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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 hístoria 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 Ia siguiente:

A. TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA
HISTORIA, OBRAS GENERALES:
(8.e21-8.924)

B. HISTORIA DE CHILE

I. Fuentes de la historia, bibliografía e

historio grafía:

a) Fuentes (8 .925-8.937)
b) Bibliografía (8.93 8-8.942 )
c) Historiografí a (8.9 43-8. 948)

II. Ciencias auxiliares:

a) Arqueol ogía (8.949-8.984)
b) Antropología y etnohistoria

(8.e 85-9.006)
c) Folklore (9.007-9.0 10)

III. Historia general:

a) Períodos diversos (9.01 1-9.015)
b) Período hispano (9.016 -9.029)
c) Independencia (9.030-9.035)
d) República (9.036- 9.057 )

IV. Historia especial:

a) Historia religiosa y eclesiástica
(9.0s 8-9.070)

b) Historia del derecho y de las ins-
tituciones (9.07 1 - 9.075)

c) Historia de las relaciones interna-
cionales (9.07 6-9.085)

d) Historia militar y naval (9.086-
e.0e8 )

e) Historia literaria y lingüística
(9.09e-9.107 )

f) Historia social y económica
(9.108- e.r4e)

g) Historia de las ideas y de la edu-
cación (9.150-9.170)

h) Historia de la inmigración y colo-
nización (9.17 L-9.172)

i) Historia de la cultura y de las
mentalidades (9.L73-9. 1 83)

j) Historia del arte (9.184-9.189)
k) Historia de la ciencia
l) Historia de Ia medicina
m) Historia de la música (9.190-9.192)
n) Historia de la arquitectura e his-

toria urbana (9. 193-9. I 95)
o) Historia de la geografía y de los

viajes (9.196-9.201)

V. Historia regional y local: (9.202-9.233)

VI. B iografía y autobio graf ía (9 .234-
9.2s4)

* El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado Lucrecia
Enríquez, Ana María Calvo e Ignacio Muñoz Delanoi.
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C. ESPAÑA Y NACIONES HISPANO-
AMERICANAS

II. CienciasAuxiliares

a) Arqueología (9.255-9.264)
b) Antropología (9.265-9.266)
c) Folklore (9.267)

III. Historia general:

a) Períodos diversos
b) Período hispano (9.268-9.271)
c) Independencia (9.272-9.273)
d) Repúbli ca (9.27 4-9.281)

IV. Historia especial:

b) Historia del derecho y de las ins-
tituciones (9.282-9 .283)

c) Historia de las relaciones interna-
cionales (9.284)

d) Historia Militar y Naval (9.285)
g) Historia de las ideas y de la edu-

cación (9.286-9.287)
i) Historia de la cultura y de las

mentalidades (9.288-9 .289)
o) Historia de la geografía y de los

viajes (9.290)

V. Biografía y Autobiografía (9.291)

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

AHICh

Aísthesis

Arqueología

Arte Rupestre

AUCh

BACh

BAChH

BAL

CDH

CHM

Contribuciones

Diplomacia

DMS

EdeE.

Ch

Atenea. Universidad de Concepción. Concepción.

Anuario de Historia de la lglesia en Chile, Seminario Pontificio Mayor,
S antiago.

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

Prtmer seminario de arqueología zona centro sur de Chile. 24 y 25 de
abril 1999. Víctor Bustos Santelices, Ariel Duffau GáLvez, Marcos Sán-
chez Aguilera, Patricia Soto, Ulises Toledo y Nelson Vergara (eds.). Uni-
versidad de San Sebastián, Serie Antropología. Concepción.

Arte Rupestre en los Andes de Capricornio, Museo Chileno de Arte Pre-
colombino, Banco de Santi&Bo, Santiago.

Anales de la Universidad de Chile. Santiago.

Boletín de la Academia Chilena correspondiente de la Real Academia
Española, Santiago.

Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago.

El siglo XIX. Bolivta y América Latina. Rossana Barragán, Dora Cajías y
Seemin Qayum (comps.), Muela del Diablo Editores, Embajada de Fran-
cia, La Paz, Bolivia.

Cuadernos de Historia, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de
Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile, Santiago.

Chungará, Departamento de Arqueología y Museología, Facultad de
Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas, Universidad de Tarapa-
cá, Arica.

Actas del IV Congreso de Historia de Magallanes, realizado en Punta
Arenas los días I7 y 18 de diciembre de 1998 en adhesión a su sesquicen-
tenario. Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Area Ciencias Sociales y Hu-
manidades. Universidad de Santiago de Chile, Santiago.

Diálogo Andino, Departamento de Antropología, Geografía e Historia,
Universidad de Tarapacá. Arica.

Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, Santiago.

Derroteros de la Mar del Sur, Asociación de Historia Marítima y Naval
Iberoamericana, Lima.

Estudios Atacameños, Instituto de investigaciones arqueológicas y Museo
R.P. Gustavo Le Paige, S.J., Universidad Católica del Norte, San Pedro
de Atacama.

Estudios de Economía. Departamento de Economía, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile. Santiago.

Estudios Públtcos, Centro de Estudios Públicos, Santiago.

Finis Terrae. Universidad Finis Terrae. Santiago.
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Latin American Research Review, University of New Mexico, Albuquer-
que N.M.

Limes, Centro de Estudios Clásicos, Universidad Metropolitana de Cien-
cias de la Educación, Santiago.

Norte. Revista de Divulgación de Ciencia, Tecnología y Cultura, Univer-
sidad Católica del Norte, Antofagasta.

Revista Punta Gruesa. Instituto Histórico Arturo Prat. Santiago.

Revista Austral de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanida-
des, Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral, Valdivia.

Revista de Ciencias Sociales, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Revista de Humanidades, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago.

Revista de Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho. Buenos Aires, Argentina.

Revista Musical Chilena, Facultad de Artes Universidad de Chile, Santiago.

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

Revista Universitaria Límite, Universidad de Tarapacá, Departamento de
Filosofía y Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y
Económicas, Arica.

Revista Geográfica de Chile Terra Australis, Instituto Geográfico Militar,
S antiago.

Valles. Revista de estudios regionales, Museo de La Ligua. La Ligua.
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A. TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA
HISTORIA. OBRAS GENERALES

8.92L .- B eRcBLó, LeRReÍN, JoeeuÍN,
Reflexiones acerca de la Historia, R de H,
No 5, 1999, pp. 9-13.

En este discurso de inauguración del Pri-
mer Encuentro de Historia Colonial realizado
en la Universidad Andrés Bello, el profesor
Barceló se refiere brevemente a la relación
entre el pasado y el futuro como base del
quehacer histórico.

8.922.- DevÉs Vel»És, EDUARDo , El
desprestigio de las Ciencias Sociales y nues-
tra defensa, Contribuciones, No L22, octubre
1999, pp. 1-6.

Discurso pronunciado por el profesor
Devés en la Universidad de Santiago de Chi-
le al iniciar el año académico 1998 sobre las
causas del desprestigio que experimentan las
ciencias sociales en Chile. Esta situación no
obedecería a una supuesta politización de las
disciplinas cuanto a una tendencia a conside-
rar a Chile aislado del contexto mundial.
Para revertir esta situación, agrega, las cien-
cias sociales deben abrirse a temas que de
verdad inquieten a la sociedad chilena, deben
modernizarse y adoptar una perspectiva más
global.

8.923.- Musnr FÁrrun, GR¿,cIELA, Re-
laciones conceptuales entre musicología e

historia: análisis de una investigación mu-
sicológica desde la teoría de la historia.
RMCh, No 192, j ulio diciembre 1999, pp.
L3-26.

El aná[isis crítico del trabajo "Tradi-
ción y modernidad en la creación musi-
cal: la experiencia musical de Federico
Guzmán en el Chile independienta", del
profesor Luis Merino, lleva a la autora a

establecer las relaciones entre las investi-
gaciones musical e historio gráfica y el
aporte de 1a primera al conocimiento his-
tórico.

8.924.- VeRcaRn YÁñpz, CL¡uDrA, Al-
gunas consideraciones acerca del narrativis-
ma en la Historia, R de H, No 5, 1999, pp.
53-63.

La autora se refiere a los puntos de con-
tacto entre la historia y la narrativa y los as-
pectos que distancian a ambos.
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B. HISTORIA DE CHILE

I. FueNres DE LA HISToRIA, BTBLToGRAFÍA

E HISTORIOGRAFÍA

a) Fuentes

8.925.- Bur-Nps SERRtr.lo, FRnNCrsco,
Documento,FT No 7, 1999, pp. 84-90.

Reproduce en facsimilar una carta del
Presidente Arturo Alessandri Palma al perio-
dista Juan Lorenzo Sierralta de Copiapó, fe-
chada l5 de julio de 1925, sobre los motivos
para convocar a un plebiscito y aprobar la
reforma de la Constitución de 1833.

De le MAZA, IsRsrr-. Vid. 8.935

8.926.- Go»oy O., MttroN, El Departa-
mento de La Ligua visto por don Benjamín
Vícuña Mackenna. I857, Valles, No 3 , L997 ,

pp. 153-174, mapa.
Reproduce un informe de Benjamín Vi-

cuña Mackenna sobre el departamento de La
Ligua publicado en El Mensajero de la Agri-
cultura a comienzos de 1857.

El autor se refiere a las circunstancias
del viaje de Vicuña Mackenna y comenta las
observaciones efectuadas en el texto.

8.927.- GurnRERo LrRA, CnrsuÁN E.,
Los chilenos exiliados en Cuyo ( 1 814- 1 817 ).
(Selección documental), ROH, No L6, 1999,
pp. 77 -94.

Se reproducen 21 documentos relativos
a las penurias de los chilenos que partieron
al exilio en Men doza después de la batalla
de Rancagua en 18 14 y a las medidas de
auxilio dispuestas por las autoridades cu-
yanas.

Los originales se encuentran en el Archi-
vo Histórico de Mend oza.

En la introducción, el profesor Guerrero
Lira hace ver la falta de estudios sobre este
tema.

8.928.- Konprc RreuELME, Reissl, ,Seis

testamentos chilenos de los siglos XVI y
XVII. Edición crítica preliminar, CDH,
No 18, 1998, pp.259-293.

Se reproducen los textos de siete testa-
mentos fechados entre 1593 y 1619 recopila-
dos para un trabajo filológico. Se incluyen
notas críticas.
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8.929.- MonsNo MnnrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XV. Enero-diciembre de l8l5. Corres-
pondencia, bandos, manifiestos, juicios cri-
minales y civiles, decretos, proclamas, pode-
res, testamentos, partidas de matrimonios,
bautismos y defunciones. Contiene sobre
ocho mil documentos relativos a la vida del
General José Miguel Carrera y Verdugo; sus

hermanos Francisca Javiera, Juan José y
Luis; su padre don lgnacio de la Carrera y
Cuevas; familiares y su época. Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, S antiago,
1999, (10), 401, (3), XXII, II, (2) páginas.

Este decimoquinto tomo del Archivo
José Miguel Carrera (véase N" 8.587), repro-
duce 262 documentos fechados en 1815 re-
lativos directa o indirectamente al prócer,
por entonces en las provincias del Río de la
Plata y Brasil. Al igual que en las entregas
anteriores, muchos de los documentos que se

entregan, habían sido publicados con anterio-
ridad.

En un apéndice se reprodu cen 2A docu-
mentos que corresponden por su fecha a to-
mos anteriores. A este sigue una sección de
"Testimonios de historiadores y testigos
contemporáneos", que incluye extractos de
la Revista de la Guerra de la Independencia
de Chile de José Rodríguez Ballesteros, de
la Historia de Mariano Torrente, de El Pen-
sador del Perú (Lima 1815), del Diario de
J. E. Coffin y de los Apuntes sobre las últi-
mas campañas de Chile de Bernardo de la
Torre. Se transcribe, asimismo, el proceso
seguido a raíz de la llamada conspiración de
los ingleses.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.930.- MoRENo MenrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XVI. Enero-junio de 1816. Correspon-
dencia, bandos, manifiestos, juicios crimina-
les y ctviles, decretos, proclamas, poderes,
testamentos, partidas de matrimonios, bau-
tismos y defunciones. Conttene sobre ocho
mil documentos relativos a la vida del Gene-
ral José Mtguel Carrera y Verdugo; sus her-
manos Francisca Javiera, Juan José y Luis;
su padre don lgnacio de la Carrera y Cue-
vas; famtlíares y su época. Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, Santiago, 1999,
(12),395, (3), XXIII, (1), II, páginas.

Continuación del anterior. Este tomo
compren de 249 documentos y referencias fe-
chadas durante el primer semestre de 1816
que corresponde al tiempo del viaje de José
Miguel Carrera a los Estados Unidos. Las re-
ferencias son alusiones a cartas que aparecen
en su Diario de Viaje que fuera publicado en
el volumen V de la colección y en edición
aparte. Hay una mayor proporción de docu-
mentos inéditos en relación con tomos ante-
riores, muchos de los cuales provienen del
libro copiador de correspondencia del prócer
hoy extraviado y del cual existe fotocopia.

El apéndice reproduce 28 documentos
que debieron haber sido incluidos en tomos
anteriores, incluyendo entre estos un extracto
de la obra de José Rodríguez Ballesteros que
no fue publicado en la edición de la Colec-
ción de Historiadores de la Independencia.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.931.- MonpNo ManrÍN, ARMANDo,
Archivo del General José Miguel Carrera,
Tomo XVII. Julio-diciembre de I B I 6. Co-
rrespondencia, bandos, manffiestos, juicios
criminales y civíles, decretos, proclamas,
poderes, testamentos, partidas de matrimo-
nios, bautismos y defunciones. Contiene so-
bre ocho mil documentos relativos a la vida
del General José Miguel Carrera y Verdugo;
sus hermanos Francísca Javiera, Juan José y
Luis; su padre don lgnacio de la Carrera y
Cuevas; familiares y stt época. Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, Santiago,
1999, (10), 373, (3), XXI, (1), II, páginas.

Continuación del anterior. Este tomo
comprende 372 cartas, notas, oficios y otros
documentos y referencias fechados durante
el segundo semestre de 1816 en el transcurso
del viaje de José Miguel Carrera a los Esta-
dos Unidos. Al igual que en el tomo anterior
las referencias aluden a cartas que aparecen
en su Diario de Viaje citado. Varias cartas
están reproducidas en inglés con traducción
al castellano.

El material reproducido proviene en bue-
na parte del copiador de correspondencia,
mencionado en la ficha anterior, y del Fondo
Vicuña Mackenna del Archivo Nacional.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.932.- ReuÍnBZ, O. P., RerraóN, La mt-
sión franciscana de Villocura ( 1793-1799)
(Documentos), Publicaciones del Archivo



Franciscano, 61, Santiago, 1999, 72, (4) pá-
ginas.

Se reproduce el "Expediente formado so-
bre el establecimiento de misión en los in-
dios pehuenches de la reducción de Villocu-
ra". La documentación está fechada entre
1793 y 1799 y en ella se da cuenta de la
labor allí realizada y los pareceres de religio-
sos y autoridades sobre la consolidación de
la misma.

En la introducción, el P. Ramírez se re-
fiere a la actividad misional de los francisca-
nos en la zona con anterioridad a la fecha.

,8.933.- Rereunr- AvrLR, Jut-ro, Docu-
mentos relativos a don Francisco de Berna-
les y Trucíos: cartas familiares, Recopila-
ción, transcripción y notas de... R de H,
No 5 , 1999, pp. 27 1-3 19.

Se transcriben 33 cartas de familia reci-
bidas por el comerciante español Francisco
de Bernales, quien vino a Chile en 1792 para
incorporarse a la compañía de comercio de
su tío Salvador de Trucíos. Las cartas cubren
desde su partida de España hasta 1805.

8.934.- Rtosrco, VIRGINIA, Los archivos
"Cartes de Visite" del Museo de Htstorta de
Concepción. (Un aporte a la historia social
de Chile a través de la imagen fotográfica),
A, No 480. segundo semestre de L999, pp.
129 -1 40, il ustraciones.

Reproduce y analiza cinco fotografías
provenientes del archivo citado y destaca la
importancia de las mismas como fuente para
el conocimiento de la vida popular en Con-
cepción.

8.935.- Soro, Alcsl- Y Ds LA MAZA,
Isngnt- (eds.) Testimonio histórico: " El go-
bierno militar y el programa de recuperación
económica" , FT, N" 7 , L999 , pp. 9 1- 105.

Se transcribe una conversación de los
editores con Pablo Baraona, Alvaro Bardón,
Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Ro-
berto Kelly, Juan 'Carlos Méndez y Alvaro
Vial sobre las razones del gobierno militar
para adoptar un modelo económico liberal.

8.936.- [VENeces, Ar-s¡eNDRo] , Since-
ridad. Chtle íntímo en 1910 por el Dr. J.
Valdés Cange, Colección Clásicos de la Li-
teratura Chilena, E,diciones CESOC, 1998,
368, (2) páginas.
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Se reedita este ensayo clásico de la críti-
ca social en los años del centenario de la in-
dependencia de Chile.

Un prólogo de Rodrigo Alvayay destaca
la vigencia del texto.

8.937.-VeRcnRA QurRoz, Sencro (n».),
Manuel Montt y Domingo F. Sarmiento. Epis-
tolario 1833-/88B, Fuentes para la Historia de
la República Vol. XIV. Estudio selección y
notas de. . . Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Lom Ediciones, Santia-
go, 1999. (2),227, (3) páginas.

Esta recopilación de correspondencia
intercambiada entre Domingo Faustino Sar-
miento y Manuel Montt comprende un total
de 87 piezas fechadas entre 1833 y 1888, in-
cluyendo cartas de familiares y algunos po-
cos documentos relativos a los años de Sar-
miento en Chile.

En el estudio preliminar, Sergio Vergara
se refiere a la perdurable amistad que unió a

estos destacados hombres públicos que al-
canzaton la primera magistratura de sus res-
pectivos países, a los rasgos de personalidad
que afloran en las cartas y a la temática de
las mismas.

Huy índice onomástico.

Véanse también No' 9.020, 9.135, 9.204
y 9.211

b) Bibliografías y catálogos

8.938.- ARRBooNDo MeRTÍNp,z, EMA,
Publicaciones y estudios referentes a la His-
toria de la lglesia en Chile 1999, AHICh,
Vol. 17, 1999, pp.21 1-238.

Comprende 2A3 referencias numeradas
de trabajos relativos a la historia eclesiástica
chilena aparecidos en 1998 y 1999 incluyen-
do algunos de fecha anterior . La primera par-
te está ordenada por períodos; comprende
las citas completas y una indicación de la
biblioteca o librería donde se encuentra. La
segunda parte comprende una clasificación
temática de los trabajos con referencia a

la anterior, y va seguida de un índice de
autores.

Bunorro, DAVrn Vid. 8.941

8.939.- Caupos HRRRTET, FeRNaNpo,
Notas para una historiografía regional chi-
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lena, BAChH, No 108-109, 1998-1999, pp.
3t-46.

Luego de una reseña del desarrollo de la
historia regional en Chile en los siglos XVIII
y XIX, se entrega una bibliografía con 180
referencias de las principales trabajos en esta
especialidad fechados entre 1861 y 1999.

8.940.- Fichero Bibliográfico 1998, His-
toria, 33, 2000, pp. 461-528.

La entrega del fichero aquí registrada
comprende 353 referencias numeradas del
8.568 al 8.920, correspondientes al año indi-
cado, con algunas entradas de fecha anterior.
El ordenamiento es por materia en la forma
que allí se indica, y hay índice de autores.

8.941.- Muñoz, ERNESTo Y BuRorro,
DAVID, Filmografía del cine chileno. 1910-
1997 . Ediciones Museo de Arte Contempo-
ráneo, Facultad de Arte, Universidad de
Chile, Santiago, L998,215, (1) páginas, ilus-
traciones.

Se entregan fichas de 243 películas chi-
lenas filmadas entre 1910 y 1997 indicando
en cada caso el nombre del director, año de
producción, camarógrafo, autor del argumen-
to, intérpretes, características técnicas, com-
pañía productora y fecha y lugar de estreno.

Las referencias están distribuidas en sie-
te períodos que corresponden a las principa-
les etapas del cine chileno.

Se incluye al final una lista de directores
y su filmografía con indicación de fechas.

8.942.- RavÍRsz, O.P. RnuóN, Los ar-
chtvos parroquiales de Concepción, AHICH,
Vol. 17,1999, pp. 195-209.

Informe sobre los archivos eclesiásticos
de la diócesis de Concepción que compren-
den los archivos de las parroquias del Sagra-
rio, Santo Domingo, Rafael, Coelemu, Conu-
co, Ranquil, Penco, Arauco, Florida y Santa
Juana. En cada caso entrega una breve noti-
cia de la parroquia y las principales series
documentales.

c) Historiografía

8.943.- HurcHrsoN, Er-rzaserH Quay,
La htstoria detrás de las cifras: la evolución
del censo chileno y la representación del tra-
bajo fr*enino, 1895-1930, Historia 33,
2000, pp. 4 L7 -434.

La autora cuestiona la veracidad de las
cifras entregadas por los censos de población
entre 1895 y 1930 en lo referente al trabajo
femenino, a lo cual se agregan los cambios
metodológicos entre un recuento y otro. La
autora estima que estas modificaciones des-
valorizan el aporte económico de la mujer al
no considerar el trabajo remunerado que rea-
lizaban desde la casa. (RC H Soc & Ec).

8.944.- LeóN LEóN, Menco ANTo¡¡ro,
Historia, narración y narrativismo: las múlti-
ples caras de un debate abierto, Mapocho,
N" 45, primer semestre de 1 999, pp. 161- 180.

Revisión crítica de los principales plan-
teamientos históricos y epistemológicos que
rescatan el papel de la narración en la histo-
riografía contemporánea. Considerada esta
como una de las características de la historia
positivista decimonónica, el debate a 1o largo
del siglo XX ha demostrado cómo la relación
de los acontecimientos puede ser incorpora-
da a las tendencias actuales sin que la disci-
plina abandone su pretendida rigurosidad
científica.

8.945.- MoulIAN EMpARANZA, LtJrs, La
independencia de Chile. Balance historio-
gráfico, Factum ediciones, Santiago, L996,
172, (2) páeinas.

El propósito de este libro es revisar la
producción historiográfica relativa a la inde-
pendencia de Chile y las circunstancias que
influyen en la visión de los hechos. Luego de
una referencia a los relatos de Manuel Anto-
nio Talavera y Melchor Martínez, el autor
aborda la obra de los historiadores clásicos y
valora su trabajo con fuentes. Hay un acápite
destinado a Tomás Guevara destacable por
incorporar la variable indígena en el estudio
del período. Entrando más en el siglo XX,
Moulián se refiere a lo que llama las escue-
las "conservadora nacionalista", representada
por Alberto Edwards, F. A. Encina y Mario
Góngora, y "conservadora hispanista" inte-
grada por Jaime Eyzaguirre, Néstor Meza y
Julio Alemparte. Después de un capítulo de-
dicado a los libros de Simon Collier y John
Lynch, vienen las obras "representativas de
las capas medias" donde se incluyen los tra-
bajos de Sergio Villalobos y los de Hernán
Ramírez Necochea y Luis Vitale que inte-
gran la escuela marxista. La producción más
reciente está representada por Alfredo Joce-



lyn-Holt y el estudio de Ana María Contador
sobre los Pincheira, a 1o cual incorpora sus
propias ideas sobre la emancipación.

Se incluye una extensa bibliografía,
Hay prólogo de María Eugenia Horvitz.

8.946.- MouueN E., Lurs, Oro blanco:
el salitre como problema historiográfico,
Norte, 1997, año 2, No B, pp. 37-41.

El autor analiza los trabajos de Gonzalo
Vial, Harold Blakernore, Hernán Ramírez
Necochea y Julio Pinto Vallejos en lo relati-
vo a la industria salitrera, considerando su
interpretación, su enfoque historiográfico y
la vinculación con sus intereses ideológicos.

8.947.- Onrecn, LUrs, La historia eco-
nómica de Chile en los últimos veinticinco
años I 970- I 995, Contribuciones, No 1 22, oc-
tubre 1999 , pp. 99- ll4.

El autor analiza la producción historio-
gráfica relativa a la economía chilena de los
últimos veinticinco años y comenta los prin-
cipales trabajos publicados sobre los distin-
tos temas. A su juicio, la historia económica
ha alcan zado escaso desarrollo en Chile, lo
que se explicaría solo en parte por la dificul-
tad de acceso a las fuentes.

8.948.- ReuÍREZ RrvERA, Huco Roool-
Fo E. , El capitán Domingo Sotelo de Romay.
Un escritor olvidado del stglo XVil y su per-
dida Historia de la Guerra del Reyno de
Chile, PG, No 4, L999 , pp. 46-53 .

Se reúnen noticias del capitán Domingo
Sotelo Romay, natural de Galicia, que vino a
Chile en 1601 y sirvió en la guerra de Arau-
co. Sotelo fue autor de una historia de la
guerra de Chile, hoy perdida, pero que fue
aprovechada por el P. Diego de Rosales en
su obra.

Véanse también Nos 9.242 y 9.243

II. CIENcIaS AUxILIARES

a) Arqueología

8.949 .- Acüeno, CRRoLTNA; URIBE,
MRuRrcto; Ayale, PATRICIA, y CasES,
BÁRgeRe, Variabilidad textil durante el pe-
ríodo intermedio tardío en le valle de Quilla-
gua: una aproximación de la etnicidad, EA,
No 14, 1997, pp. 263-290.
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Los restos textiles y cerámicos en dos
cementerios de Quillagua de este período co-
rresponden a dos grupos culturales: pobla-
ciones de Atacama y de Tarapacá. En un
principio, los atacameños usaban ambos ce-
menterios; Iuego se observa la intrusión de
los pobladores de Tarapacá en el llamado ce-
menterio Oriente, mientras el Poniente siguió
de uso de los atacameños. Hacia fines de
1390 d. C. el primero de ellos cae en desuso
por lo que los autores infieren el éxito de la
estrategia de Atacama que logró desplazar a
los tarapaqueños de la zona.

8.950.- ArpuNerE DEL SoLAR, Canlos.
Museo Chileno de Arte Precolombino. Pro-
yecto visionario de don Sergio Larraín Gar-
cía-Moreno, RU N" 65, tercera entrega l ggg,
pp. 25-32.

El director del Museo Chileno de Arte
Precolombino explica el sentido que tiene la
colección donada por don Sergio Larraín al
constituir este museo y resume su desarrollo
institucional en dos décadas de trayectoria.

AYALa, PRrRrcla. Vid. 8.949

8.950 A.- Bnr¡AMoNDEz, MóNrcA; JACK-
SON, DoNaI-» y VnN DER MAELE, ManÍe E.,
Relevamiento, conservación y caracterización
de un petroglifu estilo Limarí en la comuna
de Los Vilos, Valles, No 3, 1997, pp. 37-44.

Se informa sobre el hallazgo y caracte-
rísticas de un petroglifo estilo Limarí en el
sitio Los Cerillos, a dos kilómetros al sur de
Los Vilos, y las medidas de conservación
adoptadas.

BeNevENTE A., ManÍe ANroNTe Vid
8.962

BsNevsNrE H., JosÉ M. Vid. 8.962

8.951.- BgnBNGUER, JosÉ, El evanescen-
te lenguaje del arte rupestre en los Andes ata-
cameños, Arte Rupestre 1999, pp. 9-56, ilus-
traciones y mapa.

El autor describe y analiza las expresio-
nes artísticas precolombinas de la cuenca del
Loa, observables en la cueva La Damina, Ca-
lina Oeste, el alero Taira, las figuras del esti-
lo La Isla y los dibujos de camélidos del esri-
lo Santa Bárbara, insertando las imágenes en
el contexto cultural de los pueblos de la
zona, incluyendo las imágenes de jinetes y
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veleros trazadas con posterioridad a la llega-
da de los españoles.

Las imágenes son excelentes.

8.952.- Busros SnNrBltcES, VÍcroR;
Sncupl-, ZrJLEMA, Y Vencnne Bóneuez,
NgLsoN, Los conchales antropológicos de

ostras en la microárea de Raqui-Tubol, ex-
tremo sur del golfo de Arauco; VIII Región.
Arqueología, 1999, pp. 4 L-64.

Se estudian los conchales de ostras en la
zona indicada cuya existencia se explica por
los cambios climáticos en el Holoceno, y que
muestran evidencias de ocupación por gru-
pos humanos precerámicos.

8.953.- Busros SnNrnlICEs, VÍcron Y

VsRcenn BóneIJEZ, NelsoN , El Vtsal y Tal-
cahuano l, ejemplos de sedentarismo y espe-

cíalización en el Arcaico Tardío del litoral
de la Octava Región, Arqueología, 1999, pp.
65-7 4.

Los sitios arqueológicos El Visal, en el
golfo de Arauco, y Talcahuano I correspon-
den a una ocupación entre 4.000 y 2.000 a.

C. En el primero se hallaron restos de peces

usados en la alimentación, mientras que en el
segundo se encontraron además restos de

fauna terrestre.

8.954.- CnllBcARI, ADRIRNI, Interac-
ción entre el valle de Copiapó y el cento-
norte del valle de Vinchina (La Rioja), EA
No 1 4, 1997, pp. 13 1- 142.

El análisis macroscópico de cerámica de

los sitios del período medio del valle de Co-
piapó permite determinar las similitudes de

carácter tecnológico y decorativo con sitios
contemporáneos del valle de Vinchina.

8.955.- Cenre¡ENA, Isenrl Y CoNCHA,
IsuaEl, Una contríbución a la determina-
ción taxonómica de la familia camelidae en

sitíos formativos del Loa medio, EA No 14,
1997, pp. 71-83.

Los autores hacen un estudio taxonómico
a partir de los restos de ofrendas de caméli-
dos provenientes de los cementerios Topater
y Chiu-Chiu 273.

Cnnra¡ENA, ISRSBI- Vid. 8.974

CASES, BÁnsnna Vid. 8.949

8.956.- Cocll-ovo, JosÉ A. v QurvEDo
KRwASRKI, SILvtA, Relaciones y afinidades
btológicas entre las poblaciones del Norte
semiárido y la Zona Central chilena, Ar-
queolog ía, 1999 , pp. 95- 1 I 8.

Describen las relaciones biológicas entre
las poblaciones prehistóricas del norte se-

miárido de Chile y las de la Zona Central del
país sobre la base de las distancias cra-
neométricas observadas en una muestra de
333 individuos.

CoNcsa, ISMAEL. Vid. 8.955

Coxrnn,RAS, Ltxo. Vid. 8.977

CRUZ, Trtr¡oreo. Vid. 8.974

CRUz, TouÁs. Vid. 8,974

8.957.- DunÁN S., ELIIN¿.; RoonÍcur,z
O., AnruRo Y GoNzÁlez G., CaRlos, El
paso del buey: cementerio de túmulos Acon-
cagua en la cuesta de Chacabuco ( Chile
Central), Ch, Vol. 31, No 1, enero-junio
t999, 29-48.

Se dan a conocer los resultados de exca-
vaciones en túmulos funerarios en un cemen-
terio indígena precolombino próximo a la
cuesta de Chacabuco, y las diversas manifes-
taciones artísticas presentes en ellas.

Dunerovrc, Clnunto Vid. 8.971

8.958.- FucóN, ELIANA, Proyecto de
conservación y preservación del sitio ar'
queológico Bellavista 1, Arqueología, L999,
pp. 1 45-147 .

Postula la necesidad de tomar medidas
para preservar este sitio.

8.959.. FOCECCI ASTE, GUILLERMO, Evi-
dencias culturales andinas en registros ar-
queológicos Playa Miller-3, DA, No L6,

t997, pp. 101- 122.
Recuento y análisis de objetos encontra-

dos en Playa Miller-3, yacimiento arqueoló-
gico próximo a Arica, con una data estimada
entre los años 1100 al 1450 después de Cris-
to. Se incluye una breve reseña histórica del
yacimiento.

8.960.- G¡,ErE, NemoN; SÁNcsr,z, Ro-
DRIGO y VARGAS, MARÍa LOnerO, Caza, pes-
ca y recolección durante el Arcaico en la costa
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CsncnuA, JUAN Vid. 8.973



del interfluvio Maule-Itata, área extremo sur
andina-Chile, Arqueología, L999, pp. 7 -23.

Se estudian los restos de moluscos y ma-
rníferos e indicadores culturales para inferir
los medios de subsistencia en los asenta-
mientos costeros entre el Maule y el Itata y
establecen una la secuencia cronológica cul-
tural para los períodos Arcaico y Alfarero.

8.96 I .- GnlleRno I., FRnNcrsco; SrN-
CLAIRE A., CNROIP,, Y STLVA D., CLRU»TA,
Arte rupestre, emplazamiento y paisaje en la
cordillera del desíerto de Atacema, Arte Ru-
pestre L999, pp. 57-96, ilustraciones y mapa.

Los autores estudian el arte rupestre en-
contrado en la zona del Río Salado en la re-
gión de Antofagasta. Se refieren a los distin-
tos estilos observados y a la relación entre
estas expresiones, las formas de vida de los
habitantes originarios y el paisaje local. Un
acápite final está dedicado a las "maquetas"
o bajorrelieves en piedra, estilo atribuido a la
tradición incásica.

Excelentes ilustraciones.

8.962.- Gpcslr C., PrrNro; BnNAVENTE
A., MaRÍn ANroNrA; Tsoues W., CARLos,
y BENAVENTE H., JosÉ M., Análisís lanimé-
tricos de camélidos: una herramtenta melo-
dológíca, EA, No I 4, 1.997 , pp. 6l-70.

Los autores efectuaron mediciones del
diámetro de los pelos de la lana de los caméli-
dos actuales, para el contraste de estos antece-
dentes con el material arqueológico. Conclu-
yen que esta técnica permite la identificación
de fibras, pero que no es confiable para esta-
blecer sexo, edad y funciones zootécnicas.

GoNzÁr-EZ G., CARLos. Vid. 8.957

8.963.- GovzLtpz, LUIS, Cuerpos ar-
dientes. Interacción surandina y tecnología
metalúrgica, EA No 14, 1997 , pp. 175-188.

El autor detecta la aplicación de una téc-
nica especial en el uso de refractarios para
trasladar metal líquido fundido a los moldes,
tanto en el noroeste argentino como en el
norte de Chile. Estima que esta técnica fue
desarrollada en aquella región y aplicada en
nuestro país a partir de la ocupación inca.

Gonorlt-o, INÉs. Vid. 8.965

Hencue, L¿,YLA. Vid. 8.972

IRncHBT, PAoLn. Vid. 8.969
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8.963 A.- JecKSoN S., DoNALD, Coexis-
tencia e interaccíón de comunidades cazado-
res-recolectores del arcaico temprano en el
semiárido de Chile, Valles, 3, L997, pp. 13-
36, ilustraciones y mapa.

A través del estudio de ocho sitios ar-
queológicos en la región de Coquimbo, el
autor establece la interacción entre los pue-
blos del Complejo Huentelauquén y de la tra-
dición San Pedro Viejo, de Pichasca durante
el Holoceno Temprano. Los hombres de
Huentelauquén que eran cazadores, recolec-
tores y pescadores establecen contacto con
los cazadores-recolectores de San Pedro Vie-
jo en sus desplazamíentos al interior, y ter-
minaron siendo absorbidos por estos.

8.964.- Jecrsox S., DoNelo, Evalua-
ción de las ocupaciones del complejo
Huentelauquén al interior de la costa del
semiárido, Yalles, No 4, 1998, pp. 139-153.
Ilustraciones.

La presencia de ocupaciones del Com-
plejo Huentelauquén al interior de la costa en
la provincia de Choapa, s€ explica por el
propósito de obtener materias primas líticas
de mejor calidad.

Jnc«soN, DoNALD. Vid. 8.950 A.

KoNc U., IsueBl. Vid. 8.969

KRnusr, GERNor. Vid. 8.970,

8.965.- KusH, MenÍa FloRnNcre y
Gonotlt-o, INÉS, Interacción y paisaje social
en La Aguada. Los espacios del jaguar, EA
No 14, 1997, pp. 85-93.

Analiza las características de la cerámica
de la cultura La Aguada, actual N.O. argenti-
no, cuya expansión entre 600 y 800 d. C.
alcanza hasta San Pedro de Atacama, donde
su cerámica coexiste con elementos Tiawa-
naku. Las autoras suponen que la relación
entre la imaginería del jaguar, propia de
Tiawanaku, y la modalidad estilística de La
Aguada marca la institucionalización de un
nuevo modelo de sociedad.

8.966.- LeonóN DE GUEVARA, BsnNeR-
DITA, Estudio areal de conservación en sítios
arqueológicos costeros de la Séptima Re-
gión, Arqueología, L999, pp. 125-144.

Se relata la experiencia obtenida en dos
proyectos de conservación arqueológica en la
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franja costera de las comunas de Chanco y
Pelluhue.

8.967.- LtNeRss MÁLaca, Eloy, Arte
rupestre en Sudamértca prehistóríca, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos,
Fondo Editorial, Lima, 1999, (10), 207, (3)
páginas, ilustraciones.

El autor establece una distribución cultu-
ral del continente sudamericano a partir de
las manifestaciones de las distintas áreas del
arte rupestre. De entre ellas, el "Area del
guanaco" incluye la región del centro y sur
de Chile mientras que el norte de Chile for-
ma parte del área Inca. Incluye un recuento
de todos los simposios que se han realizado
sobre arte rupestre americano.

Loo, JuaN P. Vid. 8.974

LucrRo, VÍcroR. Vid. 8.972

8.968.- LlacosrERA M., AcusrÍN, Mu-
seo Arqueológico de San Pedro de Atacema:
Compromiso con el pasado, presente y futu-
ro de una etnia, Norte, año 3, No 3. 6-15.

Breve historia del Museo Arqueológico
de San Pedro de Atacama en L957 y de los
esfuerzos de su creador, Gustavo Le Paige
S.J., por preservar los vestigios e identidad
cultural de antiguas poblaciones de la zona.

8.9 69. - LInGoSTERA M. , AcUSTÍN,
KONC U., IsIr¿REL E IRacHgr, PAOLA, AnáIT-
sís ictoarqueológico del sitio La Chimba I3
(lI Región, Chile), Ch Vol. 29, No 2, julio-
diciembre 1997, pp. 163-179. ilustraciones y
gráficos.

Se estudian otolitos seculares y primeras
vértebras de 14 especies de peces encontra-
dos en el sitio La Chimba 13 (lat. 23o, 32',
44" S y long. 70",22' 8" W), que correspon-
de al complejo Huentelauquén (10.280-9.170
a.p.) A partir de los resultados se infiere el
comportamiento de los antiguos habitantes
del lugar.

8.970.- Massox, PETER Y KRAUSE, GER.
Nor, Max Uhle ( 1856- 1944). Arqueología e

historia cultural del área andina como obra
vitalicia. En Wolfgang Wurster (ed.), Max
Uhle ( I 856- 1944). Planos de sitios arqueoló-
gicos en el área andina, Philipp von Zabern
Verlag, Mainz, L999, pp.24-41.

Biografía del etnólogo y arqueólogo ale-
mán Max Uhle, que reseña brevemente los
trabajos realizados en Argentina, Perú, Boli-
via, Ecuador y Chile. Visitó nuestro país en-
tre L9L2 y l9I9 investigando diversos sitios
en Tacna, Arica, Chiu-Chiu, Calarna, La Se-
rena, Constitución y Chillán. El libro incluye
ilustraciones y planos de estos y otros sitios
arqueológicos.

MessoNE, MAURrcro. Vid. 8.977

8.971.- MnNa, FRaNCrsco Y DuRaro-
vIC, CLRUDIO, Cenizas volcónicas y proce-
.so.§ de formación de sítios arqueológicos:
un estudio actualístico preliminar en la Pa-
tagonia central chilena, Ch Vol. 29, No 2,
julio-diciembre 1997 , pp. 181- 193 ilustracio-
nes y mapas.

Se estudia el efecto de la caída de piro-
clastos provenientes de la erupción del vol-
cán Hudson en l99I en el sitio R 1-5 en el
valle del río [báñez, como expresión del
efecto de procesos naturales en la formación
de sitios arqueológicos.

8.972.- Mpnn M., RooRrco; LucERo,
VÍcron y HARCHA, LAyLA, Excavaciones en
el sitto " Fuerte de Villarrtca: VR-7", Ar-
queolog ía, 1999, pp. 83-93.

Informe preliminar sobre la estratigrafía
de las excavaciones realizadas en el sitio
Fuerte Villarrica. Los resultados, empero, no
permiten determinar en forma fehaciente si
el sitio corresponde al fuerte de Santa María
Magdalena de la Villa Rica.

8.973.- Muñoz OYALLE, IvÁN, Csacn-
MA, JUNN Y SINTOS VnRETR, MARIELA,
Tambos, pucarás y aldeas, evidencias del
poblamiento humano prehispánico tardío y
de contacto indígena-europeo en el extremo
norte de Chile: Análisis de los patrones ha-
bitacionales y nuevas dataciones radíométri-
cas, DA, No 16, 1997, pp. 123-190, mapa.

A partir de hallazgos arqueológicos en la
región andina de la Primera Región, se com-
prueba la existencia de conjuntos arquitectó-
nicos que datan aproximadamente del año
1000 d.C. Los autores realizan una exhausti-
va descripción de cada uno de los asenta-
mientos y de las muestras alfareras tomadas.

Se incluye mapa con la ubicación de los
sitios arqueológicos y fotografías.



8.974.- Núñnz, Leureno; Canre¡ENA,
IsnsEI-; Loo, JuaN P.; RAMos, SaNrreco;
CRUZ, Trruorr,o; Cnuz, TotvrÁs, y RAMÍNEZ,
HÉcron, Regtstro e investigación del arte
rupestre en la cuenca de Atacama (Informe
prelíruinar), EA N" 1 4, 1997, pp. 307 -325.

Informan sobre el catastro de sitios ar-
queológicos con arte rupestre en la cuenca de
Atacama, distinguiendo las siguientes cate-
gorías: pictografías y petroglifos arcaicos
pretardíos; petroglifos muebles arcaicos tar-
díos con camélidos naturalísticos; pictogra-
fías y petroglifos de la fase formativa anti-
gua, y petroglifos de distintos estadios
agropastorales postformativos.

8.975.- Ot-tvr,RA, DANIEL E., La impor-
tancia del recurso Camelidae en la Puna de
Atacama entre los 10.000 y 500 años a.p.,
EA, N" 14, 1997, pp.29-41.

La información zooarqueológica disponi-
ble muestra que los auquénidos siempre fue-
ron un recurso de gran jerarquía para los ha-
bitantes prehispanos de la Puna de Atacama
y constituyeron la principal fuente de proteí-
nas. Hay evidencia de la caza de guanacos y
vicuñas desde el 10.000 a. p. actividad que
se mantuvo aun después de la domesticación
de los camélidos andinos.

8.97 6.- ORrlleNe Ro»nÍcrJEZ, MARro,
Historia de la arqueología en Chile (1842-
i,990), Colección Ciencias Sociales Universi-
dad de Chile, Bravo y Allende editores, San-
tiago, L996,217, (3) páginas, ilustraciones.

Con este título se reedita el libro Investi-
gaciones y teorías en la Arqueología, publi-
cado en L982, en el cual se describen las su-
cesivas etapas de la disciplina en Chile desde
mediados del siglo XIX hasta la llegada a

Chile de Max Uhle en 1940. En esta oportu-
nidad se agregan dos capítulos: el primero se
refiere a los trabajos de Francisco Cornely,
Grete Mostny y Jorge Iribarren que contrasta
con los marcos teóricos y nuevas técnicas in-
troducidas por Junius Bird; el segundo se re-
fiere al desarrollo de la arqueología en las
universidades a partir de 1960 y al surgi-
miento de una corriente representada por el
P. Gustavo Le Paige y Percy Dauelsberg, que
valora la importancia de la visión histórica,
interpretativa y simbólica en la arqueología
sin perjuicio de reconocer la labor en terreno
de estas instituciones.
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QusvEDo KnwASAKr, Srr-vre. Vid
8.9s6.

8.977.- Qurnoz, DANTEL; SÁNcHEZ,
Manco; VÁzeuEZ, MARro; MassoNE, Meu-
RICIO Y CONTRERAS, LINO, Cazadares ,,IaI-

cahuanenses" en las costas de Arauco du-
rante el Holoceno tardío, Arqueología, 1999,
pp. 7 5-82.

Las excavaciones realizadas en el cam-
pamento LE-z permiten establecer que fue
ocupado por cazadores de lobos marinos y
recolectores que vivieron durante el perío-
do Arcaico en la costa entre el Maule y
Valdivia.

ReuÍnsz, HÉctoR. Vid . 8.97 4

RAMos, SaNrrnco. Vid. 8.974

8.978.- ReNnRD, SusANA, Objetos texti-
les, pasos y caminantes transandtnos. Piezas
similares y rasgos comunes en textiles ar-
queológicos de Argentina y Chile, EA No 14,
1997, pp. 291-305.

La autora estudia prendas comunes a
grupos del noroeste de Argentina y Norte
Grande de Chile. Las similitudes de piezas y
rasgos confirman los contactos por diversos
pasos cordilleranos.

RoonÍcugz O., ARruRo. Vid. 8.957

SÁNcHrZ, MARCo. Vid. 8.977

SÁNcHgZ, RoDRIGo. Vid. 8.960

SaNros VaRelR, MARTELA Vid. 8.973

8.979.- Secuel , ZuLEMA, El conchal
"Bellavista l " y el poblamiento temprano en
el sector litoral de la bahía de Concepción,
Arqueología, 1999. pp. 25-4A.

El conchal Bellavista I tiene indicios de
ocupación intermitente desde el holoceno
medio conforme al ritmo del ingreso del
mar. Se observa una alta tecnología pesque-
ra entre sus moradores y una preocupación
por el ajuar funerario y los adornos perso-
nales.

Spcuel ,ZLtLEMA Vid. 8.952

Srlva D., CIRUDTA Vid. 8.961
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8.980.. SINcIeIRp AGUIRRB, CRRoLr,
Pinturas rupestres y textiles Formativos en
la regíón atacameña: paralelos iconográfi-
cos, EA No 14, t997 , pp. 327 -338.

El estudio de pinturas rupestres y tapices
asociados a ocupaciones del período Forma-
tivo Tardío en la subregión del río Salado,
apoyan la cronología relativa de este estilo
pictográfico y establece similitudes con la
región del Loa superior.

SINcInTRE A., CAROLE Vid. 8.961

8.981.- Soro HEIM, PeTRtctR, Análists
paleopatológico de los esqueletos de los si-
tios Talcahuano I y El Visal, Arqueología,
1999, pp. 1 19-124.

El examen de cuatro esqueletos hallados
en los sitios arriba indicados no permite a la
autora establecer conclusiones generales so-
bre patologías existentes.

8.982.- TELLo, FRRNCtsco, Stharopho-
cheilus Oblongus Müll: restos de fauna mal-
acológica tropical en contextos funerarios
de San Pedro de Atacama, norte de Chile
(lnforme preliminar), EA No L4, L997, pp.
95- t20.

El hallazgo de este gastrópodo tropical,
encontrado en contextos funerarios de [a
zona de San Pedro de Atacama, indica con-
tactos con poblaciones del noroeste argenti-
no y del sudoeste del Brasil en el horizonte
medio de la Cultura Atacameña.

8.983.- TRoNcoso M., ANonÉs, Petro-
glifos, agua y visibtlidad: el arte rupestre y
la apropiación del espacio en el curso supe-
rior del río Putaendo, Chile, Valles, No 4,
1998, pp. 127 -137 , ilustraciones.

El autor establece las características y
ubicación de los petroglifos en el curso supe-
rior del valle de Putaendo, a los cuales atri-
buye un papel importante en la apropiación
de las tierras por parte de los habitantes du-
rante el período Intermedio Tardío.

8.984.- URIBE, MRuRtcto, La alfarería
de Caspana en relación a la prehistoria tar-
día de la subárea circumpuneña, EA No L4,
1997,pp. 243-262.

La comparación de una muestra de pie-
zas provenientes del Cementerio de los
Abuelos de Caspana con material provenien-
te de la cuenca del río Loa y del Salar de

Atacama, permite al autor proponer la exis-
tencia de una unidad cultural de las poblacio-
nes circumpuneñas.

Tuoues W., CeRLos. Vid. 8.962

URTBE, Maunrcro Vid. 8.949

VeN DER MAELE, MenÍa E. Vid. 8.950 A.

Vencas, M¿,RÍe LonEro. Vid. 8.960

VÁzqurz, MARro. Vid. 8.977

VeRcRRe BóneuEZ, NsrsoN. Vid.
8.952 y 8.953

b) Antropología y etnohistoria

AHUUaDA CHARCAS JuaN. Vid. 8.990

CasrRo R., VrcroRrR. Vid.9.005 y
9.006

8.985.- Csnoe CaRRrLro, PRTRrcro,
La representación del felino: Iconografía
y simbolismo en el arte alfarero de la cultu-
ra Diaguita Chilena, DA, N" 16, L997, pp.
27 -48.

El autor estudia las representaciones zo-
omorfas del puma aplicadas en la alfarería
por la cultura Diaguita, interpretando su po-
sible connotación religiosa y simbólica.

8.986.- Cot¡zzt, ANToNto, Los indios
del archipiélago fue guino, Editorial Ateli,
Punta Arenas, 1997, (4) LzL, (1) páginas.

Este sacerdote, que visitó por primera
vez la isla grande de Tierra del Fuego en
19 10, observó de primera mano la vida de
los aborígenes yaganes, onas y alacalufes,
y fue el primero que estudió a los haush.
Describe las características físicas, vesti-
menta, costumbres, lengua, mitos y supers-
ticiones y visión de la muerte de cada una
de estas etnias. Sostiene el autor que no
había veneración de un Ser Supremo entre
estos pueblos.

8.987.- Coxcue MerurssgN, MeRrÍN,
Una mirada a la identidad de los grupos hui-
lliches de San Juan de la Costa, Universidad
Arcis, Centro de investigaciones Sociales,
Documento de Trabajo No 41, Santiago,
1998, 79 hojas.



El autor reseña los principales rasgos de
la etnia huilliche en el período hispano para
compararlos con su situación actual. Para
este efecto identifica las tierras que ocupa-
ban, caracteriza sus estructuras políticas y
económicas y destaca las formas de religiosi-
dad y el empleo de la violencia como rasgos
culturales distintivos. El someti miento por
las autoridades españolas luego del alza-
miento de 1792 y la posterior colonización y
actividad misionera en la zona, trajo consigo
cambios en la posesión de la tierra y en la
economía indígena, si bien se mantuvieron
algunas características de su religiosidad y
violencia.

ConRa,a, MRRrÍN. Vid. 8.995

8.988.- DURSToN, AIaN E HTDnLGo,
J0RGE, La presencia andina en los valles de
Arica, siglos XVI - XVIII: casos de regenera-
ción colonial de estructuras archipiélagas,
Ch Vol. 29, No 2, julio-diciembre 1997, pp.
249-273, mapas.

Los testimonios documentales de los re-
clamos de algunos grupos altiplánicos por
sus colonias en los valles interiores y la sie-
rra de Arica en la segunda mitad del siglo
XVI y las concesiones de encomiendas a Lu-
cas Martínez Vegazo y Lope de Mendieta
permiten a los autores reconstruir un esque-
ma del desarrollo de la presencia andina en
esos lugares.

8.989.- FopnsrER, RoLF, El Tratado de
paz de 1793. Una aproximación a la gramá-
tica de la memoria m(tpuche-huilliche,
RACS, No 2, enero-agosto 1998, pp. 59-68.

Estudio de los alcances de la firma de un
tratado de paz que entre las autoridades espa-
ñolas y caciques huilliches próximos a Val-
divia en 1793, en el cual se les concede dere-
chos territoriales y de autoridad. A juicio del
autor, el acuerdo Iegitimó la autoridad de di-
cho pueblo en la zona, constituyéndose hasta
la actualidad, una "realidad fundamental para
su autocomprensión como pueblo".

8.990.- Gó¡¡rz PARRR, DourNco, AHU-
MADA CHRRCAS, JUAN Y NBCUI- TELLO,
EoueRoo, Medicina tradtcional atacameña,
Biblioteca Tradicional Atacameña Cuna Cun
Yocon Ama, Antofagasta, 1998, 100, (2) pá-
ginas.
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Luego de caracterizar los rasgos más de-
finidos de la cultura e identidad atacameña,
los autores señalan algunos tratamientos tra-
dicionales de este pueblo precolombino con-
tra enfermedades comunes. Se agrega ade-
más un listado de plantas medicinales y sus
respectivas propiedades curativas.

GoNzÁr-EZ, ALvARo. Vid. 8.999

GoNzÁr,EZ, Lurs. Vid. 9.003

8.991.- Gnpne Vrcuña, MaRÍR EsrER,
Culturas indígenas de Chíle: un estudio pre-
liminar. Pehuén, Santiago, 1998, (L2), lL2,
(4) páginas.

En este trabajo, la autora resume el esta-
do de los conocimientos sobre las culturas
indígenas de Chile en sus aspectos etnológi-
cos, etnohistóricos y prehistóricos. Luego de
un panorama general sobre la llegada de los
primeros habitantes al actual territorio de
Chile y las primeras noticias sobre los mis-
mos, la profesora Grebe se refiere a las cul-
turas aymara, atacameña, kolla, rapanui, ma-
puche, kawéskar y yámana. Para terminar,
explica las ideas centrales de los patrones
cognitivos de estos pueblos.

Se incluyen como anexos datos censales
recientes relativos a la población indígena,
mapas etnográficos y un glosario de términos
antropológicos.

8.992.- GUBRRERo JrMÉNEZ, BERNARDo,
Violencia y conflicto religioso entre los Ay-
maras del Norte Grande de Chile, DA,
No I 6, lggT , 6L-79.

Estudio de los conflictos entre aymaras
católicos y pentecostales desde la llegada del
primer converso pentecostalista a la zona en
1958, hasta la actualidad, a partir de testimo-
nios recogidos en el área de Cariquima, co-
muna de Colchane, región de Tarapacá.

Hrpalco, JoRGE. Vid. 8.988

HrNo¡osA, FELrpE, Vid. 9.006

LaronnE, CLAUDTo. Vid. 9.006

LróN, RrNÉ. Vid. g.0Az

8.993.- LlacosrERA M., AGUsrÍN, Alucí-
nógenos y shamanismo entre los antiguos ata-
cameños, Norte, año 3, N" 3. 1998, pp. 3 6-43.
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El autor estudia el uso de alucinógenos
del pueblo atacameño y las profundas trans-
formaciones en la personalidad del consumi-
dor, vinculando el consumo exclusivamente
a prácticas mágico religiosas.

8.994.- MRRTÍNSz, JosÉ LUIS, Pueblos
del chañar y del algarrobo. Los atacamas en
el siglo XVII, Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Facultad de Filosofía y
Humanidades U. de Chile, Santiago, 1998,
( 10), 220, (6) páginas.

Estudio de las poblaciones indígenas que
habitaron el corregimiento de Atacama en
los siglos XVI y XVII. El autor se refiere
sucesivamente a los distintos grupos: lipes,
tarapacás (picas y guatacondos) y, con espe-
cial detalle, a los atacameños. Considera que
los desplazamientos de población observados
obedecieron a estrategias simultáneas de ac-
ceso a recursos. El autor señala que estos
grupos estaban relacionados y actuaban en
forma complementaria. Esta interetnicidad se

aprecia también en alianzas matrimoniales y
de comp adrazgo. Todos estos grupos se ali-
mentaban especialmente del chañar y del al-
garrobo, los que ocupan el lugar del maíz y
los tubérculos entre los habitantes de los An-
des y del Altiplano.

8.995.- MOT-INA, RAÚL Y CORREA, Mnn.
TÍN, Territorios y comunidades pehuenches
del Alto Bío-Bío, Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, CONADI, Agencia de
Cooperación Internacional AGCI, Agencia
Española de Cooperación Internacional, San-
tiago, 1996, (8) 225, (13) páginas

Originalmente, los pehuenches no perte-
necían a la etnia mapuche sino a grupos re-
colectores-cazadores nómades de la cordi-
llera. Con la llegada de los españoles, los
mapuches se refugiaron en los Andes donde
se mezclaron con aquellos, quienes fueron
araucanizados a partir de la segunda mitad
del siglo XVII. Su estructura sociocultural se

mantuvo hasta la segunda mitad del siglo
XIX en la fase final de la pacificación de la
Araucanía. Con ello, el área del Alto Bío-Bío
se perdió como territorio independiente de
los pehuenches y se incorporó a la juridic-
ción chilena.

Los autores se refieren seguidamente a

las comunidades de Callaqui, Ralco (Quepu-

ca-Ralco y Ralco-Lepoy), Petril, Cauñicu,
Mall a-Mal1a, Trapa-Trapa.

NASTRI, JRvTBR. Vid. 9.003

Necul TELLo, EouaRoo. Vid. 8.990

NInUEyER F., HANS. Vid. 9.OOO

8.996.- OnquenA, LUIS ABEL, Y PIANA,
EnNrsro LUIS, La vida materíal y social de
los yámanas, Eudeba, Instituto Fueguino de
Investigaciones Científicas, Buenos Aires,
1999, (16), 56J, (1) páginas.

Este extenso estudio sobre los yaganes
reúne en forma sistemática la información
existente sobre este pueblo. Comienza con
una descripción de la geografía y el clima
del Canal Beagle para continuar con una des-
cripción física de estos indígenas. Luego se

refiere sucesivamente a las formas de subsis-
tencia y alimentación, la tecnología de sus

armas, herramientas y canoas, sus viviendas
y hábitos nómades, la vestimenta y adornos,
su ciclo vital, los lazos de parentesco y la or-
ganización social, la división del trabajo por
sexos y, finalmente, su trato con los europeos.

8.997.- PALMA, MARISoL, Memoría de
un tiempo lejano: indicios de pueblos indios
en el Limarí, Valles, No 3, L997, pp. 45 -66,
mapa.

Luego de una breve reseña de las comu-
nidades indígenas que ocupaban el valle del
Limarí y el reordenamiento del espacio físico
con la llegada de los españoles, la autora es-
tudia un juicio de tierras de L633 mediante el
cual dos caciques recuperaron los valles de
Cogotí y Combarbalá ocupados por los espa-
ñoles.

8.998.- PeRrNrtNr G., Lurs CRRLos,

¿Delíncuencia o malones?, la justicia no
comprendida, R de H, N" 5, 1999, pp. L27-
1 38.

El autor determina las principales carac-
terísticas del concepto "malón" o "maloca"
así como motivaciones de esta forma de gue-
rrilla indígena. Ellas se dirigían solo contra
estancias ganaderas; eran sorpresivas y de
corta duración y se realizaban con fines eco-
nórnicos o como una forma de indemni zarse
de perjuicios, es decir, como una forma de
hacerse justicia.



PTRNA, EnNBsro Lurs. Vid. 8.996

8.999.- SeuuRNCA, GasróN y GoNzÁ-
LEZ, Álveno, Gítanos de Chile. (Jn acer-
camiento etnolinguístico, A, N" 480. se-
gundo semestre de L999, pp . 141- 178,
ilustraciones.

Luego de una introducción sobre los orí-
genes de los gitanos, su lengua y las persecu-
ciones de que han sido objeto, los autores se
refieren a los representantes de este pueblo
en Chile. Distinguen cuatro grupos conforme
a su forma de hablar y los clasifican en tres
categorías: nómades, seminómades y seden-
tarios.

SÁNcuez, GILBERTo, Vid. 9.006

9.OOO.- ScHIAPPACASSE, VTncTITo Y
Ntgn¿eygR F., HANS, Continuidad y cambio
cultural en el poblado actual de Pachica,
quebrada de Camarones, Ch Vol. 29, N" 2,
julio-diciembre 1997, pp. 209-247, ilustra-
ciones y mapas.

Las investigaciones de los autores de-
muestran que la actual localidad de Pachica
situada a 2.223 metros de altitud en la que-
brada de Camarones no presenta una conti-
nuidad poblacional o cultural con el pasado
colonial e inca, por cuanto entonces solo era
un "pascán" o lugar de tránsito.

9.001.- Shibori, El arte de teñir con
amarras. III Simposio Internacional de Shi-
bori, Museo Nacional de Bellas Artes, San-
tiago, 1999. (6), 106 páginas, ilusrraciones.

Se estudia la técnica de tejidos de amarra
o shibori entre los pueblos precolombinos.
En el norte de Chile el "teñido con reserva
por amarras" está presente desde el año 1000
a.C. en turbantes con hilado de lana de camé-
lido. También hay piezas de cordelería de los
años 700-800 A. D. y en la zona de San Pe-
dro de Atacama se han encontrado prendas
con amarras, en especial túnicas.

SoronaayoR, GoNzalo. Vid. 9.002

9.002.-STEHBERG, RueÉN; SorouayoR,
GONZALO, y LsóN, RsNÉ, Mercedes de tie-
rras al capitán Díego de Villarroel: aportes
a la arqueología, historia y toponimia del
valle de Curimón, Valles, No 4, 1998,pp.
95-125, planos.
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El estudio de la mensura efectuada por
Ginés de Lillo a las tierras concedidas al ca-
pitán Diego de Villarroel en Curimón permi-
te a los autores establecer los deslindes de la
tierras, los topónimos locales, los nombres
de los propietarios y los caciques que ocupa-
ron el territorio, la ubicación de un posible
asentamiento incaico, reconstruir el trazado
de la acequia de Quechibuca, y del camino
real a Cuyo.

Se reproduce como anexo el texto del
documento que sirve de base al estudio, un
glosario de topónimos y otro de apellidos in-
dígenas.

9.003.- Tenacó, MyRTRM; GoNzÁLnz,
LUIS, y NASTRI, JAvIER, Las interacciones
prehispánicas a través del estilo: el caso de
la iconografía santamarina, EA No 14, 1997,
pp.223-242.

Se estudian las interacciones entre las
sociedades surandinas en tiempos prehispá-
nicos tardíos a través de la distribución del
estilo santamariano, y las modalidades que
adoptan en cada lugar. En Chile se han en-
contrado cerámicas de este estilo en Antofa-
gasta, S an Pedro de Atacama y valle del
Huasco.

9.004.- Veu Kgssgt-, JUAN, La empresa
salitrera: el primer milagro económico y et
último capítulo de la historia de la comuni-
dad aymara en Tarapacá, (SS. XX-XX),
Iquique, Cuadernos de Investigación en Cul-
tura y Tecnología Andina, No 15, 2000, 27
( 1) páginas.

El autor denuncia la perniciosa influen-
cia de la industria salitrera en la pérdida de
la identidad cultural aymara, tanto por la
atracción laboral que esta ejerció sobre el
grupo indígena como por el uso de sus aguas
y cultivos.

9.005.- VrllecRÁN M., CaRolrNa y
Cesrno R., VtctoRIA, Etnobotánica y mone-
jo ganadero de las vegas, bofedales y que-
bradas en el Loa superior, Andes de Antofa-
gasta, Segunda Región, Chile, Ch Vol. 29,
N" 2, julio-diciembre 1997, pp. 275-304.

Por medio de una encuesta a los habitan-
tes de Aiquina y Toconce las autoras han
buscado precisar su nivel de conocimiento
sobre la flora de humedales en el valle del
Loa superior y el uso que de ella hacen para
el forraje.
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9.006.- Vlt-lacRÁN, CaRoltNa; Cas-
TRo, VrcroRla; SÁNcHrz, GILBERTo; HtNo-
JosA, Feltpe y LaroRRE, Clauoto, La tra-
díción altiplánica: estudio etnobotánico en
los Andes de lquique, Primera Región, Chile,
Claudio, Ch, Vol. 31, No 1, enero-junio 1999,
pp.81-186.

Catastro descriptivo de 21"7 especies ve-
getales existentes en la precordillera y cordi-
llera de los Andes de la Primera Región, cu-
yos nombres comunes tienen significado en

lengua aymara.

c) Folklore

9.007.- GurtÉRREZ, HoRacto, Adivinan-
zas de Chíle Central, Sociedade e Cultura,
(Brasil), Vol. 1, N' 1, enero-junio 1998, pp.

127 - 161.
El autor ha reunido 335 adivinanzas, adi-

vinanzas falsas y cuentos de adivinanza, re-
cogidos en las regiones del Maule y Valpa-
raíso entre 1966 y 1971.

La introducción se refiere someramente
al contexto de la recopilación y al final se

incluyen breves fichas de los informantes.

9.008.- Ltnn L., CLaUDIA, La animita en

el ámbíto del arte. Aisthesis, No 32, 1999,
pp. 7 4-97, ilustraciones.

La autora estudia las "animitas" -peque-
ños santuarios levantados en lugares marca-
dos por la muerte- en el norte y sur de Chile.
Estima que su significado no puede ser com-
prendido desde la perspectiva del mundo mo-
derno, pues constituyen una de las tantas ex-
presiones de la síntesis cultural de los
mundos hispano y americano.

9.009.- PÉnsz DE ARCE, JosÉ, E/ Sonido
Rajado. Una historia milenaria, Valles,
No 3 , 1997, pp. L l-150.

Los bailes chinos en el Norte Chico y
Chile Central se caracterizan por el uso de
flautas. El autor estudia el sonido de estos
instrumentos llamado sonido rajado, y cómo,
a pesar de los cambios en las formas y mate-
riales de los instrumentos en las diversas cul-
turas, sus propiedades acústicas se han man-
tenido por más de tres mil años.

9.010.- SepÚlvEDA, FIDEL, Estética de

la cultura popular chilena, BACh No 73,
1997-1998, pp. 63-75.

En su discurso de incorporación a la
Academia Chilena de la Lengua, Fidel Se-
púlveda se refiere a los valores que animan
la poesía popular chilena, expresión de una
"cultura del Tercer Mundo. Cultura de la
precariedad", basada en la solidaridad. Hace
ver sus expresiones relativas a lo divino y lo
humano y los valores que animan su visión
de lo político.

III. HISTORIa GTXERAL

a) Períodos diversos

9.011.- BenRERA, ANÍeaL, El grito ma-
puche (Una historia inconclusa), Grijalbo,
Santiago, 1999. (q, 2A6, (2) páginas.

Resumen de la historia del pueblo mapu-
che desde la llegada de los españoles hasta el
presente. Su principal interés radica en Ia ex-
posición ordenada de la problemática indíge-
na en los últimos años.

9.0I2.. ETCSEPARE JENSEN, JAIUE AN.
TONIO, La auténtica región del Libertador
Bernardo O'Higgins, ROH, N" I 6, 1999, pp.
41-55.

El autor argumenta, no sin razón, que el
nornbre de Bernardo O'Higgins debería co-
rresponder a la antigua intendencia de Con-
cepción y no a la actual Sexta Región.

9.013.- Jocpt-vN-HoLT LBTBLISR, At--
FREDo, ¿ Somos los chilenos un pueblo li-
bre?, TV, Vol. XL, Nos 1-2, 1999, pp. 3a-68.

Respondiendo a la pregunta, el autor
sostiene que siempre hubo un anhelo de li-
bertad, pero que esta ha sido precaria e in-
satisfactoria. En el período hispano había
conciencia de una falta de libertad. La Inde-
pendencia parecía satisfacer la utopía de li-
bertad pero su materialización se postergó
hasta alcanzar mayores niveles de desarrollo
económico y social. En el siglo XX, el libe-
ralismo formal heredado de la centuria ante-
rior se perdió en las décadas del 60 y 70 so-
cavado por el positivismo y el clericalismo
católico (sic) mientras que en la época actual
han resurgido las energías de corte libertario.

9.014.- LecosrE, PAsLo, El sistema pe-
huenche: frontera, sociedad y caminos en los
Andes centrales argentíno-chilenos (1658-
1997). Ediciones culturales de Mendoza. Go-



bernación de Mendoza, Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Mendoza, 1998. (6), 230, (2) pá-
ginas.

El autor pone de relieve la importancia
del sistema pehuenche, que une el sur de la
provincia de Mendoza y la región del Maule.
En este contexto, el autor estudia la historia
de las distintas etapas de este territorio, la pri-
mera, desde el descubrimiento del paso pe-
huenche por los indios homónimos, en 1658,
hasta el descubrimiento de los Baños del
Azufre por los médicos de Curicó, en 1859.
En este período de 200 años las comunidades
establecidas a ambos lados de la cordillera,
van descubriendo y desarrollando posibilida-
des de contacto, sobre todo económico y co-
mercial. Estudia también los proyectos de
realización de ferrocarriles, de los gobiernos
chileno, argentino, italiano, francés e inglés.
El sistema pehuenche se vio afectado por la
crisis de las relaciones binacionales entre
1977 y 1978, por ser elegido como zona de
operaciones militares directas.

Incluye como apéndices: 1 : Una des-
cripción de pasos, caminos, rutas y ríos del
sistema pehuenche;2: Datos de los distintos
estudios realizados sobre la ruta internacio-
nal por el paso Pehuenche, que ha sido prio-
rizada por los gobiernos de Argentina y Chi-
le a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX, y 3: Estudios de los peligros naturales
que pueden limitar el funcionamiento del
paso Pehuenche.

9.015.- SUSERCASEAUx, BERNARDo,
Chile o una loca historía, Lom ediciones,
Santiago 1999,84 (4) páginas.

Reflexiones sobre la historia y la iden-
tidad chilena desde una perspectiva finise-
cular.

b) Período hispano

9.016.- BoccARA, GurllauME, El poder
creador: típos de poder y estrategias de su-
jeción en la frontera sur de Chile en la épo-
ca colonial, AEA, Tomo LVI-1, enero-junio,
1999, pp. 65-94.

Estudia la evolución de las estrategias y
métodos utilizados por los españoles para
dominar a los mapuches en el centro-sur de
Chile hasta 1810. El autor sostiene que hay
una diferencia radical entre el modelo de
conquista aplicado hasta L64L y el de los
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años siguientes hasta la Independencia. El
autor señala que en el primer siglo el contac-
to se caracterizó por los medios violentos,
mientras que desde mediados del siglo XVII
se fundamentó en la civilización y asimila-
ción de los indios. Los jesuitas -agrega- tu-
vieron un papel fundamental en el paso de un
modelo a otro.

9.017 .- BoccRRe, GutlleuME, Guérre
et ethnogenése mapuche dans le Chilí colo-
nial. L'invention du soi. L'Harmattan, París,
1998, (8),391, (1) páginas.

Después de una extensa descripción de
las características del pueblo mapuche, el au-
tor observa que, a diferencia de lo que suce-
dió con los incas y aztecas, los españoles no
utilizaron las instituciones indígenas en el
orden colonial y permanecieron al margen de
la sociedad chilena en ciernes. La resistencia
de los mapuches al dominio español dio ori-
gen a una imagen de guerreros indomables,
la que fue integrada a la ideología nacional
como precursora del pueblo chileno. Porta-
dores de valores universales, los araucanos
fueron desposeídos de su ser y arrancados de

su singularidad histórica. Por otra parte, la
Independencia marca el término de las rees-
tructuraciones derivadas de la presencia es-
pañola, lo que, para el autor, marca el naci-
miento de la etnia mapuche y el cultivo de su

especificidad. Es precisamente la "lógica
mestiza", que incorpora la alteridad en el
centro mismo de la cultura indígena, la que
constituye el substrato de la sociedad mapu-
che. La identidad, en este caso, se elabora en
su diferencia con "el otro", más que a través
de la coincidencia consigo mismo.

La expansión territorial de las repúblicas
de Chile y Argentina cambió radicalmente el
juego de fuerzas. A fines del siglo XIX, la
joven etnia mapuche estaba definitivamente
reducida por las armas; pasa a ser una mino-
ría étnica, económica y culturalmente opri-
mida, cuyos territorios han sido integrados al
Estado. El trauma colectivo, unido a la de-
rrota, transforma esta "sociedad de inven-
ción" en una de rutina, cuyos miembros se

hicieron sedentarios y se transformaron en
agricultores.

9.018.- CRRva¡al TAtvtAvo, Ale¡aN-
DRo, Comentarios de la guerra de Araltco,
Diplomacia, N" 79, abril-junio 1999, pp.
s9-68.
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En este trabajo que se inserta en el tema
de su tesis doctoral, el autor se refiere bre-
vemente a los parlamentos como un medio
para asegurar la paz entre españoles y mapu-
ches y reproduce un oficio de Ambrosio
O'Higgins al Rey, fechado en Los Ángeles el
Ll de marzo de 1793 en el cual da cuenta de
los motivos que tuvo para celebrar el Parla-
mento de Negrete y las ventajas que se obtu-
vieron con este acto.

CÁnceuo S., UrlsBS. Vid. 9.019

9.019.- CavTEDES 8., HÉcroR y CÁnca-
Mo S., ULISES, Don Pedro de Valdivia y su
hueste: el proyecto Chile y su ámbito territo-
rial, CDH N" 18, 1998,pp.51-81.

Los autores se preguntan por los motivos
de Pedro de Valdivia para perseverar en la
conquista del territorio de Chile ante la esca-
sez de metales preciosos fácilmente accesi-
bles. La explicación sería el deseo de perpe-
tuar su nombre a través de esta hazaña,
servir a la Corona y hacer méritos que fueran
recompensados con la gobernación de estas
tierras.

9.020,. CoNrngRAS CRUCES, HUGo, Los
caciques de Talagante durante el siglo
XVIII. Legitimidad, prestigio y poder, 1718-
1791, CDH N" 18, 1998, pp. 139- 167 , Ilus-
traciones.

El nombramiento del cacique Lázaro
Lienleu en Talagante y la devolución a los
indios de sus tierras ancestrales que habían
sido apropiadas por las estancias vecinas,
significó recobrar la autonomía para esa co-
munidad indígena , a la vez que fortaleció la
posición de su jefe como articulador y defen-
sor de sus intereses. El autor se refiere a las
actividades de estos caciques y sus suceso-
res, incluyendo los interinatos asumidos por
sus mujeres, los cuales si bien no tenían vali-
dez legal dieron continuidad a este linaje du-
rante el resto del siglo XVI[.

Incluye apéndice documental.

9.021.- CoRrÉs OlrvARES, HsnNÁN , Re-
lación de las visitas y tasas que el señor li-
cenciado Fernando de Santillán oydor de su
Mag. hizo en la cibdad de Santiago provín-
cias de Chile de los repartimientos del indios
de sus términos y de la cibdad de La Serena.
I559, Valles No 4, 1998, pp. 155-167.

El autor entrega la información relativa a
los indios de los diez encomenderos de La
Serena contenida en el informe de la visita
que hiciera el licenciado Hernando de Santi-
llán en 1559. Se indica en cada caso el nom-
bre del encomendero, el de los caciques de
cada encomienda y el número de indios con-
forme a su sexo y edad.

El documento original se encuentra en el
Archivo de Indias en el expediente relativo
al juicio de residencia del licenciado.

9.A22.- Denlvflr, PEDRO, La expedición
de Diego de Almagro a Chile, DMS, No 6,
1998, pp.55-79.

El autor afirma que no fueron dos sino
un solo barco que vino a Chile en la expedi-
ción descubridora de Diego de Almagro, y
que este fue el San Pedro o Sanpedrillo. Da
cuenta de las otras naves que surcaban las
costas de Perú en la época y de los marinos
que participaron en la navegación.

Se reproduce una probanza de los méri-
tos de Diego García de Alfaro fecha en Lima
en abril de 1536, que da cuenta de los movi-
mientos de la Santiago por aquel entonces.

9.023.- Gunnnn, O.S.B., GABRTEL, Ca-
ciques y parlamentos, Valdivia-Osorno
( 1645-t820), BAChH No 109-109, lggg-
1999, pp. 1 3-29.

Desde la refundación de Valdivia hasta
la Independencia, las relaciones hispano-in-
dígenas se mantuvieron sobre la base de
"parlamentos", mediante los cuales los caci-
ques indígenas eran honrados y agasajados
para conquistar su adhesión a la Corona.

El P. Guarda ha revisado la documenta-
ción correspondiente al último cuarto del si-
glo XVIII y hasta 1820 para confeccionar
una lista de comarcas de las zonas de Valdi-
via y Osorno, indicando los caciques activos
en cada una.

9.024.- LÁzano Ávrla, Canlos. Las
fronteras de América y los "Flandes India-
nos". Consejo Superior de Investigaciones
científtcas. Colección Tierra Nueva y Cielo
Nuevo. Madrid. 1997. (6), 135, (1) páginas.

Encuadra los conflictos entre españoles e

indígenas americanos, dentro de las expe-
riencias bélicas prehispánicas. como es el
caso de los araucanos y los chiriguanos, se
enfrentaron con el imperio inca. Los arauca-
nos dejaron de lado las rencillas internas



ante el invasor. A través del inca Garcilaso
de la Vega en sus "Comentarios Reales", co-
nocemos algo de esta invasión, aunque par-
cializado por la imagen de que los incas,
como los españoles después, buscaban llevar
su imperio civilizador a culturas menos
avanzad,as, 1o QUe, en realidad, es muy difícil
de demostrar. Las culturas americanas, antes
de la llegada de los españoles, habían tenido
una experiencia bélica, provocada por inva-
sores externos o divisiones internas.

Los fines de esas invasiones eran la con-
quista total y dominio de los pueblos. Los
araucanos y los pampas se analizan en co-
mún, por las relaciones existentes entre ellos,
de tipo de cooperación económica. El autor
concluye que la desaparición de las culturas
indígenas americanas, no se puede atribuir
solo al contacto con los españoles, por cuan-
to muchas veces los mapuches, chiriguanos,
chichimecas o chaqueños, no se detuvieron a
la hora de atacar a grupos indígenas fronteri-
zos que se mostraban indiferentes al litigio
con los españoles, y con frecuencia el con-
flicto que había, más que a defensa de algo
propio, había intereses particulares tales
como la captura de esclavos, ganados u otros
bienes.

Hay cinco apéndices documentales.

9.025.- LeóN, LEoNARDo, Apogeo y oca-
so del toqui Ayllapangui de Malleco, Chile.
1769- I776, Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Santiago, 1999,280 pá-
ginas.

El autor se refiere al toqui Ayllapangui
de Malleco y a su trayectoria política entre
L769 y I776. Su prestigio frente a los guerre-
ros mapuches consolidó su poder y sus cam-
pañas de malones alteró las relaciones entre
las tribus y el sistema de convivencia hispa-
no-indígena. Se estudian, asimismo, los nue-
vos factores que intervienen en el poder polí-
tico mapuche desde fines de la década de
1769 y los cambios que experimentaron las
relaciones entre los araucanos y la Corona
durante los gobiernos de Francisco Javier
Morales (1770-1773) y Agustín de Jáuregui
(1773- 1780).

9.026.- LsóN, LEoNAR»o, Pichintur de
Malalhue (Mendoza), Cacique general de la
pehuenchada, 1787-1796, Contribuciones,
No 122, octubre de L999, pp.27-76.
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A la muerte del cacique Ancán, víctima
de una epidemia de viruela que azotó a las
tribus pehuenches, asumió el mando de las
mismas su hermano Pichintur, quien debió
hacer frente a las frecuentes malocas de los
indios huilliches. Falto de fuerzas suficien-
tes, Pichintur debió pactar con los españoles
en octubre de 1787 para crear una alianza
hispano indígena que le permitiera conjurar
esta amenaza. El autor se refiere, asimismo,
a las ventajas que este acuerdo proporciona-
ba a la Corona en el contexto de su política
frente a los indígenas y a los resultados de
las guerras.

Incluye apéndice documental.

9.027 .- LeóN Sor-rs, LEoNARDo, Re-
glamentando al vida cotidiana en Chile co-
lonial, 1760-1768, Valles No 4, 1998, pp.
47-75.

El autor plantea que la reglamentación
de la vida cotidiana a fines del período his-
pano refleja el creciente interés de la Corona
por fortalecer el control sobre sus dominios
americanos. Este propósito del Estado de au-
mentar su presencia se hizo evidente en ca-
sos de guerras y epidemias y se manifestó
en empréstitos forzosos, controles de cami-
nos, establecimiento de correos, censura de
libros y, por último, en la prohibición de por-
tar armas.

9.028.-LBóN, LnoNeRDo; Slr-vA G., Os-
VALDO, Y TÉI-tgZ LÚCANO, EDUAR.DO, LA
guerra contra el malón en Chile, Cuyo y
Buenos Aires, 1750-1800, CDH, No 17,
1997, pp. 7 -61 .

La intensidad que alcanzaron los malo-
nes indígenas a uno y otro lado de la cordi-
llera entre 1750 y L76A llevaron a las autori-
dades españolas a adoptar diversas medidas,
como ser el fortalecimiento de las líneas de-
fensivas y la designación de informantes,
que no surtieron demasiado éxito. La deci-
sión adoptada hacia 1770 de coordinar la ac-
ción de las autoridades de Chile y Buenos
Aires para hacer frente a los indígenas no
fue efectiva y desde 1778 se volvió a un
sistema local con un carácter más bien de-
fensivo.

Srlva G., OsvALDo. Vid. 9.A28

TÉt-tsz Lúceno, EDUARno. Vid, 9.028
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9.029.- VRt-pNzuELA MÁReuez, JAttr¿g,

Conflicto y equilibrios simbólicos ante un
nuevo actor político: la Real Audiencia en
Santiago desde 1609, CDH No 18, 1998, pp.
I 15- I 38.

La instalación de la Real Audiencia en
Santiago en 1609 fortaleció su carácter de
capital del reino frente a Concepción donde
el gobernador pasaba la mayor parte del
tiempo. A su vez cambió el equilibrio de
fuerzas entre las estructuras de poder en Chi-
le, en cuanto limitó el poder tanto de este
como del Cabildo de Santiago, dando origen
a una serie de conflictos. El propósito de la
Corona de que los oidores se mantuvieran
alejados de los intereses locales se fue ero-
sionando, como se denuncia en algunos testi-
monios en torno a 1630.

c) Independencia

9.030.- BaRRos, JosÉ Mtcuel, José Mi-
guel Carrera y los Estados Unidos de América,
BAChH, No 108-109, 1998- 1999, pp. 113-132.

A través del contenido del diario llevado
por José Miguel Carrera en su viaje a los
Estados Unidos, el autor entrega un resumen
de sus actividades en ese país desde fines de
1815 hasta los últimos meses de 1816. Relata
los avatares del viaje, sus contactos con di-
versas personalidades y sus gestiones infruc-
tuosas para conseguir ayuda para la indepen-
dencia de Chile, a la vez que recoge las
opiniones del prócer sobre la gente y las cos-
tumbres de Norteamérica.

9.031.- CÁcERES Muñoz, JUAN, Conflic-
to y gobernabtlidad: Chile y Brasil en la prí-
mera mitad del siglo XIX, R de H, No 5,
1999, pp.205-219.

Se compara el proceso de organización
del estado nacional en Chile y Brasil en la
década de 1820 y cómo se crearon en uno y
otro las bases sólidas que hicieron posible la
gobernabilidad de ambos países. Estudia
cómo se conciliaron los intereses de quienes
abogaban por la soberanía popular y la divi-
sión de poderes y los que se inclinaban por la
monarquía, como la mejor opción para los
nuevos estados y señala las diferencias polí-
ticas entre un país y otro.

9.032.- CARDeNRS, G., MARIO, Comer-
ciantes españoles durante la Independencia,
R de H, N" 5, 1999, pp. 177-182.

Sobre los principales miembros del gru-
po de comerciantes vascos que controlaban
el comercio chileno en la víspera de la eman-
cipación y la suerte que corrieron con la In-
dependencia.

9.033.- SBH¿nRúN But-lóN. JosÉ. Capita-
nes y Virreyes. El esfu€rzo béltco realista en
la contienda de la emanctpación hispano-
amerícana. Colección Adalid. Madrid. Mi-
nisterio de Defensa. Secretaría General Téc-
nica. 1998, (6), 332, (4) páginas.

El tema de esta obra es la pérdida del
imperio español en América mirada desde la
óptica de España, en su ámbito militar. El
autor estudia de qué manera los virreyes y

los capitanes generales afrontaron la guerra
con los patriotas. Analiza en cada lugar los
efectivos militares con que contaban los es-
pañoles y las fuerzas locales que se sumaron
a la causa realista, como también las estrate-
gias españolas de las batallas en América. El
valor de esta obra es la visión de conjunto, a

través de la cual es posible tener una imagen
del aspecto militar de la contienda emancipa-
dora.

En esta visión de conjunto está integrada
la Capitanía General de Chile, con una dete-
nida explicación de las campañas de resisten-
cia de Vicente Benavides, Juan Francisco
Sánchez, Antonio Quintanilla, Gabino Gaín-
za, Pico y Senosoaín.

9.034.- VRI-»És URRUTIA, MARIo, ,So-

ciabilidad y formas de lucha subrepticia en-
tre patriotas y realístas en el sitio de Talca-
huano en l9l7, ROH, No L6, 1999, pp.
58-69.

La información recabada por las autori-
dades patriotas acerca de los contactos con
los realistas situados en Talcahuano a media-
dos de 1817 permite al autor describir aspec-
tos de la vida cotidiana en medio de la lucha
entre ambos bandos.

9.035.- Vx-BNZUELA Ucanrs, RENATo,
Bernardo O'Higgins. El estado de Chile y el
poder naval en la independencia de los paí-
ses del sur de América. Santiago, Editorial
Andrés Bello, t999. 321 (3) páginas, ilustra-
ciones.

El contraalmirante Valenzuela plantea la
tesis que la conciencia marítima de O'Higgins
es la clave para entender su proyecto políti-
co-militar para la liberación de Chile, Argen-



tina y Perú del dominio español. El origen de
la misma se encontraúa en su estadía en
Londres donde pudo apreciar las ventajas
que aportaba a Inglaterra su dominio del
mar. Esta conciencia marítima lo diferencia
de su amigo y compañero de armas, el gene-
ral San Martín; el autor postula que el plan
para atacar la cabecera del virreinato perua-
no por mar a través de Chile no fue idea de
este, sino del gobierno de Chile durante la
Patria Vieja. Por lo demás, San Martín de-
mostró que no supo o no quiso aprovechar
las ventaj as que le dio el dominio del mar
para imponer la independencia del Perú.

El almirante Valenzuela sostiene que la
expedición libertadora al Perú en su dimen-
sión naval puede considerarse chilena, no so-
lamente por su origen. Esta no podría haber-
se realizado sin la existencia de un Estado
independiente que le diera soporte material y
legitimidad internacional. La expedición na-
val contra el virreinato pasa a ser la culmina-
ción de la obra emancipadora, y por un mo-
mento el autor en su entusiasmo llega a

insinuar que la declaración de la Independen-
cia y la organización del nuevo Estado no
tenían un fin en sí sino que estuvieron subor-
dinadas a la empresa del Perú.

La estructura de la obra deja que desear,
y las digresiones del autor sobre Francisco
de Miranda y San Martín resultan innecesa-
riamente largas. Hay una buena bibliografía
que el autor se encarga de comentar, un
apéndice documental y una cronología.

Véanse también No' 9 .237 , 9.240

d) República

AveNonño, OcrAVro. Vid. 9.056

9.036.- BsNcoa, JosÉ, Historia de un
conflicto. El Estado y los mapuches en el si-
glo XX, Planeta Ariel, Santiago, L999, (L2),
237 , (3) páginas.

Las actuales tensiones provocadas por
movimientos indigenistas en reivindicación
de perdidos derechos, lleva al autor escribir
esta historia de la relación no resuelta entre
las sociedades chilena y mapuche. El autor
declara que el Estado ha sido el principal
responsable de las políticas aplicadas en re-
lación con los mapuches desde mediados del
siglo XIX, y estima que la decisión de poblar
la zona del lago Llanquihue con colonos ale-
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manes, marcó la tónica de lo que habría de
suceder posteriormente en esos territorios.

9.037.- BRauu GancÍa, ENRrquE, Pro-
piedad sin libertad: Chile 1925-1973. Aspec-
tos relevantes en el avance de la legislación
socializadora. Introducción de Raúl Bertel-
sen Repetto, Universidad de los Andes, Co-
lección Jurídica , 1999, 268, (4) páginas.

Para la burguesía del siglo XIX, la pro-
piedad privada era la garantía de la libertad
individual, una concepción que queda expre-
sada en el código civil francés y que tuvo
plena acogida en Chile. A partir de 1930, el
creciente intervencionismo del Estado se ma-
nifestará en una legislación que limitará el
derecho a la propiedad privada. El autor
muestra cómo en todos los gobiernos desde
1925 a 1970 se observa como una constante
el hecho que el Estado se haya atribuido el
derecho "de construir la felicidad pública re-
duciendo en forma progresiva la libre inicia-
tiva de los particulares".

Esta tendencia restrictiva se estudia en
dos vertientes; los controles impuestos a la
actividad comercial y las limitaciones al uso
y goce de la propiedad inmobiliaria tanto ur-
bana como agrícola. En el caso de estas últi-
mas el proceso se agudizó con las leyes de
Reforma Agraria aprobadas a partir del go-
bierno de Jorge Alessandri.

Durante el régimen de la Unidad Popu-
lar, el objetivo final perseguido no se limita-
ba a "reducir el ámbito de libertad del pro-
pietario, sino ay anzar derechamente a la
eliminación de la propiedad privada para
constituir un Estado socialista" que concen-
tre en sus manos todos los bienes.

En la introducción, el profesor Bertelsen
hace un análisis del derecho de propiedad en
la Constitución de I 925.

9.038.- CHerRAVARry, SHANTT P. y Hol-
MAN, Dnvrp E., Voting, collective action
and liberalizatton in Latin America: the
rtse and fall of the Hillinger paradox. Pu-
blic Choice (Fairfax VA.), No 101, 1999, pp,
2r5-2.33.

La paradoja de Hillinger se produce
cuando un programa de gobierno en su con-
junto concita aprobación de la mayoría pero
cada uno de sus componentes solo reúne
apoyo minoritario. Esta situación se produjo
durante el régimen de la Unidad Popular, lo
cual, unido a la polarización existente y el
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fracaso del proceso electoral para resolver
estas tensiones, condujo al pronunciamiento
militar.

En Chile también existía un consenso
respecto a la idea de protección industrial
aparejado a profundas discrepancias respecto
a los sectores que debían ser favorecidos, lo
cual generó grandes diferencias en los niveles
de protección a los distintos artículos. En este
caso, el dilema fue resuelto con la aplicación
de un arancel uniforme por parte del gobierno
militar desde 1979, decisión que fue respalda-
da por los industriales en su conjunto, gene-
rándose un acuerdo al respecto.

CRUZ, Lurs. Vid. 9.056

9.039.- DeurscH, SeNoRe McGsB, Las
Derechas: The extreme Right in Argentina,
Brazil and Chile, 1890- 1939 . Stanford Uni-
versity Press, Stanford, Ca. 1999, XV ( 1),
491 páginas.

Los capítulos relativos a Chile de este
estudio comparado sobre la extrema derecha
en los países del ABC resumen las opiniones
y actividades de los distintos sectores que
pueden ser considerados de derecha frente a
las tendencias liberales y socialistas de la
época. La autora trabaja con un concepto
bastante amplio de 1o que se incluye en la
extrema derecha, puesto que engloba en esa
categoría el ideario nacionalista de comien-
zos de siglo, las expresiones antiperuanas en
el norte y las Ligas Patrióticas hasta el arre-
glo sobre Tacna y Arica, algunos aspectos
del movimiento socialcristiano en la Iglesia
chilena hacia 1930, las Milicias Republica-
nas, y el Movimiento Nacional Socialista de
GonzáLez Von Marées. A su vez la dimen-
sión "género" está representada por sendos
acápites sobre la Iglesia y la mujer y las mu-
jeres y el nacismo. Quizás, lo más rescatable
del conjunto, sea la parte relativa a la crónica
y características del nacismo chileno, sin que
por ello su aporte al conocimiento sea signi-
ficativo.

9.040.-DURRUTY, ANe VICToRIA, La
Derecha desatada, Editorial Planeta, Santia-
go, 1999, 189, (3) páginas.

La autora estudia la trayectoria de la de-
recha política chilena en los últimos 35 años
comenzando con su situación en L965 cuan-
do había sido virtualmente borrada del mapa
político. Explica cómo se revitalizó con la

oposición al régimen de la Unidad Popular y
el papel desempeñado por sus figuras más
señeras en su perfilamiento, y describe la
participación de sus miembros en las tareas
de gobierno luego de la llegada de los milita-
res al poder.

La obra se refiere con cierto detalle a los
intentos de la derecha para organizar un con-
glomerado político único y a las divisiones
que tuvieron lugar al interior del mismo. Por
último, analiza el éxito de Joaquín Lavín y
las perspectivas que ofrece para un futuro
gobierno de la derecha.

En el prólogo, Hermógenes Pérez de
Arce compara las habilidades de la gente de
la derecha e izquierda políticas frente a los
problemas de gobierno.

9.04I.- FoNTaTNT ALDUNRTE, ARTURo,
Todos que rían la revolución, Chile I 964 -

197 3 , Zig-Zag, Santiago, 1999, 223, ( 1) pá-
ginas.

El autor se pregunta por qué Chile, un
ejemplo de larga tradición republicana, llegó
a constituirse en la primera nación que eligió
en forma democrática un gobierno revolucio-
nario de ideología marxista, cuyas violacio-
nes sistemáticas del Estado de derecho hun-
dieron al país en la crisis más grande de su
historia.

La explicación la encuentra en la llegada
al poder en 1964 del Partido Demócrata Cris-
tiano (PDC) bajo la conducción de Eduardo
Frei Montalva quien aplicó las medidas pro-
puestas antes por la administración Kennedy
al Presidente Jorge Alessandri, lo que se re-
laciona con el efecto de la revolución cubana
de 1959 sobre los demás países de Latino-
américa. Observa cómo el ambiente político
se fue tornando más izquierdista, sin que el
PDC lograra cosechar los frutos políticos del
reformismo.

Para las elecciones de 1970 la polariza-
ción se produjo entre la Derecha, representa-
da por la candidatura de Jorge Alessandri, y
las fuerzas socialistas de la Unidad Popular
(UP). Su abanderado, Salvador Allende, fue
elegido Presidente de la República con el
apoyo de los votos del PDC en el Congreso
Pleno. El resto del libro está dedicado a na-
rrar las desventuras del régimen de la UP con
la escasez de alimentos, tomas ilegales, y
una profunda crisis social que llevaron en
forma indeclinable al pronunciamiento del
l1 de septiembre de 1973.



9.042.- GoNzÁr-sz BsRNelpo DE Qur-
Roz, PILAR, Literatura injuriosa y opinión
pública en Santiago de Chile durante la pri-
mera mitad del siglo XIX, EPu, No 76, pri-
mavera 1999, pp. 233-262.

Se estudia el funcionamiento de la pala-
bra impresa como elemento de expresión o
"soporte" de opinión pública en el Chile del
siglo XIX. La autora se refiere al crecimien-
to de la prensa periódica y la multiplicación
de los "impresos de opinión", refutaciones,
vindicaciones y defensas, como también de
los numerosos juicios por injurias que se lle-
van ante los tribunales. Esta literatura, señala
la autora, estaba destinada a ganar la aproba-
ción de la comunidad, defender la fama y el
honor y regular las relaciones sociales.

9.443.- GRaNsss PHrLLrps, JosÉ Luls
(en), Valparaíso 1900. Harry Olds. Fotogra-
fías. [Jniversidad Diego Portales, Fundación
Andes, CSAV. Ograma Impresores, Santia-
go, ( 1999), 39, ( 1) páginas, 30 láminas.

Harry G. Olds, fotógrafo norteamericano
visitó Chile entre fines de 1899 y comienzos
de 1900. Testimonio de su viaje son sus car-
tas a sus padres y hermano y, muy especial-
mente las fotografías del puerto que aquí se

reproducen.

Ho¡uaN, DAVrD E.Vid. 9.038

9.044.- INsrmuTo NACIoNAL DE ESTA.
oÍsttcas, Estadístícas de Chile en el siglo
XX, INE, Santiago, 2000, 311, (5) páginas,
gráficos y tablas.

Historia de Chile en el siglo XX a través
de estadísticas. Una reseña histórica de la
Oficina de Estadísticas creada en 1843 y de
los organismos que la han sucedido hasta
hoy sirve de marco introductorio. Comienza
con un estudio sobre la población y tenden-
cias demográficas generales. Luego se estudia
el mundo del trabajo con datos sobre princi-
pales ocupaciones, población activa, desem-
pleo, ocupación por ramas de la actividad
económica y niveles de remuneración. Los
capítulos siguientes se refieren a la pobla-
ción femenina, a las estadísticas de salud e

infraestructura sanitaria, a alfabetismo y edu-
cación y justicia. El panorama sobre la eco-
nomía nacional incluye información y cifras
sobre comercio exterior, inversión y ahorro,
agricultura y ganadería, producción de los
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distintos minerales, actividad industrial, pes-
ca, energía, construcción, transporte terrestre
y aéreo, comunicaciones y precios. Viene
luego un capítulo dedicado al medio arnbien-
te y termina con otro sobre prensa escrita,
radio y televisión.

Aunque el nivel del tratamiento de los
temas es más bien elemental, la información
estadística resulta reveladora, en especial
cuando las series son de larga duración.

9.045.- KalpoN, PTERRE. Allende. Chili:
1970- 197 3 . Chronique . Atlántica. Biarritz.
1998. (8), 292, (2) páginas.

Se reproducen los 73 artículos escritos
entre L97A y L973 por el corresponsal en
Chile del diario Le Monde, relativos al go-
bierno de Salvador Allende, testimonio del
optimismo de la prensa europea respecto de
su futura gestión, de la perspectiva benévola
con que esta fue evaluada y de la inquina
contra el pronunciamiento militar que 1o de-
rribó.

Un prólogo de Marc Ferro resume la his-
toria del Partido Comunista en Chile y en-
marca el contenido del libro.

9.046.- KURTZ, Mancus J., Chile's Neo-
Liberal Revolution: Incremental Decisions
and Structural Transformation, I97 3 -89,
JLAS, Vol. ll, (2) mayo 1999, pp. 399-427.

El autor observa que, contrariamente a lo
que han sostenido algunos autores, el modelo
neoliberal de desarrollo que surgió durante el
gobierno militar no nació como un todo co-
herente sino que emergió entre políticas
contradictorias, prioridades cambiantes e in-
cluso retrocesos. Distingue cuatro etapas en
el proceso: entre 1973 y 1975 no se aprecia
liberalismo alguno; en la segunda fase de
197 5 a 1979 el neolioberalismo estuvo limi-
tado al campo económico; en la tercera fase
hasta 1982 hubo visos de un modelo neolibe-
ral coherente pero la crisis económica trajo
consigo un período de vacilaciones e incluso
retrocesos temporales en algunos sectores, si
bien la reestructuración política se mantuvo
en la línea liberal.

LrRA, Er-rznssrH. Vid. 9.048

9.047 .- Lópsz TosAR, MRRro, El I I en
la mira de un Hawker Hunter (las operacio-
nes y blancos aéreos de septiembre de 1973),
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Editorial Sudamericana, Santiago, 1999, L46,
(2),láminas.

El autor describe sus impresiones como
comandante del Grupa 7 de la Fuerza Aérea
de Chile el 1 I de septiembre de 1913. Los
cuatro aviones Hawker Hunter que 1o inte-
graban recibieron como misión destruir las
antenas de las radioemisoras partidarias del
régimen socialista y atacar con cohetes la re-
sidencia de Allende en Tomás Moro y el
Palacio de la Moneda.

9"048.- LovEMAN, BnTaN Y LIRA, EI-T-

ZABETH, Las suaves cenizas del olvido. Vía
chilena de reconciliación política lB14-
1932, Lom ediciones, Santiago, 1999, (4)
338 páginas.

Chile, al igual que el resto de los países
hispanoamericanos y de varios países de Eu-
ropa, enfrentó el desafío de crear un Estado
nacional con identidad propia después de las
guerras napoleónicas. Pese a que existía con-
senso sobre la forma republicana de gobier-
no, no lo existía sobre las fórmulas constitu-
cionales. Ello generó conflictos políticos y
guerras civiles. La falta de unidad en la fa-
milia chilena reaparece cada cierto tiempo en
su histoúa, y de ahí la necesidad de adoptar
medidas para lograr el bien común y la justi-
cia. "Los políticos se fueron haciendo exper-
tos en correr el velo del olvido, construyendo
el perdón jurídico mediante amnistías e in-
dultos".

Los autores recuerdan sucesivos ejem-
plos de conflicto y amnistías desde la restau-
ración absolutista hasta la sublevación de la
escuadra y otros motines en 1932.

Véanse recesiones en Historia 33. pp.
540-549.

9.049.- MBotNa A., ANnnÉs, Las cen-
trales sindtcales chilenas del siglo XX
(F.O.CH.- C.T.CH.- C.U.T.) o el mito de
Aktaion, Impresora la Discusión, Chillán,
1999, (8), 144 páginas.

El Partido Comunista (PC) ha marcado
la condición sindical en Chile durante el si-
glo XX. Las agrupaciones de trabajadores
han servido más bien como organizaciones al
servicio del Partido que como estructuras
destinadas a la solución de los problemas del
sector laboral. después del desplazamiento
de Pablo Marín Pinuer de la Federación
Obrera de Chile (FOCh) en 19t9, la hegemo-
nía de las organizaciones de trabajadores de

Chile cayó en manos del Partido Socialista
Obrero, antecesor del PC. El autor considera
que la relación entre los sindicatos y los par-
tidos políticos en Chile es una relación de
dependencia.

9.050.- Mtlles, HERNÁN, La Familia
Mílitar, Planeta, Santiago, L999, L25, (3) pá-
ginas.

Bajo la forma de crónica y con las liber-
tades propias del género, el autor se refiere a
diversos episodios relativos al gobierno mili-
tar y al general Pinochet, de carácter negati-
vo por cierto, que en algún momento ocupa-
ron las páginas de la prensa nacional.

Mour-rRN, Lurs. Vid. 9.056

PuesrRo, S¿.NoRA. Vid. 9.056

9.051.- Prnl, MóNtcA, Un siglo de pren-
sa en Chile, FT No 7 , 1999 , pp. 7 -L9 .

Señala que la aparición de El Mercurio
de Santiago en 1900 generó una modifica-
ción radical en la prensa chilena en términos
empresariales, tecnológicos y profesionales.
El advenimiento de las transmisiones radia-
les en 1922 y las primeras imágenes televi-
sadas transmitidas en 1959, representaron
otros tantos cambios fundamentales en el
periodismo chileno. Se refiere, asimismo, a
la polarización de los medios en la década de
1960, las medidas tomadas por el gobierno
militar respecto de los mismos y a su situa-
ción actual.

PrwoNrA, GoNZALo. Vid. 9.056

9.052.- PnscHr Bnñenos, CRrsrrÁN, En
la huella del buen samaritano. Breve histo-
ria de la Vicaría de la Solidaridad, Edito-
rial Tiberíades, Santiago 1998, (6), 317, (1)
páginas.

El Comité Pro Paz creado por Mons.
Raúl Silva Henríquez después del pronuncia-
miento militar de 1973 fue el primero de una
serie de organismos antecesores de la Vicaría
de la Solidaridad fundada el 1 de enero de
1.97 6. El objetivo de este organismo, cuyo
primer vicario fue el propio Mons. Precht,
ena atender la defensa y promoción de los
derechos humanos. El autor se refiere a su
organización interna, algunos hitos de su his-
toria y a las opiniones que ella merecía de
parte del gobierno y de la sociedad chilena.
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Este organismo dejó de existir en 1985 sien-
do reempla zado por la Vicaría de Pastoral
Social

En sendos apéndices se entregan cifras
sobre las atenciones de la Vicaría, un suge-
rente catastro de sus publicaciones y una bre-
ve información sobre su centro de documen-
tación. Se reproducen, además, numerosos
documentos relativos a 1a existencia de este
organ ismo.

9.053.- PoLLacK, MARCSLo, The New
Right in Chile. I 97 3 -97, Macmillan Press
Ltd., Houndmills (Hampshire), t999, (8),
235, (5) páginas.

Luego de formular un marco teórico para
el estudio de la derecha política chilena a

partir de L973, el autor se refiere a sus fun-
damentos ideológicos e históricos en el mo-
vimiento gremialista y en el grupo de eco-
nomistas liberales, basados ambos en la
Universidad Católica de Chile. Luego aborda
la reacción de la derecha ante el advenimien-
to del gobierno militar, sus logros al interior
del mismo y las consecuencias políticas de la
crisis económica de 1981-83 que la obliga-
ron a seguir a la izquierda y organizarse
como partidos políticos. El autor estudia la
evolución de estas colectividades antes y
después de 1990 y señala, no necesariamente
en forma acertada, las diferencias entre las
dos corrientes principales: Renovación Na-
cional y la UDI. Trata sobre la organízación
interna y financiamiento de ambas colectivi-
dades, los sectores sociales que buscan
atraer, y su agenda y estrategia política. El
último capítulo está dedicado a evaluar las
consecuencias electorales de esta realidad y
adelanta opiniones sobre las perspectivas de
la derecha para el futuro.

Sales VBnóNrcA. Vid. 9.056

9.054.- Ss,RnaNo, SoL, La definición de
lo público en un estado católico, El caso chi-
leno 1B 10-1885, EPu, No 7 6, primavera
1999 , pp . 2l I -232 .

La autora reexamina el conflicto entre
Iglesia y Estado en el siglo XIX desde la
perspectiva de lo público y lo privado. La ley
de tolerancia de cultos y la secularización de
los cementerios son dos ejemplos revelado-
res. Ellos muestran cómo los liberales hicie-
ron prevalecer el derecho de propiedad como

una forma de garantizar la pluralidad religio-
sa, mientras que los conservadores católicos
tomaban como criterio la publicidad para se-
parff lo público de lo privado. Estos debates
muestran lo variable de los límites de una y
otra esfera, y los dilemas que se presentan
para construir una sociedad plural y el desa-
fío del catolicismo de organizarse en la so-
ciedad civil.

9.055.- UltÁNovA, OLGA, Primeros
contactos entre el Partido Comunista de
Chile y Komintern, CDH No 18, 1998, pp.
229-25s.

La apertura de los archivos del Komin-
tern permite estudiar la relación de los comu-
nistas chilenos con la Internacional Comu-
nista dirigida desde la Unión Soviética. Las
noticias recibidas desde Chile sobre la exis-
tencia del Partido Comunista dieron lugar a

contactos esporádicos hasta 1925, año en que
se formó el Secretariado Sudamericano, que
estableció una comunicación más permanen-
te con los marxistas chilenos hasta 1927,
cuando Ibáñez declaró la ilegalidad del Parti-
do Comunista y de la FOCh.

9.056.- VITeLr, LuIs; Mout-IAN, Lurs;
CRUZ, Lurs; PelesrRo, SeNoRe; Avexoa-
ño, OcrAVro; Selns Vn,nóNrcA y PrwoNr<A,
GoNzaI-o, Para recuperar la memoria hístó-
rica. Frei, Allende y Pinochet, Ediciones
ChileAmérica- CESOC, Santiago, 1999, 4'79,
(1) páginas.

La obra constituye una respuesta a la
proposición de un grupo de senadores de la
llamada derecha para investigar la historia
reciente de Chile. Consta de diez capítulos
temáticos. Los primeros cuatro estudian los
trabajos historiográficos relativos a los go-
biernos de Eduardo Frei Montalva, Salvador
Allende y Augusto Pinochet y las respectivas
administraciones. Sigue una breve disquisi-
ción metodológica, después de la cual vienen
sendos capítulos sobre el campesinado del
Valle Central, el proceso de integración fe-
menino, el movimiento de pobladores, los
partidos obreros y los derechos humanos.

En sus conclusiones, los autores aprecian
una continuidad entre las administraciones
de Frei Montalva y Allende, una ruptura con
el advenimiento del gobierno militar y una
nueva continuidad entre este y los gobiernos
de la Concertación.
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9.057 .- WILDE, Ar-BxaNDER, Irruptions
of Memory: Expressive Politics on Chile's
Transition to Democracy.JLAS, Vol. 31 (2)
mayo 1999, pp.473-500.

La proliferación de publicaciones en
Chile relativas a los sucesos de los últimos
treinta años constituiría un contrapunto a la
política de acuerdos que ha marcado el pro-
ceso de transición a la democracia y refleja-
rían la división que existe respecto de la con-
ciencia del pasado.

IV. HrsroRrA Esppcrnl

a) Hístoria religiosa y eclesiástica

9.058.- AI-TAGA RoJA.S, FSRN¿Noo,
Apóstoles para el Evangelio. Historia de las
Hijas de San Pablo en Chile, Ediciones Pau-
linas, Santiago, 1999, (14), 236, (4), ilustra-
ciones.

La congregación de las Hijas de San Pa-
blo fue fundada en Italia en la segunda déca-
da del siglo XX con el fin de difundir "la
buena prensa". Las primeras religiosas llega-
ron a Chile en l94B y se establecieron en
Valparaíso y en 1952 establecieron una casa
en Santiago. El autor relata, asimismo, la ex-
tensión de su labor a otras ciudades de Chile
y los principales hitos de la crónica interna.

9.059.. AITecA RoJAS, FERNANDo, Don
Alejo Infante Concha y el proyecto del cato-
licísmo chileno. AHICh L7 , 1,999, pp. 13 1-
t43.

Se estudia el papel protagónico que des-
empeñó don Alejo Infante durante su estadía
en Italia para la traída de misioneros salesia-
nos a la isla Dawson, er el contexto de la
situación de la Iglesia chilena en los tiempos
de Mons. Joaquín Larraín Gandarillas.

9.060.- Cauus IeacecHE, MrsAEL, Fre-
cuencia y estilo de la visita pastoral. Perío-
do republicano: 1840-1925. AHICh, Vol. 17,
1999, pp. 1 45-170.

Se estudian las visitas pastorales realiza-
das por los obispos desde 1840 hasta la sepa-
ración de Iglesia y Estado en 1925. El autor
señala que se realizaron en forma regular y
que constituyeron una herramienta valiosa
para conocer la situación de las respectivas
diócesis, además de tener un valor misional.

9.061.- CnñABATE S. M., JosÉ MTGUEL,
Los Marianistas en Chile, Con ocasión de
.s¿¿,s Bodas de Oro en el país ( 1949- 1999),
Servicio de Publicaciones Marianistas, Ma-
drid, 1999, (4),251, (3) páginas.

Con motivo de los cincuenta años de su
presencia en el país, el P. Cañabate recoge la
historia de la provincia marianista chilena.
Aunque los intentos para traer a estos reli-
giosos a Chile se remonta al siglo XIX, estos
solo llegaron en 1949 a raíz de las gestiones
de Mons. José María Caro para que asumie-
ran labores educativas. Se hicieron cargo del
Instituto de Humanidades Miguel León Pra-
do en Santiago y del Instituto Linares en esa
ciudad.

El autor se refiere a la vida de los reli-
giosos de la Compañía de María en Chile
en el contexto de la historia de la Iglesia en
Chile. Relata la labor realizada en algunas
parroquias y otras obras de apostolado, a la
vez que destaca ia creación de la provincia
de Los Andes en 1965 con sede en Buenos
Aires y la autonomía de la provincia chilena
en 1982.

Hay dos apéndices: una cronología de
la Comp artía de María en Chile y una lista
de marianistas que han trabajado en el
país.

9.462.- Cennesco NorARro, Gullr-En-
Mo, La esclavitud negra en la provincia
agustina de Chile, AHICh, Vol. 17, 1999,
pp.9-24.

A propósito de la presencia de esclavos
africanos en el convento de San Agustín en
Santiago, el autor hace una síntesis de los
aportes de la Iglesia al proceso de emanci-
pación de los negros en América, Termina
con una referencia al decreto de libertad de
vientre de 181 1 y la suerte de un antiguo
esclavo que llegó a profesar en dicho con-
vento.

9.063.- GuanDA, O.S.B., GanRrEL, His-
toría de la Iglesía en Valdivia, Museo de la
Catedral, Valdivia, 1999, 224 páginas.

Historia de Valdivia y de su vida religio-
sa desde su primera fundación en 1552 hasta
el presente. En cada uno de los períodos de
la historia de la ciudad el P. Guarda se refie-
re a su población, las iglesias y conventos, la
dependencia diocesana, las escuelas, las fies-
tas civiles y religiosas.



9.064.- Koll Bücr<sN, RoBERTI, Sobre-
vivir para vivir, Historía de San Mateo após-
tol, la iglesia mayor de Osorno de Chile,
ECCLA Ediciones y comunicaciones clare-
tianas, Santiago, L997, (2), 86 páginas, ilus-
traciones.

La historia de la iglesia parroquial de
Osorno, más tarde su catedral, está estrecha-
mente ligada a la de esa ciudad del sur de

Chile. El autor se refiere a las sucesivas cons-
trucciones en ese lugar desde el siglo XVI, y
a los religiosos que la han tenido a su cargo.

9.065.- RpHeerN PescE, ANToNro, Je-
suttas alemanes en Chiloé en el siglo XVIil
y su legado cultural, AHICh, Vol . L7, L999,
pp. 25 -40.

A comienzos del siglo XVIII llegaron a

Chile diversos religiosos alemanes que se in-
corporaron a las misiones de la Compañía de
Jesús en Arauco y Chiloé. El autor entrega
una breve biografía de cada uno de ellos y la
labor realizada por estos hasta la expulsión
de la orden en L767 y se refiere al posterior
regreso de religiosos jesuitas alemanes a la
zona de Puerto Montt en 1860.

9.066,- Ruz TRUJILLo, FERNRNoo, Co.
munidad e Iglesia de los mísioneros claretia-
nos en la ciudad de La Serena, AHICh, Vol.
17,1999, pp. 171-185.

Describe la llegada de los religiosos cla-
retianos franceses a Chile, primero a Santia-
go en 1870 y luego a La Serena tres años
más tarde y relata la vida de esta última co-
munidad hasta 1969 cuando los claretianos
se retiraron de La Serena.

9.067.- Sppút-vEDA G., JUAN, De pere-
grinos a ciudadanos. Breve historia del cris-
tianismo evangélico en Chile, Fundación
Konrad Adenauer/Facultad Evangélica de
Teología, Santiago, 1 999, 165 ( 1) páginas.

Estudio del avance del culto evangélico
en Chile desde el siglo XIX hasta fines del
XX. Centrándose en las iglesias anglicana,
metodista y bautista, el autor se refiere a la
llegada de los primeros protestantes al país y
las dificultades que enfrentaron tanto por
las restricciones legales para el ejercicio
público de su fe, como por la desconfianza y
recelo de una parte de la población. Parte im-
portante de la investigación está dedicada a

analizar el origen del movimiento pentescos-
tal chileno a partir del cisma metodista de
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1909 y las posteriores congregaciones que de
ella surgen.

Se incluye glosario y bibliografía.

9.068.- Vlnele S.D.B., ALpREno, Vida
de San Juan Bosco, Editorial Don Bosco
S.A., Santiago, 1999, (6),253, (1) páginas.

De esta biografía de San Juan Bosco in-
teresa especialmente el capítulo dedicado a

Don Bosco y Chile. Si bien no visitó nuestro
país, el santo lo conoció a través de su co-
rrespondencia y visitas de muchos chilenos,
como ser, Crescente Errázuriz, Ramón Angel
Jara, Abdón Cifuentes, Manuel Arriarán y
Camilo Ortttzar., La presencia de sus segui-
dores en Chile se debe a las peticiones de
Mons. Joaquín Larraín Gandarillas para que
tomaran a su cargo el Patrocinio de San José
y el Asilo de la Patria; de Rafael Eyzaguirre
para el envío de misioneros salesianos a Pun-
ta Arenas, y de Domingo Benigno Cruz
quien solicitó religiosos para una escuela ta-
ller de niños en Concepción y para centros
misioneros en la Arauc anía.

9.069.- WalrER TRUJTLLo, O.S.A., Os-
VALDO, Chile mariano, ilfl pueblo para Je-
sús. La Virgen del Carmen y los agustinos,
AHICh, Vol. 77 , 1999 , pp. 4l -7 3 .

El autor reivindica para la orden de San
Agustín el haber difundido en Chile la devo-
ción a la Virgen del Carmen. Toma como
ejemplo el culto promovido en los conventos
agustinos de Concepción, Valparaíso, Santia-
go, Talca, Quillota , La Serena y Melipilla,
además del caso de San Juan y Mendoza en
la provincia de Cuyo, lo cual logró 1a identi-
ficación del pueblo con esta advocación de la
Madre de Dios.

9.070.- WelrER V., FRANCrsco, La her-
mandad de San Pedro (Primera parte), AHI-
Ch, Vol . 17, 1999, pp. 75-85.

La hermandad de San Pedro fundada en
1679 en Santiago, una de las instituciones
más antiguas de la Iglesia chilena, tiene como
objeto la caridad sacerdotal: enterrar con de-
cencia a los presbíteros difuntos, rezat por
sus almas y visitar y atender a los sacerdotes
enfermos. El autor estudia su fundación, sus
autoridades y miembros y sus gastos en el
período que cubre desde los orígenes hasta
mediados del siglo XIX.

Véanse también No' 9.052,9.150 y 9.220
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b) Historia del Derecho y de las Instituciones

9.07 1.- Dotr¿ÍNcunz Hroalco, CARMEN,
La situación de la mujer casada en el régi-
men patrímonial chileno: mito o realidad.
RChD Vol. 26, No L,1999, pp. 87-103.

La autora reseña las distintas reformas
efectuadas al Código Civil de Chile entre
1884 y 1994 respecto de los derechos y obli-
gaciones de la mujer casada. Estima que
en el actual régimen de sociedad conyugal,
la mujer no está en una situación desmedrada
como se suele pensar, y que el problema
real es que no tiene plena conciencia de sus

derechos.

9.072.- Ltne MoNtr, LUIS, Los benemé-
ritos de Indias y la gestacíón de la nobleza
en América, RHD, N" 26, L998, pp. 233-252.

El autor se refiere a los beneméritos en
Indias como una forma de reconocimiento o
merced otorgada por la Corona a personas
que hayan reali zado un hecho digno de pre-
mio. Observa cómo se configuró este con-
cepto en el curso del tiempo, la preferencia
que recibían para el otorgamiento de enco-
miendas y las distintas clases de beneméritos
a la vez que destaca la forma como esta insti-
tución pasó a constituir una suerte de distin-
ción nobiliaria americana.

9.013.- PRpcHr PrzaRRo, JoRGE ENnr-
QUE, La recepción de la lglesia Católica por
Ley de la República de Chile, RChD, Vol.
26, N" 3, 1999, pp. 701-7 L7 .

Durante la reciente discusión de la Ley
de Iglesias en el Senado se sostuvo errónea-
mente que no existían leyes referidas a la
Iglesia Católica que permitieran sostener su
personalidad jurídica de derecho público.
Para refutar esta afirmación, el autor toma, a
modo de ejemplo la Ley concordataria de 24
de agosto de 1836 por la cual se dispuso que
el Presidente de la República dirigiría a la
Santa Sede las preces para establecer una ar-
quidiócesis en Santiago y crear obispados en
Coquimbo y Chiloé.

El autor señala los fundamentos de esta
ley en el régimen de patronato regio contem-
plado en la Constitución de 1833. A La vez
entrega antecedentes sobre la misma y deta-
lles de las gestiones posteriores que demues-
tran que "la Iglesia Católica en Chile fue re-
cepcionada [sic] por Ley de la República
como persona jurídica de derecho público".

9.074.- Tono BANCo, PRsr-o ANoRÉs,
Tesorería General de la República. Una vi-
sión histórica L54L-L994. Tesorería General
de la República. Cornunicaciones y Relacio-
nes Públicas, Santiago U999), 74, (2) pági-
nas, ilustraciones.

Este hermoso libro entrega un panorama
general sobre la tesorería fiscal en Chile des-
de 1541 cuando Jerónimo de Alderete fue
nombrado para este cargo en L541. El autor
señala los principales hitos en la historia de
la institución hasta el día de hoy, destacando
la reorganización de 1927 cuando se creó la
Tesorería General de la República. Se refiere
a los cambios en sus funciones a través del
tiempo y a las personas que han trabajado en
sus distintos niveles jerárquicos, incluyendo
sucesivas listas de tesoreros desde L54l a la
fecha.

Hay presentación de Roberto Cerri Ló-
pez, actual Tesorero General.

9,075.- VBncARA BIaNcO, ALEJANDRo,
Derecho de Aguas, Editorial Jurídica, Santia-
go, 1998, 297 , (3) páginas.

Este tomo primero de este manual sobre
derecho de aguas enfoca la materia desde
una perspectiva histórica. Comienza por re-
señar las fuentes, los principios del derecho
romano y el derecho español medieval y mo-
derno sobre derecho de aguas, para luego re-
ferirse a la normativa indiana sobre la mate-
ria. A partir del capítulo quinto, se revisa la
legislación de aguas que ha regido en Chile
desde la Independencia hasta 1951 cuando se

dicta el Código de Aguas, y las modificacio-
nes que este ha experimentado a partir de en-
tonces hasta 1981. Esta parte concluye con
un capítulo sobre la historia de la codifica-
ción del derecho de aguas en Chile desde
1875 hasta 1951.

Una segunda parte, mucho más breve,
expone los principios del derecho de aguas
vigente.

c) Historia de las relaciones
internacionales

9 ,07 6 .- B nprrsre Guuruclo, M aRraNo
(no), Chile-Bolivia. La agenda inconclusa.
Prólogo y compilación de..., Lom Ediciones,
Santiago, L999,315, (1) páginas.

Se reúnen 44 testimonios de chilenos so-
bre Bolivia, en su mayoúa acerca de su si-
tuación de mediterraneidad, los que van se-



guidos de nueve documentos fechados entre
197 4 y 1999 relativos al problema marítimo
de ese país.

Como señala el editor, actual Cónsul Ge-
neral de Bolivia en Santiago, el propósito del
libro es doble. Por un lado el objetivo es "di-
fundir en Chile las opiniones de personalida-
des de este país que han expresado opiniones
en favor de una solución a la demanda cente-
naria de Bolivia, o que han manifestado su
afecto a mi país, o demostrado una posición
ecuánime en las diferencias que tienen las
dos naciones". Por el otro, se trata de dar a

conocer estos testimonios a los lectores bo-
livianos y hacerles ver el despropósito que
resulta considerar al pueblo chileno como
hostil o enemigo, una actitud "que no sirve
sino para aumentar enconos y postergar solu-
ciones".

9,471 .- BanRos VeN BUREN, MARIo,
Chile y la Sociedad de las Naciones, BA-
ChH, No 108- 109, 1998- L999 , pp. 229-27 6,
ilustraciones.

El autor estudia la participación de Chile
en Ia Liga de las Naciones y en especial a la
situación creada por las demandas para la re-
visión de los tratados que pusieron fin a la
Guerra del Pacífico y la forma como esta
maniobra fue desbaratada... Luego de una
referencia a los orígenes de la Sociedad de
Naciones, al ingreso de Chile a la misma, y
las delegaciones que lo representaron, Mario
Barros se refiere a las presentaciones efec-
tuadas por Perú y Bolivia, a las bases de la
defensa chilena, los argumentos de la refuta-
ción boliviana y la opinión de la comisión de
juristas encargada de resolver en este asunto.
Resultan interesantes las apreciaciones del
autor sobre la actitud de la Cancillería chile-
na frente a este organismo y la forma que
supo adaptarse a las exigencias de la diplo-
macia multilateral.

La documentación citada se reproduce ir¿

exf enso.

9.078.- BgNeD¿,vA, SANTIRGO, Recuer-
dos de la mediación pontiftcta, Santiago,
Editorial Universitaria, L999. 172 páginas,
láminas.

El autor bosqueja las principales etapas
del proceso de Mediación destinada a resol-
ver la impasse producida por el rechazo de
Argentina al Laudo Arbitral, y un recuerdo
de sus protagonistas y del ambiente de la
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época. Aunque no hay aquí grandes revela-
ciones, el libro permite ordenar recuerdos y
obtener una visión de conjunto sobre el tema.

Cabe destacar la temprana preocupación
de la Iglesia por las consecuencias de la de-
cisión argentina, lo que permitió la oportuna
intervención del Papa horas antes que esta-
llara el conflicto. La sensibilidad profesional
del embajador Benadava le hace valorar el
estilo de trabajo del cardenal Samoré y Ia
diplomacia vaticana para superar la impesse
en las negociaciones, flexibilizar las posicio-
nes de ambos gobiernos, mantener abierto el
diálogo y evitar las reacciones adversas que
pudieran generar las notas y respuestas de las
partes. En cambio, se advierte que la pruden-
cia del diplomático lo inhibe cuando se trata
de describir a las personas que tomaron parte
en la Mediación. En cuanto al ambiente, los
mejores testimonios están en las fotografías
a color que grafican toda la solemnidad de
algunas ceremonias.

El autor no entra en detalles técnicos in-
necesarios, lo que ayuda a la claridad y flui-
dez de la lectura. Con todo, al llegar a las
últimas etapas del proceso, se ve en la nece-
sidad de explicar las diferencias entre una
y otra parte para así hacer más comprensible
las transacciones incorporadas al texto del
tratado de 1985 que se reproduce al final.
Habría sido de ayuda un mapa con indica-
ción de la divisoria acordada.

9.079.- CaNrs, VENATICT, Arturo Prat
Chacón. Su mísión confidencial en Monfevi-
deo (5 de noviembre de lBTB -16 de febrero
de lB79), R de M, N" 850, mayo-junio 1999,
pp. 289-30 1. Ilustraciones.

El autor estudia la misión confidencial en-
cargada a Arturo Prat en 1878 para averiguar
sobre el estado de preparación naval y militar
de Argentina en un momento en que crecía las
tensión entre ambos países. Se entregan ex-
tractos de las instrucciones que le diera el
canciller chileno Alejandro Fierro y de los
sucesivos informes que enviara a Santiago.

9.080.- ConrÉs Morunoy RoJAS, JATME,
Relaciones entre Chile y la Santa Sede
( 19I6- 1930), Diplomacia, N" 78, enero-mar-
zo 1999, pp. 35-54.

Luego de una breve reseña de las rela-
ciones entre Chile y la Santa Sede hasta 1916
el autor se refiere a los principales asuntos
que ocuparon a los embaj adores de Chile
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ante el Vaticano, Rafael Errázuriz Urmeneta
y Ramón Subercaseaux. Estos fueron el nom-
bramiento de un nuevo internuncio, la modi-
ficación de la ley de matrimonio civil y la
separación de la Iglesia y el Estado. El autor
reproduce los telegramas intercambiados so-
bre estas materias.

9.081.- LacosrE, PABLo, El papel de la
frontera en las relaciones argentino-chile-
nes, Diplomacia, No 79, abril-junio 1999, pp.
43-58.

La frontera, señala el autor, ha tenido un
papel ambivalente en las relaciones chileno-
argentinas, en cuanto ha sido una oportuni-
dad para el encuentro y una fuente de con-
flictos. En este tema distingue seis períodos:
durante la Independencia la frontera fue un
punto de unión; en la etapa siguiente hasta
1880, el tema fronterizo estuvo opacado por
los avances sobre los territorios indígenas en
ambos lados de la cordillera; extendida la so-
beranía nacional a esas tierras el "espacio ta-
pón" indígena dio paso a una definición limí-
trofe que culminó en L902. Siguió una época
de relaciones positivas entre ambos países
que se prolongó hasta 1955 con los acuerdos
entre Perón e Ibáñez. En el período hasta la
guerra de las Malvinas en L982 la frontera
fue tanto un "foco de integración" como
fuente de "brotes de xenofobia". La pérdida
de prestigio de los militares argentinos des-
pués de dicha guerra, a 1o que se sumaría el
término del gobierno miiitar en Chile habría
marcado un cambio en Ia actitud favorable a

las fórmulas arbitrales para los problemas li-
mítrofes y a la integración binacional.

9.082.- PÉp.gz, Alexts, El intercambio
comercial entre Bolivia-Chile y el tratado de
límites de 1874, BAL, 1997, pp. 139-145.

El autor destaca el comercio entre Chile
y la provincia del Litoral de Bolivia cuya de-
cadencia en 1874 coincide con la decisión de
las autoridades altiplánicas de firmar el trata-
do que terminaba con el régimen de media-
nería entre los paralelos 23 y 25.

9.083 .- Pozo Rurz, JosÉ Mrcus,r-, Abra-
zo del Estrecho, Diplomacia, No 79, abril-
junio 1999, pp. 35 -42.

Con motivo de cumplirse cien años del
encuentro de los Presidentes de Chile y Ar-
gentina, Federico Errázuriz Echaurren y Ju-

lio A. Roca, en Punta Arenas en febrero de
1899, el autor describe las circunstancias de
esta reunión y destaca la distensión que ge-
neró el Abrazo del Estrecho.

9.084.- Ross ORBr-lnNA, CÉs e.x, Chile y
Japón: balance de un siglo de relaciones
económicas, 1897- I997, Diplomacia, N" 78,
enero-marzo 1999, pp. 55-67.

Aplicando un esquema general para las
relaciones entre Japón y América Latina, el
autor reseña tres etapas en sus relaciones con
Chile: Un primer período en que ellas estu-
vieron marcadas por la inmigración y el co-
mercio perduró hasta 1a Segunda Guerra
Mundial; una segunda etapa, desde la reanu-
dación de relaciones y hasta I973, está fun-
dada en las inversiones y el comercio, mien-
tras que el mayor crecimiento del Japón a
partir de ese año da origen al otorgamiento
de préstamos que se suman a las relaciones
económicas anteriores.

9.085.- Teptn FALK, JuLIo, El problema
limítrofe y la medíación, PG, N" 4, 1999, pp.
ll -34, mapas.

Entrega antecedentes sobre la disputa
chileno-argentina sobre el Canal Beagle y la
mediación de S.S. Juan Pablo II. El autor es

crítico de los resultados del acuerdo logrado.

Véase también N' 9.014

d) Historia milttar y naval

9.086.- Anvts V., PRTRICIo, La batalla
de Tarapacá y sus hechos memorables,Iqui-
que, Universidad Arturo Prat, 1998 , 99 ( 1)
páginas, mapas.

Sobre la base de testimonios de contem-
poráneos, el autor realiza una exhaustiva
descripción de la batalla de Tarapacá, que
tuvo lugar el 27 de noviembre de 1879. Se
acompañan mapas indicativos de los movi-
mientos de tropas en el día del combate.

9.087.- FrnnsR FouGÁ, HSRNÁN, La se-
sión de la Cámara de Diputados del 2 de
julio de 1864 y sus proyecciones, R de M
N" 851, julio-agosto 1999, pp. 394-404.

El autor se refiere a la discusión en Ia
Cámara de Diputados en 2 de julio de 1864
en a cual, tras mucho debate, se acordó desti-
nar la suma de $ 1.500.000 para adquirir dos



corbetas" Esta fuerza naval resultó insufi-
ciente para contener la amenaza española
que incluyó el bombardeo de Valparaíso en
marzo de 1866. El costo total del conflicto
para Chile fue de 32 millones de pesos, equi-
valente a dos veces el presupuesto nacional.

9.088.- FIscgER, FERENC, El modelo mi-
litar prusiano y las fuerzas armadas de Chile
1BB5- 1945. ( Ensayos ). University Press.
Pécs (Hungría), 1999. 280, (2) páginas, ilus-
traciones.

Se reúnen aquí quince estudios sobre las
relaciones militares germano-chilenas hasta
la Segunda Guerra Mundial y temas comple-
mentarios. Los trabajos más importantes es-
tán basados en el material existente en los
distintos archivos de Alemania y correspon-
den al tema de la tesis doctoral del autor.
Ellos se refieren a la influencia militar ale-
mana en Chile hasta 1914, que alcanzó a la
copia de los uniformes y la adopción del pic-
kelhaube (casco prusiano) y a la extensión
del modelo germano a las fuerzas armadas de
otros países latinoamericanos a través de mi-
siones militares chilenas. Esta influencia, se-
ñala el autor en otro artículo, se extendió al
recién creado Cuerpo de Carabineros de Chi-
le a través de una misión policial alemana
entre 1927 y 1929. Igualmente interesantes
son los dos estudios (uno de ellos en alemán)
relativos a los fallidos intentos de extender
la influencia de Alemania a la marina chile-
nB, y un tercero que versa sobre la rivalidad
entre los Estados Unidos, Alemania, Japón y
Chile por la compra de las Islas Galápagos
en las primeras décadas del siglo XX.

Los restantes trabajos tratan sobre la par-
ticipación de las fuerzas armadas en la políti-
ca latinoamericana; la revolución de 1891 en
la prensa alemana; la guerra hispano-norte-
americana de 1898 en los textos de historia
alemanes de la época; la actitud del ejército
chileno frente a la mantenimiento del orden
público en el primer cuarto del siglo XX; la
influencia de la Iglesia y la masonería en di-
cha institución, y la política militar de los
Estados Unidos hacia América Latina duran-
te y después de la Segunda Guerra Mundial
desde una perspectiva crítica.

9.089.- Gnney VERA, CnrsrrÁN, //islo-
ria de la Academia de Guerra, l886-1996,
Ejército de Chile, Academia de Guerra,
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Santiago, L996, 151, (29) páginas, ilustra-
ciones.

La Academia de Guerra del Ejército na-
ció como parte del proceso de reformas efec-
tuadas con posterioridad a la Guerra del Pa-
cífico, con el objeto de formar oficiales de
Estado Mayor y se constituyó en el principal
instrumento para la aplicación de los modelos
militares alemanes en Chile. El primer capí-
tulo, que cubre los primeros cincuenta años
de vida de la institución, se refiere a los pro-
gramas de estudio, a sus directores y profe-
sores y a los sucesivos locales ocupados. Las
experiencias de los sucesos bélicos mundia-
les repercutieron en la formación impartida
por la Academia, si bien los mayores cam-
bios, incluyendo el traslado desde la sede
de la Alameda aLa Reina, se produjeron con
posterioridad a L973. El último capítulo ofre-
ce una síntesis del estado actual de la Acade-
mia, sus objetivos, organización, programas
y actividades. Al igual que en el capítulo an-
terior, se incluye una lista de sus directores.

Un anexo documental registra el número
de egresados en cada promoción, los nom-
bres de los subdirectores de la institución, un
cuadro de honor con los nombres de los
alumnos que ocuparon los primeros tres lu-
gares en cada promoción, una nómina de
profesores militares de la misión alemana en
la Academia hasta 1935, otra de los oficiales
extranjeros que han estudiado ahí y, por últi-
mo, una relación de los profesores militares
de la misma con indicación del ramo que im-
partieron.

9.090.- GencÍa HurooeRo CoRREA, FE-
LIPE, Centenario del primer viaje de instruc-
ción de la corbeta General Baquedano. R de
M, No 852, septiembre-octubre 1999, pp.
493-496.

Con motivo del centenario del primer
crucero de instrucción realizado en la corbe-
ta "General Baquedano" en agosto de 1899,
el autor recuerda algunos de sus viajes más
memorables como el de 1906, cuando en su
visita a Portsmouth en 1906 recibió a bordo
al rey Eduardo VII y más tarde a Alfonso
XIII de España en San Sebastián. Sirvió
como buque escuela hasta 1935 y posterior-
mente, ya en calidad de pontón, albergó' la
escuela de pilotines.

HBRwrc, HoLGER H. Vid. 9.094
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9.091.- LennnÍN MIRa , P AZ, Mujeres
trüs la huella de los soldados. Historia 33,
2000, pp. 227 -261 .

Se estudia el papel desempeñado por las
mujeres en la Guerra del Pacífico. Mientras
la mayoría se quedó en sus casas, algunas
sirvieron como cantineras en el Ejército y

otras siguieron sin más a los hombres al
campo de batalla. La autora señala que el go-
bierno adoptó diversas disposiciones para
evitar que se embarcaran y que los propios
soldados se encargaron de ayudarlas a burlar
esas medidas.

9.092.- Lóppz URRUTTa, CaRr-os, Lord
Cochrane y la expedtción a México, I822,
DMS, No 6, 1998, pp. 115-L29.

En este documentado estudio, el autor se
refiere a la incursión de la escuadra chilena
al mando de Lord Cochrane desde Guayaquil
a las costas de México a fines de 1821 y
principios L822, en persecución de las naves
español as Prueba y Venganza.

9.093.- Ro¡es ElcuETA, SERGro,
O'Higgins, la martna de Chile y la Patago-
nia austral, P.OH, N" 16, 1999, pp. 113-119.

Sobre las preocupaciones navales del Li-
bertador.

9.A94.- SereR, WILTIRM F. Y HERwrG,
Holcgn H., The Grand lllusion. The Prussia-
nization of the Chilean Army. University of
Nebraska Press, Lincoln (Nebraska), 1999,
(16),247, (3) páginas.

Este interesante estudio crítico sobre el
alcance, naturaleza y efectividad de la in-
fluencia alemana en el ejército chileno ha
sido reseñado en Historia 33 pp. 533-536.

9.095.- SEpúr-vEDA DURÁN, GsRuÁN,
O'Higgins y San Martín en la preparación
del Ejército de los Andes en Mendoza, ROH,
N" 1 6, 1999, pp. 127 -nA.

Valora la participación cada vez mayor
que tuvo O'Higgins en la organización del
Ejército Libertador en Mendoza.

9.096.- TevRn CHECURR, AlE,xeNDER,
Pensamiento y visión marítima o'higginiana
y acción de las unidades corsarias, ROH,
No 1 6, 1999 , pp. 1 03-112.

Conferencia sobre las correrías de la
nave corsaria patriota Rosa de los Andes.

9.097 .- Tor-Boo LEAL, Gurr-leRMo,
Continuidad histórica y orgánica de la in-
fantería de marina de la Armada de Chile, R
de M, N" 853, noviembre-diciembre de 1999,
pp. 522-543 .

El autor advierte la existencia de cierta
confusión entre 1a infanteúa de marina de la
Armada y la artillería de costa del Ejército.
Ello se debería al hecho que el actual cuerpo
de infantería de marina creado el 16 de junio
de 1818 tuvo sucesivas denominaciones. Fue
conocido luego como artillería de marina,
guarniciones de policía interior a bordo, y
brigada de rifleros, y durante el siglo XX se
le denominó artillería de costa y defensa de
costa antes de recuperar su nombre original.

9.098.- VrLt-al-osos CuapRRRo, Encnn-
Do (ED.) Historia de la Fuerza Aérea de Chile.
Tomo I. "El amanecer de los cóndores", Fuer-
za Aérea de Chile, Comandancia en Jefe, San-
tiago, L999, 492, (2) pá,ginas, ilustraciones.

Esta historia institucional cubre hasta
1930 cuando se creó la Fuerza Aérea de Chi-
le. Los orígenes de la aviación militar en
Chile se remontan a los años anteriores a la
Primera Guerra Mundial y la creación de la
Escuela Aeronáutica Militar en 1913. La pri-
mitiva influencia francesa fue reempla zada
por el influjo británico producto de la dona-
ción de aparatos ingleses a nuestro país al
término del conflicto europeo . La aviación
militar y naval fueron cobrando identidad
propia en los respectivos servicios durante la
primera mitad de la década de 1920 y el go-
bierno de Ibáñez brindó un decidido apoyo a

esta especialidad, muchos de cuyos oficiales
participaron activamente en los sucesos polí-
ticos de esos años. El inicio de la aviación
comercial y la formación del primer club aé-
reo de Chile coinciden con el nombramiento
de Arturo Merino Benítez como Director de
Aviación del Ejército, quien con el apoyo del
Presidente imprimió un vigoroso crecimiento
a esta arma. Este proceso culminó con la uni-
ficación de los servicios aéreos del Ejército y
la Marin a y la creación de la subsecretaria de
aviación a cargo del propio Merino.

La obra es rica en información sobre ha-
zafras aéreas, los primeros mártires, la for-
mación de pilotos, los tipos de aviones utili-
zados y la organización de escuadrillas.

Hay excelentes ilustraciones.

Véanse también No' 9.240,9.247 y 9.248



e) Historia literaria y lingüística

9.099.- ARayA, JUAN GesnteL, Gabrie-
la Mistral y el periodismo, Estudios de Pe-
riodismo Universidad de Concepción, No 5,
octubre 1999, pp. 52-56.

El autor valora los trabajos en prosa de
Gabriela Mistral, muchos de los cuales apa-
recieron como artículos de prensa, y fueron
luego recopilados con el nombre genérico de
"recados". Se mencionan los periódicos en
los que publicó, algunos de los temas abor-
dados y se destaca la admiración de la poeti-
sa por la prosa de José Martí.

9.100.- Bnevo EltzoNoo, PEDRo, Santa
Maria de Iquique en relaciones literarias,
RCSI, No 7 , 1997, L7-24.

Breve análisis de obras de Volodia Tei-
teilboim, Sergio Arrau y Andrés Sabella re-
lativas a los hechos ocurridos en la Escuela
Santa María de Iquique en 1907 .

Fonpsu, ALVARo. Vid. 9.101

9. 101.- FoREsrr, Canlos; Lonqursr,
EvA, y FORESTI, ALVARO, La narrativa chi-
lena desde la independencia hasta la Guerra
del Pacífico, Editorial Andrés Bello, Santia-
go, 1999, 40J, (1) páginas.

Los autores estudian [a narrativa publi-
cada en Chile, sea en libros o periódicos,
desde la Independencia hasta L879. En la pri-
mera parte de la obra se presenta el contexto
histórico y socioeconómico de la época, los
criterios metodológicos empleados, y las ca-
racterísticas de los textos estudiados, dis-
tinguiendo entre relaciones anecdóticas,
folletinesco-sentimentales, de aventuras y
costumbristas.

En la segunda parte se registran y co-
mentan los textos estudiados, para 1o cual se-
para las obras aparecidas entre 1810 y 1839,
calificadas como narrativa en gestación, y las
que se publicaron desde 1840, y que consti-
tuyen una narrativa más conocida y consoli-
dada.

Entre los anexos se incluyen listas de pe-
riódicos con su fecha de aparición y término.

9.L02.- GorscHlrcH R., Gurr-lrRMo,
Cien años durante la reconquista, RChL,
N" 52, abril 1998,pp. 5-15.

Con motivo de los cien años de la publi-
cación de Durante la Reconquísta de Alberto
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Blest Gana, el autor analiza la crítica de que
ha sido objeto esta novela desde su publica-
ción hasta el presente.

9.103.- GuE,nRA, Lucix, Maldita yo en-
tre las mujeres de Mercedes Valdivieso: re-
semantización de La Quintrala, la figura
del mal y del exceso para la " chtlenidad"
apolínea, RChL, N" 53, noviembre 1998,
pp. 47 -65 .

Benjamín Vicuña Mackenna caracteriza
a Catalina de los Ríos y Lisperguer como
una representante del mal y del exceso. La
autora contrasta esta imagen con la que en-
trega Mercedes Valdivieso en la obra citada
que, sin negar la perspectiva anterior, realza
la genealogía matriarcal, los importes trans-
gresivos del mestizaje y creación de un ima-
ginario femenino.

Lonqursr, EvA. Vid. 9.101

9.104.- PÉnrz Vrr-lalóN, FERNANDo, E/
"Diario Intimo" de Luis Oyarzún: una lectu-
ra, RChL, N" 55, noviembre 1999, pp. 103-
T2B.

Da cuenta de la recepción crítica que
tuvo el Diario Intimo de Luis Oyaruún y que
cubre desde 1949 hasta su muerte en 1972.
Analiza los principales ejes temáticos de este
libro: la naturaleza y sus obras Ver, Autocrí-
tíca, Meditaciones Estéticas, Preocupaciones
Políticas e ldenttdad Chilena y Latinoameri-
canQ..

9. 105.- PenErRe Poz¡, SERGIo, Inno-
vación y ruptura en la dramática chilena
de comíenzos de siglo, FT No 'l , 1999, pp.
53-61.

El autor plantea que la dramaturgia
chilena presentó un cambio importante a
principios del siglo XX en la manera de
representar la realidad "en términos de in-
novación y ruptura". El aporte innovador
está representado por Germán Luco Crucha-
ga y Armando Moock quienes se adentran
en la interioridad del ser humano, mientras
que la ruptura está representada por Antonio
Acevedo Hernández y su crítica a Ia realidad
social.

9.106.- PoeI-ErE, JUAN, La construccíón
de la lectura y la novela nacional: el caso
chileno, LARR, Vol. 34, I{" 2, 1999, pp. 75-
108.
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El autor parte de la premisa que a media-
dos del siglo XIX las lecturas eran "social-
mente construidas" como "masculinas" o
"femeninas", caracterizándose las primeras
por apelar a la racionalidad y las segundas
por ser lectura de placer. El autor plantea
que las novelas de Alberto Blest Gana y su

lectura constituyeron una forma intermedia
entre ambos polos, característica que hace
extensiva en general a la lectura de folletines
y artículos en periódicos.

9.107.- THorvrAs DUBLÉ, Epuenoo, Los
años sesenta: generación de dramaturgos
chilenos, FT, No 7, 1999, pp. 65-72.

La década de 1960 fue de gran brillo
para el teatro chileno y en ella confluyen au-
tores de distintas generaciones. Se aprecia
una variedad temática y la incorporación de
elementos reflexivos y críticos de nuestra
realidad como parte de la búsqueda de un
discurso artístico propio.

Véanse también Nos 9.189, 9.238 y 9.239

f) Historia económica y social

9.108.- AReya EsprNozA, Ale¡aNDRA,
Ociosos, vagabundos y malentretenidos en
Chile colonial, Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Lom Ediciones, Santia-
go, 1999, 173, (9) páeinas.

Para las autoridades, la ociosidad era la
causa de todos los desórdenes y vicios tales
como el robo, el juego y la embriagvez. La
autora analiza 315 causas por delitos de va-
gabundaje fechadas entre 1686 y 1 8 14. La
mayoría de las personas enjuiciadas tenía en-
tre 25 y 29 años, eran peones solteros que se
ocupaban en forma esporádica en los traba-
jos de campo. También hay casos de perso-
nas que desarrollaban oficios ambulantes y
soldados desertores que fueron sometidos a
juicio. La autora se refiere, asimismo, a los
esfuerzos de las autoridades para castigar
a los ociosos y al papel desarrollado por el
procurador de pobres, especialmente en lo
que dice relación con la defensa de los me-
nores de edad.

En un anexo se incluyen cuadros esta-
dísticos de los casos, clasificados conforme a

los delitos, a los oficios ejercidos y estado
civil de las personas, a su calidad racial y a
su edad.

9.109.- AReruas DE MnsA, Ar-snRro y
MourectNos, VeRóNtca, The Privatization
of Social Security and Women's Welfare:
Gender Effects of the Chilean Reform,
LARR, Vol. 34, No 3, 1999, pp.7-37.

Los autores plantean que la reforma pre-
visional en Chile de 1980-1981 ha perjudica-
do a las mujeres, ofl cuanto la igualdad de
tratamiento respecto de los varones termina-
ba con la situación de privilegio de que go-
zaban respecto a ellos, conforme a diversas
disposiciones legales, según aquí se indica.

9.110.- AnTAZA BaRnros, PABLo, El im-
pacto de la matanza de Santa María de lqui-
que. Conciencia de clase, politíca popular y
movimiento social en Tarapacá, CDH No 18,
1998, pp. I 69-227 , ilustraciones.

El autor estudia la experiencia que signi-
ficó la matanza de Santa María de Iquique en
1907 para el movimiento popular y las reper-
cusiones que tuvo sobre sus organizaciones.
El hecho causó profundo impacto en los sec-
tores obreros de Tarapacá y del resto de Chi-
le a la vez que desarrolló el sentimiento de
unidad de los trabajadores a través de la la-
bor de la Sociedad Mancomunal de Obreros
y del Partido Demócrata.

9.111.- Azócan GencÍa, GERARDo y
Saxuugza CoNrnpRAS, RooRtGo, Evolu-
ctón del uso del suelo en las cuencas hidro-
gráficas de las lagunas de la comuna de San
Pedro de la Paz, Región del Biobío: análisis
histórico y tendencias, TA, No 44, 1999, pp.
63-78, mapas.

Desde mediados del siglo XIX, los terre-
nos alrededor de las lagunas de la comuna de
San Pedro vecina a Concepción comenzaron
a ser usados para sembrar trigo mientras se

continuaba la explotación del bosque nativo,
lo que provocó alteraciones ambientales.
Posteriormente se sustituyeron áreas de bos-
que nativo por plantaciones de pino y euca-
liptos. Este proceso culmina en la década de
1980 con la consolidación de la actividad fo-
restal, a la vez que los suelos agrícolas pasan
a incorporarse a la zona urbana.

9.I12.- CRR»EtvttL, ALgERto, El huaso
chileno, Editorial Andrés Bello, Santiago,
1999, 23I (1) páginas, ilustraciones.

El autor estudia tres aspectos relativos a
la figura del hombre a caballo del campo chi-
leno. Comienza p$ buscar el origen del tér-



mino huaso, asociado a la constitución de la
hacienda y vinculado a la actividad de esta,
lo que lo diferencia del gaucho que es un
jinete errante, y recoge testimonios de viaje-
ros que proponen al huaso como personaje
típico chileno. En segundo térrnino, el autor
se refiere a la presencia del huaso en 1a lite-
ratura y pintura chilena, paru terminar con
una descripción de su vestimenta según las
distintas épocas y estratos sociales y de los
aperos que usa su caballo.

9.113.- CevreRps F., EnuRnoo, Estado
nacional y mercados suprarregtonales en la
primera mitad del síglo XIX. El caso de Val-
paraíso, BAL, L997, pp. 169- 178.

La presencia comercial británica en Suda-
mérica contribuyó a que Valparaíso se trans-
formara en el principal puerto del Pacífico
sur en la tercera década del siglo XIX. El
comercio de Chile, Perú y Bolivia quedaron
estrechamente unidos a la vez que los go-
biernos aspiraban a afianzar la primacía de
sus respectivos puertos estableciendo gravá-
menes que afectaban el tráfico entre ellos.
Esta situación se fue resolviendo con la con-
solidación de las economías chilena y perua-
na a mediados del siglo mientras la de Boli-
via se mantuvo estancada durante los
decenios siguientes.

9.II4.- CÁcenes Muñoz, JUAN, Fami-
Ita, matrimonio y poder en Chile Central:
los M aturana I 600- I 800, Contribuciones
No I 18, abril 1998, pp. 81-95.

Aprovechando el estudio genealógico
de Carlos Celis sobre esta familia y alguna
documentación notarial, el autor analiza la
situación de la familia Maturana en Colcha-
gua y los mecanismos utilizados para alcan-
zar y mantener su preeminencia en la socie-
dad local.

Connen, MaRrÍN. Vid. 9.138

9. I 15.- CoUYoUMDJIAN, JueN RICeRoo,
El alto comercio de Valparaíso y las grandes
casas extranjeras, 1BB0-1930. Una aproxi-
mación. Historia 33, 2000, pp. 63-99.

El autor entrega un panorama de la acti-
vidad desempeñada por las casas comerciales
extranjeras de Valparaíso en la vida econó-
mica de Chile durante las dos primeras déca-
das del siglo XX. Se refiere específicamente
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a su estructura organizacional, su papel en el
comercio exterior chileno, sus actividades
como importadores, exportadores y agentes ,

su importancia en el comercio salitrero y en
el movimiento de cambios, sus vinculaciones
con la naciente industria chilena y sus orga-
nizaciones gremiales.

Su decadencia a partir de 1930 obedeció
tanto a las nuevas condiciones políticas y
económicas del país como a su escaso capital
en relación con el tamaño y requerimiento de
los nuevos sectores minero e industrial.

9.116.- De Vos EyzncurRRE, BÁRsRRe,
El surgimiento del paradígma industrializa-
dor en Chile ( I875- 1900), Colección Ensa-
yos y Estudios 1, Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos, Centro de Investigacio-
nes Diego Barros Arana, Santiago, L999,
109, (7) páginas.

La autora estudia cómo surge y se desa-
rrolla la idea de la necesidad de desarrollar
la industria nacional en Chile en el último
cuarto del siglo XIX y los grupos que la im-
pulsan. Postula que esta corriente solo en-
contró apoyo en una parte de la clase política
que estimaba que la industri alización atenta-
ría contra las bases de su poder. Agrega la
autora que el consenso político y social para
hacer efectivo el paradigma industrializador
solo se logró a partir de 1930.

9.117.- Dyt- Pozo, JosÉ, El régimen de
trabajo en las grandes viñas de la región
central de Chile: "trateros" y obreros de bo-
dega en el siglo XX, Canadian Journal of La-
tin American and Caribbean Studies, Vol.
22, No 43, 1997 , pp. 2L-45

Las grandes viñas de Ia zona central de
Chile revisten el carácter de agroindustrias,
si bien el régimen de los trabajadores a cargo
de su mantención se asemejaba más bien al
de los inquilinos. El autor contrasta su situa-
ción con la de los que trabajaban en las bo-
degas, a la vez que estudia los cambios en el
régimen de trabajo en la era de la reforma
agraria y después. El auge de la sindicaliza-
ción de esos años decayó después de 1973 si
bien las nuevas formas empresariales acaba-
ron con el régimen de trateros e inquilinos.

9.118.- DÍaz BeuauoNDE, JosÉ, De fin
de siglo a fin de siglo: el desempeño econó-
mico chileno 1B9B-1998, FT, No7 , 1999, pp.
20-37 , gráficos.



276 HISTORTA34 I 2AO1

El análisis del Producto Real por habi-
tante en Chile durante los últimos cien años
permite establecer tres períodos delimitados
por fuertes crisis económicas: el primero en-
tre lB98 y 1930, el siguiente de 1933 a 1970
y el último de 1980 en adelante. El autor se
refiere, asimismo, & las características gene-
rales de la economía en este siglo, marcadas
por su tamaño reducido, su dependencia del
sector externo, la mala distribución del in-
greso y la falta de continuidad en las políti-
cas económicas.

9.119.- DoNoso RoJAS, CnRlos, De la
Compañía Chilena de Teléfonos de Edison a
la Compañía de Teléfonos de Chile: los pri-
meros 50 años de la telefonía nacional, I BB0-
1930. Hisroria,33 2000, pp. 101- 139.

Reseña de la evolución institucional de
la principal compañía telefónica chilena en
sus primeros cincuenta años de existencia y
los intentos de las autoridades por regular
sus operaciones a medida que el servicio au-
mentaba en importancia económica, social y
estratégica.

9.120.- EsplNosA MoRAGA, OscAR, ^San 
-

tiago durante el obispado de Monseñor Al-
doy en 1778. El vasco y el africano en el
Chile del 2000, Peregrino, Año XVII, N" 29,
1999, pp. 3 l-41.

Estudia la población del reino de Chile a

través de la matrícula de parroquianos dis-
puesta por Mons. Manuel de Alday conforme
a las órdenes del rey y señala las cifras tota-
les por corregimiento.

9.L21.- FgnNÁNDEZ LessÉ, MRRCos,
Relatos de precariedad y encierro. La cárcel
rural en el Chile de la se gunda mitad del
siglo XIX, Contribuciones, No 188, abril
1998, pp. 47 -79.

El autor describe la estructura material y
régimen interno de las cárceles de provincia
en el Chile decimonónico, con cierto detalle
en los aspectos morbosos.

9.I22.- Glaspn-ScsMror, ELrzRssrH,
The Gug genheims and the coming of the
Great Depression ín Chile, 1923-1934. Busi-
ness and Economic History, Vol. 24, No 1,

fall 1995, pp. 176-185.
La autora se refiere a la decisión de los

hermanos Guggenheim de invertir en la in-

dustria salitrera de Chile en la década de
t920, a la organización de la COSACH en
1930-1931, los problemas que enfrentó y las
causas de su disolución. Atribuye el fracaso
de esta empresa, oo buena parte, a la defi-
ciente administración fiscal desde L928 y a

las políticas económicas populistas a partir
de 1932.

9.123.- Gorcovrc Doxoso, IGoR, El
omor a la fuerza o la fuerza del amor. El
rapto en la sociedad chilena tradicional.
Contribuciones No I 18, abril 1998, pp. 97 -

I 35.
Después de diversos comentarios sobre

las aldeas rurales, familia y sexualidad en el
Chile de los siglos XVIII y XIX que recoge
la abundante literatura reciente, el autor se
refiere al "rapto consensuado", citando ejem-
plos y circunstancias tomadas de expedientes
judiciales.

9.L24.- Gorcovrc DoNoso, IGoR, Fami-
lia y estrategias de reproducción social en
Chile tradicional. Mincha I854, Valles, 4,
1998, pp. 13-35, cuadros.

A partir de la lista de habitantes de la
parroquia de Mincha, cerca de Illapel, empa-
dronadas para el Censo de Población de 1854
el autor estudia la formación de grupos de
familia extensa, los que califica de empresas
familiares. Estos núcleos incluyen miembros
de diferentes profesiones, que se prestan
apoyo recíproco facilitando la vida de todos
en un medio precario.

9.125.- Gorcovrc DoNoso, IGoR, "Sur-
co de sangre, semilla de redención. La re-
vuelta campesina de la Tranquilla ( 1923)",
Valles, No 3 , 1997, pp.79-1 18.

Sobre la revuelta provocada por los tra-
bajadores de los fundos Cuncumén y La
Tranquilla el 22 de abril de 1923. El autor se
refiere al contexto mundial y nacional en el
marco de la lucha de clases, al entorno físi-
co, a las condiciones de trabajo en esos cam-
pos, al desarrollo de los hechos y el tono de
los discursos y la memoria que ha dejado la
revuelta en la conciencia popular.

9.L26.- Góuez QurzaoR, RueÉN, Un
intento por recuperar la palabra y la memo-
ría. En boca y recuerdos de pampino..., Nor-
te, año 3, No 3, pp. 76-79.



Recoge testimonios orales de antiguos
habitantes de oficinas salitreras de la región
de Antofagasta, sobre sus costumbres y tra-
diciones.

9,1,27 .- GoNzÁIE,z MIRANDR, SERGTo,
La compleja y conflictiva identidad del
obrero pampino en el ciclo del salitre: la
presencia del indígena, Valles No 4, 1998,
pp. 37 -45 .

Detrás del concepto de "pampino"
como término unificador para los obreros
del salitre y reflejo de su solidaridad de cla-
se, hay una variedad de orígenes locales y
étnicos, incluyendo un componente de indí-
genas de los valles cercanos y del altiplano
cuya identidad destaca.

9.128.- GoNz Atez MlReNoA, SERGro, El
mundo laboral y lúdíco de los jóvenes y ni-
ños en la pampa salitrera de Tarapacá, Nor-
te, 1997 , afio 2, N" 8, pp. 28-35.

Breve estudio sobre los niños y jóvenes
en las oficinas salitreras de Tarapacá a co-
mienzos del siglo XX. Debido a las necesi-
dades y costumbres de la época, ellos entra-
ban a trabajar desde muy temprana edad en
tareas de apoyo en las faenas de producción,
relegando la instrucción primaria a un segun-
do plano.

9.L29.- Govz|rnz MrRAruna, SsRGro,
Una aproximación a la mentalidad del obre-
ro pampino: Identidades locales y movimien-
to obrero salitrero, TR, año 5, N" 1, invierno
de 1998, pp. 218-228.

Partiendo de la premisa que, a principios
del siglo XX, existía en Tarapacá un movi-
miento social "de Ia región" y no "en la re-
gión", el autor realiza un análisis crítico de
la historiografía referente al tema, en un in-
tento por resaltar las particularidades locales
de dicho episodio, ilo aplicables a modelos
generales de interpretación.

9.130.- GoxzÁr-sz PrzRnRo, JosÉ Ar.r-
ToNIo, Marco ideológico y política comuni-
cacional en las relaciones laborales entre
la empresa y los trabajadores en las ofici-
nas salitreras de Antofagasta durante la
Postguerra ( 1947- f 960), RCS, No 8, 1998,
35-48.

El artículo examina las relaciones labo-
rales en las oficinas salitreras del cantón del
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Toco, actual II Región, entre L947-1960. El
marco de estas relaciones estuvieron mar-
cadas por dos variables que incidieron en
plasmar una realidad distinta en el área mi-
nera. Una fue la continuidad de las expre-
siones socioculturales espontáneas y popu-
lares, donde las murgas reflejaron su mejor
manifestación . La otra fue la política de co-
municaciones auspiciada por las empresas
salitreras, impulsando otros espacios de so-
ciabilidad, centrado en acciones que favo-
recían las manifestaciones artísticas más
proclives a cánones institucionalizados,
como las Bellas Artes en general. El autor
concluye que la bipolaridad mundial de en-
tonces se reflejaba en las acciones de los
sindicatos y las rnedidas de las compañías
salitreras.

9.131.- Gnnz Toso, SERclo , Los ex-
communards en Magallanes. realidad y mtto
en nuestra historiografía. En Actas IV Con-
greso de Historia de Magallanes, Ediciones
de la Universidad de Magallanes, Punta Are-
nas, 1999, pp. 7 -L5.

El autor revisa la supuesta presencia en
la región de Magallanes durante la década
de 1870 de supuestos inmigrantes france-
ses escapados de la derrotada Comuna de
París. Grez sostiene que las afirmaciones
de Robustiano Vera y Marcelo Segall han
sido objeto de un seguimiento crítico en
numerosos trabajos sin que se haya aporta-
do hasta ahora alguna prueba empírica de
mediana solidez en su apoyo. Explica el
origen de esta mistificación, cuestionando
la raíz de tales asertos sobre la base de nue-
va documentación encontrada en el Archivo
Histórico del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

9.I32.- GnBz Toso, SERGIo, Transición
en las formas de lucha: motines peonales y
huelgas obreras en Chile ( 189l - 1907 ), His-
toria 33, 2000, pp. l4l-225.

Se analizan los cambios en las formas de
lucha por demandas laborales de los sectores
obreros entre la Guerra Civil de 1891 y ma-
sacre de Santa María de Iquique en L907 a

través del análisis de sucesivos movimientos
de masa populares. En este período, el autor
observa una evolución desde las formas de
lucha violenta hacia los movimientos labora-
les de corte moderno.
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9.133.- KocH, MAX, Changes in Chilean
Social Structure: Class Sftucture and Income
Distribution Between 1972 and I994, RE-
ELC, N" 66, junio 1999, pp. 5-18.

Los profundos cambios políticos y eco-
nómicos que han tenido lugar en Chile desde
1964 y en especial desde los inicios del de-
cenio siguiente han repercutido sobre la es-
tructura social el país. Usando las categorías
de clases del sociólogo Pierre Bourdieu, el
autor observa las transformaciones operadas
entre 1972 y 1994, para lo cual compara di-
versos indicadores en períodos cuadrienales.
Algunos de estos varían conforme a la situa-
ción económica, pero más allá de la misma
se aprecia un crecimiento en el sector de pro-
fesionales universitarios; este va aparejado a
un descenso en las "clases bajas" en particu-
lar en la categoría de trabajadores manuales
no calificados en la minería, industria y agri-
cultura, mientras se mantiene el porcentaje
de la población correspondiente a los secto-
res medios.

9.L34.- Lünnns, RoLF, The comparative
economic performance of Chíle: I B 10- I995 ,

E de E, Vol. 25, No 2, diciembre 1998, pp.
217 -249, cuadros.

Se compara el desempeño de la econo-
mía chilena con la de 18 otras naciones des-
de la Independencia hasta el presente, sobre
la base de tres variables: 1) el Producto Geo-
gráfico Bruto (PGB),2) las exportaciones
per cápita y 3) la tasa de inflación. Para efec-
tos comparativos se consideran tres grupos
de países, los de economía "desarrollada",
los de América Latina y los de Asia. En tér-
minos generales se aprecia una convergencia
del PGB chileno con el de los países desarro-
llados durante el siglo XIX y desde fines de
la década de 1970 y una divergencia entre
los años 1940 y 1970. El autor observa que
los períodos de mayor crecimiento están aso-
ciados a la aplicación de políticas económi-
cas liberales mientras que la divergencia en
las tasas de crecimiento corresponden a la
aplicación de medidas proteccionistas e in-
tervencionistas. En cuanto al quiebre en la
tendencia a la convergencia del PGB chileno
con el de los países desarrollados, este tuvo
lugar a fines del siglo XIX o comienzos del
XX y no fue el resultado de la Gran Depre-
sión como se ha sostenido.

Se incluyen series estadísticas sobre la
economía chilena.

9.135,- MtzzEr DE Gnazra, LEoNRRDo,
Matías Cousiño antes de Lota. Formación y
proyección de un empresario minero, A,
N'480. Segundo semestre de 1999, pp. 85-
t26.

Se analizan las primeras actividades em-
presariales de Matías Cousiño como vende-
dor de ganado y habilitador de minas de pla-
ta en Chañarcillo. El autor destaca su espíritu
emprendedor y su perseverancia en la mine-
ría y el comercio y más tarde como produc-
tor de trigo y propietario de minas de carbón
en Lota. Sus cualidades personales ayudan a

explicar su éxito económico y prestigio so-
cial, si bien parece haber sido más decisivo
su matrimonio con Luz Gallo, viuda de Ra-
món Goyenechea, heredera de una importan-
te fortuna.

Incluye apéndice documental.

9.L36.- Mpt-larE, ROLANDO, Interpreta-
ción histórico-metodológica de la delincuen-
cia en Chile del siglo XX (sic), Contribucio-
nes, No 1BB, abril 1998, pp. 2L-26.

Este trabajo póstumo corresponde a los
apuntes inéditos de una conferencia dada del
profesor Mellafe en L994 sobre las caracte-
rísticas de la delincuencia en Chile en el si-
glo XIX.

9.L37 .- MrllÁN, AuGUSro. Historia de
la minería del hierro en Chíle. Santiago,
Editorial Universitaria, L999. 220 páginas.

Véase recensión en Historia 33 pp.
529.532.

9.L38.. MOT-INA, RaÚI Y CoRREA, MAR-
TÍN, Territorio y comunidades pehuenches
del Alto Bío Bío, Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI) Santiago,
1998 , 260 páginas, mapas.

Luego de una presentación sobre las co-
munidades indígenas consideradas pehuenches
y una denuncia sobre la forma como estas
perdieron sus tierras, los autores se refieren a

las comunidades de Ralco Lepoy, Quepuca
Ralco, Collaqui, Pitril, Cauñicu, Malla Malla
y Trapa Trapa y los juicios que ellas han soste-
nido contra particulares y empresas foresta-
les para recuperar sus tierras ancestrales.

Los autores alegan, en términos emoti-
vos, que estas tierras son esenciales para la
críanza de ganado y los cultivos ocasionales
que realizan estas comunidades, como parte
de su forma de vida.
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9.139.- MuRRAy, WnRwrcr E., Local
Responses to Global Restructuring in the
Chilean Fruit Complex, REELC, No 66, ju-
nio 1999, pp.19-38.

El autor afirma que la aplicación del mo-
delo económico neoliberal en el sector frutí-
cola chileno durante los últimos decenios ha
aumentado la dependencia y precipitado la
diferenciación y la marginalización en las
áreas rurales. Más interesante es lo que escri-
be sobre las formas como se ha comerci aliza-
do y exportado la producción man zaneta en
el mismo período, para lo cual ha estudiado
especialmente la zona de Curicó.

9.ruA.- PrNro VALLEJoS, JuLIo, Donde
se alberga la revolución: la crisis salttrera y
la propagación del socialismo obrero ( 1920-
I 92 3) , Contribuciones N" 1 22, octubre 1 999 ,

pp. 115-156.
Los trabajadores que quedaron cesantes

por la crisis salitrera de 1921-22 fueron tras-
ladados junto con sus familias al centro del
país y alojados en albergues. El autor se re-
fiere a la difícil situación en que se encontra-
ban estas personas y al impacto que tuvieron
en la politización del mundo popular chileno,
en especial, a través de la difusión de ideas
socialistas y revolucionarias.

9.L41.- PTNTo VALLEJoS, JULIo, Y VAL.
DIVIA Onrlz DE ZÁRATE, VenÓNTCA, Peones
chilenos en tierras bolivianas: la presencia
laboral chílena en Antofagasta ( I 840- 1879),
BAL, 1991, pp. t79-201.

Los autores distinguen tres oleadas de
migración de obreros chilenos al territorio
boliviano: la primera entre 1840 y 1850 tenía
como destino las guaneras de Cobija; la se-
gunda entre 1860 y J0, estuvo orientada a las
faenas salitreras tanto de Antofagasta como
de Tarapacá, y la tercera, la más importante
se dirigió a las minas de plata de Caracoles.

Instalados en Bolivia, los peones chile-
nos reprodujeron "algunos aspectos de la
vida que habían dej ado atráts", como ser las
chinganas, el ambiente de violencia y delin-
cuencia y su resistencia a la autoridad patro-
nal. Además, las expresiones de sentimiento
nacionalista dieron origen a enfrentamientos
con la autoridad y la población locales, com-
plicando las relaciones entre ambos países.
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9.142.- Rpreunl AvrLR, Julro, Mesti-
zaje y cambio social: acerca de la inserción
del mestizo en Chíle colonial, R de H, No 5,
1999, pp. 3 1-50.

El autor se refiere a la situación de tros

mestizos en el siglo XVI, las facilidades que
les ofrecía el mundo rural para su integración
en el siglo XVII y los prejuicios contra ellos
que se desarrollan en la centuria siguiente. En
último término, su inserción en un grupo so-
cial, dependía de su origen y la categoría de su
padres, de su oficio, sus lazos matrimoniales
y la aceptación que este hallara en la sociedad.

9,L43.- RuIz DE VIÑASPRE, Rlcan»o, La
historia del seguro en Chile, Asociación de
Aseguradores de Chile, editorial Trineo,
L999, 159, (1) páginas, ilustraciones.

Con motivo del centenario de la Asocia-
ción de Aseguradores de Tarifa de Valp araí-
so fundada en 1899, se publica esta suerte de
libro homenaje. Comi efiza con una breve re-
seña histórica de los seguros en el mundo y
las primeras empresas aseguradoras de Val-
paraíso. Distingue tres períodos en el desa-
rrollo de esta actividad en Chile. Hasta 1930
los seguros estaban a cargo de empresas pri-
vadas; el DFL 251 de l93l que creó la Su-
perintendencia de Compañías de Seguros re-
presenta la etapa de intervención estatal en el
rubro que se prolonga hasta la década de
1970. El DL 3057 de 1980 liberalizó el mer-
cado de seguros, se reabrió a la inversión ex-
tranjera y el sector privado volvió a ser su
principal motor.

Entremezclado con esta crónica se entre-
gan un panorama sobre la economía nacio-
nal, datos sobre los principales siniestros
acaecidos en Chile y el mundo, explicaciones
sobre algunos conceptos técnicos, sobre el
papel de corredores y liquidadores de segu-
ro, los organismos gremiales y otros antece-
dentes.

Se incluyen antecedentes sobre las com-
pañías aseguradoras en Chile de las cuales
hay una nómina al final.

Lleva presentación de Mikel Uriarte Pla-
zola, presidente de la Asociación de Asegu-
radores.

9 .144.- Rurz RopRÍGusz, CeRLos,
Mano de obra indígena y administración es-
pañola en las faenas mineras. El "libro de
Minas " de 1 598- l 599. Contribuciones,
No 1 22, octubre 1 999, pp. 7 -26.
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El libro de cuentas llevado por Pedro
Rodríguez Toscano, administrador de las
cuadrillas de indios de la encomienda de
Francisco Jofré, que laboraban en el río Per-
quilauquén, y que cubre entre diciembre de
1598 y septiembre de 1599, permite al autor
el estudio de estas faenas auríferas. Aborda
las formas de trabajo, la estructura social y
familiar de los indios, los lugares menciona-
dos en el documento y cuantifica la produc-
ción de oro por persona y por cuadrilla.

Se incluye un extracto del documento.
Sobre este documento y contenido véase

No 8 .657 .

9.145.- SauNes MEZA, ReNÉ, Espacio
doméstico, solidaridad y redes de sociabili-
dad aldeana en Chile tradtcional 1750-lBB0,
Contribuciones No 118, abril 1998, pp. 1-19.

El profesor Salinas comenta sobre las ca-
racterísticas de la sociabilidad en los diferen-
tes espacios físicos del Chile pueblerino y
rural durante el período indicado. Se refiere
específicamente a la aldea, el barrio o vecin-
dario, la casa y los distintos cuartos de la
misma, y los lugares públicos de distracción.

SnNHuEzn CoNrngRAS, ROpRICO Vid
9.1 1 1

9 .146.- ValnÉs, ALBERTo, Pobreza y
distribución del ingreso en una economía de
alto crecimíento. Chile, l987-1995, EPU
No 75, invierno 1999, pp.5-48.

El autor analiza la evolución de los índi-
ces de pobreza y la distribución del ingreso
en Chile entre 1987 y 1995 a partir de la
encuesta CASEN (caracte rización socioeco-
nómica nacional). Concluye que el ingreso
per cápita ha crecido para todos los grupos
sociales, si bien la distribución entre los dis-
tintos grupos se ha mantenido estable. El nú-
mero de pobres ha disminuido en el período,
sin perjuicio de la vulnerabilidad de los gru-
pos de ingresos más bajos frente a la desace-
leración del crecimiento económico.

ValorvrA ORTrz DE ZÁnare, VBRóNrcR
vid. 9.t4t

9.1,47 .- VelnNcre CnsreñEDA, LucÍR,
Diversión popular y moral oligárquica: en-
tre la barbarie y la civilización. Valparaíso,
1 850- I880, Contribuciones, No I22, octubre
1999, pp. I 57 -170.

La autora se refiere a las formas de di-
versión popular en Valparaíso durante el ter-
cer cuarto del siglo XIX, a los intentos de las
autoridades por reglamentarlas y a lo relativo
del éxito de estas medidas.

9.148.- VsNrces VnLoesENITo, HEn-
NÁN, Crisis en la minería. Tensiones socia-
les y respuesta estatal en Chile. 1920, Con-
tribuciones, No I22, octubre 1999, pp. ,

77 -98.
La crisis en la minería chilena en la pri-

mera mitad de la década de 192A, y en parti-
cular en las minas de carbón, generó un am-
biente de conflicto. La acción concertada de
los trabajadores de Lota y Coronel demostró
a las autoridades que no era posible mante-
nerse al margen del problema. Ello obligó al
Gobierno a buscar soluciones que incluyeron
la creación de albergues para los obreros ce-
santes, su traslado a otras regiones, a la vez
que surgieron voces para apurar la aproba-
ción de una legislación del trabajo.

9.149.- VTLLaSLANCA 2., HsnNÁN Es-
tructuración sociopolítica y desarrollo capi-
talista en Chíle 1820- 1900. Colección de
Ciencias Sociales Universidad de Chile. Bra-
vo y Allende, editores, Santiogo, 1999. 187,
(3) páginas.

Partiendo de una perspectiva marxista, el
autor entrega una síntesis de la historia eco-
nómica de Chile en el período indicado. Lue-
go de un capítulo dedicado a la época de la
independencia, se aborda sucesivamente la
agricultura, la minería y el sector manufactu-
rero entre 1830 y 1900, desde una perspecti-
va tanto económica como social. Termina
con una historia política convencional aco-
modada a los esquemas clasistas y una refe-
rencia a lo que hoy se llama el movimiento
popular. Quizás 1o más novedoso del conjun-
to sea el esfuerzo por cuantificar los distin-
tos grupos sociales a partir de las ocupacio-
nes de la población según se indican en los
censos.

Si todo el esquema de la obra recuerda
un poco la década de 1960, las obras consul-
tadas no son mucho más recientes. Hay un
retraso de casi veinte años en la literatura
histórica, lo que debilita el tratamiento de
algunos temas investigados posteriormente
y excluye al autor del debate planteado por
los intelectuales de izquierda respecto a estos



7

temas en los que el autor busca hacer su
aporte.

Véanse también No' 9.072, 9.091, 9.202,
9.206, 9.2t9, 9.222, 9.246 y 9.249.

g) Historia de las ideas y de la educación

9.150.- BanRros VnloÉs, MARCTANo,
Las clases de religión y las reformas educa-
cionales del síglo XX, AHICh, Vol.l7, 1999,
pp. I 87 -194.

El autor estudia los sucesivos programas
de religión en la enseñanza media desde
L928 hasta el gobierno militar, y advierte
una renovación constante de los mismos con-
forme al sentido de las reformas educaciona-
les y a las tendencias en la Teología.

9.15 1.- BesÁez Yeu, PerRrcro (Bo),
Ciento cincuenta años de enseñanza de la
arquitectura en la Universidad de Chile,
1849- 1999, Universidad de Chile, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, 1999,351, (1)
páginas, ilustraciones.

Con motivo del sesquicentenario de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Chile se edita este libro profusamente
ilustrado destinado a recordar los principales
hitos de su existencia y la memoria de sus
profesores. En él participaron los profesores
Myriam Waisberg I., Magda Anduaga G.,
Antonio Sahady V., Raúl Farru, Eliana Muji-
ca 4., Fernando Riquelme S., María Paz Y a-
lenzuela 8., Felipe Gallardo 8., Jaime Daro-
ch N., Ana María Amadori G., Manuel
Fernández H., Rubén Parra, Cecilia Bolbaran
P. y Carolina Núñez.

El primer capítulo cubre desde los oríge-
nes de la enseñanza de la arquitectura en
Chile hasta la reforma de los planes de estu-
dio a fines del siglo XIX que amplió la carre-
ra a cuatro años y la dejó bajo la dependen-
cia de la Facultad de Física. El capítulo
siguiente cubre el período hasta 1945 cuando
se creó la Facultad de Arquitectura. La si-
guiente etapa está marcada por la reforma
del plan de estudios de arquitectura en 1963
y la posterior reorganización de la Facultad
para incorporar los estudios de urbanismo.
Para el último período se entrega una cróni-
ca de los principales acontecimientos en
cada año.

Cada uno de los capítulos incluye notas
biográficas de los profesores más destacados

FTCHERO BTBLTOGRAFTCO ( 1 999) 28t

en el período. Se entrega además una lista de
titulados entre 1862 y 1999 y una iconogra-
fía de obras de miembros de la Facultad.

Hay presentación de Hernán Monteci-
nos B.

9.L52.- Bnevo LIRA, BgRNnRDINo, Uni-
versidad y modernidad en Hispanoamérica.
Autoafirmación de Chile y del Nuevo Mundo
frente al Viejo. Del Barroco a la Postmoder-
nidad, BAChH, No 108- 109, 1998- 1999, pp.
11 5 -228, ilustraciones.

Reiterando planteamientos anteriores, el
autor establece la continuidad entre la Uni-
versidad de Santo Tomás fundada en 1 622, la
Universidad de San Felipe de 1738 y la Uni-
versidad de Chile, y recalca la importancia
de estas instituciones en la conformación de
la identidad nacional. A su vez, se refiere a
las características de la Universidad en las
sucesivas etapas de su desarrollo y el lugar
que en ellas ha ocupado el estudio del dere-
cho. Incluye listas de rectores.

9.153.- CAVTpRES, EouaR»o, Moderni-
zación, transformaciones sociales y educa-
ción. Experiencias del pasado, consideracio-
nes sobre el presente. CDH No 17, L997, pp.
t79-202.

Se analiza la evolución del sistema edu-
cacional chileno desde 1860, en relación a
las políticas oficiales sobre la materia, al pa-
pel que le compete al Estado en su financia-
miento y a su relación con el desarrollo na-
cional. El autor sostiene que en Chile se han
visto avances materiales, períodos de creci-
miento económico y hasta se ha vislumbrado
una salida al subdesarrollo, pero siempre se
ha postergado un proyecto para la educación
acorde a la realidad.

9.154.- Ceus Muñoz, Lurs; GuzuÁN
TRRvgRSo, ANDRÉs, y Pozo Rutz, JosÉ Ml-
GUEL, Educadores ilustres en la historia
educacional chilena siglos XVIU-XX, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, Santia-
go, 1998, 212 páginas.

Este texto, un tanto superficial, comien-
za con un panorama de la historia de la edu-
cación chilena desde el siglo XVIII a la fe-
cha, para luego efectuar una periodificación
de la misma como sigue: la época de la ilus-
tración, la formación del sistema escolar chi-
leno, las reformas en busca de la cientifici-
dad educacional, la educación y los cambios
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sociales en el primer tercio del siglo XX, un
período de experimentación de ensayos edu-
cativos que llega hasta 1953 y el período de
planificación y reformas que se extiende has-
ta hoy. Para cada uno de ellos se entregan
biografías de educadores representativos,
con algún texto suyo y una débil bibliografía
complementaria.

9.155.- CoRnBR Surrl, SorÍe , " De
nuestra inferioridad económica". Reflexio-
nes sobre los límites del desarrollo capitalis-
ta chileno, Epu, No 73, verano 1999, pp.
401-430.

Reproduce y resume sendos artículos
de Zorobabel Rodríguez que, con el título
"De nuestra inferioridad económica", fueron
publicados en [a Revista Económica en di-
ciembre de 1886 y enero 1887. El primero se
refiere a las deficiencias del sistema econó-
mico chileno y el segundo propone formas
para revertirlas.

9.156.- CoRRE,a SUTIL, SorÍa Y LÓppz
BRRV0, Enuanoo, Nacionalismo y autorita-
rísmo en la enseñanza de la historia, Contri-
buciones, No 122, octubre 1999, pp. 17 l-L95.

Frente a la influencia que tienen los tex-
tos escolares en la formación del concepto de
nuestro pasado histórico, los autores critican
las referencias que existen en los textos des-
tacados de Sergio Villalobos y Gonzalo Vial
a la conformación de la nacionalidad y, en
especial, su valoración de los gobiernos de
orden.

9.157.- CRUZ, NrcoLÁs, La Muerte del
Humanismo en Chile de Eduardo Solar Co-
rrea, presentación de... Limes, 11, 1999,pp.
1 3 8- r42.

Se reproducen las conclusiones del libro
de Solar Correa que viene a ser, en las pala-
bras de Nicolás Cruz, "el último alegato es-
crito a favor de la enseñanza de la lengua
latina en los colegios chilenos".

9.158.- DsvÉs, EouaRoo; PrNEDo, Je-
VIER, Y SAGREDO, RRFAEL (COMPILADORES.)
El pensamiento chileno en el siglo XX. Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia,
Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
385, (3) páginas.

Se reúnen en este volumen 15 trabajos
de diversos autores relativos a la historia de

las ideas en Chile en el siglo XX hasta ahora
dispersos en diferentes publicaciones. El pri-
mero de Genaro Arriagada trata sobre la pru-
sianización del ejército y la existencia de un
sesgo antisocialista resultado de lo anterior;
luego José Joaquín Brunner se refiere a los
orígenes de la sociología profesional en Chi-
le. A continuación viene el artículo sobre
"Pensamiento conservador en Chile ( 1903-
1974)" que resume las investigaciones de
Renato Cristi y Carlos Ruiz sobre el tema y
va seguido de otro trabajo del mismo Cristi
sobre "la síntesis conservadora de los años
70". De Ximena Cruzat y Ana Tironi es un
estudio sobre "El pensamiento frente a la
cuestión social en Chile"; Miguel Da Costa
Leiva se ocupa del pensamiento de Enrique
Molina Garmendia y Eduardo Devés Valdés
y Ricardo Salas A. escriben brevemente so-
bre la filosofía en Chile entre 1973 y 1990.
Más extenso es otro trabajo del propio Devés
sobre "El Pensamiento en Chile 1950-1973:
Ideas políticas" que viene a continuación. De
Hernán Godoy se reproduce su trabajo sobre
el pensamiento nacionalista en Chile a co-
mienzos del siglo XX; de Luis Carlos Paren-
tini su breve estudio sobre la disputa entre
Ricardo Latcham y Tomás Guevara sobre los
mapuches; de Javier Pinedo es la investiga-
ción sobre los ensayos literarios relativos a
la identidad nacional entre 1966 y 1988 y un
artículo en esta misma línea sobre Chile a
fines del siglo XX. Por su parte, Rafael Sa-
gredo entrega sendos aportes sobre Julio Cé-
sar Jobet y sobre las políticas de electrifica-
ción en Chile. Por último, se incluye un
trabajo de Cecilia Sánchez sobre las reflexio-
nes filosóficas de Luis Oyarzún y Félix
Schwartzmann.

Hay una introducción de los compilado-
res y una presentación de Leopoldo Zea.

9. 159.- Fónsran 8., MRTTLnE, Eran
otros tiempos. Los colegios de Juanita Fer-
nández (Monjas Inglesas - Maestranza), Edi-
torial Patris, Santiago, 1996, 162, (4) pági-
nas, ilustraciones.

La autora narra sus experiencias como
alumna de las religiosas del Sagrado Cora-
zón en el externado, conocido como las
'omonjas inglesas", y en el internado de la ex
calle Maestranza, hoy Avda. Portugal, desde
1926, Luego de unos recuerdos de la vida
familiar, se refiere en forma bastante porme-



norizada y amena a los regímenes y ceremo-
nias en uno y otro establecimiento, a los cur-
sos y sus maestras, a las lecturas y textos de
estudio y otros temas conexos. Los editores
por su parte, han intercalado extractos del
diario y cartas de Santa Teresa de los Andes,
relativos a los mismos temas.

La última parte del libro proporciona una
reseña de la fundadora de la Sociedad del
Sagrado Corazón, Santa Magdalena Sofía
Barat, y del origen de los colegios de estas
religiosas en Santiago.

GUzuÁN TnevE,RSo, ANDRÉS. Vid. 9.L54

9.160.- Hallnr S.J., CaRlos, El colegio
belga inglés de Antofagasta, Norte, L997,
año 2, No 2, pp. 54-61.

En 1906 comenzaron las gestiones para
traer la Congregación de la Providencia y de
la Inmaculada Concepción de Champion a
Chile para que formaran un colegio de muje-
res en Antofagasta. Estas religiosas belgas
solo llegaron al país en I9l9 iniciando su

labor docente ese mismo año. Permanecieron
hasta L926 cuando se fueron molestas por la
separación Estado-Iglesia consagrada el año
anterior y las consecuencias de ello en la
educación.

9.161.- HescHs, S.J., RENRTI, La Uni-
versidad del Norte 1956- 1990, Estudio histó-
rico jurídico, Herco editores S.A.C., Arica,
1999 , (2), 228, (2) páginas.

La Universidad del Norte fue fundada en
Antofagasta en 1,957 merced a la donación
efectuada por la señora Berta González de
Astorga, y con el apoyo de la Compañía de
Jesús, la U. Católica de Valparaíso y el Nun-
cio Apostólico en Chile. Los jesuitas estuvie-
ron a cargo de la Universidad hasta L970
cuando el proceso de Reforma Universitaria
llevó a su secularización.

Monseñor Hasche se refiere con detalle a
la vida académica de la Universidad, a la ex-
tensión de sus actividades a otras ciudades
del norte de Chile, y muy especialmente al
problema de su identidad católica, que fue
cuestionada después de 1973. El caso solo se
resolvió en 1990 cuando se le reconoció su

caráctq de institución de Iglesia, fue entre-
gada a la jerarquía eclesiástica y tomó el
nombre de Universidad Católica del Norte.
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9.162,- Jena H., IsesEL, Algunas signi-
ficaciones culturales de la educación: el
caso de la Ley de Instrucción Primaria Obli-
gatorta. RChHI No' 18- 19, 1998- 1999, pp.
71- 105.

Se describe el contexto político y social
y el estado de la educación en Chile cuando
se gestó la Ley de Instrucción Primaria Obli-
gatoria de 1920, para luego analizar sus prin-
cipales artículos. La autora estima que la
educación no fue una prioridad para los go-
biernos de la época y que esta medida obede-
ció a una presión social insostenible.

López BRRvo, E»uRRoo. Vid. 9.156.-

9.163.- MBrÉNosz, MenrsrLLE, Miedo,
raza y nacíón: Bello, Lastarria y la revisíón
del pasado colonial, RChL, N" 52, abril
1998, pp. l7-30.

Analiza las visiones que sobre el período
hispano reflejan sendos ensayos de Andrés
Bello y José Victorino Lastarria. Señala las
ambigüedades y contradicciones que aprecia
en cada uno, tomando en cuenta las caracte-
rísticas de este género literario.

Monalrs Cannesco, ANcel. Vid. 9.168

OGAZ, FEnenrco HuGo. Vid. 9.168

PrNEDo, Jevrnn. Vid. 9. 1 5 8

Pozo Rurz, JosÉ Mrcurl.Vid. 9.154

9.164.- Rnvrol-A MoLrNR, VÍcroR, Unt-
versidad Católica de Temuco: antecedentes
para una historia. Universidad Católica de
Temuco, Temuco, 1997, (2), 195, (1).

La Universidad de la Frontera fundada el
8 de septiembre de 1959 a instancias del
obispo de Temuco, se enmarca dentro de un
proceso de descentralización de la educación
superior que se inicia en esa década. El autor
recuerda la oposición que generó la creación
de este centro católico entre los profesores de
la sede local de la Universidad de Chile y las
dificultades de distinto orden que surgieron
en los meses siguientes. Al año siguiente, la
nueva universidad firmó un convenio con
la Pontificia Universidad Católica de Chile
paru obtener un respaldo legal y académico.

El autor se refiere al proceso de Reforma
Universitaria en Temuco a raíz del cual la
Universidad de la Frontera pasó a ser unaJAKSrc, IvÁN Vid. 9.166
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sede regional de la Universidad Católica de
Chile. El autor relata, asimismo, algunos as-
pectos de la vida universitaria de esos años y
recuerda diversos grupos intelectuales y
otros, surgidos al amparo de la misma.

9.165.- Rncto PALMA, Xrrr¡ENe M., El
discurso pedagógico de Pedro Aguirre Cer-
da, Serie Monografías Históricas No 10, Ins-
tituto de Historia, Facultad de Filosofía y
Educación, Universidad Católica de Valpa-
raíso, Valparaíso 1998. (6), 166, (2) ilustra-
ciones.

La primera parte de este libro correspon-
de a una biografía de Pedro Aguirre Cerda
hasta diciembre de 193 8 cuando asumió el
cargo de Presidente de la República. A conti-
nuación la autora estudia las ideas del man-
datario relativas a la educación. Para ello
parte de la doctrina Radical que propicia la
enseñanza obligatoria, gratuita y laica para
elevar el nivel cultural del pueblo y perfec-
cionar la democracia. En cuanto a su pro-
grama de gobierno se refiere a sus ideas so-
bre reforma educacional, a la gratuidad de
la enseñanza, los distintos niveles de educa-
ción, incluyendo la enseñanza técnica, la
protección a los estudiantes y la libertad de
cátedra.

In teresante iconografía.

SacRp»o, RAFApT-. Vid. 9.158

9.L66.- SrRnaNo, SoL, y JAKSrc, IvÁN,
El poder de las palabras: la Iglesia y el esta-
do liberal ante la difusión de la escrítura en
el chile del siglo XIX, Historia 33, 2000, pp.
43s -460.

Se analiza la importancia política y so-
cial de la cultura impresa en Chile durante
el siglo XIX y las diferentes respuestas que
adoptaron la Iglesia y el Estado. La Iglesia
se mostró más lenta en reconocer el impacto
de la extensión de [a lectura de libros y dia-
rios, si bien para fines de esa centuria, ambos
habían logrado bastante habilidad en el ma-
nejo de este medio de difusión masiva de la
i nformación.

9,167.- VnN DER MAELE, Pgl-usa DE, La
isla del alma mater. Historia Testimonial de
una Universidad, Talleres de Imprenta Amé-
rica Ltda., Valdivia, 1996. 47 5, (1) páginas.
Ilustraciones.

Con motivo del 40o aniversario de la
Universidad Austral de Valdivia, la autora,
viuda de un destacado académico de la mis-
ma, ha recopilado un conjunto de testimonios
relativos al origen y trayectoria de esa casa
de estudios y a la ciudad que la alberga. Los
textos de esta antología están hilvanados con
sus propias anotaciones, para rellenar vacíos
y dar continuidad.

En sucesivos capítulos se recogen ex-
tractos sobre Valdivia, la creación de la Uni-
versidad y su historia inicial; luego viene un
conjunto de testimonios de profesores de dis-
tintas disciplinas, sendos capítulos sobre el
arte en la Universidad, museos y arqueolo-
gía, el terremoto de 1960 y la influencia ale-
mana para terminar con recuerdos y discur-
sos de los sucesivos rectores que conforman
una suerte de crónica institucional,

Hay prólogo de Claudio Wagner R.

9.168.- Vral Con«en, GoNZAto; OGAZ,
FBor,RTco HUGo, Y MoRues CARReSco,
ÁNcnl, Una trascendental experiencia aca-
démíca. La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas de la Pontfficia Uni-
versidad Católica y la Nueva Visión
Económica, Fundación Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Pontificia
Universidad Católica de Chile, S antiago,
1999, 334, (2) páginas.

Luego de una breve referencia a los estu-
dios de economía en la Universidad Católica
y la creación de la Facultad, los autores se
refieren a la reforma emprendida por el deca-
no Julio Chaná Cariola y el trascendental
convenio suscrito con la Universidad de Chi-
cago en 1956 en el marco de la ayuda econó-
mica norteamericana a Chile. Recogen los
testimonios de algunos becarios durante sus
años de estudio en Chicago y se refieren a

las dificultades que tuvieron a su regreso
para imponer los principios de la economía
liberal en la Facultad. Durante los años de la
reforma universitaria y la Unidad Popular, el
denominado grupo de los "Chicago Boys"
perdió influencia tanto al interior de la uni-
versidad como en el país en general y sufrie-
ron los embates de las fuerzas izquierdistas.
Sin embargo, recobraron prestigio a partir de
L973 y se constituyeron en los artífices de la
recuperación económica del país en los años
posteriores. La Facultad por su parte experi-
mentó diversas vicisitudes incluyendo el



traslado desde la sede en Los Dominicos has-
ta el campus San Joaquín.

En un epílogo, los autores hacen una
suerte de evaluación de la Facultad en la ac-
tualidad, a partir de opiniones de algunos
profesores y terminan con una entrevista al
decano Francisco Rosende que se inserta
como anexo.

9.169 .- VrllaloBos R., SBncro , Dos
universtdades y un destino, R de H, N" 5,
1999, pp. 17 -27 .

El profesor Villalobos destaca la conti-
nuidad entre la Universidad de San Felipe
establecida en 17 47 y la Universidad de Chi-
le que reemplazó a la anterior en 1839 y fue
refundada en 1842.

9,T7 O .- ZqMqI-NIAN GRÜNwALD, MyRTaM,
Y JARA, ISRnEL, Breve cronología de la edu-
cación chilena durante el siglo XX, RChH;
No' 1B-19, 1998-1999, pp.63-70.

Las autoras señalan los principales hitos
en la historia de la educación chilena durante
el siglo XX. Destacan el congreso de profeso-
res de 1902,la Ley de Instrucción Primaria de
1920,las reformas durante el primer gobierno
de Carlos Ibáñez, la Reforma Integral de la
Educación impulsada durante la administra-
ción Frei Montalva y el intento de la UP por
imponer el proyecto de Escuela Unificada.

h) Historia de la inmigractón y colonización

9,I1 1.. MonALES CRSTILLo, ISIDRo,
Chinos en el norte de Chile: de la esclavitud
a la libertad, Norte, año 3, No 3, 1998, pp.
54-65.

Algunas noticias sobre la presencia chi-
na en la zona norte del país, desde la llegada
de los primeros inmigrantes a mediados del
siglo hasta la consolidación de comunidades
en Iquique como en Antofagasta durante las
primeras décadas del siglo XX.

9.172.- WtTreR, IvÁN, Aspectos cultura-
les de la inmigración alemana a Chile. Los
medios de comuntcación. Estudios de Perio-
dismo, Universidad de Concepción, No 5, oc-
tubre 1999, pp.23-32.

El florecimiento de la comunidad alema-
na en Chile con un fuerte componente de
sectores sociales medios, generó la necesidad
de contar con órganos de expresión. El pri-
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mer periódico alemán en Chile fue el Deuts-
che Nachrtchten de Valparaíso fundado en
1870 sucedido en 1909 por el Deutsche Zei-
tung für Chile, mientras que en el sur del
país la iniciativa más duradera fue el Valdi-
vtaner Deutsche Zeitung que circuló entre
1888 y 19L2. Durante la Primera Guerra
Mundial y la postguerra, la prensa germana
en Chile estuvo marcada por la influencia de
la Liga Chileno-Alemana y en los años 30
las divisiones políticas ai interior de la co-
munidad dieron origen a periódicos de trin-
chera. El Cóndor, que nació de la fusión de
otros periódicos en 1939 logró sobrevivir las
consecuencias de la ruptura de relaciones a
raíz de la Segunda Guerra Mundial y se ha
constituido en el vocero de la comunidad al
margen de las diferencias internas.

i) Historia de la cultura y de las
mentalidades

9 .T7 3 .- Caupos HIRRTET, FSRNANDo,
El guaso y el gaucho: dos caras de una me-
dalla, ROH, No 1 6, 1999, pp. 1 4L-146.

En estos apuntes, el autor compara las
figuras del huaso chileno y el gaucho argen-
tino como arquetipos ecuestres de ambos
países.

9.174.- Cennesco, MARrrzA, Las fiestas
en las oficinas salitreras: Instancias de so-
ciabilidad comunitaria, I890- 1930, Norte,
año 2, No 8 , 1997, pp. 42-49.

Descripción de las principales activida-
des sociales comunitarias en las oficinas sali-
treras con ocasión de manifestaciones y cele-
braciones patrias.

9.175.- CavreRES F., EDUARDI, Faltan-
do la fe y burlando la ley. Bígamos y adúlte-
ros en el Chile tradicional, Contribuciones
No 118, abril 1998, pp. 137-15L.

El profesor Cavieres se refiere a la nor-
mativa eclesiástica y legal frente al adulterio,
y la actitud de las autoridades civiles y reli-
giosas reflejada en la práctica, que permite
apreciar una mayor flexibilidad frente a las
diferentes realidades.

9.176.- FenuaNDors HuBRrn, JoequÍN,
El fin del viaje. ¡una pérdida irrecuperable?
BAChH, No 108-109, 1998-1999, pp. 461-
483.
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En su discurso de incorporación a la
Academia Chilena de la Historia, Joaquín
Fermandois se refiere al cambio en el sentido
de los viajes al extranjero, especialmente
desde mediados del siglo XX. Los medios de
transporte más veloces, y en especial el
avión, acortaron las distancias y el recorrido
que antes revestía el carácter de aventura e

implicaba una suerte de adaptación al nuevo
medio, se transformó en un simple desplaza-
miento, al mismo tiempo que el turismo se

tornó en una actividad de masas.
Su exposición está precedida por un elo-

gio a su antecesor, Juan Eyzaguirre. A conti-
nuación se reproduce el discurso de recep-
ción de Isabel Cruz y la bibliografía de
Joaquín Fermandois.

9.177 .- HoRvrrz VÁserJEZ, ManÍa Eu-
GENIA, Las capellanías de misas: obligacio-
nes privadas y públicas. Chile 1554-1914,
CDH N" 18, 1998, pp. 83-113, gráficos.

Luego de sendas referencias a los estu-
dios sobre las capellanías en Chile y al ori-
gen de este tipo de fundaciones piadosas, la
autora se refiere a los propósitos de los fun-
dadores y las formas que reviste esta institu-
ción durante el período hispano. A su vez, la
existencia de sendos registros de capella-
nías y capellanes de fines y mediados del
siglo XIX sirvieron de base para analizar las
características socioeconómicas que presen-
tan a través de un universo de 364 fundacio-
nes. La profesora Horvitz llama la atención
sobre la pervivencia de esta institución en
Chile hasta fecha tan tardía, a diferencia de
lo que sucede en Europa y otros países de
América Latina.

9.178.- LnóN LBóN, Menco ANroNro,
La cultura de la muerte en Chiloé, Colección
de Ensayos y Estudios, Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, Centro de Investi-
gaciones Diego B arros Arana, Ediciones
RIL, Santiago, 1999, 130 páginas, ilustra-
ciones.

El autor estudia la actitud frente a la
muerte de los habitantes de Chil oé a través
del tiempo, la que presenta particularidades,
producto de su aislamiento geográfico. Al
respecto, se refiere a los velatorios, los nove-
narios, los cementerios y las iglesias de las
islas y comenta la forma como los antiguos
pobladores fusionaron el legado indígena y

la cultura hispana para llegar a esta visión
que une la brujería y el mito con la doctrina
de la Iglesia.

9.I79.- LBóN LróN, Menco ANroNro,
¿Emancipación social o emancipación litera-
ria? Las "cachetonas" de Santiago y las nue-
vas formas de sociabilidad femenina, 1900-
1930, CDH No 17 , 1997, pp. 145-178.

El nombre de "cachetonas" se dio a las
mujeres que se emanciparon de los moldes e

ideales de educación y comportamiento asig-
nados a las señoritas y señoras de los estratos
superiores de la sociedad en los comienzos
del siglo XX. El autor estudia el surgimiento
de este grupo, sus espacios de sociabilidad y
la trayectoria de sus miembros más promi-
nentes como Mariana Cox, Inés Echeverría
y, especialmente, Teresa Wilms. Después de
la década de L92A, este movimiento fue asu-
mido en plenitud por los estratos medios.

9.180.- Muñoz GovrÁ, MaRÍR ANcÉlr-
CA, Osvaldo Vicuña Luco: experiencia lite-
raria y relevancia histórícas Isic], Análisis
de su epistolario, BAChH, No 108- 109,
I 998- 1999, pp. 3a5-387 .

A través del análisis de la corresponden-
cia de Osvaldo Vicuña Luco, la autora ffaza
la trayectoria intelectual y las experiencias
literarias de este lector empedernido, y la in-
fluencia que ejerció en los medios cultos de
su tiempo a través de sus conversaciones y
cartas.

9. 1 8 1 .- Rteugr-iue M., SERGIO, Carne,
demonio y mundo. Predicación y disciplina-
miento en Chile a fines del siglo XVUI, R de
H, N" 5, 1999, pp. 14L-113.

En el análisis del manuscrito de un ser-
món escrito por un franciscano anónimo del
siglo XVIII, el autor identifica los pecados
que se reproch an, a saber, adulterio, ostenta-
ción e injusticia; destacala tensión entre mo-
ral y la ruptura o transgresión de la misma; e

identifica los resortes del orador para remo-
ver las conciencias.

9.L82.- SuseRcAsEAUX, BERNRRDo, Ca-
minos Interferidos: de lo político a lo cultu-
ral. Reflexiones sobre la identidad cultural,
Epu No 73, verano 1999, pp. 1 49-t64.

El autor estima que la identidad cultural
chilena siempre ha estado ligada a la política



y la práctica social. En Chile, a diferencia de
otros países del continente, se aprecia una
pobreza en los aportes de las culturas indíge-
nas y plantea los desafíos para un proyecto
de identidad nacional.

9.183.- URSINA BURGoS, RoDoLFo, Los
chilote s: ímágenes y estereotípos , BAChH,
N" l0B- 109, 1998- 1999, pp. 495- 526.

Al incorporarse a la Academia Chilena
de la Historia, Rodolfo Urbina hace un elo-
gio a la mernoria del profesor Héctor Herrera
para luego referirse a la imagen que existía
acerca de Chiloé y sus habitantes en las pri-
meras décadas del siglo XX y que contrasta
con sus verdaderas cualidades. Para los chi-
lenos del centro del país, esa era de una tie-
rra muy alej ada, de habitantes primitivos y
de clima insufrible. La sensación de lej anía
también la experimentaban los propios chilo-
tes que se sentían aislados del resto del país.
Durante los años 30, se inició en Ancud un
serio esfuerzo por dignificar al chilote que
contribuyó a cambiar esta percepción.

Se reproduce a continuación el discurso
de recepción por el profesor Santiago Loren-
zo y la biblio grafía del profesor Urbina.

j) Historia del Arte

9.184.- CennASCo NorRRlo, Gurr-l-pR-
Mo, El arte textil de los siglos XVI al XIX en
la sacristía del convento de San Agustín de
Santiago, Peregrino, Año XVII, N" 27 , L999,
pp. 43-53.

El buen estado de conservación de orna-
mentos y paños sagrados de la sacristía del
convento agustino de Santiago constituye un
interesante muestrario del arte textil a lo lar-
go de cuatro siglos. Incluye un inventario de
los ornamentos y textiles allí existentes.

ConrÉs L., CLauDro. Vid. 9.188

9.185.- GupnRrRo DEL RÍo, EouARoo,
Creactón de los teatros universitarios, FT,
No 7, 1999, pp. 62-64.

Se refiere a la creación del Teatro Expe-
rimental en L941 y el Teatro del Ensayo en
1943, al contexto de [a época y las innova-
ciones que representan.

9.186.- Prña, JuaN ANonÉs,La creación
colectiva y los años 70, FT No 7, 1999, pp.
73-77 "
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La década de 1970 está marcada por la
creación colectiva como una forma de hacer
teatro que otorga mayor protagonismo a los
actores en desmedro del dramaturgo y que se
caracteriza por la incorporación de elemen-
tos de la situación contingente y un lenguaje
cotidiano.

9.187.- ReuÍnEZ RrvERA, HuGo RoDoL-
Fo, Obras de arte de la iglesia y Convento
Grande franciscano de Nuestra Señora del
Socorro y del conventillo de Nuestra Señora
del Carmen de Santiago de Chíle según las
disposiciones guardianales ( 1796- 1939 ),
AHICh, Vol. 17, L999, pp. 87-114.

Inventario de las obras de arte que exis-
tieron en los conventos de la provincia fran-
ciscana de la Santísima Trinidad, a partir de
la documentación emanada de los guardianes
provinciales en el período estudiado. El esti-
lo que predomina en general es el barroco
con las "líneas ingenuas pero bellas de la es-
cuela chilena". El autor destaca la riqueza y
variedad de este patrimonio y observa que
muchas de las obras identificadas fueron ex-
poliadas por las autoridades nacionales, ven-
didas o destruidas.

Hay apéndice.

9.188.- Z¡t'ttoRANo P., Pe,oRo E. y CoR-
rÉs L., CLRUoÍ,a, Pintura chilena a comien-
zos de siglo: hacia un esbozo de pensamiento
crítico, Aisthesis, 31, 1998, pp. 89-107.

Los autores se refieren a los inicios de la
crítica de arte en Chile a finales del siglo
XIX y principios del XX y advierten que
esta carece de rigurosidad conceptual y ba-
ses teóricas. Paras este efecto se analizan los
aportes de Ricardo Richon, Juan Francisco
González, Juan Emar, la generación de los
pintores del Trece y los grupos de Los Díez
y Montparnasse. Por último se estudia la
obra del crítico español Antonio R. Romera,
quien fuera el primero en efectuar análisis
basados en un conocimiento amplio y crite-
rios objetivos.

9. 189.- Zncans, NACHBAUER, MenÍa
TERrsn, 25 años de teatro en Chile ( 1970-
I995 ), Ministerio de Educación, Departa-
mento de Programas Culturales, División de
Cultura, Santiago, 1999, 311, (9) páginas,
ilustraciones.

En este libro profusamente ilustrado se
estudian las distintas corrientes que marca-
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ron el teatro chileno entre L970 y 1995 en el

contexto de los cambios políticos acaecidos
en el país. Los años de "efervescencia so-

cial" hasta L973 fueron seguidos por un pe-
ríodo difícil de supervivencia hasta 1976
para luego entrar en una fase de crítica y re-
novación que incluye un teatro de denuncia.
La crisis económica de los 80 y la posterior
apertura política también encontró expresión
en los escenarios que vieron la llegada de

nuevas tendencias. El optimismo generado
con el retorno a la democracia marcó el últi-
mo período si bien los cambios en la situa-
ción en el mundo del teatro no fueron tantos
como se soñaba.

En una segunda parte del libro se entre-
gan perfiles de ocho dramaturgos chilenos, a

saber, Alfredo Castro, Mauricio Celedón,
Marco Antonio de la Parra. Jorge Díaz, Ra-
món Griffero, Andrés Pérez, Juan Radrigán y

Egon Wolff.
Por último, y & modo de anexo, se entre-

ga una selección de críticas de teatro de Juan

Andrés Piña y Luisa Ulibarri, y un catálogo
de todas las obras exhibidas en el período
con indicación del autor de la misma y la
compañía teatral.

Véase también N" 9.252

k) Historia de la ciencia

Véase N" 8 .97 6

m) Htstoria de la música

9.190.- CASTTIIO DIDIER, MIGUEL, Los
órganos Cavaille-Coll ( l8l I - 1899) en Chi'
le , RMCh, No 19 1 , enero-junio, L999 , pp.
46-65,

Con motivo del centenario de la muerte
de Arístides Cavaille-Coll, el autor describe
la fachada, las características técnicas y esta-
do de conservación de siete de los diez órga'
nos que este construyera y enviara a Chile
desde Francia a finales del siglo XIX. Los
instrumentos estaban destinados a la iglesia
de los Padres Franceses de Valparaíso, las

iglesias de San Pedro y de los padres capu-
chinos en Santiago, la capilla del Instituto
Alonso de Ercilla, el convento del Buen Pas-
tor en San Felipe, la iglesia de la Preciosa
Sangre y el que se encuentra actualmente en
el santuario de Lo Vásquez y que fue de la
catedral de Valparaíso.

9.I91.- MRRCHRNI, GUILLERIT¿O, EI Li.
bro Sesto de María Antonia Palacios c 1790.
Un manuscrito musical chileno, RMCh,
No 192, julio-diciembre, 1999, pp. 27 -46.

El Libro Sesto de María Antonia Palacios,
manuscrito musical del siglo XVIII descarta-
do por una antigua institución religiosa de

Santiago, corresponde al repertorio musical
seleccionado por esta mujer de fines del siglo
XVIII y constituye un testimonio único en su

género. El autor describe su contenido, que
incluye un total de 165 composiciones que
van desde la música litúrgica a la de salón.
Se incluye al final una lista de las mismas.

9.192.- RoNoóN, VÍctox, Música y coti-
dianeidad en el convento de la Recoleta Do-
minica de Santiago de Chile en la primera
mitad del siglo 19, RMCh, N" 192, julio-di-
ciembre, 1999, pp. 47 -74, ilustraciones.

La revisión de los libros de cargo y data
de la Recoleta Dominica entre I 8 15 y 1 85 3

lleva al autor a entregar datos sobre la vida de

este convento y, en especial, de la actividad
musical que allí se realizaba en es'te período.

Véase también N' 9.250

n) Historia de la arquitectura
e historia urbana

9.T93.. BENNVIDES C., JUAN, MNRTTNTC

8., Margo; Ptzzt K., MRRCEL¿,, Y VIIPN-
ZUELA B., MRRÍa, P¡2, Las estancias maga'
llánicas. Un modelo de arquitectura indus-
trial y ocupación territorial en la zona
austral, Universidad de Chile, Facultad de

Arquitectura y Urbanismo, Editorial Univer-
sitaria, Santiago, 1999. l17, (3) páginas,
ilustraciones y láminas.

El desarrollo de la ganadería ovina en

Magallanes "generó un orden rural singular y

único en el país" con una arquitectura pro-
pia, que encuentra sus precedentes en los
galpones de esquila de Australia y Nueva Ze-
landia. Los autores estudian la formación de
las estancias y frigoríficos en la región, para
luego analizar los conjuntos arquitectónicos
pastoriles e industriales, y los distintos tipos
de construcción, incluyendo las viviendas.

Buenas ilustraciones.

CÁcsnes PINo, Mento. Vid. 9.195
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ManrtNIC 8., MArEo. Vid. 9,193
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9.194.- Mo¡¡reNDoN, RonsRTo, El pa-
trintonio histórico y la formación de los ar-
quitectos restauradores, BAChH, No 108-
1 09, I 998- 1999, pp. 75-84.

Después que los estudios de arquitectura
estuvieron orientados a la arquitectura mo-
derna y funcional, surgió una preocupación a

partir de la década de 1930 por la falta de
profesionales conocedores de la arquitectura
antigua y las técnicas de restauración. Para
hacer frente a esta necesidad, a mediados del
siglo se crearon en Chile sendos Institutos de
Historia de la Arquitectura y de Restaura-
ción. El autor señaIa el cúmulo de conoci-
mientos que debe tener este profesional, y
reproduce en un anexo el programa de cursos
de restauración del Centro Internacional de
Estudios para la Conservación de los Bienes
Culturales de Roma.

9.195.. PpRB»n BEAUCHRT, VTRoTIT¿TR,

CÁcEnps PINo, MRRro, y PrReoa FBLIú,
VLRDtir¿tR, Tanume, levantamiento de una
ruina, Arq 42, julio L999, pp. 64-69, ilustra-
ciones.

Reconstitución de los planos de una casa
construida en 1906 y destruida a raíz de un
incendio en 1990. No se indica su localiza-
ción ni sus sucesivos propietarios"

PERenR FpLrú, Vlnolvrrn. Vid. 9.lgs

Ptzzt K., MARCELA. Vid.9.193.

VUpNzUELA 8., MeRÍ¡P¡2, Vid.9,I93

Véanse también Nos 9.151 y 9.228

o) Historia de la geografía y de los viajes

9.196.- Dueue TAprA, Cenlos 8., pre-
sentación etimocartográfica de toponimia in-
dígena chilena (V Región), Valles, No 3,
1997, pp. I 19- l4A, mapas.

El autor identifica y localiza un total de
95 núcleos de población que llevan topóni-
mos de origen indígena en la V Región, y
entrega el significado de los nombres.

9.197.- MRRUNTc BERoS, MATEo, Ba-
hía Cordes-Fortescue (Estrecho de Maga-
llanes), sLt ocupación por holandeses en
1599 y porfranceses en 1694-1699, BAChH,
No 108- 109, 1998- 1999, pp. 307 -320, ilus-
traciones.

FTCHERO BTBLTOGRAFTCO ( 1999) 289

El autor estudia las recaladas efectuadas
en el Estrecho de Magallanes por las naves
de la expedición holandesa al mando de Si-
món de Cordes en el invierno de 1599, y a

las expediciones organizadas por filibuste-
ros franceses en la última década de esa
centuria. A su vez, y a manera de epílogo, se
refiere al trabajo arqueológico en los parajes
visitados por estos navegantes.

9.198.- ManrrNrc Bpnos, MATEo, Car-
tografía Magallántca 1523- 1945, Ediciones
de la Universidad de Magallanes, Punta
Arenas, 1999, (6), 343, (3) páginas, ilustra-
ciones.

En este notable trabajo, Mateo Martinic
estudia el origen y la evolución del conoci-
miento geográfico de la región austral de
Sudamérica y su representación cartográfica,
desde el viaje de Magallanes hasta 1945.
Esta última fecha está fijada por la edición
por parte del Ministerio de Obras Públicas de
la carta caminera de esa provincia y la publi-
cación del mapa a escala 1:500.000 por el
Instituto Geográfico Militar. El autor analiza
el desarrollo de las exploraciones llevadas a
cabo por las diversas naciones europeas y
por los gobiernos republicanos después de la
Independencia, los mapas y cartas de que
ellas resultan y la cartografía derivada de los
anteriores.

Para realizar esta investigación el autor
debió confeccionar un catálogo de la carto-
grafía de la región de Magallanes que con-
forma la segunda parte del libro y que con-
tiene un total de 1 .312 referencias.

El libro incluye reproducciones en colo-
res de los principales mapas comentados.
Hay índices onomástico y geográfico y una
bibliografía al final.

9.199.- ScsnórER, BREND, Eduard Fríe-
drich Poeppig y Chíle. Efectos de un viaje
científico en su época y consecuencias a lar-
go plazo. Resultados y preguntas sobre esta
temática, Regiones europeas y Latinoaméri-
ca. (siglos XVIII y XIX), Michael Zeuske y
Ulrike Schmieder (eds.), Veuvert e lbero-
americana, Frankfurt-am-Main y Madrid,
1999, pp.327-335.

Luego de una breve referencia biográfica
sobre el naturalista sajón, Eduardo Poeppig,
se informa que su viaje al Nuevo Mundo fue
financiado por un grupo de amigos de la
Universidad de Leipzig quienes formaron
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para ello una "sociedad anónima científica y
comercial". Sus investigaciones fueron obje-
to de diversas publicaciones que contribuye-
ron a orientar las decisiones de los emigran-
tes y las directivas estatales y comerciales
respecto a Chile.

9.200.- Sopnra VrAL, Ar-B¡aNDRo, ¿Por
qué se llama como se llama? Cada ciudad,
pueblo y aldea de Chile. Guía de toponimia
chilena. Editorial Grijalbo, Santiago 1999,
346, (2) páeinas.

Diccionario etimológico de topónimos
chilenos ordenados por regiones de norte a

sur. Los más de ellos derivados de voces in-
dígenas de las cuales ofrece interpretaciones
alternativas. No hay demasiado esfuerzo para
indagar más allá de lo conocido u obvio, las
circunstancias en que se otorgó el topónimo.

9.201.- VÁzeuez DE Acuñe Y GnncÍe
DEL PosrIGo, Istpono, Las vías de comuni-
cactón y transporte australes. (Síglos XVI al
XX), Anstalt Aconcagua Verlag, Vaduz-Ma-
drid-Santiago, L999, 167, (3) páginas.

Estudio general sobre las vías de comu-
nicación en las regiones de Chiloé, Aysén y
Magallanes desde el asentamiento de los es-
pañoles hasta el presente y los efectos del
aislamiento en el poblamiento, desarrollo
económico e integración regional de estos
espacios. La primera parte de la obra está
dedicada a las comunicaciones terrestres: Ia
ruta que une a Chiloé con el resto de Chile a
través de Valdivia y Osorno; los caminos y
senderos al interior del archipiélago, en es-
pecial el que conecta Ancud y Castro; las ex-
ploraciones para descubrir los pasos a través
de la cordilletz, y, para terminar, el progreso
de la red vial durante el siglo XX y la tras-
cendencia de la carretera austral. La segunda
parte del libro se ocupa de los servicios ma-
rítimos que fueron de importancia crucial
para la región hasta principios del siglo XX
y da cuenta de algunos proyectos frustrados,
como el de la apertura de un canal por el
istmo de Ofqui. La última parte versa sobre
el desarrollo del transporte aéreo en la zona
austral desde sus inicios hasta la actualidad.

V. HISToRIA REGIoNAL Y LoCAL

9.202.- Ar-rr¿oNACID 2., FasrÁN, El de-
sarrollo de la propiedad rural en las provin-

cia de Valdivia y Llanquihue, I850- I920,
RACS, No 2, enero-agosto 1998 , 27 -35.

El autor estudia el proceso de ocupación
de los territorios comprendidos entre Valdi-
via y Llanquihue desde la llegada de colonos
alemanes hasta 1920 y los variados conflic-
tos entre los inmigrantes, el Estado e los in-
dígenas, derivados del progresivo aumento
en el valor de los terrenos.

9.203.- BrnNEDo PrNTo, PRrRrcro, His-
toria de las estrategias periodísticas del pe-
riódico Valdivia's Deutsche Zeitung, I886-
l9I2, Historia 33, 2000, pp. 5-61.

Se estudian las estrategias del semanario
Vadivia's Deutsche Zeítung desde su funda-
ción en 1886 hasta su desaparición en L912.
El autor analiza la organización del diario
como empresa, las visiones política, social,
económica y cultural que se trasluce en sus
páginas y las pautas periodísticas y publicita-
rias adoptadas. El autor concluye que el pe-
riódico dejó de aparecer porque no supo o no
logró captar los intereses de su público lector
potencial.

9.204.- Bnnvo ELrzoNno, PEDRo, Iquí-
que: 1877-1906. Visión del puerto a través
de informes consulares norteamericanos,
Ediciones Campvs, Iquique, L999, 143 (3)
páginas.

Se reproducen extractos de los informes
enviados entre 1877 y 1906 por los Cónsu-
les de Estados Unidos en Iquique, Joseph
Merrian ( I 877- 1900) y Charles Winans
(1900-1906). Resultan de particular interés
los despachos relacionados con el desarro-
llo de la Guerra del Pacífico, la Guerra Ci-
vil de 1891 y las contingencias locales del
período.

9.205.- CrsrBRNas, M.; DreELS, P.;
MaRtÍNnz, P., Y SRNHupza R., Cambios
históricos en el uso del suelo de una pequeña
cuenca lacustre de Nahuelbuta, TA No 44,
1999, pp. l4L-153, mapas.

Los autores determinaron la evolución
en el uso de los suelos de la Laguna Chica de
San Pedro, mediante la digitalización y foto-
interpretación de algunos registros aéreos
obtenidos entre 1943 y L994. Observan una
disminución de la cobertura de bosque nati-
vo, si bien las superficies deforestadas han
sido bajas debido al incremento de las plan-
taciones.



9.2A6.- Clsany, EDA, El Tofo. Historia
de un extraordinario pueblo minero en el
Norte de Chile, s.p.d.i., Santiago, 1 999, ( 10),
170, (2) páginas, láminas.

Estudio sobre la vida y trabajo en el mi-
neral de hierro de El Tofo desde la década de
1920 hasta su cierre en L974, basado en los
testimonios de sus antiguos habitantes" El re-
lativo aislamiento de este campamento, el
bienestar de los que allí trabajaban compara-
do con la situación de los poblados vecinos y
las características del régimen laboral dieron
a esta sociedad un carácter de excepción y
crearon un fuerte sentimiento de comunidad
que se mantuvo aún después del término de
las faenas. La autora se refiere a las condi-
ciones de vida en el poblado: las habitacio-
nes y servicios disponibles, las actividades
recreativas, la "ley seca" no siempre cumpli-
da y, en especial, la labor de la escuela pri-
maria y sus profesores y su influjo en la co-
munidad. La diferenciación y separación
entre los "gringos" y los "tofinos" en la esfe-
ra privada, aunque marcada, no era absoluta,
y la capacitación laboral en el terreno mismo
generó conocimiento y respeto mutuo. Aun-
que la estructura de la obra no lo pone de
manifiesto, se aprecia un cambio en estas
relaciones a partir de los años 50 que va
unido al influjo de la educación, los cambios
en las formas sindicales y también a las
amenazas que representaba para los trabaja-
dores el agotamiento del mineral. Con todo,
se mantuvo una ética de trabajo, inusual en
el medio chileno, la que, sumada al manejo
técnico profesional de la mina permitió evi-
tar grandes trastornos cuando la empresa
pasó a manos del Estado bajo la Unidad Po-
pular.

La autora logra superar la falta de fuen-
tes primarias impresas, y su empatía con el
lugar y sus habitantes le ha permitido trans-
mitir el ambiente que se vivía en este centro
minero ya desaparecido.

CoNrnnRAS, IvÁN. Vid. N'9.225

Connee, MeRriN. Vid. N" 9.221

Dpeet-s, P. Vid. 9.205

9.2A7.- DÍ¡z AGUAD, AlpoNso, Antece-
dentes documentales para el estudio de las
prisiones de Arica y Tacna: I890- I895,
RUL, No 4, 1gg7,z}-n.
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La construcción de üna cárcel modelo en
Tacna el año 1893 es vista por el autor como
clara evidencia de la intención del Estado
chileno de privilegiar a esa ciudad en desme-
dro de Arica.

9.2A8.- Di¡z AGU¡.D, Alroruso, La pre-
sencia extranjera en la ciudad de Arica
(1885-1930), RUL, Nos 5 y 6, 1998-1999,
pp. 87-93.

Estudio sobre la población extranjera en
Arica (excluyendo peruanos y bolivianos)
sobre Ia base de los censos de 1885,1907,
1920 y 1930. El autor concluye que la inmi-
gración en ese período fue significativa, pese
a no ser un foco de atracción poblacional,
como lo eran sus vecinas Tacna e Iquique.
Destaca la presencia de italianos, chinos y
españoles.

9.209.- DÍ¡z AGUAp, ArpoNSo, Visión
de la problemática política y social de Tacna
y Arica, a través de la prensa local, lgl9-
1926, TR, año 5, N" 1, invierno de 1998, pp.
2AA-2t7.

Estudia el debate de ideas que se produjo
en la prensa de Tacna y Arica respecto a di-
versos problemas políticos y sociales de las
ciudades y que eran disminuidos o aumenta-
dos por la prensa chilena o peruana.

9,210.- FEnNÁNDEZ SrpveNSoN, Gur-
LLERMO, El extravío histórico chtleno, Edi-
ciones Cerro Negro, Concepción, 1999. 138,
(2) páginas.

El autor entrega una síntesis de la histo-
ria de la zona de Concepción desde la llega-
da de los españoles hasta mediados del siglo
XIX, tomando como hito la batalla de Lon-
comilla en que se enfrentaron los intereses
de Concepción y de Santiago. El resultado de
este encuentro fue, a juicio del autor, negati-
vo para el país ya que confirmó la primacía
de Santiago como único origen de las deci-
siones nacionales. Al desaparecer la tensión
creadora entre ambos polos se produjo un es-
tancamiento nacional. La sociedad penquista
perdió fuerza y voluntad de participación en
la vida política del país, con el consiguiente
empobrecimiento del conjunto.

9,2I0 A.- Gonoy ORELLANR, MILToN,
Minería y sociabilidad popular en la placilla
de Ligua, 1740-1800, Valles No 4, 1998, pp.
71-94.
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Luego de un esbozo sobre las explotacio-
nes mineras de oro en el cerro Pulmahue cer-
ca de La Ligua, el autor se refiere a la placi-
lla como lugar de sociabilidad de los mineros
y los excesos allí cometidos. Los intentos de
las autoridades para terminar con 1a placilla
de Ligua se enfrentaron a la defensa de este
espacio por los pobladores de la misma.

9 .21I .- Gorcovrc DoNoso, IGoR, P a-
sando a la historia. Los Vtlos I 85 5 - 1965 .

CIDPA Area Comunicaciones, Viña del
Mar, L996, 32L, ( 1) páginas, ilustraciones y
planos.

Luego de una breve noticia sobre los
primeros poblamientos indígenas y el asen-
tamiento español en la zona, el autor estudia
los orígenes de Los Vilos como punto de
salida para la producción agrícola y minera
local. El creciente movimiento portuario
obligó a la construcción de obras de infraes-
tructura y favoreció el desarrollo urbano de
la villa. El autor se refiere a las formas de
vida de la población de Los Vilos y la econo-
mía regional hasta mediados del siglo XX.
La decadencia del comercio de cabotaje con-
dujo a la crisis de los puertos menores chile-
nos que, en este caso, obligó a su reconver-
sión en balneario y puerto pesquero.

Hay prólogo de René Salinas y anexo
documental.

9.2L2.- GoNz¡t-Bz PrzanRo, JosÉ ANro-
NIo, La prensa antofagastina y el proceso
social económico y cultural en las postrime-
rías del ciclo salitrero, Norte, 1997 , añ,o 2,
No 2, pp. 18-27 .

Análisis de las opiniones de "El Indus-
trial", "El Mercurio" de Antofagasta y " La
Opinión de los Asalariados" frente a la de-
cadencia de la industria salitrera a fines de
los años 2A e inicios de la década siguiente.
El autor concluye que, más allá de las dife-
rencias políticas representadas por cada pe-
riódico, hay acuerdo en asignar al Estado la
responsabilidad de atender las urgentes nece-
sidades provinciales, brindando a las empre-
sas privadas los elementos que hicieran via-
ble la actividad.

9.213.- GUpRRERo Jrrr¿ÉNez, BERNARDo,
Del Chumbeque a la Zofri. Los aromas de
nue stra tdentidad cultural, Tomo III, Iqui-
que, Centro de Investigación de la Realidad

del Norte (CREAR)- Dirección de Extensión
Académica y Cultural, Universidad Arturo
Prat, L999, 344, (4) páginas.

En su intento por presentar al habitante
de Iquique desde una perspectiva sociológi-
ca, el autor entrega un panorama retrospecti-
vo de la ciudad y su gente, desde que nació
como caleta de pescadores indígenas hasta la
actualidad.

Guerrero centra su análisis en testimo-
nios de viajeros y de antiguos habitantes de
la ciudad, describiendo de un modo ameno
las costumbres, tradiciones e historias de
Iquique y sus habitantes.

9.2I4.- HnnnsnA VEAS, JUAN 4., Aspec-
tos socíopolíticos sobre el derecho de agua
en Tarapacá. Siglos XVII-XX, CDH No 17 ,

1997 , pp. 69- 103, mapas.
Luego de un breve descripción de las

cuencas hidrográficas de Tarapacá, el autor
se refiere a los modelos de organización so-
cial y del manejo político del agua durante
los siglos XVIII y XIX, a partir de un corpus
de 110 documentos judiciales y notariales fe-
chados entre 1703 y L892, los más de ellos
relativos a disputas de aguas y tierras.

El autor incluye un cuadro resumen de
los documentos.

9 .2L5 .- INosrn ozA CónDovA, IvÁN,
Historia de Concepción. Organización colo-
nial y economía agraria. 1600.1650, Edicio-
nes Universidad de la Frontera, Temuco,
1999,131, (1)

Se estudian los cambios producidos en la
región de Concepción durante la primera mi-
tad del siglo XVII a ruíz de la transición de
una economía minera a una agratia basada en
el cultivo del trigo y viñedos y en la cúanza
de ganado. Este cambio estuvo acompañado
de una serie de transformaciones sociales
que se tradujeron en la organización de ha-
ciendas, en la creación de un ejército regular
que implicó la llegada de contingentes de
soldados y un significativo cambio en la re-
lación entre españoles e indígenas. El autor
observa que debido al descenso de la pobla-
ción indígena a raíz de los sucesos posterio-
res a Curalava, se produjo una mejora en el
trato hacia los naturales que se refleja en la
contratación de trabajadores indígenas a
sueldo y en el surgimiento de un espacio
fronterizo basado en la complementariedad



de las economías. Concluye gue, una vez res-
tablecido el orden y lograda la prosperidad
económica, mejoró la situación de los indios
y aumentó en forma progresiva la penetra-
ción española en la Araucanía.

9.216.- InTSARRA CÁcnRes, FeerÁN,
Breve Historia de Quirihue, Cuadernos del
Biobío 24, Municipalidad de Quirihue, Uni-
versidad de Concepción, Ediciones U. de
Concepción, Concepción, L999, (2), 103, (1)
páginas, ilustraciones.

Crónica de la villa de Quirihue fundada
por José Antonio Manso de Velasco en L7 4t.
El autor se refiere a las circunstancias de su

establecimiento para luego entregar un re-
cuento de sus principales instituciones en la
actualidad.

9.2L7 .- LpóN LsóN, Manco ANroNro,
Acercamientos a la realidad penal de Maga-
llanes, Punta Arenas y la progresiva confi-
guración de una estrucÍura carcelaria,
CHM, 1999 , pp. 165- 1 83, ilustración.

Se examinan las principales característi-
cas de la región magallánica durante su eta-
pa de colonia penal entre 1847 y 1877, se-
ñalando las vicisitudes cotidianas de
guardias, relegados y colonos en este am-
biente inhóspito. Después del motín de los
artilleros ( 1877) aumentó la llegada de inmi-
grantes y se produjo el desarrolló urbano de
Punta Arenas, cuya primera cárcel experi-
mentó los problemas propios del crecimiento
de la ciudad y su aislamiento geográfico: la
falta de un recinto apropiado, carencia de di-
nero y atrasos en los envíos de los sueldos y
vestuario de los guardianes. Esos inconve-
nientes solo encontraron solución a comien-
zos del siglo XX.

9.218.- LonrNzo ScslapuNo, SeNrra-
Co, Influencia de los extranjeros en la iden-
ridad del porteño. I820- I870, BAChH,
No 108- 109, 1998- 1999 , pp. 435 -456.

En su discurso de incorporación a la
Academia Chilena de la Historia se refiere al
surgimiento de una burguesía comercial ex-
tranjera en Valparaíso en los inicios del siglo
XIX que puso su sello a la ciudad. Aunque
en un comienzo, existía una mala imagen de
ellos por su presunta participación en activi-
dades de contrabando, con el tiempo se la-
braron un lugar en la sociedad porteña e im-
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pusieron algunas de sus costumbres, como
ser la moda en el vestir, el consumo de té y
la afición a las carreras de caballos a la in-
glesa, además de su pragmatismo y espíritu
comercial.

Su exposición fue precedida por un elo-
gio a la memoria del profesor Rolando Me-
llafe. Se incluye a continuación el discurso
de recepción a cargo del profesor Juan
Eduardo Vargas y la bibliografía de Santiago
Lorenzo.

ManrÍNEZ, P. Vid. 9.204

9.2L9.- MaRTTNIC, Benos, MATEo, El
establecimiento de la agricultura en Maga-
llanes ( I843 - I BBA), Historia 33, 2000, pp.
263-296.

El autor se refiere a los sucesivos inten-
tos para introducir el cultivo de vegetales y
plantas forrajeras en el Fuerte Bulnes y los
precarios resultados obtenidos en los prime-
ros años. Sin embargo, advierte que con el
cambio de la colonia a Punta Arenas, las me-
jores condiciones del suelo y clima permitie-
ron el desarrollo de la agricultura y para
1880 esta actividad podía ser considerada
como una rama de alguna relevancia para la
economía regional.

9.22A.- Mrllen C¡,RvacHo, RBNÉ, As-
pectos de la religiosidad porteña. Valparaíso
1 830- I 930, Historia 33, 2000, pp. 291 -368.

En la primera mitad del siglo XIX, seña-
la el autor, Valparaíso tenía un importante
contingente de población no católica, cuyo
número aumentó por la gran cantidad de ex-
tranjeros que llega a ese puerto. Sin embar-
go, esta situación comenzó a cambiar desde
la década de 1860 debido a las dificultades
enfrentadas por protestantes y masones y la
recuperación que experimentó la Iglesia Ca-
tólica bajo la administración apostólica de
Mariano Casanova. El autor describe las for-
mas de religiosidad católica y protestante, y
el mayor arraigo popular de las primeras.

9.221.- MoLINA, Raúl Y ConREA,
MnnrÍN, Territorios Huilliches de Chtloé,
Corporación Nacional de Desarrollo Indíge-
na, CONADI, Agencia de Cooperación Inter-
nacional AGCI, Agencia Española de Coope-
ración Internacional, Santiago, 1996, 130,

$) páginas.
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Existen dos versiones sobre la trayecto-
ria histórica de los territorios huilliches: Ia
de sus propias comunidades y la que surge
de la documentación oficial, situación que se

explica por el distingo entre tenencia y pro-
piedad de la tierra. Hasta comienzos del si-
glo XX, tanto la propiedad como la tenencia
estaba en manos de los indígenas. Entre 1900
y 1980 se produce la separación entre la pro-
piedad legal, disputada por el fisco y empre-
sas particulares, y la tenencia efectiva que
seguía en poder de los huilliches. En los últi-
mos veinte años se produjo un traspaso de la
tierra a las empresas forestales a la vez que
se constituyeron pequeñas propiedades indí-
genas. La segunda parte se refiere a la pro-
piedad de la tierra de las comunidades huilli-
ches de Coigüín en Compu, de Guaipulli y
Guequetrumao en Chadmo y de Incopulli en
Yaldad.

9.222.- P Anz CoNsrn,NLA, RoBERTo,
Vida cotidiana en las villas mineras del Nor-
te Chico. Siglo XIX, Valles, 1997 , pp. 67 -78,
ilustraciones y cuadros.

El empadronamiento de los negocios de
expendio de alcohol en el Departamento de
La Serena efectuado en 1892 permite cono-
cer el número, características y ubicación de
los lugares de esparcimiento en los centros
mineros de la zonai La Compañía, La Higue-
ra y Arqueros.

9.223.- PaNn»És VaRGAS, JUAN, Salitre
y Ferrocarril. Etapas en su desarrollo eco-
nómíco. Antofagasta, l866-1910, Norte,
L997, año 2, No 8, pp. 10-17.

Se rescata la importancia del ferrocarril
en el desarrollo de la industria salitrera en la
provincia de Antofagasta, desde la creación
de la Sociedad Explotadora del Desierto de
Atacama en 1866 hasta 1910"

9.224.- PrwoNrcn FrGUsRoa, GoNzALo,
Las aguas de Santiago de Chile I 54 I - I 999.
Tomo L Los primeros doscientos años 1541-
1741, E,ditorial Universitaria, Centro de In-
vestigaciones Diego Barros Arana, Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santia-
go, 1999,485, (3) páginas, ilustraciones y
planos.

Luego de una reseña sobre la ciudad de
Santiago y sus autoridades locales, el autor
estudia con detalle los sucesivos intentos

para dotar de agua potable a la capital del
reino. La fuente más a mano era el propio río
Mapocho, pero el deseo de contar con aguas
más puras llevó al Cabildo a construir suce-
sivas aducciones desde la quebrada de Rabón
o Ramón, desde el Maipo o de Vitacura, Ias
cuales quedaban inutilizables por rupturas de
cañerías o el efecto de desastres naturales.

La relación de estos intentos va interca-
lada con explicaciones sobre las tuberías de
agua y alcantarillado, la construcción de
obras de riego y los primeros tajamares y
puentes sobre el Mapocho.

9.225.- Przanno, ALEJANDRo Y CoN-
TRERAS, IVÁN, Breve historia de Contulmo,
Cuadernos del Biobío N" 33, Universidad de
Concepción, Universidad del Biobío, Muni-
cipalidad de Contulmo, Concepción , L999,
(4), 66, (6) páginas, ilustraciones.

Este pequeño libro consta de tres partes.
La dos primeras, a cargo de Alejandro Piza-
rro, entregan una historia de la colonización
alemana de Contulmo y una biografía de Pa-
blo Kortwich, patriarca de la zona. La última
parte, muy breve, corresponde a unos apun-
tes sobre la influencia germana en la arqui-
tectura local.

9.226.- QurNreNrLLA P., VÍcroR; REvES
C., CARLa, Modificaciones por efecto del
fuego en el bosque esclerófilo de quebradas
húmedas de Chile central y su incidencia en
la palma Chilena, TA, N" 44, 1999, pp.7-18
ilustraciones.

Los incendios que han afectado las que-
bradas vecinas a Valparaíso y Viña del Mar
en los últimos cincuenta años han traído la
extinción de diversas especies del bosque es-
clerófilo. La palma chilen a ha logrado sobre-
vivir a estos procesos, si bien se ha visto
afectada por la erosión de los suelos.

Rsvps C., CRRLA. Vid. 9.226

9.227.- Rnyps C., Manco AuRELlo,
Breve historia de Chillán ( 183 5- 1939), Cua-
dernos del Biobío No 22, Universidad de
Concepción, Universidad del Biobío, Muni-
cipalidad de Chillán, Concepción, 1999, (6),
98, (2) páginas, ilustraciones.

El terremoto de 1835 dio origen al tras-
lado de Chill án a su actual emplazamiento, y
el de 1939 fue determinante para la consoli-



dación urbanística de la ciudad y el inicio de
la construcción asísmica. El autor estudia la
evolución de Chillán entre estos dos hitos de
su existencia: la estructuración de su espa-
cio, la arquitectura, la vida cotidiana y la
imagen de sí misma.

9.228.- RoonÍcugz Selns, CRrsrrÁN,
U rbanización en el valle de Aconcagua:
San Felipe, 1850-1900, BAChH, No 108-
109, 1998- 1999, pp. 3 89-432. Planos.

Luego de una breve explicación sobre las
ciudades intermedias de Chile y los orígenes
de San Felipe, el autor analiza la estructura-
ción de sus espacios urbanos en la segunda
mitad del siglo XIX en el contexto de su in-
serción en un sistema económico más exten-
so. Sostiene que el desenvolvimiento de la
economía chilena y el progreso de los me-
dios de transporte, generó un crecimiento
gradual de las actividades comerciales, arte-
sanales, político-administrativas, educativas
e industriales en San Felipe y sus alrededo-
res. A su vez, esta mayor actividad se tradujo
en un aumento de la población de la ciudad y
una mejora en su equipamiento.

Ro»nÍcuEZ, CnrsrrÁN. Vid. 9.233

9.229.- Rutz ALDEA, PEDRo, Los arau-
canos y .§¿¿.§ costumbres, Tercera edición.
presentación Ariel Ulloa Azócar, alcalde de
Concepción. Prólogo Mario Alarcón Berney.
Ediciones La Ciudad. Municipalidad de Con-
cepción, Concepción, 1999. I 16, (2) páeinas.

Se reedita este importante opúsculo so-
bre los araucanos a mediados del siglo XIX y
el avance de la ocupación chilena, publicado
originalmente en 1868 y reeditado en L902.

El prólogo incluye un breve estudio bi-
bliográfico y una noticia del autor.

SaNHue,zA R. Vid. 9.204

9.230.- URerNa Buncos, RopoLFo, Val-
paraíso, Auge y ocaso del vtejo " Pancho"
1 830- 1930, Editorial Puntangeles. Universidad
de Playa Ancha Universidad Católica de Val-
paraíso, Valparaíso, 1999. 457, (1) páginas.

Este libro, que nace de un proyecto de la
familia Ibáñez Ojeda, tiene como objeto es-
tudiar la ciudad y la vida de Valparaíso des-
de una perspectiva diferente. En esta tarea el
autor ha incorporado el resultado de las in-
vestigaciones elaboradas por diferentes espe-
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cialistas sobre diversos aspectos de la histo-
ria porteña preparados especialmente para
este efecto, según se deja constancia en una
nota introductoria.

Se distinguen cuatro períodos en esta
historia de Valparaíso: su génesis como cen-
tro comercial de Chile hasta 1850, un perío-
do de auge hasta la guerra del Pacífico, los
"años de luz y sombra" hasta el terremoto de
1906 y el ocaso de una época de oro que
terminó con la crisis de 1930. Para cada una
de estas etapas se recogen las impresiones
sobre la forma y aspecto de la ciudad y sus

edificios, el crecimiento urbano y las limita-
ciones de su infraestructura, el bullicio de
sus calles, los paseos en sus plazas y jardi-
nes, las actividades económicas concentradas
en el plano y el mundo popular que habita
los cerros, el movimiento del puerto, la vida
privada de los distintos sectores, las formas
de sociabilidad y las expresiones religiosas,
sin dejar de lado las calamidades que azotan
periódicamente a Valparaíso: epidemias, te-
rremotos e incendios.

La obra, escrita con elegancia, sin per-
juicio de cierto descuido en los nombres ex-
tranjeros, sobrepone las sucesivas imágenes
de manera que conforman una visión nueva
aunque reconocible del Valparaíso clásico.

9.231.- VIIENZUELa SolÍs DE OvANDo,
Cnnlos , Providencia ( Breve historia de la
comuna), Editorial Andujar, Santiago, 1996,
213, (3) páginas.

Apuntes históricos sobre el territorio de
la actual comuna de Providencia, Luego de
hacer referencia a las primeras concesiones
de tierras a los tajamares del Mapocho y al
canal San Carlos, el autor se refiere a los
establecimientos de las religiosas de la Pro-
videncia y de otras instituciones, como a las
primeras poblaciones residenciales. Al tratar
la organización de la comuna en 1897, el au-
tor incluye datos sobre los pioneros de Provi-
dencia, sus principales obras urbanas, la vida
cultural y la labor de algunos alcaldes entre
1927 y 1981.

Entre los anexos se encuentra una nómi-
na completa de sus alcaldes. Hay también al-
guna información sobre la Sociedad Pobla-
ción Providencia entre 1894 y lB97 , basada
en los archivos de la misma que podrían ha-
ber sido mejor aprovechados.

Hay prólogo de Sergio Martín ez Baeza.
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9.232.- VÁzeLtEZ TRIGo, JUAN, Hístoria
de salitre y mar: Iquique y la Pampa, Oñate
impresores, Iquique, 1998, 56, (2) páginas.

Interesante recopilación fotográfica de la
ciudad de Iquique desde mediados del siglo
XIX hasta la década de 1960. Se reproducen
también planos de la ciudad de 1883, 1910 y

t937 .

9.233.- Vrr-leloBos R., Sr,ncto y Ro-
DRÍGUEZ, CRISTTÁN, E/ espacto rural Longa-
ví-Ñuble ( 1737), CDH, No 17, 1997, pp. 105-
144, mapas y gráficos.

El presente trabajo está destinado a esta-
blecer las características económicas y socia-
les de las tierras del valle central de Chile
entre los ríos Longaví y Ñuble tomando
como base el empadronamiento efectuado
por el corregidor Juan Antonio Bermúdez
Becerra en 1731 . El documento permite de-
terminar el tamaño, propietarios y ubicación
de las principales haciendas, la masa ganade-
ra en las mismas, y las características de la
población de mestizos, indígenas y españoles
que habitaba la zona.

Se incluye como anexo un cuadro con
los datos del empadronamiento.

Véase también N" 9.014

VI. BIoGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA

9.234.- AUaRoNIAN, ContúN , El chile-
no generoso que ayudaba a todos en silen-
cio , RMCh, N" 19 1, enero-junio, 1999 , pp.
82-87 .

Nota sobre Alden Dittman Hube
(81930), chileno avecindado en Alemania
quien fuera contratado por la biblioteca del
Instituto Iberoamericano de Berlín para el
área de Ciencias Naturales y las unidades te-
máticas de "música" y "Chile". En L964 creó
una "fonoteca", o colección de registros fo-
nográficos que para 1990 alcanzaban a 17

mil piezas. El autor valora la colaboración
prestada por Dittman a los investigadores
musicales.

BÁsz Ar-leNoE, CHRISTIAN, Vid. N" 9.249

9.235.- BaIUELLI URnUUA, J. HORACIO,
Juan José Tortel: nuestro primer capitán de
puerto. R de M. No 848, marzo-abril L999,
pp.161-163.

Nota biográfica sobre Juan José Tortel
Masche t (11 63-1842), marino francés ave-
cindado en Chile, quien sirvió como capitán
del puerto de Valparaíso entre lB10 y 1813 y
luego después de la batalla de Chacabuco.
Sin perjuicio del cargo anterior, en 1817 fue
nombrado Comandante interino del Departa-
mento de Marina. Sirvió en la escuadra na-
cional hasta 1821 cuando debió retirarse por
razones de salud.

9 .236.- Busros RecaenRREN, PEoRo,
o.F.M., P. Francisco Pacheco S. (1820-
l89B), Publicaciones del Archivo Francisca-
no 62, Santiago , 1999, 82, (6) páginas.

Biografía del P. Francisco Pacheco Sil-
va, colaborador del P. José Crluz Infante en
la reforma de la Recoleta franciscana de San-
tiago y guardián de dicho convento en diver-
sas oportunidades. El autor se refiere, en es-
pecial, a la Hermandad del Corazón de Jesús
por él fundada y a la labor de ayuda que rea-
lizó esta institución entre los sectores popu-
lares.

9.237 .- CÁnonNns Gur,uotNor, MARIo,
Francisco Ramírez Velasco, armador y co-
merciante de la época de la Independencia,
ROH, No 16, 1999, pp. 95-101.

Biografía de Francisco Ramírez Yelasco,
comerciante y armador quien aprovechó las
confiscaciones a los bienes de los realistas
para intentar hacer fortuna.

9.238.- Cnnurr AupupRo, ANe Pernt-
CIA, Un ex alumno genial. Eduardo Anguita
Cuéllar: sueños, soledad y Dios, Peregrino,
Año XVII, No 27, 1999, pp. 15-29.

B iografía de Eduardo Anguita , (1914-
1992), ensayista, cuentista, periodista, publi-
cista, poeta y ex alumno del Liceo de San
Agustín de Santiago.

9.239.- CoNrneRas JARA, Luts, Órbita
de Francisco Contreras, Cuadernos del Bio-
bío 23, Municipalidad de Quirihue, Universi-
dad de Concepción, Ediciones Universidad
de Concepción, Concepción, L999, (2), 58,
(2) páginas.

Biografía de este poeta y narrador nacido
en Quirihue el 2l de enero del877 y radica-
do en París adonde falleció el 5 de mayo de
1933, escrita por su sobrino.



9.240.- DÉreNo, Jonce AxonÉs, The
American Involvement in the Independence
of the Latin American Nations. Captain Paul
Délano (1775-1842), DMS, No 7, L999, pp.
53-67 .

El capitán Paul Délano vino a Chile con-
tratado por Manuel Hermenegildo Aguirre
en el curso de la misión a los Estados Uni-
dos que le encomendara el gobierno de
O'Higgins para adquirir naves y pertrechos.
El autor se refiere a su viaje al mando de la
fragata Curiazo, luego rebautizada como In-
dependencia. y su parte en la Expedición Li-
bertadora al Perú y en la fallida campaña
contra Chiloé en 1824. Délano permaneció
en Chile con su familia aun después que el
gobierno vendiera las principales unidades
de la escuadra. Fue capitán de puerto en Tal-
cahuano y en 1837 sirvió en la guerra contra
la Confederación.

9.241.- De RnuóN, AnunNDo, Biogra-
fías de chilenos. Miembros de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial l876-1973,
Ediciones Universidad Católica de Chile,
Santiago, 1999. dos vols. 269, (3) + 335, (5)
páginas.

Este diccionario biográfico, elaborado a

partir de una extensa investigación en archi-
vos y publicaciones especializadas, sumado a
numerosas entrevistas, tiene como universo
los presidentes de la República, Ministros de
Estado, intendentes, senadores, diputados y
jueces correspondientes al período indicado.
Para cada uno, y en la medida de lo posible,
se entregan datos sobre su familia, activida-
des públicas y profesionales, patrimonio y
publicaciones. Aunque la cobertura está limi-
tada a los criterios indicados, la calidad de la
información es muy superior los trabajos an-
teriores en este género, y a diferencia de es-
tos, aquí se indican las fuentes de informa-
ción. La presentación es sintética, sin recurso
a adjetivos.

Los primeros dos volúmenes, de un total
de cinco, cubren desde la letra A hasta la K.
Se espera que al final se incluyan listas o
tablas por cargo, información que no siempre
está disponible para el investigador.

Junto al profesor De Ramón participaron
como investigadores Ema Acevedo Fagalde
y Patricio Valdivieso, además de 16 colabo-
radores cuyos nombres van indicados en la
portada.
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9.242.- GusRnsRo YoAcHAM, CRrsrlÁN,
Eugenio Pereira Salas y su obra a veinte
años de su muerte, AUCh Sexta serie No 9,
agosto 1999, pp. I 69-177 .

Breve biografía del profesor Eugenio Pe-
reira Salas (1904-1979) quien fuera profesor
y decano de la Facultad de Filosofía y Educa-
ción de la Universidad de Chile, miembro de
la Academias Chilenas de la Historia y de la
Lengua y presidente de la primera. Fundador
de la historiografía musical chilena su obra
histórica alcanza a 727 títulos de los cuales
el profesor Guerrero comenta los principales.

9.243,- HnNrscH EspÍNoorR, WRLTER,
Juan lgnacio Molína y sus obras. Talca, Edi-
torial Universidad de Talca, L999, t7 8, (2)
páginas.

Este libro reúne un conjunto de estudios
del P. Hanisch relativos al abate Molina, va-
rios de los cuales ya han aparecido en letras
de molde. Es el caso del extracto sobre nues-
tro personaje incluido en el libro ltinerario y
Pensamiento de les Jesuitas expulsos de Chi-
/e (Santiago, L972); la conferencia acerca de
"lo que no se sabe del Abate Molina" apare-
cida en la revista Mapocho No 27,los artícu-
los sobre "El ambiente chileno y europeo en
la formación de Juan Ignacio Molina", "Juan
Ignacio Molina, exiliado y heresi arca" y "La
sabiduría de Juan Ignacio Molina" publica-
dos en la revista Universum de Talca y otro
acerca de "La sangre, la tierra y el río de
Juan Ignacio Molina" (ediciones Nihil-Mihi,
197 6).

El trabaj o sobre "Juan Ignacio Molina,
iniciador y maestro" leído con motivo de la
inauguración del Instituto Molineano de la
U. de Talca en 1987, destaca la reputación
alcanzada por este religioso, su habilidad lin-
güística, su carácter ilustrado, y su herencia
intelectual y material. Su discurso titulado
"Juan Ignacio Molina, el primer científico
chileno", está destinado precisamente a justi-
ficar este calificativo.

Su ponencia sobre "Fuentes para el estu-
dio de Juan Ignacio Molina", entrega diver-
sas pistas y datos sobre el tema, a los que
habría que sumar la "Cronología de las obras
de Walter Hanisch sobre Juan Ignacio Moli-
na" (pp. 2l-23) que precede a los estudios, y
las reflexiones del autor sobre su obra histo-
riográfica (pp. 161- 172).

Hay presentación de Javier Pinedo C.
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9.244.- IsÁñgz VERC,qRR, JoRGE, Don
Bernardo O'Higgins: apellido y legitima-
ción, ROH, N" 16, 1999, pp. 15-40.

Ambrosio Higgins cambió su apellido
por O'Higgins a partir de 1794. Aunque re-
conoció a su hijo Bernardo en el acta de bau-
tismo, no 1o nombró heredero y sus bienes y
títulos pasaron a Tomás O'Higgins, sobrino
del virrey. Desde 1806, don Bernardo gestio-
nó su legitimación ante las autoridades chile-
nas, conforme a la documentación aquí trans-
crita, sin que sus gestiones tuvieran éxito.

9.245.- MoNres CepÓ, CRtsrtÁN, Del
poder de la acción a la vtrtud de la ofrenda:
Anita Labarca, ufr testimonio de intrahisto-
ria, R de H, No 5 1999 , pp. 257 -265 .

La existencia de una plaza con el nornbre
de Anita Labarca llevó al autor a indagar so-

bre esta mujer campesina que realízó una ac-
tiva labor social entre los niños de la comuna
de La Reina.

9.246.- Nazen AHuuaDA, RICARDo, Ia
fortuna de Agustín Edwards Ossandón:
18I 5- l B7B, Historia 33, 2000, pp. 369-415.

Sobre la base del inventario de los bie-
nes de Agustín Edwards Ossandón efectuado
en noviembre de 1880, a dos años de su
muerte, el autor estudia el origen y evolución
de su fortuna y confirma la aseveración de
que era el hombre más rico en la historia de
Chile.

Se reproduce parte del inventario.

9.247.- Oltn ARAYA, J. Anru*a, Cróni-
cas de Guerra. Relatos de un ex combatiente
de Ia Guerra del Pacífico y la Revaluctón de

1891. RIL editores, Santiago, L999, 264, (2)
páginas, ilustraciones.

Arturo Olid (1866-1928) sirvió en la Co-
vadonga en el combate de Punta Gruesa el
2l de mayo de 1879 y en otras acciones de la
Guerra del Pacífico hasta la entrada a Lima.
Sus recuerdos, publicados como artículos
en diversos diarios chilenos entre 1888 y
l92B han sido reunidos en la primera parte
de este libro.

La segunda se refiere a la campaña em-
prendida por la escuadrilla balmacedista con-
tra la escuadra del Congreso durante la Re-
volución de 1891, en la que participó en

calidad de ayudante de órdenes del coman-
dante de la Condell. Esta narración, marcada

por una fuerte simpatía por la causa del Pre-
sidente, no alcanzó a ser publicada antes del
fallecimiento de su autor.

Sus hijos, Julio, Ema y Teresa Olid Tar-
diel, que dan a conocer estos escritos, han

agregado un esquema biográfico no del todo
completo y diversas fotografías en poder de
la familia.

9.248.- Onrrz Sorslo, JoRGE , El almi-
rante Miguel Grau {1834-1879), una aproxi-
mación biográfica. Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Piura, Asociación de
Historia Marítima y Naval Iberoamericana,
(Piura?) 1999. xx,296, (4) páginas.

Biografía del almirante peruano Miguel
Grau. El autor reseña brevemente su infancia
en Piura, su formación náutica, su servicio
en diversas naves mercantes antes de ingre-
sar a la marina del Perú en 1854. Las vicisi-
tudes políticas de ese país 1o obligaron a vol-
ver a la marina mercante hasta 1863. En
1868 recibió el mando del monitor Huáscar
y en los años siguientes participó en la de-
fensa del orden constitucional contra algunos
intentos para subvertirlo. Fue diputado por
Paita entre L876 y 1879 y por breve tiempo
ocupó la Comandancia General de Marina.
El autor se refiere a estos hechos antes de
entrar en las circunstancias de la guerra del
Pacífico y el combate naval de Iquique. Re-
lata luego las sucesivas incursiones del
Huáscar hacia el sur para culminar con el
combate de Angamos donde el héroe peruano
perdió la vida.

Hay prólogo de Percy Cayo Córdova.

9.249.- Pnl-ua ALvARaDo, DaNteL Y

BAgz At-t-gNoE, CHRISTIAN, Fray Andresito:
el limosnero venerado, Contribuciones, No
188, abril 1998, pp. 27 -45.

Los autores presentan la figura de Fray
Andrés García, hermano donado franciscano,
cuya labor como recolector de limosnas ates-
tigua a la existencia de redes de solidaridad
social en el Santiago de rnediados del siglo
XIX. Los autores destacan su arraigo entre
los diversos estratos sociales y la veneración
de que fue objeto después de su muerte.

9.25A.- Rlnsco GREZ, Canlos, Elvira
Savi Premio Nacional de Arte, mención mú'
stca 1998, RMCh, No 191, enero-junio,
1999, pp.7-15.
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Breve reseña biográfica de la pianista
chilena Elvira Savi, Premio Nacional de Arte
1998. Incluye una lista de las obras y compo-
sitores por ella interpretados.

9.251.- SAIVAT MONGUILLOT, MANUEL,
El inefable canónigo Juan Francisco Mene-
ses lTBI o 1785-1860, BAChH, No 108-109,
1998- 1999 , pp. 47 -7 4.

Esta breve biografía del canónigo Juan
Francisco Meneses contrasta las opiniones
críticas de los historiadores liberales con su

reivindicación por Fidel Araneda Bravo. Más
allá de la polémica, el autor concluye que

Meneses fue un gran defensor de 1a Iglesia,
pieza importante en la pacificación e insti-
tucionalización del país después de la Inde-
pendencia y una figura de gran valor inte-
lectual.

9.252.- Soro, HuMBERTo, Órbita de

Marta Colvin, Cuadernos del Biobío 15, Mu-
nicipalidad de Chillán, Universidad de Con-
cepción, Ediciones Universidad de Concep-
ción, Concepción, 1999, (6), 52 páginas,
ilustraciones.

B iografía de la escultora Marta Colvin
(1907 - 1995) nacida en Chill án y galardonada
con el Gran Premio Internacional de Escultu-
ra de la Bienal de Sáo Paulo, (Brasil) en

I 96s.

9.253.- SUSERCASEAUx, PILAR, Las
Morla. Huellas sobre la arena. Aguilar, San-

tiago, 1999, 289, (7) páginas, láminas.
En estos recuerdos de la familia Morla

Lynch, y en especial de las hermanas Car-
men , Paz, Wanda y Xirnena, y de la propia
autora, hij a de esta última y Juan Eduardo
Subercaseaux, se revive la vida en Santiago
en e[ primer tercio del siglo XX y los vera-
neos en Zapallar. Además se recogen las vi-
vencias de un viaje a Europa donde se reanu-
dan antiguas relaciones y se establecen otras
nuevas.

La familia Morla, que nace en circuns-
tancias excepcionales con Carlos Morla
Vicuña y cuyo apellido se extingue con es-
tas generaciones, resulta a todas luces ex-
cepcional por 1a personalidad y la sensibi-
lidad psíquica de sus miembros, a cuya
imagen ayuda la plum a ágil y certera de la
autora.

Hay prólogo de Lucía Santa Cruz.

9.254.- TntreleotM, Voloor t (Antes del
olvído II). Un hombre de edad media, Edito-
rial Sudamericana, Santiago, 1999. 5 15, (1)
páginas.

Este segundo tomo de las memorias del
político y escritor Volodia Teitelboim (Vid.
N" 8.886) cubre el período entre 1939 y
1,959. Hay recuerdos sobre el terremoto de

Chillán, los ecos del término de la Guerra
Civil española, su trabajo en la prensa comu-
nista y los años de la Segunda Guerra Mun-
dial y de la postguerra. Al tratar sobre los
gobiernos radicales, reserva una especial do-
sis de bilis para Gabriel Ganzález Videla, y
cuenta algunas aventuras de su tiempo en la
clandestinidad. Se refiere, asimismo, a las

primeras dos campañas presidenciales de

Salvador Allende apoyado por el Partido Co-
munista, a sus viajes como invitado a la
Unión Soviética y la República Popular Chi-
na y en calidad de relegado a Pisagua.

Las anécdotas y personajes de la vida
política se combinan con el mundo intelec-
tual, sus lecturas y vivencias familiares, sin
demasiado rigor pero con soltura de estilo
que hacen fácil y grata la lectura.

Véanse también Nos 8 .970,9.135 y 9.030

C. ESPAÑA Y NACIONES
HISPANOAMERICANAS

II. CIT,NCTNSAUXILIARES

a) Arqueolo gía

9.255.- At-sE,c«, MRRÍR EsrBn; Rulz,
MnRra SuseNa, Casabindo: las sociedades
del período tardío y su vinculación con las
áreas aledañas, EA No 14, 1997, pp.2Ll-222.

Se caracteriza a Casabindo con una enti-
dad arqueológica propia del Período Tardío
(1000- 1430 d. C.) para el centro de la Puna
de Jujuy y que se diferencia claramente de

las demás sociedades indígenas contemporá-
neas vecinas.

9.256.- CREtr¿oNrE, ManÍe BEATRIz, Y

Ganny DE FUMAGALLI, Mr,RcnoES, E/ puka-
rá de Volcán en el sur de la quebrada de

Humahuaca ¿un eie articulador de las rela-
ciones entre las Yungas y las tierras altas?
(Provincia de Jujuy, Argentina), EA No 14,
1,997, pp. 1 5 9- L7 4 .



300 HISTORIA 34 I 2OOI

Las relaciones establecidas entre los ha-
bitantes del puk ará de Volcán y sitios de las
Yungas (800 a L440 d.C.) y también con
asentamientos de Tastil y Morohuasi en la
quebrada del Toro, permiten plantear que las
interacciones estuvieron vinculadas con el
interés de los habitantes de las tierras altas
en acceder a recursos de las Yungas, favore-
cidas por las vías naturales que comunican la
quebrada del Toro con la de Humahuaca.

Ganay DE FUMAGALLI, ME,Rcg»ES Vid.
9.256

9.257.. GoNzALEZ, LuTs R., Y VARGAS,
ANa M., Tecnología metalúrgica y organiza-
ción soctal en el noroeste argentino prehis-
pánico. Estudio de un disco, Ch, Vol. 31, No
1, enero-junio 1999, pp. 5-27, ilustraciones.

A partir de los resultados de los estudios
realizados sobre un disco de metal pertene-
ciente al Museo Etnográfico de Buenos Ai-
res, los autores deducen algunos aspectos
económicos, sociales y culturales de los
pueblos precolombinos del noroeste de Ar-
gentina.

9.258.- HeeeR, ALEJANDRo, La casa, el
sendero y el mundo, Signfficados culturales
de la arqueología, la cultura materíal y el
paisaje en la Puna de Atacama, EA No 14,
1997, pp. 373-392.

Estudio de las casas y senderos en la
construcción de la vida social en los oasis de
la Puna de Atacama.

L¡zzdpr, MARrsa Vid. N'9.264

9.259.- MonsslNK, A., RoB, La plata en
las culturas andinas, Ch, Vol. 31, No 1, ene-
ro-junio 1999, pp. 49-80.

Estudio sobre los artefactos de plata uti-
lizados por los aymaras en contextos rituales
y sociales, y las diferencias en su diseño y
uso desde tiempos prehispanos hasta la ac-
tualidad.

9.260.- NrelseN, AxEL, El tráfico cara-
vanero visto desde La Jara, EA No 14, 1997,
pp.339-371.

El autor estudia los lugares donde per-
noctaban las antiguas caravanas o jaranas,
aplicando observaciones etno-arqueológicas
entre los llameros actuales. El autor define

una clase de sitio, la jarana de ocupación
prolongada, donde se concentran las prácti-
cas rituales de los arrieros en la actualidad, y
plantea que estos sitios también habrían teni-
do un uso semejante en el pasado.

9.261.- PaluA, JoRGE RoBERTo, Patro-
nes de intercambio de la quebrada de Huma-
huaca, nororeste argentino, EA No 14, L997 ,

pp. 12t-130.
Pese a ser autosuficientes en bienes de

consumo, los habitantes de la quebrada de
Humahuaca durante el período Inca e hispa-
noindígena importaban bienes exóticos que,
a juicio del autor, reforzaban el poder de la
elite local y que constituía un mecanismo de
dominación por parte del imperio inca.

9.262.- PÉnez DE MrcAU, Cecllrn, In-
dios caravaneros en contextos funerartos de
la Puna argentina, EA No 14, 1997, pp. 143-
1 58.

El estudio de las materias primas de bo-
zales y sogas del sitio Doncella (Depto. de
Cochinoca, Jujuy) permite plantear la rela-
ción entre los enterramientos de tipo Chullpa
(1250 d.C. hasta la ocupación hispana) y la
actividad caravanera que sustentó el inter-
cambio de productos en el altiplano andino.

9.263.- Ro»nÍcuEZ, MenÍe FrRNeNna,
Sistemas de asentamiento y movilidad duran-
te el Arcaico, Análisis de macrovestigios ve-
getales en sitios arqueológicos de la Puna
meridional argentina, EA N" L4, 1997, pp.
$-64.

Estudio de macrovestigios vegetales en
los niveles arcaicos de los sitios arqueológi-
cos Quebrada 3 y Cueva Salamanca (Hoyada
de Antofagasta de la Sierra, Catamarca). El
análisis anatómico y morfológico de especies
actuales y arqueológicas permitió determinar
las últimas e identificar las que no eran au-
tóctonas. Por ende, algunos de los artefactos
existentes fueron confeccionados con espe-
cies exógenas que indican contacto con la re-
gión del Chaco y del Noreste.

Rurz, Manra SusnNe Vid. N" 9.255

9,264.- ScarroLIN, MAnÍe CnTSTINA, Y
L¡zz¡pt, MARIS A, Tramando redes: obsidia-
nas al oeste del Aconquija, EA No 14, 1997 ,

pp. 1 89-209.



Los análisis de obsidiana de los sitios ar-
queológicos de la región occidental del
Aconquij a (Catamarca), permiten reorientar
las interpretaciones tradicionales sobre inte-
racción social. La distribución de obsidianas
y cerámicas puede responder a la implemen-
tación de distintas estrategias de interacción
social que condujo a la creación de redes de
circulación.

VaRcns, ANA M. Vid. N" 9.257

b) AnÍropologíct y etnohistoria

9.265.- MonoNc REYES, GpnuÁ¡¡ , Una
hipótesis sobre el alcance de la legitimidad e

ilegitimtdad en los Andes prehispánicos:
Mito y origen de los incas, DA, No 16, L997,
pp.79-100.

Se intenta demostrar sin demasiada clari-
dad, la estructura cultural que legitimaba la
sucesión política de la monarquía incai ca. a
través de interpretaciones de la tradición oral
y testimonios de conquistadores,

9.266.- Tnsrt-o Vpes, KApRrs, El héroe
y la heroína en relatos populares andínos.
Aplicación de un método preestructural, DA,
No 16, 1997, pp. 9-26.

El autor relaciona las acciones de los
protagonistas, el héroe y la heroína, en dos
relatos de la tradición oral andina a partir del
modelo propuesto por el investigador prefor-
malista Vladimir Propp, constatando caracte-
rísticas morfológicas similares en ambas na-
rraciones.

c) Folklore

9.267.- ÁlvanBz MTRANDA, Lurs, Rela-
tos y tradiciones orales andinas. Sireno: Dios
de la Música, DA, No 16, 1997 , pp. 49-59.

Trascripción de diversos relatos orales
del Sireno, personaje tradicional de la mito-
logía altiplánica.

III. HISTonTA GENERAL

b) Período hispano

9.268.- CrsrsRNA AlvnRRDo, PATRrcro,
El enunciado Provincia en el ámbito de la
conquísta y colonización hispana, R de H,
N" 5,1999, pp. 99-124.
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Luego de algunas referencias al análisis
del "discurso" colonial español, y en el con-
texto de esta perspectiva, el autor entiende
por "provincia" un concepto geográfico que
permitió unificar la información acerca de
los indígenas, a la vez que constituyó "una
primera aproximación y reconstitución de las
posibles organizaciones nativas al momento
de la conquista", y "un mecanismo reductivo
y a la vez diagramador de las tierras en pro-
ceso de colonización", QUe permitía ordenar
la información sobre la distribución espacial
de los indios.

9.269.- Masou, PETER, Lecciones super-

ficiales. Transparencia y opacidad en las
Américas, siglo XVI, Aisthesis, 31, 1998, pp.
76-88.

El autor se pregunta acerca de la lectura
que se debe hacer de las descripciones de
los indígenas realizadas por Cristóbal Colón,
Fernández de Oviedo y otros, por cuanto
estos autores, partiendo del imaginario eu-
ropeo, atribuyeron a los naturales diversas
características que no corresponden a la rea-
lidad

9.274.- MunaroRr, Luoovrco ANToNro,
El cristianismo feliz en las misiones de los
padres de la Compañía de Jesús en Para-
guay. Traducción, introducción y notas de
Francisco Borghesi S. Ediciones de la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos,
Santiago , L999. 465, (3) páginas, mapas e

ilustraciones.
Después de varios años logra ver la

luz esta edición crítica y primera traduc-
ción al castellano del trabajo del P. Mura-
tori relativo a las misiones jesuíticas en
América, cuyas dos partes fueron publica-
das originalmente en Venecia en L7 43 y
L7 49.

En la introducción, Francisco Borghesi
entrega una breve semblanza biográfica de
Muratori; se refiere a su monumental labor
histórica y a tratados de filosofía política,
moral y religiosa e identifica las fuentes em-
pleadas en cada parte. Este elogioso estudio
sobre la labor que realizaban los religiosos
de la Compañía de Jesús tuvo una amplia
acogida en Europa, y tal como lo advierte el
fino análisis del profesor Borghesi, debe en-
tenderse en el contexto de la literatura ilus-
trada política de la epoca.
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El libro incluye las fuentes transcritas en
la edición original, omitidas en la mayoría de
las traducciones y reproduce mapas y lámi-
nas en colores de imaginería religiosa jesuíti-
ca-guaraní.

9.271.- Rrpsco JARAMTLLo, Rlcanoo, El
poblamiento territorial del Nuevo Mundo,
Arq 41, abril, 1999, pp. 8-9.

Sobre los patrones de poblamiento terri-
torial y cultural de los conquistadores y colo-
nizadores españoles en América.

c) Independencia

9.272,- GUEpRERo LTRn, CRISTIÁN,
Igualdad política y legittmidad: el camino de
la ruptura de la unidad hispanoamericana en
los primeros años de la Independencia, R de
H, N" 5, 1999, pp. 185-202.

El autor analiza las relaciones entre Es-
paña y América entre 1808 y 1813. Frente al
cuestionamiento de la legitimidad de la Re-
gencia por las provincias americanas, se bus-
có el mantenimiento de la unión a través de
la convocatoria a las Cortes de Cádiz. Sin
embargo, este cuerpo rechazó las proposicio-
nes más liberales, al mismo tiempo que se
afianzaba la idea de independencia en el
Nuevo Mundo.

9 .27 3 .- Mallo, BERTRTz A., Camilo
Henríquez en el periódico El Censor de Bue-
nos Aires (1817-lBl9), AHICh, Vol . L7,
1999, pp.115-130.

Como editor del periódico El Censor de
Buenos Aires desde 1817 Camilo Henríquez
se identificó con el pensamiento ilustrado
rioplatense. Algunos de los temas de sus edi-
toriales se refieren a la Constitución en Amé-
rica, la difusión de las luces y el teatro como
medio para formar la opinión pública. Henrí-
quez estimaba que el atraso de los america-
nos se debía a su ignorancia y de allí que
abordara los más diversos tópicos desde la
medicina hasta la función de la policía.

d) República

9.27 4.- BsnÁsrEGUr, Rapasl , Crónica
de la indefensión, EPu, No 7 6, primavera
1999, pp. 2L-37 .

El autor advierte que, casi dos años des-
pués de la visita del Papa Juan Pablo II a

Cuba, no se advierte una mayor libertad reli-
giosa en la población, 1o que se atribuye a

los enormes recursos de contención que tiene
el gobierno. Esta situación se compara con la
llegada de las reformas liberalizadoras de
Gorbachov a la isla entre 1987 y 1989 cuan-
do hubo un corto período de mayor libertad,
sin que el gobierno jamás perdiera el control
de la situación.

Se incluye como anexo un documento de
trabajo "Cuba después del Papa" redactado
por los presbíteros de las provincias orienta-
les de la isla.

9.275.- ConsrNos, IsrDRo, Pasaje al
Winnipeg. Crónicas de la guerra civil espa-
ñola. Ediciones RIL, Santiago, 1997 , 237,
(3) páginas.

Este libro combina las memorias del pe-
riodista español Isidro Corbinos con una an-
tología de trece reportajes sobre sus viven-
cias directas de la guerra civil española de
1936-1939. En la primera parte se refiere a

su formación profesional, sus primeros traba-
jos y su labor en Ahora Madrid y La Van-
guardia de Barcelona donde debió informar
desde el frente de batalla.

Su carrera periodística se vio interrumpi-
da con su incorporación a las filas republica-
nas a fines de 1938, poco antes que su uni-
dad se retirara a Francia. Las últimas páginas
están dedicadas al reencuentro con su familia
y su venida Chile a bordo del Winntpeg.

Prólogo de Leopoldo Castedo.

9.276.- EoweRos, JoRGE, Cuba: cuaren-
ta años después, EPu, No 7 6, primavera
1999 , pp. 57 -66.

Jorge Edwards revisa los testimonios de
Daniel Alarcón, eX lugarteniente del 'oChe"
Guevara en Bolivia, de Jorge Masetti, ox
miembro de la nomenclatura cubana y de
Norberto Fuentes, escritor y ex cronista ofi-
cial de la Revolución. Todos ellos, advierte,
coinciden en que la revolución ha sido un
problema de poder, y se ha puesto al servicio
de Castro, siendo un "suicidio para los de-
más". Agrega que, si el desenlace de la
URSS fue dramático, el del régimen castrista
podría convertirse en una de las grandes des-
gracias de América latina.

9.277.- LncosrE, PABLo, La ruta inter-
nacional de Mendoza a Chile por el paso de



" Los Libertadores" a través de la prensa
(1923-1961): aportes para el estudío de la
tntegración binacional, CDH No L7, 1997,
pp. 203-221.

El autor estudia los avatares de la cons-
trucción del camino carretero entre Chile y
Argentina por el paso de "Los Libertadores",
a través del diario Los Andes de Mendoza. El
avance de los trabajos por el lado argentino
iniciados en 1923 dependió de los criterios
de los sucesivos gobiernos. Entre 1932 y
1943 la Dirección de Vialidad realizó una
eficiente labor bajo los gobiernos conserva-
dores; la desviación de sus recursos con
otros fines por parte del peronismo interrum-
pió los trabajos, los que se reanudaron a par-
tir de 1958 en la administración de Arturo
Frondizi y concluyeron en 1961.

9.278.- LeoNov, NIKoLAI, La ínteligen-
cia soviética en Amértca Latina durante la
Guerra Fría, EPu No 73, verano 1999, pp.,
31-65.

En esta conferencia el ex vicedirector del
KGB de la Unión Soviética se refiere a las
pautas que orientaron la política de esa po-
tencia hacia el Tercer Mundo en los años de
la Guerra Fría. Destaca la importancia que
tuvo el triunfo del socialismo en Cuba y en

Chile y revela la ayuda recibida de Moscú
por el gobierno de Allende, así como los pla-
nes soviéticos para Chile después del pro-
nunciamiento militar.

9.279.- Mol-tNe JtvtÉNBz, IvÁN, Fraude
local y política nacional. El caso de Costa
Rica (1901-1948), CDH No 17, 1997, pp.
223-239.

El autor estudia las denuncias de prácti-
cas fraudulentas en Costa Rica durante los
procesos electorales entre los años indicados.
Para ello se distingue entre los cantones anti-
guos y los de reciente creación y la vigencia
de las sucesivas leyes electorales que rigie-
ron en el período señalado. El fraude, que
hasta 1940 fue predominantemente local, ad-
quiere luego un carácter nacional.

9.280.- MoNreNER, Cenlos AlBnRro,
El reñidero intelectual: la revolución cubana
y sus últimos alabarderos, EPu, No 74, pri-
mavera 1999, pp. 5-20.

El autor se pregunta por qué la Revolu-
ción Cubana dividió a los intelectuales de
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Occidente durante casi tres décadas y cuáles
son las razones por qué algunos de ellos de-
fienden hasta hoy el régimen castrista. Anali-
za los verdaderos logros de la Revolución y
las consecuencias del embargo impuesto por
los Estados Unidos, así como las opciones
que enfrenta hoy el régimen cubano y las
consecuencias que ellas tendrían para la po-
blación.

9.281.- Nps-EL, MosHE, Estudios sobre
el judaísmo latinoamericano. Volumen 2,
Ediciones Ultra, Jerusalén, 1999, 126, (2)
páginas.

Este pequeño volumen reúne ocho artícu-
los del autor dispersos en diferentes publica-
ciones, algunos de los cuales ya han sido re-
gistrados en este fichero. Es el caso de sus

trabajos sobre "Natalio Berman, dirigente
sionista y parlamentario chileno" (No 5.538),
"La colonización agrícola j udía en Chile"
(No'. 6.167 y 6.509) y "Latinoamericanos en
Italia y Alemania durante la era del totalita-
rismo" (No'.6.168 y 6.394). Su estudio sobre
"Los judíos en la formación ideológica en
los movimientos socialista y comunista en el
Perú" trata sobre las actividades de Jacobo
Horwitz, los contactos de Víctor Haya de la
Torre con intelectuales judíos en Europa y la
amistad de José Carlos Mariátegui con Mi-
guel Adler in Noemí Milztein. Los "Dos pe-
regrinos chilenos y su visita a Erets Israel en
el siglo XIX" son J. I. V. Eyzaguirre y Car-
los Walker Martínez. Una nota sobre "Rena-
cimiento, primera publicación mensual judía
chilena", va seguida de sendos estudios so-
bre "Algunos escritores chilenos y el proble-
ma judío" que se refiere a Félix Garay Figue-
roa y José Santos GonzálezYera y sobre "El
motivo bíblico en algunos autores de la lite-
ratura chilena".

IV. HTSTORIA EspBcTeI

b) Hístoria del derecho y de las instituciones

9.282.- Ds Dleu, JEAN PIERRE, El per-
sonal ínquisitorial en el siglo XVIII, BA-
ChH, No 108-109, 1998-1999, pp.32l-344,
gráficos.

El profesor De Dieu analiza la estructura
administrativa de la Inquisición española del
siglo XVIII, las características de su perso-
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nal de planta y de los "familiares", los meca-
nismos de reclutamiento y las redes de rela-
ciones en torno a su funcionamiento. En
cuanto a su número, el autor observa que
mientras el número de los primeros se man-
tuvo constante, el de los segundos disminuyó
a lo largo de la centuria.

Incluye anexos.

9.283.- Ltna MoNTT, LUIS, El estatuto
de limpieza de sangre en Indias, BAChH,
N" 108-109, 1998-1999, pp.85-112.

Luis Lira se refiere al estatuto de limpie-
za de sangre en España desde su aparición en
el derecho castellano y su aplicación en las
Indias. Señala, seguidamente, la normativa
que regía para acreditar el carácter de "cris-
tianos viejos, limpios de toda mala raza" y
los efectos jurídicos de esta calidad, y la
evolución del concepto de limpieza de san-
gre a través del tiempo. Finalmente señala la
prohibición que exista en diversas universi-
dades, colegios y seminarios de América
para admitir mulatos, zambos, cuarterones y
personas penitenciadas por el Santo Oficio,
y entrega una nómina de dichos estableci-
mien tos.

c) Historia de las Relacíones Internacionales

9.284.- GoNzÁr-EZ PÍzARRo, JosÉ Axro-
NIo SeLvRDoR, La política de España en
América bajo Isabel //. Newbook ediciones,
Mutilva Baja, (Navarra), 1999. 502, (2) pá-
ginas.

Este libro sobre la política de la monar-
quía española bajo Isabel II hacia Hispano-
américa, que corresponde a la tesis doctoral
del autor, está dividido en tres partes. En la
primera, sobre la diplomacia española y sus

antiguas colonias, Gonzátlez Pizarro se refie-
re brevemente a la org anización del servicio
exterior peninsular en la región, trata los di-
ferentes temas que le preocupan y señala la
forma como se desarrolla la política hispana
hacia América Latina. La segunda parte está
dedicada a Ia gestación del intervencionismo
español en América con especial referencia a

la expedición de Juan José Flores, la anexión
y abandono de Santo Domingo y la presencia
en México. El interés por la América del Sur
y la riqueza guanera del Perú sumado al de-
sarrollo naval español y la guerra de Sece-
sión en los Estados Unidos se presentan

como antecedentes para la tercera parte rela-
tiva a la expedición al Pacífico y los orígenes
de la guerra con el Perú.

d) Historia militar y naval

9.285.- PoNcr, L., ERNESTo, Blíndado
"Manco Capac", Ltna evolución naval del úl-
timo tercio del siglo XIX, RUL, No 4, L997,
pp, 26-39. Ilustraciones.

Breve historia del buque de guerra pe-
ruano Manco Cápac, desde su adquisición
por el gobierno peruano en 1869 hasta su

hundimiento frente a las costas de Arica en
junio de 1880. Se detallan características téc-
nicas del monitor y la lista de oficiales y ma-
rinos a bordo durante la Guerra del Pacífico.

g) Historia de las ideas y de la educación

9.286.- Cleno Tocon¡¡AL, REGTNA, Pre-
sencia chilena en la educación mexicana du-
rante el gobierno de Obregón: Gabriela Mis-
tral y José Vasconcelos, CA, N" 7 8, L999,
pp. 123-136.

La autora se refiere al ambicioso proyec-
to educacional de José Vasconcelos, su inte-
rés por dar un alcance americanista a la cul-
tura popular y por extenderla al mundo rural.
Fue en este contexto que, en 1922, Vascon-
celos invitó a la poetisa chilena a trabajar en
México, donde participó en los proyectos de
escuelas granja y formación de bibliotecas.
Luego de la renuncia de Vasconcelos al Mi-
nisterio de Educación, Gabriela Mistral se va
de México; la amistad entre ambos se mantu-
vo en los años siguientes, aunque las incur-
siones políticas del primero terminaron por
distanciarlos.

9.287.- DevÉs Vel»És, EDUARDo y
MglcaR BAo, RlcaR»o, Redes teosóficas y
pensadores (políticos) latinoamericanos
1910-1930, CA, No 78, 1999, pp. 137-152.

Los autores observan un común interés
de diversos pensadores latinoamericanos
como José Vasconcelos, Haya de la Torre,
César Augusto Sandino y Gabriela Mistral,
por las corrientes teosóficas, orientalistas,
ocultistas y otras como la masonería, sin en-
trar a precisar las diferencias entre ellas. Esta
compartida afición por la espiritualidad he-
terodoxa, agregan los autores, pudo haber
contribuido a un acercamiento entre estos



personajes, unidos también en torno a un
cierto indigenismo y socialismo latinoameri-
cano.

i) Historia de la cultura y
de las mentalidades

9.288.- Mrr-leR CeRvecHo, RENÉ, Fal-
sa identidad e Inquisición, Los procesos a
las vtsionarias limeñas, BAChH, No 108-
109, 1998- 1999, pp. 277 -306.

Se analizan los casos de nueve visiona-
rias procesadas por la Inquisición de Lima
entre 1625 y fines del siglo XVII, condena-
das por fingir éxtasis, arrobos, visiones y re-
velaciones. El autor estima que se trata de
mujeres mitómanas y extravagantes, que por
lo general estaban avaladas por sus confeso-
res. Estudia sus escritos y los modelos que
siguen, entre los cuales destaca Santa Rosa
de Lima y explica las razones de la falsedad
de su postura.

9.289,- PaRreR G., CRrsrrÁN, Cultos y
religiones populares en América Latina:
identidades entre la tradición y la globalíza-
ción, Aisthesis, 32, L999, pp. 47 - 59.

Sostiene el autor que, a pesar de los pro-
cesos de globalización y moderni zaciín en
Latinoamérica, se han mantenido diversas
manifestaciones de religiosidad popular. Se

MEI-ceR BAo, RIcanno. Vid 9.287.- o) Historia de la geografía y de los viajes
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refiere, en especial, al culto de la Virgen de
Guadalupe en el período hispano como ex-
presión de sincretismo religioso.

9.290.- YÁzquez DE Acuñe, IsrnoRo,
La expedición cíentffico-política del capitán
de navío don Alejandro Malaspina ( l789-
1794), BAChH, No 109-109, lggg- rggg, pp.
133- L7 4.

El autor se refiere a la organización de la
expedición científica española al mando del
capitán Alejandro Malaspina destinada a re-
cabar información acerca de los habitantes,
la flora y fauna y la geografía americana. Re-
lata, seguidamente, la trayectoria de las na-
ves y los reconocimientos efectuados en las
distintas costas de América. Por último, re-
sume los acontecimientos políticos que se
tradujeron en la caída de Malaspina y la de-
mora en la publicación de los resultados del
viaje hasta finales del siglo XIX.

Incluye extensa bibliogr afía.

V. BrocRarÍn y AuroeroGRAFÍA

9.29L.- RonnÍcuqz ELrzoN»o, JosÉ,
Tres aspectos de la personalidad de José de
San Martín, ROH, No 1 6, 1999, pp. 7 L-7 6.

Homenaje al prócer argentino pronuncia-
do por el embajador de Chile en Israel.
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