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En esta bibliografía 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 luz 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 anteriores

del Fichero.

La clasificación utilizada es la siguiente:

A. Teoría y Filosofía de la

Historia, Obras Generales;

(7.522)

B. Historia de Chile.

1. Fuentes de la historia, bibliografía e

historiografía:

a) Fuentes (7.523 -7.536)

b) Bibliografía y catálogos

(7.537-7.543)

c) Historiografía (7.544-7.554)

11. Ciencias auxiliares:

a) Arqueología (7.555-7.568)

b) Antropología y etnohistoria

(7.569-7.579)

c) Folklore (7.579-7.580)

d) Genealogía (7.581-7.582)

III. Historia general:

a) Períodos diversos (7.583-7.590)

b) Período hispano (7.591-7.600)

c) Independencia (7.601-7.606)

d) República (7.607-7.631)

IV. Historia especial:

a) Historia religiosa y eclesiástica

(7.632-7.639)

b) Historia del derecho y de las ins

tituciones (7.640-7.641)

c) Historia de las relaciones interna

cionales (7.642-7.652)

d) Historia militar y naval (7.653-

7.662)

e) Historia literaria y lingüística

(7.663-7.668)

f) Historia social y económica (7.669-

7.700)

g) Historia de las ideas y de la educa

ción (7.701-7.717)

h) Historia del arte (7.718)

i) Historia de la medicina (7.719-

7.720)

j) Historia de la música (7.721)

k) Historia de la arquitectura (7.722-

7.726)

I) Historia de la geografía y de los

viajes (7.727-7.735)

V. Historia regional y local: (7.736-

7.756)

VI. Biografía y autobiografía (7.757-

7.779)

C. España y Naciones

Hispanoamericanas

I. Fuentes de la historia, bibliografía e

historiografía (7.780- 7.782)

* El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado Marco

Antonio León y los ayudantes Carlos Donoso y Macarena Ibarra.



558 HISTORIA 30/ 1997

II. Historia general:

a) Período hispano (7.783-7.785)

b) Independencia (7.786-7.787)

III. Historia especial:

a) Historia religiosa y eclesiástica

(7.788)

b) Historia literaria y lingüística

(7.789)

c) Hisíoria social y económica (7.790-

7.795)

d) Historia de las ideas y de la edu

cación (7.796-7.797)

e) Historia de la arquitectura e histo

ria urbana (7.798)

IV. Biografía y Autobiografía (7.799)

Se incluye un índice de autores al final.
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Las siguientes abreviaturas y denominaciones corresponden a las publicaciones que se

indican:

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

cepción, Concepción.

AAHM Anuario de difusión histórica de la Academia de Historia Militar,

Santiago.

AFT Anales de la Facultad de Teología, Pontifica Universidad Católica de

Chile, Santiago.

AHICh Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Pontificio Ma

yor, Santiago.

AICh Anales del Instituto de Chile. Santiago.

AIP Anales del Instituto de la Patagonia. Punta Arenas.

Aisthesis Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

ALEC América Latina en la Historia Económica, Boletín de Fuentes. Pro

yecto de Historia Económica, Instituto de Investigaciones Dr. José

María Luis Mora, México D.F.

BAChH Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago.

BHG Boletín de Historia y Geografía, Universidad Blas Cañas, Santiago,

C de C Cuadernos de Caicaén, Grupo Multidisciplinario Caicaén, Calbuco.

CDE Cuadernos de Economía, Instituto de Economía, Pontificia Universi

dad Católica de Chile, Santiago.

CDH Cuadernos de Historia. Departamento de Ciencias Históricas, Facul

tad de Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile,

Sanliago.

Ch Chungará, Instituto de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica,

Contribuciones Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Área Ciencias Sociales y

Humanidades. Universidad de Santiago de Chile, Santiago.

Diplomacia Academia Diplomática de Chile, Santiago

Disciplina y desacato Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile. Siglos
XIX y XX. SUR/CEDEM, Santiago, 1995.

DMS

EPu

ES

Derroteros de la Mar del Sur. Asociación de Historia Marítima y

Naval Iberoamericana, Lima.

Estudios Públicos. Centro de Estudios Públicos, Santiago

Estudios Sociales. Corporación de Promoción Universitaria, CPU,

Santiago
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FT

HAHR

HD

Historia

Historia Mexicana

JLAS

NG

Mapocho

MECh

Minería Americana

RCP

RChHG

RdeM

RHC

RHE

RI

RMCh

ROH

RSHC

RU

TV

Finis Terrae, Universidad Finis Terrae, Santiago.

Hispanic American Historical Review, Duke University Press. Dur

ham, N. C.

Hombre y Desierto, una perspectiva cultural. Instituto de Investiga
ciones Antropológicas, Universidad de Antofagasta, Antofagasta,

Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

El Colegio de México, México D. F.

Journal of Latín American Studies, Cambridge University Press,

Cambridge, Inglaterra.

Norte Grande. Revista de Geografía. Instituto de Geografía, Pontifi

cia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Biblioteca Nacional, Santiago.

Memorial del Ejército de Chile, Estado Mayor General del Ejército,

Santiago.

Minería americana colonial y del siglo XIX. Inés Herrera Corrales y

Riña Ortiz Peralta (comps.). Instituto Nacional de Antropología e

Historia, México D.F.

Revista de Ciencia Política. Instituto de Ciencia Política, Pontificia

Universidad Católica de Chile, Santiago.

Revista Chilena de Historia y Geografía. Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía. Santiago.

Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso.

Revista de Historia, Departamento de Ciencias Históricas y Sociales,

Universidad de Concepción, Concepción.

Revista de Historia de la Educación, Sociedad Chilena de Historia de

la Educación, Santiago.

Revista de Indias, Centro de Estudios Históricos, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid,

Revista Musical Chilena, Facultad de Artes Universidad de Chile,

Santiago

Revista Libertador O'Higgins, Instituto O'Higginiano de Chile, Santiago

Revista de la Sociedad de Historia de Concepción. Concepción

Revista Universitaria. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Teología y Vida. Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católi

ca de Chile, Santiago.
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A. Teoría y Filosofía de la

Historia. Obras generales.

7.522.- Krebs W., Ricardo, Hacia una

historia de la vida cotidiana, RU, N° 50,

1995, 12-14.

El profesor Krebs observa la renovación

que ha experimentado la historia como disci

plina en los últimos decenios: la ampliación
del campo temático, en especial al hombre

común y la vida cotidiana; la identificación

de los distintos "tiempos históricos"; los

avances de los métodos cuantitativos y el de

sarrollo de la demografía histórica; las nue

vas vertientes en la historia de las mentalida

des y de la sociabilidad, y la variedad de

métodos que se requieren. Frente a una épo
ca que cambia cada vez más rápido, señala el

autor, la historia se sumerge en el flujo del

pasado del hombre y, recordando sus ale

grías, sufrimientos, esperanzas y conviccio

nes, procura ayudarle a tomar posiciones en

el mundo y "a entender mejor el misterio de

la vida y dar sentido a su existencia".

B. Historia de Chile.

I. Fuentes de la historia, bibliografía

e historiografía.

a) FUENTES

7.523- Anriquez Nilson, Gustavo, Mo

tín de Quillota y muerte de Diego Portales. Ma

pocho, NY37, primer semestre de 1995, 139-150.

Se reproduce el informe enviado por

Henry W. Rouse, cónsul británico en Con

cepción, el cónsul general en Santiago, John

Walpole, fechado a fines de julio de 1837.

Describe el levantamiento del ejército del

sur, que califica como antecédeme del motín

de Quillota, el cual se habría debido al des

contento con el gobierno conservador y no a

causas externas, y adelanta explicaciones de

por qué la sublevación no se expandió y fue

prontamente sofocada

7.524.- Cabré Rufatt, C.M.F. Agus

tín, Alguna correspondencia del obispo Gil

berto Fuenzalida entre junio de 1933 y agosto

de 1934, AHICh, N° 13, 1995, 189-211.

El autor reproduce cinco cartas del obis

po de Concepción, Mons. Gilberto Fuenzali

da, en las que queda de manifiesto su interés

por mantener el vínculo entre la Iglesia y el

Partido Conservador como expresión única

de los intereses católicos.

7.525.- Garín Jiménez. Jorge, (ed.),

Archivo Histórico Naval, Volumen I
, Viceal

mirante Lord Thomas Alexander Cochrane,

Tomo II, Génesis, desarrollo y consecuen

cias del primer crucero. Armada de Chile.

Valparaíso, 1994, 380 páginas, ilustraciones.

Este segundo volumen de la serie de

fuentes para la historia naval relativos al al

mirante Cochrane (Vid. 6.767) comprende
177 documentos relativos a la organización y

desarrollo de la primera expedición contra el

Callao y otros puertos del virreinato peruano

durante la primera mitad de 1819. El mate

rial procede principalmente del Fondo Minis

terio de Marina del Archivo Nacional. Los

originales en inglés han sido traducidos al

castellano.

Hay prólogo del editor y prefacio de

Carlos Tromben.

7.526.- Garín Jiménez, Jorge, (ed.),

Archivo Histórico Naval, Volumen I, Viceal

mirante Lord Thomas Alexander Cochrane,

Tomo III. Génesis, desarrollo y consecuen

cias del segundo crucero. Armada de Chile,

Valparaíso, 1995, 316 páginas.

Continuación del anterior, comprende un

total de 21 1 documentos fechados entre el 31

de mayo de 1819 y el 8 de abril de 1820. El

material se refiere al nombramiento de ofi

ciales y la preparación de la escuadra para la

segunda expedición al virreinato peruano y

la toma de Valdivia en febrero de 1820. Al

igual que en el volumen anterior, la mayor

parte de los originales provienen del Fondo

Ministerio de Marina del Archivo Nacional.

Hay prólogo del editor y prefacio de

Carlos Tromben.

7.527- Banco Central de Chile, Di

rección DE ESTUDIOS, Indicadores econó

micos y sociales regionales 1980-1989. De

partamento de Publicaciones e Informaciones

del Banco Central de Chile, Santiago, 1991,

VII, (1), 221, (1) páginas, gráficos.
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Esta publicación bilingüe reúne informa

ción estadística sobre cuentas nacionales, el

sistema financiero, ventas de supermercados,

producción por sectores, indicadores meteo

rológicos, ocupación, población y vivienda,

educación, salud, previsión y otros, la que

está desglosada por regiones. (Vid. 6.760).

7.528- Carrasco Delgado. Sergio,

Carlas del Presidente Jorge Alessandri con

los embajadores en la Santa Sede (1959-

1964). Pehuén Editores, Santiago, 1995, (6),

146, (2) páginas.

El presente libro comprende un conjunto
de 38 cartas personales intercambiadas entre el

Presidente Jorge Alessandri y los embajadores
de Chile ante la Santa Sede, Fernando Alduna-

te y Pedro Lira, fechadas entre 1959 y 1964

La correspondencia incluye interesantes

comentarios sobre el nombramiento de Raúl

Silva Henríquez como arzobispo de Santiago.
sobre las posiciones del episcopado chileno, la

gestión del nuncio Baggio, la actividad política
en Chile y la campaña presidencial de 1964.

Como anexos se incluye una nota del P.

Hurtado dirigida al Presidente, las cartas que
éste intercambiara con Mons. Tagle y el tex

to de una entrevista efectuada por Jaime

Guzmán a Jorge Alessandri.

La introducción se refiere al contenido y

contexto del epistolario.

Hay índice onomástico.

7.529.- Collier. Simón. El diario

de Carlos Lamben. 1825-1830. RChHG.

N° 161, 297-308, Ilustraciones.

El profesor Collier analiza el diario de

Carlos Lambert, manuscrito de 215 páginas

que fue encontrado por Harold Blakemore, y

después de su muerte entregado por su viuda

al autor. El diario describe la vida, mentali

dad y negocios del empresario minero entre

los años 1825-1830.

El artículo corresponde a la conferencia

dictada por el profesor Collier al recibir la

calidad de miembro correspondiente de la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía en

Inglaterra.

7.5.30.- Moreno Martín, Armando,

Archivo del General José Miguel Carrera,

Tomo IV, 1" abril - 31 diciembre de 1812.

Correspondencia, bandos, manifiestos, jui
cios criminales y civiles, decretos, procla
mas, poderes, testamentos, certificados de

matrimonios, bautismos y defunciones. Con

teniendo sobre 9.000 documentos relativos a

la vida del General José Miguel Carrera y

Verdugo; su padre don Ignacio de la Carre

ra y Cuevas; sus hermanos: Francisca Javie-

ra. Juan José y Luis Carrera Verdugo; fami
liares y su época. Prólogo de José Miguel
Barros Franco, Sociedad Chilena de Historia

y Geografía, Gráfica Aldunate, Santiago,
1995, (8), III, (3) 434, (24) páginas, láminas.

Este cuarto tomo del Archivo Carrera

(Vid. 7.193) reproduce 531 documentos fe

chados entre el Io de abril y el 31 de diciem

bre de 1812, referidos en su mayoría a las

medidas adopladas por la Junta de Gobierno

Hay un importante acopio de piezas inéditas,
las más de ellas provenientes del archivo de

Sergio Fernández Larraín en la Biblioteca

Nacional; junto a éstas se incluyen extractos

del Diario Militar de Carrera, de crónicas y

de la Historia de Chile de Claudio Gay, y

referencias a los cambios de autoridades re

gistrados en los Anales de la República de

Luis Valencia.

Al igual que en los tomos anteriores, el

ordenamiento es estrictamente cronológico,
salvo en el caso de algunos expedientes ju
diciales.

La masa documental resultaría más ma

nejable con un trabajo de edición más cuida

do y la inclusión de un índice general que se

sumara al índice onomástico existente.

7.531.- Ocaña, Fray Diego de. Viaje a

Chile. Relación del viaje a Chile, año de

1600. contenida en la crónica de viaje intitu

lada "A través de la América del Sur". Edi

torial Universitaria, Santiago, 1995. 75 (1)

páginas, ilustraciones.

Se reproduce el interesante relato de este

misionero Jerónimo que muestra el Chile de

fines del siglo XVI. Comprende una descrip
ción del país entre Coquimbo y el estrecho

de Magallanes y una relación de las costum

bres de la sociedad criolla y de los pueblos

aborígenes, para terminar con algunas consi

deraciones sobre la prolongada resistencia de

los indígenas y los episodios posteriores a

Curalaba.
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La obra está complementada con cuatro

mapas e interesantes ilustraciones originales
a color.

Hay prólogo de Lorena Loyola Goich e

introducción y notas de Eugenio Pereira Sa

las, quien publicó el texto en 1960.

7.532.- Rodríguez Villegas, Hernán

(ed.), Diez, láminas del Atlas de la Historia Fí

sica y Política de Chile de Claudio Gay. Tipos

y costumbres populares. Editorial Universita

ria, Santiago, 1995, 10 láminas y cubierta.

Nueva reproducción de diez litografías
costumbristas publicadas originalmente en el

Atlas de la Geografía Física y Política de

Chile de Claudio Gay.

7.53.3.- Salinas Campos, Maximilia

no, Versos por fusilamiento. El descontento

popular ante la pena de muerte en el siglo
XIX. Fondo de Desarrollo de la Cultura y de

las Artes, Santiago, 1993, 70 páginas, ilus

traciones

Se reproducen 54 composiciones de poe

tas populares ilustradas con xilografías, al

parecer publicadas como pliegos de cordel.

relativas al fusilamiento de reos y cuyos tex

tos se muestran contrarios a la ejecución de

los mismos.

Maximiliano Salinas señala en la intro

ducción que la pena de muerte encontraba

resistencia en las clases populares, que la es

timaban discriminatoria contra los pobres.

7.534.- Tampe Maldonado. Eduardo,

Capellanes jesuítas en la Guerra del Pacífi

co. AHICh, Vol. 13. 1995. 181-187.

El autor transcribe extractos del "libro

diario" de la residencia de la Compañía de

Jesús en Valparaíso, en la cual se entregan

noticias sobre la actividad de tres religiosos

de esa casa -los padres Carlos Infante, Si

món Sanmartí y Pedro Astaburuaga- que

fueron a Antofagasta en 1880 durante la

Guerra del Pacífico. El autor agrega algunas

noticias biográficas sobre estos sacerdotes.

7.5.35- Vargas Almonacid. Sergio.

(ed.), Autos de la visita del presbítero don

Rafael Valdivieso, visitador eclesiástico del

obispado de Concepción, en la parroquia de

San Miguel de Calbuco, el 28-29 de febrero
de 1836, Cde C, N° 2, 1992. 51-55.

Se transcribe el acta levantada con moti

vo de la visita efectuada por Rafael Valentín

Valdivieso a la parroquia de Calbuco en

1836. Informa sobre el estado de los libros

parroquiales, el interrogatorio del párroco y

las recomendaciones

El documento se conserva en el archivo

parroquial de Calbuco.

7.536- Vargas Almonacid, Sergio,

(ed.), Inventario de la iglesia parroquial San

Miguel de Calbuco hecho por el sacerdote

Ramón Camilo de Larca el 6 de agosto de

1793. CdeC, N° 4, 1995,53-63.

El citado inventario, que se conserva en

el archivo parroquial de Calbuco incluye de

talles del altar, de las imágenes y las alhajas
de la imagen de N. S. de Guía.

Véase también N° 7.616

b) BIBLIOGRAFÍA y CATÁLOGOS

7.537.- Alarcón R., Justo, (DIR.), ín

dice General de la revista En Viaje. 1933-

1973, Fondo de Desarrollo de las Artes y la

Cultura. Ministerio de Educación, Consejo
Nacional del Libro y la Lectura, Santiago,
1995. VIII, 432, (4) páginas.

índice analítico de la revista En Viaje,

órgano oficial de la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, publicada entre 1933 y

1973. Comprende un total de 13.360 fichas

de artículos sobre los más variados temas.

ordenadas alfabéticamente por materia y se

guida de un índice de autores

En la investigación participaron Miriam

Guzmán M., José Apablaza G., Rolando Ca

talán R., Daniel Fuenzalida V. y Verónica

Ramírez C. Hay un breve prólogo de Alfonso

Calderón

7.538.- Arredondo Martínez, Ema,

Publicaciones y esludios referentes a la His

toria de la Iglesia en Chile 1995. AHICh.

Vol. 1.3, 1995.229-246.

La presente entrega de este registro bi

bliográfico (Vid. 7.202) comprende 137 refe-
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rencias numeradas de trabajos relativos a la

historia eclesiástica chilena publicados en

1993 y 1994. La primera parte está ordenada

por períodos e incluye las citas completas
La segunda parte comprende una clasifica

ción temática con referencia a la anterior, y

va seguida de un índice de autores.

7.539.- Carrasco Muñoz, Hugo (ed.).

Bibliografía general de la sociedad y cultura

mapuche. Centro de Estudios de la Arauca

nía. Universidad de la Frontera. Temuco.

1993, (2), XX, (2), 540, (2) páginas.

Esta bibliografía relativa a la Araucanía

y el pueblo mapuche comprende alrededor de

dos mil quinientas referencias de libros y ar

tículos ordenadas de acuerdo a las siguientes
materias: condiciones económicas (pp. 1-3).
marco institucional (pp. 4-19). cultura y so

ciedad (pp. 20-389), educación y capacita
ción (pp. 390-419), agricultura (pp. 420-

433), demografía (pp. 434-444). biología.
alimentación y salud (pp. 445-480), ecología

(pp. 481-482). geografía, (pp. 483-485) y do

cumentación (pp. 486-498). La gran mayoría
de los trabajos citados corresponde a publi
caciones de la segunda mitad de este siglo.
Las referencias incluyen descriptores temáti

cos y la indicación de la biblioteca en que se

encuentra el impreso. Sigue un índice de au

tores y un índice temático.

Hay introducción del editor y una pre

sentación de Sylvia Galindo, bibliotecaria

del Centro de Documentación de la Universi

dad (CEDOM) cuyo material sirvió de base

para el presente repertorio.

7.540.- Fichero Bibliográfico 1994. His

toria, 29. 1995, 511-576.

La entrega del fichero aquí regislrada com

prende 344 referencias numeradas del 7.178 al

7.521, correspondientes al período indicado,

con algunas entradas de años anteriores. El or

denamiento es por materia en la forma que allí

se indica y hay índice de autores.

7.541- Hirschel. Günter Abraham.

Ensayo de un catálogo bibliográfico relativo

a la Araucanía. Patagonia. Tierra del Fuego

y territorios adyacentes. Volumen I, Alfabe-

ta Impresores. Santiago. Buenos Aires, Es

trasburgo, 1995, 683. (5) páginas.

Esta bibliografía, compilada a lo largo
de una vida de búsquedas por parte del com

pilador, registra la producción de alrededor

de ocho mil autores sobre la historia, geogra
fía, etnología y ciencias naturales de las tie

rras del sur de Chile y Argentina, que cubren

desde el siglo XVI hasta 1990 aproximada
mente. La primera parte, que corresponde a

libros y folletos, comprende 3.492 referen

cias de autores, muchos de ellos con más de

una obra a su haber, y ordenadas alfabética

mente. La segunda parte recoge 3.900 refe

rencias de autores de artículos de revistas;

siguen luego 209 referencias de autores de

artículos de prensa, 249 de obras anónimas y

seudónimas, 25 de trabajos sobre cartografía

y 399 de tesis de grado. Hay índice de auto

res al final.

El mérito de la obra se resiente por diver

sas fallas de método, referencias incompletas

y la falta de un índice de materias, que se

promete para el segundo volumen junto con

las adiciones y correcciones del caso. Con

todo, este repertorio resulta de utilidad por el

gran número de obras registradas, especial
mente entre las publicaciones argentinas

7.542.- Ramírez, O.P., Ramón, Archivo

de la Recoleta Dominica de Santiago de Chi

le (Catálogo), AHICh, Vol. 13. 1995, 213-

227

Inventario más bien somero de los libros

y documentos conservados en el archivo de

la Recoleta Dominica de Santiago de Chile,

en sus fondos de libros y manuscritos y de

documentos reservados. Al parecer, la mayor

parte del material corresponde al siglo XIX.

7.543.- Soto, Ángel, Bibliografía espe

cializada en inglés sobre la Unidad Popular y el

Gobierno Militar, FT, NY3, 1995, 134-137,

Bibliografía selectiva de libros y algunos
artículos en lengua inglesa sobre la historia

de Chile a partir de 1970. Comprende 96 fi

chas ordenadas alfabéticamente por autor,

que datan entre 1 969 y 1991,

c) HISTORIOGRAFÍA

7.544.- Barrios Valdés, Marciano,

Figuras de proa en la historia agustiniana
en Chile, AHICh, Vol. 1.3, 1995, 55-65.
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En esta conferencia Marciano Barrios

analiza la Historia de los Agustinos en Chile

del P. Víctor Maturana, en el contexto de su

tiempo y destaca los aportes de este historia

dor eclesiástico.

7.545.- Barrios Valdés, Marciano,

Pensamiento teológico en Chile. Contribu

ción a su estudio. VI. La Iglesia en la histo

riografía de los civiles. 1848-1988. AFT.

Vol. XLVI, Cuad. 2, 1995, 127, (I ) páginas.

En esta tercera parte de su investigación
sobre historiografía eclesiástica chilena (vid.

Nos 4.720 y 6.799), el profesor Marciano Ba

rrios se ocupa de la obra de los historiadores

laicos y el contexto en que se realiza. Para

este efecto comenta las principales obras, or

denadas de acuerdo con los temas abordados:

la misión evangelizadora y pastoral de la

Iglesia, el pensamiento teológico, las expre

siones de religiosidad popular, las relaciones

entre la Iglesia y el Estado, educación y de

sarrollo intelectual, el arte religioso, los as

pectos económicos de la Iglesia, su pensa

miento y acción social y los trabajos de

síntesis. El autor observa cómo las tenden

cias anticlericales o apologéticas de la histo

riografía decimonónica dieron paso a una

perspectiva más ecuánime entre los historia

dores del siglo veinte; señala los vacíos que

presenta el conjunto y entrega orientaciones

para el trabajo futuro.

7.546- Barros Franco, José Miguel,

Acerca del llamado "Cedulario de Egas Ve

negas", BAChH, N° 104, 1994, 169-173.

Aclara que el llamado "cedulario de

Egas Venegas" existente en la Biblioteca Na

cional de París corresponde a un conjunto de

copias de disposiciones regias concernientes

al Perú transcritas en Lima a petición de di

cho oidor que fue de la Audiencia de Con

cepción, y que no se refieren a Chile.

7.547 - Bauer, Arnold L, Rolando

Mellafe Rojas (1929-1995), HAHR. Vol. 76.

N° 3, agosto 1995, pp. 535-536.

Este obituario resalta las cualidades hu

manas del destacado historiador y entrega

una valoración de su obra historiográfica

junto a una bibliografía selectiva.

Bravo LIra, Bernardino. Vid. 7.551

Dávila Campusano, Óscar. Vid. 7.551

Dougnac Rodríguez, Antonio. Vid. 7.551

7.548.- Grez Toso, Sergio, Movimiento

popular urbano en Chile entre el cambio de

siglo y la época del Centenario (1890-1912).

Avances, vacíos y perspectivas historiográfi-
eas. Contribuciones N° 109. 1995, 37-45.

El autor pasa revista a los estudios sobre

los movimientos populares chilenos en el pe

ríodo que media entre la huelga general de

1890 y la fundación del Partido Obrero Socia

lista en 1 9 1 2. en la cual señala algunos de los

vacíos e inexactitudes que éstos presentan y

los temas que estima necesario investigar.

Guerrero Lira, Cristian. Vid. 7.549

7.549- Guerrero Yoacham, Cristian y

Guerrero Lira. Cristian, Los aportes de don

Luis Galdames a la historiografía nacional,

CDH,N° 14, 1994, 137-179, ilustración.

La primera parte de este trabajo entrega

una reseña de la carrera de Luis Galdames

Galdames (1880-1941) como educador, fun

cionario público, experto internacional, his

toriador, sociólogo y geógrafo. Su Estudio de

la Historia de Chile (1906-1907), que reco

gía la investigación histórica disponible para

elaborar una obra de síntesis en el modelo

positivista, fue objeto de varias ediciones y

mereció una traducción al inglés. Los autores

comentan este y otros trabajos del profesor

Galdames, como ser aquéllos sobre la Evolu

ción Constitucional de Chile, el Bosquejo
Histórico de la Universidad de Chile (1843-

1844), La Juventud de Vicuña Mackenna y

Valentín Letelier y su obra, y recogen las

opiniones elogiosas que han merecido

7.550.- Hanisch Espíndola, S.J., Wal

ter, Aspectos religiosos de la historiografía
chilena. BAChH, N° 104, 1994, 107-165.

El autor estudia la perspectiva de los his

toriadores clásicos chilenos -Barros Arana,

Vicuña Mackenna y Amunátegui- frente a la

Iglesia en Chile, a la luz de sus vivencias y

del momento político.
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7.551- Hanisch Espíndola. S.J.. Wal

ter; Dávila Campusano, Óscar; Krebs

Wilkens, Ricardo; Dougnac Rodríguez,

Antonio; Bravo Lira, Bernardino; Lira

Pérez. SS.CC, Osvaldo; Larios Mingot-

ti, Gonzalo; Lecaros Sánchez, José Mi

guel; Pérez Silva, Enrique, Jaime Eyza

guirre, Historia y Pensamiento, Universidad

Alonso Ovalle, Editorial Universilaria. San

tiago, 1995, 245, (3) páginas.

Se publica este conjunto de estudios pre

sentados en el homenaje al recordado maes

tro Jaime Eyzaguirre al cumplirse 25 años de

su muerte. El P. Hanisch reflexiona sobre su

personalidad y írascendencia. Osear Dávila

resume su participación en la Sociedad Chi

lena de Historia y Geografía y sus trabajos
renovadores de la historiografía. Ricardo

Krebs analiza su pensamiento histórico como

proyección de su fe y de sus valores, y Anto

nio Dougnac destaca su aporte a la historia

del derecho. Bernardino Bravo inserta la

obra de Jaime Eyzaguirre dentro de una co

rriente renovadora de la historiografía ameri

cana y enfatiza su afirmación de la concien

cia nacional. El P. Osvaldo Lira se refiere al

sentido y vigencia de la tradición, un con

cepto central en la obra de don Jaime, y Gon

zalo Larios trata sus ideas sobre el corporati-
vismo político. José Miguel Lecaros aborda

la filosofía de la historia en Jaime Eyzagui

rre, y Enrique Pérez toma la dimensión reli

giosa de su vida y obra.

Krebs Wilkens. Ricardo. Vid. 7.551

7.552. Méndez Beltrán. Luz María,

Historiografía minera de Chile (¡870-1993).

Ensayo bibliográfico. Revista de Derecho de

Minas. Copiapó. Vol. IV. 199.3, 295-309.

La autora pasa revista a los principales

trabajos sobre historiografía minera en Chile.

desde los estudios clásicos de Benjamín Vi

cuña Mackenna hasta los trabajos más re

cientes, y efectúa un análisis y evaluación de

los aportes de los autores más importantes.

Larios Mingotti. Gonzalo. Vid. 7.551

Lecaros Sánchez. José Miguel. Vid. 7.551

Lira Pérez, SS.CC, Osvaldo. Vid. 7.551

7.553- Millar C. Rene, La historio

grafía chilena: desafíos y proyecciones. RU.

N°50, 1995,40-42.

El profesor Millar advierte la apertura

temática de la historiografía chilena actual.

los desafíos metodológicos que ello plantea y

las perspectivas para nuevas investigaciones.
Señala el problema que presenta la instru-

mentalización de la historia con fines políti
cos por parte de algunos sectores de especia
listas. Por último, hace ver la necesidad de

estudiar el período más reciente a partir de

1930, en el que la historia aparece rezagada

respecto de otras disciplinas.

Pérez Silva, Enrique. Vid. 7.551

7.554.- Sagredo Baeza, Rafael,

Fuentes e historiografía de la manufactura e

industria textil. Chile, siglo XIX, ALEC, N°

4, julio-diciembre 1995, 29-36.

El autor indica a las posibles fueníes

para el estudio de la industria textil en

Chile durante el siglo XIX, se refiere a la

literatura histórica sobre la induslrializa-

ción en Chile durante el período y advierte

acerca de la escasez de trabajos específicos
sobre el tema.

Véase también 7.642

II. Ciencias Auxiliares

a) ARQUEOLOGÍA

7.555- Aldunate del Solar. Carlos,

¿Hacia dónde va la arqueología chilena?

RU, N°50, 1995. 52-53.

En los últimos cuarenta años la arqueo

logía ha ido identificando y precisando las

distintas culturas y sociedades prehistóricas

que habitaron el territorio de Chile. El autor

destaca los avances metodológicos y las

ventajas del trabajo multidisciplinario e in

ternacional; los desafíos que presenta la

conservación de los materiales que estudia,

y la necesidad de buscar nuevas fuentes de

financiamiento y precisar mejor las vincula

ciones entre las sociedades tardías y los

pueblos de origen autóctono que habitan el

territorio en la actualidad.
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Arriaza, Bernardo T. Vid. 7.565

Aschero, Carlos A. Vid, 7.567

Bahamóndez Prieto, Mónica. Vid. 7.562

7.556.- Berenguer. José, El arte rupes

tre de Taita dentro de los problemas de la ar

queología atacameña, Ch, Vol 27, N° I, enero-

junio 1995, 7-43. Ilustraciones y láminas

Se estudia el caso de las pinturas rupes

tres de Taira. en la cuenca alta del río Loa,

en el contexto de las culturas andinas prehis-

panas. en especial los aspectos ceremoniales

implícitos en dicho arte.

Cárdenas S., Pedro. Vid. 7.560

Castro, Alicia. Vid. 7.561

7.557.- Cocilovo, José A.; Várela,

Héctor H. y Quevedo, Silvia. La defor
mación artificial del cráneo en la población

prehistórica de San Pedro de Atacama. Chi

le. Ch, Vol 27. N° 2, julio-diciembre 1995.

117-124. tablas.

Estudia las deformaciones craneanas ar-

tificales sobre la base de una muestra de 120

piezas tomadas de varios sitios y fases cro

nológicas. Se observan diferencias morfoló

gicas significativas entre los ejemplares de

formados y normales, en especial en la

bóveda craneal.

7.558.- Cocilovo, José A.; Várela.

Héctor H. y Quevedo, Silvia, La edad

como factor de variación intramuestral en la

población de San Pedro de Atacama. Chile.

Ch, Vol. 27, N° 2, julio-diciembre 1995,

125-134. Tablas.

Estudiase la variación de un conjunto de

características craneométricas entre grupos

de estudio adulto, maduro y senil, de pobla

ciones antiguas del centro-sur andino. Se ob

servan variaciones significativas de dichas

características de acuerdo a la edad.

Curry, Patricia J. Vid. 7.566

7.559.- Díaz, Norma Inés, Anteceden

tes sobre al historia natural de la Taruca

(Hippocamelus d'Orbigni. 1834), y su rol en

la economía andina, Ch, Vol. 27, N° 1, ene

ro-junio de 1995, 45-55.

Se recopilan datos biológicos e históri

cos sobre la Taruca, para establecer el gra
do de integración de esta especie en el sis

tema económico y social de los pueblos
andinos.

Franco, Nora V. Vid. 7.568

Goñi, Rafael A. Vid. 7.567

7.560.- Martinic B., Mateo; Prieto

L. Alfredo y Cárdenas S., Pedro, Ha

llazgo del asentamiento del jefe aónikenk

Mulato en el valle del Zurdo. Una prueba
de la desdentarización indígena en el pe

ríodo histórico final. AIP, Vol. 23, 1995.

pp. 87-94.

Se da cuenta del hallazgo de los restos

de un asentamiento indígena en la zona cen

tral de Magallanes, que corresponde al grupo

aónikenk dirigido por Mulato y del cual exis

ten noticias de fines del siglo pasado

Mena L., Francisco. Vid. 7.567

7.561- Moreno, Eduardo y Castro,

Alicia, Sitio Moreno: Datos preliminares de

un sitio chico en la cosía norte de Santa Cruz. -

Argentina. AIP, Vol. 23, 1995, 143-149.

Presenta los resultados de una excava

ción de un sitio chico en la costa patagóni
ca, que son comentados en relación a una

tipología de sitios y a las relaciones sitio-

tipo de costa

7.562.- Muñoz González, Eduardo y

Bahamóndez Prieto, Mónica, Conserva

ción del sitio arqueológico Tulor 1, HD,

N°6-7, 1992-3, 53-86. ilustraciones.

El presente trabajo, que corresponde al

informe final de un proyecto de investiga

ción, da cuenta de las técnicas de conserva

ción empleadas a modo experimental en el

sitio Tulor 1. los criterios adoptados para la

intervención de las construcciones y los tra

bajos que deben realizarse. Se incluyen pla
nos del lugar.
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Nakamura, Toshio. Vid. 7.563 y 7.564

7.56.3- Nami. Hugo G. y Nakamura,

TOSHIO. Cronología radiocarbónica con

AMS sobre muestras de hueso procedentes
del sitio Cueva del Medio (Ultima Esperan
za, Chile), AIP, Vol. 23. 1995, 125-133.

Da a conocer diez datados radiocarbóni-

cos de huesos procedentes del sitio Cueva del

Medio, obtenidos mediante técnicas de acele

rador de espectroscopia de masas (AMS) que

complementan y reafirman las existentes lo

gradas con métodos convencionales.

7.564- Nami, Hugo G. y Nakamura,

TOSHIO, Primeros resultados de los estudios

paleomagnéticos en sedimentos de Cueva del

Medio (Ultima Esperanza. Chile), AIP, Vol.

2.3, 1995, 135-142.

Los datos obtenidos por medio de técni

cas paleomagnéticas en la datación relativa

de sedimentos encontrados en Cueva del Me

dio muestran evidencia de la excursión holo-

cénica observada en otros sitios de Sudamé-

rica. Ello demostraría que la depositación y

consolidación de esos sedimentos sería ante

rior al segundo milenio a.P.

Prieto I.. Alfredo. Vid. 7.560 y 7.568

Quevedo. Silvia. Vid. 7.557 y 7.558

Santoro, Calogero M. Vid. 7.565

Snito. Ana M. Vid. 7.564

7.565- Standen, Vivien G.; Arriaza.

Bernardo T., y Santoro, Calogero M.,

Una hipótesis ambiental para un marcador

óseo: la exostosis auditiva externa en las po

blaciones humanas prehistóricas del desierto

del norte de Chile. Ch, Vol. 27, N° 2, julio-
diciembre 1995, 99-116. Tablas, figuras e

ilustraciones.

Evalúa la frecuencia de la exostosis audi

tiva externa en las poblaciones prehispanas
del norte de Chile desde los primeros pobla-
mientos de cazadores recolectores hasta po

blaciones de economía agroganadera. El estu

dio, realizado sobre la base de los resultados

de excavaciones, avala la hipótesis que esta

patología es de tipo ambiental propia de po

blaciones marítimas.

7.566.- Stern, Charles R. y Curry,

Patricia J., Obsidiana del sitio Pose Las

Conchillas, isla Traiguén (45" 30'S). Archi

piélago de los Chonos, Chile, AIP, Vol. 2.3,

1995, 119-124.

A partir de fragmentos de obsidiana en

contrados en la isla Traiguén, los autores de

ducen desplazamientos de personas en el ar

chipiélago desde épocas prehispánicas.

7.567- Stern, Charles R., Mena L..

Francisco; Aschero, Carlos A. y Goñi, Ra

fael A., Obsidiana negra de los sitios arqueo

lógicos en la precordillera andina de Patagonia
central, AIP, Vol. 23, 1995, pp. 1 1 1-118.

Los autores observan la fuente común de

los restos de obsidiana negra encontrados en

distintos sitios de la precordillera de la Pata

gonia central.

7.568.- Stern, Charles; Prieto, Al

fredo y Franco, Nora V., Obsidiana ne

gra en los sitios arqueológicos de cazadores-

recolectores terrestres de la Patagonia aus

tral. AIP, Vol. 2.3, 1995, 105-109.

El análisis químico de muestras de obsi

diana negra permite inferir movimientos de

aborígenes cazadores-recolectores en el ex

tremo sur de la Patagonia.

Várela, Héctor H. Vid. 7.557 y 7.558

b) ANTROPOLOGÍA Y ETNOHISTORIA

7.569- Aldunate Solar, Carlos, Arte y

pueblos precolombinos de Chile. Algunos casos

de estudio. BAChH. N° 105, 1995, 153-183.

El autor plantea que el estudio de los

símbolos reproducidos en las artes y arte

sanías de las culturas precolombinas permite
una mejor comprensión de las respectivas so

ciedades, según se ilustra con algunos ejem

plos de los diferentes pueblos que habitaron

el actual territorio de Chile.

7.570.- Bacigalupo, Ana Mariella,

"Ngünechen". el concepto de dios mapuche,
Historia, 29, 1995-1996, 43-68.
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Analiza el concepto de Ngünechen, dei

dad suprema de los mapuches, y su evolu

ción desde el siglo XVI al XIX. Estudia su

su relación con otros seres espirituales con

los cuales ha sido confundido, y plantea tres

formas de rastrear el origen del concepío,

cada una de las cuales muestra un aspecto

diferente del mismo. Una hipótesis es la de

un creador inicial que pierde importancia con

la prevalencia de los espíritus ancestrales

pero que reaparece tras la catástrofe cósmica

producida por la conquista; en otra, el Ngü
nechen surge de una generalización de los

espíritus de la naturaleza, ancestrales y dei

dades regionales; y en la tercera, éste asume

los atributos de omnipotencia y omnisciencia

del Dios cristiano

7.571.- Bacigalupo, Ana Mariella,

Renouncing Shamanistic Pructice: The conflict

of individual and culture experienced by a Ma

puche Machi, Anthropology of Consciousness,

Vol. 6, N° 3, September 1995, 1-16.

Se analiza el conflicto entre creencias y

roles culturales tradicionales y la búsqueda
de la individualidad a través del caso de Fre-

sia, una joven mapuche que renunció a sus

funciones de machi. Las autora describe las

actividades de la machi moderna, y explica

que la transmisión de creencias y símbolos

debe ir aparejada a una convicción personal

de su validez.

7.572.- Bacigalupo, Ana Mariella, El

rol sacerdotal de la Machi en las valles cen

trales de la Araucanía. en A. Marileo y otros,

¿Modernización o sabiduría en tierra mapu

che? San Pablo, Santiago, 1995, 51-95.

Históricamente, las funciones de machi y

sacerdote (ngenpin) eran separadas y realiza

das habitualmente por hombres. La autora

observa los cambios en las características de

los ngillatunes, en los que las machis desem

peñan un rol sacerdotal. Describe además las

funciones shamánicas de las machis frente a

los desafíos de la modernidad y las variantes

regionales que se aprecian.

7.573.- González Vargas, Carlos A.,

Un recinto del Pucará de Lasaña: propuesta de

interpretación (Informe preliminar). Aisthesis,

N° 25-26, 1992-1993, 35-52, ilustraciones.

El autor descubre diversos elementos de

la cosmovisión de los atácamenos y sus ele

mentos comunes con otros pueblos del centro

sur andino, a través del estudio del Pucará de

Lasaña en las cercanías del Río Loa.

7.574- Guerrero Jiménez, Bernardo,

Medicina andina y medicina pentecostal en

los aymarás del Norte Grande de Chile: del

yatiri al pastor, Ch, Vol. 27, N° 2, julio-di
ciembre de 1995, 153- 165.

El elemento religioso en la actividad mé

dica permite establecer las relaciones de rup

tura y continuidad entre la tradición aymara

y pentecostal en el Norte Grande de Chile.

7.575.- Lalueza, C; PÉREZ-PÉREZ, A.;

PRATS, E. y TURBÓN D,, Linajes mitocondria-

les de los aborígenes de Tierra del Fuego y

Patagonia, AIP, vol. 23, 1995, 75-86.

A partir de 75 muestras dentarias y óseas

de aborígenes de la Patagonia y Tierra del

Fuego, los autores plantean la existencia de

una afinidad genética entre los sélknam, aó

nikenk, yamanas y kawéskar, lo cual apoya

la hipótesis que el grupo de actuales amerin

dios pudo haberse formado a partir de dos

migraciones superpuestas.

7.576- Martinic B., Mateo, Los aó

nikenk, historia y cultura. Ediciones de la

Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

1995, 387, (3), ilustraciones.

La primera parte de esta obra estudia el

origen y evolución histórica de los aónikenk

o tehuelches. En ella destaca sus rasgos físi

cos, su organización social, formas de vida y

creencias, así como los contactos con otras

culturas que aportaron el uso del caballo y el

consumo del alcohol, que apuró su extinción

como etnia.

La segunda parte trata sobre la vida eco

nómica y otras expresiones de la cultura aó

nikenk: sus viviendas, vestuarios y adornos;

la caza y recolección de alimentos, sus arte

sanías, la crianza de animales, sus costum

bres, música y bailes, sus juegos y sus cere

monias y ritos religiosos.

Los apéndices incluyen una lista de avis-

tamientos y referencias históricas de los aó

nikenk entre 1526 y 1925; una nóinia de in-
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dígenas aónikenk que alcanzaron alguna no

toriedad según las fuentes etnohistóricas y

una toponimia aónikenk de Magallanes que

guarda el recuerdo de este pueblo.

PÉREZ-PÉREZ, A. Vid. 7.575

Prats, E. Vid. 7.575

7.577.- Silva Galdames, Osvaldo,

Hacia una redefinición de la sociedad mapu

che en el siglo XVI. CDH, N° 14, 1994, 7-19.

Jerónimo de Bibar señala que los habitan

tes del territorio entre el río de La Ligua y

Chiloé en el siglo XVI. conformaban diversas

parcialidades desunidas, sin perjuicio de ob

servar la existencia de cinco grandes agrupa

ciones culturales entre los linajes mapuches.
En este sistema de linajes no tiene cabida la

distinción artificial entre picunches, arauca

nos y huilliches, la cual se estima superada.

TURBÓN D. Vid. 7.575

7.578- Valdés Urrutia, Mario. No

tas para la historia de la sexualidad en la

cultura mapuche. Siglos XVI. XVII y XVIII.

C de C, N°2, 1992, 29-37.

Somero tratamiento del tema sobre la

base de algunas crónicas.

Véase también N° 7.592,

c) FOLKLORE

7.579.- Ruiz Zamora, Agustín, Hege
monía y marginalidad en la religiosidad po

pular chilena, los bailes ceremoniales de la

reglón de Valparaíso y su relación con la

Iglesia Católica. RMCh, N° 184, julio-di

ciembre 1995, pp. 65-83. ilustraciones.

El autor se refiere a la relación que tienen

los bailes religiosos, como expresión de la de

voción popular en la región de Valparaíso,
con la Iglesia y el clero local. Describe los

llamados bailes chinos, de antigua data y que

llegaron a la zona desde el norte del país, y

"los bailes danzantes" de creación reciente.

7.580.- Téllez Rodríguez. Rafael.

Mitos de Chiloé según nos han contado. C de

C, N°3, 1993-1994, 3-12 y N° 4, 1995, 3-24.

La primera entrega de este trabajo reco

ge algunos testimonios sobre el Caleuche, la

ciudad de los Césares y el Osorno encantado

La segunda parte transcribe un manuscrito de

apuntes de Manuel Téllez Oyarzún (1833-

1878) sobre los mitos y supersticiones de los

indios de Chiloé y noticias afines.

d) GENEALOGÍA

Abarzúa Lagos, María Inés. Vid. 7.582

7.581.- Guarda O.S.B., Gabriel, Los

Colmeneros de Andrade. Contribución a la

historia social de Chiloé, Ediciones de la

Universidad Católica de Chile, Santiago.

1995, 239, (5) páginas, ilustraciones.

A través de una acuciosa investigación.
el autor traza el desarrollo de la familia An

drade desde sus raíces gallegas y su avecin-

damiento en la isla de Chiloé con la llegada
de Hernando de Andrade en el siglo XVII

hasta nuestros días. El estudio de la familia

está inserto en la evolución de la sociedad

chilota en el mismo período.

7.582.- Muñoz Correa, Juan Gui

llermo y Abarzúa Lagos, María Inés.

Cuatro pobladores de Rancagua y sus fami
lias. Agüero-Cavieres-Droguelt-Rubio, Ilus

tre Municipalidad de Rancagua, Departamen
to de Historia, Universidad de Santiago de

Chile, s.l.d.i, 1995, 206 páginas.

Esta obra reúne cuatro trabajos genealó

gicos sobre otras tantas familas que incluyen

entre sus miembros a primeros pobladores de

la villa de Santa Cruz de Triana.

El estudio de la familia Agüero comien

za con Francisco de Agüero vecino de San

tiago en 1681. Su hijo José de Agüero, y Sa

linas poseía propiedades rurales en el

corregimiento de Rancagua, y su nieto Juan

de Agüero Barros fue fundador de la Villa

La filiación se extiende hasta los nietos de

este último, los Agüero Rubio, y un bisnieto,

en las primeras décadas del siglo XIX. La

familia Cavieres (también Cabiedes o Cavie-

des) se remonta a Francisco Cabiedes, natu

ral de Palencia y dueño de la estancia de Ma-

chalí en el primer tercio del siglo XVII, cuyo

bisnieto Francisco Cabiedes Acuña fue otro

de los primeros pobladores de la villa. José
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Droguett Duhamel, nacido en Saint Malo ha

cia 1686, fue el fundador de este linaje en

Chile y el vecino poblador de Santa Cruz de

Triaría. Algunas ramas de la familia son estu

diadas hasta comienzos del presente siglo
Finalmente se estudia la descendencia de

Juan Rubio Veloso, que entronca con las res

tantes familias mencionadas.

Los autores advierten las dificultades

que presenta el trabajo por problemas de ho-

monimia e indican las ramas de cada linaje
que quedan por filiar.

Se incluye un útil índice onomástico.

a) PERIODOS DIVERSOS

7.58.3.- Bravo Lira, Bernardino, Pre
sidentes y Gobierno en Chile. De la monar

quía a la monocracia, RChHG, N° 161,

1994-1995. 147-176. Ilustraciones.

El autor reseña la trayectoria política de

los Presidentes de Chile, desde el siglo XVI

hasta Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considerando
su personalidad, sus obras, imagen pública y

formas de gobierno. Para este efecto, el autor

homologa los gobernadores hispanos, que
son presidentes de la Real Audiencia, con los

presidentes del período republicano, Bravo

Lira divide su exposición en tres grandes pe

ríodos: el de los presidentes militares en la

época de forja de la nación (1609-1737); el

de los presidentes gobernantes en la fase de

expansión nacional (1737-1861), y el de los

presidentes enfrentados a los partidos políti
cos (1861-1995). A través de estas etapas se

destaca el rol simbólico de la transmisión de

mando, como elemento de continuidad entre

las diferentes administraciones de la Historia

de Chile.

7.584- García Sánchez, Juan Anto

nio, La Rioja y los riojanos en Chile, Soc.

Impresora La Unión Ltda., Santiago, 1995,

(12), 343, (6) páginas, ilustraciones.

Esta obra sobre la presencia de los rio

janos en Chile comienza con una referencia

general a las etapas de la inmigración en

Chile con datos sobre la población española

y una lista de riojanos prominentes llegados
en los siglos XVIII y XIX. Un acápite sobre

las causas de la emigración riojana, que no

fueron muy distintas a las de otras regiones

de España, va seguido del análisis de una

muestra de 769 riojanos venidos a Chile.

elaborada a partir de los registros de institu
ciones de colonia. En ella se destaca el

origen predominantemente rural de los emi

grantes, los lugares de origen más frecuen

tes, su composición social, su distribución

geográfica a lo largo del territorio de Chile

y su estado civil al momento de llegar al

país. En cuanto a sus actividades económi

cas, el autor observa su concentración en

ciertos rubros, en especial la industria ma

derera y el comercio minorista de alto nivel,

sin olvidar la manufactura de tabacos orga

nizada por Fernando Rioja Medel. El capí
tulo final está dedicado a las instituciones

benéficas riojanas en el país y a la partici
pación de los riojanos que destacaron como

dirigentes de las instituciones de la colecti

vidad española.
Los anexos contienen una lista de direc

tores de la Sociedad Benéfica Provincia de

Logroño (desde 1982, Sociedad Benéfica La

Rioja); una relación de 1.720 riojanos veni

dos a Chile con indicación de su localidad de

origen, y otras dos nóminas parciales de rio

janos inscritos en los consulados españoles
de Antofagasta y Valparaíso.

Hay hermosas ilustraciones.

7.585.- Magalhaes Medling, Ma

nuel, La francmasonería chilena y su in

fluencia en el quehacer nacional. Imprenta
Serazzi. Copiapó. 1994, 34, (2) páginas.

En este discurso masónico, el autor se refie

re a la importancia de la masonería en el queha
cer nacional desde los años de la independencia,
a través de algunos de sus miembros más desta

cados, especialmente en el campo de la educa

ción nacional y local de Copiapó.

7.586.- Norambuena Carrasco, Car

men, La inmigración en el pensamiento de la

intelectualidad chilena. Contribuciones

N° 109, agosto 1995. 73-83.

La autora se refiere al temprano conven

cimiento de los sectores dirigentes chilenos

sobre la conveniencia de la inmigración, la

que va unida a la "utopía agraria", es decir,

la conveniencia de colonizar y cultivar la

zona sur del país y asegurar así su civiliza

ción y progreso.
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7.587- Parentini Gayani, Luis Car

los. Tipos fronterizos en la Araucanía del

siglo XIX: los afuerinos. Universidad Católi

ca Blas Cañas. Facultad de Educación. Docu

mentos de Estudio N° .34. Santiago, 1994. 94,

(2) páginas.

En la primera parte de este estudio, el

autor presenta a los llamados "afuerinos",

que incluye a personas atraídas por la posi
bilidad de adquirir extensiones de tierra y

riqueza, comerciantes, evangelizadores y

funcionarios civiles y militares encargados
de extender la presencia del Estado en la

zona, sin faltar los aventureros, bandidos y

montoneros. La segunda parte trata sobre

los "mestizos", que incluye a los cautivos,

lenguaraces o intérpretes y capitanes de

amigos. Al pie de la escala social estarían

los indígenas, entre los que se distinguen
los conas o mocetones

7.588- Saavedra Parra. Alejandro L.,

Estado chileno y legislación indígena, en A.

Marileo y otros. ¿Modernización o sabiduría

en tierra mapuche? San Pablo, Santiago,

1995. 171-198.

Una breve reseña de las políticas legisla
tivas de Chile sobre las tierras de la Arauca

nía desde 1813 hasta los años 1970, basada

en estudios indigenistas, va seguida de entre

vistas a tres dirigentes mapuches respecto a

dichas políticas.

7.589.- Silva Galdames, Osvaldo.

Breve historia contemporánea de Chile, Fon

do de Cultura Económica, México, 1995, 343

(1 ) páginas

Pese a lo que indica el título, el presente

libro no está limitado a la historia chilena

reciente sino que comienza con los pueblos

prehispanos y la llegada de los españoles. La

estructura de la obra sigue el esquema tradi

cional, en especial la periodificación del pe

ríodo republicano. En la primera parte hasta

la Emancipación y, en especial, en los temas

relativos a los indígenas, el autor logra una

muy buena síntesis del estado de los conoci

mientos. El tratamiento de las épocas poste

riores es más bien convencional, y la historia

de los últimos sesenta años, englobada bajo
el título de "El Régimen Presidencial" (pp.

288-328), tiene un fuerte énfasis en lo políti
co-administrativo. La obra, escrita en un len

guaje claro y sintético, tiene el mérito de

proporcionar una visión desapasionada de la

historia de Chile, en especial de los tiempos
más recientes.

La "bibliografía sumaria" resulta más

bien pobre y un tanto desequilibrada.

7.590- Villalobos R., Sergio, Vida

fronteriza en la Araucanía. El mito de la

guerra de Arauco, Editorial Andrés Bello,

Santiago, 1995. 215, (1) páginas.

Luego de definir el concepto de frontera

y describir el paisaje de la Araucanía y la

organización social de sus habitantes, el au

tor estudia la forma cómo el enfrentamiento

bélico entre españoles y indígena declina

después de la rebelión de los nalurales de

1654. Persiste, empero, la imagen de una si

tuación de guerra, bajo la cual se desarrolla

una relación de intercambio y negocio. Al

respecto, el autor se refiere a la vida militar,

el llamado "negocio de la guerra" basado en

la captura y venta de indios, las relaciones

comerciales, el mestizaje y la acción de las

autoridades civiles y eclesiásticas en la zona.

En un capítulo final, el profesor Villalobos

trata brevemente sobre las relaciones fronte

rizas hasta la ocupación total de la Araucanía

a comienzos de la década de 1880.

b) PERIODO INDIANO

7.591.- Campos Harriet, Fernando.

Preeminencia de los cabildos en el Chile In

diano, RChHG, N° 161, 1994-1995, 39-53.

Después de señalar las principales caracte

rísticas del Cabildo durante el período indiano,

su papel en la representación de la clase crio

lla, la elegibilidad de sus miembros y su rol en

la administración de justicia, el autor ejemplifi
ca la importancia de la institución a través de

siete casos. El nombramiento de Pedro de Val

divia como gobernador, y el Cabildo Abierto

de 1810, demuestran la relevancia del Cabildo

en los siglos de dominación española.
Una versión de este trabajo fue publica

da con el título Características del cabildo

indiano en las principales ciudades chilenas,

en Instituto Histórico y Geográfico del Uru

guay, Actas del III Congreso de Academias
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Iberoamericanas de la Historia. El Municipio
en Iberoamérica, Montevideo, 1995, tomo I

71-82.

7.592- Casanova Guarda, Holdenis,
Diablos, brujos y espíritus maléficos. Chi

llan, un proceso judicial del siglo XVIII.

Ediciones Universidad de la Frontera, Temu

co, 1994, (6). 216, (2) páginas.

El expediente de un proceso por bruje
ría incoado contra un grupo de mapuches de
Chillan en 1749 y 50 sirve de base al pre

sente estudio. La autora comienza con una

referencia a Chillan y su entorno en la zona

de contacto entre el territorio bajo el control

hispano y las tierras de los indígenas. El ca

pítulo segundo está dedicado a las circuns

tancias y desarrollo del proceso contra un

grupo de indios por la práctica de malefi

cios y pactos con el demonio, que dio lugar
a la intervención del protector de indios y el

nombramiento de un juez especial por parte
de la Real Audiencia. Dentro del mismo, in

teresan especialmente a la autora los testi

monios de los acusados, que permite com

prender algo de la mentalidad mapuche. A

continuación, trata brevemente sobre la bru

jería en el mundo postridentino y la tradi

ción demonológicá en la cultura popular es

pañola, que marcó la percepción de los

conquistadores y sus descendientes respecto

de las concepciones religiosas indígenas. El

último capítulo se refiere a la brujería en el

mundo mapuche, desde una perspectiva an

tropológica actual y etnohistórica, usando la

información proporcionada por éste y otros

procesos.

A modo de apéndice, se reproduce parte

del texto del proceso,

7.593.- Gajardo Maldonado, Félix,

Alonso de Ercilia bajo censura militar.

RChHG. N" 161, 7-38. Mapas.

El autor discute las interpretaciones re

lativas al itinerario seguido por García

Hurtado de Mendoza en su viaje al sur de

Chile, el cual, según Ercilia y otros cronis

tas, habría pasado por el "lago de Valdi

via" (seno de Reloncaví), para luego diri

girse al Estrecho de Magallanes. Tal error,

sería producto de una desinformación de

Ercilia, el cual "fue conminado a calificar

de 'lago' a lo que no era sino un seno marí

timo", y de hecho, la expedición sólo ha

bría llegado al seno de Reloncaví.

7.594.- González-Aller Hierro.

José Ignacio, La presencia de Drake y Ca-

vendish en la costa americana del Pacífico
Sur: las incursiones antarticas. DMS, N° 2.

1994,25-42.

El autor resume el contexto y desarrollo

de las expediciones de Hawkins, Drake y Ca-

vendish contras las posesiones de la Corona

española en América, con especial referencia

a las navegaciones de estos últimos en el Pa

cífico sur en 1578 y 1586.

Hay una interesante lista de documentos

inéditos relativos al tema de proveniencia es

pañola, que se inserta al final. Es de lamentar

que no se haya efectuado la transcripción de

los mismos por razones de espacio.

7.595- Hidalgo L., Jorge, Rebeliones

andinas en Arica. Tarapacá y Atacama.

1770-1781. en Entre la retórica y la insur-

gencia: las ideas y los movimientos sociales

en los Andes, siglo XVIII. Charles Walker,

compilador. Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolomé de Las Casas, Cusco,

1995, 173-204.

Aunque la población indígena de Arica,

Tarapacá y Atacama estaba exceptuada de

la mita de Potosí, participaba del circuito de

comunicaciones macroandinas. Los efectos

de las presiones generadas por las reformas

borbónicas dejaron un campo fértil para el

mensaje de Túpac Amaru, si bien la rebe

lión adoptó diversos matices en cada una de

estas provincias, dependiendo de la distri

bución étnica, y circunstancias locales se

gún aquí se explica.

7.596- Lira Montt, Luis, Beneméritos

del Reino de Chile. Repertorio del siglo
XVII. Estudio histórico-jurídico. BAChH,

N° 105. 1995.51-140.

El presente trabajo parte de una investiga
ción más amplia, entrega antecedentes históri

cos y jurídicos sobre la institución de los bene

méritos, para luego analizar sus características

en la guerra de Chile durante el siglo XVII,

incluyendo la naturaleza de los méritos de los
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agraciados, la forma de nombramiento y los

privilegios y honores concedidos.

Incluye un anexo documental que com

prende un catálogo de 457 beneméritos de

Chile ordenados cronológicamente, un índice

onomástico de los mismos y 20 documentos

relativos al tema

7.597- León Solís, Leonardo. Conflic
to de poder y guerras tribales en Araucanía y

las Pampas: la batalla de Tramen (¡774).

Historia, 29, 1995-1996. 185-233.

La sociedad tribal de la Araucanía y las

pampas experimentó continuas guerras faccio-

nales que afectaron fuertemente a la sociedad.

El autor observa tres fuentes de conflictos: los

que resultan de acusaciones mutuas de hechi

cería, los derivados de las ambiciones de po

der de los jefes y los que se desataban por

rivalidades económicas. El autor estudia la

carrera política del toqui Ayllapangui en el

contexto de las relaciones hispanoindígcnas y,

en especial, el enfrentamiento intertribal de

Tromen en 1774, en el que fue derrotado.

7.598.- López Rubio, Sergio E., El co

rreo en el Reino de Chile, RChHG, N° 161,

1994-1995, 55-71, ilustraciones.

Luego de señalar algunos antecedentes

que incluyen el sistema de comunicaciones

establecido por los incas hasta el río Maule,

el autor reseña el desarrollo del correo en

Chile durante el período hispano. Se exponen
las reglamentaciones dictadas por la Corona

sobre la materia y el papel que cupo a los

gobernadores chilenos, en especial Ambrosio

O'Higgins, en el impulso a la construcción

de mejores caminos y vías de comunicación

7.599- Lorenzo Schiaffino, Santiago,

Los hacendados chilenos y las fundaciones del

siglo XVIU, BAChH, N° 104, 1994, 87-105.

Se estudia la resistencia de los hacenda

dos a la política de fundaciones de ciudades

emprendida por los gobernadores de Chile a

mediados del siglo XVIII. Dicha oposición
se fundaba en las servidumbres que los nue

vos asentamientos traían consigo y a las ex

propiaciones y remensuras de tierras que

ellos implicaban. Ante la voluntad de las auto

ridades para perseverar en sus objetivos, la ma

yoría de los hacendados recurre a la justicia en

defensa de sus derechos; "otros aislan sus pre

dios del medio que los circunda y un tercer

grupo opta... por avecindarse en las nuevas po

blaciones y controlar los cabildos... para ate

nuar las reformas que les afecten".

7.600- Silva Galdames, Osvaldo y

Téllez Lúgaro, Eduardo, Los pewenches:
identidad y configuración de un mosaico ét

nico colonial. CDH, N° 1.3. 1993, 7-53.

El nombre pewenche, declaran los auto

res, engloba poblaciones bien diversas que, a

través del tiempo, compartían "una particular

adaptación ecocultural a los húmedos bos

ques de los ambientes templados lluviosos en

los lindes de la pewenia andina". En los tes

timonios recogidos, observan la diversidad

de tipos físicos descritos, el reemplazo del

idioma original por el mapuche y otras dife

rencias que se dan a través del tiempo y es

pacio entre los hombres del habitat de las

araucarias cordilleranas.

Téllez Lúgaro, Eduardo. Vid. 7.600

Véanse también Nos 7.662 y 7.685

c) INDEPENDENCIA

7.601.- Alvarez Ebner, Miguel,

O'HIGGINS. forjador de una marina de gue

rra, ROH, N° 12, MCMXCV, 155-160.

Conferencia sobre la visión marítima del

Libertador.

7.602.- Cárdenas Gueudinot, Mario,

Secuestro de bienes de prófugos en el gobier
no de O'Higgins, ROH, N° 12, MCMXCV,

109-116.

Anticipo de una investigación sobre el

secuestro de bienes de realistas prófugos du

rante el gobierno de O'Higgins y las medidas

adoptadas por los gobiernos posteriores para

compensar a los afectados. Incluye detalles

de algunos inventarios de bienes.

7.603.- Etchepare Jensen, Jaime a., y

Valdés Urrutia, Mario E., Bandos y acti

vidad política en Chile: 1 823-1830.' ROH,
N° 12, MCMXCV, 81-90.
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Los autores caracterizan los distintos

grupos políticos que se disputaron el poder

para su propio beneficio después de la abdi

cación de O'Higgins, lucha que concluyó
con el triunfo de los pelucones en Lircay.

7.604.- Silva Silva, Guillermo, Cuan

do Talcahuano fue la capital de Chile, RSHC,

N°8, 1994, 15-20.

El autor se refiere a la posición estratégi
ca de Talcahuano y al infructuoso sitio por

parte de las fuerzas patriotas entre mayo y

diciembre de 1817. Durante estos meses,

O'Higgins atendió desde allí los asuntos del

gobierno nacional.

Valdés Urrutia, Mario E. Vid. 7.603

7.605- Von Chrismar Escuti, Julio,

Reflexiones acerca de los tipos de domina

ción de lo gobernantes de origen militar del

período de la Independencia de Chile.

AAHM, N° 10, 1995. 1 15-139,

Tomando como base los tres elementos

de dominación legítima establecidos por

Max Weber: lo racional-legal, tradicional y

carismático, el autor evalúa la incidencia de

cada uno de ellos en los sucesivos gobiernos
de origen militar entre 1 808 y 1 823.

7.606.- Walker Trujillo, O.S.A., Os

valdo, Los laicos aguslinianos de la Vene

rable Orden Tercera de San Agustín y su

participación en la Independencia nacional.

AHICh, Vol, 13, 1995, 31-53.

El establecimiento de una nómina de

miembros de la Venerable Orden Tercera de

San Agustín inaugurada en 1806, permite es

tablecer una mayoría de ellos con simpatías

por la causa patriota, que incluye 41 asisten

tes al cabildo abierto del 18 de septiembre de

1810, diversos militares y miembros del pri

mer Congreso Nacional

Véanse también N"s 7.746 y 7.760

d) REPÚBLICA

7.607.- Antezana-Pernet, Corinne.

El MEMCH en provincia. Movilización feme

nina y sus obstáculos. 1935-1942. en Disci

plina y desacato, 1995, 287-329.

La autora examina los orígenes y desa

rrollo local del Movimiento pro Emancipa
ción de la Mujer Chilena (MEMCH), desde

su fundación hasta el gobierno de Pedro

Aguirre Cerda. Luego de referirse a la mo

vilización femenina durante la década de

1930, estudia las vicisitudes de los comités

provinciales del MEMCH. En los diversos

testimonios recogidos, se evidencia cómo

diferencias de clase y de formación de las

militantes se transformaron en obstáculos a

la acción concertada de las organizaciones a

nivel nacional.

7.608- Arancibia Clavel, Roberto, La

prensa chilena y la pérdida de la Patagonia.

1881-1904, MECh N° 444, 1994, 75-99.

A través de la prensa, el autor busca in

dagar la opinión del país sobre territorio de

la Patagonia, desde que fuera cedido a la Re

pública Argentina en 1881 hasta el período
inmediatamente posterior a la aprobación de

los Pactos de Mayo.

Assael, Paola. Vid. 7.614

7.609.- Baraona, Pablo, La política
económica del gobierno militar, FT, N° 3,

1995.91-99.

Pablo Baraona se refiere al grupo de eco

nomistas formados en los principios de la es

cuela liberal al amparo del convenio entre las

universidades de Chicago y Católica de Chile,

y a la elaboración y contenido del programa

económico-social conocido como "el ladri

llo", en el que participó el propio autor. Seña

la las circunstancias en que éste fue acogido

por las nuevas autoridades militares y resume

los principales logros de su aplicación.

7.610- Etchepare Jensen, Jaime An

tonio y Figueroa Villán, Fernando, Chi

loé 1953-1958: la última lucha teológica
chilena. C de C. 3. 1993-1994, 13-33.

Para las elecciones parlamentarias de

1957, el obispo de Chiloé, Augusto Salinas,

promovió sin éxito la unión de los candida

tos católicos en una misma lista, y ante la

alianza de falangistas, radicales y liberales,

apoyó la candidatura de un candidato conser

vador en esa zona.
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Figueroa Villán, Fernando. Vid. 7.610

7.611.- Garretón, Manuel Antonio,

La crisis de la democracia, el golpe militar y
el proyecto contrarrevolucionario, FT. N" 3,

1995. 74-82.

En esta exposición el autor aborda tres

aspectos del significado del 1 1 de septiembre
de 1973: la culminación de una crisis del sis

tema político democrático, cuyas fortalezas

no deja de señalar; la decisión de los milita

res de derrocar al gobierno, hecho que califi

ca de "conspiración" y "traición", y la apli
cación, por parte de las nuevas autoridades,

de un proyecto distinto, "contrarrevoluciona

rio", lo que sería objeto de otra "conspira
ción" dentro del gobierno.

7.612.- HOFMEISTER, Wilhelm, La Op
ción por la Democracia: Democracia Cris

tiana y Desarrollo Político en Chile, 1964-

1994, Konrad Adenauer Stiftung, Santiago,
1995, (2), 345 (3) páginas.

Estudio sobre el origen, desarrollo y

comportamiento del Partido Demócrata Cris

tiano, en especial en el período entre 1964 y

1994. El autor distingue tres etapas: la pri
mera corresponde a su actuación como parti
do de gobierno junto con el Presidente

Eduardo Frei Montalva; la segunda abarca

sus años en la oposición, primero al régimen
de la Unidad Popular y luego al gobierno mi

litar, y la tercera está marcada por la con

ciencia de la necesidad de aliarse con otros

partidos, lo que llevó a la formación de la

Concertación por la Democracia y que le

permitió volver al poder en 1990.

7.613- HUTCHINSON, ELIZABETH, La

defensa de las "Hijas del Pueblo". Género

y política obrera en Santiago a principios
de siglo, en Disciplina y desacato, 1995,

257-285.

Estudio sobre la participación de las mu

jeres en el debate político-social del período
1900-1925, a través de los artículos de pren

sa de siete diarios de la capital. La autora

revisa, asimismo, la organización sindical

del sexo femenino, sus demandas laborales y

la imagen creada por la prensa de Santiago

respecto de la mujer obrera.

7.614- Larraín, Felipe y Assael.

Paola, Cincuenta años de Ciclo Político-

Económico en Chile. CDE, N° 96, agosto

1995. 129-150.

La teoría del Ciclo Político-Económico

(CPE) postula que los gobiernos democráti

cos recurren a políticas monetarias, fiscales

y cambiarías para mejorar las condiciones

económicas en la época de elecciones y así

aumentar su votación.

Mediante la aplicación de técnicas eco-

nométricas y un análisis de los hechos, los

autores detectan la existencia de políticas

expansivas en la víspera de las sucesivas

elecciones presidenciales. La relación es

particularmente fuerte en el caso de las po

líticas monetarias y cambiarías, y menos

clara respecto a la política fiscal. En cam

bio, no encontraron evidencia significativa
sobre la existencia del CPE para las eleccio

nes parlamentarias.

7.615.- León León, Marco Antonio,

La crisis del Partido Conservador en Chile.

Un estudio a través de Política y Espíritu.

Segunda parte: el conservadurismo bajo
Ibáñez. ¡953-1958. AHICh, Vol. 13, 1995,

155-180.

Continuación del estudio sobre la deca

dencia del Partido Conservador basado de

preferencia en la revista Política y Espíritu

(Vid. 7.321). El autor se refiere a los pobres
resultados obtenidos por el conservadurismo

chileno en las elecciones parlamentarias de

1953 y la división que se produce en su seno

entre la facción socialcristiana y los Conser

vadores Unidos. En las elecciones municipa

les de 1956 el Partido Conservador Unido

obtuvo una amplia ventaja en relación a los

socialcristianos, tendencia que se mantuvo

en las eleciones parlamentarias del año si

guiente. Mientras los primeros se definían

como un partido eminentemente católico y

anticomunista, y apoyaron a Jorge Alessan

dri en 1958, los socialcristianos se integraron

a la Democracia Cristiana que presentó la

candidatura de Eduardo Frei. El triunfo de

Alessandri -concluye el autor- se debió a

circunstancias particulares y "fue el último

gran ánimo que tuvo esta ya moribunda co

lectividad antes de fallecer definitivamente

en la próxima contienda electoral"
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7.616.- Martinic B., Mateo, Algo más

sobre el presunto interés británico en la re

gión del Estrecho de Magallanes hacia 1843.

Dos documentos inéditos. AIP, Vol 23

1995,41-43.

El autor reproduce y comenta la carta en

viada por el gobernador de las islas Falkland al

Secretario de Estado para las Colonias en no

viembre de 1843, en la que anuncia el estable

cimiento de una colonia chilena en Puerto del

Hambre y propone que se visiten otros sitios en

el Estrecho con miras a una posible estación

británica. La respuesta en un sentido negativo
del Secretario de Estado para las Colonias, que
también se transcribe, confirma el reconoci

miento por parte de Inglaterra del mejor dere
cho de Chile a la ocupación de esa zona.

7.617.- Maza Valenzuela, Erika, Ca

tolicismo, anticlericalismo y la extensión del

sufragio a la mujer en Chile, EPu, N° 58,

otoño 1995, 137-195.

En este anticipo de su tesis doctoral, la

autora estudia la participación de la mujer en

la vida política y las instituciones sociales

chilenas y la formación de instituciones femi

nistas desde comienzos de la República. La

autora concluye que fueron dirigentes católi

cos y conservadores los primeros en favorecer

el sufragio de la mujer, y que fueron los parti
dos anticlericales los que temieron que el voto

femenino alterara el equilibrio de las fuerzas

electorales. Plantea, además, que la influencia

de la Iglesia en la educación y en las institu

ciones de beneficencia hizo que el voto feme

nino tendiera a favorecer al Partido Conserva

dor a partir de las elecciones de 1935.

7.618.- O'Kuinghttons Ocampo, Ed

mundo Antonio, La Milicia Republicana en

Chile (1932-1936). AAHM, Año XVI, N° 10,

1995, 4-12.

En esta conferencia, el autor resume los

antecedentes de la creación de las Milicias

Republicanas en 1932, su estructura interna,

la distribución territorial de sus fuerzas, su

relación con el Ejército y las consecuencias

políticas y sociales que tuvo.

7.619.- OUWENEEL, ARIJ, The Germi-

nation of Politics within the Directorio of

the Institute of Chilean Engineers. 1910-

1927, Historia, 29. 1995-1996, 357-390.

gráficos.

Durante el primer gobierno de Ibáñez se

advierte el ingreso a importantes cargos en la

administración pública de una generación de

jóvenes tecnócratas ligados al Instituto de In

genieros de Chile. A partir de la crisis de los

Ferrocarriles de 1910 este organismo fue

cambiando de orientación de "ciencia pura y

construcción de edificios" hacia una preocu

pación por la economía y la política nacio

nal. Este fenómeno encuentra un paralelo en

Estados Unidos y Europa.

7.620- PÉREZ DE ARCE, HERMÓGENES,
Las causas inmediatas del Pronunciamiento

Militar, FT, N° 3, 1995, 83-90.

El autor sintetiza los motivos principales
que desencadenaron el pronunciamiento mi

litar del 1 1 de septiembre de 1973. Estos in

cluyen la amenaza de una acción clandestina

contra las Fuerzas Armadas, la "legalidad so

brepasada", la crisis económica, el malestar

de los trabajadores y el proyecto de la Escue

la Nacional Unificada. El elenco de los re

clamos contra el régimen de la Unidad Popu
lar se encuentra en el acuerdo adoptado por

la Cámara de Diputados el 23 de agosto de

ese año, y que se entrega en forma resumida

al final.

7.621- Puryear, Jeffrey M., Thinking
Politics. Intelleetuals and Democracy in Chi

le, 1973-1988, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 1994. xiv, (4), 206 páginas.

La presente obra destaca el rol de los in

telectuales en la transición a la democracia

en Chile. El autor distingue tres períodos:
una etapa de "reinstitucionalización" y auto

crítica desde la caída de Allende hasta 1982,

que incluye la creación de centros de estu

dio, y la generación de un socialismo demo

crático y de un centro político flexible. La

segunda fase entre 198.3 y 1986 es una de

convergencia y repensamiento del futuro,

que incluye una revisión de las políticas eco

nómicas de los opositores al régimen militar.

En la última etapa, hasta 1988, cuando la

oposición abandonó sus tácticas anteriores

para retomar el poder a través de los meca-
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nismos constitucionales existentes, los inte

lectuales participan en forma clave en la mo

dernización de la política nacional.

7.622.- Rosemblatt. Karin. Por un

hogar bien constituido. El Estado y su políti
ca familiar en los frentes populares, en Dis

ciplina y desacato, 1995, 181-222.

Karin Rosemblatt estudia el papel del Es

tado, a través de las normativas de las institu

ciones de salud, previsión y asistencia social,

en la creación y organización de una nueva

política familiar bajo el Gobierno del Frente

Popular. Para la autora, la administración

Aguirre Cerda habría buscado crear ciertos

modelos familiares que llamaban a incentivar

el matrimonio, la responsabilidad laboral

masculina y el espíritu maternal en la mujer.

7.623.- Saavedra Fuentes, Marce

lo, Movimiento Nacionalista y proyecto de

desarrollo (1910-1920). en RHC. Vol. 4,

1.33-167.

El siguiente trabajo intenta demostrar

que el nacionalismo, representado por la

Unión Nacional y el Partido Nacionalista.

formuló el primer proyecto sistemático de

desarrollo nacional. Para ello, Saavedra ex

pone las ideas de la crítica nacionalista de

1910 y examina la propuesta de las colectivi

dades políticas mencionadas. Revisando bi

bliografía conocida y el diario El Mercurio,

el autor sólo condensa los principios nacio

nalistas que se reproducen en esos escritos

7.624.- Salinas, Augusto, Ciencia y

tecnología en Chile. 1971-1973. El Primer

Congreso Nacional de Científicos, 1972, FT,

N°3, 1995, 43-66.

El autor expone los antecedentes del

conflicto generado entre sectores vinculados

al gobierno de la Unidad Popular y algunos
miembros del Consejo Nacional de Investi

gación Científica y Tecnológica, respeclo a

las orientaciones de la investigación científi

ca en Chile. Para buscar una solución, el go

bierno propuso la realización de un Congreso
Nacional de Científicos en 1972 que "decidi

ría en forma democrática la representación

de los investigadores nacionales en Conicyt",
sin perjuicio de modificar sus estatutos en

forma arbitraria. El Congreso tomó un carác

ter ideológico y fue manejado por los parti
darios del gobierno desde Conicyt, para eri

girse como organismo rector de la ciencia en

Chile, en desmedro de la labor realizada por

las universidades.

7.625- Samaniego M., Augusto, Los

límites de la estrategia de la Unidad Popu
lar y el "Área de Propiedad Social", Con

tribuciones, año XXV, agosto 1995, N° 109,

21-35.

El autor examina los mecanismos del

traspaso de "empresas básicas" al Estado

para la conformación del Área de Propiedad
Social establecida en 1970 por el gobierno

de la Unidad Popular, y estudia las discre

pancias entre las visiones estratégicas y el

cursos de acción política de los distintos par

tidos de la coalición de gobierno.

7.626- Schweitzer, Miguel A., El

Gobierno Militar ante los problemas de

los derechos humanos. FT, N° .3. 1995,

100-108.

Al reseñar el tema de las denuncias por

violaciones de los derechos humanos durante

el gobierno militar, el profesor Schweitzer

destaca el hecho que Chile sea el primer país

que aceptó que éste es un tema de jurisdicción
internacional. El ambiente internacional con

tra el gobierno chileno hizo que las comisio

nes de las Naciones Unidas, para estudiar el

tema, adoptaran un criterio político y resol

vieran el fallo antes de estudiar los hechos.

Esto colocó en una situación muy difícil a los

delegados chilenos ante ese organismo, entre

los cuales se incluía el autor. Este se refiere

también a la situación jurídica inlernacional

del terrorismo y los alcances de la Ley de

Amnistía de 1978.

7.627- Simonetti de Groóte, Susa

na, El gobierno de Carlos Dávila. ¡6 de ju-

nio-13 de septiembre de 1932. BAChH, Año

LX1L N° 105, 1995. 293-360.

Estudio sobre el gobierno de los "cien

días" de Carlos Dávila y del intento de apli

car el plan que lleva su nombre para la reac

tivación de la economía y la implantación de

medidas de corte socialista. Se analizan las
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circunstancias de su llegada al poder, las rea

lizaciones de su gobierno y los factores que

contribuyeron a su caída.

7.628.- Tromben Corvalán, Carlos,

La Armada de Chile en la Guerra Civil de

1891. Algunas causas de su participación, R

de M, Vol. 112, N° 829, noviembre-diciem

bre de 1995,613-632.

El comandante Tromben presenta las di

ferentes hipótesis sobre la participación ina-

yoriíaria de la Marina de lado de las fuerzas

constitucionales durante la Guerra Civil de

1891: la influencia británica en la Armada,

las influencias sociales y familiares, la ma

yor o menor afección a la persona del Presi

dente y el grado y cargo que tenían los ofi

ciales al desatarse el conflicto.

El análisis de la información disponible
sobre cada uno de estos elementos permite
concluir que los altos mandos, cuya adhesión

era cultivada por el Presidente, no se plega
ron a la causa del Congreso, a diferencia de

los comandantes de las principales unidades

de la Armada y la mayoría de la oficialidad.

En cambio, no hay una correlación entre las

vinculaciones británicas de los oficiales y su

opción en el conflicto.

7.629- Vial Correa, Gonzalo, Cau

sas v antecedentes del II de septiembre de

1973. FT. NY3, 1995,67-73.

Gonzalo Vial comienza por descartar al

gunos juicios sobre la naturaleza del movi

miento militar del 1 1 de septiembre y distin

guir entre sus causas y propósitos y el curso

posterior de los hechos, cuando las Fuertas

Armadas ya estaban en el poder. Observa la

participación de los uniformados en el go

bierno de Allende, advierte la amenaza que

para ellos significaba la instauración del co

munismo, y la necesidad de velar por la se

guridad exterior. Por último, señala los com

ponentes de la crisis, fundamental pero no

exclusivamente política por la que atravesa

ba el país, y que terminó por resolverse por

la vía de la fuerza.

7.630.- Vial Correa, Gonzalo, La

Unidad Popular como alianza política: sus

relaciones con el Presidente Allende, FT.

N°3. 1995. .35-42.

En esta lúcida exposición, Gonzalo Vial

se refiere al componente predominantemente
marxista de la Unidad Popular, y en especial
a la influencia de las tendencias guevaristas

y miristas dentro del conglomerado. Por una

parte la ideologización y violentismo de la

UP generó escisiones, y por otra, la adopción
de la "vía armada" y la agudización del con

flicto social y la polarización del país le ena

jenó el posible apoyo de los sectores medios

y medios bajos. La naturaleza de la relación

entre Presidente y la Unidad Popular se ex

plica por la suerte de doble personalidad del

mandatario, revolucionario y demócrata. Ello

le hizo pensar en la posibilidad de una "revo

lución a la chilena" cada vez menos acepta

ble para las fuerzas marxistas.

7.631- Vicuña Urrutia, Manuel, El

París Americano. La oligarquía chilena

como actor urbano en el siglo XIX, Universi

dad Finis Terrae, Museo Histórico Nacional

Santiago, 1996, 135 páginas.

Véase recensión, 622.

Véase también N° 7.775

IV. Historia Especial

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

7.632- Acevedo A., Rodolfo, Los mor-

mones en Chile, Impresos y publicaciones Cu-

mora, Santiago, 1991.(16), 199, (3) páginas.

El presente libro, que corresponde a la

tesis de licenciatura en histora presentada

por el autor en nuestro Instituto, se refiere a

los comienzos de la iglesia mormona en Chi

le en la década de 1950 y al desarrollo adqui
rido por la misma desde los inicios del dece

nio siguiente, cuando se funda la misión

chilena. Describe la estructura de esta última

y señala sus principales hitos. Resultan de

especial interés los voluminosos apéndices

(pp. 95-188) en los que se incluyen estadísti

cas sobre el crecimiento de los mormones en

Chile y la distribución de sus templos y capi
llas a lo largo del país.

7.633.- Aliaga Rojas. Fernando,

Aporte pastoral de la mujer en siglo XIX.

AHICh, Vol. 13. 1995,67-78.
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Breve estudio sobre la participación de la

mujer en la actividad pastoral en Chile duran

te el siglo XIX. El autor destaca el cambio

que significó la llegada de la Congregación de

la Providencia (1853), las Hijas de la Caridad

(1854) y las Monjas del Buen Pastor (1855), y

la labor por ellas realizada, a la vez que ob

serva cómo la mujer ocupa un rol cada vez

más importante en las obras de beneficencia.

7.634.- Barrios Valdés. Marciano.

La espiritualidad en los tiempos del Padre

Hurtado. 1931-/961 , Serie de Investigacio
nes 7, Universidad Católica Blas Cañas, San

tiago, 1995, (2), 86, (2) páginas.

En este trabajo Marciano Barrios traza un

cuadro de las formas de religiosidad católica

en Chile entre los años 30 y 60 de este siglo,
caracterizada por una creciente conciencia so

cial. En esta tónica convergen las orientacio

nes pontificias y episcopales, los sentimientos

de los laicos, las formas de espiritualidad, de

devoción y de vida litúrgica. El P. Alberto

Hurtado perteneció a esta generación de cató

licos chilenos y representó en forma ejemplar
sus aspiraciones a la santidad

7.635.- Bazley. Barbara, Somos an-

glicanos. s.p.d.i. [Santiago, 1995''], 283. (3)

páginas, ilustraciones.

Esta historia del anglicanismo en Chile

comienza propiamente con la actividad mi

sional del capitán Alien Gardiner, que des

pués de intentar la predicación entre los ma

puches dirigió su interés a los indios de

Tierra del Fuego, por los cuales fue muerto

en 1851. La obra de Gardiner fue continuada

por la Patagonian Missionary Society desde

una base en las islas Malvinas, con asenta

mientos en Ushuaia, y en las islas Hoste y

Navarino, que se mantuvieron hasta comien

zos del presente siglo, cuando se fue extin

guiendo la población indígena. Un segundo
frente misionero fue la Araucanía, donde los

anglicanos se establecieron en Quino, Chon-

chol y Quepe a partir de la década de 1890.

Los establecimientos en la zona, promovidos

por la South American Missionary Society,

lograron sobrevivir diversas vicisitudes, y se

llegó a formar un clero local que culmina

con la consagración de un obispo mapuche
en 1994. Por último, se entrega una noticia

de las diversas capillas anglicanas a lo largo
de Chile -Valparaíso y Viña de Mar, Lola,

Concepción, Santiago, Iquique, Antofagasta,
Taltal, Chañaral, Coquimbo, Punta Arenas y

otras-, destinadas a la atención espiritual de

los británicos residentes.

Escrito en tono edificante, la obra pro

porciona abundante información sobre las

actividades de la iglesia anglicana y sus rela

ciones con otros cultos protestantes. La últi

ma parte está desarrollada en forma esque

mática sobre la base de una cronología y

listas de religiosos

7.636- Falch Frey, Jorge, Cofradía de

Nuestra Señora de la Candelaria de los mula

tos en el convento de San Agustín de Santiago
de Chile. AHICh. Vol. 13, 1995, 17-30.

Un manuscrito con el texto de las consti

tuciones y otros documentos relativos a la Co

fradía de Nuestra Señora del Carmen, fundada

a comienzos del siglo XVII en el Convento de

San Agustín e integrada por mulatos libres,

permite al autor proporcionar algunas noticias

sobre su fundación, aprobación eclesiástica y

disposiciones regalmentarias.

7.637.- García Ahumada, H.E.C.. En

rique, Luis de Valdivia, nuestro primer ca-

tequeta, AHICh. Vol. 13, 1995, 9-16.

Breve nota sobre la misión evangeliza

dora del P. Luis de Valdivia y la elaboración

de sus catecismos en lengua mapuche.

7.638.- Matte Varas, Joaquín, Los

Hijos del Inmaculado Corazón de María en

Chile y los capellanes castrenses, AHICh,

Vol. 13. 1995, 117-125.

El autor se refiere a tres religiosos de la

Congregación de los Misioneros del Corazón

de María que fueron nombrados capellanes
castrenses durante la Guerra del Pacífico.

Ellos son el P. Mariano Avellana, quien des

empeñó una formidable labor entre los enfer

mos y heridos en la guerra, y los padres Pa

blo Vallier y Bernardo Bech, que sirvieron

en el hospital de Iquique

7.639- Peña Alvarez, Sergio, La pa

rroquia de San Antonio del Mar. Barruza

(¡680-1824). Historia religiosa, social y
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económica de una jurisdicción eclesiástica

del valle de Limarí, Norte Chico, Chile. Im

prenta Sudamericana, La Serena, 1994, 90

(2) páginas, ilustraciones.

La parroquia de San Antonio del Mar,

que corresponde a la parte inferior del valle

del río Limarí, fue creada en 1680 por des

membración de la de Sotaquí y su centro era

la estancia del capitán Antonio de Barraza.

El autor se refiere a los orígenes de dicha

parroquia, a su vida religiosa, a la población
del curato, y a la propiedad de la tierra, la

agricultura, la minería y la mano de obra en

esa jurisdicción eclesiástica. El trabajo utili

za fuentes inéditas, e incluye un breve apén
dice documental.

Véanse también N° 7.534, 7.606 y 7.777

b) HISTORIA DEL DERECHO

Y DE LAS INSTITUCIONES

7.640- Thayer Arteaga, William,

Origen, evolución y perspectivas del derecho

laboral chileno. EPu, N° 54. otoño, 1994,

223-240.

El autor pasa revista a la legislación de

carácter social en Chile desde la Tasa de

Santillán hasta la promulgación del actual

Código del Trabajo en 1994. Centra su inte

rés en los efectos de la llamada "cuestión so

cial" sobre la gestación de uan legislación
social tuitiva e intervencionista y las trans

formaciones experimentadas en la normativa

laboral a partir de 193 1

7.641- Vial Correa, Gonzalo, Con

sejo de Defensa del Estado: 100 años de his

toria. Ograma Impresores, Santiago, 1995.

105, (3) páginas

Historia del Consejo de Defensa del Esta

do fundado en 1895 como el organismo encar

gado de representar y defender jurídicamente

los intereses del Fisco. El autor se refiere a

los antecedentes y desarrollo de dicho cuerpo

en sus diversas etapas hasta 1990, marcadas

por las reformas de su normativa interna y los

momentos más significativos de la vida políti
ca del país. Menciona las distinguidas perso

nalidades que lo han integrado y algunos de

los logros más importantes.

Un primer apéndice resume la labor del

Consejo desde 1990 a 1995 y otro reproduce
la lista de presideníes, consejeros y secreta

rios hasta la fecha.

c) HISTORIA DE LAS RELACIONES

INTERNACIONALES

7.642.- Barros Franco, José Miguel.

Investigación sobre un rumor acerca de la

soberanía patagónica, BAChH, N° 104,

1994, 175-180.

La noticia propalada por Eduardo de la

Barra sobre la existencia de una decisión de

la Corona española en el sentido que la Pata

gonia dependía de la Capitanía General de

Chile, y repetida por otros historiadores, re

sulta sin fundamento.

7.643.- Barros van Burén, Mario,

Los asilados republicanos en la Embajada
de Chile en España (1939-1940). BAChH,

N° 105. 1995, 209-224.

El aulor se refiere a las circunstancias

del ingreso de los asilados republicanos en la

Embajada de Chile en Madrid, después de la

entrada de las fuerzas nacionales en la ciu

dad, y a los efectos de este acto de generosi
dad sobre las relaciones entre ambos países,

recogiendo algunos testimonios de actores

contemporáneos.

7.644- Barros van Burén, Mario, Te

mas diplomáticos. Con un prólogo de Pedro

Daza Valenzuela, Empresa Editora Arquen

Ltda., Santiago, (1995), 420, (2) páginas.

El autor, antiguo y distinguido funciona

rio de la Cancillería chilena, reúne en este li

bro un conjunto de trabajos sobre su especia
lidad. Los estudios sobre "La diplomacia y la

conducta humana", "El sentido profesional de

la diplomacia", "Los elementos fundamenta

les de la diplomacia contemporánea" y "El

laurel en la maleta", se refieren a la naturaleza

de la diplomacia; y los artículos sobre "El

Congreso de Viena", "El Barón de Rio Bran-

co", "Vigencia de la Hispanidad" y "Las Con

ferencias de Desarme Naval" en la década del

veinte, tratan temas atingentes a la historia de

las relaciones internacionales en general. Inte

resan especialmente a la historia de Chile: "El
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pensamiento internacional de Diego Portales",

"Andrés Bello y la Cancillería chilena".

"Nuestros vecinos del Oeste". "Las primeras
relaciones entre Chile y Rusia" y "Una página

diplomática de Alonso de Ercilia".

7.645.- Jara, Mauricio. El primer esta

blecimiento consular en Vancouver, Columbio

Británica: La misión de Máximo Patricio Mo

rris, en RHC, Vol. 4, 1994, 219-223.

Se examina brevemente la creación del

primer establecimiento consular en Van

couver, Columbia Británica, y la labor del

primer cónsul chileno, Patricio Morris, entre

lósanos 1892 y 1897.

7.646.- LACOSTE, PABLO, Las guerras

hispanoamericanas y de la Triple Alianza, la

revolución de los Colorados y su impacto en

las relaciones entre Chile y Argentina. His

toria, 29, 1995-1996, 125-158.

El autor analiza las relaciones entre Chi

le y Argentina durante la década de 1860 en

relación a los conflictos armados en la región

y recoge las voces americanistas de José

Victorino Lastarria, Juan B. Alberdi y Felipe

Várela, quienes propugnaron la solidaridad

continental y criticaron a los impulsores de

la guerra contra Paraguay. Lacoste se refiere,

además, a las infundadas acusaciones del go

bierno de Bartolomé Mitre, de que Chile

ayudó a la revolución de los Colorados en la

provincia de Cuyo contra el gobierno central.

las que generaron un sentimiento antichileno

en el Plata. En este sentido destaca la figura
de Domingo Faustino Sarmiento, ministro

plenipotenciario en Chile y Perú, que firmó

una acta de solidaridad con estos países fren

te a la agresión hispana sin la autorización de

su gobierno y cuyo triunfo en las elecciones

presidenciales argentinas contribuyó a una

mejora al menos temporal en las relaciones

chileno-argentinas

7.647.- Larraín Mira, Paz, Adolfo
Ibáñez: Defensor de la Patagonia. RChHG.

N° 161, 1994-1995. 177-214,

Estudio sobre la figura de Adolfo Ibáñez

y su participación en el arbitraje limítrofe

con Argentina entre 1855 y 1871. Luego de

entregar algunos datos biográficos, se expli

ca su llegada al Ministerio de Relaciones Ex

teriores y su papel en la negociaciones chile

no-argentinas. Su defensa de los derechos

chilenos sobre la Patagonia y Tierra del Fue

go le valieron las críticas de la clase política
chilena, imbuida por el americanismo y con

traria a la tenacidad de Ibáñez. Al renunciar

al ministerio en 1875, las conversaciones di

plomáticas siguieron otro rumbo, que culmi

nó con el tratado de 1881, con el cual Chile

perdió sus derechos sobre la Patagonia.

7.648- Medina Aravena. Juan An

drés, La Misión Bland y el gobierno de

O'Higgins: preludio a una relación difícil.

ROH, N° 12, MCMXCV, 161-167.

Sobre la base de la bibliografía conoci

da, el autor se refiere a los antecedentes de la

misión del agente norteamericano Theodoric

Bland ante el gobierno de Chile, a sus plan
teamientos diplomáticos, gestiones extraofi

ciales, su opinión sobre el país y la perspec

tiva de O'Higgins.

7.649.- Mezzano Lopetegui, Silvia,

Políticas de inmigración en Chile desde

1845 hasta 1994, Diplomacia, N° 68. junio-
diciembre 1995, 65-73.

Menciona las leyes chilenas relativas a

la inmigración en el período señalado, y se

ñala los efectos de las diferencias culturales

entre los colonos extranjeros en la Araucanía

y los indígenas. Incluye cuadros con cifras

de inmigrantes entre 1854 y 1992

7.650- Sanhueza Vivanco. Patricio.

El reconocimiento internacional del estado

de beligerancia durante la guerra civil de

1891, CDH, N° 13, 1993, 167-177.

Concluye el autor de este somero estudio

que si bien "la Junta de Iquique no fue reco

nocida expresamente como beligerante a ex

cepción de Bolivia, contó con la amplia sim

patía de casi todos los gobiernos", salvo los

de Argentina y de los Estados Unidos, y

"puede afirmarse que hubo reconocimiento

tácito de parte de la mayoría de los países

europeos y latinoamericanos".

7.651- Sigmund. Paul E., The United

States and Democracy in Chile, A Twentieth
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Century Fund Book. The John Hopkins Uni

versity Press. Baltimore, 1993, xii, (2), 254,

(4) páginas.

El autor estudia las relaciones diplomáti
cas entre los Estados Unidos y Chile desde la

firma de la Alianza para el Progreso durante

el gobierno de Jorge Alessandri hasta la llega
da al poder de Patricio Aylwin. El trabajo está

centrado en el régimen de la Unidad Popular y

período del gobierno militar y las diferentes

actitudes de los presidentes de los Estados

Unidos. Los intentos del gobierno norteameri

cano por desestabilizar a Allende generaron

un repudio en la República del norte después
del 1 1 de septiembre y bajo Cárter la política
norteamericana se abocó a la defensa de los

derechos humanos. Con la elección de Reagan.

las relaciones bilaterales experimentaron una

mejoría, pero a partir de 1985 diversos faclo-

res en Chile y los Estados Unidos condujeron
a un nuevo vuelco y a la presión de los Esta

dos Unidos para provocar un cambio político

y un retorno al gobierno civil,

7.652.- Valenzuela Lafourcade,

Mario, Un diplomático Victoriano en Chile

(1873-1876): Sir Horace Rumbold. sus re

cuerdos y su informe al Parlamento sobre el

país. Diplomacia, N° 68. junio-diciembre
1995. 79-85.

Texto de la conferencia en que el autor

comenta el informe sobre Chile enviado por

el ministro británico a su país en 1876.

Véanse también N°s 7.626 y 7.684

d) HISTORIA MILITAR Y NAVAL

7.653.- Campos Harriet, Fernando.

El Ejército en el Reino de Chile. ¡541-1818.

ROH, N° 12. MCMXCV, 69-79

En este estudio panorámico sobre el ejér

cito en Chile hispano, el autor se refiere a la

transición desde la hueste de conquista y el

ejército señorial a la creación de un cuerpo

permanente a comienzos del siglo XVII. Se

ñala la organización dada a esta fuerza por el

gobernador Alonso de Ribera, las caracterís

ticas de las milicias y presidios y las normas

reglamentarias para las fuerzas militares dic

tadas en el siglo XVIII.

7.654.- Couyoumdjian, Juan Ricar

do, Venta de los blindados Constitución y

Libertad, R de M, N° 827. julio-agosto
1995.382-392.

Los Pactos de Mayo de 1902 y acuerdos

posteriores con Argentina, contemplaban la

venta de los blindados Constitución y Liber

tad que el gobierno chileno había mandado

construir a Inglaterra. El autor estudia las

complicadas gestiones realizadas por la casa

Gibbs de Londres y Valparaíso para la venta

de estas naves durante 1903 y la exitosa cul

minación de las mismas.

7.655.- Dirección de Operaciones

del Ejército, Síntesis histórica del servicio

militar obligatorio en nuestro país, MECH,

N°447, 1995, 86-100.

Exposición de los antecedentes históri

cos que fundamentan la existencia del servi

cio militar obligatorio en Chile desde 1811

hasta el presente.

7.656.- Madrid Torres. Vanessa, Gé

nesis y evolución de la caballería en Chile,

ROH, N° 12, MCMXCV. 139-154.

Luego de una referencia a la importancia
del caballo en la guerra de Arauco, la autora

se refiere someramente a la situación de los

cuerpos de caballería en el ejército chileno

desde el período híspano hasta el siglo XX.

7.657.- Mansilla Almonacid, José

DOLOR1NDO, El sistema defensivo militar de

Calbuco en el período hispano (1603-1826),

Cae C, N°2, 1992, 39-48.

La capacidad defensiva de Calbuco consis

tía en el fuerte de San Miguel, hoy destruido,

la tropa reglada y la milicia. El aulor entrega

datos sobre estas fuerzas en diversos años.

7.658- Meneses Ciuffardi, Emilio y

Navarro Meza, Miguel, Política de defen
sa: el caso de adquisición de sistemas de ar

mas, RCP. Vol. XVII, N"s 1-2, 1995, 121-157.

Los autores analizan en general los fac

tores técnicos, financieros, burocráticos y

políticos y otros que influyen en la compra

de armamento por parte de los países de re-
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cursos limitados, para luego considerar las

experiencias de Chile en la adquisición de

buques de guerra y aviones durante el siglo

XX, que ilustran lo señalado anteriormente.

7.659.- Montano Mardones, Víctor,

El apostadero naval de Talcahuano. los ar

senales de marina y ASMAR, R de M, Vol.

112, N° 829, noviembre-diciembre de 1995,

644-657.

El autor entrega una breve nota sobre la

infraestructura de arsenales y astilleros nava

les hasta los años de la Guerra del Pacífico,

cuando se proyectó la construcción de un di

que seco en Talcahuano. El dique fue com

plementado con el Apostadero Naval creado

en 1895 y la fortificación de la bahía efec

tuada a partir del año siguiente. La construc

ción del segundo dique, de mayor tamaño,

fue aparejado a otras obras que consolidaron

la infraestructura del Apostadero. El autor

describe las transformaciones y moderniza

ciones efectuadas a esta base naval durante

los años siguientes, en el contexto de la evo

lución de la Marina, para terminar con la

creación en 1960 de la empresa estatal Asti

lleros y Maestranzas de la Armada y su desa

rrollo hasta el presente.

Navarro Meza, Miguel. Vid. 7.658

7.660.- Ruiz Filippi, Fernando G.,

Presencia de los submarinos en la historia

naval de Talcahuano. R de M. Vol. 112. N°

829, noviembre-diciembre de 1995, 658-661.

Breve noticia sobre el servicio de subma

rinos creado en 1918 bajo la Comandancia en

Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano y su

trayectoria posterior en relación a la fuerza de

submarinos de la Armada de Chile.

7.661.- Stack S., Juan Carlos, Algunos
antecedentes históricos del Regimiento "Co

quimbo", AAHM, N° 10, 1995, 109-1 14.

El Batallón Cazadores de Coquimbo parti

cipó en las campañas de la Independencia y en

la Expedición Libertadora del Perú y fue poste
riormente desmovilizado. Al estallar la Guerra

del Pacífico se creó el Batallón Coquimbo
N° 1, elevado a regimiento en septiembre de

1879, cuyas hazañas aquí se resumen

7.662.- Vázquez de Acuña, Isidoro,

La acción naval durante el gobierno de

García de Mendoza, BAChH, N° 104,

1994, 35-75.

En la primera parte de este avance de su

investigación sobre la historia naval del Rei

no de Chile el autor se refiere pormenoriza-
damente a los preparativos y trayecto del

viaje del gobernador Hurtado de Mendoza a

Chile y el apoyo que brindó su escuadra en

la guerra de Arauco. La segunda parte está

dedicada a la expedición de Ladrillero y Cor

tés Ojeda al estrecho de Magallanes, para

terminar con un breve juicio sobre el gobier
no de don García.

c) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜISTICA

7.663- Campos Harriet, Fernando,

Don Alonso de Ercilia y "La Araucana",

BAChH, N° 104, 1994, pp. 181-188.

En este homenaje a Ercilia, el autor rei

tera que "el pueblo mapuche a quien llama

Araucano es el héroe del poema" y propone

una explicación para el nombre de la obra

Covarrubias Ortúzar, Paz. Vid. 7.666

7.664.- DEL Pozo, JOSÉ. Historia y lite

ratura: la representación de 1938 en cuatro

novelistas chilenos. Mapocho, N° 37, primer
semestre 1995, 169-189.

La elección de Pedro Aguirre Cerda

como Presidente de Chile, que llevó al poder
a los partidos de izquierda, fue tratada por

diversos escritores que formaron parte de la

llamada "generación de 1938". En este ar

tículo se examina la forma en que estos suce

sos históricos fueron abordados por cuatro

miembros de la misma: Francisco Alegría,

Guillermo Atías, Luis Enrique Délano y Car

los Droguett.

7.665- León León, Marco Antonio,

En torno a una "pequeña ciudad de pobres"
La realidad del conventillo en la literatura

social chilena. 1900- 1940. Mapocho, N° 37,

1er semestre de 1995, 113-133.

Para aproximarse al estudio del conven

tillo, el autor se remite a un conjunto de
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obras representativas que tratan sobre estos

espacios populares. Tales novelas comienzan
con una descripción física de los lugares,
hasta llegar a la caracterización de los mora

dores y comprensión de sus vivencias.

7.666.- Muñoz Goma, M. Angélica y

COVARRUB1AS ORTÚZAR, Paz, Evolución

de la familia chilena en la visión de nues

tros escritores. 1850-1950, Mapocho, N° 37,
1er semestre de 1995,93-109.

Se analiza la vida de la familia chilena

acomodada a partir de las descripciones en

las novelas de Alberto Blest Gana, Vicente

Grez, Luis Orrego Luco, Joaquín Edwards

Bello, María Luisa Bombal y Manuel Rojas,
A lo largo de los cien años que cubre el estu

dio, se observa la evolución desde la familia

orientada por los valores tradicionales des

crita en Martín Rivas, hasta la familia desin

tegrada en Punta de Rieles.

7.667.- Oelker L., Dieter, La colonia

tolstoyana, A, 471, primer semestre de 1995,

177-190.

Sobre la agrupación "ético social" for

mada en San Bernardo por Fernando Santi-

ván y Augusto D'Halmar en 1904, junto a

otros artistas e intelectuales, a partir de las

doctrinas de León Tolstoi.

7.668.- Ossandón B., Carlos, Correo

Literario de 1858. Mapocho, N° 38, 2o se

mestre de 1995, 135-151.

Se estudia el discurso y formato de la

primera época del Correo Literario para

mostrar las nuevas tendencias que se perfilan

en el país a comienzos de la segunda mitad

del siglo XIX.

f) HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA

7.669.- Aránguiz Donoso, Horacio y

Ortiz Lazo, Claudio. Los ferrocarriles en

el valle de Aconcagua. 1874-1910. RChHG.

N° 161, 1994-1995, 99-116. Cuadros.

Después de explicar el desarrollo del fe

rrocarril en el Valle Central de Chile, los au

tores detallan los pormenores de la construc

ción de las líneas San Felipc-Los Andes y

Las Vegas-San Felipe. La necesidad de co

nectar el valle de Aconcagua con Argentina

para facilitar el intercambio comercial, fue

materializada con la apertura del Ferrocarril

Transandino en 1910, con lo cual, según los

autores, se estimularon las exportaciones e

importaciones chilenas a través de esa vía de

comunicación.

7.670.- Aránguiz Donoso, Horacio y

Rodríguez Salas, Cristian, Tradicionalis

mo y cambio agrícola en Aconcagua: ele

mentos para su comprensión. Historia, 29,

1995-1996, 5-42.

Luego de una breve caracterización de

las principales haciendas del valle del Acon

cagua a comienzos del siglo XIX, los autores

analizan cómo la apertura de los mercados

externos para el trigo se tradujo en una am

pliación de las superficies cultivadas sin que

fuera acompañada por una modernización

agrícola y la mecanización de las faenas.

Después del témino del auge exportador en

la década de 1870 se inició la agricultura
destinada al mercado interno, favorecida por

la llegada de capitales, y que aprovechó la

apertura y ensanche de caminos, la construc

ción de puentes, la extensión del ferrocarril y

el aumento de las obras de riego. Lo anterior

dio paso a una diversil'icación de los culti

vos, que incluye un incremento en las planta
ciones de viñedos y frutales y el aumento de

la ganadería con un carácter comercial, su

mado al uso más intensivo de la tierra y la

introducción de maquinaria agrícola.

7.671- Araya Ferriére, Pamela. Nú

mero, tipos y singularidades del empleo fe
rroviario hacia fines del siglo XIX. en RHC,

Vol. 4, 1994, 97-132. Cuadros.

Se examina la organización, estructura y

personal de la Empresa de Ferrocarriles del

Estado, desde su creación en 1884 hasta

1900. La autora pasa revista a los diferentes

departamentos allí establecidos, al tipo y nú

mero de empleos y a la procedencia nacional

y extranjera del personal. Sin profundizar en

el análisis de los cuadros, el trabajo recopila
una gran cantidad de antecedentes sobre el

tema que se encuentran dispersos en los

anuarios del Ministerio de Industrias y Obras

Públicas del período mencionado.
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7.672- Baraona Urzua. Pablo, Desa

rrollo y estabilidad. Una interpretación his

tórica. EPu. N° 53. verano 1994, 37-53.

El autor estudia la influencia que ejercieron
tres corrientes de pensamiento económico en

Chile a partir de la década de 1930: el marxis

mo, las doctrinas keynesianas y la renovación

del pensamiento económico en las universida

des, desde donde influyeron en las políticas na

cionales a partir del gobierno militar.

7.673- Brito P., Alejandra, Del ran

cho al conventillo. Transformaciones de la

identidad popular femenina. Santiago de

Chile. 1850-1920, en Disciplina y desacato,

1995, 27-69.

La autora estudia los diferentes oficios de

las mujeres pobres del sector rural chileno,

que emigraron a la ciudad de Santiago, desde

la segunda mitad del siglo XIX. Basada en los

archivos de la Municipalidad de Santiago y en

algunos expedientes judiciales, Alejandra Bri

to reconstruye las características de la vivien

da popular (ranchos y conventillos), y las dis

tintas actividades desempeñadas por el sexo

femenino, tales como el servicio doméstico, la

lavandería, la costurería y la prostitución

7.674.- Cárdenas Guedinot, Mario,

Grupos desafiliados en el mineral de Cha-

ñarcillo, CDH, N°13, 1993, 141-155.

El autor estudia los efectos sociales de la

afluencia de hombres y mujeres al mineral de

Chañarcillo, a Placilla y a la vecina Copiapó,

y las dificultades de las autoridades para ha

cer frente a los mismos. Describe los hurtos

de minerales, contrabando, desórdenes y uso

de armas, diversiones permitidas y prohibi

das, junto con otros problemas relativos al

transporte de los minerales, provisión de

leña, agua y demás.

7.675.- Cavieres F., Eduardo, Repen
sando viejos problemas: capital, inversionis

tas y crecimiento económico en la experien
cia histórica chilena. CDH, N° 13, 1993.

157-165.

El autor reflexiona sobre las posibles ex

plicaciones del subdesarrollo chileno y lati

noamericano, para lo cual considera los ar

gumentos relativos a las características psi

cológicas, acumulaciones e importaciones de

capital, control de los circuitos comerciales y

los precios desde el extranjero, y otros.

7.676 - Couyoumdjian, Juan Ricardo,
Masonería de habla inglesa en Chile: algunas
noticias, BAChH, N° 105, 1995, 185-208.

Noticias sobre el origen y desarollo de

las logias de habla inglesa en Chile desde

mediados del siglo XIX, como expresión de

sociabilidad de las comunidades residentes

en las distintas ciudades de Chile y en su

relación con la masonería local.

7.676A- Cruz de Amenábar. Isabel.

La Fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano. Edi

ciones Universidad Católica de Chile, Santia

go, 1995, XVII, 335 páginas, ilustraciones.

Vid recensión, 633

7.677.- Culver, William W. y Rein-

HART, CORNEL J., Alianzas y competencia

por el control del Estado: políticas mineras

en Chile y Estados Unidos de Norteamérica.

1850-1900. Minería Americana. 1994, 43-54.

A diferencia de los Estados Unidos, don

de las políticas estatales favorecían la conso

lidación de la propiedad minera, el atraso

hasta 1888 en la reforma del Código de Mi

nería, que aseguraba la propiedad a cambio

del pago de una patente, afectó en forma ad

versa y decisiva el desarrollo minero de Chi

le, que se mostraba promisorio. "La nueva

legislación -señalan los autores- llegó dema

siado tarde para los debilitados empresarios

chilenos, pero muy oportunamente para el

capital estadounidense, que se encontraba a

la búsqueda de las mejores minas de cobre

de baja ley en el mundo".

7.678.- Culver. William W. y Rein-

HART, CORNEL J., Capitalisl Dreams: Chlle's

Response to Nineteeth-Cenlury World Copper

Competition. en Constructing Culture and

Power in Latin America, Daniel H. Levine,

ed. University of Michigan Press, Ann Arbor,

1993,41-74.

En la búsqueda de una explicación por

qué se frustró el desarrollo de la minería del
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cobre de Chile en el siglo XIX, los autores

descartan el argumento de la falta de capaci
dad empresarial. Al comparar los casos de

Chile y de los Estados Unidos, las razones

podrían encontrarse en las limitaciones de la

legislación minera nacional para las operacio
nes a gran escala, y el régimen tributario. La

Sociedad Nacional de Minería se abocó a la

reforma de ambos, si bien el nuevo impulso
de la minería chilena provino de los Estados

Unidos. Los autores concluyen que la inter

pretación de estos hechos no debe buscarse en

un esquema de centro-periferia, sino en el es

tudio de las políticas de los distintos países,
en un momento dado y plantean la necesidad

de nuevos estudios sobre la materia.

7.679.- Devés V., Eduardo, Luz, trabajo
y acción: el movimiento trabajador y la ilus

tración audiovisual, Mapocho, N° 37, primer
semestre de 1995. 191-204. ilustraciones.

El autor comenta diversas fotografías de

la lucha obrera en Chile; inserta estos movi

mientos en el ámbito de lo popular y destaca

en estas imágenes una dimensión sacrificial.

7.680- González Miranda, Sergio,

Cochabambinos de habla quechua en las sa

litreras de Tarapacá (1880-1930), Ch, Vol.

27 N° 2, julio-diciembre 1995, 1.35-151.

A través de fuentes escritas y testimo

nios orales, el autor estudia la presencia, en

las salitreras de Tarapacá, de población de

habla quechua, en especial de aquellos pro

venientes del valle de Cochabamba. Destaca

su influencia en las actividades festivas y en

el mundo simbólico del norte chileno.

7.681.- Klubock, Thomas. Hombres y

mujeres en El Teniente. La construcción de

género y clase en la minería chilena del co

bre. 1904-195 1, en Disciplina y desacato,

1995,223-253.

Se analiza la importancia del matrimonio

como mecanismo de control social entre la

clase trabajadora, en el mineral de El Te

niente, desde el inicio de las actividades, en

1904, hasta comienzos de la década de 1950.

Klubock reconstruye diversos aspectos coti

dianos de la mina, a través de la información

entregada por las actas de la Braden Copper

Company (1921-1952), destacando que dicha

Compañía "veía en el matrimonio un medio

eficaz para crear una fuerza de trabajo esta

ble y complaciente". El autor describe al

mismo tiempo la respuesta de la comunidad

minera frente a estos esfuerzos.

7.682- León León, Marco Antonio,

Un encuentro de vivos, una fiesta de muer

tos. Aproximaciones al velorio en Chile. Si

glos XIX y XX. RChHG, N° 161, 1994-1995.

215-238.

El autor analiza y explica las principales
características de los velorios en Chile du

rante el siglo pasado y el actual. Luego de

algunas consideraciones sobre el velorio, su

significado e importancia para la comunidad,

se describen las formas de velorios de la élite

y las clases populares. Toma especial impor
tancia, para el autor, la celebración del "ve

lorio del angelito", en el cual las formas y

contenidos sagrados y profanos se combinan

para despedir festivamente al niño muerto y

así facilitar su ingreso al cielo. El velorio se

identifica como un espacio de sociabilidad

de los vivos para homenajear a sus muertos.

7.683- León León, Marco Antonio,
"Un simple tributo de amorosa fe" : la cele

bración de la "fiesta de los difuntos" en

Santiago de Chile, ¡821-J930, Historia, 29,

1995-1996, 159-184.

Se estudia la celebración de la "fiesta de

los difuntos" en Santiago desde la creación

del Cementerio General en 1821. Los recuer

dos compartidos iban unidos a celebraciones

con despliegues festivos que reflejan cos

tumbres y comportamientos sociales. Estas

manifestaciones se desperfilan en la década

de 1930 por efectos de los cambios cultura

les en la sociedad.

7.684.- Mardones Zúñiga, Rodrigo,

Chile y su comercio con Argentina, 1930-

1960. Historia 29, 1995-1996, 235-293, ta

blas y gráficos.

Se estudian las etapas del comercio entre

Chile y Argentina en el período indicado, el

que estuvo enmarcado en una sucesión de

acuerdos bilaterales. El autor se refiere a los

distintos tratados comerciales y los grupos de
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interés que influyen o tratan de influir en los

mismos, como también el contexto político e

ideológico en que se generan. Esto cambia a

partir de 1960. cuando se formó la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc).

7.685- Muñoz C, Juan Guillermo, La

colonización ganadera de la doctrina de Ma-

lloa en el siglo XVII. Su impacto en la pobla
ción aborigen autóctona y foránea, Contribu

ciones, N° 109, agosto 1995, 85-103.

La ocupación española del valle central

de Chile durante el siglo XVII. después de la

pérdida de la región sur del país, y su dedica

ción a la actividad ganadera afectó a la pobla
ción indígena local. El autor observa la varie

dad de situaciones producidas: por una parte.

la falta de mano de obra se tradujo en la traída

de indios libres y esclavos que se sumaron a

los restos de la población aborigen; a su vez,

los pueblos de indios de la zona se vieron

afectados en sus estructuras internas y exter

nas, en sus tierras y en sus bienes.

7.686.- Muñoz. María Angélica, Los

salones literarios en Chile y otras instancias

culturales. RU, N° 48, 1995, 10-14.

La autora señala las características de los

salones literarios chilenos del siglo XIX

como forma de sociabilidad, sus anteceden

tes en las tertulias del período hispano y de

la Independencia y su nuevo modelo de ins

piración francesa. En forma paralela surgió a

fines del siglo pasado el Ateneo de Santiago.

que encauzó las inquietudes literarias y cul

turales de importantes sectores medios.

7.687.- Ortega, Luis, La primera crisis

del carbón en Chile. Mercados y tecnología
a comienzos del siglo XX. Contribuciones,

N° 109, agosto 1995, 105-117.

El autor examina los factores que compli
caron la minería del carbón en Chile desde las

primeras décadas del siglo XX: la apertura de

la ruta de Panamá, que disminuyó el tráfico

naviero de Valparaíso hacia el sur, el crecien

te empleo del petróleo en la industria salitre

ra, el mayor uso de la electricidad, especial
mente en los ferrocarriles, a las que se sumó

el distanciamiento de los "frentes de carbón"

y el consiguiente encarecimiento de la extrac

ción del mineral, y el deterioro de su calidad.

La Asociación Carbonera de Chile, creada en

1925. buscó una solución a los desafíos de la

industria, la que incluía una mayor injerencia
del Estado, lo cual coincidió con las tenden

cias económicas entonces en boga.

Ortiz Lazo, Claudio. Vid. 7.669

7.688.- Pinto Vallejos, Julio, Mine

ría e industrialización: la economía del

norte chileno y los inicios de la industria

nacional, 1850-1914, Minería Americana,

1994, 55-68.

Informe de investigación acerca del posi
ble efecto de la economía minera del norte de

Chile sobre la formación de una industria na

cional. Luego de revisar la literatura existen

te, el autor establece tres ámbitos de relación

la refinación de minerales como proceso in

dustrial en sí, y los mercados del norte, tanto

para maquinaria y equipo de fabricación na

cional como para los bienes de consumo. Esta

dependencia de la industria nacional de la

economía minera del norte, conectada a su

vez con los mercados internacionales, podría
contribuir a explicar la falta de crecimiento

autónomo de la economía chilena.

7.689.- Pinto Vallejos, Julio, En el

camino de la mancomunal: organizaciones
obreras en la provincia de Tarapacá. CDH,

14, 1994, 81-136.

Estudia las asociaciones obreras estable

cidas en Tarapacá en la década del ochenta y

noventa del siglo pasado. En un comienzo

integradas solamente por artesanos, las mu

tuales pasaron a incorporar a obreros que las

transformaron en un instrumento para la de

fensa de sus intereses y la expresión de sus

aspiraciones. Del mismo modo, la fragilidad
inicial de estas agrupaciones dio paso a una

mejor organización y una mayor solidez de

principios, tendencia que se vio favorecida

por la coyuntura política de 1891.

7.690- Pinto Vallejos, Julio; Valdi

via Ortiz de Zarate, Verónica y Vene-

gas VALDEBENITO, Hernán, Peones chile

nos en las tierras del salitre, ¡850-1879:

historia de una emigración temprana. Con

tribuciones, N° 109, agosto 1995, 47-71.
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Los autores observan los efectos del

cambio demográfico y económico en el agro

chileno en la primera mitad del siglo XIX y

las opciones y actitudes laborales del peona

je rural. En este contexto advierten, a partir
de los años cincuenta, una verdadera 'sangría

peonal' que desplazó a miles de trabajadores
chilenos", en especial hacía los países limí

trofes. La primera fase de esta migración se

produjo hacia los centros mineros del Norte

Chico en la primera mitad del siglo, desde

donde se extendió hacia Caracoles, mientras

que en el litoral de Antofagasta y Tarapacá
la llegada de población chilena estuvo ligada
a la explotación de guano y salitre. Los auto

res describen y explican este proceso, cuyas

influencias se hicieron sentir al momento de

la Guerra del Pacífico.

REINHART, CORNEL J. Vid. 7.677 y 7.678

Rodríguez Salas, Cristian. Vid. 7.670

7.69 1- Rosemblitt Berdichesky. Jai

me, El ministerio Gustavo Ross y la configura

ción del Estado nacional desarrollista (1932-

1938), Historia. 29, 1995-1996, 405-421.

Se estudia la estrategia del Ministro de

Hacienda Gustavo Ross para combatir los

efectos de la crisis, con especial referencia a

la industria salitrera y a la deuda externa.

Describe los principales mecanismos utiliza

dos por el gobierno, que se insertan en el

marco de las políticas estatales desarrollistas

que caracterizaron los años siguientes

7,692- Salazar Vergara, Gabriel,

Del corral de las fonderas al Palacio de Go

bierno: El "entierro" social del oro mercan

til (Santiago de Chile, 1772-1837), en RHC,

Vol. 4, 1994, 45-96.

Críptico y desordenado artículo que re

produce las declaraciones de diferentes peo

nes y pequeños negociantes en las que se

quejan de las "expoliaciones" de que eran

víctimas por los grandes mercaderes. Si bien

el trabajo demuestra una investigación en ar

chivos, sus posibles aportes se resienten por

su falta de estructura y claridad.

7.693.- Salazar V,, Gabriel, Dialécti

ca de la modernización mercantil: intercam

bio desigual, coacción, claudicación (Chile

como West Coast, 1817-1843) CDH, 14,

1994, 21-80.

El autor se basa en una gama de fuentes

británicas con su correspondiente perspectiva

(y lenguaje) para presentar una visión crítica

de la apertura económica de Chile a raíz de

su emancipación política. Al condenar esta

modernización, destaca la naturaleza "des

igual" de este intercambio, cuyos saldos de

ficitarios eran compensados con la exporta

ción del numerario, las formas de presión de

los extranjeros y la "reiterada actitud claudi

cante" de los sucesivos gobiernos nacionales,

que dio lugar a la instauración de "prácticas
liberales" favorables a aquéllos.

Resultan de interés los numerosos cua

dros con estadísticas sobre el comercio exte

rior chileno compiladas por las autoridades

inglesas, algunos de los cuales fueron utiliza

dos por el propio autor en su tesis doctoral.

7.694- Salinas Meza, Rene, De la fa

milia patriarcal a la familia moderna. Ma

trimonio y divorcio en Chile, 1883-1930,

Contribuciones, año XXV, agosto 1995,

N° 109, 1-20.

El autor examina el concepto de familia

consagrado tras el vínculo matrimonial, des

de aspectos legales y religiosos y las discu

siones que, a través de estos cuerpos, generó

el tema del divorcio.

7.695- Salinas Meza, Rene, El idea

rio femenino chileno entre la tradición y la

modernidad. Siglos XVIII al XX, Centro de

Estudos de Demografía Histórica da América

Latina, Estudios Cedhal 8, Sao Paulo, 1993.,

91,(1) páginas.

El autor comienza por referirse a la vir

tud como ideario de la mujer en los siglos

XVIII y XIX, para luego tratar sobre la vio

lencia conyugal a través del estudio de casos

de divorcio eclesiástico. El rol asignado a la

mujer, de acuerdo a los testimonios anterio

res, experimenta cambios a través de la edu

cación femenina desde finales del siglo XIX

y especialmente con las tendencias feminis

tas en las primeras cuatro décadas del siglo

XX, donde el autor distingue una corriente

cristiana y otra laica.
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7.696.- TlNSMAN, HEIDI, Los patrones
del hogar. Esposas golpeadas y control

sexual en Chile rural. 1958-1988. en Disci

plina y desacato, 1995, 111-146.

Este artículo examina el tema de la vio

lencia doméstica en el mundo rural durante

el período indicado y estudia los cambios

conductuales en la mujer campesina a partir
de las transformaciones sociales producidas

por las reformas agrarias y el desarrollo de

la economía de exportación frutícola. A tra

vés de entrevistas orales principalmente, ca
racteriza la relación de subordinación res

pecto del hombre, las distintas formas de

maltrato en el hogar y el surgimiento de

nuevos empleos temporales que permitieron
a la mujer rural una menor dependencia del

salario masculino.

Valdivia Ortiz de Zarate, Verónica.

Vid. 7.690

7.697- Valdivieso Fernández, Patri

cio. Chile y sus obstáculos para el desarro

llo durante el primer siglo de vida indepen
diente. Nuevos antecedentes e hipótesis.
Historia, 29, 1995-1996, 475-509.

Interviniendo en el debate sobre las cau

sas que inhibieron el crecimiento económico

y el progreso social de Chile en el siglo XIX

hasta 1810, el autor analiza las teorías más

comunes sobre el desarrollo en América lati

na, las que le parecen insuficientes para ex

plicar el caso chileno. Propone tomar en

cuenta otros dos factores, el comportamiento

demográfico y ¡a situación de la agricultura,
los que permiten destacar las diferencias re

gionales de dicho proceso.

7.698- Valenzuela, Luis, Tres estu

dios sobre el comercio y la fundición de co

bre en Chile y en el mercado mundial 1830-

¡880, Librería Chile Ilustrado. Santiago,
1995, 158, (2) páginas.

El presente volumen retine tres impor
tantes estudios sobre el negocio de la fundi

ción del cobre chileno durante el siglo XIX.

Los dos primeros, "La industria británica de

fundición del cobre en el mercado mundial y

sus desafíos. 1840-1860" y "La industria de

fundición de cobre en Chile a mediados del

siglo XIX, fases de expansión y reeesión.

1834-1858", ya han sido comentados en es

tas páginas, cuando fueron publicados origi
nalmente en inglés (Vid 6.604, y 6.605). El

último trabajo, "La compañía de fundiciones

de cobre 'Urmeneta y Erázuriz' de Chile, un

perfil económico: c. 1860-1880", comienza

por describir y analizar los orígenes y activi

dades de esta empresa. la más importante de

su género en el país; en seguida trata sobre el

abastecimiento de minerales, los contratos de

avío con los mineros, su acceso al crédito y

las inversiones de esta sociedad en transpor
tes y minas, para terminar con una estima

ción de las ganancias obtenidas y una eva

luación de su trayectoria.

Venegas Valdebenito, Hernán. Vid. 7.690

7.699- VOLK, STEVEN S., Crecimiento

sin desarrollo: los propietarios mineros chi

lenos y la caída de la minería en el siglo
XIX. Minería Americana, 1994, 69-1 18.

El autor pasa revista a los distintos fac

tores que favorecieron o limitaron el creci

miento de la actividad minera en el norte de

Chile: la relativa escasez de mano de obra,

la concentración de la propiedad, las inver

siones de los propietarios mineros en la

agricultura de la zona o del Valle Central,

los mecanismos de crédito, y el escaso apo

yo del Estado a esta actividad. Respecto a

esto último, Volk critica la tesis de Zeitlin

sobre la naturaleza de las revoluciones de

1851 y 1859, sin perjuicio de reconocer el

malestar del sector minero como un factor

de dichas revueltas.

7.700.- Zarate C, María Soledad.

Mujeres viciosas, mujeres virtuosas. La mu

jer delincuente y la Casa Correccional de

Santiago. 1860-1900, en Disciplina y desaca

to, 1995, 149-180.

Aproximación al mundo femenino po

pular a través de las prácticas disciplinarias

y la reglamentación general de la Casa de

Corrección de Mujeres, de Santiago, desde

la llegada de las Hermanas de la Congrega
ción del Buen Pastor hasta fines del siglo

pasado. Luego de entregar antecedentes so

bre el sistema carcelario chileno, la autora

examina la organización y desarrollo de la
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Casa de Corrección, como también el dis

curso de las autoridades del Buen Pastor

respecto de las reclusas.

Véanse también 7.609, 7.614, 7.6.3.3 y 7.736

g) HISTORIA DE LAS IDEAS

Y DÉLA EDUCACIÓN

7.701.- Austin, Robert, Freiré Frei

ABD Literacy tests in Chile. 1964-1970,
RHE, Vol. 1, 1995.79-115.

Estudia la labor de Paulo Freiré en el de

sarrollo de programas de alfabetización rural

en Chile a partir de 1965, dentro del contexto

de las reformas sociales del gobierno de Frei

y los elementos concientizadores subyacen
tes en los mismos

7.702.- Barrios Valdés Marciano.

La Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Sesenta años

de historia al servicio de Chile y de su Igle
sia (1935-1995), Ediciones Sociedad de la

Historia de la Iglesia en Chile, Santiago,
1995, 216, (4) páginas.

Este libro, que recoge las entregas publi
cadas en el Anuario de Historia de la Iglesia
en Chile (Vid. N"s 6.607, 6.608, 7.045 y

7.393), nos entrega una visión ordenada y no

ticiosa de la evolución de la Facultad de Teo

logía de la Pontificia Universidad Católica de

Chile desde su fundación en 1935 hasta el

presente. El autor distingue cuatro etapas en

su trayectoria, que corresponden a sendos ca

pítulos: su fundación y erección canónica; la

fase de consolidación de la Facultad hasta

1960; la recepción de las ideas conciliares y el

influjo de los cambios políticos en el país has

ta 1973, y la reorganización de la Facultad en

los años siguientes y hasta 1995. A su vez,

cada capítulo trata separadamente la persona

lidad y obra de los sucesivos decanos.

El estudio del profesor Barrios destaca

especialmente por el equilibrio y la pondera
ción en el tratamiento de temas y episodios

que fueron conflictivos en su íiempo y en los

cuales le tocó participar.
Los anexos incluyen listas de autorida

des y profesores, nóminas de lesís y algunos

documentos, que incluyen una corresponden

cia del P. Alberto Hurtado.

7.703.- Bellei, Cristian, Los debates

sobre la educación media chilena en el siglo
XX (1910-1973), ES, N° 85, tercer trimestre
de 1995, 11-35.

El autor revisa los principales debates

sobre la reforma de la educación media en

Chile y las implicancias sociales de la mis

ma durante este siglo hasta 1973, para des

tacar aquellos elementos que se mantienen a

través del tiempo.

7.704.- Caiceo Escudero, Jaime, El ca

rácter formativo-religioso de un colegio de

Iglesia: el Colegio de los Sagrados Corazones
de Santiago de Chile desde una perspectiva
histórica, AHICh, Vol. 13, 1995, 143-154.

Al valorar la labor educacional del Cole

gio de los Sagrados Corazones durante casi

150 años, el autor destaca el hecho que no

menos de catorce de sus ex alumnos fueron

obispos. Entrega algunos antecedentes bio

gráficos sobre cada uno de ellos y recoge sus

opiniones sobre el entorno formativo del co

legio, la formación religiosa impartida y el

sistema educacional y los educadores.

Canales, Manuel. Vid. 7.706

7.705.- Cruz Barros, Nicolás, Una

contrapropuesta educacional en el Chile del

siglo XIX. Historia 29, 1995-1996, pp. 69-88.

En esta investigación el autor estudia la

difícil aplicación en algunos liceos de pro

vincia a partir de 1843 del plan de estudios

secundarios, el cual, basado en modelos

ideales europeos, daba preferencia a la for

mación intelectual de los educandos, poster

gando la formación profesional y técnica.

Los problemas producidos dieron origen a

una serie de reclamos de diferentes sectores,

para que los estudios de los jóvenes se orien

taran a la preparación de los jóvenes para las

actividades comerciales e industriales, según
las ventajas comparativas de cada región. Si

bien se efectuaron algunas modificaciones al

plan original en 1863, su orientación funda

mental no varió y los reclamos de las provin
cias se diluyeron paulatinamente.

7.706- De los Reyes. Sergio y Cana

les, MANUEL, La reforma educacional chile-
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na de 1965. Un hecho histórico de magnitud
trascendente. RHE, Vol. 1, 1995. 55-77.

Se destacan los objetivos y logros de la

reforma educacional llevada a cabo en los

comienzos del gobierno de Eduardo Frei

Montalva. Dicho programa "privilegiaba los

aspectos que tendían a democratizar la ense

ñanza para dar oportunidad a todos los ciu

dadanos de lograr, en libertad, un mejor ni

vel de vida".

7.707- Errázuriz, Luis Hernán, His

toria de un área marginal: la enseñanza ar

tística en Chile: 1797-1993, Ediciones Uni

versidad Católica de Chile, Santiago, 1995,

207 páginas.

El objetivo central de esta síntesis sobre

la hisloria de la enseñanza artística en Chile

a nivel escolar, desde la fundación de la Aca

demia de San Luis, es conocer los cambios

en la orientación de la asignatura y la evolu

ción en las respectivas tendencias metodoló

gicas. El autor plantea el rol que se le ha

asignado al arte en la educación del país, las

razones para su introducción en la enseñanza

escolar y los contenidos y actividades de la

educación artística de los niños y jóvenes.
En el siglo pasado la asignatura estuvo cen

trada en el dibujo, y su objetivo primordial
fue la capacitación industrial y artesanal de

los escolares. La enseñanza del arte a nivel

escolar no comenzó hasta las primeras déca

das de esta centuria, cuando se observa el

equilibrio entre la aplicación instrumental y

cultural de esta asignatura, cuyos actuales

objetivos se orientan al desarrollo de la ex

presión personal y de la creatividad.

7.708- Godoy C, Lorena, "Armas an

siosas de triunfo: dedal, agujas, tijeras ...". La

educación profesional femenina en Chile. 1888-

¡912, en Disciplina y desacato. 7I-1 10.

Estudio sobre el origen y desarrollo de

las Escuelas Profesionales de Niñas, desde el

proyecto elaborado por la Sociedad de Fo

mento Fabril en 1887. hasta 1912, un período
de organización, consolidación y expansión
de la educación profesional femenina en Chi

le, bajo la dirección del Ministerio de Indus

tria y Obras Públicas. Lorena Godoy revisa

las políticas educacionales de dicha organi

zación gremial y del Ministerio, y señala las

principales características de la Escuela Pro

fesional de Niñas creada en 1888.

7.709.- Guzmán Traverso, Andrés,

Plan de renovación gradual de la educación

secundaria: 1946-1953, RHE. Vol. 1, 1995,

37-53.

Se describen las características del Plan

de Renovación Gradual de la enseñanza se

cundaria, inserto dentro de los proyectos

educacionales del gobierno de Juan Antonio

Ríos. Se estudia su aplicación en los liceos

del país y su reemplazo por el régimen de

Liceo Único en 1953.

7.710.- Henríquez, Luis M. y Sarie-

GO V., ERIK. Notas sobre la enseñanza reli

giosa en Chile: historia, fundamentos y le

gislación (1929-1939), AHICh, Vol. 13,

1995, 127-141.

La primera parte de este estudio entrega

algunos antecedentes acerca de la preocupa

ción de la Iglesia por la necesidad de ense

ñanza religiosa en los establecimientos de

educación fiscal. La segunda parte se refiere

a la normativa legal sobre la materia, hasta la

derogación en 1939, de los decretos que per

mitían a los particulares desempeñar las cla

ses de religión en las escuelas primarias y a

las repercusiones políticas de esta medida

7.71 1- 1VULIC GÓMEZ, JORGE, La refor
ma educacional chilena de 1927. Un intento

frustrado de modernización. RHE, Vol. 1,

1995, 25-36.

El autor estudia los antecedentes, gesta

ción y lineamientos generales de la reforma

educacional aprobada por D.F.L. 7.500 de

1927. Advierte las dificultades que enfrentó

su aplicación, las que llevaron a la deroga
ción del mismo.

7.712- Jaksic, Iván, Racionalismo y

Fe: la filosofía chilena en la época de Andrés

Bello. Historia, 29. 1995-1996, 89-123.

A diferencia del Período Hispano, el cul

tivo de la filosofía en el Chile independiente
hasta mediados del siglo XIX se inserta en el

debate entre racionalismo y fe como princi-
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píos organizadores de la sociedad. El autor

destaca la influencia de Andrés Bello, que
reconcilia la tradición católica con la filosfía

secular moderna, y el rol desempeñado en

este sentido por la Universidad de Chile y,
en particular, por su Facultad de Filosofía y

Humanidades.

7.713.- NlCHOLLS LOPEANDÍA, NáNCY,

Intelectuales liberales relevantes frente a la

cuestión social en Chile (1890-1920): una

mirada a favor del cambio. Historia, 29,

1995-1996, 295-356.

La autora resume las ideas y propuestas
de 13 intelectuales liberales chilenos respec

to a la "cuestión social" y el grado de in

fluencia y acceso al poder político de cada

uno con el fin de aplicar sus ideas. La autora

concluye que todos ellos muestran una posi
ción "reformista" y "evolutiva" antes que de

cambios radicales. Los temas que plantearon

perdurarán en la discusión política e ideoló

gica del país en los años posteriores.

7.714.- Núñez Orellana, Mario, Res

puestas sociales del sistema educacional chile

no: 1920-1940, RHE, Vol. I 1995, 1 1-24

El autor entrega consideraciones genera

les y datos estadísticos sobre la actividad del

gobierno en materia de educación en las dos

décadas siguientes desde que fuera promulga
da la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria,

7.715- Pérsico. M. Cecilia y Pérsico,

Pablo, Educación superior privada: una vi

sión sistémica, ES, N° 85. tercer trimestre de

1995. 37-47, cuadro.

Se entrega una visión panorámica de la edu

cación superior privada en Chile desde la déca

da de 1980 en sus tres niveles: universidades.

institutos profesionales y centros de formación

técnica. Incluye información cuantitativa.

Pérsico, Pablo. Vid. 7.715

Rubilar Luengo, Marcelo E. Vid. 7.717

SARIEGO V., ERIK, Vid. 7.710

7.716.- Serrano. SOL, De escuelas in

dígenas sin pueblos a pueblos sin escuelas

indígenas: la educación en la Araucanía

en el siglo XIX, Historia. 29, 1995-1996,

423-474.

La autora estudia las políticas impulsa
das por el Estado republicano para propagar
la educación chilena en la Araucanía, prime
ro a través de las misiones católicas y luego

por medio de las escuelas públicas. Después
de describir la situación en el Período Hispa
no, plantea que la escuela para indígenas fue

de tipo misional y que la escuela como insti

tución se afianzó cuando la colonización es

pontánea chilena penetró en el territorio ma

puche desde mediados del siglo.

7.716A- Vellemann, Barry L., An

drés Bello y los libros. La Casa de Bello,

Caracas, 1995, 359 (1) páginas.

Vid recensión, 626.

7.717- Vidal Gutiérrez, Claudia 1. y

Rubilar Luengo, Marcelo E., La obra

educacional del Libertador Bernardo OHig-

gins, ROH, N° 12, MCXCV, 183-210.

Los autores se refieren a la educación

recibida por O'Higgins y sus ideas y obra

educativas durante su gobierno. Destacan la

implantación del sistema lancasteriano, la

reapertura del Instituto Nacional, la crea

ción de otros centros de enseñanza y la or

ganización de sociedades para el fomento

de la educación.

Un apéndice incluye los textos de los de

cretos que dan origen a las instituciones

mencionadas.

Véase también N° 7.585

h) HISTORIA DEL ARTE.

7.718.- Arancibia Clavel, Roberto,

Reflejo de los valores patrios y militares en

la pintura chilena del siglo XIX, MECh

N" 447, 1995, 59-84, ilustraciones.

El autor comenta, desde una perspecti
va militar, las obras pictóricas de diversos

artistas, desde Gil de Castro hasta Pedro

Subercaseaux, y señala las influencias, mo

das, costumbres y sentimientos reflejados
en sus cuadros
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i) HISTORIA DE LA MEDICINA

7,719.- Cruz-Coke Madrid. Ricardo.

Historia de la Medicina Chilena. Editorial

Andrés Bello, Santiago, 1995. 584 (2) pági
nas. Ilustraciones y cuadros.

La presente obra es una descripción or

denada y resumida de la evolución histórica

de la medicina en Chile, desde el período

precolombino hasta 1927. El autor ha utiliza

do, para la elaboración de esta historia, el

material proporcionado por las crónicas co

loniales, las descripciones hechas por algu
nos historiadores sobre las instituciones de

salud, diversas colecciones documentales, li

bros y tratados de medicina universal y los

fundamentales trabajos de Enrique Laval so

bre la materia.

Manteniendo una periodificación conoci

da, Cruz-Coke examina el desarollo de la

medicina durante "la época de las culturas

andinas", donde el conocimiento descansó

principalmente en las plantas medicinales y

en las prácticas mágicas. Luego describe los

avances experimentados en materia medicinal

durante el período renacentista y barroco,

para apreciar el traspaso de dichos conoci

mientos a América y Chile. Se explica así el

contexto de la fundación de diversos hospita
les y sus características básicas en el período

hispano. Una medicina basada en la ciencia

experimental y el nacimiento de la química
moderna, marcarán nuevos derroteros en el si

glo XVIII chileno, período que es estudiado a

partir de la información proporcionada por

Enrique Laval y Pedro Lautaro Fcrrer. Res

pecto al siglo XIX, época del romanticismo y

el liberalismo, describe los avances en la en

señanza de la ciencia médica, la aparición del

tribunal del Protomedicato y de la Escuela de

Medicina de la Universidad de Chile. El apo

geo del positivismo a fines del siglo pasado,
el nacimiento de las ciencias biomédicas y de

la medicina social, serán los factores que ini

cien una nueva etapa en la medicina chilena a

inicios del actual siglo, período en el que con

cluye el presente estudio

La obra en sí es una útil fuente de infor

mación para conocer los pormenores de la

ciencia médica en nuestro país, aunque se

echa de menos el aprovechamiento de im

portantes archivos, como el que resguarda
la Escuela de Medicina de la Universidad de

Chile. Asimismo, podrían haberse desarro

llado con mayor profundidad temas como

las epidemias y la pervivencia de la medici

na popular.

7.720- MURDOCK, Carl L, Physiciuns.
the State and Public Health in Chile. 1881-

1891, JLAS, Vol. 27, parte 3, octubre 1995,

551-567.

El autor señala que la política de salud pú
blica de los gobiernos de Santa María y Balma

ceda, ejemplificada en la Ley de Policía Sani

taria de 1886 y la Ordenanza General de

Salubridad del año siguiente, implicaba un cre

ciente control burocrático de la sociedad con

cordante con un Poder Ejecutivo fuerte, no

siempre aceptado entre la élite médica. El autor

asocia esta intromisión en la esfera de lo priva

do, con la amenaza a las libertades individua

les temida por los opositores de Balmaceda y

que desemboca en la guerra civil de 1891.

Llama la atención el aparente desconoci

miento de los trabajos más recientes sobre

estos temas publicados en Chile.

j) HISTORIA DE LA MÚSICA

7.721.- Sociedad Chilena del Dere

cho DE AUTOR, Clásicos de la música popu

lar chilena. 1900-1960. Ediciones Universi

dad Católica de Chile, Santiago, 1994, 285,

(1) páginas, ilustraciones.

Esta antología, preparada por Luis Advis y

Juan Pablo González, reúne las canciones de

autores nacionales más populares en este siglo

hasta 1960 y que se mantienen vigentes en la

actualidad. La primera parte del libro está dedi

cada a rastrear las raíces folclóricas de la músi

ca popular nacional en la tonada, la cueca y la

mapuchina; la herencia europea a través de la

canción y el vals; la influencia de los corridos,

boleros y guarachas de otros países latinoame

ricanos y del foxtrot de los Estados Unidos. La

segunda parte reproduce las partituras y letras

de las canciones seleccionadas. Se incluye al

final un conjunto de biografías de músicos chi

lenos nacidos entre 1 860 y 1920.

k) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

7.722.- Advis Vitaglich, Patricio, La

iglesia colonial de San Antonio de Malilla.



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1995) 595

Su origen, su fechado, sus transformaciones.
Impresos Publicitarios, si .di., (1995) 78, (2)
páginas, ilustraciones y mapas.

San Antonio de Maulla, situado a 4 km de
San Andrés de Pica y parte del oasis del mismo

nombre, fue poblado a fines del siglo XVI. El

autor establece los orígenes de la actual iglesia a

comienzos del siglo XVIII, y las sucesivas

transformaciones de que fuera objeto.
Destacan los excelentes planos y croquis

de la iglesia y del lugar, estrechamente uni

dos entre sí.

7.723.- Guarda, O.S.B., Gabriel, Dos

iglesias del siglo XVIII. BAChH, N° 105,

1995, 27-49, planos e ilustraciones.

El autor traza la historia de la Nueva

Iglesia Mayor de Valdivia y de la Iglesia Pa

rroquial de Osorno, construidas en el siglo
XVIII en un estilo marcado por la arquitectu
ra europea en tránsito del último barroco al

neoclasicismo. El estudio está ilustrado con

dibujos y planos.

7.724.- Guarda, O.S.B., Gabriel, La

tradición de la madera. Ediciones Universi

dad Católica de Chile, Santiago, 1995, 333,

(3) páginas, ilustraciones.

Se reúne en un solo volumen cuatro pu

blicaciones del autor sobre arquitectura en

madera del sur de Chile: Conjuntos urbanos

histórico-arquitectónicos. Valdivia. Ss. XVIII

y XIX; Provincia de Osorno. arquitectura en

madera 1 850-1928; Iglesias de madera Cau-

tín-Llanquihue 1850-1919 (Vid. 3.873), e

Iglesias de Chiloé (4.166). Junto con elimi

nar algunas repeticiones, se ha puesto al día

el trabajo a la luz de investigaciones recien

tes y se ha complementado la iconografía.

7.725.- Pérez de Arce Antoncich,

Mario. Josué Smith Solar, un arquitecto

chileno del 900. Pontificia Universidad Cató

lica de Chile, Ediciones Arq., Santiago.

1993, 1 19, (1) páginas. Ilustraciones.

Estudio de la obra del arquitecto e inge

niero chileno-norteamericano Josué Smith

Solar (1867-1938), que dejó su impronta en

las construcciones de nuestro país en las pri

meras tres décadas del siglo. El autor presen

ta un panorama de la época para luego abor

dar las raíces de su estilo y analizar sus tra

bajos más representativos.
Se incluye al final un catálogo general

de su obra.

7.726.- Universidad Internacional

SEK, Parque Arrieta. Monumento histórico

nacional, Talleres de la Editorial Universita

ria, Santiago, 1995. 22, (2) páginas, ilustra

ciones, apaisado.

La Universidad Internacional SEK, cuya
sede ocupa la casa y parque José Arrieta en

Peñalolén, presenta esta breve historia de la

propiedad y del parque formado por Juan

Egaña y modificado por Luis Arricia Cañas

Paralelamente describe el proyecto de restau

ración de este inmueble.

Interesante iconografía.

1) HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Y

DE LOS VIAJES

7.727.- Calatayud Arinero, María de

LOS Angeles, Diario de don Francisco de

Paula Martínez, y Sáez.. miembro de la Comi

sión Científica del Pacífico, 1862-1865. Edi

ción crítica, transcripción del original, biogra
fía notas, itinerario e índices de.... Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, Ma

drid, 1994.(2) 334, (2) páginas, ilustraciones.

Se publica por primera vez el diario de

Francisco de Paula Martínez y Sáez, que vi

sitara Chile entre abril y junio de 1863 para

luego continuar su viaje por mar al Perú.

7.728.- Dargent Chamot, Eduardo,

Los belgas en la Antártida: Adrien de Gerla-

che. DMS, N°2, 1994, 9-18.

Isaac Le Maire, natural de Tournai, en la

actual Bélgica, y armador de las naves al

mando de Guillermo Schouten, que dio nom

bre al Cabo de Hornos, constituye un antece

dente de la expedición científica al continen

te antartico al mando de Adrien de Gerlache

realizada entre 1897 y 1899.

7.729.- Dougnac Rodríguez, Anto

nio, Impresiones y vicisitudes de una viajera
chilena del siglo XIX: Maipina de la Barra,

RChHG. N° 161. 1994-1995, 117-146.
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Se estudia la obra y personalidad de Mai-

pina de la Barra, viajera chilena del siglo pasa

do que recorrió la ciudad de Buenos Aires y el

continente europeo, cuyos recuerdos quedaron

plasmados en la obra: Mis impresiones y mis-

vicisitudes en mi viaje a Europa pasando por

el Estrecho de Magallanes y en mi excursión a

Buenos Aires pasando por la Cordillera de los

Andes, (Buenos Aires, 1878). Dougnac entrega
datos biográficos de la autora y desarrolla al

gunos de los temas abordados en el libro.

7.730- Mantellero Ognio, Carlos

ALBERTO, Diccionario de la Toponimia Aus

tral de Chile. Historia del origen y significa
do de los nombres de los Canales y Tierras

Australes, desde la ribera sur del Estrecho

de Magallanes hasta las Islas Diego Ra-

míerz. Segunda edición corregida y aumenta

da. Instituto Hidrográfico y Oceanógrafico
de la Armada, Valparaíso, 1991, 2 vols. 158,

(2) + 210 (2) páginas, cartas.

La presente obra, publicada originalmente
en 1984, registra los topónimos de las costas

al sur del Estrecho de Magallanes indicando

en cada caso las coordenadas geográficas, su

ubicación y el origen del nombre, que en mu

chos casos corresponde al de los oficiales de

la Armada que hicieron el reconocimiento.

Cada volumen constituye una serie apar

te, ordenada en forma alfabética, que lleva

un índice de nombres al comienzo.

7.7.3 L- Martinic B., Mateo, La curio

sa primera exploración del interior de la

Tierra del Fuego en 1873-74. Sus motivos.

resultados y su epílogo. AIP. Vol. 23. 1995.

45-52, mapa.

El autor hace una sucinta descripción del

viaje realizado en 187.3 por el francés Euge

nio Pertuiset en busca de un tesoro inca su

puestamente oculto en Tierra del Fuego. El

resultado de la expedición fue el descubri

miento de vetas auríferas y un proyecío de

colonización que no llegó a realizarse.

7.732.- Pinochet de la Barra. Óscar.

Valparaíso en la época de los descubrimien

tos antarticos. DMS, N° 2. 1994, 79-89.

En 1819 el comerciante británico William

Smith dio cuenta en Valparaíso del hallazgo

de las islas Shetland del Sur. Estas fueron ex

ploradas en el verano siguiente por orden del

jefe del escuadrón naval británico por el capi
tán Edward Bransfield, y Smith, en vista a

una posible base para las naves británicas lue

go del despueble de las Malvinas. En 1820-21

Robert MacFarlane realizó un nuevo viaje
desde Valparaíso a esas islas, para la caza de

lobos marinos, del cual trae noticias el relato

de Robert Fildes, otro navegante en la zona.

7.733- Quíntela, Sábela, El primer

viaje de don Pedro Sarmiento de Gamboa al

Estrecho de Magallanes (1579-1580). Re

construcción, toponimia y cartografía. Servi

cio Hidrográfico y Oceanógrafico de la Ar

mada de Chile, Valparaíso. 1994, 200, (4)

páginas, mapas.

En la primera parte de esta obra, la auto

ra se refiere a la personalidad de Pedro Sar

miento de Gamboa y reconstruye la derrota

de su navegación desde el Callao a España

por el Estrecho de Magallanes en 1579-1580.

En la segunda parte identifica cada uno de

los topónimos mencionados en la relación

del viaje y señala las modificaciones que han

sufrido respecto al presente.

Hay índices de topónimos actuales y des

aparecidos y de cartas.

Incluye una presentación del almirante

Jorge Martínez Busch.

7.734- Ramírez Rivera, Hugo Ro

dolfo, Galería Geográfica de Chile: El

Abate Juan Ignacio Molina y Opazo: su Des

cripción del Reyno de Chile. NG, N° 22,

1995, 1 1 I-l 15.

En este ultimo trabajo de la serie de no

tas sobre autores que han escrito sobre la

Geografía de Chile en el Período Hispano.

(Vid. 7.068), Hugo Rodolfo Ramírez se re

fiere al Compendio de la Historia Geográfi

ca Natural y Civil del Reino de Chile publi
cado en italiano en Boloña en 1776. En las

"conclusiones generales" de esta serie seña

la los principales elementos comunes en los

autores tratados.

7.7.35- Villalobos Celis, Hernán, La

exploración de los territorios andinos orien

tales entre los ríos Diamante y Negro,

RChHG. N° 161, 1994-1995, 2,37-258.
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El autor pasa revista a las principales ex

ploraciones, desde el siglo XVI hasta el siglo
XIX, realizadas en la zona oriental de la Cor

dillera de los Andes. A pesar de las diversas

expediciones a esta área efectuadas durante

el período hispano, todavía a comienzos del

siglo XIX era un territorio desconocido para

las autoridades y muchos pobladores.

V. Historia Regional y Local

7.736.- Almonacid Zapata. Fabián,

Valdivia, 1870-1935. Imágenes e historias.

Reproducción y edición de fotografías: Raúl

Torres Ulloa, Instituto de Ciencias Históri

cas, Universidad Austral de Chile, Valdivia.

1995. 111 (1). láminas.

Este libro reúne dos monografías relati

vas al desarrollo económico de la región de

Valdivia, precedidas por algunas noticias

generales sobre la ciudad y su entorno. La

primera se refiere al origen y desarrollo del

ferrocarril entre Valdivia y Osorno, desde el

proyecto inicial en la década de 1880 hasta

la conexión de esta línea con el Ferrocarril

Longitudinal en 1905. La segunda trata so

bre los Altos Hornos de Corral, industria or

ganizada con capitales franceses en 1906.

Su funcionamiento experimentó numerosas

dificultades derivadas en parte de la inade

cuada provisión de combustible, y en 1926

fue vendida a la Compañía Electro-Siderúr

gica de Valdivia.

Parte importante del libro son las 51 fo

tografías de la ciudad y su entorno, incluyen

do el ferrocarril y la siderurgia, que constitu

yen un valioso testimonio gráfico.

7.737.- Arriagada Cortés, Fernan

do, Chillan, la ciudad de las cinco fundacio

nes, C deC, N°3, 1993-1994, 35-38.

Nota sobre las cinco fundaciones de Chi

llan entre 1580 y 19.39.

7.738- Barruel, Esteban, Crónicas

cotidianas del pueblo de Calbuco. C de C.

N°2. 1992, 19-24.

Datos desordenados sobre Calbuco hacia

1940.

Bianchi N., Marta. Vid. 7.7.39

7.739.- Bordagorry V., Claudette y

BIANCHI N„ Marta, Los franceses de la

Octava Región y la Gran Guerra. A,

N° 472, segundo semestre de 1995. 199-

219. iluslraciones

Noticias sobre las repercusiones del es

tallido de la Primera Guerra Mundial en la

colonia francesa de Concepción, la movili

zación de los ciudadanos franceses en la

zona y su retorno a Francia para enrolarse

en el ejército, y la ayuda prestada a sus fa

miliares que se quedaron en Chile por el

Comité Pro-Patria. Incluye una lista de los

52 franceses de Concepción que murieron

en el conflicto.

7.740.- DÍAZ Bahamondes, José, Ex

pansión regional, vida urbana y sujeto popu
lar: panorama de Magallanes y Punta Are

nas. BAChH, N° 105, 1995, 225-291.

Luego de un análisis demográfico de la

región de Magallanes, el autor estudia las

condiciones de vida y costumbres del bajo

pueblo en Punta Arenas entre 1877 y 1920,

en su transición de una localidad de frontera

a una ciudad moderna. Se hace especial hin

capié en las formas de alojamiento de la gen

te en el poblado y en las estancias, en la hi

giene urbana y en la salud pública.

7.741- García-Moro, C, Hernández,

M. Y MARTINIC, M., Estructura de la morta

lidad infantil de la población colonizadora

de Magallanes (1885-1920). AIP, Vol. 23,

1995, 67-74, gráficos.

Los autores establecen las tasas de mor

talidad infantil en la región magallánica en

tre 1885 y 1920 y las causas de defunción, a

partir de la información consignada en el

Registro Civil. Este trabajo forma parte de

una serie de estudios demográficos sobre

Magallanes en el período (Vid. 7.418, 7.419

y 7.421).

García-Moro, C. Vid. 7.743

7.742.- González Miranda. Sergio,

Iquique, puerto mayor. Historia iconográfica

desde sus orígenes a nuestros días. Universi

dad Arturo Prat, Mallku Ediciones. Iquique.

1995, 107 (1) páginas.
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Esta historia ilustrada de Iquique, a tra

vés del tiempo, combina el texto con las imá

genes que contrastan el pasado y el presente.

Sergio González se refiere someramente a

los primitivos habitantes de la zona y a la

situación de Tarapacá en el período hispano.
antes de entrar de lleno al Iquique salitrero,

tanto peruano como chileno. La crisis de

1930 golpeó a la región y a la ciudad con

particular fuerza, y fue sólo en la década de

1970 que Iquique cobra nueva vitalidad gra

cias a la zona franca, la pesca y los proyectos

mineros. El autor destaca el temple de sus

habitantes y el carácter de sus construcciones

y barrios, y agrega anexos con listas de al

caldes, senadores y datos censales.

Las fotografías acíuales son obra de Her

nán Pereira Palomo.

Hay presentación de Pedro Bravo Elizondo.

7.743.- Hernández, Miguel; Gar-

ci'a-Moro, Claudia y Martinic, Mateo,

Reproducción de la población colonizado

ra de la Patagonia chilena, AIP. Vol. 23,

1995, 53-65.

Continuando la investigación anterior

(Vid. 7.741), los autores analizan las tasas de

natalidad y mortalidad en la región y las re

lacionan con la estructura de la población se

gún los censos. Ello permite establecer que

un tercio del aumento poblacional se debió al

crecimiento vegetativo y gran parte del resto

a la inmigración, lo que explica la asimetría

sexual y la distorsión etaria.

7.744.- Iturriaga C, o.f.m.. Rigober-

T0, Franciscanos en Magallanes (1844-

1879), AHICh, Vol. 13, 1995,79-115.

El P. Iturriaga se refiere al interés del

gobierno para que los religiosos francisca

nos de Castro extendieran su apostolado a

la nueva fundación en el Estrecho y a los

13 religiosos que allí sirvieron en forma

sucesiva, desde la llegada del P. Pasolini

en 1844, hasta el retiro del P. Matulski en

1879. El autor observa las dificultades allí

imperantes que limitaban la efectividad de

su labor.

7.745.- Lehnert Santander, Rober

to. La toponimia quechua de la segunda re

gión, HD. N°6-7, 1992-1993, 89-101.

Luego de una breve referencia a la impo
sición del idioma castellano en la región de

Antofagasta durante el período hispano, el

autor entrega los resultados de su investiga
ción sobre topónimos quechuas en ese terri

torio. Recogió más de 200 nombres de luga
res, muchos de los cuales no figuran en la

cartografía oficial; aunque éstos se encuen

tran a través de toda la región, su mayor con

centración está cerca de San Pedro de Ataca

ma, Socaire y Peine.

7.746.- Letelier Ramírez, Omar, Epi
sodios colchagüinos de la emancipación na

cional (1808-1822), ROH, N° 12, MCMXCV,

117-138.

El autor se refiere a algunos episodios

que tuvieron lugar en las tierras de Colchagua
en los años de la Independencia: el caso de la

fragata "Scorpion", las correrías de Manuel

Rodríguez y la toma de San Fernando el 12 de

febrero de 1817, el desbande realista después
de Maipú y la captura de Vicente Benavides.

Además reproduce y transcribe la suscripción
del alcalde y vecinos de Santa Cruz, fechada 8

de diciembre de 1817, para "que el Gobierno

declare prontamente la Independencia del Es

tado chileno".

7.747- Mansilla Almonacid, José

D., La población de Calbuco. Evolución de

las cifras, siglos XV1I-XX. C de C, N° 3,

1993-1994, 39-56,

El autor resume las tendencias generales
de la demografía de Calbuco en el período.

Entrega algunos datos de población española
e indígena en los siglos XVII y XVIII, algu
nas estimaciones generales entre 1829 y 1843

y las cifras de los censos de 1854 a 1895. Los

datos para el siglo XX prometidos para el nú

mero siguiente no fueron publicados.

7.748- Mansilla Almonacid, José

D., La visita de un sabio francés en 1836:

Claudio Gay en Calbuco, C de C, N° 4,

1995, 29- 38,

Nota sobre la visita de Claudio Gay a

Calbuco en 18.36. Incluye como apéndice el

texto de la nota dirigida por el gobernador
del obispado de Concepción a los párrocos
del sur en que anuncia el viaje del naturalista
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francés y dispone se le otorguen facilidades

para su trabajo.

7.749.- Martínez Baeza, Sergio, 450

años de la ciudad de La Serena, RChHG,
N° 161, 1994-1995, 277-282.

Noticias sobre el origen y desarrollo de

la ciudad de La Serena en los últimos siglos
Se enfatizan las transformaciones urbanas

y el espíritu progresista de sus autoridades y

habitantes.

7.750.- Martinic B., Mateo, Cemente

rios y tumbas rurales en Magallanes. AIP,

Vol. 23, 1995, 5-40, ilustraciones.

Se entrega un catastro de cementerios y

tumbas ubicados en sectores rurales de la re

gión de Magallanes. El autor describe las di

ferentes expresiones culturales de la zona y

resalta el valor de las sepulturas como fuente

de información histórica.

Martinic M. Vid. 7.741 y 7.743

7.751.- Moraga Acevedo, Fernando.

Nuevas referencias sobre Carlos Lamber! en

La Serena, RChHG, N° 161, 1994-1995,

309-313. Ilustraciones.

Se entregan breves noticias sobre cuatro

acuarelas encontradas por el profesor Simón

Collier en los Estados Unidos, como produc
to de su investigación sobre Carlos Lambert

y su diario. Dichas acuarelas entregan deta

lles de Coquimbo y La Serena desconocidos

hasta el momento.

7.752.- Olavarría Avila, Julio, El

primer gobernador vasco en Chiloé y los je

suítas. C de C, N° 4, 1995, 39-51.

Luego de una noticia sobre la situación

de Chiloé a fines del siglo XVI, el autor se

refiere al capitán Tomás de Olavarría (1564-

1610), primer gobernador de la isla, nombra

do por Alonso García Ramón en 1606, y a la

llegada de los jesuítas al archipiélago dos

años más tarde.

7.753- Pacheco Silva, Arnoldo. Los

pobres en la ciudad. Concepción. 1830-1880. en

RHC, Vol. 4., 183-200, gráficos y mapa

El autor estudia el impacto urbano que

provocó durante el siglo XIX la llegada de

diversas migraciones campesinas a la ciudad

de Concepción. Luego de entregar cifras de

migración anual a Concepción y los lugares
de origen de los migrantes. Pacheco examina

las demandas populares por viviendas y las

respuestas de las autoridades edilicias frente

al problema.

7.754.- Parancán Ruiz, Juan, Breve

reseña histórica del Cuerpo de Bomberos de

Calbuco, C de C, N° 2, 1992, 25-28.

Homenaje al Cuerpo de Bomberos de

Calbuco fundado en 1902.

7.755.- Prieto, Alfredo y Van der

Maele, Maurice, Varazones de ballenas y

siniestros en la costa nororiental del Es

trecho de Magallanes. AIP, vol. 23, 1995.

95-103.

Sobre las varazones de ballenas y hallaz

gos de naufragios en la costa nororiental del

Estrecho de Magallanes entre 1520 y 1880. y

su relación con algunos sitios arqueológicos
donde se aprovecharon sus restos.

7.756- Turra Di'az, Omar, La estruc

tura agraria en Llanquihue. 1 852-191 3. en

RHC, Vol. 4, 169-182. Cuadros.

Estudio sobre el sistema de tenencia de la

tierra establecido y desarrollado en la región
del lago Llanquihue entre Puerto Octay y

Puerto Montt. El autor examina la formación

de la propiedad agrícola en la zona, la comer

cialización de los productos allí cosechados y

las relaciones laborales exislentes, desde la

llegada de los colonizadores en 1852 hasta el

nuevo avance poblador que generó la apari
ción del ferrocarril a comienzos de este siglo

Van der Maele, Maurice. Vid 7.755

Véanse también Nos 7.670, 7,722 y 7.779

VI. Biografía y Autobiografía

7.757.- Arancibia Clavel, Patricia.

Mario Góngora en busca de sí mismo. 1915-

1946. Fundación Mario Góngora. Santiago,

1995, 326. (2) páginas.
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Vid recensión, 61.3.

7.758.- Barros Recabarren, Manuel.

General de División Jorge Boonen Rivera

Trayectoria de un gran soldado. AAHM.

N° Í0, 1995. 71-77.

Se resume la trayectoria militar de Jorge
Boonen Rivera (1858-1921), principal cola

borador de Emilio Kórner en la moderniza

ción del Ejército de Chile.

7.759.- Barros van Burén, Mario. El

Capitán de Conquista don Francisco del

Campo en la liberación de Chiloé en 1600.

AAHM, N° 10, 1995, 13-20.

Noticia sobre el capitán Francisco del

Campo que dirigió las fuerzas españolas que

expulsaron de Chiloé a los corsarios holande

ses al mando de Baltasar de Cordes en 1600.

7.760.- Bianchi N„ Marta y Borda-

GORRY V., CLAUDETTE, Tres franceses ilus

tres en la independencia de Chile. ROH,

N° 12, MCMXCV. 91-108.

Noticias biográficas sobre el coronel Jor

ge Beauchef (1787-1840), el general Benja
mín Viel (1787- 1868) y el capitán de fragata
Juan José Tortel (1763-1842).

BORDAGORRY V., CLAUDETTE. Vid. 7.760

7.761.- Cánepa Guzmán, Mario, Na-

thanael Yáñez Silva, Mapocho N° 37, primer
semestre de 1995, 85-92.

Semblanza del dramaturgo, novelista,

cuentista y periodista Nathanael Yáñez Silva

(1884-1965). Se destacan los principales hi

tos de su trayectoria artística y describe lo

medular de su obra.

7.762- Causa Prada, Antonio, "¡Vi
vir con honor o morir con gloria! ". Bernar

do O'Higgins, Riquelme, Publicaciones Uni

versidad Central, Santa Fé de Bogotá, 1994,

356, (2) páginas.

El autor, miembro del Instituto Bernardo

O'Higgins, de Colombia, entrega esta bio

grafía, homenaje al libertador de Chile, ela

borada sobre la base de un conjunto de fuen

tes impresas y una selecta bibliografía de

obras clásicas y recientes. La obra recoge las

diversas etapas de la vida del procer: su in

fancia, las estadías en Londres y Cádiz, su

retorno a Chile y su incorporación a la lucha

por al independencia, las campañas de la Pa

tria Nueva, su obra como Director Supremo,
la creación de la escuadra y la expedición
libertadora del Perú, el "naufragio del go

bierno" que desemboca en su renuncia y exi

lio, su participación en la guerras del Perú y

sus últimos años.

7.763- Donoso Vergara, Guillermo,

El conde de Maule, visionario del futuro de Tal

ca. RChHG, 1994-1995, N° 161, 315-322.

A través de la correspondencia del conde

de Maule recientemente publicada por Sergio
Martínez Baeza, el autor rescata algunos jui
cios relativos a la ciudad de Talca y sus pro

yecciones como centro urbano.

7.764- Fernández Stevenson, Gui

llermo, Don Herbert C. (sic) Stevenson:

precursor de la luz eléctrica de Concepción,
RSHC, N°8, 1994, 32-36.

Noticia sobre Herbert Goldstone Steven

son (+ 1915) inglés naturalizado norteamerica

no, establecido en Concepción y casado en esa

ciudad, donde, junto con otras actividades, fun

dó una empresa de electricidad en 1887.

7.765- Figueroa, Norma y Peri Fa-

GERSTROM, RENE. Tras la hoja clínica de

Bernardo O'Higgins, RChHG, N° 161, 1994-

1995, 283-295.

A través de la correspondencia publica
da de Bernardo O'Higgins, los autores pre

cisan y caracterizan las principales enfer

medades que aquejaron al procer en los

años de la Independencia y después, durante

su exilio en el Perú.

7.766.- Fragmentos de la memoria del

pueblo: Don Floridor Cárdenas Cárdenas, C

de C. N° 3, 1993-1994, 57-71.

Entrevista a este periodista calbucano

nacido en 1916, en la que recuerda la vida

de su ciudad natal, algunos personajes y sus

experiencias.
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7.767.- Hermosilla Arriagada, Tu-

LIO, Salvo, héroe de la Araucanía. (formador
de mandos de la Guerra del Pacífico),
AAHM, N° 10, 1995.61-69.

En esta conferencia se resume la trayec
toria militar del general Domingo Salvo

(1790-1874), la que comienza con las últi

mas campañas de la guerra de la Independen
cia y termina en la década del sesenta, en las

campañas de pacificación de la Araucanía.

Muchos de sus subalternos participaron des

pués en la Guerra del Pacífico.

7.768- La historia de Chile a través de

las virtudes de sus grandes figuras. Edicio

nes Fundación de Ciencias Humanas, Santia

go, 1995, VII, O), 184, (4) páginas.

Estas breves biografías, galardonadas
en el Segundo Concurso Nacional de Ensa

yo para Jóvenes de Enseñanza Media, su

peran ampliamente el nivel esperado. Los

trabajos versan sobre Juan Francisco Gon

zález (por Jaime Andrés González Hein),

Inés de Suárez (uno por Paloma Cintolesi y

otro por Bárbara Zemelman), Juan Guzmán

Cruchaga (Rodrigo Rojas Goldsack), el P.

Manuel Lacunza (María Teresa Samper),

Violeta Parra (Joan Manuel Sandoval),

Fray Luis de Valdivia (Christopher J. Tabi-

lo), Pedro de Valdivia (Rodrigo Urzúa Bra

vo), Federico Albert (Ariel A. Andaur Cor

tés), Rotario Blest, (Beatriz Correa del

Río), Mario Hiriart (Susana M. Dinamar

ca), Gabriela Mistral (Alejandra Carolina

Pérez Rodríguez) y José Santos Ossa (Jor

ge Ugarte Vial).

Hay una presentación de Ricardo Krebs

y una nómina de todos los participantes en el

concurso.

7.769- Ibáñez Vergara, Jorge, Visión

de don Ambrosio O'Higgins. ROH, N° 12,

MCMXCV, 17-67.

El autor revisa diversos aspectos de la

vida de Ambrosio O'Higgins: su origen, lina

je y edad; su llegada a España, los viajes a

América y actividades comerciales;
su ingre

so al real servicio y el ascenso en su carrera

militar y política; su relación con Isabel Ri

quelme y el nacimiento de su hijo; su escala

da al poder, su relevo y su muerte

7.770- Jeffs, Leonardo, Aquiles Ver-

gara Vicuña: perfil biográfico de un hom

bre íntegro. Ediciones del Instituto Chileno-

Boliviano de Cultura, Santiago, (1995), 83.

(1) páginas.

Estas notas biográficas sobre Aquiles

Vergara Vicuña (1895-1968), anticipo de un

trabajo de mayor envergadura, se refiere a

su familia y temprana carrera militar, su re

tiro del ejército chileno e ingreso en la polí
tica en 1921, su paso por el ministerio de

Justicia e Instrucción Pública en 1927, su

ingreso al ejército boliviano como oficial

durante la Guerra del Chaco, y su posterior

permanencia en Bolivia. La etapa boliviana

de la vida de Vergara va entrelazada con

breves noticias sobre la historia de ese país
en el período.

7.771.- Mansilla Almonacid, José

Dolorindo, Francisco Hernández Ortiz,

(1 555-16??), Fundador de Calbuco, C de C.

N°2, 1992, 12-18.

Noticia acerca del segoviano Francisco

Hernández Ortiz, fundador del fuerte de San

Miguel de Calbuco en 1603.

7.772.- Martínez Baeza, Sergio, Re

trato del general Juan Gregorio de las Heras

en el Museo del Carmen de Maipú. ROH,

N° 12. MCMXCV, 219-221.

Breve nota sobre el general argentino
avecindado en Chile, Juan Gregorio de las

Heras (17801866).

7.77.3.- Montory Gajardo, Francisco

Javier, De los Pirineos a Nahuelbuta. Biogra

fía de Pedro Montory Athens, s.p.d.i , s.l.d.i.,

1995, 225 (1) páginas, láminas y mapas.

Biografía de Pedro Montory Athens

(1904-1978), hijo de Michel Montory Di-

thurbide, que emigró a Chile desde el país
vasco francés en 1885 y se asentó en Cañete,

y de Elena Athens. Educado en Francia, Pe

dro Montory regresó a Chile en 1922, donde

trabajó junto a su padre y hermanos en la

agricultura y en diversos negocios. La obra,

a veces dispareja, resulta interesante por las

noticias que aporta sobre la vida de esta y

otras familias de vascos franceses avencida-
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dos en la zona y la participación de Montory
en la política local hasta la década del 70

Incluye anexos.

PER! FAGERSTROM. Rene. Vid. 7.765

7.774- Pinochet Ugarte, Augusto,

Camino recorrido. Memorias de un soldado

Tomo 3, volumen II, s.p.d.i., Santiago, 1994.

363 páginas, ilustraciones.

El presente volumen de las memorias

del Presidente Pinochet (Vid. 7.458) cubre

el período desde 1986 hasta el término de

su mandato en 1990. Resultan de interés los

pormenorizados relatos sobre la internación

de armas desde Cuba, el llamado "caso ar

senales", y el atentado de que fue víctima el

7 de septiembre de 1986 en el camino a El

Melocotón. Lo mismo vale para sus obser

vaciones respecto a la visita del Papa el año

siguiente. El autor trata en forma extensa

los antecedentes y desarrollo del plebiscito
de 1988, además de destacar las realizacio

nes de su gobierno en las distintas esferas y

entregar la crónica de su actividades. Tal

como en las entregas anteriores de sus me

morias, el general Pinochet recurre a exten

sas citas de otros autores para respaldar y

complementar sus afirmaciones o refutar

sus juicios.
Al igual que en los volúmenes preceden

tes, se entrega como anexo un resumen del

desarrollo de la guerra irregular en el período

7.775.- Ponce Duran, Pedro, Osear

Schnake Vergara. Comienzos del socialismo

chileno, (1933-1942), Ediciones Documentas.

Santiago, 1994, 217. ( 1) páginas, ilustraciones.

Esta biografía política del dirigente socia

lista Osear Schnake combina el relato de la

historia general de la época con la actividad

pública del personaje. Comienza con una refe

rencia general al período Parlamentario y a

los gobiernos subsiguientes, en que menciona

la participación de Schnake en la Federación

de Estudiantes de Chile y destaca su rol en la

militancia socialista, que le valió la secretaría

general del Partido Socialista de Chile al fun

darse éste en 1933. La actividad de Schnake

se confunde con la de su colectividad, en la

oposición a Alessandri y en la organización
del Frente Popular, y después del triunfo de

Aguirre Cerda recibe el Ministerio de Fomen

to. El autor se refiere a la fisura en la coali

ción gobernante promovida por el Ministro,

derivada de las diferencias entre comunistas y

socialistas. La precandidatura presidencial de

Schnake en 1942 no tuvo fuerza y marca el

inicio de su ocaso político. Bajo Ríos llegó a

ocupar la cartera de Fomento, pero pronto se

retiró de la política nacional para servir las

embajadas de Chile en México y París y ocu

par diversos cargos en organismos internacio

nales hasta su muerte en 1976.

Se incluye como anexos una serie de en

trevistas sobre Schnake a sus familitares y

personas que lo conocieron, una extensa cro

nología y tres cartas dirigidas a Salvador

Allende, Eduardo Frei Montalva y Fernando

Moller.

Se observa cierto descuido en la edición

de la obra.

7.776.- Quinzio Figueiredo. Jorge

Mario, O'Higgins. demócrata y masón. Edi

torial de la Gran Logia de Chile, Santiago,

1993, 197, (3) páginas.

El autor revisa la vida de Bernardo

O'Higgins con el propósito de establecer su

pertenencia a la masonería y la forma en que

los postulados de esta institución influyeron
en el accionar del Libertador y de otros pro
ceres de la Independencia. A su juicio, las

logias masónicas de la época, incluyendo en

tre éstas a la Logia Lautarina, habrían sido

las gestoras de los acontecimientos más im

portantes de la época

O'Higgins, señala el autor, tiene además

el mérito de haber creado la estructura demo

crática de Chile y de haber intentado la reali

zación del proyecto de Francisco de Miranda

de una "Patria hispanoamericana libre"

Hay índices onomástico y de lugares

geográficos,

1.111.- Ramírez Rivera. Hugo Ro

dolfo E., Un ilustrado chileno: el Doctor

Joseph Xavier de Guzmán y Lecaroz (1759-

1840). La Provincia Franciscana de Chile

entre el ocaso del Antiguo Régimen y los ini

cios de la República. Talleres de J. M. Im

presor, Santiago, 1995. 436 páginas.

Esta obra, que corresponde a la tesis de

licenciatura del autor, es, en un primer pía-
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no, la biografía del destacado franciscano

chileno, tres veces provincial de su orden.

cuya existencia transcurre durante los años

finales del dominio español en Chile, la

época de la Independencia y los inicios de

la consolidación nacional. Es también, tal

como reza el subtítulo, una historia de la

provincia franciscana chilena y en especial
de su convento de Santiago, en la que se

describe su organización y rituales y se na

rran sus vicisitudes a partir de la perspecti
va del biografiado. Al mismo tiempo, el

autor tiene presente el contexto político
nacional en el que se desenvuelve el perso

naje y su religión.
El libro llama la atención por la erudita

labor de investigación en que se basa. El au

tor ha recogido todo el material existente so

bre el personaje y un cúmulo de información

sobre la orden franciscana, además de revisar

una amplia bibliografía.
Esta misma abundancia de documenta

ción lleva a un tratamiento excesivamente

detallado de algunos períodos de la vida del

religioso y de la orden, pero también hay no

ticiosas perspectivas sobre algunos sucesos

del período. Un trabajo valioso.

7.778.- SALVAT MONGU1LLOT. MA

NUEL, Santiago por los años 1856 y 1857

según Vicente Reyes, BAChH, N° 104,

1994, 13-33.

Más que una descripción de Santiago,
se trata de un esbozo de Vicente Reyes, se

nador y candidato a la Presidencia en 1896.

Su ingenio y sus ideas liberales y anlicleri-

cales se reflejan en sus artículos semanales

publicados en El Ferrocarril en los años

que se indican, algunos de los cuales se co

mentan aquí

7,779 - Simón Brand, Raúl Luis, Don

Antonio de Quintanilla, defensor del reino,

ROH, N° 12, MCMXCV, 169-182.

Semblanza biográfica de Antonio de

Quintanilla (1789-1863), último gobernador

español de la isla de Chiloé, y noticia de la

campaña emprendida por el gobierno de Chi

le para tomar control de la isla.

Véanse también 7.551. 7.638, 7.725,

7.729 y 7.7.34

C. Historia de españa y

Naciones Hispanoamericanas

I. Fuentes de la Historia, bibliografía

E HISTORIOGRAFÍa

7.780.- Krebs, Ricardo, Problemas

de la historia de la Iglesia de América La

tina en el siglo XIX. BAChH. N° 105.

1995, 13-25.

El profesor Krebs se refiere a la historio

grafía relativa a la Iglesia en América latina

durante el siglo XIX, pasando revista a las

obras generales y monográficas. Al respecto.

concluye que la producción no es abundante

y que muchos de los trabajos de la segunda
mitad del siglo están sesgados por las polé
micas políticas contemporáneas

7.781.- Martínez Baeza, Sergio La

Imprenta en La Habana. BAChH N° 104,

1994, 77-85.

Revisa la obra clásica de José Toribio

Medina sobre el tema y comenta sobre algu
nas producciones de la imprenta en La Haba

na descubiertas posteriormente.

7.782- Martínez Baeza, Sergio. José

Toribio Medina y la junta de numismática

americana. RChHG, N° 161, 323-325.

Breves noticias sobre la participación
de José Toribio Medina en la Junta de Nu

mismática Americana, llevada a efecto en

Argentina en 1892. Gracias a las sugeren

cias de Medina, lo que era una tertulia de

salón se convirtió en una entidad especiali
zada. Al poco tiempo cambió su nombre

por el de Junta de Numismática e Historia

Americana.

II. Historia General

a) PERIODO INDIANO

Loyola Goich. Lorena. Vid. 7.783

7.783.- Mellafe Rojas, Rolando y

Loyola Goich, Lorena, La memoria de

América colonial. Inconsciente colectivo y

vida cotidiana. Editorial Universitaria, San

tiago. 1994. 122, (4) páginas.
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El presente libro reúne cinco ensayos

destinados a dar a conocer aspectos de la

vida cotidiana de la sociedad americana en el

período hispano. Ellos se refiren a los con

ceptos de tiempo cronológico y de vejez, al

sentido de la vida, a las costumbres,

7.784.- ROSATI AGUERRE, HUGO. El Im

perio español y sus fronteras: mapuches y

chichimecas en la segunda mitad del siglo
XVI. Historia, 29, 1995-1996, 391-404.

Se comparan dos zonas de frontera en las

márgenes territoriales de la ocupación hispa
na: la frontera mapuche en Chile y la chichi-

meca en el norte de Nueva España. En ambas

se aprecia un fenómeno bélico de larga dura

ción, unido a un intercambio cultural repre

sentado por la figura del mestizo

7.785.- Valenzuela Márquez, Jaime,

El escenario barroco y "los soldados de

Cristo" en la religiosidad del siglo XVII.

Mapocho, N° 37, primer semestre de 1995,

151-167.

Luego de señalar las características más

significativas del arte barroco, el autor desta

ca el rol de los jesuítas -los soldados de

Cristo- y las formas de devoción de la épo

ca, consideradas como expresión estética y

su influjo en el modelo del catolicismo de la

Contrarreforma.

b) INDEPENDENCIA

7.786- Martínez Baeza, Sergio, Los

beneméritos del Ejército de los Andes. Cam

paña de Chile 1817-1820. BAChH, N° 105.

¡995, 141-151.

Antes de la partida del Ejército de los

Andes a Chile, San Martín soliciió al Gober

nador Toribio de Luzuriaga un pedazo de tie

rra para su vejez, y sugirió un terreno en la

zona de Los Barriales. Ante una nueva suge

rencia de San Martín de destinar estas tierras

para premiar a sus oficiales, el gobierno de

Mendoza entregó otras 294 cuadras en el

misino paraje con ese fin. Entre los benemé

ritos así recompensados se incluye el general
Juan Gregorio de Las Heras quien no alcanzó

a aprovechar esta merced.

Incluye documentos.

7.787.- Sagredo, Rafael, Adores polí
ticos en los catecismos patriotas y republica
nos americanos. 1810-1827, Historia Mexi

cana, Vol. XLV N°3, 1996, 501-538.

Versión corregida y ampliada del trabajo

publicado en el N° 28 de Historia (Vid

7.485) sobre los catecismos políticos como

instrumento para divulgar los principios in-

dependentistas en la América española.

III. Historia Especial

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

7.788.- Rehbein Pesce, Antonio, La

relección teológica, su aporte a la renova

ción de la teología hispana del siglo XVI.

TV, Año XXXVI, N" 3, tercer trimestre de

1995, 335-354.

El autor se refiere a la renovación en el

estudio y método de la Teología en la Uni

versidad de Salamanca impulsada por el car

denal Cisneros, y cómo la forma de relec

ción, facilitó la enseñanza de la doctrina

cristiana en los pueblos americanos reciente

mente descubiertos.

b) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜISTICA

7.789- Martínez Baeza, Sergio. "La

Araucana" de Ercilia y el teatro español.
BAChH, N° 104, 1994, í 89-1 98.

En este homenaje al poeta, el autor mencio

na diversas obras dramáticas españolas relativas

al descubrimiento y conquista de América.

c) HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA

7.790.- Donoso Nuñez. Guido. Los

diarios de Jovellanos: notas relativas a sus

informaciones de carácter económico, en

RHC, Vol. 4, 1994,203-210.

Breves comentarios sobre las informa

ciones de contenido económico-social, reco

gidas por Melchor Gaspar de Jovellanos en

sus diarios de viaje por los reinos de Astu

rias, Vasconia, León y Castilla la Vieja. Las

descripciones ayudan a una mejor compren
sión de la sociedad española de fines del si

glo XVIII y de los inicios del siglo XIX
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7.791- Edwards, Sebastián, Crisis

and Reform in Latin America. From Despair
to Hope, Published for the World Bank by
Oxford University Press, Nueva York, 1995.

(viii), 364, (4).

La crisis de la deuda externa de América

latina a partir de 1982 obligó a tomar medi

das de emergencia para mejorar su cuenta

corriente. El fracaso de los planes adoptados

por diversos países para reducir la inflación,

de acuerdo con las doctrinas estructuralistas

sobre el desarrollo económico, generó un

cuestionamiento generalizado acerca de la

efectividad de los mismos y originó un nue

vo consenso sobre las ventajas de la apertura

económica y la competencia, según se estu

dia en la primera parte de esta obra.

A continuación, el autor se refiere a las

políticas reformistas aplicadas a partir de

mediados de la década del 80 hasta 1993,

incluyendo una evaluación de las mismas.

Para ello considera en forma separada las

medidas macroeconómicas de estabilización

de la moneda y los efectos del peso de la

deuda; la liberalización comercial y su im

pacto en el crecimiento de la economía, in

cluyendo las perspectivas de integración re

gional; la desregulación de las economías y

la privatización de las empresas estatales, la

liberalización de los mercados financieros,

ahorro e inversiones, y los problemas de la

pobreza, la distribución de los recursos y el

capital humano.

Para terminar, comenta sobre las causas

y efectos de la crisis mexicana de 1994 y su

repercusión para el resto de América latina y

hace presente la necesidad de profundizar las

reformas estructurales e institucionales que

consoliden los éxitos logrados.

7.792.- Jara, Alvaro. La nueva socie

dad colonial americana: Un panorama trise-

cular. RChHG, N° 161, 73-98. gráficos.

El autor realiza una interesante sínlesis

de las características socioeconómicas de la

población americana entre los siglos XVI y

XVIII. Enfatizando el desarrollo del mercado

interno, sin desconocer las influencias de la

economía europea sobre los territorios ame

ricanos. Jara explica el impacto de las econo

mías agrarias y mineras sobre la evolución

demográfica, las redes de comercio a nivel

local y el choque de intereses entre los parti
culares y el Estado.

Loyola Goich, Lorena. Vid. 7.793

7.793.- Mellafe Rojas, Rolando y

Loyola Goich, Lorena, Músicos y canto

res: interlocutores de la sociedad colonial

americana, CDH, N° 13, 1993, 55-67.

En este trabajo postumo del profesor
Mellafe, se estudia la situación social de los

músicos y cantores en América hispana
Desde los inicios de la evangelización, los

religiosos españoles otorgaron una impor
tancia a la música como medio de acercar a

los indígenas a la doctrina cristiana, por lo

cual se concedieron exenciones a los indios

que se dedicaran al canto en México, Perú y

otras partes del continente. En los siglos si

guientes, los cantores y músicos indígenas,

negros y mulatos, ganaron importancia y

autonomía; su participación en fieslas secu

lares y religiosas les aseguraron ingresos

para su subsisíencia y la acumulación de al

gún capital, y les permitió un ascenso so

cial, sin perjuicio de las presiones de la au

toridad en sentido contrario.

7.794.- Montaldo, Patricio, La agri

cultura americana durante el siglo XVI y sus

antecedentes. Dirección de Investigación y

Desarrollo, Universidad Austral de Chile,

Valdivia, 1994, 240 (2) páginas.

Esta modesta pero ambiciosa obra pro

porciona un resumen acerca de la agricultu
ra en la América prehispana y de los efectos

de la incorporación del elemento europeo en

la misma durante el siglo XVI. Aunque

comprende toda la actual América latina y

el Caribe, el estudio está centrado en las

áreas mesoamericana y de los Andes centra

les, para lo cual considera el ambiente físi

co, el desarrollo de la agricultura, la tenen

cia de la tierra, las técnicas y herramientas

utilizadas, la alimentación de los pueblos,
los rituales asociados a la tierra y los princi

pales cultivos. Seguidamente, estos mismos

temas son tratados para el caso de España

antes de abocarse a revisar el impacto his

pano en los diversos aspectos de la agricul
tura y ganadería americanas hasta fines del

siglo XVI.
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7.795.- SAGUIER. EDUARDO R.. El mer

cado de mano de obra indígena, liberta y

mestiza y su impacto en la estabilidad del

estado colonial. El caso de las encomiendas

del interior del espacio colonial rioplatense.
CDH. N° 13. 1993.69-140.

El autor plantea que los contratos para la

provisión de mano de obra entre regiones

geográficamente apartadas contribuyeron a

generar una intensa movilidad y mestizaje y

una profunda inestabilidad social. Ello se in

serta en la fragmentación territorial de los

pueblos de indios y el aumento de los tribu

tos que propende la dispersión de los indíge

nas, en la forma y modalidades que aquí se

describen para las distintas provincias de la

región del Plata.

Una parte importante del trabajo son los

cuadros sobre alquileres de indios del inte

rior en Buenos Aires en el siglo XVII, las

nominas de encomenderos en las distintas

provincias de la región (1620-1719) y otros

aspectos atingentes.
Se incluye, asimismo, un documento so

bre el empadronamiento de indios en Char

cas para los cobros de diezmos de 1793 y

una extensa bibliografía.

d) HISTORIA DE LAS IDEAS Y

DÉLA EDUCACIÓN

7.796.- Dougnac Rodríguez, Anto

nio, Un jurista indiano en la ruta de Hob-

bes. AICh, 1995. 87-132,

El profesor Dougnac analiza la obra de

Francisco Ugarte de la Hermosa y Salcedo.

jurista peruano avecindado durante un liempo
en Chile, que lleva por título Origen de los

dos Gaviemos Divino i Humano i Forma de

su Exercicio en lo Tenporal publicada en Ma

drid en 1655. Plantea que la obra de Ugarte se

sitúa entre el pensamiento escolástico sobre el

origen del poder y las nuevas posiciones ra

cionalistas que se manifestaban por ese tiem

po, entre otros en Hobbes. cuya obra había

aparecido el año anterior. El autor analiza las

ideas de Ugarte sobre el origen del gobierno
civil y las limitaciones al poder real, y regis
tra los principales autores citados

7.797.- Orrego Matte, Andrés, Una

experiencia educativa en el inicio del pro

yecto liberal en Jalisco. México, entre

1821-1831. Reflexiones en torno a su vigen
cia para el Chile actual, CDH, 14, 1994.

183-204.

El autor da cuenta de la línea de investi

gación sobre historia de la educación en

Guadalajara entre 1810 y 1910 realizada por

la filial de la UNAM en Jalisco, y se refiere

en especial al fracasado intento del goberna
dor Prisciliano Sánchez de eslablecer en di

cho estado un programa educativo copiado
del modelo europeo, sin considerar la reali

dad local. Esta tendencia imitativa, advierte,

se repite en otros países de Lalinaomérica

por aquella época y después.

e) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

E HISTORIA URBANA

7.798.- De Ramón. Armando, Rol de

lo urbano en la consolidación de la Conquis
ta. Los casos de Lima, Potosí y Santiago de

Chile (¡535-1625), RI, Vol. LV. N° 204,

mayo-agosto 1995, 391-419.

La fundación de ciudades fue un elemen

to central en el afianzamiento de la Conquista,
El autor señala que estos asentamientos urba

nos obedecen a un proceso planificado, con

una participación interétnica y una consolida

ción gradual. A través de los ejemplos de

Lima, Santiago y Potosí, ilustra la forma

cómo se produce la distribución espacial de

los distintos grupos raciales, la conformación

de sus élites y sus relaciones con las autorida

des reales y la estructuración de estos centros

urbanos entre sí y con su región.

IV. Biografía y Autobiografía

7.799.- Castillo Didier. Miguel, Gre

cia y Francisco de Miranda. Precursor,

héroe y mártir de la independencia hispano

americana. Centro de Estudios Bizantinos y

Neoheléncos "Fotios Malleros", Facultad de

Filosofía y Humanidades, Universidad de

Chile. Santiago, 1995, 312 (4) páginas.

El presente libro estudia los diversos as

pectos de la afinidad entre el venezolano

Francisco de Miranda y la cultura griega.

Luego de un bosquejo biográfico del Precur

sor, el autor se refiere al contenido de la ri-
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quísima biblioteca que reunió en Inglaterra y

que comprendía una proporción importante
de obras griegas. Castillo estudia la aproxi
mación de Miranda a la Hélade mediante el

aprendizaje del idioma y la lectura de sus

autores clásicos, a lo que se sumó un viaje a

Grecia en 1786, y entrega un inventario de

los libros de autores griegos, bizantinos y

neohelénicos que ella contenía. Termina con

una referencia a Miranda y Chile a través de

sus relaciones con O'Higgins y Andrés Bello

durante los años de éstos en Londres.
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