
FICHERO BIBLIOGRAFlCO· 
( 1976-1977) 

Se han reunido en esta bibUografla obra. de las siguientes especies: a) estu· 
dios publicados en Chik sobre terruu re/ocionado. con /os ciencias históricas; b) 
publicaciones hechas en el ertran;ero sobre terrws cOtlcernientes a la historia de 
Chik y c) las obra. hist6ricas dadas a luz por chilenos en el extraniero. Se ha .. 
incluido algunas obras que debieron aparecer en el Fichero Bibliográfico de les 
número.t anteriores de la reoista. 

Las obras $O han clasificado en /o siguiente forma: 

A. TEORÍA y Fn.osoFÍA DE LA HIsToRIA. 

OBRAS CE.'<ERALES. 2.347. 

B. HtSTOIUA DE CHn.E. 

1. Fuentes de l. Historia. Bibliografia 
e Historiografía. 2.348-2.364. 

n. Ciencias Auxiliares: 
a) Arqueología 2.365-2.378. 
b) Etnología y Antropología 2.379-

2.399. 

1I1. Historia General. 
a) Períodos diversos 2.400-2.407. 
b) Período indiano 2.408-2.412. 
e) Independencia 2.413-2.417. 
d) República 2.418-2.430. 

IV. Historia Especial. 
a) Historia religiosa y eclesiástica 

2.431-2.438. 
b) Historia del derecho y de las 

instituciones 2.439-2.443. 
e) Historia diplomática 2.444-2.45l. 
d) Historia militar, naval y dE" la 

aviación 2.452-2.469. 

e) Historia literaria y lingüística 
2.470-2.477. 

E) Historia social y económica 
2.478-2.489. 

g) Historia de las ciencias 2.490. 
h) Historia del arte 2.491-2.499. 
i) Historia de la música 2.500. 
j) Historia de las ideas y dp la 

educación 2.501-2.504. 
k) Historia de l. medicina 2.505-

2.509. 
1) Historia de la geografía 2.510-

2.517. 

V. Historia regional y local 2.518-2.533. 

VI. Biografía y autobiografía 2.531· 
2.559. 

C. HISTORIA DE ESPAÑA y NACIO"'ES 

HIsrANOA~IERICANAS. 

lI. Ciencias Auxiliares. 
a) Etnología y antropología 2.560-

2.561. 

1lI. Historia general 2.562-2.568. 

• En este fichero, a cargo del secretario de la revista, han colaborado los 
profesores Ricardo Couyourndjian, Nicolás Cruz, Roberto Hemández, Gonz.alo 
Izquierdo, Juan Eduardo Vargas y Horacio Zapater y las ayudantes ~taría Ang~ 
lica Muñoz, Cecilia Quintana, Virginia Rhode y Sol Serrano. 
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IV. Historia especial. 
a) Historia del derecho y de las 

irutituciones 2.569-2.570. 
b) Historia literaria y lingüistica 

2.571-2.572. 
e) Historia social y económica 

2.573-2.574. 
d) Historia militar y naval 2.575. 
e) Historia de la medicina 2.576. 
f) Historia de la geografía 2.577. 

VI. Biografía y autobiografía 2.578. 

D. HISTORIA UNIVERSAL. NACIONES NO 

HlSPANQAMERlCANAS 

III. Historia general 2.579-2.596. 

IV. Historia especial. 
a) Historia del derecho y de 1 .. 

instituciones 2.597-2.605. 

Las siguientes abreviaturas y denominaciones empleadas en esta secci6n co
rresponden a las publicaciones que se indican: 

A. Atenea. Universidad de Concepción, Chile. 

AChHM. Anales Chilenos de Historia de la Medicina. Santiago de Chile. 

AFr. Anales de la Facultad de Teou,gía. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile. 

A1P. Anales del Instituto de la Patogonia. Punta Arenas, Chile. 

AnnaU. Annali della Fondazionc Luigi Einaudi, Turin, Italia. 

BANHV. Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, Venezuela. 

BBSS. Boletín Bibliográfico. Serie Salitre. Universidad del Norte, Antofagasta, 
Chile. 

BEL. Boletín Estudio. Latinoamericanos V del Caribe. Centro de Estuclios y 
Documentación Latinoamericanos, Arnsterdam, Holanda. 

Cultura Chilena. Universidad de Chile. Vicerrectoría de Extensión y Comunica' 
ciones. Cultura Chilena. Facultad de Ciencias Humanas. Depto. de Ciencias 
Arqueológicas y Antropológicas. Santiago. 1977. 

EAM. Estudios Antropológicos sobre u,s Mapuche. de Chile. Sur-central. 
Pontificia Universidad Cat6lica de Ohile. Sede regional de Temuco. Temuco, 
Chile. 1976. 

EH. Estudios Históricos. Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires. Argen. 
tina. 

ES. Estudios Sociales. Corporaci6n de Promoci.6n Universitaria. Santiago, Chile. 

HAHR. Hispanic American Historícal Review. Duke University, Durham. N.C. 
Es!ados Unidos. 



RGLP. Homerul;e al Dr. Gusta"" le Paige, S. J. Universidad del Norte, Anto
lagasta, 1976. 

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

lE. Investigaciones y Ensayos. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 
Argentina. 

JIAS. Journal of Illter-american Studies. University of Florida, Coral Gables, 
Florida, Estados Unidos. 

lLAS. Journal o, La/in American Studies. Londres, Inglaterra. 

LD. Los Diez en el arte chileno del siglo xx. Editorial Universitaria, 1976. 

LIJF. Las Islas de Juan Fernández. Departamento de Ciencias Arqueológicas 
y Antropológicas. U. de Chile. Sede Oriente. Santiago, 1975. 

MECh. Memorial del E;ército de Chile. Estado Mayor del Ejército, Santiago, 
Chile. 

MUC. Maule UC. Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Regional ue 
Maule, Talca, Chile. 

NG. Norte Grande. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile. 

RChRG. Revista Chilena de Historia y Geografía. Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía, Santiago, ChUe. 

R. de H. Revista de Historia. Universidad de Concepción, Instituto de An
tropología, Historia y Geografía. Concepción. Chile. 

R. de M. Revista de Marina. Armada de Chile, Valparaiso, Chile. 

REHJ. Revista de Estudios Hist6rico Jurídicos. Universidad Católica de Val
paraíso, Val paraíso, Chile. 

SER. Semana de Estudios Romanos. Ediciones Universitarias de Vlalparaíso, 
Valparalso, Chile. 

7 estudios. 7 estudios Homenoie de la Facultad. de Ciencias Humonas a Eugenio 
Pereira Salos. Universidad de Chile. Sede Santiago Oriente. Facultad de 
Ciencias Humanas, Santiago, 1975. 

TA. The Americas. Acaderny of American Franciscan H'istory, Washington 
D.C., Estados Unidos. 

TV. Teología y Vída. Facultad de Teología. Pontificia Univers idad Católica 
de Chile, Santiago, Chile. 
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A. TEORíA y FILOSOFíA DE LA 

HISTORIA. OBRAS GENE

RALES 

2.347. MOSTNY, CRETE. Los muo 
seos de Chile. Editora Nacional Cabriela 
Mistral. Santiago. 1975. 94 páginds. 
Ilustraciones. 

Descripción y breve información »
hIe los más importantes museos del país. 
La pequeña obra es un inventario y una 
guía organizada con criterio geográfico 
(de N. a S.). Da una visión precisa 
de las colecciones arqueológicas. mine
ralógicas, antropológicas, artísticas e 
bistóricas. Desde Arica a Puerto \Vi
Iliams se da noticia de sesenta y nueve 
museos, señalando nombre del Director, 
ubicaci6n y horario de atención. Se 
omite el Museo Araucano de Victoria, 
reabierto por la Sede de Temuco de la 
Universidad Católica de Chile sobre la 
base de la notable colección de la An
tigua Escuela Normal de Victoria. 

B. HISTORIA DE CHILE 

1. FUENTES DE LA HISTORIA. BI
BLIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA 

2.348. Al..AMos V., MAlÚ.A IC~ACLAj 

AnwIN O., MARIANA; CoRREA S., So
FÍA; CAZ.lIrtrRI R., CRIsn.ÁN y Co~'Z..~

LEZ R., JUAN CARLOS. Perspectiva de 
Alberto Edwards. Ediciones Aconcagua. 
Santiago. 1976. 118, (8) páginaS. 

Vid. Recensión p. 409. 

2.349. A. ... AD6", JosÉ. Fray Buena
ventura Aránguiz V el Cautiverio Feliz. 
A. NO 435. Primer Semestre 1977, pp. 
7-16. 

Durante los desórdenes de la indepen
dencia, el manuscrito original de la obr!l 
de Pineda y Bascuñán pasó a manos de 
fray Buenaventura Aránguiz, a quien 
debemos su conservación. Este reügioso 
llevó a cabo una transcripci6n abrevia' 
da del texto, cuyo prólogo -que viene 
a ser la primera revisión crítica de la 
obra- se reproduce aquí como apéndice. 

2.350. Archivo de Jesuitas. Docu
mentol relativoI a 'Al hico. Historia 13. 
1976. pp. 357-381. 

Indice somero de los 83 volúmenes 
relativos a Méjico del Archivo Jesuitas 
en el Archivo Nacional de Chile, nu
merados 260-342 inclusive. 

En la introducción titulada El Archi
vo de Jesuitas de Mhico en el Archivo 
Nacional de Chile, los señores Carlos 
Ruiz y Osvaldo Villaseca, funcionarios 
de esa repartición, se refieren al origen 
del Archivo de Temporalidades, de 
donde provienen estos documentos, y 
la suerte corrida por ellos hasta llegar 
a Chile. 

2.351. AVILA MARTEL, ALA"'I"" DE. 

Dos elogios chilenlJ$ a Bolívar en 1819. 
EdicioDes de la Universidad de Chile. 
Santiago. 1976. 82 páginas. 

Reproducción de dos elOgiOS a SimÓD 
Bolívar, realizado uno por José Miguel 
Aristegui de 17 años en la cátedra de 
elocuencia del Instituto Nacional y las 
noticias biográficas de Bolívar publica
das por lrisarri. Ambos elogios van pre. 
cedidos por datos biográficos y comen
tarios sobre la personalidad e ideas de 
los autores de los documentos. 

2.352. AVD..A MARn:L, AL.unoo DE. 

El Modo de ganar el Jubileo Santo de 
1776 Y los imprentas de los incunables 
chilenos. Editorial Universitaria. San
tiago. 1977. 70 páginas. 

Erudito estudio sobre el primer in}' 
preso chileno y los inicios de la tipogra-
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fía en Chile seguido de la reproducción 
facsimilar de esta joya bibliográfica en 
la cual se han eliminado los tiro bres y 
algunas manchas que afean el original. 

2.353. SIM6N Cou.tER. l"he histo
riography of the "Portalian" periad 
(1830-1891) in Chile. RARR, vol. 57, 
NQ 4, 1977, pp. 660-690. 

Util recopilaCión de la bibliografía del 
período portaliano, esto es, la etapa 
comprendida entre 1830 y 1891. El autOr 
-un buen conocedor del siglo X1X chi. 
leno- ha ordenado temáticamente caua 
titulo que incluye, entregando, además, 
una orientadora apreciaci6n crítica so
bre los mismos. 

El excesivo valor que le asigna a nJ
gunas publicaciones (Chilean rural ~o
ciety de Bauer) . así como la no men
ci6n de obras básicas (Sergio Villalobos 
y otros. Historia de Chile. Tomos 1II y 
IV), en ningún caso le resta valor al 
articulo del profesor Collier. 

CoRREA S., SoFÍA Vid. NQ 2.348. 

2.354. F'ELlú CRUZ GUlLLERMO. Bio. 
bibliografía ck Eugenio Pereira Salas, 7 
estudios. pp. 27·57. 

Registranse un total de 349 títulos 
de libros, folletos, artículos en revistas, 
notas bibliográficas y otros salidos de 
la pluma del profesor Pereira Salas, pre
cedidos de una ficha biográfica del his· 
toriador. 

La bibliografia fue completada tras 
la muerte del profesor Feliú por un 
grupo de sus ex alumnos. 

2.355. FELIÚ CRUZ, GUIl.LERMO. Pre. 
sentaci6n ck un libro útil a la bibliogra. 
fía chilena. R. de H. Año JI. NQ 2. 
1977. pp. 45·55. 

Corresponde al prólogo -hasta abora 
inédito- para el trabajo de Leonardo 
Mazzei sobre la bibliografía relativa a 
la zona sur de Chile que fue publi. 

cado en el homenaje a Guillermo Felió 
(vide NQ 1967); hace Feliú una reseña 
de los estudios bibliográficos en Chile 
y una presentación del autor. 

A su vez, en un pr6logo de prólogo 
(1) Leonardo Mazzei explica el origen 
del articulo (pp. 43·44). 

2.356. Fichero Bibliográfico 1974' 
1975. Historia 13, 1976, pp. 383·429. 

RL"COge, según las pautas allí señala
das, 244 títulos que van numerados del 
2.104 al 2.346. 

2.357. GAZMUlU RIVEROS, ClUsnh; 
AYLWIN OYARZÚN, MARIANA y CoNZÁ

LEZ I\ANSANZ, JUAN CARLOS. Perspec. 
tiva de Jaime E(Jwguirre. EdiciolUs 
Aconcagua. Santiago. 1977. 214 PP. 

Vid. Recensión p. 

GAZMUlU R., CRlSTlÁN. Vid. :-; : 
2.348. 

CoNZÁLEz I\ANSAN7" JUAN CARLOS. 

Vid. Nos. 2.348 y 2.357 . 

2.358. HANlSCH S. J., WALTER. Un 
ataque dieciochesco a Juan IgrUJcio Mo
linao Ediciones "Nihil Mihi". Biblioteca 
Juan Ignacio Molina, NO 5. Santiago 
1976. 134 p. Ilustraciones. 

La primera parte de este trabajo está 
destinada a demostrar, medjante el aná. 
lisis interno y extemo de la obra. que 
el autOr del Compendio de la Historia 
geográfica, civil y natural del Reino de 
Chile, publicado en forma an6nima eu 
Bolonia en 1776 fue efectivamente el 
Padre Juan IgnaciO Molina. Se refiere 
en seguida a un escrito contemporáneo 
anónimo criticando la obra del jesuita 
chileno en todo aquello que parecía 
exagerado o inexacto, demostrando de 
paso su autor un cabal conocimiento ~e 
Ohile. El P. Hanisch sale a la defensa 
de Malina justificando las condiciones 
excepcionales en que fue escrita la obra 
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y su carácter de trabajo de divulgación 
en un medio en que las cosas de Chile 
eran casi desconocidas. 

2.359. Museo de Sa.. Francisco. 
Santiago-Chile. Catálogo. Fotografías 
de René Combeau. Editorial Universi
taria, S. A. Santiago. 1976. 44 Páginas. 
64 ilustraciones. 

Este catálogo describe 64 piezas del 
Museo Colonial de San Francisco, iluso 
trado con sendas fotografías de René 
Combeau y precedida de un cuadro cro
nológico de la Iglesia y Convento de 
San Francisco. 

2.360. Papeles de J. T. Nort/I. BBSS. 
NQ 2. Septiembre 1977. PP. 14-49. ~Ii
meografiado. 

Gracias al feliz descubrimiento del 
profesor Jorge Hidalgo de la Universi. 
dad del Norte, podemos conocer est3. 
vauosa colección de dooumentos relati
vos a la firma de North y Jewell ue 
Iquique, cuyo socio principal, John Tho. 
mas North, fue una de las figuras mái 
importante en la historia del salitre. 

La documentación ha sido catalogada 
por el señor Félix Zamora, detallándose 
los 244 ítemes que la componen. Corres
ponden éstos en su mayoría a escritu
ras, declaraciones, contratos y otros do
cumentos de esta naturaleza. El catálogo 
va precedido de una presentaci6n del 
Director del Centro de Investigaciones 
y Documentaci6n Histórica de esa Uni' 
versidad en Arica e incluye un índice 
onomástico. 

2.361. Registro de Ordenes Genera
les del E¡ército Unido Libertador en In 
Campaña de Ayacucho. Offset Service 
Chile. Santiago. s.f. 184 páginas sin 
numerar. LAminas. 

Con motivo del sesquicentenario de 
la batalla de Ayacucho (9 de diciembre 
de 1824) se publicó un facsímil y J. 
transcripción del Registro de Ordenes 

Cenerales del Estado ~Iayor Ceneral Li
bertador desde el 20 de marzO de 1823, 
que conserva el Archivo Nacional (le 
Santiago. La edici6n, de 120 ejempla
res, lleva un prólogo de Luis ValenCia 
Avaria. 

2.362. SALVATORI, ROBERTO GrULlA
NO. 1/ Cile nel/a ,pubblicistica e negli 
!ludi italia ni. Aunali. Vol. IX. 1975. 
pp. 217-282. 

El interés que nuestro país ha desper
tado en Italia a raíz de la elecci6n pre. 
sidencial de 1970 y los acontecimientoli 
su b~iguientes, ha llevado al autor a ela
borar esta bibliografía de obras en ita
liano sobre la historia, economía, soci·~
dad, geografía y eblOlogía de Chile. 
Este repertorio de 180 títulos, va pre· 
cedido de un extenso estudio descrip
tivo. La recopilación está basada sobre 
otros trabajos bibliográficos y no preten
de ser exhaustiva. 

Es de notar la gran cantidad de pu
blicaciones sobre Chile a partir de 1964 
y la temática pOlítica de la mayoría de 
estos trabajos que, según manifiesta el 
señor Salvadori. carecen por 10 general 
de profundidad. 

2.363. SERLlNCER, PETEJ\ J. Valen. 
tín Letelier U la histariografía positiva 
en Chile durante el siglo XIX. HebHG. 
NQ 145. 1977. pp. 113-124. 

Breve y bien trabajado estudio sobre 
el positivismo en Valentin Letelier. El 
análisis de esta influencia es preciso pe. 
ro un tanto rígido y su valoración algo 
superficial. 

2.364. WOLL, A.u..EN. The Catholic 
Historian in Nineteenth Century Chile. 
TA. Vol. XXXII!. NQ 3. Enero 1977. 
pp. 470-489. 

Frente a las tendencias anticlericales 
en la historiografía de Arnunátegui, Ba
rros Arana y Vicuña Mackenna, reflejo 
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de la lucha ideol6gica de l. época, sur
ge una historiografía católica orientada 
principalmente a la defensa de la posi· 
ción de la Iglesia y sus miembros du. 
ranre el periodo hispano. El autor estu
dia tres figuras: José Hipólito Salas, 
quien destaca la defensa del indígena 
hecha por la Iglesia, reivindiando la 
figura del P. Luis de Valdivia; José Ig
nacio Víctor Eyzaguirre, cuya Historia 
Eclesiástica, Política y Literaria de Chi
le motivó críticas tanto de Barros Arana 
como del A.rzobispo Valdivieso; y eres
cente Errázuriz. quien polemiza COn 

Amunátegui sobre el papel de la IgleSia 
en la época hispana y en la indepen
dencia, como también cOn el jesuita 
ZoUo VUlal6n, a ralz de las observacio
nes de Errázuriz sobre el P. Valdivia. 

El historiador decimonónico, sea ca
t6lico o liberal, reconcilia, según Wall, 
la búsqueda de la verdad con la defensa 
apasionada de una idea. peTsona o po
sici6n política. En el caso de la histo· 
riografía cat6lica, la interpretación pasa 
de lo heroico y elegíaco, a una actitud 
crítica y defensiva en la medida que la 
posici6n de la Iglesia en la sociedad 
chilena se ve amenazada. 

lI. CIENCIAS Auxn.IARES 

a) ARQUEOLOGIA 

2.365. CASASSAS CANTO, JosÉ MA
RÍA. La arqueología hist.6rica en el Nor· 
te Grande Chileno. En: HGLP, pp. 
219-226. 

El autor destaca la escasez de traba
jos en el campo de la arqueología his. 
t6rica en el Norte Grande de Chile. 
Señala la necesidad de una acci6n coor
dinada de arque6logos e historiadores 
para buscar soluci6n a los problemas 
hist6ricos de la zona. 

2.366. CASTRO, VICTORIA; ICALTWA
SSER, JORGE; MADRID, JACQUELINE; MA-

TURANA j CARLOS; 

NlEMEYER, HANS Y 
Prehistoria. (Cultura 
77). 

MONLEÓN. JULIA; 
THOMAS, CARLOS : 

Chilena). (pp. 43-

El estudio se refiere a los rasgos 
culturales que parecen haber caracteri· 
zado a las más antiguas poblaciones d~ 
Chile, antes de la era cristiana. El autor 
las ha dividido en cinco agrupaciones 
que corresponderían a distintas zonlls 
geográficas del país. 

2.367. IrusARREN CH., JORCE. Arte 
rupestre en la quebrada de las Pinturas 
(1lI Reglén). HGLP, ,pp. 115-126. 

Se señal. que la quebrada de las 
Pinturas está ubicada en el Departd
mento de Chañaral, provincia de Ataca. 
ma (Chile). 

Describe cuatro sitios con pinturas, 
donde predomina la representaci6n ue 
]a figura humana. Se rescatan, en el 
lugar, fragmentos de cerámica, valvas 
de moluscos, y restos 6seos, posible
mente de auquénidos. 

Señala en sus conclusiones que "estas 
pinturas, según los remanentes arqueo
l6gicos, corresponden a la Cultura de 
El Molle". Les atribuye una antigüedad 
de 1.500 años. 

K.u.TWASSER, JORGE. Vid. NQ 2.366. 

2.366. LEóN ECHAíz, RENÉ. Prehisto
ria de Chile Central. Editorial Francisco 
de Aguirre S.A., Buenos Aires-Santiago. 
1976. 122 páginas. Ilustraciones. 

Esta nueva edición de la Prehistoria 
de Chile Central, publicada inicialmente 
en 1957, ha sido puesta al dla incorpo
rando el resultado de investigaciones re
cientes, lo cual realza su valor como 
auxiliar para la docencia secundaria. 

2.369. LuCOSTERA MARTÍNEZ, AGUS
TiN'. Hip6tesis sobre la expansi6n incaica 
en la vertiente occidental de lo. Ande. 
Meridionales. En HGLP, pp. 203-218. 
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El autor esboza dos hipótesis de ll"
bajo sobre la expansi6n incaica en el 
norte y centro de Cbile 

En la primera zona destaca que la 
inluencia incaica fue indirecta a travé~ 
del control sobre el altiplano boliviano 
en la cuenca del lago Tilicaca. El Inca 
fiscalizó desde ese núcleo los vanes y 
oasis del Norte de Chile, los cuales In

tegraban el mismo universo. 
Señala el autor que la cerámica del 

norte de Chile no refleja el estilo CUl

queño, sino que muestra patrones alto
andinos. 

En contraste, aparece, en los valles 
transversales, una cerámica denominadJ 
inca local, o inca diaguita. Sin embargo, 
es heterogénea su distribución en la re
gi6n, lo que muestra que solamente u. 
gunas localidades fueron sometidas al 
dominio cuzqueño. 

!MADRID, }ACQUELlNE. Vid. NO 2.366. 

MATURANA, CARLOS. Vid. NO 2.366. 

MONl.EÓN, JULlA. Vid. NO 2.366. 

2.370. MoRE!. CH., PATRlCIO. Ante
cedentes para la restauración de ins for
tificaciones de la isla Robinson Crusoe, 
archipiéÚJgo de Juan FerruJndez. LIJI'., 
pp. 83·95. Láminas y planos. 

Informe sobre las fortificaciones le
vantadas en la isla Robinson Crusoe 
(Más a Tierra) a mediados del siglo 
XVIl!, destinado a servir de base para 
los trabajos de restauración de dichas 
construcciones. 

Presenta el autor Jos antecedentes re
lativos a las mismas. su armamento y 
a las sucesivas restauraciones de que 
fueron objeto. centrando su interés en 
el fuerte de Santa Bárbara, el más im
portante y el único que presenta cs· 
tructuras con pOSibilidades de restau
ración. 

Fotografías y planos ilustran el tra
bajo. 

2.371. MUNIZACA, JUAN R. Caracte
res físicos. Cultura Chile"", pp. 29-41 
11 (3),3 cuadros. 

Estudio de la formaci6n del chileno 
actual. en sus caracteres físicos. de 
acuerdo a los distintos elementos que 
han intervenido en el mestizaje. 

2.372. NIEMEYER. HANS y SCHlAPPA

CASE. VIRClLlO. Yacimientos arqueológi
cos de laguna Meniques. En: HGLP., 
pp. 31-70. 

De la laguna Meniques, ubicada al 
oriente de la 1I Regi6n de Chile, al sur· 
este del Salar de Atacama (230 46' lat. 
sur y 669 46' long. oeste). distinguen 
los autores tres sitios arqueol6gicos. 

Informan sobre las excavaciones efec
tuadas en uno de esos yacimientos: 
Meniques Corral. Rescataron abundante 
material lítico: lascas, láminas, puntas 
de proyectiles, artefactos de molienda. 
Se los c1asific6 tipol6gicamente. 

Destacan la importancia del yacio 
miento por tratarse del primer sitio ha
bitacional de alta puna conocido en 
Chile. 

Acompañan al texto planos, fotogra
fías, cuadros y tres apéndices. El último 
atañe a cronología: "dataci6n por obsi
diana de artefactos de los sitios de Me
niques", 

NIEMEYER, HANS. Vid. N0 2.366. 

2.373. NÚÑEZ ATENCIO, LAtrrARO. 
Ccoglifos y tráfico de caravanas en el 
elesierto chileno. En: HCLP., pp. 147· 
202. 

En un valioso trabajo interdisciplina
rio (Arqueología, Etnografía, Etnohisto
ria), el autor describe 34 conjuntos de 
geoglilos en la provincia de Tarapac¡\ 
y los relaciona con las rutas de carav\
nas de hombres y auquénidos que unían 
el litoral con las tierras altas del alti
plano. 
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Se plantea el autor la naturaleza so
ciopolítica del tráfico -diferentes eco
sistemas escalerados cOn producci6n es
pecializada- a través de la propuesta 
de un patrón de intercambiO-cololli
zador. 

El estudio está ilustrado con fotogra
fías y croquis. 

2.374 . ORELI..ANA1 MAJUo. Com.ienzos 
de la ciencia prehistórica en ChiÚJ. En: 
7 estudios. pp. 137-161. 

Se periodilica cinco etapas en el desa
rrollo de la ciencia prehistórica en 
Chile. 

Orellana comienza a estudiar la pri
mera época (1842-1882), donde se d«
taca la formación de la Sociedad Ar
queológica de Santiago (1878) Y la 
aparición de la obra de José Tori ' 
bio Medina "Los aborígenes chilenos" 
(1882). Libro trascendente, donde se 
recopiló lo principal que se sabía acerca 
de los primitivos habitantes de Chile. 

Destaca el autor que los estudios pre
históricos nacen en Chile un decenio 
después que en Europa, como resultado 
de las investigaciones de geógrafos, his. 
toriadores y naturalistas. Esos investiga
dores, donde sobresale Toribio Medioa, 
alcanzan a esbozar los inicios de una 
ciencia prehistórica en Chile. 

2.375. OHriz TRONOOSO, aMAR R. 
Los yacimientos de Punta Santa Ana y 
Bahía Buena (Patagcmia Austral). En: 
ArP. , Vol. VI, NO 1 Y 2, 1975. pp. 93-
122. 

El autor al estudiar los yacimientos 
de epígrafe ubicados en el Estrecho de 
Magallanes señala algunas característi. 
cas del material lítico y 6seo rescatado: 
abundancia de artefactos de obsidiana 
y cabezas de arpón multidentados. 

POI radiocarb6n sugiere una edad de 
5.500 años. 

Señala afinidades con el sitio de la 
isla Englefield. 

Ilustra el trabajo con mapas, fotogr3-
fías y gráficos. 

2.376. RIvERA, MARIO A. Nuevo. 
aporte. sobre el desarrollo cultural alti
plánico en los valle. ba;os del extremo 
norte de Chile durante el períocW inter
medio temprano. En: HGLP., pp. 71-
83. 

Relaciona el autor la etapa Interme
dia Temprana (Alto Ramírez) del ex
tremo norte de Chile, aproximadamente 
del 600 a.C. al 400 d.C., con el de .. -
rrollo cultural pre-Tiwanaku III del 
área del lago Titikaka. 

El profesor Mario Rivera esboza la 
hipótesis del contacto de culturas del 
altiplano, en su etapa formativa, con 
valles costeros del Norte de Chile al 
destacar una serie de rasgos cultural'!s 
coincidentes. 

Acompañan al trabajo tres láminas. 

ScWAPPACASE J Vmcn..Io. Vid. NQ 
2.372. 

2.371. SEnRACrNO lNCLOTr, GEORCE, 
5.1. Patrones de asentamiento: industria 
Tambilliense. San Pedro de Atacoma~ 
Latitud 239-249 En: HGLP., pp. 83-114. 

El autor informa sobre el problema 
de dimensiones territoriales de la indus' 
tria Tambilliense de San Pedro de Ata
cama. 

Adelanta algunas posibles interpreta
ciones de la funcionalidad de ese terri
torio hecha por las diversas agrupacio
nes de yacimientos. 

Concluye que en la latitud 23°_249 

hubo en ese antiguo período, al 
final del precerámico, dos bandas ,le 
cazadores y recolectores trashumantes 
en tres pisos ecológicos. 

2.378. STDmERG L., RunÉN. Un si
tio habitacioruJl alfarero temprano en el 
¡nteriar de la Quinta Normal, Santiago. 
Datado en 180 años a.C. En: HGLP., 
pp. 127-140. 
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Se infonna sobre excavaciones efec· 
tuadas en el predio que ocupa actual
mente la Radio Estación Naval en la 
Quinta Normal, 

Describe el material rescatado: cerá
mica, material lítico, y restos 6seos de 
enterratorios, 

Señala el autor que hay evidencias 
arqueol6gicas, que se aprovech6 el lu
gar como campamento o habitaci6n :ie

mipermanente. Constituían grupos cos
teros que ocuparon el valle central rl.e 
Chile. 

Ilustran el trabajo dos láminas y un 
cuadro. 

b) ETNOLOGIA y ANTROPOLOGIA 

2.379. BRADFORD MELVILLE, MAR

GARITA. El sistema de valores del ma
puche. En: EAM., 1976. pp. 145-163. 

En este estudio la autora considera 
el sistema de valores del mapuche. Es 
decir, una constelaci6n de ideas expre
sada en juicios compartida por un gru
pa étnico y que constituye una guía 
para su comportamiento. 

Señala Bradford que el mapucbe va_ 
loriza la educaci6n formal. la indepen
dencia personal. el sentido de comuni
dad y la reciprocidad equilibrada de lo 
que eIJos llaman ·'cariño". 

Explica que la falta de integraci6n 
del mapuche a la sociedad nacional se 
debería principalmente a la marginali
zaci6n económica que sufre y a la edu
caci6n incompleta que se le ofrece. 

2.380. CASASSAS, JosÉ MARÍA. Las 
poblaciones prehispánicas del altiplana 
perú-boliviano, puna y vertiente oriental 
andina. Separata de "Aproximación a !a 
Etnohistoria del Norte de Chile y tierras 
adyacentes". UniverSidad del Norte, An
tofagasta, Chile, 1977. PP. 207-333. 

Corno se indica en la carátula, la in" 
vestigaci6n del Dr. Casassas integra un 

conjunto de estudios sobre Etnorustoria 
del Norte de Chile. Se señala, en l. 
introducción, que esos trabajos derivan 
de un Curso Seminario, dictado en los 
años 1976-1977, para perfeccionamien
to del Profesorado. 

Señala el autor que su trabajo tiende 
a evitar "delimitaciones excesivamen
te cortantes y bruscas en la visión 
que conjuntamente ofrecemos en dicha 
"aproximación" y, por el contrario, de
jar establecida una zona de "difuma
ci6n" prudente y adecuada". Recoge 
material de cr6nicas y obras científica~ 
de carácter geográfico y antropol6gico. 

El conjunto de datos reunidos, refe. 
rentes a la prOvincia El Collao, Charcas 
y Noroeste argentino, 10 ordena Je 
acuerdo a una pauta: territorio, pobla~ 
ci6n y recursos. formas de vida y ex
presiones culturales, y contacto con el 
español. Estos contenidos se desglosan 
en subtítulos. 

'Sin embargo, se podría esperar de un 
denso trabajo etnobist6rico, de gran 
amplitud geográfica, mayor análisis crí
tico de las fuentes que se utilizan. 

CoUYOUMDJIAN, RICARDO. Vid. N9 

2.386. 

2.381. CSECURA JERIA, JORGE. Ob
servaciones sobre el hombre andino en 
el Norte de Chile. En: HGLP., pp. 245-
254. 

Señala el autor que en los proyectt>S 
para conocer la realidad social del hom' 
bre andino y prestar servicio a las co
munidades se debe contar con la parti
cipaci6n activa de los pobladores para 
evtitar el natural ,rechazo a un plan 
piloto auspiciado por afuerinos. 

Ejemplifica, a través de informantes, 
sobre algunos problemas socioecon6mi. 
cos que afectan al indígena. 

2.382. DrLLEHA Y, TOM. Obseroacio
nes V c01lSideraciones sobre w Prehisto
ria y la temprana época hist6rica de la 
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,egión cent,.,.."", a. Chile. En: EAM. , 
1976, pp. 1-40. 

Se plantean en el presente estudio 
relaciones entre ecología y adaptación 
humana, patrones de asentamiento y 
economía, para inferir finalmente la in
fluencia de esos aspect06 sobre la orga
nizaci6n Sociopolítica de las comunida. 
des. 

Dillehay analiza la ecología de la re
gión centr<>-sw: de Chile y destaca la di
ferencia de recursos potenciales que pre.
senta la citada zona desde la cordillera 
al mar. 

Examina diacrónica mente el paso de 
actividades de caza y recolección de ali
mentos a una etapa de mayor desarrollo 
basada en el cultivo de la tierra. Esa 
fase hortícola agrícola, semin6mada, pre
cedió a la conquista y llegó a perdurar 
las centurias de la dominación española 
y la primera mitad del siglo XIX. 

El autor analiza detenidamente 1. agrio 
cultura de tala y roce y su gravitación 
sobre la estructura socio-poIítica de los 
grupos indígenas. 

El articulo que se comenta constituye 
indudablemente un valioso aporte a la 
bibliograña que atañe a la interacción <le 
ecología y cultura. 

2.383. DoUCNAC R., FERNANDO. La 
legislación aplicable a ws Indígenas del 
Neme G,ande chileno. En: N.C., vol. 1, 
N0 3-4, 1975, pp. 437-446. 

El autor señala que a los indígenas del 
Norte Craade de Chile no se les puede 
apucar la Ley de Indígenas NO 17.729 
de 1972, solamente apucable a los M,
puches. 

La población autóctona del Norte se 
regirá por derecho consuetudinario ae 
raigambre precolombina e hispánica. 

2.384. CAU..ECVILLOS AMYA, ABEL. 
Tama Te Ra'a o Pascua, Isla del Sol Na· 
dente, Editores Hergsen Libros, Santia
go 1974, 181 págs. Ilustraciones. 

Recopüación de datos, algunos histó· 
ricos, otros legendarios, sobre esta lejana 
posesión chilena, desde su poblamiento 
inicial hasta el presente. 

2.385. LARRAÍN B. , HOMClO. La 1'0-
bwción indlgena de Ta,apacá (Norte de 
Chile), ent,e 1538·1581. En : N.C., vol. 
1 NO 3-4 (número especial dedicado 
.. Tarapacá) , 1975, pp. 279·300. 

El profesor Larraín analiza, en un tra
bajo de carácter geográfico y elnorustó
rico, documentos del siglo XVI, para ,b
tener cifras pohlacionales de visitas, re
cuentos, apreciaciones demográficas, y 
encomiendas. 

La región estudiada abarca desde el 
no Llula hasta el río Loa. 

El autor pone especial énfasis en se
ñalar las causas que motivaron movi' 
mientos demográficos en la zona. 

Ilustran el trabajo cuadros de pobla
ción y un mapa. 

2.386. LARRAÍN B., HORACJo y Co,,· 
YOUMDJlAN, RICARDO. El plano de la que
brada de Tarapacá de Antonio O'Brien. 
Su valo, geográfico y socio-ant,opoI6. 
gico. NC., vol. 1, N0 3-4, 1975, pp. 
329-362. 

En un estudio de carácter interdiscipli
nario los autores analizan el plano de 
Antonio O'Brien de 1765, donde se des· 
cribe la Quebrada de Tarapacá, desde 
el sector altiplánico hasta su desemboca
dura en la Pampa de Tamarugal. 

Se señalan las razones que motivaron 
al oficial irlandés, para la confección del 
plano y se destaca su proyecto de inge~ 

niería hidraúHca, que presuponía la rea
lización de obras de canalización y la 
construcción de un sistema escalonado 
de embalses. 

Los autores infieren del análisis del 
plano información referente a los aseo
tamientos humanos, distribuci6n e impor
tancia de ]a poblaci6n, red de comuni
caciones, y ruinas arqueol6gicas del área. 
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Se concluye con observaciones sobre 
el progresivo desecamiento climático · .. n 
el desierto norte chileno y el despobla
miento del área. 

Este valioso trabajo está ilustrado con 
croquis y con la reproducción del pla
no. 

2.387. MARTÍNEZ, GABRIEL. El siste
ma M la. uywiris en lsluga. En: HGLP, 
pp. 255-328. 

Se estudia con enfoque estructuralista 
el sistema de creencias del pueblo ayma' 
rá de Isluga, en el altiplano de Tarapa
cá, cerca de la frontera boliviana. 

Constituye un compleja sistema ele 
cosmovisión donde se ubican los luga
res sagrados en diferentes planos. 

El acucioso trabajo está acompañado 
de mapas y gráficos. 

2.388. MARTÍNEZ, GABRlEL. Caracte. 
rísticas de orden antropol6gico y socio
económico de la comunicUul de Isluga. 
En: N. G., vol. 1, NO 3-4, 1975, pp. 403-
426. 

Se señala que se pretende en este estu
dio dar una visión de conjunto y actua
lizada de las comunidades ayrnaraes de 
Isluga (aproximadamente 2.000 habitan
tes) . ubicadas en el altiplano de Tara
pacá. cerca de la frontera boliviana. 

Se examinan formas tradicionales de 
organizaci6n socio-econ6mka de raigant
bre precolombina e hispánica. 

Se destaca que la producción agrícola
ganadera no alcanza a cubrir satisfac
toriamente, por escaso desarrollo tecno
lógico, las necesidades de una población 
en aumento. 

El autor señala algunos cambios cul
turales que exteriorizan una confusa as
piración al progreso. 

Se concluye que debe programarse un1. 
investigación científica coordinada y mul
tidisciplinaria. dirigida a orientar me· 
didas de desarrollo de esas poblaciones. 

2.389. MARZAL M., MA.VUEL. La ima
gen de Dios en un pueblo Andino. T. V. 
NO 2-3, 1977, pp. 18~20l. 

El autor realiza, a través de una en
cuesta en el pueblo de Ayaviri, un es· 
tudio acerca de las creencias y grado de 
Fe de la población. 

2.390. MEDINA) ALBERTO y ZAPATER. 

HORACIO. Etnohistoria. Cultura Chilena, 
pp. 79-123. 

Se describen las principales caracterís
ticas culturales de la población indígena 
de Chile a la llegada de los españoles 
aprovechando para ello los testimonios 
contemporáneos de los cronistas y otros. 

2.391. MELV1LLE, TOMÁs R. La na
turaleza del poder social MI mapuche 
contemporáneo. En: EAM., 1976, pp. 
101-144. 

El autor analiza la mentalidad indi
vidualista del mapuche, a través de las 
estruchuas socioeconómicas tradicionales 
y patrones de socialización. 

Destaca que la independencia en los 
modos de obrar del indígena les priva 
poder integrarse a organismos que re· 
flejan poder econ6mico y 'Social. 

2.392. Ml1"",ACA, JUAN R. Paleoindio 
en Sudamérica. En: HGLP., pp. 19-30. 

El autOr analiza, en este trabajo, res· 
tos óseos, principalmente cráneos, pro
eedentes de las cuevas de PaIli Aike y 
Cerro Soto, provincia de Magallanes. 

M unizaga señala, en sus conclusiones, 
que los restos descritos corresponden a 
una población mongoloide con gran va
riedad morfológica de la bóveda cra
neana. 

Tipológicamente se los puede clasifi
car de Fuéguidos, y representa pobla
ciones tardías del período Paleoindio, 
que vivían en una zona de refugio I!n 
el extremo austral del Continente. 
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2.393. iMURRA, JOHN V. Los límites 
y las limitaciones del "Archipiélago Ver
tical" en los Andes. En: HGLP., pp. 
141-146. 

El afamado antropólogo John Muera 
resume, en este artículo, su tesis sobre 
"un control vertical de un máximo dI} 
pisos ecológicos" en los Andes. 

Señala que se produce una modifica~ 
ción estructural en el modelo cuando 
aparecen contradicciones (al ampliarse la 
poblaci6n y crecer el poder de oJos go
bernantes) entre el núcleo, o centro de 
poder Y. la periferia. o colonias, al de. 
caer las antiguas relaciones de redis. 
tribución y reciprocidad. 

Otro límite que seiiala el autor J~ 
"archipiélago vertical", corresponde al 
período colonial temprano, cuando se 
cortan del núcleo central los nichos pro
ductivos costeros a favor de los enco
menderos. 

2.394. PÉREZ PIZARRO, AMELlA. [ •• 
artesanía de Pomaire, Aspectos económi. 
cos y sociales. Serie Desarrollo rural. 
Boletín NQ 1, Santiago 1976, 79 págs., 
mimeografiado. 

Estudio sobre la evolución y las ca
racterísticas histórico-geográficas de la 
artesanía en Pomaire, en el contexto del 
desarrollo social y económico de la .'::0-

munidad. Interesa especiahnente la pre. 
sentación de los diferentes caracteres de 
la cerámjca según la zona geográfica, 
desde la época precolombina. 

2.395. SEPÚLVEDA, GASroN. Alguno. 
aspectos de la fonologÚJ de la. présta
mos del español al mapudungu. En, 
EAM., 1976, pp. 41-68. 

Señala el autor, en la introducción, la 
comunicación cultural. que desde los 
tiempos coloniales hasta el dia de hoy. 
vincula las comunidades indígenas ,:on 
la sociedad global. 

La citada relación se manifiesta lin
güísticamente en la introducción de vo
cablos españoles en el mapudungu. 

Sin embargo, la penetración de voces 
castellanas no alcanza a alterar el sis
tema fonológico mapuche y la estruc
tura gramatical muy resistente al cam
bio. 

Destaca el autor la importancia de es
te tipo de estudios para establecer crite
rios aproximativos respecto al impacto 
de l. cultura del conquistador sobre la 
cultura indigena. 

2.396. STUCHLIX, MILAN. Las polí
ticas indigenistas y el cambio social: el 
caso mapuche. En: EAM., 1976, pp. 69-
100. 

El autor critica, en este estudio, in
terpretaciones demasiado siro plistas ie"l 
cambio social. Esas variaciones se expli. 
can generalmente por una relación me· 
cánica de causa y efecto. La mutación, 
de acuerdo a ese criterio sería resultado 
del contacto de la sociedad nacional con 
grupos indígenas. 

Explica Stuchlik. que el cambio >0-

cial debe ser analizado como una COn
secuencia de los esfuerzos realizados 
por una comunidad para hacer frente a 
]as condiciones cambiantes de su am· 
biente -natural y social. 

Destaca el cambio entre los mapuches 
a través de dos ejemplos: la mediería y 
la ausencia o debilidad de grupos cor
porados, 10 cual parecería impUcar un 
grado de desintegración de la sociedad. 

Señala el autor, respecto a la primera 
institución, que los araucanos la trans
fonnaron para adaptarla a su realidad 
social. 

¡Muestra también que la desunidad ma
puche, a la que alude el ejemplo, no M3 

desprende, como se acepta, del mero 
contacto con la sociedad global. 

Se debe ponderar ]a circunstancia his· 
tórica de la Pacificación y la vida redu· 
cional con tierras indivisas concedidas a 
titulo de merced. 
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Esos factores reforzarían la importan
cia de las relaciones individuales para 
tener acceso a la tierra, en desmedro 
del antiguo espiritu comunitario. 

2.397. VAN KEsSEL, J.J.M.M. La 
pictografía rupestre como imagen votiva 
(un intento de interpretaci6n antropoló
gica). En: HGLP, pp. 227-244. 

Señala el autor que el método cientí
fico de es,tudiar los petroglifos, esencial. 
mente cuantitativo-estadístico, podría ser 
complementado con información etno
gráfica de la zona. 

Ejemplifica sobre la confección de 
llamitas de greda por indígenas ayrna
raes de Cariquima (altiplano de Tara
pacá) para incrementar la crianza. 

El autor señala una posible relación 
semántica entre la pictografía y la ci
tada ceremonia ritual. 

2.398. VAN KEsSEL, JUAN, Supervi
vencias prehi.apánicas en un verso reli
gioso popular del Norte de Chile. En: 
N. G. vol. 1, NQ 3-4, 1975, pp. 427-436. 

El autor observa reminicencias prehis
pánicas en ,los cantos a la Virgen María, 
ejecumdos por los conjuntos de bailes 
religioso del Norte Grande. 

Al analizar las estrofas señala que tras 
la Virgen Madre, a quien se invoca abier
tamente, se oculta el concepto de la di· 
vinidad ind(gena Pacha Mama, o Madre 
Tierra. 

2.399. VAN KEsSEL, JUAN. La fiesta 
Patronal o fiesta del puebu" en la co
munidad Aymar6. T. V., NQ 2-3, 1977, 
pp. 145-159. 

El autor describe los ritos en las ce· 
remonias de veneración a los Patronos 
de la comunidad Aymará, hecho que 
afecta a todos los sectores de este pue. 
blo. 

ZAPATER, HORACIO. Vid. NQ 2.390. 

lII. HIsTORIA GENERAL 

al PERIODOS DNERSOS 

2.400. BLANCPAIN, JEAN-PIERRE. Les 
Allemands au Chilt. (1816-1945). Biihlau 
Verlag. Kiiln Wien. 1974, XXXII, (2), 
1162 págs. Láminas. 

Monumental estudio sobre los alema
nes en Chile desde la Independencia -la 
fecha de inicio corresponde -a la l1egada 
a Chile del viajero Adalbert von Chami
so- a la Segunda Guerra Mundial. La 
obra esta centrada en el estudio de la 
colonización alemana en el sur de Chile 
desde mediados del siglo pasado en sus 
diversos aspectos, inoluyendo algunos da
tos sobre ensayos más recientes en este 
campo, con posterioridad a 1945, y un 
capitulo relativo a la conservación !e 
los valores culturales alemanes entre Jos 
colonos y sus descendientes. Una sec
ción entera está dedicada al 'embruja. 
miento alemán' y sus proyecciones pos. 
teriores, con sendos capítulos referentes 
a la influencia alemana en la pedagogía, 
en el ejército y en da evangelización y 
educaci6n reügiosa. Un capítulo final 
cubre las relaciones chileno-alemanas 
desde la instalación de los primeros cón
sules alemanes en Chile en la década de 
1830 hasta el rompimiento de relaciones 
en 1943. 

Las fuentes y bibliografías mere~n 
un párrafo aparte. El autor se refiere 
con cierto detalle a los fondos documen
tales consultados: Archivo Nacional, ar
chivos alemanes y algunas colecciones 
privadas, incluyendo el archivo de Ber· 
nardo Philippi. La bibliografía es :m
presionante: más de 1.200 títulos con· 
sultados, sin contar memorias ministe.
riales, estadísticas, bibliografía comple
mentaria sobre el tema y trabajos refe
rentes a otros países americanos y a 
otras comunidades extranjeras en Chi. 
le estas dos últimas bibliograHas por 
cierto mucho menos completas. Se !n-
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c1uye también una noticia ' bibliográfica 
sobre la prensa peri6dica alemana pn 
el país y sobre la cartografía e icono.. 
grafía consultada. En un anexo apar
te se reproduce una antología de tex
tos relativos a la inmigración alemana 
y ·Ia colonización del sur, muchos de ellos 
inédito<. En resumen, un trabajo fun. 
damental para el estudio del tema. 

EsTELLÉ, PATRlClO. Vid. N0s. 2.406 
y 2.407. 

2.401. GoOOY URZÚA, H""'''ÁN. El 
carácter chileno. Estudio preliminar V 
selección M ensayos 'P01'... Editorial 
Universitaria, Santiago, 1976, 458 págs, 

Vide recensi6n p. 400. 

2.402. N[EMEYER, Jn., E. V. In Pur. 
suit 01 Knowkdge: Three northamericans 
In Chik. (sic). A. NO 433,1976, pp. 61. 
68. 

Breve ensayo sobre tres norteamerica
nos que escribieron sobre Chile: el coro
el Charles W. Fur]ong, quien recorrió 
Tierra del Fuego y la Patagonia aust.r~ 1 
publicando 16 artículos sobre sus via
jesj el ge6grafo Isaiah Bowman autor de 
numerosos trabajos sobre la cordillera de 
los Andes y el Norte Crande y conocido 
especialmente por su libro sobre los sen
deros del desierto de Ataoama; y George 
M. McBride, cuyo clásico estudio pu· 
blicado en 1936, Chik: su tierra y su 
gente, ha ejercido una profunda influen
cia en favor de la refonna agraria. 

2.403. 0!utEc0 VICUÑA, FRANCISCO. 

El Océano Pacífico. Editora Nacional 
Cabriela Mistral, Santiago, 1975, 60 pá~s. 
Fotos, mapas y cuadr05 estadísticos. 

Breve irúonnaci6n Geopolítica e His
tórica acerca del Océano Pacífico y ~us 
importantes proyecciones en el desarro' 
110 de ahile. Los Capítulos Il y V versan 

respectivamente sobre El Pacílico en 
la Historia de Chile y la Política de Chi· 
le en el Pacífico. El trabajo contiene da. 
tos sucintos y propios de una crónica 
del acontecer más significativo en el 
'mar chileno' entre 1958 y 1968. 

2.404. Sn.VA, OSVALOO. Historia. Cul· 
tura ChikM. pp. 125·172. 

Reseña del desarrollo hist6rico de Chi. 
le desde su descubrimiento por Diego de 
Almagro hasta 1973. El autOr divide "1 
estudio en ocho períodos presentando 
en cada caso los hechos más relevan
tes en el orden interno y en las relaciones 
exteriores del país Se incurre en nunw
rosos errores, algunos de ellos producto 
de una simplificación e..'(cesiva. 

Sn.VA C., OsVALOO. Vid. NOs. 2.406 
y 2.407. 

Sn.VA V., FERNANOO. Vid. NOs. 2.406 
y 2.407. 

2.405. VALENcaA A. , Lms. Las "Cn· 
¡as". MECh. NO 387. ener()-abril, 1976, 
pp. I09-UI. 

Nota hist6rica sobre el edificio que 
ocupó en su tiempo la Real Audiencia 
de Santiago de Chile y que a la fecha 
es una dependenCia del servicio de co
rreos. 

2.406. VlLLALOBOS R., SERGIO; SlL. 
vA e., OSVALOO; Sa.vA V., FERNAl\'OO y 
EsTELLÉ M., PATRICIO. Historia de Chi· 
le. Vol. nI. Editorial Universitaria, San
tiago, 1976 pp. (10) , 327·578. 

Este tercer volumen de la Historia ce 
Ohile (IJos dos primeros fueron reseña
dos en Historia 13, pp. 431·432 ), cubre 
el período 181Q..1860. El profesor Vi· 
llalobos tomó a su cargo las secciones re' 
lativas al proceso de Ja Emancipaci6n 
-que se da por concluido con la partida 
de la Expedici6n Libertadora al Perú y 
una referencia jn,..idental a acciones po:'>. 
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teriores- y a los comienzos de la Re. 
pública, que cubre el período de ensa· 
yos políticos que culmina en 1830, mien
tras que la parte relativa a la organi
zación nacional -hasta 1860- es obra 
del profesor Fernando Silva. 

La calidad de los trabajos de este 
volumen resulta bastante superior a )a 
de los dos primeros y conserva el equi
librio tratamiento de- los factores políti
cos, socia1es econ6micos y culturales que 
caracteriza la obra. 

2.407. VILLA LOBOS. R. , SERCIO; Sn.
VA e., OSVALDO; SILVA V., FERNANDO y 

ESTELLÉ M., PATRlCIO. Historia tk Chi· 
le. Vol. IV. Editorial Universitaria. San· 
tiago, 1976 (IO), pp. 579-977. Jlustu· 
ciones. 

Este último tomo, 'el más extenso de 
todos, Que cubre la historia de Chile, 
hasta 1970, es obra de Fernando Silva. La 
expansión nacional en la segunda mitad 
del siglo pasado y la crisis social y políti. 
ca que culminan en 1924 están tratados 
en ]a primera parte. El período siguiente 
lo caracteriza el autor como 'un contra
punto de medio siglo: democracia liberal 
y estatismo burocrático' que tennina con 
la victoria de Salvador Allende y del ~s· 
tado centralizando y burocrático. 

El trabajo resulta tanto más nota
ble por la inexistencia de trabajOS mo
nográficos sobre diversos temas, espe
cialmente para los últimos cincuenta 
años. y que son indispensables par .. un 
trabajo de síntesis como este. Las ilus
traciones al igual que las de los volú· 
menes anteriores. son interesantes si bien 
algunas pierden en la reproducción. 

b) PERIODO INDIANO 

2.408. DE RAMÓN, ARMANDO. 11 
Santiago tk Chile, 1 65()..1700. Historia 
13, 1976, pp. 97-270. 

Continuando el trabajo publicado en 
el número 12 de esta revista (vid. NO 

2.178), se reproducen los datos relati. 
vos a las restantes propiedades urbanils 
de la parroquia de Santa Ana y las de la 
parroquia de San Isidro, completando así 
el padrón urbano de Santiago en la se
gunda mitad del siglo XVI!. Se incluyen, 
asimismo, un mapa indicando la división 
predial de la parroquia de San Isidro y 
un índice onomástico de propietarios y 
vecinos, de manifiesta utilidad. 

2.409. FICHANDLEJI, JOSEFH. B. y 

O'BRIEl< JR., THOMAS F. Santiago Chi
le, 1541-1581: a case study of urhan 
stagnation. TA. Vol. XXXIII, NO 2, oc. 
tubre 1976, pp. 205-225. 

Basado principalmente en las Actas 
del Cabildo de Santiago, publicadas e 
ignorando las obras más fundamentale-s 
sobre la materia, este trabajo pretende 
demostrar que Santiago no logró el desa· 
rrollo que le correspondía por su posición 
geográfica y administrativa debido al 
control del Cabildo por una oligarquía 
de encomenderos que manejó la ciudad 
en beneficio propio y en perjuicio del 
resto de la comunidad. 

Los autores parecen desconocer la 
importancia de las fundaciones en el sur 
del país y los efectos de la guerra de 
Arauco en la vida chilena de entonces. 
La limitación -de las fuentes puede expH. 
car los diversos y manifiestos errores de 
apreciaci6n pero no permite afinnar que 
'Si bien Santiago era una ciudad in te· 
rior, el Río Maipo sobre el cual estaba 
situada era navegable hasta el mar· (p. 
207). 

2.410. KELLEII R., CARLOS. Michínw. 
lonco, Pedro de Valdivia y el Nacimiento 
tkl PuebÚJ Chileno. Sociedad de Histo
ria y Arqueología de Aconcagu3. San 
Felipe, 1976, 87 págs. 

Basándose fundamentalmente en los 
cronistas, se analizan las relaciones entre 
los indígenas del valle de Aconcagua 
y su cacique Michimalonco y los invaso-
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res incásicos y españoles. EiI autor atri
buye particulax importancia a la deci· 
sión de ,Michimalonco de cooperar con 
los españoles, 'que en realidad representó 
el nacimiento del pueblo chileno'. 

2.411. PrNro, SONIA. Vías Y medio. 
de comunicaci6n en Chile durante el si
glo XVIII. El camino Santiago Va!paraí. 
so y su tráfico. Ediciones Departamento 
de Estudios Humanísticos (Uni""rsid.d 
de Chile), Santiago, 1976. (12), 117 
páginas. 

Este trabajo sobre el camino de Sa;}
tiago a Valparaíso en el período 1792. 
1800 es un anticipo de una investiga
ción -considerablemente más extensa que 
debe abarcar el ámbito del Virreinato 
del Perú en el siglo XVIII. Quizás por 
ello la autora, tratando de seguir los mo
delos teóricos de la nueva histOriografía. 
francesa. siente la necesidad de insertar 
el trabajo en el marco del imperio es
pañol y de ,la historia universal. La inves
tigación en sí ha sido vertida en gran 
medida a cuadros estadísticos y tablas. 
unidos por breves comentarios, cuyo deta
llismo contrasta con la primera parte del 
trabajo. Con todo, la investigación efec
tuada es de interés y el trabajo final apa
rece sumamente promisorio. 

2.412. VILLALOBOS R., SERCIO. Para 
una meditación de ÚJ Conquista. Editorial 
Universitaxia, Santiago, 1977. 128 (3), 
páginas. 

Estando en la Universidad de Cam
bridge como profesor visitante en 1971-
2, el autor redactó este ensayo sobre el 
fenómeno de la Conquista, específica
mente en el caso de Chile. Basado en 
mentes documentales, aunque sin el apa
rato erudito, incorpora la experiencia de 
largos años dedicados a la investigación 
y a -la docencia universitaria. 

En un estilo que por momentos re
cuerda a Jaime Eyzaguirre, el autor pasa 
revista al proceso del descubrimeinto y 

conquista de América, antes de referir· 
se a las cultura. indígen .. en Ohile y 
a las expediciones de Almagro y Valdi. 
via. Otros capítulos, que cubren hastd 
fines del siglo, versan sobre el signifi
cado de la estructura urbana, la eco
nomía y la sociedad; la Guerra de Arau
co y su impacto en la vida nacional; la 
ocupación del territorio; y los cambios 
étnicos y culturales a 10 largo del siglo 
XVI, incluyendo un excelente análisis 
de Ercilla y su obra. 

Como señala el profesor villalobos en 
su prólogo, 'muchos elementos de la con
quista se muestran disminuidos y, en 
cambio, otros que pennanecían semi-ol
vidados o despreciados por los historia
dores. son realzados hasta darles carác
ter primordial'. Es precisamenb3 esta 
revalorización de los distintos aspectos 
de 'la hi&toria del período, -lo que da 
e'l valor a la obra. 

c) INDEPENDENCIA 

2.413. AVILA MARTE!., ALAMIRO DE. 
Pr .. encia de Bolívar en Chile en 1819. 
BANHV. Tomo LX, NO 240, octubre· 
diciembre 1977, pp. 689·706. 

En su discurso de incorporación a esa 
Academia, el autOr estudia la difusión 
de las noticias sobre Bolívar y >la Gran 
Colombia en la prensa chilena entre 
1812 y 1819, incluyendo una referen' 
cia al elogio de Bolívar de Aristegui. ya 
comentado en otro trabajo. (Vid. NQ 
2351). Un apéndice bibliográfico de no
ticias en la prensa chilena durante este 
período sobre la revolución en Venezue
la. Nueva Granada y Ecuador y los he
chos de Bolívar, alcanza 133 ítemes. 

2.414. FELSTEINER, MARY LoWE". 
TRAL_ Kinship Politics in the Chilean In
dependence Movement. HAHR, Vo1. 56, 
NO 1, febrero 1976, pp. 58-80. 

Tomado como ejemplo el caso de la 
familia Larraín Salas y sus ramificacio-
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nes, la autora destaca -la importancia de 
los vínculos familiares en el proceso de 
la Independencia y sus proyecciones. Sus 
argumentos, especialmente. valederos pa
ra los inicios del movimiento emancipa
dor, resultan menos evidentes para la 
explicación posterior del proceso y algu
nas generalizaciones resultan discutibles. 

2.415. F'rrrE, ERNESTO J. El ,,,,,j/¡¡. 
miento de los Carreras V las publicadO
ne-8 de la é.poca . lE. NO 20, enero-junio, 
1976, pp. 177-203. 

Los esfuerzos de los hermanos Carrera 
para recuperar su ascendiente político 
después de la batalla de Rancagua re
sultaron infructuosos y terminaron en el 
patíbulo: Juan José y Luis Carrera fue
ron fusilados en abril de 1818 y su her
mano José ~Iiguel en septíembre de 
1821. 

Los esfuerzos para rehabilitar la ",e
moria de los hennanos Carrera comen
zaron con las memorias de William Ya
les, publicadas en 1824; la obra más 
importante en este sentido es el "Ostra
cismo de los Carrera" de B. Vicuña ~1a
cl::enna. quien aprovech6 la document'.a 
ci6n existente en ~lendoza. parte de la 
cual se ha perdido. El autor, hace una 
crítica de la literatura sobre el tema, ~s
pecialmente en lo que se refiere a ¡os 
ataques a San ~fartín, los cuales con
sidera injustificados. Incluye al final el 
borrador de una respuesta del Libertador 
a la proclama de José Miguel Carrera 
después del fusilamiento de sus herma
nos y que no fue dada a la luz pública. 
La bibliografía s6lo contiene las obras 
mencionadas en el tena. 

2.416. VA.LESClA AvAJUA, LID'. La 
efigie del Tribuno de Caracas en la Em
ba¡ada de Venezuela en Chile. El canó
nigo José Cortez de MaCÚlriaga. BANHV. 
Tomo LIX. NO 235, julio-septiembre. 
1976, pp. 558--564. 

Discurso pronunciado en la ceremo
nia de su descubrimiento el 19 de abril 

de 1976, evocando algunos rasgos de la 
biografía del prócer. 

2.417. VÉLIz, CLAUOIO. The lmarri 
Loan. BEL, NO 23, diciembre 1977, pp. 
3-20. 

Contrariando las instrucciones expresas 
de su gobierno, el representante de Chi
le en Londres contrat6, en onerosas con
diciones. un empréstito que, a esas al
turas era oompletamente innecesario y 
que el país DO estaba en condiciones ~e 
devolver. En esta interesante monogrn
fía el autor estudia las causas que llevil
ron a Irisarri a contratar el empréstito y 
las consecuencias que tuvo dicha medi
da: coadyuv6 a la caída de O'Higgin,; 
contribuyó a la decisión de confiscar los 
bienes de los monasterios; fue la causa 
de la organizaci6n del Estanco, cuyo 
fracaso impuls6 a Diego Portales a la vi
da política y, finalmente, dio lugar a 
complicaciones financieras con el Pero 
que se arrastraron por varios años. ' 

d) REPUBLlCA 

2.418. BÉJARES Go"ULEZ, HER.,<ÁN. 
Portales y ro proyecci6n histórica. 
MECh. NO 390. MaYOoagosto 1976. pp. 
30-43. Ilustración. 

Breve ensayo que describe al hombre, 
al político y su proyeoci6n contemporá
oea. Toca los aspectos biográficos que la 
historiografía olásica ya ha contemplado 
y resume su acción política y el ideario 
que la animó. En los párrafos finales, el 
autor presenta una analogía de los vicios 
de la Primera Anarquía con los proble
mas que debe superar el Gobierno Mili
tar intaurado el II de septiembre de 
1973. Afirma que la Declaración de Prin
cipios del actual gobierno "es de notoria 
inspiraci6n portaliana" . 

364 



2.419. BUNSTER, E';IUQuE. Casa de 
Antigüedades. Editorial del Pacifico, 
S.A., Santiago, 1972, 234 páginas. Ilus. 
traciones. 

Serie de veiotisiete artículos fundamen. 
talmente referidos a hechos y personajes 
de ·la historia nacional del siglo XIX. 
Bunster entrega una nueva muestra de 
la "petite histoire" chilena en cuyo culo 
tivo es un maestro. Ya ha publicado: "El 
Bombardeo de Val paraíso (1948), Motín 
en Punta Arenas (1950), Chilenos en 
California (1954) y Tiempo atrás (1970). 
En casa de Antigüedades destacan cinco 
arúculos dedicados a Diego Portales. 
Además la serie contiene amenas y pin' 
torescas noticias sobre Bernardo O·Hig. 
gins, Vicente Pérez Rosales, Benjamín 
Vicuña Mackenna, Domingo Santa MIl
ria y :\ianuel Baquedano. 

2.419·A. C"""ACNANl, ~iARCEu.o. 
Socialismo e Comuni.mw nelrevoluzione 
poli/ica cilena 1880·1943. Revista Storica 
Italiana. Anno LXXXlIl. Napoli pp. 297. 
313. 

El autor, conocido principalmente por 
sus trabajOS sobre historia econ6mica, 
aborda en este artículo una de las cues
tiones más fundamentales del siglo XX, 
el surgimiento y la evoluci6n del socia. 
lismo y del comunismo en Chile. Lex 
puntos de vista que expone Carmagnani 
sohre el particular, carecen de un s6~do 
respaldo metodol6gico, ~itaci6o que 
queda de manifiesto por el escaso em· 
pleo de fuentes que hace así como por 
los prejuiciOS que asoman con alguna 
regularidad eo la pub~caci6n que comeo· 
tamos. Todo ello, lamentablemente, da 
COmo resultado un estudio muy pobre )' 
superficial, que no representa un aporte 
de consideración a tan apasionante tem3. 

2.420. CoRREA S., SoFÍA; CRuz B., 
NICOLÁs; JeRzE::M:D:SD. E., Vm.CINlA y 

SElU\ANO P., SoL. Horacio Walker y su 
tiempo. Edici60 y pr6logo de Claudio 

Onego Vicuña. Ediciones AconCllgua.. 
Santiago. 1976. 223 pp. 

La figura de Horado Walker Larraín 
sirve de punto de referencia para un es
tudio de carácter partidista sobre los pr<>
blemas sociales en Chile desde el final de 
la primera administraci6n de Arturo Ales
sandri Palma. 

Centrando su interés en el movimiento 
socialcristiano dentro del antiguo parti
do conservador, deducen que la fa'lange 
y el socialcrlstianismo ha sido la única 
respuesta positiva frente al comunismo, 
en oposición al conservadurismo tradi
cional que fracas6 como ente político al 
no distinguir entre la doctrina comunistd 
y la necesidad de reformas sociales. 

CRin B., Nux>t.Ás. Vid. NO 2.420. 

2.421. DoNOSO L=ELlER, CRE>CE"· 
TE. Nota.! sobre el orige~ atacamJ.ento y 
desgaste del rég;men presidenciol 1925. 
1973. Historia 13, 1976, pp. 271·356. 

El autor se refiere prinCipalmente a la 
posici6n de Carlos Iháñez del Campo duo 
rante el peTÍodo 1925·1927 frente a las 
nuevas f6nnulas políticas contemplad" 
.n la Constituci6n de 1925. Se trasluce 
una actitud del autor claramente favorn
ble a Ibáñez, que aparece como el ada· 
lid del régimen presidencial en oposicióa 
a los partidos politicos, proyectándose 
esta situaci6n hasta 1973. La cita de do. 
cumentos in extenso -interesantes en si
no aligera la lectura de ,la obra. 

2.422. DoNO"" VERCAR.', CUlLLEJ\. 
MO. La revolución de 1851 en Talca. 
RChHC. NO 144. 1976. pp. 21.61 ~o 

145. 1977. pp. 5-62. 

Continuación y conclusión de este 
extenso trabajo reseñado anterionnente 
en este fichero (Vid. NO 2. 193). 

2.423. FuENZALlDA CON"I'RERAS, ABM. 
HAM. Menwrla.t de un proscrito. RChHC. 
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N9 144. 1976. pp. 81-99; N9 145. 1977. 
pp. 235-264. 

Continuación de las memorias de un 
balmacedista, cuya publicación indicada 
en el N9 143 de la Revista Chilena de 
Historia y Geografía, fue comentada 
oportunamente en este fichero (Vid. :-.lo 
2.195). 

2.424. CoÑI GARRIDO, CAJ\LOs. Tes
timanio UCV 1970-1973. Ediciones Uni
versitarias de Valparaíso. Valparaíso. 
1977, (12) VI, (8), 121, (3), 49 págs. 
Láminas y Cuadros. 

El autor, estudiante en aquella época, 
describe los hechos que se sucedieron en 
la Universidad Católica de Val paraíso 
durante el gobierno de la Unidad Popu
lar, en el contexto del movimiento de re
forma universitaria iniciado en 1967, de~
tacando ,las distintas corrientes políticas 
que participaron en los diversos sucesos 
en la Universidad durante el trienio. 

El trabajo se complementa con Unel 

extensa bibliografía y ocho apéndices do. 
cumentales y va precedida de un prólogo 
de Luís Fernando Molina del Instituto 
"Diego Portales" de Valparalso. 

2.425. fulSE GoNZÁu:z, JULIO. Eoo
luci6n del pensamiento democrático en 
Chile. Instituto de Chile. Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales. 
Editorial Universitaria, Santiago, 1977. 

El estudio desarrolla el conoepto de 
democracia en Chile en tres periodos de 
su Historia: en el período pelucón, la de. 
mocracia identifica. el Estado con la So. 
ciedad, y procura el orden y ia prospe
ridad por encima del individuo; en el pe
ríodo parlamentario, que Heise retrotrJ.e 
a 1861, se da la 'lucha por las libertaues 
públicas; se hace una clara delimitación 
entre Estado y Sociedad, y se desarrolb 
el individualismo horgués; por último, <n 
el siglo XX, se entiende la democracia 
como conquista de la igualdad, y como 

desarrollo de "las estratas más mndes
tas". 

EJI estudio va acompañado de un dis
curso de don Juan Gómez Millas, con 
motivo de la reoepción de Julio Heise 
como miembro de la Academia. El Jis
curso se refiere a ·la labor de Heise como 
investigador, y a su intento de aproximar 
el conocimiento hist6rico y la acción po
litica y civil. 

KRzEMlNskJ E., VmclNlA. Vid. N' 
2.420. 

2.426. LAFFlTE, BERNARDO. El E;ér
cito y el ¡poder en Chile. MECh N9 387. 
Enero-abril 1976. pp. 44·56. 

En este artículo traducido de la Re
vista de Defensa Nacional de Francia, .. ,1 
autor se refiere a ola participación de 13s 
Fuerzas Annadas en el gobierno de Sal
vador Allende y los problemas COn que 
se enfrentaron al asumir el poder. La 
presentación histórica, sobre el papel del 
Ejército en Chile desde la Independen
cia hasta 1970, adolece de algunos erro' 
res y Jigerezas 10 que no resta interés al 
tndo. 

2.427. MICHAELS, ALBERT O. The 
Alliance lar Progress and Chile'. "Revo
lution in Líberty", 1964-1970. ]IAS. Vol. 
18. N9 1. Febrero 1976. pp. 74-99. 

La Alianza para el Progreso propuesta 
por el Presidente Kennedy, tenía como 
objetivo propender el desarrollo econó
mico y el cambio social en América La. 
tina, fortaleciendo a la democracia &ente 
al peligro comunista. Chile, cuyo gobier
no democratacristiano correspondía a !os 
ideales del presidente norteamericano, 
fue escogido como pais piloto . .El auh.:r 
considera que ¡la Alianza fue un fracaso 
y lo atribuye a la contradicci6n entre la 
ideología reformista del programa y la 
necesidad de proteger los intereses eco-
nómicos de los Estados Unidos. Más 
compleja resulta la evaluación de -1& "Re-
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voluci6n en Libertad" y las explicaciones 
dadas por el autor en este sentido no 
son siempre satisfactorias y a menudo re· 
sultan incompletas. La extensa biblio
grafía consultada es de interés. 

2.428. PrNOCHET DE LA BARR.., Os· 
CAR. Recuerdos del Decreto Antártico 
de 1940. EH. Año 1. NQ 3. Juli<>-septiem. 
bre 1976. pp. 52·57. 

Escribiendo en vísperas de cumplirse 
36 años de la dictaci6n del Decreto NQ 
1747 de 6 de noviembre de 1940 que 
delimita el territorio Antártico Ohileno, 
el autor se refiere a los antecedentes de 
su redacci6n, que fue encomendada al 
profesor Julio Escudero Guzmán, y su 
importancia. 

2.429. PAAT CHACÓN, ARTURO. Ob· 
servaciones a la ley electoral vigente. 
Memoria para optar al grado de Licen
ciado leída ante la e omisi6n unioersi. 
taria. Ediciones Aconcagua. Santiago. 
1976. 75 páginas. 

Reproducción de la Memoria con que 
Arturo Prat Chacón cumpli6 los requi. 
sitos para optar al grado de Licenciado 
en Derecho. En ella expone las defi' 
ciencias prá.cticas de la ley de elecciones 
de 1874, demostrando en su exposici6n 
un acucioso espíritu de análisis. 

2.430. REMMER, KAREN L. The Ti· 
mlng, Pace and Sequence of Political 
Chage in Chile, 1891·1925. HAHR Vol. 
57. NQ 2. Mayo 1977. pp. 205·230. 

La autora -profesora de ciencia poli
tica- presenta aquí una breve reseña oie 
los distintos partidos políticos durante el 
período parlamentario, su fuerza relativa, 
las alianzas entre ellos y algunos aspec
tos del funcionamiento del sistema poH. 
tico hasta 1925, seguido de algunas con. 
sideraciones sobre el período y su impor
tancia y comparando la evoluci6n polí
tica de Chile con la de Argentina. 

SEl\RANO P., SoL. Vid. NQ 2.420. 

IV. HtsroJllA ESPECIAL. 

a) H1STORiA REUGIOSA y 
ECLESIAST1CA 

2.431. ACUÑA PEÑA. S.D.B., MA· 

NUEL. La Gratitud Nacional entre la Ca· 
ñada y el Metro. Editorial Salesiana. 
Santiago. 1976. 245 páginas. lIustracio· 
nes. 

Amena y detallada cr6nica del templo 
de la Gratitud Nacional, erigido en agra
decimiento lpor los triunfos obtenidos en 
la Cuerra del Pacífico, y cuyos orígent!s 
se remontan a la ermita de San Miguel 
fundada en el siglo XVlII en lo que era 
la antigua Cañada. 

Junto con hacer 11a historia de esta 
iglesia, se relata la labor de los padres 
salesianos que, anexo al templo, estable
ciuon un centro educacional y apost~ 
Iico. 

2.432. ARAYA R. Huco. Notas bla. 
gráficas de religio.so. franciscanos de 
Chile. Impresores Alfabeta. Santiago 
1976. 378 páginas. 

Apuntes biográficos de los religiosos 
de la Orden de los Fraües Menores, es
crita para edificaci6n de la comunidad, 
desde los primeros religiosos y obispoJS 
que llegaron a Chile, inoIuyendo de ellos, 
fecha de nacimiento, ingreso a Ila orden. 
síntesis de actividad misionera y fecha 
de muerte. 

2.433. ARTEACA u.oNA. JosÉ. Go
bierno como electo JI ;uramento civil 
del arzobispa R. V. Vald/oieso. 1845. 
8148. AFr. Vol. XXVII. (1976). Cua· 
derno 1, Santiago, 1977, ISO páginas. 

En julio de 1845, Rafael Valentín Val· 
divieso se hiw cargo de la arquidiócesis 
de Santiago con el título de arzobispo 
electo sin haber sido nombrado aún por 
el Sumo Pontífice; posterionnente. cuan
do el Gobierno dio el pase a las bulas 



de instituci6n del arzobispo, éste prest6 
juramento civil ante el ministro del inte" 
rior reconociendo el patronato. Se ha 
criticado este proceder de Valdivieso que 
contrasta con su postura posterior en de. 
feusa de los fueros de la Iglesia. En este 
documentado trabajo, el autor estudia la 
actitud existente en aquella época frente 
al regalismo, muy diferente a la que 
ex istía treinta alias después a la muerte 
del p relado. 

2.434. BARlUOS, MARCIANO. La Rell. 
giosidad popular en ChilE. Intento de 
PeriodificacW1l. T. V. NO 2·3, 1977, pp. 
129.144. 

El autor muestra las distintas etapas 
de la religiosidad en Chile y también 
c6mo ésta se manif .. taba en 1", dis· 
tintos estratos sociales. 

2.435. DoNOSO Lomo, TERESA. H, •• 
toria de los Cristianos por el SocialisfTlo. 
Colecci6n Ciencia Política NO 5, Edito. 
rial Vaitea, Santiago, 1976, 209 pp. 

Análisis cronol6gico y doctrinario es
pecialmente fundado en la prensa perilr 
dica, de la actitud tomada por una parte 
del clero y algunos cat6licos chilenos 
entre los años 1965 y 1973 respecto de 
la contingencia política y la aplicación 
de la doctrina social de la Iglesia. Pero 
sonas. organizaciones y episodios referi~ 
dos al período y a la Iglesia son consig~ 
nados con precisiÓn. 

2.436. MEnINA, JonCE. La Iglesia y 
los aborígenes en la colonia. (Pensamien
to social de la Iglesia) Ediciones Mun· 
do. Santiago. 1976. 21 pp. 

A través de las cartas de los Obispos 
a la Corona, durante el tiempo de la co
lonia en Chile, el autor demuestra el 
interés y solicitud con que la Iglesia 111-

tercedi6 siempre por el bien de los indio 
genas. 

2.437. RAMiru:z O. P., CARLOS. Los 
Dominicos en Chile. Breve 1"C8Umen de 

lo. hecho. hist6rlcos, persona;", ele. 
s.p.d./. Santiago, 1976, 56 pp. Mimeo· 
grafiado. 

Noticiosa crónica sobre la Orden de 
Predicadores en Chile, destacando su 
actividad docente y misional. Incluye un 
repertorio biográfico de los religiosos do' 
minicos más destacados y una reseña 
hist6rica de 'los tr .. templos de la oroen 
en Santiago: la igles ia de Santo Domin
go, la Recoleta Dominica y la iglesia de 
San Vicente Ferrer en Apoquindo. 

2.438. RIVERA REYES, ERNESTO. Se. 
mlnario San Peloyo de Talca. MUC. NO 
4. Agorto 1977. pp. 9.14. 

Breve crónica de carácter anacd6tico 
de este instituto religioso que abrió SU'i 

puertas en 1870. 

b) HISTORIA DEL DERECHO Y 
DE LAS INSTITUCIONES 

2.439. BRAVO Lr\<A, BERNARDlNo. 
Judicatura e /nsliluc/onalidad en Chile 
(1776·1876): Del Absolulismo llustrado 
al Liberalismo Parlamentario. REHJ. N9 
1. 1976. pp. 61-87. 

Con ocasi6n del centenario de la Ley 
Orgánica de Tribunales y bicentenario ~.e 
la Instrucci6n de Regentes, el autor rel.
liza un sugerente estudio hist6rico-jurí
dieo sobre la trayectoria de la judicatura 
chUena entre 1776 y 1876, años en los 
cuales se producen importantes trans
fonnaciones institucionales. 

2.440. GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO. 
Para la historio de la fi;aci6n del Dere. 
cho Civil en ChilE duranle la R",pública. 
REHJ. NO 2. 1977. pp. 101.130. 

El ertuclio se refiere al Titulo II del 
Libro IV del Código CivU chileno (ar. 
ticulos 1445-1469) que trata de "a parte 
general de los actos y declaraciones de 
voluntad". 
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El autor intenta clarificar las influen
cias europeas en la elaboración de esos 
artículos, observadas tanto en el aspecto 
sistemático de su contenido como en la 
terminología empleada. Esa influencia, 
de origen yusnnturalista y racionalista, se 
ha canalizado, según el autor, a través 
de dos tradiciones principales, que lie
rían la francesa y la alemana. 

\ 2.441. IMERELLO ARE:cco, ITALO. Ulla 
h¡p6tesis en torno a la aceptación del po
der para testar en los proyectos del C6. 
digo Civil Chileno. REHJ NQ 2, 1977, 
pp. 131.141. 

Por medio del presente estudio, el 
autor analiza )a situaci6n jurídica que se 
dio en Chile en torno a la delegación del 
poder para testar. Desde los tiempos de 
la conquista y hasta la redacción del Có· 
digo Civil Chileno, no parece haber Cli.is. 
tido en el Derecho lndiano ninguna dis· 
posición e,-plicita al respecto. Se aplica. 
ron las leyes de Castilla que reconoci:m 
el "testamento por comisario". Posterior. 
mente, el Código Civil Chileno prohíhe 
delegar el poder para test.,.. (artículo 
10(4). 

El estudio se dirige a los antecedentes 
de esta última disposici6n y propone 
una hipótesis respecto a la posición que 
hahría adoptado el Código Civil de 1853. 

2.442. PINTO, SoNL"; MÉr-.'1>EZ, Luz 
MARÍA y VERGARA, SERGIO. Anteceden. 
les /¡isI6rico. de la Contraloría General 
de la República. Impresora Canlllo 
Henrlquez. Santiago, 1977, 456 pá. 
ginas. 

Con oca!li6n de su cincuentenario, 
la Contraloria General de la Repúhliea 
-en loable ioiciativa- comisionó este 
estudio sobre la administración pública 
y, especialmente, la función ruCalizd· 
dora en Chile desde ]a Conquista basta 
1927. En los capitulos relativos al pe. 
riodo hispano, los autores hacen un3 
reseña del sistema administrativo coJo· 

nial y los mecanismos de control fun. 
cionario existentes aprovechando la 
bibliografía sobre el tema, refiriéndose 
con cierto detalle a la Contaduría Ma' 
yor de Cuentas creada en 1767 como 
primer antecedente directo de la con· 
traloría actual. Al tratar el período 
republicano, el estudio está centrado rn 
los organismos de control y su evolución, 
principalmente durante el siglo XLX, 
excluyendo referencias a los anteceden
tes inmediatos de la creaci6n de la 
Contrruoría General. Un extenso apén. 
dice documental (pp. 273-431) como 
plementa este trabajo. 

2.443. SALINAS ARM'EOA, CARLOS. 

Notas sobre los orígenes de la cuarta 
de mejora en nuestra legislcci6n civil. 
REHJ. N.o 2, 1977, pp. 143·157. 

El autor destaca la influencia que 
ha tenido el Liber Iudiciorom de los 
visigodos en las disposiciones del C6-
digo Civil chileno sobre derecho suce. 
sorio, y especialmente en lo que se re
fiere a la "cuarta de mejora". Sus 
orígenes más remotos podrian encOn· 
trarse en el derecho romano postc1ásico, 
pero fue el rey visigodo Chlndesvinto 
quien consagró esa institución como 
aut6noma en la Legislaci6n. 

A partir de estos heehos, el estudio 
analiza bs formas que ha tom:1do la 
institución de la "cuarta mejora" en los 
sucesivos proyectos de Código Civil 
que se elaboraron en Chile hasta pre' 
sentarse como definitivo el de 1853. 

e) HISTORIA DIPLOMATICA 

2.444. CUCCORESE. HOMeIo Ju ........... 
La ctlesti6n limltrofe con Chile. Tiem
po de agudizaci6n del conflicto (1900. 
1901). El pensamiento Inli"", de Carla. 
Pellegrini a través del pronunciamiento 
públiCO de E'lanislao S. Zeballo.. lE. 
19, juli<>-diciembre 1975, pp. 305-323. 
Lárnlnas. 
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A la vuelta del siglo, Estanislao Ze
ballas realizó una vigorosa cam))aña 
nacionalista alertando contra el supues
to peligro chileno. a través de confe. 
rencias que fueron publicadas en la 
Revista de Derecho, Historia y Letras. 
El envío de un volúmen de esta publi. 
cación al influyente senador Carlos Pe. 
llegrini, a ]a sazón en Europa, motivó 
una carta respuesta a Zeballos en que 
Pellegrini expone su propia visión sobre 
la política internacional argentina, que 
incluye interesantes reflexiones sobre 
Chile y su política exterior. La c3rtl 
de Pellegrini no modificó fundamental
mente ]a opinión de Zeba11os, pero ejer
ció alguna influencia en su pensamien
to. 

2.445. DÍAZ AulóN1co, RODRICO. 

Los Beneficios del Arbitraie IlItemacia
nol al aStHlto del Beagle. R de M 719, 
1977, pp. 357-364. 

El autor hace una presentación de 
los actos de soberanía de Chile en )a 
región austral de América del Sur, y se 
refiere a las controversias con Argenti
na respecto al canal Beagle hasta hoy 
y la actitud de nuestros vecinos frente 
a la sentencia arbitral. 

2.446. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO. 
La intervención argentina en el cOTlflic
to chileno-norteamericano de 1892. El 
caso del "Baltimore". lE. 19, julio-di
ciembre 1975, pp. 161-179. 

Diversos historiadores chilenos han 
escrito sobre el ofrecimiento de apoyo 
argentino a Estados Unidos contra 
Chile a raíz del caso del "Baltimore" 
en 1892. La prueba más contundente 
de esta afirmaci6n Son los informes en· 
viadas ,por el ministro norteamericano 
en Buenos Aires sobre sus conversacio' 
nes con el canciller argentino Estanislao 
Zeballos y que se reproducen al final 
del trabaja, junto con la respuesta del 
Secretario de Estado norteamericano. 
El autor señala que este ofrecimiento 

de apoyo fue de carácter moral y no 
material, y que el propio Zeb.lIos de
claró posterionnente que se había ne
gado a cooperar en una acci6n béJica 
contra Chile. Por otra parte, hay que 
ver el contexto hist6rico: las relaciones 
chileno-argentinas, las simpatías que 
existían en Buenos Aires por la causa 
balmacedista y, más importante, la5 
presiones europeas sobre Argentina, que 
hacían necesario buscar el apoyo de tO$ 
Estados Unidos. 

Llana la atenci6n la visión un tanto 
particular sobre la revoluci6n del 91, 
basada en las obras de Rarnlrez y Mau
rice Harvey. El apéndice incluye una 
nota bibliográfica sobre el tema. 

2.447. FRANCIS, MICHAEL 1. T"e 
United States and Chile during the 
Second World War: the Diplomacy 01 
Misunderstandlng. JLAS. Vol. 9. Par
le 1, mayo 1977, pp. 91-113. 

Estudio basado en fuentes diplomá
ticas norteamericanas sobre los esfuer
zos de los Estados Unidos para CO!l

seguir que Chile rompiera relaciones 
con las potencias del Eje. El autor tra
ta los diferentes factores que intervie. 
nen en el problema y destaca las dife' 
rentes actitudes que fundamentan la 
posici6n de cada gobierno. 

2.448. El laudo arbitral del Canal 
Beagle. Selecci6n y notas de Germán 
Carrasco. Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago, 1978, 212 páginas. Mapa. 

El interés que ha suscitado el landa 
arbitral de S.M. británica para la deli
mitación fronteriza entre Chile y Ar. 
gentina en la zona del Canal Beagle y 
su secuela, ha dado origen a esta obcR 
que, junto con una breve introducción 
al problema, reproduce los tratados y 
aouerdos relativos al tema, el laudo ar
bitral británico de 18 de abril de 1977, 
la parte dispositiva de Ia decisi6n de la 
corte arbitral y la declaraci6n del go-
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biemo de Chile acatando el fallo. La 
segunda parte de l. obra reproduce la 
explicación del fallo publicada en L'l 
Mercurio de Santiago el 14 de agosto 
de 1977. como asimismo una extensa 
selección de reportajes y comentarios 
aparecidos en la prensa nacional entre 
abril y octubre de ese año, que propor
cionan interesantes informaciones. Se 
reproduce, asimismo, la carta hidrogrh
fica con el trazado de la frontera en la 
zona. 

2.449. IMARÍN MADRID, ALBERTO. 

El caso ael Canol Beagle. RChHG. 
NQ 145, 1977, pp. 185-197. 

Articulo en el que su autor recuerd'l, 
ordenadamente, algunos de los hitos 
más importantes en nuestra ya larga 
pugna con los gobiernos argentinos en 
tomo a la "cuesti6n del Beagle", que 
concluye con el laudo británico hecho 
público en 1977. 

2.450. REYNO GUTIÉRREZ, MANUEL. 

Algunos antecedentes hist6ricos sobre 
la contraposición pertUlna para otorgar 
una salida al Pacífico a Bolivia . 
RChHG. NQ 144, 1976, pp. 7-20. 

Sobre la polémica situación histórica 
en que se enmarcan los títulos de Bo
livia al Pacífico, el autor rea1iza un mi
nucioso y documentado estudio en P.1 
que se remonta a los orígenes de la 
República B<>lívar. 

2.451 . STA"" S., JUAN. De Arica a 
Lima: largo camino paTa una controver
sia. ME Ch. N.O 391, diciembre 1976, 
PP. 58-69. 

Resumen bastante disparejo de ¡a 
controversia sobre Tacna y Arica, deri. 
vada de las estipulaciones del Tratado 
de Ancón y sus erectos sobre las rela' 
ciones chileno-peruanas, hasta el Tra. 
tado de Lima y el Protocolo Comple
mentario de 1929. En ,las "conclusio
nes" se refiere a la consulta chilena al 

Perú sobre una eventual cesión a Bo
livia de una franja territorial en esa 
zona y la contraproposición peruana. 

eh) HISTORIA MILITAR, NAVAL 
Y DE LA AVIACION 

2.452. A vn.A MARTEL, ALAMIRO 

DE. Cochrane U la inaependencia ael 
Pacífico. Editorial Universitaria. San
tiago, 1978, 306 páginas. Ilustraciones. 

En este importante estudio sobre el 
famoso marino escocés y Su participa
ción en las guerras de la Independen
cia, el autor ha utilizado los papeles tle 
la familia Dundonald, además de COm
pulsar los archivos nacionales y extran· 
jeras correspondientes, como también 
la bibliografia más reciente sobre el 
tema. 

Luego de presentar la situación en 
Chile y de trazar brevemente la tra' 
yectoria de Cochrane en su país antes 
de su viaje a ChiJe, el autor se centra 
en el tema, dilucidando varios aspectos 
poco estudiados. Particularmente inte. 
resante y novedoso resulta el capítulo 
referente al régimen de la guerra ma
rítima. 

El índice analítico resulta de utilid.d 
y las reproducciones son en muchos ca
sos novedosas y todas bien ,logradas. 

2.453. BULN>:S, GoNZALO. "Resu' 
men de la Guerra ael Pacífico". Redac
ci6n de Oscar Pinochet de ,la Barra. 
Editorial del Pacifico. Santiago, 1976, 
173 páginas. 

Resumen claro y completo de Ila ex
celente obra de Gonzalo Bulnes sobre 
la Guerra del Pacífico. Tiene el mérito 
de conservar el espíritu de la obra de 
Bu]nes, modernizando el estilo y ha
ciendo hincapié en los aspectos diplo
máticos y civiles, especialmente en lo 
referente a Tacna y Arica. 

371 



2.454. Clarilles de Gloria. ~.se,la 
hist6rica del Regimiento Infantería 
Montaña N9 3 "Yungay", de San Fe. 
lipe de Acolleagua. 1811-20 octubre 
1976. Imprenta Arancibia Hnos., 117 
páginas. 

Este homeoaje de la ~lunicipalld1d 
de Sao Felipe al Regimiento de Infan' 
tería de ~[ontaña en su 1659 aniversario, 
reseña Su trayectoria desde SU!J inicios 
en 1810 como batallón N9 3 ·Voluntl. 
rios de la Patria" y su constitución co
mo Regimiento en lB11 por la incor
poración del batallón de Granaderos e 
Infantes de la Patria

t 
hasta el presente. 

2.455. DE LA R<JU\ERA WER."ER, 
ARTURO. Combate de la Concepción. 
R de M N9 713, 1976, pp. 383-386. 

En breve nota se narra la resistencia 
de los héroes de la Concepción el 9 
10 de julio de 1882. 

2.456. EscALA ESCOBAR, MANUEL. 

Una sembu,nza del "BalaU6n Bulnes". 
RChHG. N9 144, 1976, pp. 167-185. 

El autor de esta semblanza recoge 
documentalmente la acción de un pe
queño cuerpo de ejército, formado pOr 
policías de Santiago, que participa he. 
roicamente en la guerra de 1879. 

2.457, FUEl\"ZALIDA BADE, RODR1CO. 

La Armada de Chile desde U, alborada 
al sesquicentenario. Vals. 1 y n. 1m
prenta de la Armada. Val paraíso, 1975 
624 ( 16), pp. 625-1194. 

Crónica de la Armada de Chile des
de las primeras acciones navales del 
gobierno independiente hasta el sesq1u
centenario de la institución en 1968. 
Como suele suceder en estos casos, pi 
tratamiento no es parejo y se ha dado 
un mayor énfasis a la historia del siglo 
XIX hasta la Guerra del Pacífico, in
clusive, que ocupa las tres cuartas par
tes de la obra. 

Tanto por su envergadUIa. como por 
los conocimientos del autor, esta obra 
supera a los trabajos anteriores sobre 
la materia. Con todo, quedan algunos 
Q5pectos sin profundizar, especialmente 
en 10 referente al sjglo Je"X. El aparato 
erudito resulta débil y la bibliografía 
inserta al final de la obra es incomple
ta; es de lamentar que el autor, apl
rentemente, haya ignorado trabajos mlÍs 
o menos importantes, tales como los Je 
Donald Worcester, Claudio Véliz y 
Carlos Lópe-z Urrutia. Esperamos que 
la próxima edición de esta obra -que, 
entendemos, ya está contemplada- sea 
la oportunidad para enmendar estas de
ficiencias que desmerecen el innegable 
valor de la obra. 

2.458. Go.!o.'"Z.ÁLEZ S.-U.lXAS~ Ere fUN' 

oo. La Guerra del Pacífico, la historia 
militar y 10$ lIistariadMes. RChHG. 
N9 145, 1977, pp. 173-183. 

Articulo destinado a censurar las 
apreciaciones del historiador F rnncis
co A. Encina sobre personas y hechm 
militares en 1879. 

2.459. GoNZ.-'.LEZ 5.u.INAS, En:MUN
oo. Por 10$ fueros de la verdad histó
rica. A propósito del artículo "Reseño 
histórica de la Guerra del Pacífico" del 
teniente coronel Fe1ix R Aguiiar. 
MECh. NQ 387, enero-abril 1976, pp. 
70-80. Mapa. 

El autor rebate diversas afirmaciones 
y apreciaciones contenidas en el articu
lo citado, referentes a los límites se~ 
tentrionales de Chile y las causas de l. 
Guerra del Pacífico, como asimismo !as 
referencias a una supuesta poHtica ex
pansionista chilena. 

2.460. GoNZÁL.:z S., EDMUNoo. La 
primera camparía de la Sierra. ~IECh. 
N9 390, mayo-agosto 1976, pp. 189· 
213. 
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En este Interesante estudio de histo
ria militar, el autor se refiere a las re
laciones cívico-militares después de la 
batalla de Miraflores y a las campañas 
en la sierra central del Perú llevadas a 
cabo entre enero y julio de 1882, pa" 
luego analizar las causas de su fracaso. 
El autor critica al mando chileno por 
la falta de persecución después de la 
victoria de Miraflores; la decisión del 
Gobierno de reducir el ejército en d 
Perú, y la inactividad de las fuerzas 
chilenas durante los meses siguientes, 
todo lo cual llevó a la prolongación de 
la guerra. A la vez, destaca las fallas 
en la conducción militar de la campa
ña en la sierra y elogia el valor del sol
dado clUleno. 

2.461. LÓPE2 URRtrrlA, CARLOS. 

Breve Historia Naval de Chile. Prólogo 
de Sergio Aguirre Mac-Kay. Editori,l 
Francisco de Aguirre. Buenos Aires' 
Santiago, 1976, 166 páginas. Ilustra
ciones. 

Esta obra de divulgación, destinada 
especialmente a la juventud, y escrita 
en forma clara y amena, presenta una 
síntesis de la Historia Naval de Chile 
desde la época prehispánica basta 
1973. No ,610 incluye los principales 
episodios bélicos. sino que también se 
refiere a las labores de la Annada en 
épocas de paz. 

2.462. ~[AC. Las Clorias de la Ar
mada Nacional. MECh. N9 390, mayo
agosto 1976, pp. 13-15. 

Se reproduce el parte pasado por el 
Jefe del Estado Mayor peruano, don 
Antonio Benavides, al General en Jefe 
del Ejército, fechado en ¡quique el 21 
de mayo de 1879, sobre el combate na· 
val verificado frente a ese puerto. 

2.463. MÁRQuEZ A., ALBERTO Y 
~lÁRQUEZ A., ANToNIO. Cuatro Siglo.) 
de uniformes en Chile. Editorial AIl-
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drés Bello. Santiago, 1796, 227 páginas. 
1lustraciones. 

Novedoso estud.io sobre los uniformes 
de ,las fuerzas armadas y policiales P,.D 

Chile, inoluyendo los distintivos e in. 
signias correspondientes. 

La parte más interesante resultan ser 
los 160 prolijos y detallados dibujOS, al
gunos de ellos en colores, que ilustran el 
tema. Bl texto incluye una cr6nica mi
litar de Chile. Un útil glosario de tér
minos militares va incluido como apén. 
dice. 

2.464. MÉNDEZ CARcÍA DE LA 
HUERTA, ALEJANDRO. La Escuadra an,.. 
te la dictadura, 1891. RChHG. N9 145, 
1977, pp. 63-111. 

TrabajO poco significativo. en el que 
el autor destaca el aporte de la Escua
dra al triunfo de los contrarios a Bal. 
maceda. 

2.4{j5. MuÑoz PONTONI, JORGE. 

Allá, el 23 de marzo de 1879, en Ta
patero MECh. N9 387, enero-abril 1976, 
pp. 81-86. 

En vibrante lenguaje, el autor narra 
las acciones de las fuerzas chilenas que 
llevan a la ocupación de Calama el 23 
de marzo de 1879, basándose en las 
obras de BuI"es, Ekdahl y Vicuña Mo
ckenn3. 

2.466. NEmIANN, CERALD JACOB. 
La gestaci6n. del poder naval en Chile 
y su evoluci6n hasta la Guerra del Pa
cífico. R de H. Año II. Vol. n, 1977, 
pp. 7-17. 

Fundamentación histórica de la V~ 
cación naval de Chile. Luego de acla
rar los conceptos "poder marítimo" y 
"[X>der naval'~~ pasa a una visión pano. 
rómica del desarrollo de la escuadra. 
Finalmente, comp.1ra brevemente las 
fuerz3s navales de ambos beligerant~s 
en 1879. 



2.467. RUNO GUTIÉRREZ, MANUEL. 
¿Quién fue el venced<>r de Yungay? 
RChHG. NO 145, 1977, pp. 161-171. 

Artículo destinado a probar que fue 
Manuel Bulnes el vencedor de la ba
talla de Yungay. Interesa conocer los 
pareceres contrarios y equivocados de 
algunos historiadores extranjeros. 

2.468. RODRícUEZ S., JUAN Acus. 
TÍN. Desembarco en Pisagua. R de ~l. 

NO 715, 1976, pp. 679·680. 

Breve nota que narra la acción de 
las tropas chilenas en Pisagua en 1879, 
destacando su interés como operaci6n 
anfibia. 

2.469. VICUÑA MACICENNA, BENJA

MiN. El Album de la Gloria de Chile. 
Editorial Vaitea, Santiago, 1977. (10 ), 
11, (2), 611, (7). 52 láminas. 

Edición fascimilar de este homenaje 
a los héroes de la Guerra del PacíficJ; 
obra profusamente ilustrada por Luis F . 
Rojas, que fue publicada originalmente 
en 1883. 

d) HISTORIA LITERARIA 
Y LINGUISTICA 

2.470. ARANEDA BRAVO, FWEL. Lo 
Academia Chil""a correspondiente de 
la Real Española e integrante del Ins
tituto de Chile. Imprenta Universitaria. 
Santiago, 1976. (8) , 81, 12, 6 páginas. 

Esta publicación se realizó con mo
tivo del VII Congreso de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española 
que se debla realizar entre el 13 y 26 
de noviembre de 1976, destinada a con
memorar la primera de estas reuniones 
realizada en Méjico en 1951. 

La obra da a conocer el desarrollo 
de la Academia de Ghtle desde los pri' 
meros intentos de su organizaci6n, rn 
1811. 

A partir de su fundación en 1885, ~l 
autor distingue cuatro períodos, los dos 
primeros de gran inestabilidad. Sólo ~n 
1932 la Academia logra afianzar su .a. 
bar, que continúa hasta hoy, en forma 
ininterrumpida. 

La obra contiene numerosas referen· 
cias a las destacadas persona1idades, 
cuya participaci6n en la Academia ha 
dado a ésta gran prestigio, dentro y 
fuera del país. El Boletín, con sus se
senta y cuatro volúmenes, es un vivo 
testimonio de la calidad y amplitud de 
la labor de la institución. 

2.471. DURÁN V., FERNANDO. Los 
Diez en la literatura chilena. LO., pp. 
17·27. Ilustraciones. 

Se refiere el autor a la expresi6n lite
raria de los Diez, que es hondamente 
chilena y que introduce en nuestro am
biente literario un nuevo modo de ver 
y de expresarse. 

2.472. GREEN, EocARG. La genera
ci6n literaria de 1938. RGhHG. NO 145. 
1977, pp. 199-234. 

Sistemático estudio en que el autor 
valora escuetamente a algunas de las 
principales figuras de la literatura chi
lena de la dicha generación. Agrega 
notas bibliográficas de cada autor. 

2.473. LóPEZ MORALES, BERTA. 

Santiago, ciudad representada en "El 
roto". A. NO 435. Primer semestre 1977, 
pp. 49-58. 

Análisis, un tanto oscuro. de los "mo
dos de representaci6n" de Santiago en 
esta novela de Joaquln Edwards &110 
y su relaci6n con la temática de la obra. 

2.474. MORAND, CARLOS. Visión de 
Santiago en la novela chilena. Edición 
Aconcagua. Colección Bello. Santiago, 
1977. (12). VI, n, 169, (5). 

La obra describe las formas cómo la 
ciudad de Santiago ha sido representa-
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da e Interpretada en doce novelas chi. 
lenas y en un período aproximado de 
cien años. 

La selección de las novelas se h. 
hecho siguiendo el criterio generacional 
de Cedomil Coic y la clasificación de 
Branche Housman: novela retrato no· 
vel. ecológica y novela sinóptica .• 

El estudio de Morand se desarrolla 
en dos dimensiones: la representación 
estética de la ciudad (espacio físico). y 
la representación e interpretación social 
(relación hombre-medio). 

Aunque la intención del autor es pri
mordialmente literaria, su obra permite 
percibir el desarroUo histórico Je 
Santiago, que adquiere especial signifi . 
cación al comparar las novelas de Las
tama, Blest Cana, Orrego Luco y, fi
nalmente, de Lafourcade y Donoso 
pasando por D'Halmar, Edwards Bell~ 
y otros prestigiados novelistas chilenos. 

2.475. SCARPA, ROQUE ESTEBAN. 

Una muier nada de tonta. Fondo An
drés BeUo. Editorial de la Universidad 
Católica. Santiago, 1976, 207 páginas. 

Estudio de la vida y obra de Cabrie. 
la Mistral, centrado especialmente en el 
análisis de la obra de la insigne poetisa 
y lo que ello significa como expresión 
de su personalidad. 

2.476. SEPÚLVEDA, CERMÁN. "lean. 
ne D' Are" y "Mfo Cid Campeador". A. 
NO 435. Primer semestre, 1977, pp. 59-
84. 

Interesante y documentada investiga
ci6n sobre la influencia de las obras 
de Joseph Deltetl, especialmente su 
leanne D'Are (1925) y La Légende du 
Cid Campeador (1921) en la Hazaña 
de Mío Cid Campeador (19-29), de Vi· 
cente Huidobro. 

2.477. SZMULEWlCZ, EFRADr. Dic
cWnario de la Literatura Chilena. Pró
logo de Roque Esteban Scarpa. Selec· 

ciones Lautaro. Santiago, 1977, 563 
páginas. 

Repertorio de autores por orden alf.· 
bético, incluyendo los pseudónimos. Los 
datos biográficos son sucintos y, por lo 
general, no incluyen el apellido mater
no. Cada biografía incluye una enume
ración de obras en lo que corresponde 
al orden cronol6gico de impresión 
(aunque sin indicar las referencias bi
bliográficas), 10 que conduce a equívo· 
cos respecto de la secuencia creativa. 
Parece discutible el enfoque crítico con 
que se desarrollan las biografías que 
incluyen citas textuales sin las referen
cias correspondientes. 

El apéndice con informaci6n sobre 
sociedades literarias, certámenes, pre
mios, etc., aunque inorgánico, es útil; 
también es útil la bibliografía sobre 
literatura chilena. En todo caso su in
tento de modernización no su~ra los 
trabajos similares de Escudero Silva 
Castro y otros. . I 

e) HISTORIA SOCIAL 
Y ECONOMICA 

2.478. Aruume, CARMEN; MELLAFE, 

RoLANDO Y SoMOZA, JORGE L. Estima
ciones de Mortalidad: religiosos en 
Chi'" en los siglos XVIII y XIX. Centro 
Latinoamericano de Demografía. Sa~
tiago, marzo 1976, 44 páginas. Mimeo
grafiado. 

Estudio demográIico-hist6rico aprove
chando la documentación conventual de 
las 6rdenes franciscana, agustina y de las 
monjas Claras, para determinar tasas de 
mortalidad y tablas de vida. Las estima
ciones obtenidas para Chile resultan 
comparables con las que se conocen pa
ra Holanda y Suecia en la misma época. 

2.479. CARJUtRE, JEAN. Conflict alld 
Cooperation among Chilean sectorial eli. 
tes. BEL. NO 19. Diciembre 1975. pp. 
11>-27. 
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En el campo de la soclologla poBllc., 
tanto a nivel general como en el estudio 
del caso de Chile, a la tesis sobre la 
existencia de una pluralidad de grupos 
de interés que compiten entre sí para el 
logro de sus objetivos, se contrapone la 
teoría -sostenida por los marxistas- de 
la existencia de una sola élite cohesio
nada, en conflicto con la clase obrer.1. 
Terciando en este debate, el autor se 
refiere al caso de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, como representante Je 
los intereses agrarios, durante el período 
1932·1964. Estudia su base de poder y 
los asuntos que dan lugar a conflicto o 
cooperación con el sector industrial, Je~ 
duciendo el problema a términos cuanti
tativos. De ello se desprende la existea
cia de una pluralidad de intereses y 1:1 
existencia de numerosos conflictos inter. 
sectoriales, si bien se observa una comu
nidad de esfuerzos en aquellos casos que 
amenaza la existencia del sistema polí. 
tico vigente. 

2.480. CARRIÉRE, JEA". Landowncrs 
and the rural unioniwtion question in 
Chile: 1920-1948. BEL. NQ 22. JlUlio 
1977, pp. 34-5.2. 

Estudio sobre el problema de la sin' 
dicalización campesina. basado princi. 
palmente en las actas de la Sociedad Na
cional de Agricultura, desde los esfuer
zos para organizar a los trabajadores 
agrícolas durante la primera Adminis
tración Alessandri hasta la promulgació., 
de la Ley NQ 8.811 sobre sindicalización 
campesina en 1947 y la Ley de Defensa 
de la Democracia, aprobada al año ~i
gujente. 

El autor, cuyas simpatías no están 
precisamente de parte de los agriculto
res. concluye que la escasa sindicaJiza
ción rural antes de l. década del 1960 
no se debe a la apatía de los cam~'ii
nos, sino a los esfuerzos de los grupos 
terratenientes -representado~ por la S..:>' 
ciedad Nacional de Agriculturn- pa," 
impedir su desarrollo. 

2.481. CASASSAS CA..VTO, Joo" ~h
RÍA. At:ance informativo sobre alguno.s 
precios y otros aspectos econ6micos pn 

la regi6n atacamefia durante el siglo 
XVIll. R. de H. A¡;o Il. NQ !l. 1977. 
pp. 71-9.2. 

El autor ha elaborado una lista alfa
bética de artículos con sus precios, ex
tractada de los libros de fábrica de los 
curatos de San Pedro de Atacama y 
San Francisco de Chiuchiu. a lo largo 
del siglo XVlll. La información obte
nida eS sumamente fragmentaria. 10 que 
impide elaborar conclusiones a estas 
alturas. 

2.482. HA>nSCH S. J., WALTER. El 
arte de cocinar de Juan Ignacio Malina. 
Ediciones "Nihil Hihi" Santiago, 1976, 
150 pp. 

La asociación de Molina con la ciu
dad de Bolonia, reputada tanto por 
"dotta" como por "grassa", fue el punto 
de partida de este trabajo. El autor ha 
editado y comentado los apuntes toma
dos por Molina sobre la cocina boloñe
sa. recopilando asim.ismo las referencias 
a la cocina chilena en las obras del iluso 
tre jesuita e ilustrándolas con diversos 
datos. En un capítulo aparte, el autor 
hace un breve estudio sobre la cocina 
chilena, principalmente a través de los 
testimonios de cronistas y viajeros, e in" 
cluye en un apéndice una breve bibuo
grafía chi1ena sobre el arte de cocinar. 

2.483. PERn:R.A, SAL.",S, EUCENiO. 

Apuntes para la historia de la cocino 
chilena. Editorial UniverSitaria. Santia
go, 1977, 157 páginas. 

Esta segunda edición de la obra, pu
blicada conjuntamente con la SociedJd 
de Bibliófilos ChUenos, ha sido consi
derablemente ampliada incorporando in
formaciones extraídas de archivos no 
consultados para la edición de 1943, y 
de datos obtenidos de diversos infor
mantes. Son interesantes las láminas y 
documentos que ilustran el trabajo. 
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:1.484. Jl!:CTOR, JOID<. Transfarma
clone. comercial .. producidas por la in
dependencia de Chile. El mercader y su 
casa comercial. RChHG NO 144, 1976, 
pp. 62·SO. 

~tediante un infonnado estudio, Rec
tor nos presenta algunas características 
de la estructura comercial existente t.n 
la costa del Pacífico antes y después de 
la independencia de Chile. Digno es
fuerzo en un terna poco investigado. 

2.485. SATER, WrLLIAM F. Econo
mic NationaUsm and Tox Re/orm in late 
Nincteenth-Century Chile. TA. Vol. 
XXXIII. NO 2. Octubre 1976, pp. 311-
335. 

Revisando la legislación económica 
chilena en la segunda mitad del siglo 
p..1.sado. el autor concluye que la influen
cia del librecambismo no fue tan profun
da como se ha afirmado y señala la pro
tección brindada a las refinerías de ('O

bre como un ejemplo bastante significa
tivo. El librecambismo en Chile, afirma 
ater, duró desde 1884 hasta 1869. En 

la segunda mitad de la década del 1870, 
la penrnia fiscal unida al deseo de pro
tejer a la industria nacional llevan a un 
arancel de carácter proteccionista y '.!n

Ire 1882 y 1890 el autor contabiliza 1'0 

menos de 15 medidas legislativas Que 
favorecen el desarrollo industrial. Menos 
clara resulta la política tributaria: la 
crisis de la década del 1870 1I",'ó a la 
aprobación de la contribución de habe
res y del impuesto a la herencia y a las 
donaciones, los cuales fueron derogados 
a instancias del Presidente Balmaceda. 

2.485A. IZQUIERDO FEI\.""",,,EZ, Go:<
ZALO. Octubre de 1905. Un ep¡,odio de 
lo historia sodal chilena. Historia 13. 
11176, pp. 55-96. Plano. Láminas. 

E,tudio detallado de las manifestacio
nes y disturbios poPiJlares en prote<:ta 
por el impuesto a la importación de 
ganado, en octubre de 1905, incluyen-

do información acerca de la situación 
económico-social de los sectores popu
lares de la época. Un anexo incluye 
datos sobre algunos de los manifestan
tes. 

2.48.58. MAR-ro.,C BEROS, MATEO. 

Acticidad lobera 1I ballenera en. litora
raÚls yaguas de Mogollones y Antárti
ca, 1868-1916. EH. A,;O 1, NQ 2, abril
junio 1916, pp. 89-107. 

En e~te interesante y documentarJ 1 

estudio publicado originalmente en la 
RCDista de Estudios del Pacífiro 
(No 7, 1973), el autor se refiere a la aC
tividad lobera y ballenera llevada a ca
bo desde Punta Arenas en los l11are\ 
australes chilenos. José Nogueira fue el 
principal pionero en la caza de lobos 
marinos, actividad que cobra gran dE"~ 1.

rrollo en el último cuarto del siglo Xl", 
para luego decaer debido al agotamiento 
de las diferentes especies. La caza dE' 
ballenas experimenta un ciclo simil.1r 
entre 1903 y 1916, destacando en .,te 
campo la personalidad de ~1auricio 
Braun, annador y uno de los fundado
res de la Sociedad Ballenera de Mag,
llanes. 

2.485(". MELLAFE, PoLA.. ... 'DO. Las pri
meras crisis coloniales, formas de asen
tamiento y el origen de ln sociedad chi. 
lena: siglos XVI V XVII. 7 estudios, 
pp. 117-135. 

Valioso trabajo de síntesis en torno 
a algunos aspectos de la historia ec<)Oó' 
mica y social de los siglos XVI y XVII, 
que incorpora en parte las investigacio. 
nes del autor sobre este periodo, dest':t
cando las consecuencias de las crisis 
producidas por la rebelión de 1598 y el 
terremoto de 1647. 

\IELLAFE, ROL .... '<llO. Vid. NO 2.478. 

2.486. Sn~\"A VARGAS, FER..~A..NDO. 

Comerciantes~ habilitadores y mineros: 
una aproximación al esttldio de la men-
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talldad. empresarial en los primeros años 
ckl Chile republicano. [1817-1840}. En 
empresa privada. Escuela de Negocios 
de Valparaíso. Fundación Adolfo Ib:l
ñez. Universidad Técnica Federico San
ta María. Santiago, 1977, pp. 31-71. 

Novedoso enfoque sobre las operado. 
nes de los comerciantes, habilitadores y 
mineros en la primera mitad del siglo 
XIX. A poyándose de preferencia en 
fuentes notariales y judiciales, el autor 
reconstruye temas tan significativos co
mo el establecimiento de ,las primeras 
casas comerciales extranjeras, a partir 
de 1817-18; los variados negocios de 
los empresarios de entonces, rasgo muy 
propio de lo que se ha dado en llamar 
capitalismo aventurero; y la estructura 
y funcionamiento de las empresas habi
litadoras de La Serena y Copiap6. 

La no utilización de ]os archivos ro
merciales que S6 encuentran en Fondo 
Varios -cuya consulta, tal vez, habría 
pennitido precisar algunas de las afir
maciones que se formulan sobre las téC'
rucas mereantiles- en ningún caso des
merece la acuciosa investigaci6n que 
nos ofrece Silva Vargas. 

2.481. SavA VARCAS, FERNANDO. 
Notas sobre U. evolución empresarial 
chilena en el siglo XIX. En empresa 
privada. Escuela de Negocios de Val
paraiso, Fundación Adolfo Ibáñez, 
Universidad Técnica Federico Santa 
María, Santiago, 1977, pp. 13-103. 

Los trabajos de historia econ6mica, 
en estos últimos años, se orientan cada 
vez más hacia 10 puramente cuantitati
vo, tendencia que pareciera solazarse en 
sustituir al hombre por un conjunto de 
cifras. 

El primer mérito de Silva Vargas, a 
nuestro entender. es hacer historia eco
nómica sin perder de vista a su actor 
principal, en este caso, el empresario 
del siglo pasado. Entre los diferentes 
temas que presenta vinculados con 
aquella figura, cabe destacar al que l!a' 

ma alto comerciante de Valparaiso, sin 
duda el grupo económico más dinámico 
del período; al empresario minero, d~
rucado a la explotación de salitre, cobre 
y carMn; y el industrial, sector sobre 
el cual hace sugerentes precisiones. Pa
ra el autor, por citar un ejemplo, 00 

es correcto seguir insistiendo en la vi
gencia de una política libre cambista, 
por cuanto la realidad muestra una ac
titud bastante pragmática en el manejo 
de los asuntos económicos, muy alejada 
de cualquier esquema doctl'inario, y 
fundamentalmente orientada a satisfacer 
las necesidades de comerciantes, mine. 
ros, agricultores e industriales. 

El artículo, en suma, representa un 
aporte valioso a un tema que, hasta 
ahora, no había merecido la atención 
de ]05 estudio"ios del período. 

SoM.'O'ZA, JORCE L. Vid. N0 2.418. 

2.488. T ""'PE ~{ALDONAoo, EDUAR
DO. Bernardo E. Philipp¡ y su aporte 
en U. coloniwción austral. R de ~1. 
NO 116, 1977, pp. 99-102. 

Breve nota de la labor despleg.da 
por Philippi en la colonización del sur, 
específicamente en Llanquihue. 

2.489. VARGAS CARlOLA, JUAN EDUAR
DO. La Sociedad ck Fomento Fabril, 
1883-1928. Historia 13, 1976, 'PP. 5·53. 

Contrariamente a lo que se suele 
afirmar, la Sociedad de Fomento Fa
bril no naci6 como 6rgano de expresión 
de los industriales, sino como una ins
tiruci6n de carácter consultivo y de 
apoyo al Gobierno en ese campo, 10 que 
se refleja en su composición inicial. 
Su Consejo propone asimismo políticas 
oficiales en diversos campos que el au· 
t01 estudia. 

Desde comienzos del siglo, los secto
res industriales se van agrupando f"n 
torno a la Sociedad, la que va adqui
riendo un sentido gremial, a la vez que 
el desarrollo del estatismo limita su fun-
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ción original. La creación del Ministe
rio de Fomento en 1921 y la proposi' 
ción de transformar la entidad en ins
titución patronal en 1928, marcan el 
término de la primera eta pa de su 
desarrollo. 

f) HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

2.490. GoDOY URZlÍA, HERNÁN. El 
desarroUo de la sociología en ChilE. 
Resumen critico e interpretativo de su 
desenvolvimiento entre 1950 y 1973. 
ES. NQ 12, 1971, pp. 33-56. 

El autor pasa revista al desarrollo del 
quebacer sociológico en Chile durante 
este período, distinguiendo cinco fases 
que coinciden aproximadamente cOn los 
sucesivos regímenes políticos de estos 
años. Comenzando con la transición de 
la sociología especulativa a la sociolo
gía empírica, sigue una etapa funda
cional -FLAeSO, Escuelas de SocioiO
gía en las Universidades de Obile y 
Católica-, un período de formación do
cente y una etapa de profesionalizaci6n 
que coincide aproximadamente con el 
gobierno de la Democracia Cristiana, 
para pasar a una etapa critica y de re
orientación durante el gobierno si
guiente. 

g) HISTORIA DEL ARTE 

ANouACA G., MAcoA. Vid. NQ 2495. 

2.490 Á AVlLA MARTEL, ALAMrnO 
DE. Diez grabado. popuwres chilenos, 
seleccionados y presentados par: leC).. 
nografía cbilena NQ 11. Editorial Uni
versitaria. Santiago de Chile, 1913, 12 
páginas. 10 láminas. 

Esmerada reproducción de 10 graba
dos populares tomados de sendos plie
gos sueltos de poesía popular. Estos 
grabados, notables 1JOr su ingenuidad y 
fuerza expresiva, van precedidos por 

un brc,"e pero erudito estudio sobre la 
materia y un índice indicando la pro
cedencia de cada pieza. 

2.491. BENAVIDES C., JUAN; MÁR
QUEZ DE LA PLA TA, R. Y RODRÍGUEZ, 

LEÓN. Arquitectura del Altiplano. Cn
seríos y villorrios ariqueños. Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo. Univer
sidad de Chile, Santiago, 1977. (10 l. 
101 (5), 28 fotografías, 1 mapa, pl.
nos. . :~ 

Esta publicación inicia un proyecto, 
elahorado por los gobiernos del Area 
Andina, destinado a realizar un Catá
-logo Monumental con fine.e¡ culturales 
y turísticos. 

La obra se destaca, principalmente, 
por la bella presentación y las numero
sas fotografías realizadas con admirable 
maestría. 

El texto hace interesantes referencias 
al significado de la relación bom bre
espacio y su expresión arquitectónica 
entre los pueblos antiguos del área dn
dina. 

Sugiere interpretaciones acerca de la 
crisis del desarrollo cultural en la zona 
y propone orientaciones para una ac
ción destinada a conservar el patrimo
nio cultural de la región. 

2.492. !BINOIS, fuCAROO. Artes P/As
ticas. Cultura Chilena. pp. 211 ·300. 

Breve y atrayente. el estudio logra 
dar una visi6n de los momentos más 
significativos de la pintura chilena en 
la historia nacional, desde la Indepen
dencia hasta nuestros días, señalando 
las principales características de cada 
período y esouela. y de sus represen
tantes más destacados. La mayor ~x
tensión corresponde al siglo XX. 

2.493. GALAZ, GASPAR. Los pillto
res en el grupo de los Diez. LD. 
pp. 29·38. Láminas e ilustraciones. 
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Se indican los rasgos plásticos de la 
pintura de los Diez, que fue antiacadé
mica para salvar la autenticidad. 

2.494. lllÁÑEZ S",yr A MARÍA, ADoL· 

FO. Reseña Histórica. LO. pp. 9-16. 
Ilustraciones. 

El autor presenta la aparición del 
grupo de los Diez y su gravitación en 
el ambi~Dte artístico e intelectual CN
leno. 

MÁRQU1'Z DE LA PL.'TA, R. Vid. 
:-;? 2.491. 

MlRA~"A R., CARLOS. Vid. NO 2.495. 

:!.495. ORTEGA S., OseAR; AX'DUA" 
ca G" :\fACDA; ~1IRA..VDA R. , CARLOS; 
PIROTTE ~1., SJLVlA; RJQUEL><E S., Frn
N.'-""'DO y SAHADY V. , Al\'IO~'O. Guía 
de la arquitectura en Santiago. Facul. 
tal de Arquitectwa y Urbanismo. Uni
versidad de Chile. Santiago, 1976, 203 
(5) páginas. Ilustraciones y planos. 

Este repertorio de edificios de inte
rés arquitectónico e histórico (en ~u 
mayoría del siglo XIX) resulta de e,· 
pecial interés por los planos y elevacio
nes de los 64 inmuebles allí estudiad"" 
a los que acompaña en cada caso una 
breve nota. La obra va precedida ele 
una introducción y de una cronología 
somera y está complementada por DU

me-rosas fotografías. 

2.496. .PEREmA SAL-\S Euc'F.;.';'lo. 
Guión cultural del siglo XIX. A., NO 434 
(1977), pp. 111-146. 

Producto de diversas investigaciones y 
de un vasto conocimiento sobre la mate
ria, este panorama de la historia cultur""} 
de Chile, desde la Independencia has~a 
la Primera Guerra ~Iundial cubre, 3 tia· 
\ é5 de los diferentes perioclos, el arte 
dram:ttico y lírico, ]a pintura, la arqui
tectura, la escultura y la música. en ia 
medida de lo significativo de cada cual. 

Pmorm ~L, SU-\"lA. Vid. NO 2.495. 

2.497. RtQUEL.'<E S., F""-",,,,"DO. Ar
quitectura. Cultura Chilena, pp. 300-
316. 

El autor ha seleccionado ciertos he
chos y rasgos de mayor significación en 
el desarrollo arquitect6nico del país, 
desde la época colonial y hasta nuestros 
días, destacando ciertos estilos en hs 
regiones urbanas y rurales, y con refe. 
rencias a los arquitectos más notablcs. 

RIQUEL.'\lE S., FER.vA.."IDO. Vid. NO 

2.495. 

RoDJÚCUEZ, LEóN. Vid. NO 2.491. 

2.498. RODRÍGUEZ Vn..LEGAS. HER
xÁ..v. Lm Diez IJ la ATquitectuTa. LD .. 
pp. 51-67. Ilustraciones. 

El autor se refiere a ]a expresi6n ar
qu.itectónica del grupo de los Diez, a 
través de Julio Bertrand y Pedro Prado. 

2.499. ROMERA, A. .... ro:'QO. Historia 
de la Pintura Chilena. 4' edición. Edi
torial Andrés Bello, Santi3go, 1976 (121, 
VI, 189 (21), págs. Ilustraciones y 1.1-
minas. 

Esta edición actualizada de la cono· 
cida obra de Romera, destaca por la ex· 
celen te calidad de las reproducciones y 
la excelente presentación de la obra en 
general. 

h) HISTORIA DE LA MUSICA 

2.500. VICUÑA, IC:-\ACTO. Historitl de 
Los Quinch13ros 1937-1977. Ediciones 
Ayer, Santiago, 1977, 75 págs. Ilustracio
nes. 

Esta amena cr6nica relata la trayecto
ria del conjunto folklórico "Los Quin. 
cheros", cuya popularidad se ha mante· 
nido a través de los años. Un apéndic€ 
incluye una lista de los integrantes del 



conjunto a través del tiempo, una cro
nología y una lista de canciones inter
pretadas por ellos. 

i) HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
DE LA EDUCACION 

2.501. HANlSCH S. J., WALTER. Juan 
Ignacio Molina, sabio d2 su tiempo. Edi
ciones "Nihil ~lihj" . Biblioteca Juan Ig
nacio Molina, estudio 3, Santiago, 
MOMLXXVI, 178 págs. 

Documentado estudio sobre 105 co
nocimientos científicos y humanistas de 
Juan Ignacio ~Io1ina; sus aciertos y U
mitaciones en las afirmaciones que hizo 
sobre Chile y las opiniones que sobre 
su obra se tenía en Europa. Un apén
dice contiene una bibliografía de Mo
lina y una colecci6n de opiniones COD

temporáneas sobre el personaje. 

2.502. Pensamiento de Encina. Se
lección y prólogo de Teresa Pereira de 
Correa. Editora Nacional Gabriela Mis' 
traJ, Santiago, 1974, 177, (7) págs. 

Deotro de l. historia del desarrollo 
intelectual de Chile en el presente siglo, 
la figura de Francisco Antonio Encina 
es tan importante como polémica. Esta 
selecci0n de trozos no s610 reflejan :.u 
pensamiento histórico, sus opiniones sa
bre la historiografía chilena y S1.l3 con
cepciones sobre el desarrollo histórico 
del país, sino que también presenta ~ 
pensamiento sobre el nacionalismo, la 
sociedad, la educaci6n, el desenvolvi
miento econ6mico chileno y el desarro
llo de los países hispanoamericanos. 

Se reproduce, asimismo, un extracto 
de las Bases Generales de la Unión N,\
cionallsta (1913), agrupación política 
fundada por Encina, junto con otras f~. 
guras corno Guillenno Subercaseaux y 
Luis Galdames y en cuya redacci6n paT
ticipó. Una bibliografía de Encina. com
ple~a esta obra. 

2.503. ALLEN L. WOLL. The p/¡¡[o
$ophy al histCirlj in nineteenth-century 
Chile: Tlie Lastarría-Bello controversy, 
Hi,tory Hnd Theory, vol. XfIl, N9 3, 
1974, pp. 273-290. 

Artículo que presenta el conocido de
bate en torno a la ciencia histórica en 
la década del 40, y que tuvo como con· 
tradictores principales a Bello y Lasta
rria. Woll describe. con acierto, la pos
tura de uno y otro, haciendo bincapil! 
en los pensadores europeos que influye
ron en los contradictores de entonces. 

2.504. YAEGER, CERTRUDE UATYOL\. 

Barros Arana, Vicuña Mackenl1a, AI1H1-

Ilátegui: The Histol'ian as National Edu
catar. JrAS. Vol. 19 NQ 2. Mayo 1977, 
pp. 173-200. 

Presenta este trabajo las figuras de 
Amunátegui, Barros Arana y Vicu.ña Mac. 
kenna en el contexto de la evolución po
lítica de la época y de la historiografía 
decimon6nica chilena. En las palabras de 
la autora, estos historiadores "lograron 
-lo aparentemente imposible- una sÍn
tesis de los principiOS de Bello, Porta
les y del liberalismo revitalizado de me
diados del siglo diecinueve". Del análisis 
un tanto superficial de sus obra"', des
taca la ideología liberal subyacente, y 
concluye que sus trabajos históricos, 
unidos a su labor pedagógica y perio
dística y .l su actuaci6n poUtica, estuvo 
encaminada a educar a sus conciudada
nos en los principios liberales. 

j) HISTORIA DE LA MEDICINA 

2.505. Cor.."TAROO AsTABURU ..... CA, HF

NÉ. Tres maestros de la oftalmoZogía 
Chilena: Charlín - Espíldora - Martini. 
AChHM. Años XIV y XV. Vol. único, 
1972-1973. pp. 161-169. 

Reseña biográfica de tres destacados 
médicos que rueron un importante im
pulso a ls oftalmoJogla chilena: el Dr. 
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Charllo (1885.1945) fundador de la So
ciedad Chilena de OftaLnología; el Dr. 
Espíldora (l896-1962) y sus aportes 21 
estudio del glaucoma y el Dr. Martini 
(1885'1956) cirujano eminente que es· 
tudió el tratamiento quirúrgico del es
trabismo. 

2.506. Documento. NaCÍ01lllles: Re
glamento de la Casa de Huérfano., 
1873. AOhHM. Años XIV y XV. Vol. 
único. 1972·3. pp. 193·194. 

Se reproduce el Reglamento de la Ca· 
sa de Huérfanos, fechado ellO de mayo 
de 1873. Se refiere a la organizaci6n y 
actividades de la institución y a las lí
neas directrices de la educación que se 
les da a tos niños acogidos a ella. 

2.507. Documento. Nacionales: Re. 
gwmento para los alumnos de los escue
las del Hospital San Juan de Dios de 
Santiago, 1849. AChHM. Año xm. 
1971. pp. 171·173. 

Este reglamento fue la base para la 
reorganización y funcionamiento del in
ternado médico en los hospitales de 
Santiago durante tres cuartos de siglo. 
Tiene 24 artículos y fue redactado por 
el Pbro. José Ignacio Victor Eyzaguirre, 
administrador del Hospital ~an Juan de 
Dios y por el Dr. Guillermo Bies!. Está 
fechado el 18 de enero de 1849. 

2.508. LoUDET, OSVALDO. La pato
logía crimiool en la historia: "El último 
pirata del Estrecho, Miguel José Cam· 
bia",," (1851). EH. NO 1. Enero-marzo 
1976. pp. 59-65. 

Basándose principalmente en la obra 
de Armando Braun quien 1e solicit6 este 
informe, el autor se refiere a la persa· 
nalidad moral de Cambiazo, al escena· 
rio magal1ánico y a la naturaleza de 3US 

delitos. De su diagn6stico criminol6gi
CO, concluye Que Cambiazo no tuvo 
m6viles políticos y que debe conside-

rársele un loco moral o delincuente nato 
según la terminología de Lombroso. 

2.509. ORREOO Luco, AUCUSTO. Re
cuerdo. de la Escuela. Editorial Fran
cisco de Aguirre. Buenos Aires. 1976. 
xxiv, 176 (4) pp. Ilustraciones. 

Esta edición de los recuerdos del Dr. 
Orrego Luco sobre la Escuela de Medi· 
cina de la Universidad de Chile, publi· 
cados por primera vez en 1922, va pre· 
cedida de un prólogo del Dr. Leonid" 
Aguirre ,McKay y de una semblanza bio
gráfica del autor por doña Amelia Orre· 
go Cifuentes. 

k) HISTORlA DE LA 
GEOGRAFIA 

2.510. AcUIRRE MA<riCAY, ~SRCIO. 
Exploración de los Caoo!e. Australes 
por el Coroondante Pringles Stokes, R. 
N. (1826.1828). EH. NO 5, enero-abril 
1977. pp. 34-58. 

Versa este trabajo sobre las activida
des del Capitán Stokes, comandante del 
H.M. S. Beagle en la expedición a las 
costas australes de Sudamérica, donde 
falleció en agosto de 1828. 

2.511. BUNSTER, EmuQUE. Fascina· 
e/6n de los viaies de Cook. R. de M NO 
715, 1976, pp. 687-691. 

Breve nota de las expediciones de Ja. 
mes Oock entre Australia y el Cabo de 
Hornos y desde más al sur del Círculo 
AntÁrtico hasta el Estrecho de Bering, 
como tam hién las impresiones de COOK 
en Tabiti. 

2.512. BURZIO, HUMBERTO F. Caro 
tografia hist6rica de la Antártida. An· 
tártida Argentina e Islas del Atlántico 
Sur. Academia Nacional de la Histori:t. 
Buenos Aire., 1976, pp. 49·97. 
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~n esta conferencia, el señor Burzio 
pasa revista a la evolución de la carto
grafía y, en especial a la referente a la 
Antártida, aludiendo a las diversas ex
pediciones a esa zona. Sigue un catá
logo de la Exposici6n Cartográfica-His
t6rica de la Antártida que describe 60 
mapas que incluyen esa región desde 
1527 hasta 1972 (PP. 69.97) . 

2.513. CIJNTU. GRAU, PEoRO. La 
temprana sementera urbana chilena y 
lo. comienzos del deterioro ambiental. 
7 Estudios, pp. 59-80. mapas. 

Describe este trahajo los efectos del 
poblamiento urbano, de la minería y, 
especialmente de las fundiciones de 
minerales en la destrucci6n de la flora 
del norte y centro de Chile. En las pa. 
labras del autor, "La constitución de 
una temprana sementera urbana entre 
1542 y 1850 en el territorio compren
dido entre el rio Salado y el río Biobío 
acarreó una importante regresión fite
geográfica, especialmente de las forma
ciones arborescentes. La acción de 1.lS 
modalidades del poblamiento de esta
blecimientos preurbanos mineros, villas 
y ciudades desencadenó el inicio de 110· 

torios procesos de desertificaci6n, ero-
sión y degradaci6n de los paisajes lo
cales". 

2.514. HENcn:L CmusTOPH, CAlI

LOS. ÚJs actividades de la e%pedici6n 
de Olivier Van Noort en las costas Sud. 
americanas. R. de M. NO 711. 1976, 
pp. 165-173. 

Breve nota de la expedici6n de Van 
Noort y la descripci6n que este hace 
de los Tehuelches, de los habitantes de 
isla Mocha, de Santa María, el ataque 
en Valparaíso del buque español "Los 
Picos·· y su regreso a Holanda 28 de 
agosto de 1601. Es interesante la des
cripci6n de las costas de Chile y Perú. 

2.515. HENcn:L CmusroPH, CARLos. 
El viaie de Sebalt de Weert al estrecho 
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de Uagallane. en 1598. R. de M. N0 
812. 1976, pp. 313-316. 

El autor en forma breve natra la 
expedici6n de la compañía holandesa 
de P. Ve.hagen a Magallaoes y a MI>
lucas. Se refiere al capitán Sebalt de 
Weert en Magollanes y los incidentes 
con los aborigenes de la regi6n. 

2.516. HENcl<EL CHluSTOPH, CAR. 

LOS. La e%pedici6n de ¡oris Van Spil
bergen en las costas de e hile. R. de 
M. NO 713. 1976, pp. 431-435. 

Breve nota acerca de la ex-pedici6n 
de Joris Van Spilbergen a Chile, su en
cuentro paclfico (.'On los indios, al com~ 
bate sostenido por los holandeses y es· 
pañoles en la isla Santa Maria el 29 de 
mayo de 1615 y su llegada a Holanda 
ellO de julio de 1617. 

2.517. MEIlINA R., ALBERTO. El Pi
loto Juan Fem6ndez y las isla. que Ue
von $U nombre. LUS. pp. 23-81. Lámi
nas. 

Luego de una descripci6n de la geo
grafía, cHma y geología del archipiéla
go, el autor se refiere a ]os primeros via
jes por la costa de ChUe y al descubri
miento de las islas por el piloto J u:m 
Femández. Hace una breve biografía 
de este navegante y termina por ref~ 
ru-se a la isla Más-a-Tierra en el con
texto de la actividad de los corsarios y 
piratas que la visitan en Jos Siglos XVI, 
XVlI y XVIII. 

v. HISTORIA REGIONAL 

MP;Y RIVERA, ANcÉLlCA. Vid. N9 
2.520. 

2.518. BRAVO BRAVO, LUIS. Laa ciu· 
dade. perdidas del Estrecho de M aga
llaMoJ. R. de M. NO 719. 1977, pp. 
415-428. 



Luego de rderirse a las diferente) 
c\.-pedicioncs :mteriores al Estrecho de 
.\Iagallant~s el autor trata la ligura de 
Pedro Sarmiento de Camboa y su. fa
llidos intentos por colonizar el estrecho 
y la suerte corrida por Jos colonos. Más 
intt'resante resultan sus consideraciones 
en relaci6n a la ubicación precisa de 
las fundaciones, lo cual está ilustrado 
(:on un mapa. 

2.519. CÁRDENAS A., RE."""Aro y 

TRUJn.LO A., CAru..os. Apuntes para UF) 

diccionario de Chiloé. Museo Munici
pal. Castro (1976), Boletlo N9 333, 55 
p;Íginas. ~1imeografiado. 

La pobreza de medios con que ~ 
edit6 esta obra oblig6 a los autores a 
(~x.cluir aquellas voces relacionadas con 
la nora, f .1W13 y toponimia local y a 
simplificar la grafía. Cabe notar ade
más que no siempre se indica la raíz 
t:timol6gica de las voces y que, pese a 
10 afinnado en la introducción, se in
du}'cn palabras de- uso común en d 
resto del pa(s (:on la misma acepción. 
Con todo, estos apuntes lexicográficos 
reúnen material de interés que puede 
servir de base para un trabajo más 
completo. 

2.520. CElRECEDA TRO'\-COSO, Pr
Ut.Rj APEY RlVERA, ANGÉLICA E wÁ
"'EZ SANTA MARÍA, AOOLFO. Las nuevaS 
regiones de Chile. Editorial Nacional 
Cabriela Mistral. Santiago. 1975. To
mo I. Regiones primera y quinta y r(·
gi6n rnctropolitana. 94 páginas. Tomo 
11. Regiones sexta a decimosegunda. 
93 pál[inas. 

~oüdas geognHicas e hist6rica.s :;0· 

hre las nuc\.:ls regiones en que se lu 
organizado f'1 pais. Es perceptible d 
t:sfuerzo de los au tores para presentar 
\Ignificath'umente la ocupación de 'os 
llíversos p.lisajf's y finalmente su expl0. 
tación en beneficio de los diversos gru
pos humanos, 

La descripción del desarrollo wam:\
tko del complejo paisaje-hombre Cn Su 

dinámica hist6rica se logra con s~nci • 
lIez }' consecuente con el objetivo du 
divulg.ldón que se persigue. 

2.521. CUAnRA L1ZANA, F ..... '<C1SCO 

JAVIER. El ¡>rimer Alcalde de Ranca
gutl. R. de ~r. N9 718. 1977, pp. 317-
320. 

En términos elogiosos el autor narra 
la vida y quehacer de don Bernardo (le 
la Cuadra y Echavarria primer alcalde 
de la viUa Santa Cruz de Triana cuyo 
nombramiento está fechado el 28 ~e 

febrero de 1791. 

2.522. CHACÓN DEL C-otl'O, JULIO. 

ú. prensa de Linares, 1871 -1972. 
RChHC, N9 144, 1976, PP. 124-145. 

Escuetamente, el autor se refiere a la 
abundante prensa periódica existente 
en Linares a lo largo de un siglo. El 
nacimiento y fin de los diversos 6rga. 
nos de prensa 105 relaciona con los 
acontecimientos políticos que influyen 
en la re&,i6n Y se refiere también a :';5 

personas vinculadas a ella. 

2.523. H""'1SCH, S. J., WA1:rrn. 
C/¡¡{oé en su Historia. R. de .\1. N9 
710, 1976, pp. 4-9. 

El autor se refiere a los orígenes y 
coslumbres de la poblaCión de Chi,oé 
como también a las alternativas de la 
incorporaci6n de ese territorio a la Rc!
pública. 

2.524. IBÁÑEZ S. ~l., ADOLFO. Eta
pa. del desarrollo poblacional de 1qui
que: a propósito del hallazgo e/el acla 
cle crecci6n de la M unicipalidnd de 
(quique, en lb79. En N. C. Vol. 1. 
~os. 3-4. 1975. pp. 318-325. 

Proporciona el autor antecedentes so-. 
bre el desarrollo demogrifico del lito
ral de Tarapacá de,de el siglo XVI 
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hasta el siglo pasado. Publica un vo· 
lioso documento: el acta ·levantada el 
25 de noviembre de 1879 para eregir 
la Municipalidad de 1quique. 

lBÁÑE7. SANTA MARiA, ADoLFO. Vid. 
NQ 2.520. 

2.525. Liga Chilena Alemana: Llan. 
quihue. 1852-1977: Aspectos de una ca· 
lonizaci6n. Imprenta de la Armada. V JI· 
paralso, 1977. (10), 138 (6), 17 lá· 
mÍDas. 

La obra ronmemora la llegada de los 
colonos alemanes a la zona del Lago 
Llanquihue, el 19 de noviembre de 
1852. 

Diferentes autores dan a conocer ras 
principales figuras de la colonización, 
destacando su l.bor y la de sus deseen. 
dientes más connotados en la adminis
traci6n y desarrollo social, cultural y 
económico de la región, a través de 1.ls 
distintas actividades e instituciones que 
lentamente fueron naciendo. Cada ca. 
pitula permite aproximarse a un hom
bre y a un acontecimiento diferente; el 
comienzo de la navegación velera, im
pulsada por Federiro Oelckers; la labor 
profeSional y la creaci6n de institucio
nes cat6licas de espiritualidad y servi
cio, por el doctor Alberto Burdach Vi. 
lcolais; y posteriormente, el desarraBa 
agrario de la región en que se destacó 
Francisco Schwerter. la participación 
del profesor Bernardo Gotschlich Haus· 
dorf, científico y humanista, como in
termediario entre los colonos y el go
bierno chileno, son algunos de los nu
merosos hechos que la obra da a cono
cer, junto a los antecedentes que dieron 
origen a la colonización. Entre estos últi
mos, la publicación ofrece la reproduc
ci6n de la Ley de Colonizaci6n del 18 
de octubre de 1845. 

2.526. MARTINlc B., MATEO. Los 
&pañoles en Magallanea. s.p.d.i. Puno 
ta Arenas. 1976, 28 pá¡inas. 

Breve síntesis de las actividades des
cubridoras y rolonizadoras de los espa· 
ñoles en la zona del Estrecho durante 
los siglos XVI a XVII, seguida de al. 
gunas noticias sobre los españoles ave
cindados en esa zona desde 1866 en 
adelante, entre los que destaca el astu
riano José Menéndez. 

2.527. MARTINlC B., MATEO. Lo Fra. 
gata "Country o, Peebles" meritoria Re. 
liquia del Puerto de Punta Arenas. R. 
de M. NQ 719. 1977, pp. 429-433. 

Breve nota en relación a la fragata 
Peebles lanzada al agua el 25 de julio 
de 1875 y la suerte corrida por este 
buque, pionero en su tipo, hasta llegar 
a Punta Arenas en 1967 para servir Je 
rompeolas en el varadero Asmar. 

2.528. MARTINlC B., MATEO. Historia 
del Estrecho de Magallanes. Editori.l 
Andrés Bello. Santiago, 1977, 268 pp. 

El tema del Estrecho de Magallanes 
es uno de los que más ligan a Chile 
ron la totalidad del mundo, como 10 
demuestra la variedad de naciones con 
que nos vincula y ]a variedad de aspi
raciones e inquietudes humanas que 
hacia él se han volcado. Mateo Marti
nic nos entrega con lenguaje ameno, la 
crónica de los interminables sucesos 
que han ocurrido en dicho lugar: las 
diversas expediciones que lo han reco
rrido, comenzando por la del propio 
Magallanes hasta los reconocimientos 
hidrográficos efectuados en este siglo; 
los intentos fundacionales y el desarro
llo de las poblaciones en sus riberas; 
la navegación por sus aguas y algunas 
notas sobre asuntos limítrofes en la 
zona. 

Complementan la obra algunos apén
dices sobre cartografía, barcos mercan
tes y naufragios y una buena bibliogra
fía. Los indices prestan utilidad. 

2.529. MARTINIC B., MATEO. Reco
rriendo Mogollane. antiguo con Thao-
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do< Oh/sen. Editorial Andrés Bello. San
tiago de Chile. 1975, 90 páginas. Ilus
traciones 

Reproduce 35 interesantes dibujos de 
~1agallanes del pintor y dibujante aJe
mán Tbeodor Ohlsen, efectuados <n 
1883 y 1892-3, los cuales fueron publi
cados en Hamburgo y Leipzig en 1894. 
La introducción contiene algunas DOti· 

cias sobre el artista y una breve reseña 
hist6rica de Punta Arenas y la región 
magallánica en la segunda mitad :lel 
sigJn XIX. 

2.530. ÜNDAR2A O., ANTONlO. Cran
deza V ruina de Cobija. RChHC NQ 144. 
1976, pp. 119-123. 

En breve artículo, su autor se refiere 
a los momentos de auge y decadencia 
del otrora importante puerto boliviano, 
como consecuencia de los fenómenos 
hist6ricos y naturales del siglo XL". ).;Q 

hay aparato critico ni documental. 

2.531. ORELL.'."A R., MARIO. Histo
ria de los primeros poblamientos de In 
Isla Robinson Crusoe. LIJF. pp. 9-22. 
Láminas. 

En la medida que las informaciones 
fragmentarias proporcionadas por bs 
fuentes secundarias consultadas lo per
miten. el autor hace una reseña de los 
poblamientos y del estado de población 
de la isla desde el siglo XVI hasta ca
mienzos del presente. 

2.532. TANGO!.., N[CASlO. Dicciona-
rio etimol6gico chilote. Editorial asci-
mento. Santiago, 1976, 139 pp. 

Presenta aprOximadamente 1500 V~ 
eablos de uso ea ChUoé indicando su 
etimología. En capítulos aparte presen
ta la toponimia y el mundo mítico de 
esa isla. 

TRt1J1LLO A., G.uu.os. Vid. NQ 2.519. 

2.533. Vru...u.ooos, S"",,[o. La mI
ta de Tarapacá en el sigla XVIII. En 
NC. Vol. 1. Nos. ~. 1975. pp. 301-
312. 

Se analiza la documentaci6n sobre el 
establecimiento de la mita en Tarapac.i, 
a mediados del siglo XVIII, para la 
explotaci6n del mineral de plata en 
Huantajaya, cerca de lquique. 

Señala Villalobos que el expediente, 
que reun'a los documentos, recién se 
descubri6 en 1871 al ser depositado en 
una galería de la mina Los Jilguerns 
de Huantajaya. 

Constituye una fuente importante pa
ra el conocimiento de la poblaci6n v 
las condiciones de trabajo en el área. 

VI. BIOCRAFÍA y AUTOBIOGRAFÍA 

2.534. ARANEDA BRA ro, FwEL. F.I 
caoonigo caraqueño chileno, José Joa
quín Cortú Madariaga, BANHV. Tomo 
LX. NQ 240. Octubre-diciembre 1977. 
pp. 745-755. 

Breve ensayo biográfico del chileno 
José Cortés Madariaga, canónigo de la 
catedral de Caracas y figura importante 
en los primeros episodios del movimien
to independentista venezolano. 

2.535. BERMúoEZ M. OseAR, Esbo
zo biográfico de William Bollaer/. En, 
N.C., vol. l , NQ 3-4, 1975, 313-318. 

El autor reseña la vida y obra del 
quimico inglés William Bollaert, quien 
trabaj6 por más de tres decenios (pri
mera mitad del siglo XIX) como en
sayador de metales en Tarapacl y sur 
de Perú. 

Señala Bennúdez que las observacio
nes recogidas en sus viajes se publica. 
ron en libros y artículos de gran interés 
geol6gicos, mineral6gico y antropol6-
gico. 
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2.536. C.P.L. - L.B.B. (Carlos de 
Pereira Lahitte y Luis Bartone des Bal
bes). Diccionario Biográfico, Coronel 
Alberto Bacler d'Alba - Coronel Jorge 
Beaucheff - Coronel Ale;o Bruix. EH. 
NQ 1. Enero-mano 1976, pp. 115·119. 

Tres notas biográficas sobre estos 
oficiales veteranos de las guerras na· 
poleónicas que participaron posterior
mente en las batallas de la independen
cia de Chile. 

2.537. CAMPOS H.uuuET, FElINAN

DO. José Miguel Carrera. Colección 
Chile en su Historia. Editorial Orbe. 
Santiago. 1974. 115 páginas. 

Esta biografía de J osé Miguel Carre
ra, basada en una amplia documenta
ción y presentada en forma objetiVA, 
destaca la participación del prócer en la 
vida polltica cbilena entre 1811 y 1814. 

2.538. 00" BALMACEDA, RICARDO. 

Presencia de Cruz-Coke. EH. NQ 2. 
Abril- junio, 1976, pp. 29-39. 

Esbozo biográfico del Dr. Eduardo 
Cruz-Coque, destacando sus valores hu
manos y su trayectoria profesional, cien
tUica y poHtica. 

2.539. CHATEAU A., GUlLLERMO. 

Leyenda a Juan Marin Roia •. ACbHM. 
Año xlrr 1971, pp. 141-158. 

Elogiosa descripción de la actividad 
del Dr. Juan Marín en los más varia
dos campos de la ciencia y de la cul. 
tura: médico civil, de la Armada y de 
la Aviación, escritor y diplomático, su 
personalidad destaca especialmente por 
los valores humanos que encierra y ~u 
persistente observación de la naturaleza 
y del hombre. Fue iniciador de la cá
tedra de Historia de la Medicina en ia 
E,cuela de Medicina. 

2.540. DoN MANUEL l.AruIAtN 
ERRÁzURIZ. EH. Año 1, NQ 2. Abril
junio 1976, PP. 75-88. 

Se recoge aquí el testamento pastoral 
de Monseñor Manuel Larraín~ la Sem
blanza que hiciera la revista Mensaie 
(junio 1976) Y dos editoriales de "El 
Mercurio" (de 22 y 27 de junio 1976) 
al cumplirse los diez años de su muerte, 
destacándose en todos ellos sus cualid:1-
des de hombre de Iglesia y su preocu
paci6n por los problemas sociales. 

2.541. DuvAUCHELLE RODRÍGUEZ, 

MAmo. Cien años desde que Arturo 
Prat obtuvo su título de abogado. R. de 
M. 713. 1976, pp. 409-412. 

En términos elogiosos, el autor nos 
habla de Prat como abogado y la de
fensa que éste hizo a Luis Uribe ante 
un consejo de guerra. Asimismo el autor 
considera a Prat como inspirador de la 
Ley de Navegación. 

2.542. E~'TRALGO, PEDRO LAÍN. Re
cuerdo de Enrique Laval. AChHM. Año 
XIII. 1971, pp. 9-11. 

En este homenaje póstumo al funda
dor del Museo de Historia de la Medi
cina se exaltan, no s610 sus conocimien
tos científicos y su dedicaci6n a la his
toria de la medicina, sino también, y 
especialmente, sus condiciones huma
nas, su espíritu patri6tico y su amor por 
la formación intelectual "más allá 1. 
la mera tácnica··. 

2.543. FUEN'ZALJDA BACE, RODRl-

oo. Centenario de la muerte del Almi
rante Don Manuel Blanco Encalada. R. 
de M. NQ 714. 1976, pp. 559-568. 

En ténnin05 elogiosos el autor I10S 

habla de Manuel Blanco Encalada en 
relaci6n a su participación durante ]a 
Emancipaci6n, la guerra contra la Con
federaci6n Perú-boliviana, sus gestiones 
de gobierno con Bulnes, Montt y Pérez 
y su labor COmo primer Presidente de 
Chile. 
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2.544. FUENZALIDA BAnE, RODRIGO. 
El general Qunitanilla. BriUanre defen
sor de la cor<>na española en Chiloé. R. 
de M. N9 710. 1976, pp. 10-16. 

Se refiere a algunos aspectos de la 
vida de Quintanilla, la resistencia que 
opuso para evitar, que el territorio de 
Chiloé quedara incorporado a la Repú. 
blica, como también su acci6n en Espa
ña abrazando la causa de Isabel II. Esta 
nota concluye con un reconocimiento al 
tenaz defensor de los fueros peninsula
res en Chiloé. 

2.545. WAUER Lum.úN, HORACIO 

EH. Año 1. N9 2. Abril-junio 1976. pp. 
69-74. 

Se reproduce en esta recopilaci6n el 
editorial de "El Mercurio" a ralz del 
fallecimiento de este distinguido bom
bre público y cat6lico, junto con los 
discursos pronunciados por Eduardo Frei 
y Patricio Aylwin en SUs funerales. 

2.546. L"'ÍN ECHECOVEN. ALvARO. 

S. J.: El Padre Hurtado. Ap6stol de 
Jesucristo. Imprenta Edit. Universitario, 
Santiago. 1977. (lO). V. (3) 57 (5). 
1 lámina. 

Esta reseña biográfica constituye uno 
de los documentos que deben ser pre. 
sentados en Roma, en la Causa de Bea
tificación del Padre Hurtado, autorizada 
por el Papa Paulo VI. en agosto de 
1976. 

El autor de la Obra. Vicepostulador 
de la Causa, destaca, junto a los hechos, 
los valores más relevantes en la perso
nalidad del Padre Hurtado. 

2.547. ICRrns. RICARDO. Eugenio Pe
reira Sal.... historiador. 7 estudios. pp. 
15-25. 

El autor analiza la rica labor histo
riográfica del profesor Pereira Salas de;
tacando sus principales características. 
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2.548. LUJe!, JUAN DE. Justo Abel 
Rosales Justiniano. $U labor hlst6rica y 
literaria. RChHG N9 144. 1976. pp. 
186-229; 145. 1977. pp. 125-143. 

El autor de estos articulO!!. muy ca
nocedor del personaje que estudia, nos 
presenta un trabajo a través del cual 
nos introduce en la obra de una intere
sante figura. Analiza textos del autor y 
nos proporciona abundantes fuentes dQ... 
cumentales. 

2.549. MlTCHEl.L, DAVID. Bernardo 
O'Higgins. Plata Publishing Limited. 
Chur (Suiza). 1975. 110 pp. 

tEl autor, periodista especializado . ~n 
obras de carácter histórico, ha escrito 
esta amena y bien documentada bio
graHa de O·Higgins. Sin embargo, en 
su interés por perfilar los rasgos de la 
personalidad del Libertador y el carác
ter de los personajes y sucesos de la 
época, el autor suele descuidar los ma
tices, además de incurrir en algunos 
errores factuales. 

2.550. Nuestros Presidentes. edito
ra Nacional Gabriela Mistral. Santiago. 
1974. 93 páginas. Ilustraciones. 

Biografía de los J efes de Estado des. 
de 1810 en adelante y realizada por los 
redactores de la Revista del Domingo 
bajo la dirección de Cristián ZegerS. Las 
32 biograHas. comenzando por la de 
Toro Zambrano hasta la de Eduardo 
Fxei Montalva (1964-1970) aqul reu
nidas, aparecieron en ediciones domini
cales de El Mercurio. Están redactadas 
con -sencillez, con datos concretos y 
apreciaciones que no alteran su inten
ción fundamentalmente deSCriptiva. 

2.551. RUB. MAX. Alfredo de Rodt. 
Subdelegado en Juan Femández 1877-
1905. LIJF. pp. 97-136. Lámina¡. 

Alfredo de Rodt. miembro de una 
familia ,patricia de Berna y e ... ofici.1 



del ejército austriaco, pu6 a ser en 1877 
arrendatario de las islas de Juan Fer
nández al mismo tiempo que fue nom
brado Subdelegado de esos territorios. 

Basándose en la correspondencia del 
personaje, su diario de vida y otros do.
cumentos, el autor se refiere a las acti
vidades del subdelegado-empresario has
ta su muerte en 1905, contrastando el 
relato de sus fracasos económicos que 
tenninaron por consumir su hacienda, 
con su eficaz labor en pro de la isla 
como funcionario. 

Un apéndioe reproduoe un informe 
sobre la isla de Osear Viel, comandante 
de la corbeta Chacabuco fechado 1878 
y una carta de Alfredo Rodt a sus pa
rientes e n Suiza, de ese mismo año. 

2.552. SALAS, AvALBEl\"lo. Frav Fé
lix ck Augusta y lo. estudios gramatica. 
les ckl mapuche. EAM. 1976, pp. 210-
238. 

El autor estudia la vida y la obra del 
misionero. médico y lingilista. alemán 
Fray Félix de Augusta, cuya Gramática. 
Diccionario y Lecturas sobre la lengua 
araucana constituyen una verdadera 
'guía' para el trabajo de campo en la 
Araucania. 

2.553. SorAe" SUCI<, JUAN. El LI
bertador regresa a Chile. MECh. NO 
391. Diciembre 1976, pp. 2Q..21. 

Breve nota lúst6rica de carácter Ji
vulgativo sobre el fallecimiento de 
O'Higgins y el traslado de sus restos 
a Chile a fines de 1868. 

2.554. STECMAIER RooRÍcUEZ, JU.'N 
L. Lord Tomás Ale;andro Cochrane, 
cronología. RCbHG NO 144, 1976, pp. 
14~165. 

Detallada cronología del marino :0-
glés desde su nacimiento a su falleci
miento. Contiene datos comúnmente no 
conocidos. 

2.555. TAMPE MALOONADO. EDUAR
DO. Arturo Pral, Humanista y Cristiano. 
R. de M. NO 712, 1976, pp. 248-250. 

Se analiza a Prat desde el punto de 
vista de la religi6n Cristiana y concluye 
que el héroe entreg6 su vida en bolo
causto por la patria porque en todo los 
instantes de su existencia fue de enrre
ga a los demás. 

2.556. VALENCIA AVAlUA, LUIS. Cro
nología ckl Libertador Capitán General 
dOll Bernardo O'Higgins, Brigadier de 
los Provincias Unidas ckl Río de la 
Plata, Gran Marise<:l del Perú V Genernl 
ckl E;ército de la Gran Colombino 
MECh. NO 390. Mayo-agosto 1976. pp. 
5-12 !lustraciones. 

Esta cronología combina datos sobre 
la vida personal y política de O'Higgins 
con sucesos acaecidos durante su go
bierno como Director Supremo de Chile. 
En algunos casos el autor -gran conO
cedor de la historia de este perlodo
aprovecha la oportunidad para insertar 
algu.nos comentarios, no siempre apro
piados en un trabajo de esta índole. 

2.557. VENECAS DE LA GUARDA, Al>.
MANDO. Recuerdos ck casi un siglo. 
Editorial del Pacifico. Santiago, 1976. 
Ilustraciones. 

El señor Venegas fue precursor de 
la aviaci6n chilena. Comienza sus me
morias con noticias familiares para luego 
referirse a su desempeño como funcio
nario de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado y sus experiencias periodístic'lS 
en El Mercurio. Estos "recuerdos" han 
sido escritos en la perspectiva de un:t 
avanzada senectud. pero contienen datos 
importantes sobre los origenes de ia 
aeronáutica chilena, comenzando con los 
vuelos en globo protagonizados por el 
autor. El trabajo abarca desde aproxi
madamente 1910 basta 1970 y está ilus
trado con fotografias. 
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2.558. VIcuÑA MACXENNA, BENJA
MÍN. Vida del Capitán General don 
Bernardo O'Higgins. Introducci6n de 
Claudia Orrego Vicuña. 4' edición. 
Editorial del Pacífico. Instituto de Es
tudios PoUticos. Santiago, 1976, 673 PP. 

Publicada originalmente como El Os
tracismo del General Don Bernardo 
CYHiggins en 1860, esta cuarta edición 
de la biografía del Libertador es una 
reproducci6n de la tercera (1936) pu
blicada con ocasión del centenario ele 
su autor y preparada por Guillermo Fe. 
liú Cruz y Eugenio Orrego Vicuña. 

2.559. VERNlORY, GUSTAVE. Diez 
años en Araucanía 1889-1899. Edicio
nes de la Universidad de Chik. San
tiago, 1975, 500 pp. Láminas. 

Vid. recensi6n pp. 399. 

C. HISTORIA DE ESPAÑA y 

NACIONES HISPANOAMERICANAS 

n. CIENCIAS AUXILIARES 

al ETNOWGIA y 
ANTROPOLOGIA 

2.560. IGLESIAS MI., AUGUSTO. La 
medicina y la cirugía entre los antiguos 
pobwdores de México. AChHM., A,;o 
XIII, 1971, pp. 81-101. 

El estudio intenta destacar los inte
resantes aciertos logrados por las anti
guas culturas de los pueblos mexicanos 
-nabuas y mayas- en sus esfuerzos por 
remediar la enfermedad. Aunque muy 
vinculada a creencias religiosas, inclu~ 
so a supersticiones, su observaci6n les 
permiti6 percibir el valor medicinal de 
algunos elementos naturales, especia1~ 
mente botánicos y minerales (aguas 
termales) que, posteriormente, los eu· 
ropeos incorporaron a sus conocimientos 
científicos positivos. 

2.561. MUIU\A, JOB!< V. Los !Cmlt .. 
y Ws limitac/one. del "Archipiéwgo Ver
tical" en Ws Andes. HGLP. pp, 141-
146. 

El afamado antropólogo Jobn Muna 
resume en este artículo su tesis sobre 
'un control vertical de un máximo de 
pisos ecol6gicos' en los Andes. 

Señala que se produce una modifica· 
ci6n estructural en el modelo cuando 
aparecen contradicciones (al ampliarse 
la población y creoer el poder de los 
gobernantes) entre el núcleo, O centro 
del poder, y la periferia o colonias, al 
decaer las antiguas relaciones de redis· 
tribuci6n y reciprocidad. 

Otro límite que señala el autor al 
'archipiélago vertical' corresponde al pe
nodo colonial temprano, cuando se corta 
del núcleo central los nichos producti. 
vos costeros a favor de los encomende
ros. 

III. HISTORIA GENERAL 

2.562. BRAtJN M",,",,,,,.,. ARMAN
DO. San Martín IJ w Expedición Liber
tadora del Perú. EH. Año l. N9 2. 
Abril-junio 1976, pp. 7.28. 

A través de una minuciosa relación 
de la organizaci6n y del desempeño do 
la Expedici6n Libertadora, el autor ha. 
ce una alabanza de San Martín, de ~u 
plan libertador y de sus cualidades mi
litares, poUticas y personales. 

2.563. BRAtJN M"""=EL, ARMAN
DO. San Afartín durante el ostracismo. 
EH. Año 1. N9 3. Julio-septiembre 
1976, pp. 3-10. 

A través de extractos de las memorias 
inéditas de José María de la Barra, que 
acompañ6 a su hermano Miguel en su 
misi6n diplomática como Ministro de 
Chile en Francia, el autor se propone 
mostrar episodios "tal vez desconocidos" 
de la vida del General San Martin du-
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rante su exilio, destacando el aprecio 
que tenían los chilenos y peruanos por 
el Libertador. 

2.564. CAJARDO ALAlIcóN RENÉ. 
TrataM de Tordesillas. R. de M. N0 
713. 1976, pp. 460-465. 

El autor anama la importancia ' lel 
tratado en la historia jurídica interna. 
cional, también las dudas que se hall 
planteado en relación a las diferentes 
unidades de medidas de la época. 

2.565. GUEI\REI\O YOACHAM, CRlS

TIAN. Un testigo chileno del asesinato 
del Presidente Madero. 7 estudios. pp. 
81-116. nustraciones. 

Anselmo Hevia Riquelrne, Ministro 
de Chile en México (1911-1913 l tuvo 
una activa participación, para tratar de 
salvar la vida del Presidente Francis. 
ca 1. Madero y su vice.presidente, Jo. 
sé M. Pino Suárez. derrocados por el 
general Victoriano Huerta. El infonne 
de Hevia a su gobierno, reproducido 
aquí con las anotaciones correspondien. 
tes, proporciona un relato pormenoriza
do de los sucesos que culminaron con 
los asesinatos de Madero y Pino, y está 
precedido de una biografía del diplo
mático cItiIeno. 

2.566. lBÁÑEZ SA~"A ~iARÍA, ADoL
FO. Descubrimiento de América. 12 de 
octubre. Erutora Nacional Gabriela Mis
tral. Santiago 1974, 95 pp. 

Documentado trabajo de divulgaci6n 
sobre la empresa colombina. Sitúa los 
hechos en el contexto de la historia uni. 
versal lo que da al trabajo particular 
atractivo. La reproducci6n de grabados 
de época refuerza el significado general 
que el autor proyecta en los personajes 
y en los hechos. 

2.567. MEZA VILLALOBOS, NÉSTOR. 
FeUpe V y el problema ético-político 
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de la prov/s/6n de mano de obra a la 
mineIÍ<J del Perú y Nuevo Reino de 
Granada. Simposio conmemorativo del 
V centenario del Padre Lss Gasas. Tor
ceras jornadas americanistas de la Uni
versidad de Valladolid. Tomo 1I. VaU"
dolido 1976. pp. 313-343. 

En un erudito estudio, el autor ana
liza la polémica en torno al trabajo for
zado de los indígenas en las minas del 
virreinato del Perú y de la Nueva GrJ. 
nada. La política real vacil6 entre la 
protección al indígena y el fomento a la 
minería, llegando en 1732 a una posi
ci6n ecléctica. 

2.568. SÁNCHEZ BELLA, IsMAEL. L.s 
Audiencia.t y el gobierno de úu Indias, 
sigl~. XVI Y XVII. REHJ. N0 2. 1977, 
pp. 159-186. 

Aun cuando la Real Audiencia fue 
un órgano creado para la administra
cióo de la justicia, sus miembros inter
vinieron en diferentes ocasiones en asun. 
tos de gobierno, lo que originó con· 
flictos entre las autoridades y plante6 
la necesidad de una mayor y más explí
cita definici6n de funciones. 

El autor ha desarrollado el tema con 
gran claridad, ejemplificando con si. 
tuaciones concretas que se dieron al 
respecto en diversas partes de América. 

IV. HISTORIA EsPECIAL 

al HISTORIA DEL DERECHO 

2.569. BRAVO LIRA, BEl1NAl\DINO. 
'[udex Gathorum·. Apuntes sobre una 
forma institucional de transtción. REH]. 
NO 2, 1977, pp. 57-99. 

Se da a conocer el estado actual de 
la investigación sobre los godos, que se 
ha venido desarrollando con gran :o. 
teosidad desde la Segunda Guerra Mun-







d) HISTORIA UNNERSM •. 
NACIONES NO 
HISPANOAMERICANAS 

111. HISTORIA CENERAL 

2.579. BoRCHESl ScoLUPPI, FR.-\..."i
ClSOO. Aspectos econ6micos IJ socia/el 
d. ¡" crisis ck la Repilblico. SER, vol. 1, 
1977, pp. 35-48. 

Las corrientes contemporáneas de la 
historiografía romana se niegan a ver 
en esta c:risis s610 una insuficiencia 
constirucional. considerando que un:t 
aproximación más acertada puede pro
venir de la comprensión inteligente ñe 
los problemas econ6micos y socia1es. El 
profesor Borghesi hace una argumenta
ci6n en base a estos factores, entre los 
que resaltan temas como el crecimiento 
del Estado romano, la concreción del 
régimen de principado y el desarroUo 
de un grueso grupo medio burocrático 
que le sirve de base. 

BELAIm2, EMILIO. Vid. 1\0 3.590. 

2.580. BRAUN M~"É~'DE2. AR!.lA:S

oo. Do. dst<JS originales de Santa Ele
na. EH, 'o 1, enero-marzo 1976, pp. 
90-93. Láminas. 

Presenta el autor dos acuarelas inédj· 
tas de Henri Darondeau, quien visit6 
la isla a bordo de la corbeta La Bonite 
en 1837. Se reproducen 1 .. acuarelas 
que ilustran la casa de Napoleón en 
Santa Elena y la tumba del emperador. 

2.581. OoR."E[O C., CERARDO. René 
Lericl ... ACbHM, año XIII, 1971, pp. 
103-127. 

Informativo estudio acerca de la per
sonalidad y obra del médico francés 
(1879-1955), destacando el aporte de 
Leriche como renovador de la cirujía 
moderna y de la investigación a partir 
de la experiencia y observación del he-

cho clínico, como asmusmo, por SU 

interpretación de la patología como 
funcional antes que anat6mica. El au
tor se refiere también a la influencia 
de Lericbe en América y en Chile, des. 
tacando en el conjunto las cuaüdad", 
científicas y humanas del biografiado. 

Z.582. CHAPARRO N., PATRICIO. 

USA. 200 oño. ck denlOCftlCÍD. Colec
ci6n Lautara. Ediciones Aconcagu'l. 
Santiago, 1976, lOO páginas. 

En esta obra, escrita con ocasión de] 
bicentenario de la independencia de 
Estados Unidos, se presenta el desarro
llo de la vida política de esa nación 
como un ejemplo para las democ:.racias 
del mundo, planteando asimismo los 
problemas sociales que enfrenta actual
mente ese país. 

2.583. DISA.'"DRO, Cuu.os A. Virgi
lio y su mundo poético. SER, vol. 1, 
1977, pp. 49-00. 

De las tres formas con que el .saber 
filológico se ha aoercado a VirgiÜo, la 
más moderna -que arranca del siglo 
XIX, se concreta en la década de 1920 
y conserva su vigencia hasta hoy- aS
pira a redescubrir a Virgilio tanto en 
!U coherencia interna como en su rela
ci6n con la poesía griega. Dentro de 
esta línea, el trabajo tiene un fin decla
rado: encontrar la estructura espiritual 
del poeta y su perdUIable mensaje hu· 
mano. El descubrimiento a través del 
trabajo de estos dos aspectos nos hace 
colocar a Virgilio como una de las fi
guras cimeras de la historia del espíritu 
universal. Finalmente, el profesor Di
sandro estudia la conversi6n de llo"\1 

"pathos" a través de 1 .. tres obr .. del 
poeta. 

2.584. Do~..,,,,, N., CUIDO. Condor
cet V la Independencia de Estado, Un.
dos. A, NO 434 (1977), pp. 147·169. 
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A través del estudio de la obra del 
marqués de Condorcet, Influencio de la 
Rcooluci6n de América sobre Europa, 
se evidencia la admiración de este pen
sador por los Estados Unidos de Amé
rica y su forma de gobierno, que parece 
materializar los ideales de la ilustración. 
El autor destaca asimismo los vaticinios 
de Condorcet sobre el futuro poderío 
naval y comercial de la república del 
norte. 

2.585. ETCHEGARA y Cnuz sS.ce , 

ADOLFO. "Disclte Litler",. QL'6re? VI 
sis horno". SER, vol. 1, 1977, pp. 67-
9B. 

El título proviene del Sermo de dis
ciplina Christiana, atribuido con casi 
toda certeza a San Agustín de Hipona 
y del cual se traduce un e.macto. El 
padre Etchegaray. una autoridad en la 
materia, analiza detalladamente este 
texto, efectuando acertados comentarios 
sobre el mismo y sus impucaciones. 

2.586. FERNÁNDEZ LARRAÍN, SERGIO. 

Napoleón en mi archivo. EH, N0 1, 
enero-marzo 1976, pp. 94-110. Lámi
nas. 

Se reproducen nueve autógrafos ue 
Napoleón Bonaparte conservados en el 
archivo del autor y presentados en su 
contexto histórico y biográfico. Los do. 
cumentos presentan un interés limitado. 

2.587. FORm GAJAROO, G.uu.os. 
Napole6n. Vida, pa.si6n V muerte. Sus 
graneles amores. Ediciones Todamérica. 
Santiago, 1975, 383 pp. Ilustraciones. 

Esta bigorafía de Napoleón Bonapar
te. escrita con fines divulgativos, cubre 
los diversos aspectos de la vida del per
sonaje, tanto pública como privada , 
Buenas ilustraciones, 

2.588. F'uENzALmA BADE, RODRIGO. 

La batalla de Salamina. R de M, 
N9 716, 1977, pp. 55-66. 

El au!or narra los aspectos de la ha~ 
talla de Salamina y cómo Jerjes debi6 
renunciar a sus planes de conquista en 
Europa, Además, se elogia a Temísto
eles como hombre de mar. 

2.589. GARciA HUlOOBRo TOJw, pa
dre. Napole6n, desafio histórico. EH. 
NO 5, enero-abril 1977, pp. 104-125. 

Estas J'eflexiones sobre Napoleón Bo
naparte, su personalidad y su destino, 
confinnan ·la atracci6n que sigue ejer
ciendo su figura a través de la~ genera
ciones, 

2.590. GUZO-lÁN, ALEJANDRO; HE-
RRERA, HÉcTOR Y BELADlEZ, EMILIO. 

XV Centenario de la Caída del Imperio 
Romano de Occidente. Ediciones Uni
versitarias de VaIparaíso. Val paraíso, 
1976. (6), n, (2), 40, (2) . 

En estudios independientes leidos 
con ocasi6n del solemne acto académi~ 
co de conmemoraci6n realizado en la 
Escuela de Derecho de la Universidad 
Cat6lica de VaIparaíso, los autores ana~ 
lizan la idea imperial en tres momentos 
especialmente significativos de su desa
rrollo: la "Pax Romana" de Augusto, 
la "Roma pontifical" y el Imperio de 
Carlos V. 

HERRERA, HÉCToR. Vid. N0 2.590. 

2.591. HERRERA CAJAS, HÉcroH. 
Res Privata - Res Publica - Imperium. 
SER, vol. 1, 1977, pp. 128-136. 

Trabaja reflexivo cuyo alcance sobre'
pasa lo que se entiende propiamente 
por estudios romanos, ya que se inten
ta una mejor comprensión de la fonna
ci6n del mun.do medieval ; esta com
prensi6n, sostiene el profeSor Herrera. 
debe necesariamente pasar por Roma . 
Para este efecto, el autor escoge tres 
términos que le parecen significativos 
de todo el acontecer hist6rico de la 
ciudad, que son ,los que dan el titulo 

395 



al trabajo. A cada uno de ellos corres
ponde un momento preciso de la histo
ria romana, existiendo una marcada 
relación entre los signos de la etapa 
"Res Privata" con los del "Imperium". 
Así, por ejemplo, la clientela) que fue 
tan vigorosa en UD primer momento, es 
la solución por la cual opta el imperi,., 
en los momentos en que vive el caos 
y el desorden. Aunque puede parecer 
aventurado, es posible concluir Que la 
etapa de "Res Publica" habría sido una 
excepción y que existiría un nexo elaTO 
entre Roma y el mundo medieval. 

2.592. MENnoZA, JORGE. Friso de 
\Vhitman. A, NQ 435. Primer semestre 
1977, pp. 17-29. 

Breve estudio biográfico y literario 
sobre Walt Wbitrnan, completado con 
una cronología del personaje. 

2.593. MlssEnom, ALBu.-o. El car
men LXXVI de Cátulo. SER, vol. 1, 
1977, pp. 15().100. 

Señala el autor que éste es un canto 
extraño de Cátulo y que pertenece a !lu 
período de madurez, ya que el terna 
central son el dolor y la desesperación, 
en contraste con sus primeros, dedica
dos al amor vibrante y juvenil. El do-. 
lor hace al poeta abandonarse comple
tamente y hacer una invocación supre
ma a los dioses, situando a Cátulo ~n 
la línea de los grandes poetas de la 
antigüedad, ya que su canto "es viejo 
como los cerros y glorioso y atormen
tado como el alma humana". 

2.594. OSES, BoRlS. Australia, su 
descubrimiento y denominación. R. de 
M, N0 710, 1976, pp. 93-102. 

Trata brevemente el descubrimiento 
de Australia ello de mayo de 1606 por 
Fernández de Quiroz, y señala que fue 
nombrada Australia del Espíritu Santo 
en honor a la casa de Austria o Habs
burgo. 

2.595. TREBB1 DEL TREVICNANO, 

ROUOLO. El origen de ln casa rom.ana. 
SER, vol. 1, 1977, pp. 161-168. llll.'
traciones y planos. 

Señala el autor, con admiración, la 
multiplicidad de significados que pode
mos encontrar en un domus. De partida 
destaca el hecho que la casa combina 
las necesidades del hombre con su nece
sidad de amplitud, de expansión y de 
estética. Agrega que la casa romana 
conserva los símbolos más arcaicos del 
hombre, como son el agua, el fuego y 
la mesa. El primero simboliza el caos 
inicial; el segundo, la ordenación oel 
cosmos, y el tercero. el altar familiar. 
Según el autor, el origen de esta casa 
no es romano ni griego, y sus antec.~

dentes remotos pueden ser encontrados 
en Jericó hacia el sexto milenio a.C. 

2.596. V ACCARO, ALBERTO J. Lo 
velado de Venus: el poema V su temá
tica. SER, vol. r, 1977, pp. 169-186. 

Se analiza esta pieza anónima en 
profundidad, estim..1.ndose que corres
ponde a la poesía decadente que romí'i.
nizó los tópicos mitológicos. El trabajo 
comienza con ]a exposición de lo que 
es el mito de Venus, para luego sepa
rar y enunciar lo que es propiamente 
adición romana. 

IV HISTORIA ESPECIAL 

a) HISTORIA DEL DERECHO 
Y DE LAS INSTITUCIONES 

2.597. D'Ons, ALVARO. Re/Jlicas 
panormitanas 11. El contractus segtín 
Labeón. REHJ, 1, 1976, pp. 17-32. 

Respuesta a la critica de Albanese 
sobre la distinci6n hecha por el autor 
entre ]os términos creditum y contractus 
que. a su juicio, representan conceptos 
diferentes. 
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2.598. FERNÁNDEZ-BAl\REIRo, Au:-

jANDf\D'¡O. El modelo romano del dere
cho de ;Uristas. REHJ, 1, 1976, PP. 33-
42. 

El autOr analiza la naturaleza del 
derecho clásico romano entre mediados 
del siglo 11 a.C. y el año 235 d.C. Lo 
presenta como un derecho jurisdiccioDal 
elaborado por los juristas en torno a la 
casuística de problemas concretos que 
se suscitan. Por este motivo reemplaza 
a la ley y es un derecho flexible y di
námico, en el cual el jurista desempeña 
un papel fundamental. 

El modelo aparece como producto de 
una cultura caracterizada por la libeI~ 
tad juddica y el respeto a la autonomía 
de la, persona, y grupos sociales. 

2.599. GUZMÁN BruTO, Au:jANDRO. 

El desorrollo de la Idea de fiiación del 
derecho en Roma. SER, vol. 1, 1977, 
pp. 99-127. 

El término "fijación" corresponde a 
la reducción sistemática de fuentes ju
rídicas preexistentes, irrespectivo de .m 
naturaleza anterior y que puede incluir 
la reelaboración de su contenido. El 
autor se refiere a los principales mo
mentos "fijadores" que conoció Roma: 
la "Lex Xli tabularum", la frustrada 
fijación de César, el "Edictum Perpe
tum", las fijaciones juruprudenciales, 
el "Codex GregorianusH y el "HermO
genianus", las fijaciones postcIásicas, el 
Codex "Theodosianus" y el "Corpus 
luris". En la parte final, el trabajo re
salta alguno, aspectos de interés relati
vos a la aversi6n romana por la fijaci6n 
del derecho y cómo éste, al imponerse, 
lo hizo más al impulso del espiritu 
griego que por circunstancias propias 
de Roma. 

2.600. GuniÁN BRITO, A.LE¡ANDRO. 

Dos notas en tema de tutela romana. 
REH], 1, 1976, pp. 43-58. 

El estudio intenta aclarar, en primer 
lugar, el verdadero significado de la tu
tela en un precepto de la ley d e las 
XII Tablas, que se ha transmitido en 
tres versiones distintas. La segunda 
pll'te del estudio se refiere a la histo_ 
ria de los términos relativos a la tutela 
que en el derecho romano son escasos 
y que, en cambio, son frecuentemente 
empleados en las codificaciones mo
dernas. 

2.601. HUESBE LLANOS, MARCO AN
TONIO. La recepci6n del pensamiento 
politico-iurídico de Juan Bodino en au
tores alemanes de comienzos del siglo 
XVIJ. REHJ, 2, 1977, pp. 189-213. 

En 1576 se publica en Francia la 
obra de Juan Badino titulada "Le, su 
livres de la République'·, en que, por 
primera vez, se define el concepto ue 
soberanía. Planteado en el orden te6ri. 
co, la idea incide en el orden práctico 
del ·poder politico, y se discute en los 
distintos Estados absolutos que confor
man el mundo europeo, a fines del siglo 
XVI y durante el siglo XVII. 

Especial interés adquiere la polémica 
en lo que toca .1 "portador de la sobe
ranía" -el monarca o el pueblo-, tema 
que alcanza su mayor relevancia ('n 
Alemania, al vincularse a la lucha en· 
tre el Emperador y los principes terri. 
toriales. 

Con el presente estudio. el autor ha 
querido rendir un homenaje a la obra 
de Bodino, al cumplirse cuatrocientos 
años de su publicación. 

2.602. HUESBE l...LA.."",os. MARro AN
TONIO. Una canstituci6n de la época del 
Absolutismo. "Le.>: regla danica" ,le 
j665. REHJ. N9 1, 1976, pp. 88-117. 

IEI autor estudia la ley real danesa de 
1665. 1a primera Constituci6n que se 
da el mundo moderno', y que se man
tiene hasta 1848. como asimismo la .~ 
fluencia en eUa d. las ideas del iusna-
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turalismo esp:lilol introducidas en Din:l
marca por el jurista alemán Henning 
Arentsehe (o Arnisaeus en su forma la
tinizada ). 

Los apéndices incluyen una extensa 
bibliografia y el texto y traducción de 
los 7 primeros artículos de la Lex Regia 
Danica, que son los que contienen las 
disposiciones de Derecho Constitucional. 

2.603. MERELLO AnEcco, hALO. La 
relaci6n lurisprudente-pretor en la gll
nesi. del derecho romano clásico. SEB. 
Vol. l. 1977, pp. 137-149. 

La relación establecida es que la li
gura central de la génesis del derecho 
romano es el jurisprudente y que el pre
tor es la figura pública que sanciona le
galmente las creaciones, de modo tal 
que habría una relación entre una fi
gura particular, alejada del gobierno (el 
jurisprudente) y la figura del pretor. 

2.604. WILLlAMS BENAV>:"TE, J,illdE. 
El problema del Derecho Natural <'n 
Pascal. REHJ NQ 2. 1977, pp. 215-254. 

Con admirable capacidad de síntesis, 
el autor describe y analiza el pensa
miento jurídico de Pascal, como un 
aspecto parcial dentro de su concepción 
antropológica cristiana, con algunos 
elementos de origen jansenista. La na· 
turaleza caída del hombre no es ca
paz de lIegar al conocimiento y la prác
tica de la justicia verdadera, por la sola 
razón y voluntad. Desde una posición 
más bien existencialista y fideísta, Pas
cal se opone al iusnaturalismo dogma-

tico y al escepticismo absoluto. Sólo por 
Revelación divina, el hombre conoce la 
verdad, y Dios se revela, fundamental. 
mente, en el corazón humano. 

El orden jurídico no se basa, por lo 
tanto, en una justicia de derecho natu. 
ral, sino en la fuerza del hombre que 
logra imponerlo a la sociedad. Este or
den impuesto puede aproximarse en ma
yor O menor grado a las aspiraciones 
y al bienestar de la sociedad, y hasta 
convertirse en costumbre y hábito. De 
ello dependen\ su duración y el carác
ter de justo que se le atribuya. Pero, a 
la vez, lograr ese orden dependerá tamo 
bién del corazón humano que, aunque 
caído. COnserva de su naturaleza original 
la posibilidad de percibir los valores 
auténticos, por medio de la intuición. 

2.605. WOLFF, H.J. La historia del 
derecho griego: su funci6n y porlbiliM_ 
des. REHJ. 1. 1976, pp. 13!>-148. 

En esta conferencia. el autor sostiene 
que el derecho griego, a pesar de no 
haber sido sistematizado COmo el de~ 
recho romano, y precisamente por esto, 
ofrece la posibilidad de conocer mis 
di.rectamente la gestación histórica de la 
realidad jurídica a partir de las condi
ciones 'Y experiencias religiosas, sociales 
y económicas de los pueblos, reveladas 
en fuentes primitivas que, por otra 
parte, son más abundantes al respecto 
entre los griegos que entre los roma
nos. De ahí la importancia del estudio 
histórico del derecho griego aun cuan
do éste no haya tenido gran influen
cia en el derecho romano. 
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