PEoRo , La
constitución de la vida de barbarie en la
frontera de Argentina y Chile, BHG N" L3,
1997 , 35-47 .

En la segunda mitad del siglo XVIII y
primera mitad del XIX se fue construyendo
una imagen científica de los pueblos indíge-
nas no sometidos de la Patagonia, de la pam-
pa y del sur de Chile. Esta imagen proviene
tanto de los viajeros europeos como Antonio
de Córdova, Alejandro Malaspina y Alcides
D'Orbigny, como de observadores locales
como Juan Ignacio Molina y Luis de la Crtz.

8.852.- NoRaN¿gUENA CeRResCo, Can-
MEN , La Araucanía y el proyecto moderniza-
dor de la segunda mitad del siglo XIX,
MIMA, 1998, 227 - 257 .

El asentamiento de colonos extranjeros en
la Arauc anía -plantea la profesora Norambue-
na- es parte de de un proyecto de moderniza-
ción que incluye la creación de ciudades, la
habilitación de tierras para la agricultura, la ex-
tensión del ferrocarril y el desarrollo de la
prensa escrita. La autora analiza las caracterís-
ticas de los periódicos regionales entre 1860 y
1900 y entrega una nómina de los mismos.

8.853.- PacHECo SrLvA, Anxoloo, His-
toria de Concepción. Siglo XIX. Cuadernos
del Bío-Bío, Municipalidad de Concepción,
Universidad de Concepción, Ediciones U. de
Concepción, Concepción, 1996. (4), 64 pági-
nas, ilustraciones.

Descripción de la estructura urbana de
Concepción durante el siglo XIX. Se refiere



primerarnente a la moderni zación de las ca-
lles y su alumbrado, la policía, los serenos y
los edificios más importantes construidos, a

la llegada del ferrocarril y a ia instalación de
agua potable y teléfonos. Da a conocer, iue-
go, el crecimiento demográfico de la ciudad
y las devastaciones causadas por epidemias,
pestes y terremotos. Seguidamente trata so-
bre los establecimientos educacionales de
Concepción, para terminar con el incipiente
desarrollo industrial y comercial en la zona.

8.854.- P ABz CoNsrnNLA, RoBERTo,
Camínos, viajes y transportes en el Norte
Chico: el Departamento de lllapel y el límite
meridional con la Zona Central de Chile (Si-
glo XIX), AA, No 8, 1998,51-93, mapas.

El autor señala los factores que contribu-
yeron al aislamiento en que se encontraba el
Departamento de Illapel respecto de la capital
de la provincia como de Santiago y Valparaí-
so durante la primera mitad del siglo XIX. La
construcción de caminos, del Ferrocarril Sala-
manca-Illapel-Los Vilos y , desde 19 1 3, del
Ferrocarril Longitudinal Norte, favorecieron
la comunicación de esta zona con el centro
del país antes que con La Serena y Coquimbo,
por la relativa distancia de estos centros.

Se incluyen dos apéndices. El primero
corresponde a un extracto del Informe de Eu-
genio Chouteau sobre la falta de leña y su
efecto en la minería coquimbana (1887) y un
artículo de La Voz de lllapel (1897) sobre un
temporal que afectó al valle del Choapa.

8.855.- Pruro RonnÍcrJEZ, JoRGE, Arau-
canía y Pampas. Una economía fronteriza en
el siglo XVIil, BHG No 14, 1998, 191-221,

El autor se refiere a la constitución del
espacio fronterizo conformado por la Arau-
canía y las Pampas en el siglo XVIII y la
conformación de tres ámbitos comerciales:
uno a nivel local, otro que atraviesa los An-
des y un tercero que 1o une con el imperio
español y que genera recíprocos beneficios.

8.856.- PrNro RonnÍcLtEZ, JoRGE, La
Araucanía, 1750-1850" Un mundo fronterizo
en Chile a fines de la Colonia y comíenzos
de la República, MIMA, 1998, 9-54,

La sociedad de frontera formada en la
región de la Araucanía desde los últimos
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años del siglo XVI y basada en el tráfico ga-
nadero con las regiones transandinas en po-
der de los indios, logró resistir los propósitos
modernizadores de las reformas borbónicas y
los esfuerzos de integración a la nueva repú-
blica a raíz de la Independencia, como lo de-
muestra el apoyo indígena a las fuerzas rea-
listas y la acción de los Pincheira. De ahí
que, a partir de la década de 1830, las autori-
dades chilenas volvieran a los antiguos me-
canismos de relación con los indígenas, un
estado de cosas que se rompió con el avance
republicano en el territorio de la Arauc anía a
partir de los años 1850.

8.857.- PRrrro, MenÍe DEL Rosanro y
HEnRenA, RoBERTo G., Naos, clima y glacia-
res en el E,sftecho de Magallanes durante el
siglo XVI. AEA, Tomo LY12, julio-diciembre
1998, 413-439, gráficos y mapas.

Los autores intentan una aproximación sis-
temática al estudio del clima en la región ma-
gallánica entre 1520 y L620 a partir de los re-
gistros efectuados por los navegantes en esos
mares. Mediante el uso de equivalencias en los
términos que describen la intensidad de los fe-
nómenos, establecen registros de precipitacio-
nes (lluvia y nieve), temperaturas, dirección de
los vientos y ocurrencias de tormentas, además
de descripciones de glaciares. Observan que las
referencias de témpanos se concentran en la se-
gunda mitad del siglo XVI, lo que se corrobora
con el registro de menores temperaturas estiva-
les en la vertiente del Pacífico en el período.
Esta tendencia coincide con los resultados de
otras investigaciones paleoclimáticas sobre la
existencia de un era de frío entre L520 y fi7A.

8.858.- RnuÍxez O.P., RRHaóN, Los do-
minicos en La Serena, AA, No B, 1998, 19-
28, ilustración.

Destaca la importante labor evangeliza-
dora, misionera y educativa realizada por los
padres dominicos en La Serena y sus alrede-
dores desde principios del siglo XVII.

8.859.- URnrNa BuRcos, RoDoLFo, Go-
bierno y Sociedad en Chiloé Colonial, Uni-
versidad de Playa Ancha, F'acultad de Huma-
nidades, Valparaíso, 1998, 29J, (1) páginas.

El presente volumen reúne un conjunto
de once estudios del profesor Urbina relati-
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vos a Chiloé durante el Período Hispano, al-
gunos de los cuales han sido publicados en
versiones anteriores y comentados en este fi-
chero. Es el caso de los capítulos que tratan
sobre los "Gobernadores y su oficio" (Vid.
4.560), los "Gobernadores y sociedad" (Vid.
N" 6.650), los "Gobernadores-Intendentes: los
conflictos de Francisco Hurtado" (No 5.335);
los "Indios y jesuitas: la misión" (N" 4.902),
los "Indios, encomenderos y encomiendas: va-
cancias y oposiciones" (N" 6.649), "Chilotes y
peruanos: el modo de cometciat" (N" 6.333),
y sobre Chiloé y los llanos de Osorno en el
siglo XVIII (N" 5.333).

El capítulo sobre "Indios y encomende-
ros: la rebelión de 17L2" se refiere a los pro-
blemas derivados de la limitada duración de
las encomiendas que alentaba el abuso de los
beneficiarios y generó el levantamiento de los
indios veliches en ese año. El siguiente versa
sobre la dispersión de españoles e indios en el
ámbito rural de la isla compartiendo los mis-
mos espacios" Por último, estudia a continua-
ción la iniciativa de Manuel de Amat para la
fundación de San Carlos de Ancud aprobada
en 1767, las razones que la justificaban y los
primeros años de esta villa. Incluye un cuadro
con los nombres de los primeros pobladores.

8.860.- VrllaloBos Vnloso, JosÉ Fen-
NANDO, Perfil histórico de Caldera, Edito-
rial Platero, Santiago (1998?) LA7, (1) pági-
nas, ilustraciones.

Este trabajo de historia local comienza
con algunas noticias fragmentarias sobre el
puerto de Caldera desde el siglo XVII hasta
la construcción del ferrocarril a Copiapó y la
fundación de la villa en 1850. El autor se re-
fiere también a Caldera y la Guerra del Pacífi-
co y las operaciones navales frente a ese puer-
to en la guerra contra España y la revolución
de 1891. Agrega, entre otras cosas, unas bre-
ves notas sobre la iglesia parroquial, los ce-
menterios y el muelle, una lista de alcaldes y
una semblanza biográfica del sacerdote Juan
de Dios Sierra, que sirvió en la zona.

Véase también N" 8.588

VI. BrocnAFÍA Y AuroBroGRAFÍA

8.861.- Ar-rRce IBAR, IcNaclo , Orbita
de Enrique Soro, Cuadernos del Bío-Bío 18,

Municipalidad de Concepción, Universidad
de Concepción, Ediciones Universidad de
Concepción, Concepción, 1997. (6), 5 1, ( 1)

páginas.

Biografía de este músico penquista naci-
do en 1884 y fallecido en 1954.

8.862.- ARAYA, JuaN GaeRISL, Doña
Isabel Riquelme: semblanza, Cuadernos del
Bío-Bío 11, Municipalidad de Chillán Viejo,
Universidad de Concepción, E,diciones Uni-
versidad de Concepción, Concepción, 1997.
(4),31, (l) páginas.

Biografía de Isabel Riquelme 1758-
I 8 3 9 ), madre del Libertador B ernardo
O'Higgins.

8.863.- BeRRros ValnÉs, MARCTANo,
Fidel Araneda Bravo: sacerdote, periodista,
historiador, BHG, N" 13, L997,5-17,

Breve biografía de Mons Fidel Araneda
Bravo (1906-1993), periodista y director de
revistas, historiador y director dei museo de
la catedral de Santiago y miembro de la Aca-
demia Chilena de la Lengua. Autor de nume-
rosas biografías y de algunos recuerdos de
historia local; fue una de las pocas personas
que se preocuparon de mantener el interés
por la historia de Ia Iglesia en Chile.

Incluye una bibliografía de sus escritos
de carácter histórico.

8.864"- Cannnsco NorARro, Gurr-r-sR-
Mo, Un beato para la Provincia Agustina de
Chile: el Padre José Agustín Fariña, Pere-
grino, Año XVI, N" 26, 1998, 29-33.

Biografía del P. Fariña (1879-L936),
miembro de la provincia agustina de Chile,
quien murió fusilado por los republicanos du-
rante la Guerra Civil Española.

8.865.- CnsrgDo, LEopoLDo, Contrame-
morias de un trasterrado. Fondo de Cultura
Económica, Santiago , 1997, 513, (3) pági-
nas, láminas.

Las memorias de este hombre de letras
español, avecindado en Chile, comienzan
con algunos recuerdos de la Guerra Civil es-
pañola, pero están mayormente dedicadas a

recordar sus viajes y estadías en su patria,



Argentina, Brasil y los Estados Unidos y sus
trabajos en las Naciones Unidas en favor de
la integración latinoamericana.

La propensión a insertar nombres de per-
sonas famosas que conoció se refuerza en las
numerosas fotografías reproducidas al final
del libro.

8.866.- CoRvaLÁN, Lurs, De lo vivido y
lo peleado. Memorias. Lom Ediciones, San-
tiago, 1997, (2),415, (l) páginas.

Memorias de Luis Corvalán (*19L6), polí-
tico, profesor, periodista y secretario general
del Partido Comunista de Chile entre 1958 y
1989. En ellas relata su vida desde su infancia
en Tomé hasta las elecciones parlamentarias de
1997, si bien el énfasis está en la trayectoria
del comunismo chileno, sus métodos de traba-
jo, su financiamiento externo, sus héroes, sus
éxitos y sus fracasos. En este sentido, el texto
resulta predeciblemente apologético y marcado
por consideraciones políticas contingentes.

8.867.. CReseN{nNI CoLLTNS, CHRIsUR-
NE, Oscar Prager, jardines en el paisaje,
Arq 37 , septiembre 1997 , 6L-66.

Biografía del paisajista alemán radicado
en Chile, Oscar Prager (Leipzig L876 - San-
tiago 1962)

8.868.- Cnuz, Nrcot- Ás, Vivir lo que tie-
ne más vida. Rtcardo Krebs W. Conversacio-
nes con.. Ediciones Universidad Católica de
Chile, Santiago, 1998. 163, (3) páginas, ilus-
traciones.

A través de una serie de conversaciones
con el autor, reproducidas en forma de entre-
vistas, el profesor Ricardo Krebs (*1918) se
refiere a su niñez y juventud en Valparaíso, a
sus estudios en Alemania entre los años 1937 y
L942, su fecunda labor universitaria al regresar
a Chile, a la trayectoria de la historiografía
chilena a partir de entonces y a las perspecti-
vas desde el ocaso de la vida y del milenio.

Nicolás Cruz comienza este homenaje al
maestro con una semblanza académica y per-
sonal. Incluye, además, su currículum acadé-
mico y reproduce los discursos de recepción
de Ricardo Krebs en la Academia Chilena de
la Historia por Jaime Eyzaguirre y el de Ri-
cardo Couyoumdjian con motivo del otorga-
miento del grado de Doctor Scientiae et Ho-
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noris Causa de la Universidad Católica al
profesor Krebs.

Hay prólogo de Sol Serrano.

8.869.- Gezuunr, CRrsrrÁN, La vida fa-
miliar y cotidiana de Eduardo Freí Montalva
como Presidente de Chile, BHG No 14, t998,
329-34t.

Describe la vida privada familiar de
Eduardo Frei Montalva durante sus años
como Presidente de Chile (1964-1970), con-
forme al estilo de la clase media.

8.870.- HnrurscH E,spÍxDoLA, S.J.. WAL-
TER, Viaje a Europa de Mariano Casanot,a,
l865-1866, AHICh, Vol. 16, 1998,89-101.

Señala los itinerarios y actividacies reali-
zadas por Mons. Mariano Casanova en sus
viajes a Perú y Europa entre 1865 y 1894.

8.871.- LsóN LsóN, Mnnco ANroNro,
Martín Rücker Sotomayor y el vicariato apos-
tólico de Tarapacá ( 1906- I9I9), AHICh,
N" 16, lggg, 103-127.

Describe la trayectoria de Martín Rucker
como Vicario Apostólico de Tarapac á, entre
1906 y L909. Se refiere en especial la pro-
moción de las ideas socialcristianas y el tra-
bajo de las misiones en las ciudades de la
costa y en la pampa salitrera influenciada por
las doctrinas socialistas.

Reproduce el texto de una conferencia de
Mons. Rücker sobre la Historia del Movi-
miento Obrero en Chile en Nuestros Ultimos
Tiempos, pronunciada en la década de 1930.

8.872.- Lópnz MoRALES, BERTA, Órbi-
ta de Marta Brunet, Cuadernos del Bío-Bío
23, Municipalidad de Chillán, Universidad
de Concepción, Ediciones Universidad de
Concepción, Concepción, 1997, (4), 93, (3)
páginas.

Biografía de la escritora' Marta Brunet
Caravés (L891-1961), nacida en Chillán y
galardonada con el Premio Nacional de Lite-
ratura en 1961.

8.873.- Merre Vanes, JosÉ JoRquÍN,
Ruperto Marchant Pereira. Héroe del Evan-
gelio, s.p.d.i. [Santiago, 1998] (8), III, (1),
154, (2) páginas.
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Biografía del presbítero Ruperto Mar-
chant Pereira (1845-1934), capellán de Ejér-
cito durante la Guerra del Pacífico. El autor
hace una breve referencia a su familia, sus
estudios y su participación en el Cuerpo de
Bomberos de Santiago antes de que ingresa-
ra al Seminario llamado por su vocación re-
ligiosa. Después de acompañar al Ej ército
en en sus campañas, fue rector del Semina-
rio de San Rafael en Valparaíso. En 1889
regresó a Santiago donde fue capellán de la
Casa de Ejercicios Espirituales San Juan
Bautista y fundador del Santuario y Parro-
quia de Santa Filomena. El autor destaca las
virtudes espirituales de este sacerdote, y
también su vocación literaria que se mani-
fiesta en sus artículos, cartas y "apuntes"
sobre la Guerra.

Se reproducen su correspondencia con
las autoridades eclesiásticas entre marzo de
1879 y agosto de 1880 y sus "Apuntes" so-
bre la guerra, publicados inicialmente en
L9 14.

8.874.- MBnrNo CASTRo, JosÉ Tonrero.
Bitácora de un almirante. Memorias. Edito-
rial Andrés Bello Santiago, 1998. 537, (3)
páginas, ilustraciones.

Estas memorias póstumas e incompletas
del almirante José Toribio Merino estaban
pensadas como una visión propia de los ante-
cedentes del 11 de septiembre y del gobierno
militar. La versión que aquí se entrega no
resulta tan rica como era de esperar de los
comentarios semanales que hacía sobre la si-
tuación contingente mientras fue miembro de
la Junta de Gobierno.

Luego de una breve revisión de la histo-
ria de Chile hasta L970, el autor se refiere a

la catástrofe provocada por el régimen de la
Unidad Popular y la actitud de la Armada
frente a los sucesos nacionales. La segunda
parte del libro presenta un diagnóstico del
estado económico del país en septiembre de
I973 y una síntesis de la labor restauradora
del gobierno militar con especial referencia a
los aspectos marítimos. Quizás lo más nove-
doso del conjunto sean la relación de sus ex-
periencias personales como oficial y sus re-
flexiones sobre la profesión del marino y el
destino de Chile en el mar, que van inserta-
das como un "intermedio" en el texto.

Se incluyen como anexos algunos textos
pertinentes.

8.875.- Muxov, EvANGELINE, Joaquín
Díaz Garcés (Angel Pino). Su vida y obra
(1877-1921), El Mercurio S.A.P., Santiago,
1995, 377, (3) páginas, ilustraciones.

Después de medio siglo que la autora pu-
blicara una completa bibliografía del escritor
y periodista Joaquín Díaz Garcés, apareció la
biografía entonces anunciada.

Apoyada en una sólida documentación y
en el análisis de sus escritos, la autora combi-
na el estudio de su vida y su obra y Ia relación
entre ambos. La profesora Mundy comienza
con una breve referencia a los estudios de
Díaz Garcés en el Colegio San Ignacio y en la
Escuela de Derecho de la Universidad Católi-
ca antes de iniciar su caffera periodística en
El Chileno, matizada con una etapa de servi-
cio militar que proporcionó material para sus

artículos. En 1900 se inició una nueva etapa
en su vida con la fundación de El Mercurio de
Santiago, al cual ingresó como secretario de
redacción. Se refiere, luego, a la carrera de
Díaz en los periódicos de Agustín Edwards,
hasta alcanzar la dirección de El Mercurio, a

su producción intelectual y su elección como
alcalde de Santiago. En 1908 fue nombrado
secretario de la Legación de Chile en ltalia,
sirviendo más tarde al país en Bélgica y Ho-
landa. De regreso en Chile, su colaboración
en El Mercurio se combina con el trabajo en
Pacffico Magazine, que fundara junto con Al-
berto Edwards, y entre 1916 y 1919 con ia
dirección de la escuela de Bellas Artes. Su
vigorosa oposición a la candidatura de Ales-
sandri en 1920lo alejó de El Mercurio, para ir
a la oposición, poco antes de su enfermedad y
temprana muerte.

8.876.- PBnalrA, ARIEL, Don Ambrosio
O'Higgins, Cuadernos del Bío-Bío 23, Muni-
cipalidad de Concepción, Universidad de
Concepción, Ediciones Universidad de Con-
cepción, Concepción, 1996.

Biografía de Ambrosio O'Higgins, barón
de Ballenary y marqués de Osorno (1723-
1801), quien fuera gobernador de Chile y vi-
rrey del Perú.

8.877.- PrNro Ro»nÍcnEZ, JoRGE, Ser-
gio Villalobos en Valparaíso, BHG N" L4,
1998,31-35.

Recuerdos del autor sobre el Pedagógico
de la Universidad de Chile en Valparaíso



desde la segunda mitad de la década del 60
hasta 1973 y la labor formativa que allí des-
empeñó el profesor Sergio Villalobos.

8.878.- PlatovsKy STEIN, MILAN,,So_
brevtvir. Memorias. Santiago: Andrés Bello,
1997 , 493 (1) páginas.

Huy libros testimoniales, como el pre-
sente, que tienen el mérito de reflejar en sus
páginas, más que la trayectoria vital de quien
les sirve de objeto (el protagonista, su fami-
lia y sus relaciones inmediatas), el carácter
esencial de una época.

Con una prosa correcta y descarnada, que
no quiere sacrificar la realidad a las exigencias
del estilo ni a propósitos edificantes, el autor
nos cuenta una historia que comienza, hacia
1922, en Checoslovaquia. Nos habla de su in-
fancia, en el seno de una familia de empresa-
rios judíos; de la persecución nazi,luego de la
invasión; del horror del campo de extermini.o
de Birkenau; de su posterior huida, tras la inva-
sión soviética de 1948: de su paso por Francia;
y de los azares que lo llevan a trasladarse al
último rincón del mundo. Luego nos describe
cómo pudo rearmar su vida en el país que lo ha
recibido, de sus éxitos empresariales y de ese
periodo de turbulencias políticas y sociales que
culminará en el gobierno de Salvador Allende
y en el pronunciamiento militar de L973.

El autor (y protagonista) logra, con la
mirada del "testigo", en lugar de la del juez,
presentarnos una visión "interior" del siglo
XX, con sus cambios radicales, pero también
con momentos de profunda inhumanidad.

8.879.- RauÍRr,z, O. p., Rauóx, Fr.
Francisco Loyola Vergara, agustino, euinto
Obispo de Concepción, penco, peregrino,
Año XVI, N" 26, 1998 ,35-36.

Breve noticia de Mons. Francisco Loyola
( 1609- 1677), obispo de Concepción.

8.880.- ReuÍnez RrvERA, Huco Ro»or-_
Fo, Don Judas Tadeo de Reyes y su exilio en
Lima en época de la Independencia (ISl7-
1 824) Estudio btográfíco-documental, AHICh,
Vol. 16, 1998, 73-88.

Noticias sobre las actividades de Judas
Tadeo Reyes en Lima, adonde se dirigió en
1817 después de la batalla de Chacábuco,
para acrecentar los fondos de la Venerable
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Orden Tercera de Santo Domingo de Chile,
de la cual era prior.

8.881.- RoonÍcuEZ, M¿,Rro, Orbita de
Nicanor Parra, Cuadernos del Bío-Bío No 6,
Municipalidad de Concepción, Universidad
de Concepción, Ediciones U. de Concepción,
Concepción, 1996, (4), 103, ( I ) páginas,
ilustraciones.

Biografía y analísis crítico de la obra del
poeta Nicanor Parra, nacido en San Fabián
de Alico (provincia de ñuble) el 5-9- lg14.

Se reproducen algunos de sus poemas.

8.882.- SuRs NeuuaNN, EMM A, Aman_
da Labarca y su liderazgo en la apertura de
nuevos espacios para la mujer chilena, Des-
corriendo el Velo, 1998(?),77-82.

La vida de Amanda Lab arca ( l 886- Ig7 5)
ofrece un ejemplo de los logros que puede
alcanzar una mujer profesional.

8.883.- SÁNcnsz DunÁN, FERNANDo,
Vtcente Huidobro: el iniciado, Mapocho,
No 44, segundo semestre de 1998 ,9-13.

Describe la personalidad de Vicente Hui-
dobro destacando su incorporación a la franc-
masonería durante su estadía en Francia en
t924.

8.884.- SrpúlvEDA ORTrz, JoRGE, Fran_
cisco Hudson. Un destacado marino poco co-
nocido en nuestra historia, R de M. No 847,
noviembre-diciembre de 1998, 551-562, ilus-
traciones y mapa.

Corresponde al trabajo publicado en el
N" 2 del Boletín de la Academia de Historia
Naval y Marítima de Chile (Vid. 8.523).

8.885.- SrpcuerBn ScuwENGER, JosÉ,
El porqué yo vine a Chite y cómo ltegué.
Una aventura vocacional. Talleres Gráficos
de Imprenta Sudamericana, La Serena, lgg7,
(2), 79, (3), páginas, ilustraciones.

El autor, inició su carrera religiosa con los
benedictinos en St. Ottilien antes de decidirse
por el sacerdocio y aceptar el ofrecimiento de
Monseñor José María Caro, entonces arzobispo
de La Serena, para realizar sus estudios en el
seminario diocesano. En este libro el p. Steg-
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meier narra su viaje a Chile en compaflía de su

amigo el escultor Peter Horn y cinco futuras
catequistas, y se refiere a sus estudios en el
seminario y a su ordenación sacerdotal antes de
ser designado párroco de Sotaquí.

8.886.- Tn,trslnolM, Vot-ootn (Antes
del olvido). Un muchacho del siglo veinte,
Editorial Sudamericana, Santiago, L997, 44I,
(5) páginas.

En este primer tomo de sus memorias, Vo-
lodia Teitelboim (*1916) cubre desde las nebu-
losas noticias sobre su familia en el antiguo
imperio ruso y la venida a Chile vía Buenos
Aires hasta el triunfo del Frente Popular en
1938. Escritas con una pluma elegante y con
un estilo impresionista, el autor da cuenta de su

temprana vocación tanto por la lectura y las

letras como por la política, relata su juventud y
estudios en Curicó y los ecos de las turbulen-
cias políticas de los años 20. La segunda parte

comienza con su venida a Santiago a principios
del decenio siguiente y transmite sus vivencias
en los mundos de la lectura y las letras, de los
estudios de derecho, de la prensa y la actividad
política como joven militante comunista.

Más que en el rigor de los testimonios, el
mérito de estas memorias está en la calidad
literaria y en su poder evocador de un am-
biente y una época.

8.887.- VnlorvlEso, Jatus 8., Carlos
Sepúlveda Leyton: nueva forma de novelar,
Mapocho, N" 43, primer semestre de 1998,
101 - 104.

Breve biografía del escritor chileno Car-
los Sepúlveda Leyton (Santiago, 1895-Lina-
res l94l).

8.888.. VnNBnOS RUTZ.TEGLE, DIANA,
Testtmonio histórico. Rosa ( " Miti" ) Mark-
mann de González. DHCh No* L3-L4, L997 -

1998 , 385-394.

Sobre la base de testimonios directos y
otras fuentes, la autora entrega una breve
biografía de Rosa Markmann de González
Videla, con especial énfasis en sus activida-
des y posición como Primera Dama de la na-
ción entre 1946 y 1952.

8.889.- Vrlr-nRRoEL, o.F.M., MaNuEl oe
LA CRUz, Vida de Fray Andrés García (reedi-

ción), Publicaciones del Archivo Franciscano
N' 55, Santiago, 1998 , 249 , (5) páginas.

Se reedita la Vida del Hermano donado
de la Recoleta Franciscana Fray Andrés
García, Escrita por Fray Manuel de la Cruz
Villarroel, individuo de la mísma Recolec-
ctón, publicado en Santiago en la Imprenta
del Ferrocarril en 1858.

8.890.- VIVALDI, CICgg,RO, AUGUSTO,
Pedro de Valdivia el fundador. Cuadernos
del Bío-Bío No 1, Ediciones U. de Concep-
ción, Concepción, 1995, (4) 44 páginas, ilus-
traciones.

Breve biografía de Pedro de Valdivia
(1500-1553) conquistador de Chile y funda-
dor de la ciudad de Concepción.

8.891.- VON DEL HEYDE, CENIOS 4.,
Aportes para una biografía del Dr. Gabriel
Ocampo, RChHG, No 164, 1998, L9l-200.

El autor comenta el testamento hecho
por el Dr. Ocampo en enero de 1882, un mes
antes de su fallecimiento. Se refiere somera-
mente a los beneficiarios en el mismo, y a

sus libros y manuscritos que fueron donados
por su viuda a la biblioteca de Derecho de la
Universidad de Chile en 1907 .

Véase también N' 8 .592

C. HrsronrA DE EspeñA Y NACIoNES

HTSpaXOAMERICANAS

T FUENTES DE LA HISTORIA, BIBLIO-
GRAF iA E HISTORIO GRAF.A

a) FUEI'{TES

8.892.- AluaRza Cost¡., Sana (e»),
Francisco de Miranda. Diario de viaje a los
Estados Unidos. 1783- 1784. Estudio prelimi-
nar y edición crítica... Fuentes para la histo-
ria de la República, Vol. XII. Centro de In-
vestigaciones Diego Barros Arana. Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santia-
go, 1998. 184, (8) páginas.

Esta nueva edición, anotada del diario de
Francisco de Miranda a los Estados Unidos
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entre junio de 1783 y diciembre de 1784, está
basada en las versiones impresas anteriores.

En el estudio preliminar, Sara Almarza se

refiere a los libros y papeles del venezolano, a

algunos aspectos de su vida, su vinculación
con Chile, principalmente a través de Bernar-
do O'Higgins, y a su viaje a Norteamérica.
Con todo, no resulta evidente la justificación
para incluir el diario en esta colección de

fuentes para la historia el Chile republicano.
Hay presentación de Alfonso Calderón.

c) HISTORIOGRAFiA

8.893.- AcutRRE RoJRS, Canlos ANro-
NIo, Fernand Braudel y la historia de la cí-
vilización latínoamericana, BHG N" L4,
1998,99-111"

Se analizan las ideas de Fernand Braudel
sobre la influencia recíproca de la expansión
económica europea en la América española y
de esta en aquella.

8.894.- VsRcaRA QurRoz, SBRGro, Epts-
tolario y vida famtliar en Argentina 1609-
I874, Descorriendo el Velo (1998?), 19-39.

Se rescata la importancia de los epistola-
rios como fuente histórica, en especial para
el estudio de la mujer y de las mentalidades.
Incluye un apéndice documental para funda-
mentar sus aseveraciones.

II. CTENCIAS AUxTIIARES

a) ARQUEoLocÍe

8.895.- EsprNosA, SrlvaNR LruRA, D¿-
sechos de talla: tecnología y uso del espacio
en el Parque Nacional Perito Moreno (Santa
Cruz, Argentina), AIP, Vol. 26, 1998, 153-
168, mapa.

Se comparan los restos de tallas líticas
encontradas en la superficie y en excavacio-
nes en el Parque Nacional Perito Moreno para
determinar las técnicas y costumbres de los
pueblos cazadores y recolectores que ocupa-
ron la zona entre 2.300 a.C. y el siglo XIX.

8.896.- FevreR Dusors, CRrsrrÁN M.,
Dinámica sedimentaria y cambios ambienta-
les en relación al registro arqueológico y ta-

fonómico del cerro Cabeza de León, Bahía
San Sebastíán (Tierra del Fuego - Argentina),
AIP, VoI. 26, 1998, 137-L52, ilustraciones.

Se analizan los procesos de erosión y de-
positación en los distintos sectores del cerro
Cabeza de León en relación con las condicio-
nes ambientales correspondientes y sus efec-
tos sobre Ia interpretación de los restos ar-
queológicos allí encontrados.

8.897.- MonENo, EDLTARDo; Cesrno, ALr-
ctR: MaRTINELLI, KARIi{e v AerLLo, At-E¡ex-
DRA, El material faunístíco del sítio Cabo Blan-
coI, AIP, Vol. 26,7998, 169-179, ilustraciones.

Se describen los restos de fauna, princi-
palmente de peces y aves, encontrados en el
sitio Cabo Blanco I en la provincia de Santa
Cruz (Argentina). A pesar de no contar con
informes radiocarbónicos. se supone que las
muestras son de escasa antigüedad.

8.898.- NrslssN, AXEL E. Y RtvoLr¿,,
M. CLARA, Asentamientos residenciales de
ocupación breve en la quebrada de Huma-
huaca (Jujuy, Argenttna), Ch, Vol . 29, No 1,

enero-junio 1997 , 19-33, mapas.

La descripción de una serie de sitios ar-
queológicos en la quebrada de Humahuaca
recientemente descubiertos se diferencian de
los grandes asentamientos que han concen-
trado las investigaciones en la zona, en cuan-
to se trata de lugares ocupados por lapsos de
tiempo más o menos breves, por las causas
que aquí se sugieren.

8.899.- OnpllnNA R., MARIo, En torno
al pensamiento de Binford, RChA, No 13,
1995- 1996, 15-28.

El profesor Orellana comenta el libro de
Lewis Roberts Binford , En Busca del Pasa-
do, sobre el valor de la investigación etnoló-
gica para la comprensión de los contextos ar-
queológicos.

Rrvolre, M. Clana. Vid. 8.898.

b) ANTROPOLOGÍ{ r ETNOHTSTORTA

8.900.- CHrnrco, DoMrNGo R.; Supprcr-
cH, MAnÍa G.; MnneuAT, Aoa C. y Ecua-
VARRI, Stlvia G., Los migrantes mapuches
en Neuquén Capital, Petukun 9, 1998, 1 1-38.
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Sobre las características de la migración
mapuche a la ciudad de Neuquén (Argentina)
y el grado de conciencia étnica que tiene este
grupo.

8.901.- CorurLIN, WILLIAM 1., Structure as
meaning in'Andean textiles, Ch, Vol. 29, No 1,

enero-junio 1 997, 109-13 1 ; ilustraciones.

El autor plantea que en el rnundo andino
la estructura de los textiles tiene tanto signi-
ficado como su diseño y destaca su valor
simbólico. Identifica algunas estructuras de
tejidos con determinadas culturas a la vez
que presenta ejemplosrde su significado réli-
gioso y de mensajes incorporados en fajas
textiles. Con todo, el autor advierte que mu-
chas de las representaciones en estos objetos
no podrán ser conocidas en su totalidad.

EcHevaRRI, SILVIA G. Vid. 8.900

MnneuAr, ADA C. Vid. 8.900

SupprcrcH, MAnÍn G. Vid..,8.900

III. HrsroRrA GpNEner-

a) PERÍODOS DTVERSOS

8.902.- GencÍe DE LA HupRrn, MAR-
CoS, Reflexiones latinoamericanas, Univer-
sum,'Año 13, 1998, 105-116.

El autor propone que el desarrollo que
alcanza el culto a la Virgen María en Améri-
ca latina se debió a que ella se asoció a la
fecundidad y fertilidad de la tierra y a la
protección del hogar y de los ejércitos. La
alegoría mariana -sostiene el autor- se ha
erigido como relato fundante en nuestro con-
tinente, y la falta de una imagen paterna
equivalente ha sido sustituida en imaginario
mestizo por la figura del caudillo.

b) PERTODO HTSPANO

8.903.- MrllnR CanvACHo, ReNÉ, El go-
bierno de los jesuitas en la provincia perua-
na. 1630-1650, Historia 32, 1999, L4L-176.

A través de la correspondencia dirigida
por el P. General de la Comp añía de Jesús y
el P. Provincial, el profesor Millar se adentra
en la forma de gobierno de la provincia del

Perú entre 1630 y 1650. Observa que las de-
cisiones eran tomadas en Roma aun sobre
asuntos relativamente nimios, a la vez que
aprecia diversas deficiencias en la adminis-
tración provincial, especialmente en asuntos
económicos o disciplinarios.

8.904.- Mrr-laR CnRvRCHo, Rr,NÉ, La
Inquisición de Lima. Tomo III (1697-1820),
Editorial Deimos, Madrid, 1998, XV, (1),
520. (8) páginas.

Este maciza trabajo de investigación,, par-
te de una obra de conjunto de alcance mayor,
está basada en la tesis doctoral del autor, enri-
quecida con la inclusión de otros temas y nue-
vos aportes bibliográficos y documentales.

La primera parte está dedicada a la organi-
zación del Tribunal en el siglo XVIII y hasta
1820. Comienza por estudiar a los funciona-
rios: inquisidores. personal,asalariado, minis-
tros no salariados incluyendo comisarios, nota-
rios y familiares de la Inquisición, y los
nombram.ientos y privilegios,de todo este per-
sonal. A continuación se abordan las relaciones
y conflictos de competencia con las jurisdic-
ciones eclesiástica ordin aria y real, para luego
tratar en forma extensa los aspectos hacendísti-
cos de la Inquisición: sus fuentes de ingresos y
rubros de gastos, los cambios en su fortuna, y
otras esferas de intervención económica como
ser el manejo de fondos de obras pías.

La segunda parte, del libro está, dedicada
al funcionamiento de la institución: los as-
pectos procesales, la cuantificación de su ac-
tividad represiva desde 1570 y los delitos
que persigue. Respecto a estos últimos trata
separadamente la bigamia, hechicería, propo-
siciones y blasfemia, delitos propios del cle-
ro, judaísmo y protestantismo y otros de su
competencia, incluyendo la tenencia de li-
bros prohibidos. En el análisis de los casos el
autor precisa la naturaleza de los delitos y
los aspectos procesales.

En las conclusiones el autor observa las
particularidades del tribunal de Lima respecto
de los peninsulares y el deterioro de la institu-
ción a lo largo del siglo XVIII.

8.905.- Rosau, HuGo y Zp.pprtER, HoRA-
CIO, Análisis comparativo de fuentes en la con-
quista de México, BHG No 14, 1998,53-73.

Los autores estudian la conquista de
México a través de tres fuentes iconográfi-



cas; describen la situación de los indígenas a

la llegada de los españoles y los principales
episodios de las campañas de Hernán Cortés.
Si bien las fuentes concuerdan en al relación
de los sucesos, su enfoque es diferente y da
origen a distintas escuelas historiográficas.

Z¡pxtpR, HoRACro. Vid. 8.905

d) REPÚnUC¿,

8.906.- BECHls, MaRrse, Manipulacto-
nes de Rosas en la Araucanía, 1829-lB3I,
BHG, No 13, Lgg7, 49-69.

Sobre la base de la correspondencia de
Juan Manuel de Rosas se estudian las medidas
adoptadas por el caudillo argentino pata pro-
teger a la ciudad de Buenos Aires de los ata-
ques de los pueblos de la Pampa, las que in-
cluyen contactos con el Gobierno de Chile y
el apoyo del cacique Coyhuepán. Este logro,
observa la autora, demuestra la capacidad de
Rosas para controlar a las tribus indígenas.

Se reproducen las cartas intercambiadas
entre Rosas y el Vicepresidente José Tomás
Ovalle, de Chile, y un informe de Pedro Ba-
rrechere al comandante de Concepción sobre
la situación en la frontera en 1830.

8.907.- SeIvAT MoNGUILLoT, MANUEL,
El " desastre " de 1898 y los políticos,
RChHG, N" 164, Lggg, 67-82.

Al cumplirse cien años de la derrota de
España frente a los Estados Unidos en 1898,
el profesor Salvat recoge las críticas a los
políticos que formul.aban los pensadores que
conforman la llamada "Generación del 98",
estimándolos culpables del desastre.

8.908.- SATLARI, MenÍn CRTsTTNa, La
Asociación Femenina Antiguerra (AFA),
Descorriendo el Velo (1998?), 175-185.

Estudia la organización femenina AFA
en Mendoza, establecida allí en 1935 como
asociación de mujeres opuestas a la guerra.

IV. HTSToRIA ESpEcIAL

A) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

8.909.- DusaRr MrNorsouRE, CnnusN
GloRte , Vida cotidiana y órdenes religiosas
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en el siglo XVIU. El caso de los agustinos en
el vírreinato del Perr, AHICh, No 16, 1998,
2L-38.

Se estudia la vida en los conventos agus-
tinos de Lima, Cuzco, Santiago de Chile,
Concepción y Talca en el siglo XVIII. Des-
cribe el culto, usos y costumbres internas,
hábitos, alimentación y cuidado de los en-
fermos.

8.910.- Malt-o, BEATRTz A., El itinera-
rio pastoral del Padre Juan Matud y la fun-
dación del colegio apostólico de San Carlos,
AHICh, No 16, Lggg,39-56.

La autora se refiere a los colegios de
Propaganda Fide fundados por los francisca-
nos, destacando la labor en este campo del
Padre Juan Matud, o.f.m. (1713-17 85). Naci-
do en España, este religioso llegó al Río de
la Plata en 17 49; luego de residir en los con-
ventos de Catamarca y Chillán pasó al Perú
en calidad de Comisario de Misiones y en la
década de 1770 fundó el colegio de San Car-
los de Carcañal (Provincia de Santa Fe, Ar-
gentina). Por último, se destaca su obra apos-
tólica centrada en estos establecimientos
para la propagación de la fe.

b) HTSTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

8.911.- CUBNn Boy, FRRNCrsco, Uttliza-
ción pragmática del derecho Romano en dos
memoriales indianos del siglo XVIil sobre el
Protector de Indios, REHJ, XX, 1998, 107-142.

Se analizan los memoriales de Juan de la
Rynaga Salazar y su sobrino Nicolás Matías
del Campo, sobre los inconvenientes que
presenta la protección de los indios en el
Perú, escritos en 1 626 y 167I respectivamen-
te. Se destaca las numerosas referencias que
estos autores hacen al Derecho Romano para
fundamentar la creación de un Fiscal Protec-
tor de Indios.

8.912.- DoucNnc RoonÍcuqz, ANro-
NIo, Manual de Historia del Derecho India-
fro, segunda edición. UNAM-McGraw Hill,
México, 1998, XV, 398 páginas.

Este importante texto de historia del De-
recho Indiano, cuya primera edición no fue
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registrada en estas páginas, recoge su versa-
ción en la disciplina y su experiencia docen-
te. Luego de una referencia a las característi-
cas del Derecho Indiano, el profesor
Dougnac estudia el problema de los títulos
castellanos a los dominios en el Nuevo Mun-
do, las instituciones y autoridades de gobier-
no a uno y otro lado del Atlántico en la épo-
ca de los Austrias, las reformas borbónicas,
la situación legal de la Iglesia en América, el
estatuto jurídico de los indígenas y los espa-
ñoles y la regulación económica de las Indias.

Cabe destacar la excelente bibliografía
para cada uno de los temas tratados

8.913.- Enrces D., HucuerH y Porn-
zYwA G., ELEoNoR, Litigios de agua en
América colonial, RDA, Vol. 9,998,65-114,
ilustraciones.

Luego de una referencia general a los tí-
tulos de dominio de la Corona española en
América y los repartimientos de tierras, los
autores se abocan al estudio de la situación
de las aguas en la normativa indiana y la
praxis sobre la materia a través del estudio
de cinco juicios sobre el tema en el Chile del
siglo XVIII. El estudio de estos casos de-
muestra la falta de claridad de la legislación
respecto a la propiedad de las aguas.

8.914.- GencÍe UBEDA, ELrsA, El ha-
beas corpus en la Constitución española de
I812, REHJ, XX, 1g9g , rg5-209 "

La constitución de Cádiz de LBlz recoge
en su articulado diversas declaraciones de li-
bertades y derechos, conforme al espíritu de
los tiempos. Su artículo 290 reconoce el de-
recho de habeas corpus y establece la pro-
tección del ciudadano en caso de arresto"

PornzywA G., ELEoNoR. VrD. 8.913

e) HrsToRrA LTTERARTA y LINGUÍSrtCt

8.915.- PtNpDo, JAVIER, ,Ser otro sin de-
jar de ser uno mismo. España, identidad y
modernidad en la Generación del '9B, Uni-
versum, Año 13, 1998, 165-192.

Se refiere a la llamada generación de
1898 en España, marcada por la derrota en la
guerra con los Estados Unidos, de ese año,

cuyos miembros propusieron acetcar a su
país a los aspectos de la modernidad que
consideran favorables sin abandonar las ba-
ses de la Hispanidad. Esto les permitió una
forma particular de vivir en la historia y
crear las condiciones para el diálogo con los
intelectuales de América latina al notar que
compartían elementos comunes de un mismo
proyecto cultural.

8.916.- SuouoNE, ALrcrA N., El "En-
sayo de género" en los años treinta: Victoria
Ocampo en busca de su expresión, Desco-
rriendo el Velo (1998?), 143-150.

La autora trata de aplicar la categoría de
"género" a los ensayos de Victoria Ocampo
(188s-1978)

8.917.. VTpeL CASTRo, FRANCISCo, Los
arabismos del castellano y el agua: aproxi-
mación a los principales vocablos, RDA,
Vol. IX, 1998, 263-273.

Destaca los muchos términos lingüísticos
españoles de origen árabe relativos al mundo
del agua y entrega un glosario de los mismos.

f) HISTORTA ECO¡,\ÓtWtCe Y SOCTAL

8.918.- LecosrE, PABLo, Las propues-
tas de tntegración económica sudamericana:
de Diego Portales a Alfredo Palacios ( 1B j0-
I939), Historia 32, L999, 103- 129.

Se analizan distintas proposiciones de
integración económica de América del Sur
entre 1830 y la década de 1930. Destaca las
iniciativas de Diego Portales, Juan Bautista
Alberdi, Alej andro Bunge, Santiago Marín
Vicuña y Alfredo Palacios.

g) HTSTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA
EDUCACIÓN

8.919.- DpvÉs ValoÉs, EDUaRDo, El
pensamiento nacionalista en América latina
y la reivindicación de la identídad económi-
ca ( 1925 - 1945 ), Histori a 32, L999, 43-7 5.

Hacia 1925 se desarrolló en América la-
tina un pensamiento nacionalista centrado en
lo económico. Devés revisa los escritos de
diversos autores que conforman este movi-
miento, entre los cuales se incluyen Federico
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Henríquez y Carvajal, Raúl Scalabrini Ortiz,
José Vasconcelos, Gabriela Mistral, Víctor
Raúl Haya de la Torre, Carlos lbarguren, J.

Oliveira Vianna, Plinio Salgado, Juan Emi-
liano O'Leary, Antenor Orrego, S alvador
Mendieta, Vicente Sáenz y José Luis Aréva-
lo. Este ideario, que trasciende la división
entre izquierdas y derechas, busca la unidad
continental para hacer frente al imperialismo
foráneo.

i) HISTORIA DE LA CULTURA Y DE LAS
MENTALIDADES

8.920.- CtsrsRNas ALvARaDo, PRrRt-
CIo, Traducción, textos y alteridad durante
la Conquista, BHG No 14, 1998, 115-L25.

El autor plantea las dificultades que pre-
sentan las traducciones desde las lenguas in-
dígenas al español en la época de la Conquis-
[&, por cuanto no es posible lograr una
comprensión cabal de los textos por las dife-
rencias en las categorías mentales de ambos
pueblos.
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V. BrocRArÍa Y AUToBIoGRAF'ÍA

8.921.- MenINo MoNTERo, LUIS, Fran-
cisco Curt Lange ( 1903-1997): tributo a un
americanista de excepción, RMCh, N" 189,

enero-junio 1998, 9-36, ilustración.

Biografía del musicólogo alemán Fran-
cisco Curt Lange. Luego de realizar extensos
estudios en su país natal, Lange se estableció
en Uruguay después de la Primera Guerra
Mundial, donde realizó diversas iniciativas
para difundir la música latinoamericana en el
propio continente. que culminaron con la
fundación del Instituto Interamericano de

Música en 1938 con sede en Montevideo,
que efectuó numerosas publicaciones en su

especialidad. Lange continuó su labor en 1a

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina),
desempeñó iabores docentes y de investiga-
ción en Estados Unidos y realizó una ampiia
obra de difusión de la música latinoamerica-
na en Europa.

La última parte del trabajo está dedicada
a valorar la extensa obra del profesor Lange.
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