
HISTORIA. VOl. 19, 19M : 117·382 

FICHERO BIBLIOGRAFICO' 
(1982 - 1983) 

El! esta bibliografía se han reunido obras de las siguientes especies: 
a) estlldlos publicados el! Chile sobre temas relaciollados con las ciencias 
históricas; b) publicaciones hechas en el extranjero sobre temas relativos 
a la Ilistoria de Chile y eJ obras 11istóricas dadas a /ut. por c}¡ilenos en 
el extranjero. Al igual que en ocasiolJes allteriores, se han incluido re· 
ferencias a algunos trabajos que debierol1 aparecer anteriormente. 

Se entrega, ademds, un Indice Onomdstico de los amores citados. 
La clasificación utilizada es la siguiellle: 

A. TEORÍA y FU.osoFfA DE LA HISTORIA 
OBRAS GENERALES, (3.676-3.680). 

B. HISTORIA DE CHIW 

1. Fuentes de la Historia. 
Bibliografía e Historiografía. 
a) Fuentes y documentos 

(3.681-3.696). 
b) Bibliografía e Historio

grafía (3.697·3.713). 

11. Ciencias auxiliares: 
a) Arqueología (3.714-3.736) 
b) Antropología y etnología 

(3.737-3.755) 
el Genealogía (3.756-3.763) 
d) FolkJore (3.764) 

nI. Historia General: 
al Períodos diversos (3.765) 
b) Período Indiano (3.766-

3.TI5) 

el Independencia 
(3.TI6-3.778) 

d) República (3.779·3.800) 

IV. Historia General 

al Historia religiosa y 
eclesiástica (3.801-3.811) 

b) Historia del Derecho y 
de las instituciones 
(3.812.3.822) 

e) Historia de las relaciones 
internacionales 
(3.823-3.826) 

eh) Historia militar, naval y 
y de la aviación 
(3.827-3.835) 

d) Historia literaria y 
lingüística (3.836-3.838) 

el Historia social y econó
mica (3.839-3.859) 

f) Historia de las ideas y de 
la educación (3.860-3.868) 

• El fichero está a cargo del secretario de la revista. En él han co
laborado los profesores Juan Ricardo Couyoumdjian, Armando de Ra· 
món, Cristián Gazmuri. Ricardo Krebs, María Angél.ica Muñoz, Cecilia 
Quintana, Sergio Vil/alohos y Horacio Zapa ter y los ayUdantes Erika Mar
tinez. Juana Inés Mena, Jasna Micetié, Luis Carlos Parentini y Patricio 
Valdivieso. 



g) Historia del arte (3.869-
3.870) 

h) Historia de la arquitec. 
tura e hislOria urbana 
(3.871·3.875) 

i) Historia de las ciencias 
(3.876.3.879) 

j) Historia de la geografla 
),8:) los viajes (3.880-

V. HiSloria regional y local 
(3.885-3.907) 

VI. Biografía y autobiograffa 
(3.908·3.926) 

C. HISTORIA DE EsPA¡:jA y DE lAS 
N ... CIONES HISPANOAMERICANAS 

I l. Ciencias auxiliares 
a) Antropologfa y etnología 

(3.927-3.929) 
b) Folklore (3.930) 

lIT. Historia General 
(3.931-3.933) 

IV. Historia Especial 
a) Historia del Derecho y 
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de las Instituciones 
(3.93~3.936) 

b) Historia de las relacio
nes internacionales 
(3.937-3.939) 

cl Historia literaria y 
lingüistica (3.940) 

d) Historia de la Arquitec· 
tura e historia urbana 
(3.941) 

D. HISTORIA UNIVERSAL NACIONES 
NO IIISPANOUIERICANAS 

IV. Hislori:l especial 
a) Historia del Derecho y 

de las instituciones 
(3.943-3.948) 

b) Historia literaria y !in
m.ifslica (3.949) 

c) Historia social y econó
mica (3.950-3.951) 

d) Historia de las ideas 
(3.952·3.954) 

e) Historia de las ciencias 
(3955) 

VI. Bioc.rnffa y autobiografía 
(3.956) 

s~ i"cllly~ ad~mds 1/tI ('Idic~ d~ alllor~s para faciritar la b¡lsqutda. 

Las siRlli~l1les abre"ialllras " denomi,laciones empreadas correspOIldf!l! 
a ras publicaciones que se indical! a colltilllwción: 

A. Atenea. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 

Academia. Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Santiago, Chile 

AFr. Anales de ra Facllrtad de Teorogla, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Santiago, Chile. 

AHICh. Anuario de la Historia de ra Iglesia Cllilella, Seminario Pontificio 
Mayor, Santiago, Chile. 

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

AIP. Alla/es del rtJstitllto de fa Patagonia. Punta Arenas. Chile. 

AnnaJi. Al1l1ali della FOl1datiol1e Llligi Eillal.ldi, Turin, Italia. 

BAChH. Bofetín de la Academia Chilel1a de Historia. Santiago, Chile. 
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Bello y Chile. Bello y Chile. Tercer Congreso del Bicellteaario, La Casa 
de Bello. Caracas, 1981. 

CDE. elladernos de Economía, Insti tuto de Economía, Pontificia Univer· 
sidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

COH. Cuadenlos de Historia. Depanamento de Ciencias Históricas. Fa· 
cultad de Humanidades. Filosofía y Educación, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile. 

CHM. Actas del Primer Congreso de Historia de Magallanes organizado 
por el bzslituto de la Patagonia. Puma Are,zas 25 y 26 de mayo 1983, 
Punta Arenas, Chile. 

Ciclo de Conferencias. Ciclo de Conferencias, Universidad de Santiago, 
Santiago, Chile. 

CIHA. VI Congreso I"temacimzal de Historia de América celebrado etz 
BIICIlOs Aires de 13 al 18 de octubre de 1980, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, Argentina, 1982. 

CUCt~~g~lIcgf¡~.IOS de la Universidad de C/tile, Universidad de Chile, San-

Ch. C/n/ll1{ard. Instituto de Antropología, Universidad de Tarapaeá, Ari· 
ca, Chile. 

DA. Diálogo Andino, Departamento de Historia y Geografía, Universidad 
de Tarapacá, Arica, Chile. 

Hidalguía. Instituto Salazar y Castro (C.S.I.C.) Madrid, España. 

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

¡AA. Ibero-Amerikanisclze Arelliv. Ibero-Amerikanisches Institut, Prcus· 
sicher Kulturbesitz, Berlin, Alemania Occidental. 

MUC. MauTe U.C. Pontificia Universidad Católica de Chile Sede Maule, 
Talca, Chile. 

NHI. Nueva Historia, Asociación de Historiadores Chilenos (U.K.). Lon· 
dres, Inglaterra. 

Politica. Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile. 

RCP. Revista de Cienda Politica, Instituto de Ciencia Política, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

RChHG. Revista Cltilella de Historia y Geografía, Sociedad Chilena de 
Historia y Geografia, Santiago, Chile. 

RDC. Revista de Deredlo, Escuela de Derecho, Universidad de Concepción, 
Concepción, Chile. 
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RE. Revista de Eco"omia, Facultad de Ciencias Económicas y Adminis
trativas, Universidad de Chile, Santiago. Chilc. 

REH. Revista de Eswdios Hist6ricos, Instituto Chileno de Investigacio
nes Genealógicas, Sanliago, Chile. 

REHJ Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Universidad Católica de 
Valparaíso, Valparalso, Chile. 

RI. Revista de brdias, Instituto "Gonzalo Femández de Oviedo" (C.S.1.C.), 
Madrid, España. 

RIB. Revista Interamericana de Bibliografía, Comité Interamericano de 
Bibliografía. Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 
Estados Unidos. 

RS. Revista de Sallliago, Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, 
1. Municipalidad de Santiago, Santiago, Chile. 

RU. Revista Universitaria, Pontificia Universidad Católica de Chile, San· 
tiago, Chile. 
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A. TEORIA y FILOSOFIA 
DE LA HISTORIA. 
OBRAS GENERALES 

3.676. Go'<ZÁI.EZ ECIIEN IOUE, h
\lrR. ArclJi\.'O Nacional. Colección 
Chile, y su cultura. Serie Muscos 
Nacionales. Dirección de Bibliote
cas, Archivos y Muscos. Santiago. 
1983. 143, (3) páginas. Ilus traciones. 

Se da una visión general del con· 

~~ni~~cro~:I~~~:~~g ~~I a~~:~ 
documental que cubre desde la épo
ca de Pedro de Valdivia hasta nues
tros días. 

El autor se refiere, asimismo, a 
los antecedentes de la creación del 
Archivo y su constitución definitiva 
en 1927, como también a los princi. 
pales fondos que lo constiluyen y a 
las di\'ersas secciones de dicha re· 
partición. 

3.6TI. Iú.KARlEKA S., JULlUS. En 
torno al problema de la existencia 
histÓrica. CDH. 3. Julio 1983, pp. 
129·137. 

Renexiones acerca de la realidad 
espiritual del Hombre. de su liber
tad frente al mundo 'f las limitantes 
de aquélla frente a éste, del efecto 
del azar en la historia, acerca de la 
vida en comunidad del género hu· 
mano y el progreso. y de la incon· 
clusión de la historia. 

3.678. MAmNEZ Bo\EZA, SERGIO. Bi· 
blio/eca Naciollal. Dirección de 
Bibliotecas, Archivos v Museos. San
liago. 1982. (l). 42, (1) p.1ginas. Ilus
traciones. 

Publicación destinada a dar a co
nocer la historia y funcionam iento 
de la Biblioteca Nacional de Santia· 
go, desde su creación en 1813 hasta 
nuestros días. La biblioteca, que 
surgió gracias al aporte de particu. 
lares, se fue convirtiendo gradual· 

mente en el repositorio que reúne la 
mayor bibliografía nacional. Las re
formas administrativas internas culo 
minan con la actual división en tres 
depanamentos: Centro Nacional de 
InformaciÓn Bibliográfica, Departa· 
mento de Colecciones y Departa· 
mento Nacional de Procesamiento 
Bibliográrico, con una coordinadora 
.general. 

3.679. ReTAMAL FA\1:REAU, J ULlO. 
y despw!s de Occidcu/e ¿qué? Edi· 
torial Conquista. Santiago. s.f. (2), 
334, (4 ) páginas. Gráfico. 

La preocupación de Julio Retamal 
sobre el agotamiento espiritual de 
Occidenle -tema que ya ha sido 
plameado por otros outores- es el 
origen de este sugerente y polémico 
ensayo en que onaliza la Cultura 
Occidenta l formada con el triple 
aporte del Catolicismo, la tradición 
g.reco·romana V el elemento germá. 
nieo, y que cobra fisonomía propia 
a panir del siglo IX. El criterio de 
pcriodificación adoptado es el de la 
búsqueda de la Verdad. Sobre la bao 
se de éste, el autor distingue cuatro 
épocas. En una primera, de la "Uni
dad de la Verdad" que cubre del 
siglo IX al XIV, Fe y Razón se unen 
y se complementan. Una segunda 
época de la "Diversidad de la Ver
dad" que comienza con el nominalis
mo y el misticismo y la reforma 
protestante, llevan a la Fe y a la 
Razón por caminos separados. Los 
planteamientos kantianos que redu· 
cen a la Fe a una "apariencia" y a 
la Razón "rebajada a un mero ins· 
trumento deforman te del conoci· 
m iento de lo real", marcan el térmi· 
no de esta época V el comienzo de 
otra de "Imposibilidad de la Ver· 
dad", en que coexisten y se suceden 
corrientes idealislas V positivistas 
de diversos matices. Se renuncia a 
la Verdad Unica y Absoluta, a la \'ez 
que la Ciencia, producto del racio
nalismo y del positivismo, entra 
también en crisis. Los triunros de 
las ideologías totalitarias na7.ista y 
comunista, llevan a su vez -por 
una confusión entre ideología y Ver· 
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dad- a la cuana etapa de la Jode
st"abilidad de la Verdad en aras de 
13 libertad del individuo. A esta si· 
tuación de desconcierto generaliza
do, ~c a¡!:rega el influjo secularizan
te en la Iglesia Católica, baluarte de 
la Fe. 

La periodificación empicad:!. a lo 
largo de este ensayo, lleva al autor a 
plonlear, un tanto incidentalmente, 
la ,-alidc1. de la pcriodificación histó
rica tradicional -Antigüedad, Edad 
Media, Tiempos Modernos y Edad 
Contcmporánea- y especialmente 
el conceplo de Renacimiento. 

3.680. ROORfGl.'EZ V'LIIC\S, Hg· 
N(N. Museo Hist6rico Nacional. Co
lección Chile y su Cultura. Serie 
Mu~cos Nacionales, Dirección de 
Bibliotecas, Archivos v Muscos. Mi· 
niqerio de Educación Pílblicu. San· 
tiago. 1982. (2), 143, (3) pjginas. 
Ilustraciones, 

Este libro consta de cuatro par
tes. La primera. da a conocer los 
antecedentes históricos que motiva· 
ron la creación del Musco Hilitórico 
Nacional en 1911. " su desarrollo co
mo institución de- cultura: en la se
gunda <:c describe la función que ha 
cumplido el actual edificio del Mu· 
<jCO de<;de que fuera sede de la Real 
Audiencia en 1808: sim.le una brcvf· 
sima introducción histórica para 
ayudar a la \"alori7ación del patrio 
monio alli conservado v. por ultimo, 
se indican las actividades, servicios 
v departamentos del Musco desde 
1978. 

B. HISTORIA DE CHILE 

1. FUENTES DE LA HISTOR IA 
BTBIIOGRAFIA 
E IIT STORIOGRAFIA 

a ) FUENTES Y DOCUMENTOS 

3_681. Actas del Cabildo de San. 
liago. TOlllo XXXII . Colección de 

Historiadores de Chile v de Docu
mentos rel3th'os a la Historia Na
cional. Tomo LV. Prólogo de Rafael 

~cií~ R¿fig~~:U3~icM:t~~r ylaG~ 
grafla y la Academia Chilena de la 
Historia. Santiago. 1983. LXXXIX 
(1), 21B. XXV II , (3) páginas. ' 

El presente volumen de la serie 
de actas del Cabildo de Santiago cu. 
bre los años 1747 a 1758. que coinci. 
de con el reinado de Fernando VI 
en Esp~ña (1746-1759) ~ corresponde 
al gobierno de Ortiz de Rozas l' a 
los primeros rulOli de el de Amat:En 
el prólogo, Rafael Reyes se refi~re 
al reinado de dicho monarca y a la 
actividad del cabildo sanliaguino 
durante estos años. Por su parte 
Hugo Rodolfo Ramfrez, en una na: 

~~ h~~'t~g;~b~~tr;:ic~i s:Ob~~;~~~ 
Amat , el obispo Alday, las exequias 

~~ f;~~c~cró~a~:ic~~~~,~os~~~~~ 
las festividades santiaguinas y otroS 
temas, además de nóminas de las 
autoridades recibidas por el Cabildo. 
su C?mposición durante el período y 
las mfonnaciones b iogTá.ficas sobre 
los nue,'os cabilda.ntes. 

Se incluye al fina l un índice de 
m:\lerias tratadas en cada sesión. 

3682. AHUMA!) \ M OIlJ'NO PASCU.'L 
Gllerra del Pacifico. DOcllmentos 
oficiales, correSpOl1 dellcias y demás 
pllblicaciones referentes a la guerra, 
qlft: 1m dado a la tu;:. la pretlsa de 
ChIle, Penl " Bolil'ia. Editorial An· 
drés Bello. Santiago. 1982. 8 tomos 
v apéndice en 4 \'olumenes. VTTt, 
592. (2).644 + (6).569, (1), 544, (2) 
+ (6), 527. ( 1), 519, (1) + (6), 496, 
492, 143, (3) páginas. 

La documentación de la Guerra 
del Pacifico publicada por Pascual 
Ahumada entre 1884 y 1891 constitu· 
'le, si n lugar a dudas, la fuente más 
importante de noticias sobre el con· 
f!ic~o de 1879. La reproducción fac· 
Similar de la obra. incluyendo el to
mo apéndice publicado en 1892 con 
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el índice general, pone nuevamente 
al alcance de los estudios esta obra 
que se venía haciendo escasa. 

No se ha incluido el índice de ma
terias publicado en 1917 por la scc
ción de historia del Estado Mayor 
General, ya que se está preparando 
un índice más completo. 

Se incluye un breve prólogo de 
Sergio Fernández Larraín. 

3.683. Correspolldellcia del cape
lId'l de la Guerra del Pacífico Pbro. 
D. Rllperto Afarclumt Pereira. His
toria 18. 1983. pp. 345-365. 

Se reproducen t7 cartas del P. Ru
perta Marchant Pereira, dirigidas 
principalmente al P. Jorge Montes 
Solar y a Mons. Joaquín Larraín 
Gandanllas. en que narra sus activi
dades apostólicas en Antofagasfa, 
Caracoles y otras localidades. Las 
cartas, fechadM entre marzo 1879 y 
agosto 1880, van precedidas de una 
introducción y notas de Mons. Joa· 
quín Malfe Varas. 

3.684. DoNOSO N., RICARDO. La mi
sióll Sibilia. Homenaje al Profesor 
Dr. Julio Jiméncz Berguedo SJ. 
AFr. Vol. XXX II I. 1982. pp. 229-269. 

Donoso reproduce, tras una breve 
introducción, seis extractos y docu
mentos para el conocimiento de la 
poco afortunada misión de Mons. 
Enrique Sibilia en 1910 y su visita 
en 1913: sendos extractos de los li
bros de MarIa Lvnch sobre el Ceno 
tenario y de la Historia PoHlica y 
Parlamentaria de Chile de Rivas Vi
cuña; tln memorándum del Ministro 
de Relaciones en 1910 Luis Izquier
do y una rectificación al anterior 
por Ricardo Cox Méndez; la carta 
de Mons. Sibilia al Arzobispo de 
Santiago de 14 de agosto 1910 y el 
debate en la Cámara de Dipl!tados 
en iunio 1913. Es probable que el 
material reproducido no sea, a pe
sar de su importancia, todo lo que 
hay sobre el tema como afirma el 
autor, y [a biografía del internuncio 

publicada en Roma en 1960 aquí ci
tada podría quizás agregar otros 
datos que faltan. 

3.685. Ejército de Chile. Atlas 
cartográfico del Reiuo de CI/ile. Si· 
1:10s XVII-XIX. Instituto Geográfico 
Miiitar. Santiago, 1981. 268 páginas. 

Se reproducen en colores 122 ma
pas, cartas y planos relativos a Chi
le, en su mayoría manuscritos. La 
cartografía, precedida de una intro
ducción sumaria de Gabriel Guarda, 
está ordenada por temas: reconoci· 
mientos geográficos, fundaciones de 
ciudades, distribución del suelo, ser
vicios y defensa. Cabe lamentar por 
una parte, la reducción excesiva de 
algunos mapas que Impide leer la 
toponimia y, por otra. la falta de 
mayor información sobre las diver
sas piezas, 10 que habría permitido 
un mejor aprovechamiento. 

3.686. H IDALGO LEm1ED~, JORGE. 
Dos doclllllel1lOS inéditos y 1111 mapa 
de Cobija: i"formes del comisiona
do Dr. José Agustín de Arze. 1786-
1787. Ch. 10. Marzo 1983, pp. 139-145. 
Mapa. 

Se reproducen dos informes de 
José Agustín dc Arze al gobernador 
intendente de Potosí acerca de las 
características y riesgos en caso de 
guerra a que estaba expuesto el 
puerto de Cobija y sobre la conve
niencia de crear un establecimiento 
para la pesca de ballenas en la coso 
ta de Atacama, como asimismo un 
mapa del puerto de Cobija de 1786. 
Una nota introductoria presenta el 
material. 

3.687. M,lMAUKIS. M~RKOS J. Tlis
torical Statis/ics o( Chile. Money, 
Prices, arld Credit Sen'ices. Voll/' 
me 4. Greenwood Press. Westport, 
Conn. 1983. lxxviii, 510, (2) páginas. 

El presente volumen de las e"la· 
dísticao; hi<;lórica~ chilena~ (vid. 
N~s. 2888, 3400 v 3401) está dedica
do a la moned¡'l y base monetaria, 
producción, empleo e ingresos del 



scctor financiero, índices de precios, 
e! mercado de valores y el sistema 
financiero, y distribucIón regional 
del crédito. Las series estadísticas 
más largas corresponden a índices 
de prc<:ios (como ser los de Arman
do de Ramón, y J.M. Larraín y de 
Adolfo Lalorre) y de provisión de 
dinero. L, información cuantitativa 
\'a aparejada con útiles explicaci~ 
nes. definiciones y presentaciones 
históricas, tan necesarias para un 
buen manejo de las cifrns. A ellas se 
agregan un ,glosario castellano-in· 

f¡~~1 ~I~~¡n~~~il~~~r~~e ~lg~~~~t~~~ 
comendaciones para la elaboración 
de índices diferenciados de precios 
al consumidor, índices de servicios 
y otros. 

Oueda, por cierto, mucho material 
fuera que el autor promete incluir 
en el próximo volumen de esta mo
numental serie Ouizás \'aldría la 
pena sup:erir que el glosario entre
j!;I1e también los lérrninos en caSIe
llano tal como se h3 hecho ocasio
nalmente en el texto, de modo de 
facilitar la consulta. 

3.688. MUTE V,\IUS, JOAoufN. In· 
form~ del capellán de la Gllerra del 
Pacifico. Presbítero dOn Javier Val· 
dés Carrera, al Ilmo. $C,jor Vicario 
Capitlllar don Joaquín Larraín Gan. 
daril1as. RChHG, N' 151. 1983. pp. 
187·198. 

Luego de una biografía del cape
llán Javier Valdés Carrera, recalcan· 
do su personalidad, fisonomía espi
ritual, patriotismo, v su actuación 
durnnte la Guerra del Pacifico, se 
transcriben dos cartas suyas dirigi. 
das a Mons. Joaqufn Larraín Gan
darillas en las que da cuenta de su 
ministerio durante su pcnnanenci3 
con e! Ejército de Operaciones del 
Norte. Las cartas están fechadas 5 
de enero 1880 y 8 de abril 1881. 

3.689, MATTE VARAS, José JO\OUfN. 
Cartas del Capellán Mavor de la 
Guerra del Pacifico, Pbro. D. E,,,i-

fiCHER.O BIBLloc.Jt.AflCO 1912·1!IIJ 

que Cl1ristie Gutiérrez.. AHICh. Vol. 
1. N- 1. 1983. pp. 181-199. 

Se reproducen 12 canas del Cape
llán Mayor Christie fechadas entre 
el 13 de octubre de 1879 y el 19 de 
julio de 1882 dirigidas, las más de 
ellas, a Mons. Joaquin Larrafn Gan
darillas y a Don RamÓn Astorga, 
relativas a su actividad en campa. 
i\a. Hay copiosas notas y una noti
cia biográfica introductoria. 

3.690. MEt)¡NA, José TORIBIO. Co
lección de Documentos Inéditos pa. 
w .la Histo ria de CI/ire. Segmrda 
se"e. Tomo VII. (I6O().1606) Primer 
gobienro de Alonso de Rivera. Fon
do HistÓrico y Bibliográfico José 
Toribio Medina. Santiago. 1982. XX 
666. (2) páginas. ' 

El séptimo tomo de la segunda 
serie de la Colección de Documen· 
tos Inéditos comprende material re
lativo al primer gobierno de Alon.iO 
de River.:l, fechado entre 1600 y 
1606. Se reproducen 121 documen
tos ordenados cronológicamente 
que se refieren a la organización del 
ejército de Chile, al establecimiento 
de nuevas fronteras, a la situación 
de los indios que quisieran vivir ba
jo la protección de las leyes espa· 
ñolas y otro5 temas; corresponden 
a los "olúmencs N's 102 a 107 de 105 
manuscritos. 

3.691. MONTT, LUIS. Discursos, pa. 
peles de Robiemo y correspondencia 
de dOn Manuel Mont(, rermidos y 
anotados por ... Tomo 1. Editorial 
Universitaria. Santiago, 1982. (2), 
XLIV, 472, (4) páginas. 

Este libro corresponde al primer 
tomo de la colecciÓn de discursos, 
papeles de gobierno v correspon· 
dencia del presidente Manuel Monlt, 
efectuada por Luis Montt en 1904 y 
de la cual sólo se habia impreso el 
tomo segundo. 

El presente volumen comprende 
una alocución de 1842 can moti\'O 
de la repartición de premios del 
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Instituto Nacional; sus discursos en 
la Cámara de Diputados entre 1843 

~O!8~~ liv~~asd~~~::~s ~rnOt~~8ti 
bl~~~~ ~ i~~~~~1 a~f~~~ ~;:Ii~~~ 
por Diego Torres, algunas opiniones 
acerca de Montt emitidas en los 
años 1846 y 1850 por Enrique Cazot· 
te y el "Bosquejo s icológico de don 
Manuel Montt". tomado de la His
toria de Chile de Francisco Encina. 

3.692. PINOCHHT DS U BARRA, OS· 
URo Correspondcncia del lapón etl 
11199 de don Carlos Morla Vicmla )' 
de do/ia l.uisa l.)'ncJI de Morla Vi
cmia. RChHG. N~ ISI. 1983. pp. 199-
227. 

El autor da a conocer los inicios 
de las relaciones diplomáticas entre 
Chile v Japón en 1899, año en que 
se abrió la primera letación de Chi-

~ri~iÓ: !eaí¡sti ~::e~~~~e~ci~rad~1 
m:ltrimonio Morla-loynch. Este epis· 
lolario pcnnite además ronnarse 
una visión de la cultura Japont'sa, 
pocos años después que ese país se 
habla abierto al mundo después de 
~f:nt~~S siglos y medio de aisla-

1693. Semanario de Policía 1817-
1818. Primera ediciÓn facsimilar con 
un comentario de Manuel del Villar_ 
Tallt're .. de la Sociedad Filatélica de 
Chile <;,,"'Ij~.~f) 1983, 28, (78) pági
nas. Mapas e lIustrnciones. 

Reedir-¡ñ., facsimilar del Se",alla· 
río (lc Pnlicía publicado entre sep
tiembre de 1817 y ma\'o 181S, bajo 
la dirttción sucesiva de Mateo Ar
naldo Hoevel y Francisco de Borja 
FontecilJa Que se de'ICmpeñaron co
mo Gobernadores Intendentes de 
Santiago y Superintendentes de Po
licia 

En una introducción más bien 
e>:tensa, del Villar se refiere a la 
ciudad de Santiago y la descripción 
que de ella y su sociedad hacen al
gunos viajeros contemporáneos, a 

la preocupación del Gobierno por el 
ramo de policía, a las figuras de 
lIocvet y FonteciJla y al periódico 
aQul reeditado. 

3.694. Testamento de la sellara 
Juatla Ross vil/da de Edwards. 
~t~~~. Ano XliX. N· 93_ 1982. pp. 

Se reproduce el testamento de do
na Juana Ross, casada con Agustín 
Edwards Ossandón, quien heredara 
de su marido y de uno de su~ hijos 
una de las fortunas más importan
tes de Chile. y que llama la atención 
por el número y cuantfa de sus le
gados. 

3.69S. TORRES MARiN, MANUEL Pe
dro SC}lIullacher y SIl bre\'e e.xrll!
riel/da de Chile. BAChl-l. Ano XliX. 
N· 93. 1982. pp. 315-327. 

Se traducen las cartas correspon· 
dientes a Chile escritas por el sa
cerdote alemán PClcr Schumacher 
(1839-1902) a su familia y que fueron 
publicadas en 1908. Las cartas, fe· 
chadas durante 1863, contienen no
ticias sobre el estado de la religión 
en el ámbito rural por aquellos 
años. 

3.696. VisiólI de Chile a través de 
filia carla de I/tI misionero bávaro 
el! 1741. Traducción; P_ Mauro Mat
thei, O,S.B. AHICh. Año 1. Vol. 1. 
1983. pp. 201-210. 

Se reproduce una carta del P. 
Francisco Javier Wolfwiscn, SJ. mi
sionero en Chile, al P. Rodolfo Bu
dart 5J., superior de la provincia 
de Gennania Superior, destinada a 
atraer misioneros a nuestro país y 
que incluye noticias sobre el terri· 
lorio y sus habitantes. 

b) 81BLlOGRAFlA 
E fllSTORIOGRAFIA 

3.697. ANDRADE GeVWITZ, CARlOS. 
Comentarios respecto al "Período 
Parlamelltario 1861-1915" de Julio 



Heisse Gom;álet.. CDH 3. 1983, pp. 
149-163. 

Glosa del libro de Julio Heise, 
El Perlado Par/amemario 18d1·1925. 
(Santiago de Chile: Editorial Uni
\'cr~iU'ria, 1982) (Vid. N° 3.786), en 
un tono más bicn laudatorio, recal
cando la originalidad quc encuenfra 
en ~us aportes. 

3.698. BARRIOS VAWl!.s, MARCIANO. 
La Ilistoriografía ec1esidstica cM/e
lla como hlstrumelZto político. 1848· 
¡Q/ll. AHICh. Vol. 1. N° 1. 1983. pp. 
ll-26_ 

A semejanza de la hisloriogrof(a 
eclesiástica europea en esa época, la 
historia eclesiástica chilena está cs
crita con un fin apologético, como 
una defensa de la Iglesia ante los 
trabajos de los historiadores libera
les. Los ejemplos aquí estudiados, 
tomados de las obras de Prieto del 
Río, Muñoz Qlave. Versara Antunez 
y otros. confirman las conclusioncs 
de otros investigadores sobre este 
tema. 

El presente articulo forma parte 
de una investigación más amplia so
bre la materia. 

3.699. B.IRRIO<; VALDl!.s, MARCI.\NO. 
Carlos Silva Cotapos, Ilis/oriador de 
la Iglesia el! CIli/e. Homenaje al 
proresor Dr. Julio Jiménez BCI"SnIe
cio. AFT. Vol. XXXII 1982, pp. 271-
287. 

Una raceta de las luchas religio
sas de finales del siglo pasado y co
mienzos del presente se da en el 
campo de la historiografía, desta
cándose entre los historiadores ca· 
tólicos Crcscente Errázuriz, objeto 
de varios estudios, y Monseñor Car
los Silva Cotapos. Marciano Barrios 
traza una breve semblanza suya y 
se refiere a sus trabajos más im
portantes, especialmente su serie de 
biografías de obiSpos, para luego 
anali7..ar su obra historiográfica con 
sus méritos y defectos. Se inserta al 
final una Bibliografía de Carlos Sil-

va Cotapos, con 39 referencias y una 
biobibliografia. 

3.iOO. CMI/án a través del libro. 
Instituto Profesional de Chil1án. 
Chillán. 1984 (20) páginas. 

Catálogo de la exposición sobre 
el tema que constituye una bibli~ 
grafia sobre Chillán con 105 referen
cias numeradas de libros, fonetos y 
articulos relativos a la historia de 
Chillán, que cubren desde crónicas 
del periodo hispano hasta la litera· 
tura reciente. 

El trabajo lleva una presentación 
de Gerardo Martínez Rodrigucz, di
rector del Instituto. 

3.701. ESTRADA, BALDOMERO. Tesis 
sobre Historia de Cllile realizadas 
en Gran Breta/ia, Estados Unidos y 
Francia. NHI. Año 2. N" 8. Abril·di· 
ciembre 1983. pp. 251·275. 

"El señalado interés despertado 
por América Latina y las dificulta· 
des existentes en Chile para acce
der a los trabajos realizados en el 
e:<tranjcro, me han motivado a re
copilar una lista de las tesis doct~ 
rales de Estados Unidos y las de 
post-grado de Francia e Inglaterra." 

Se registran 61 referencias de te
sis completadas o en vías de elabo
ración en Gran Bretaña, fechadas 
entre 1950 y 1983; 129 referencias de 
tesis doctorales norteamericanas. 
presentadas entre 1923 y 1981, Y 76 
tesis y memorias de post·grado pre· 
sentadas en universidades francesas 
entre 1954 y 1981, ordenadas, en en· 
da caso, alfabéticamente por autor. 
Se observa una clara predilección 
por temas de historia republicana. 

3.702. FALCII FREY, JORGe. Publica
ciones y estudios referentes a la his
toria de la Ig/esia en C/u·/e. A,ios 
1980 a 1982. AHICh. Vol. 1. N° 1. 1983. 
pp. 231-248. 

Bibliografía de la producción chi
lena relativa a historia eclesiástica 
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n:lcional publicada entre los años 
que se indican. La primera parte 
comprende 172 rdcrcncias numera
das distinguiendo entre bibliogra
flas y catálogos, fuentes y estudios 
que están clasificados por siglos_ 
La segunda parte corresponde a una 
cJa"ificación temática con indica
ción del nUmero de la referencia. 
Hay indice de autores. 

3.703. FERN,bmllz· CoRUGEDO, So. 
ILIMO. Boletín de la Academia CIIi
leila de la Historia. ImJice de los 
mimeros 1 a/ 91. 1933-1980. AHabeta 
Impresores. Santiago. 1983. 142, (2) 
paginas. 

Publicado con motivo de cumplir
se el cincuentenario de la Academia 
Chilena de la Historia, este prolijo 
índice de su Bo/erin, ordenado por 
materias y autorcs e incluyendo las 
reseñas bibliográFicas, permite apro
vechar plenamente el rico material 
incluido en esta publicación perió
dica, superando con creces el tra
bajo anterior de Silva Castro. 

3.704. Fa"A:NDEZ WIUt\fN, SElIGIO. 
Historiadores cllilellOs de ayer y de 
lIoy. Don Ramó,! Sotoma)'or V o./dés. 
Don DieRo Barros Arana. Dm! Cres
cel!te Errd~f"iz Valdivieso. Don 
Benjamín Vicwia Alackem!a. N~ 1. 
Instituto de Chile. Academia Chile
na d(! la Bisloria. Santiago. s.f. 
(l983?) 57, (3) páginas. 

Reúne cuatro homenajes de la 
Academia Chilena de la Historia a 
estos destacados historiadores na
cionales. El correspondiente a Ba
ITOS Arana reproduce el teltto de 
un pro!>pecto de la Hiostoria Gene-

~~t~e A~~~~I f~':I~o ~roL e~~sl~ 
legui, LaslaITia, Agustín Edwards, 
Vicente Reyes y otras personalida· 
des de la época. 

3.705. Fichero Bibliogrdfico (1981 
1982). Historia 18. 1983. pp. 367436. 

Recoge un total de 302 referencias 
numeradas 3374 a 3.675 ordenadas 

por materia, de acuerdo a las pau
taS que allí se indican, Al igual que 
en las anteriores, las entradas in
cluyen una breve noticia acerca del 
contenido. 

3.706. GUERRERO YO\CIIAl\I, CRIS
TIÁN. Bibliografía e/Ji/ella sobre el 
"Goltl Rfls/¡" en Califomia. COH. 3. 
Julio 1983. pp. 139-147. 

Este complemcnto a la bibliogra· 
fía que sobre el tema publicara Eu· 
genio Pereira Salas en el N! 9 de la 
revista ¿.E.A. de la Unión Paname
ricana (Washington O.C.) noviem
bre 1949 pp. 14, comprende 11 re
ferencias de libros y arlfculos de 
rcvi .. tas de autores nacionales so
bre los chilenos en Catiromia duo 
rante la fiebre del oro a mediados 
del siglo pasado, cada una de ellas 
con eruditas anotaciones bibliográ
ficas y criticas. Habría sido de in
terés agregar alguna noticia de la 
literatura norteamericana sobrc el 
tema. 

3.707. HERN,(NDEZ PONCE, ROBERTO. 
Las eSll/dios hislóricos en la Utti
versidad Católica de C/lile. Notas 
para tilia crónica. Historia. 18. 1983. 
pp. 5-44. Hay edición aparte. 

Luego de presentar algunos ante
cedentes sobre el cultivo de la his
toria en la Universidad Católica has
ta 1943, se refiere a la creación del 
Departamento de Historia y Gco-

~~~d~ne¿: a~~u:d~e~o~;~~~o~~: 
sonas y anécdotas. El ... ctual Insti
tuto de Historia fue creado en 1970 
rns~it~;i~~I~S:us principales hitos 

De interés son las bibliografías 
de los profesores Mario Góngora, 
Carlos Grez y Ricardo Krebs, miem
bros fundadores del antiguo Depar
tamento y académicos del actual 
Instituto, que se insertan como 
anexos. 

3.708. IlIdice de documentos del 
Convento de Santo Domingo de San-



tiago de C/¡il~: Cen$o$ y capt!ttanfas, 
siglo~ XVI a XX. Historia 18. 1983. 
pp. 235-344. 

La primera entrega de este {ndi
ce del malerial e'ustente en el ar· 
chil'o del Convenio Grande de San
to Domingo, comprende 52 \'olúme
nes. La documentación se refiere a 
c,'l.pcllanfas cen~s, compra\-entas de 
tierras y bienes, testamentos, cau
sas ejecutil'as \' otros. cubriendo 
desde el siglo XVI al XX Si bien 
el índice no resulta siempre todo lo 
detallado que pudiera desearse. per
mite a lo .. in\-estigadores conocer la 
riqueza del materia] existente. 

3.709, Illdiu Re1-'ista Uni1.'crsita
ria 1915-1925. Tomo l. PubliC3dones 
de la Pontificia Universidad Católi· 
ca de Chile. Santiago. 1982. 145, (1) 
páginas. 

Iniciado en dos pre~eminarios del 
Instituto de Historia dirigidos por 
el p, Walter Hani~h. el presente in
dice abarca los primeros once aflos 
de la Re1-'ista r.'niw~rsitaria de esta 
ca .. a de estudios y está ordenado 
tanto por autores como por mate
ria.¡. Paniculannente rica en infor
maciones sobre la vida de la Uni
\'ersidad. la revista inclu~'e trabajos 
sobre diversas disciplinas v temas 
de interfs general. 

3.710. REYES R., J. RAF\EL. Bihlio
prafía l¡i.Hórica de dOI! Juan Luis 
Espeio. REH. Año XXXI\' . N· 27. 
1981. pp. 11-13. 

Comp~nde 25 referencias nume
rndas de libros y articulas de Juan 
Luis Espejo. Premio Nacional de 
Hi~loria. ordenadas cronolóBicamen. 
le entre 1913 v 1913. Los trabajos 
"ersan sobre historia " genealogía 

3.711. RIVERA D., l\.tU.IO. JllIlius B. 
Bird, personalidad ell las colltrib¡l
dOlles delllíficas arqueológicas etl 
Chile. Ch. 10. Marzo 1983. pp. 15-20. 

Se destaca la figura del Dr. Ju· 
nius B. Bied, n-c.ientemente falled-

do, sus trabajos en el none de Ctu. 

~:~ sE;~n:~~di~~~~oc)~~·~~~ 
bibliografía del im'cstigador none
americano, COn 56 referencias fecha
das entre 1931 'i 1981 

3.712_ Rm,I.h: L\Cl· ... o\S. JORCE. 
Obras de P~dro d~ O,la )" bibliogra
fía $obr~ il. RIB, \ '01. XXXI N' 3 
1981. pp. 345-365 

Se registran 19 rt'fe~ncias nume
radas \" anotadas de c(hciones dc la 
obrns de Oña. seguidas de una bi(). 
hibliografía del autor del Araueo De; 
"lado con 126 referencias, la más ~. 
I,.-ienle de 1m. 

3.il3. SEU\, RAF.\.O. AUElTO. Ca· 
tdlogo. archil'Os. parroquiales dc la 
dióceSIS de Coplapó. AHICh. Vol. 1 
N- 1. 1983. pp. 21l·229 

Catálogo de los libros parroqUia' 
les de 10 parroquias \' 4 ,ice·parro. 
quías de la ~iócesis dI! Copiapó e~ 
gidas canónicamente hasta 1908. U. 
parroquia de ~ S del Rosario: Ce
piapó guarda no solamente reJtl.stro 
de bautismos, matrimonios \' de~ 
ciones, sino también libros de fá
brica. de correspondencia. mi-as de 

~:"~ii~~~n~~~:rtsfa;a~J~di~ 
nen registros igualmente completos 
Se indica para cada parroquia o ,i
ce-parroquia los datos sobre su e.rt'C
ción 'i el periodo cubierto por cada 
volumen de cada seril' 

a) ARQUEOLOGIA 

3.714. ALCUDE, CERO'. Arqueologio. 
histórica t"l1 /lila oficina salitrera 
abandonada. II Regióll. Alltofagasta 
_ Chile. Estudio experimental. Ch. 
10. Marzo 1983. pp. 57·75. Láminas 

Aplicación de los métodos \ t~· 
nicas de la arqueolocia al estudio 
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de la oficina salitrera José Santos 
Qssa que funcionara entre 1910 y 
1926, con la ventaja de poder apro
vechar fuentes históricas para re
constituir de manera fidedigna la 
historia cultural de una población 
de la pampa salitrera, La informa· 
ción ha sido ordenada scgún las 
tendencias europeas en la discipli. 
",o 

Junto con incorporar esta uficina 
salitrcra en el registro arqueológi· 
co, con un determinado patron de 
distribución de datos, se demues
tra, en este caso, la utilidad del mé· 
todo arqueológico en sitios históri· 

3.715. ALLISO!'<, MARVIN; FOCACCI, 
ASTil, Gun.l .F.R'IIO; GERSZTFN. E!«RI· 
neF.: FOUA"T, MO\lTOUE v CEBELt.fN, 
M,IRtLYN. lA sífilis ('Ima enfermedad 
americana? Ch. 9. Agosto 1982. pp. 
275--283. Fotografías. 

Se comenta el problema de la 
sífilis como una enfermedad de ori· 
gen americano y se presentan varios 
casos encontrados en momias pre· 
colombinas en Pero y Chile. 

3716. Atl/SON. M,\RI' lN J.; ARRJ\· 
7.1. T., BERNARDO; FQCAccl A., GUILlER
MO Y MuS"oz O .. Iv,iN. Los orejones 
de Arica. Ch. 11. Noviembre 1983. PP. 
167·172. 

El presente estudio se reficrc al 
uso de aretes en la ~ión de Arica 
sobre la base del descubrimiento de 
21 momias de orejones pertenecien· 
tes a cuatro culturas preincaicas. 
Sus ornamentos eran \'ariados y a 
\'cces contenían artefactos a los cua· 
les probablemente se les atribuían 
propiedades mágicas 

AU.ISON, MARVIN J .. Vid. 3.722 Y 
3.723. 

ARRIAZA T., BERNARDO. Vid. 3.716 y 
3.722. 

3.717. BARÓN PARRA. ANA MARÍA. 
Estudio de /lila poblaciÓII. Ch. 9. 
Agosto 1982. pp. 174-190. 

Se refiere a la excavación llevada 
a cabo en el cementerio "los abue
los" en Caspana (Prov. del Loa) a 
3100 mIS. s.n.m, Se trabajó con 20 
tumbas intactas con cuyo material 
óseo se estableció una tabla de vi
da; las asociaciones culturales per· 
mitieron establecer algunos aspec· 
tos del rol social de los individuos. 

3.718. CEBElLlN, MAR¡t.YN S. Re· 
construcción del ros/ro COII técuicas 
de antropología jorense. Ch. ll. No· 
viembre 1983. pp. 173--182. 

Las técnicas de reconstrucción fa
cial practicadas esporádicamente 
desde el siglo pasado, se han popu· 
larizado en la patologia forense en 
los ullimos diez años. Se describen 
aquí las técnicas modernas y se dan 
las medidas para los tres grupos 
raciales principales. 

El trabajo está ilustrado con cro
quis y fotografías. 

CEBELlfN, MARILYN, Vid. 3.715. 

COCIWVO, JosÉ AlBr:RTO, Vid. 3.733. 

3.719. CRAIG, AuN K. Ambien/e 
costero del 1I0rte de Chile. Ch. 9. 
Agosto 1982. pp. 4-20. 

Los datos paleoc1imáticos del nor· 
te de Chile indicarlan una máxima 
pluvial e 14.000 A.P., cuando el la· 
go Minehin alcanzó su extensión má· 
xima en el altiplano boliviano. La 
formación de los lagos Soledad, Phi· 
lippi Y Taltal estaría relacionada 
con éste o anteriores inteIValos plu. 
viales pleistocenos. Dcspuós de un 
acabado estudio y corroboración de 
datos, el autor afirma que muchos 
de los manantiales costeros asocia· 
dos con asentamientos prehistóri
cos fueron alimentados COn aguas 
fósiles que Siguieron la zona de 
r racturas y derivaron de los gran· 
des lagos pleistocenos que se for· 
maron en el interior, más que de la 
condensación de la camanchaca . 

CHACAMA R., JUAN, Vid. 3.735, 



3.720. DAUELS8ERG H., PERCY. In
vesti¡ aciolles arqueológicas en la 
Sierra de Arica. sector Be1i". Ch. JI. 
Noviembre 1983. pp. 68.83. Croquis. 

En la 70na de Bclén de la Sierra de 
Ari t:a se localizaron cinco pukarás. 
Ancopachane, Chaipa, lluahuarani, 
lncahullo y Trigalpampa. y otros 
sitios arqueológicos, algunas de las 
primeras ubicadas en un sector del 
camino del inca. En todos los si
tios prospcetados se dcctuó una re
colección de material cultural de su· 
pcrricie que aquí se analiza y cla· 
sifica. Se incluyen algunas conside· 
rnciones finales sobre la importan· 
Ci3 agrfcola de la zon3 cn cl pasado. 

3.721. D\UELSBERC H" PERCY. To
io-Tojotle: WI paradero de cal'ftdo
res arcaicos (caracterfsticas y se
cuencias). Ch. 11. Noviembre 1983. 
pp. 11·30. láminas. 

En Tojo-Tojone, a 9 kms. al sur 
de Belén, se e.ICca,'aron tres fogones 
en un alero rocoso que sirvió de pa
radero a cazadores alto-,mdinos. De 
dicha!> ellcavaciones se obtuvo un 
material cultural y dos fechas ra' 
diocarbónicas, 

El material cultural comprende 
puntas lanceoladas, cuchillo .. de for· 
ma rectangular. raspadores y lascas 
sin retoque. Además se rescataron 
huesos de guanacos. tarucas V roe
dores. las rechas radiocarbÓnicas 
son las siguientes: 

9580 + 1950 Y 3740 ± 130 - 1560 
años antes del presente 

El autor establece fases cultura
les relacionándolas con sitios temo 
pranos de la costa y puna 

FOCACCI A .. GUl1.LER.'\to. Vid. 3.715, 
3.716 y 3.723. 

3.722 FONrANA, DoNNA: ALUSON, 
MARVIN J.; CIORSZTEN, ENRIQUE y 
AWAZA, BERSARDO. Enfermedades 
respiratorias agudas en los Ilabita"· 
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tes precolombillos del Norte Gran· 
de cllilello. Ch. 11. Noviembre 1983. 
pp. 153-160. 

Del estudio de 108 momias se de· 
muestra que la neumonia era la 
causa principru de muerte entre los 
pobladores precolombinos del Nor_ 
te Grande de Chile. La enfermedad 
se parece mucho a la que se en. 
cuentra entre la población actual 
de la 'lona. A pesar de la introduc
ción de medicinas modernas y hos. 
pitales. este problema pulmonar se 
mantiene igual por más de dos mil 
años. 

3.723. FOUANT, MQNIOUE; AWSON, 
MARVIN; GBtSZrBN, ENRIQl'E y Fo-

~I~fei e?I~:~I_~~I~'ldf::,~;~to:re~~r:,~: 
billOs. Ch. 9. Agosto 1982. pp. 28S. 
299. Fotografía. 

Se examinan momias precolombi· 
nas chilenas y peruanas para detec· 
tar parásitos en las heces_ La e\'i
dencia indica baja incidencia de 
parásitos en estas poblaciones. 

FouA. ..... r, MONIQUE. Vid. Vid. 3.715 

GERTSZ11!N, ENRIOUE, Vid 3.715. 
3.722 y 3723. 

u.oP, ELIlNA. Vid. 3.733. 

3.724. M ,\RT1NIC B., MAT[O Ele· 
melitos arqlleológicos diagllósticos 
!Jara el recOI¡ocimiento de asellta· 
",ielltos Il1m~allos piolleros en Pa
tago,,¡a \' Tu' rra del Fuego. AIP 
Vol. XIII. 1982_ pp. 9S.99. Ilustra· 
ciones. 

Es relativamente frecuente hallar 
restos de asentamientos humanos 
correspondientes al período pione· 
ro de la historia austral entre 1870 
y 1910. Los vestigios m~s frecuen
tes corresponden a la loza. cerámi· 
ca vidriada y botellas de vidrio, 
abundando los artículos de proce
dencia inglesa. El autor describe 
los tipos ml\s frecuentes y plantea 
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las perspectivas que ofrece un es
tudio más detallado del tema. 

3.725. M.\s,so:-lll M., M.\ORICIO. 
Nllevas investigaciones sobre el ar
te rupestre de Patagollia meridio
/la! chilella, AIP. Vol. XIII. 1982. 
pp. 73-94. 

Se describen las pinturas rupes
tres de 15 sitios arqueológicos de 
Ultima Esperanza y Pali Aike, apor
tando datos sobre su estratigrafía 
y cronología. Asimismo se efectúa 
una comparación estilística de las 
pinturas. 

3.726. MOIt\GAS WACHTE~DOIIFF. CC}
RA. nlmulos tEmerarios ell la cos
la sur de Tocopilla (Cobija) Jl 
RegiólI. Ch. 9. Agosto 1982. pp. 152-
173. Láminas. 

Se caracteriza el yacimiento Co
bija 10, correspondiente a un cemen
terio de ttimulos funerarios ubica
dos cronolólticamente entre los años 
320 a.C. y 350 d.C. Corresponde a 
una población adaptada a las acti
vidades costeras de caza, pesca y 
recolccción maríCima v terrestre li
toral. Se propone Cobija \O como 
la expresión más meridional de la 
fase Alto Ramírez. 

MORAG.~S W., CoRA. Vid. 3.731. 

3.727. MOSTNY, GRETE y NlEMAYER 
H. HANS. Arte rIIpestre chUello. De· 
partamento de Extensión Cultural 
del Ministerio de Educación. San
~i:~o. 1983. 147 páginas. Ilustrado-

Sintesis actualizada del arte pa
rietal indígena distribuido a lo lar
go de Chile en abrigos y bloques 
pétreos donde los autores han po
dido aislar una serie de estilos en 
una secuencia de norte o sur. Con
tiene aprecii1ciones de índole gene
r'.ll sobre la l1niversalidad y conte
nido del arte rupestre, la definición 
de sus componentes esenciales y la 
distribución d" las técnicas en Chi
le; establece metodologlas para una 

cronologfa y, finalmente, da algu
nas ideas o sugerencias interpre
tativas para el mismo 

La obra está escrita en un ¡en
guaje sencillo, toda vez que está di
rigida especialmente a los alumnos 
de enseñanza media y al público en 
general. Complementan el libro. ex
celentes fotografías y útiles figuras 
del arte tupestre, como asimismo 
una básica pero valiosa bibliogra
fía. 

3.728. MuÑoz O\·,u.I.E, IvAN. Ha
lla zgo de lUl Aloualta seniculus el! el 
Valle de Azapa. Estudio pre1imil1ar 
de la iconografía de simio en Arica. 
Ch. 10. Marzo 1983. pp. 39-46. Cro-
quiso 

Se describe el hallazgo de los res
tos de un mono aullador rojo (Alo
uatta senicllllls) en una tumba del 
contexto de la Cultura Arica. La 
presencia de este ejemplar se justi
fica por las relaclOncs de tráfico 
entre esta zona y la vertiente orien· 
tal andina. Por otra parte, se exa· 
minaron diversos materiales donde 
aparecen figuras de simios para lue
go comentar acerca del papel que 
cumplió este animal en el árca. 

3.729. MuÑoz OVALLE, IV,~N. l.as 
sociedades costeras en el litoral de 
Arica dljratlte el período arcaico 
tardío y sus vinculaciones con la 
costa peruana. Ch. 9. Agosto 1982. 
pp. 124-151. 

Como resultado de trabajos ar
queológicos en la costa de Arica en 
sitios correspondientes al segundo 
milenio a.C. se comenta acerca de 
los rasgos económicos y culturales 
de aquella sociedad en vías de de
sarrollar un modelo de vida seden
taria sobre la base de la agricultu
ra y la explotación marítima, que 
se entronca con el proceso de bús
queda de los orígenes de la trans
formación que indujo al hombre al 
sedentarismo en la región. 

MOÑOz Qv,uU. Vid. 3.716 
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3.730. Nt.::\(z ATE¡.,;CIO, ut..'T.ut(). 
Temprana emergencia del sedeuta· 
rismo ell el dcsierto clliteuo: Pro
yecto Caserones. Ch. 9. Agosto 1982. 
pp. 80-123. 

Se bosquejan estrategias de ¡nves· 
ligación sobre adaptación. subsis
tencia y sedentarismo en un pro-

?~ec t~~~:!í~i~~iPI~~aria~e~~ae~:!~~o: 
tendiente a cuantificar v cualificar 
el singular desarrollo de un temo 
prano hibitat agrario semiu rbano. 
En el curso inferior de la quebrada 
de Tarapacá, el sedentarismo agra· 
rio habría surgido por el arribo de 
grupos con patrones laborales efi· 
cientes. transformando el bioma de 
un oasis natural en un foco local 
de recursos alimenticios combina· 
dos (agrorecolección). 

Se evalL1a el Mbitat de Caserones 
como un eje intennedio donde con· 
vel1!:ieron recursos alimenlicios di· 
versificados. locales v externos. muo 
tuamente complementarios: agra· 
rios. maritimo'!. foresta lee¡ \' andi· 
no-orientales. Estoc; estimularon el 
desarrollo de \m temprano v singu. 
lar epi~odio de sedcntarismo ere· 
ciente con alta complejidad socio
cultural v arouitectónic" de lae¡ tic· 
fTM bajas del árc.1. centro-sur andi· 
n". Se explican lo~ patrone'i produc. 
tivos y un modelo de etnoanálisis 
palconutriciofl:ll es pre<¡cntado co
mo hipótesis de trabajo. 

Se incluye un mapa ecoló¡lico 
de la 70na y una planta del pobla· 
do de Caserones. 

3.731. NÓ~F7. A., UUTIRQ y MORA. 
G.\<; W .. CORA. CudmiCIl tempralla cn 
Cd;iamo (costa desértica del norte 
de Chile): Alldlisis y evaluación re. 
S:~~~'. Ch. 11. Noviembre 1983. pp. 

Se analiza la cerámica de la Fase 
Cáñamo Monticulo (sur de 1quique, 
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860 a.C.) según criterios taxonómt
cos trad icionales, mineralógico y pe. 
trográfico. v se controla su desarro
llo temporal mediante procedimien. 
tos radiocarbónico y tennolumlni. 
ca. Se establecen comparaciones re. 
gionales y vinculaciones con las pri. 
meras instalaciones agrarias de los 
valles bajos y piemontanos de la 
subárca valles occidentales. 

La cerámica aparece como testi. 
monio de movilidad y cambio de un 
perfodo caracterizado por una am 
plia esfera de interacción entre la 
selva. altiplano y costa (1.300 a 400 
aC.) cuya naturaleza rcal es sólo 
parcialmente conocida en el área 
centro·sur andina. 

3.732. NOÑEZ HE~RfOl'l!l., PURICIO 
Aldeas tarapaquelias. No/as y ca. 
2;~j!rrjos. Ch. 10. Marzo 1983. pp 

Se describen seis aldeas pertene
cientes al comple jo de las comuni. 
dades Tarapacá·Pica, complejo que 
~e desarrolló en el desieno del nor. 
le de Chile durante el periodo agro
alrarero tardio (IIXX).ISQO d.C.). Se 
dan a conocer problemas generales 
del hábitat y pa rt icularidades cons
tructivas de cada aldea. comentando 
su evolución a través del tiempo 

El ultimo de los s it ios descritos 
Tarapacá 49, llegó a ser el centro 
admin!strat ivo de pakajes. incas v. 
postenonncnle, de españoles, de 

!ra~~i~d:r~~lc~~gf: :k"v1~~~~a~~: 
!'"O~s construyeron un pueblo de 
ln.dl.os. conocido como Tarapacá 
~~eJT;'-49.bre la ant igua aldea indige· 

Se incluye un croquis de ubica· 
ción y de campo del distrito de 
Huaraciña en la banda sur de la 
quebrada de Tarapacá. Hay biblia
grafia. 

QUEVEDO, SILVtA, Vid. 3.733 
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3.733. ROTl~llAMMER, FRANCISCO; 
CocILO\'O, Josil ALBERTO; QUEVI!DO, 511.
nA y LLaP, ELENA. Afinidad bioldgi
ca de las poblaciolles prellislóricas 
del litoral ariqlletio con grupos ~ 
blacionales costeros, peruanos y al
tiplánicos. Ch. 11. Noviembre 1983 . 
pp. 161-165. 

Se exploran las afinidades bioló
gicas de cuatro poblaciones prehis
tóricas de la costa dc Arica con gru
pos costeros y altiplánicos de Pero 
y Bolivia. Un análisis de distancia 
basado en cinco medidas craneomé· 
tricas revela que los grupos de Ari
ca tienen relaciones de parentesco 
estrecho con poblaciones serranas y 
altiplánicas. especialmente una del 
valle del río Urubamba. La existen
cia de indicadores culturales comu
nes entre las poblaciones costeras 
del Pero y las de Arica se explica 
en base a un centro altiplánico des
de el cual ciertas características 
culturales se habrían difundido ha· 
cia los valles peruanos y chilenos. 

3.734. SI"ITORO VAReAS, CA1..OGERO. 
Camino del l/lca en la sierra de Ari
ca. Ch. 10. Marzo 1983. pp. 47-56. 

Se analiza un tramo del camino 
del Inca reconocido en la localidad 
de Socoroma, sobre la base de in
formación arqueológica y etnohistó
rica. Este correspondería a la n¡ta 
que atravesaba las tierras bajas del 
Collasuyu. El segmento estudiado 
forma parte de un sendero que se 
c;¡¡tiende entre Tacna y el valle de 
Codpa sobre una distancia de 130 
kilómetros. 

3.735. SANTORO V" CALOGERO y 
CHACAI\IA R .• J UAN. Secuencia cultu
ral de las tierras altas del áreas cen
tro sur andina. Ch. 9. Agosto 1982. 
pp. 2246. 

Presenta un primer panorama so
bre la prehistoria de las tierras al
tas del área centro-sur andina. Se 
reconoce un proceso de adaptación 
iniciado en el post-pleistoceno tem~ 
prano (10.000-11.000 años A.P.) que 

permitió a las sociedades humanas 
subsistir y desarrollarse cultural
mente en las especiale~ condiciones 
de los ambientes de la Puna Salada_ 

Se define un estadio de canl y re
colección que abarca seis a siete mi
lenios, seguido de un estado agro
pecuario con 3500 años de desarro
llo. Este largo proceso encierra una 
persistente tradición cultural con 
derivaciones hasta la actualidad. 

Se incluye un plano de la lona y 
excelente dibujo COn escenas de ca
za del panel I de Piñuta. 

3.736. ZUTAR, VJr:R~. Replantea
mielllo sobre el problema Caleta 
Huelé." 42. Ch. 10. Marzo 1983, pp. 
21-28. 

El sitio arqueológico Caleta Hue· 
lén, situado cerca de la desemboca
dura del rio Loa correspondería a 
los restos de un campame!lto esta
cional de!ltro del circuito de las po
blacioncs de las tierras altas. El lu
gar fue ocupado entre el segundo y 
tercer milenio a. C. para la caza, pes
ca y recolección de recursos mari
nos y fluviales, incluyendo, hacia fi
nes del período, la introducción de 
algunos productos agrícolas. La .. es
tructuras se fueron cubriclldo de 
basuras y otros restos, que eviden
cian funciones habitacionales do
mésticas y funerarias. 

b) ANTROPOWG1A 
y ETNOWGIA 

AMPUERO SAA\"EORA, NOLBERm. Vid. 
3.743. 

3.737. BnTMANN, BENTE. Cobija: 
panorama ettwlliSlórico en relación 
a los i'l{omres del Dr. José Agustíl1 
de Aru. Ch. 10. Man.o 1983. pp. 147-
153. 

Sobre la base de los infonnes de 
José Agustin de Arze (Vid. N· 3686) 
Y otras fuentes, se traza un panora-



ma elnohist6rico de Cobija. Junto 
con atestiguar a la miseria de sus 
pobladores, la documentaci6n des· 
taca la importancia de los recursos 
marítimos de la zona. 

3.738. BtTTMA"N, BENIT. Revisión 
del ¡Jl'Oblema chillc/larro. Ch. 9. 
Agosto 1982. pp. 46-79. 

Se discuten brevemente las impli. 
caciones sociales y religiosas del 
empIco de tiempo y recursos r!!la· 
cionados con rituales mortuOriOS, 
como asimismo la distribuci6n de 
la práctica conocida como la mo;mi. 
ficaci6n artificial en el área andma. 
Además, se resume y evalúa la in· 
vestig3ci6n publicada sobre las po
blaciones chincharro y se analizan 
algunos problemas fundamentales 
sobre los cuales podría concentrar· 
se provechosamente la investigaci6n 
actual y futura. Extensa biblio
grafia. 

3.739. D\UELSDERG, PERe'\', Prel¡is· 
toria de Arico. DA. N! 1. 1982. pp. 
31·82. 

El autor entrega una periodifica· 
ci6n de la prehistoria ariqueña. dis· 
tinguiendo dos periodos: una época 
de ca7.adorcs v recolectores y una 
de af,ficultores v agr03lfareros. En 
el caso de la primera, distingue en
tre los antiguos cazadores alto·3!lcii
nos entre los años 7600 v 4000 a,C .. 
seguida de una etapa de anti~uo!i 
pescadores deri\·ada de la adapta
ción de los primeros (tercer o cuar· 
to milenio a.C.) y de una de agricul. 
tares incipientes que forman los 
primeros núcleos aldeanos distin
guiéndose diversas fases: Chincho. 
rro (3000 a 2000 a.C.), Conaxona 
(2000 a 1800 a.C.) y Ouiani ( 1800 a 
1000 aC.). Por su parte, dentro del 
periodo de agricultores y al!;roalfa· 
reros. se distinguen también tres 
etapas; la más reciente, el a'!Toalfa
rero tardío (entre 900 v 1500 d.C.) 
permite diferenciar una etapa de 
Desarrollo Local. se}nlida de la ex
pansi6n Colla antes de la incorpora
ción de la región al imperio Inca, 
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poco antes de la llegada de Jos es
pañoles, 

3.740. GAUlÓS RODRfeuEz, GUII.LER· 
",o. Uros, Camallc1rtlcas, CI¡angos, 
PI/quinas y YUlIgas pescadores en 
sud·Per/l y ,!Orte de CII!·le. DA. N" 1 
1982. pp. 15-29. 

Consideraciones generales sobre 
los pobladores prehispanos de las 
costas del sur del Pero y norle de 
Chile. Exic;tió una relación "Longi. 
tudinal" entre estos pueblos pesca· 
dores de los valles y caletas COSIe
ras peruanas y chilenas. Falta una 
mayor precisión sobre el origen de 
estos pueblos y sus relaciones o di· 
ferencias étnicas. 

1741. GREBB VtCU~", MARtA EsTER. 
En torno a los ritos terapéuticos as· 
troles de lslllga. Ch. 10. Marzo 1981 
pp. 155-164. 

La primera parte de este trabajo 
corresponde a una descripci6n de 
tres ritos terapéuticos vi¡rentes. re
lacionados con el panteón mltico 
astral de Isluga, a saber, el. saludo 
al sol, comprar estrella y ámmo. En 
la "discusión", se relacionan estos 
ritos con el sistema ideacional a\" 
mará y en una perspectiva intercul· 
tural. 

3.742. H \RRTS, OUVTA. Los "wer· 
tos y los diablos cutre los lavmi de 
Bolivia. Ch. 11 Noviembre 1983. pp. 
135-152. 

L,s actitudes hacia los muertos 
en tiempos prehispánicos contras
tan fuertemente con las creencias y 
ritos actuales del avllu lavmi al nor· 
te de Potosf. Sep:ún fuentes del si· 
glo XVI y XVII, las momias}' otras 
reliquias de loe; muertos ocupab:m 
un lugar central en el culto andino. 
Hoy. por el contrario, se teme a los 
muertos tanto como se les reveren
cia. Sin embargo, la religiosidad lavo 
mi asigna a la vez, un papel impor
tante a los muertos en relación con 
la regeneración de la fertilidad agrí· 
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cola. El calendario ritual se organi
za en tomo a dos fiestas principa
les -la de Todos los Santos y Car
naval- que, junto con rememorar 
a los muertos, marcan el comicnzc.: 
y conclusión del ciclo agrícola. 

3.743. LAGOs CARRIZO, REINAlDO; 
MENOOZ\ CRL"Z, EMILIO y A.\:lPUERO 
SUVEDRA, NOI.BI:RTO. La nac1le de los 
abuelos en Salltia~a de Río Gra/lde. 
Ch. 9. Agosto 1982. pp. 247-274. 

Se describe con detalle la ceremo
nia llamada "noche de los abuelos" 
que precede a la limpieza de cana
les y acequias que se realiza el vier
nes siguiente al 25 de julio de cada 
año dia del santo patrono, en la ca
sa comunal del pueblo Santiago de 
Río Grande, provincia de El Loa. 

3.744. L¡:OOUP1L, Do\IlNIOUE. ¡"dí
genas del mar de. Oliva)'. Arqueolo· 
gía y elllol¡istoria. CHM. 1983. pp. 
107-119. 

A través de testimonios y estudios 
arqueológicos y etnohistóricos, se 
intenta reconstruir la forma de vida 
de los indígenas del seno Otway, 
que pueden ser considerados del 
grupo alacalufe. 

3.745. UIINERT S" RoBERTO. Acer· 
ca de las minor/as ét"icas de los 
Alldes de las ¡ y 1l Regio'les. Uni
versidad de Chile. Instituto de li
teratura Nortina. Antofagasta. 1978. 
45 páginas. 

Plantea el autor los problemas de 
las minorías étnicas en Chile para 
integrarse a la vida nacional s in 
abandonar sus tradiciones, abordan
do el tema desde cuatro perspecti· 
vas: origen racial. lengua, situación 
de poblamiento y aspectos cultura
les y educacionales. El problema re· 
viste especiai urgencia en las Prime
ra v Segunda Regiones, por estar si· 
tuadas allí estas minorías en secto
res fronterizos. 

3.746. LEÓN, LEONARDO. ExpanSión 
inca}' resistencia indíge.¡a en el¡Ue. 
~~Oi~~36. Ch. 10. Marzo. 1983. pp. 

Se estudia, desde una perspectiva 
histórica, el proceso de expansión 
de los incas en el Norte Chico y Va
lle Central de Chile en relaciÓn a la 
resistencia opuesta por los habitan
tes locales. "La resistencia que los 
nativos de Chile opusieron a Jos 
ejércitos incaicos -señala el au. 
tor- influyó tanto en la velocidad 
con que éstos pudieron a\'anzar ha
cia el sur, como en la forma y con
tenido de sistema de dominación 
que impusieron en los valles sorne. 
tidos". El proceso de ocupación fue 
gya?ual y los indígenas locales per
SIst Ieron en una actitud rebelde 
hasta los últimos dlas del imperio. 
la resistencia fue posible gracias a 
un sistema de alianzas entre los dis
tintos valles y al uso de fortalezas 
v posiciones defensivas. "El resulta
do final fue una larga época de con
flictos y hostilidades que, en cierta 
medida. sirvió de experiencia para 
las guerras que más tarde d('san'o
:~~~n contra las huestes españo-

LVNCH, THO.\US F. Vid. 3.749. 

3.747. MASSONE MEZL\NO, M.o\lIRl
cIa. CII/tllra se/knam (ona). Serie el 
Patrimonio Cultural Chileno. Colce· 
ción Culturas Aborígenes. Santiago. 
1982.102 páginas. 

El libro de Mauricio Massone so
bre los indígenas de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego alcanza los ob
jetivos que persigue la serie so
bre el patrimonio cultural chileno: 
obras de difusión de redacción ágil, 
bibliografía bien seleccionada, bue
na impresión y excelentes falo
grafías. 

El autor proporciona infonnación 
sobre e l hábitat, yacimientos ar
queológicos, aspectos de la cultura 
y causas de extinción de este gmpo 
étnico. 

MENOOZA CRUZ, EMILIO. Vid. 3.743. 

3.748. MICHIEL!, CATALINA TfRESA. 
Los HI/arpes protollistóricos. Insl i-



luto de Investigaciones Arqueológi· 
cas y Musco. San Juan. 1983. 215 pá· 
ginas. 

La vida del aborigen cuyano, en 
los siglos XVI y XVII, a !ravés d~ 
rucntes escritas. es matena del h
bro de Teresa Michieli. 

Las ruentes que utiliza son editas: 
crónicas. relatos de villjeros, docu
mentos judiciales, administrativOs, 
t.'Clesiásticos, probanzas, etc. No e.m. 
pIca la autora material arqueoló.g,c? 
por la dificultad que presenta !Odl' 
vidualizar piezas huarpes de las culo 
turas que le precedieron. 

La obra está dividida en dos par· 
tes. La primera más corta, es l.!na 
sintesis general. La segunda, la tltU' 
la "Pruebas y demostraciones: aná· 
lisis documental", Y la subdivide e!" 
tres secciones: ubicación geográfl· 
ca, relaciones y contaclOS con otras 
culturas, y aspectos culturnles. 

En este valioso trabajo documen· 
tal se hace sentir la falta de un ma· 
pa que señale gráficamente, segim 
la interpretación de la autora, el li· 
mite máximo de la dispersión 
huarpe. 

1749. MUllc.\, ELtAS J.; Rl\'ERA 
MARIO A. y LYNCII, THO.\\,\S F. Pro
yecto de estlldio sobre la complc· 
mcntaricdad ecoll6mica Ti\I'mUlku 
en los val1e.~ occidentales del ceno 
tra-sllr andino. Ch. 11. Noviembre 
1983. pp. 85-109. Láminas. 

El presente trabajo corresponde 
a la presentación de un provecto de 
investigación para evaluar los dife
rentes aspectos de complementa. 
ción económica durante el periodo 
Tiwanaku en los valles de la ver· 
tiente occidental de los Andes ccn 
tro-sur. Se pretende prorundizar el 
conocimiento de la cultura Tiwana· 
ku a través del estudio de la peri. 
feria y documentar una versión temo 
prana del "control vertical de múl· 
tiples pisos ecológicos". 
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3.750. PRIETO, ALFllEOO. El drama 
de los orígenes de los SelktUlm. 
CHM. 1983. pp. 191·194. 

Se refiere al mito del antiguo mOl· 
triarcado que habría existido entre 
los Selknam y su actual organiza· 
ción patriarcal, relatando la leyenda 
de la matanza de las mujeres. 

3.751. REINI-IARO, JOHA.."'-. Las 111011' 

(/lIias sagradas: zm cSlZldio etlloar· 
q/leológico de ruillas en las altaj 
cumbres andinas. CDH. 3. 1981 pp. 
27-ó2. Ilustraciones y mapas. 

Estudio etnológico y arqueológico 
sobre las ruinas de santuarios pro
hispánicos en las altas cumbres andi· 
nas de Chile, Pel"ú, Bolivia y Argen· 
tina La adoración de las deidades 
de las montañas, vinculadas al di· 
ma y la fertilidad, es anterior a los 

~~~~~~~~~; d~ol~:~~~~~rfo;~t:a~ 
teniendo los cultos anteriores. Las 
ilustraciones se refieren a las ruinas 
en la cumbre del L1ullaillaco estu· 
diadas por el autor. 

R]VERA, MARIO A. Vid. 3.749. 

3.752. SIl.\" GALOhIES, O SVAUIO. 
¿Detuvo la batalla del Maule la ex· 
prmsión inca hacia el sur de CIlilf'J 
CDH. 3. Julio 1983. pp. 7-25. 

El autor revisa la afirmación del 
inca Garcilaso sobre la batalla entre 
los incas y los araucanos junto al 
Maule. El límite de la dominación 
efectiva parece estar constituido 
por la provincia de los Pormaucaes 
y el combate citado pudo haber si· 
do en el Cachapoal o en el Maule 
o ambos, s in perjuicio de una e.o:pe· 
dición de reconocimiento más al 
sur a cuyo regreso se habría produ· 
cido el encuentro. Hace ver los mo 
tivos que favorecían la expansión 
del imperio cuzqueño y como la es
tructura socio-politica de los por 
maucaes )' sus vecinos australes no 
permitía obtener de ellos el tipo de 
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tareas y servicios que los incas re· 
querían. 

3.153. Soro H EIM, PATRICIA. La 
perception du type p/lysiq¡~e. cllez 
les indiel1s mapuches dll C/III!." pro· 
bUmes inter·etlllliques; el métissa· 
¡,:e. L'Anlhropologie. Paris. Tomo 
85/86. N~ 4. 1981/ 1982. 

Señala la autora que el tipo risico 
del mapuche presenta característi· 
cas propias fácilmente reconocibles 
por ellos mismos y por otros chile
nos. Analiza el papel que el tipa fío 
Eico juega en los procesos de con· 
tacto é tnico y de mestizaje, factores 
ambos susceptibles de influenciar 
la integración del mapuche a la vi· 
da del país. 

El estudio se basa en observacio
nes antroposcópicas, examen antro
pométrico, estudio de .grupos sa~· 
guineos y de dermatoghfos de habl' 
tantes de una reserva y se campa· 
ran por una parte a población ma· 
puche más mestizada. residente en 
Santiago, y p<)r otra parte, a una 
muestra de chilenos no mapuches. 

3.754. VAN KESSEL, J. Ayllu y ri· 
Iljal terapéutico el! la medicina all· 
dina. Ch. 10. Marzo 1983. pp. 165-176. 
Croquis. 

El autor se refiere al ayllu como 
concreción del cosmos de los pue· 
bias andinos y el problema de la 
salud relacionado con el mismo. El 
médico andino tradicional aplica 
sus lécnicas en un contexto ritual 
considerado como magia o bru iería 
lo que implica una fácil descalifica· 
ción por la medicina científica en 
los Andes. Para apreciar e l real sigo 
nificado de este ritual y para eva· 
luar el sistema de salud andino en 
¡:!eneral -a pesar de la decadencia 
del original mismo--, el autor rela· 
ciona la visión del indígena sobre 
el tema en el contexto de su cosmo
visión y luego ofrece una interpreta· 
ción del ritual terapéutico. 

3.755. VAN KtSSEI, JJ.M.M. Halo
CQ¡ISto al Progreso. J.os A)'Il1ards de 
Tarapacá. Centro de Estudios y Do
cumentación Latinoamericanos. CE· 
DLA. Amsterdam. 19110. (4), xviii, 462 
páginas. Cuadros, grNicos y mapas. 

Preocupa al autor 10 que califica 
de "un verdadero holocausto de los 
aymarás al progreso criollo". Luego 
de una descripción ~eográfico-ecQo 
nómica del Tarapacá ,"Oral que evi· 
dencia su actual sUvdesarrollo y 
otro capítulo sobre el marco y plan· 
teamientos teóricos del trabajo, se 
aborda la "desestructuralización de 
la sociedad autóctona de Tarapacá 
por efecto de la economía minera" 
hispánica y republicana "y las políti· 
cas coincidentes de los grupos crio
llos dominantes", lo que se contras
ta con la situación anterior durante 
el ¡ncanato. El capítulo cuano, es· 
tudia e l sislema cultural aymará y 
el daño causado por las poJiticas de 
transculturación paTa el desarrollo 
económico y socia! de la región. 
Luego de exponer sus conclusiones, 
el autor plantea las bases para un 
desarrollo andino auto-centrado. Al· 
gunas afirmaciones discutibles so
bre aspectos de historia económica 
y polhica, no afectan mayormente 
los diagnósticos y planteamientos 
de este sólido trabajo. 

el GENEALOGIA 

3.756. CASTF.1.1.6~ COV\RRUBUS, AL· 
VARO. Fenu!ndez de Santiago Calle/la. 
Ascendientes y Descendiefltes. REH. 
Año XXXIV. N" 27. 1982. pp. 23-51. 

El matrimonio de Pedro José Fer
nández. Recio y Rosa de Sanliago 
Concha y Cerda en 1823, une al lina· 
je de Femández de Muras que se 
remonta a l siglo IX y el de Santia· 
iZO Concha. familia de oidores de la 
Real Audiencia de Chile. De los hi· 
jos de este matrimonio dejaron des
cendencia don Pedro, dan Jorjl'e. do
ña Javiera y don Domingo, la que 
se estudia hasta las generaciones 
actuales, incluyéndose noticias bio-



gráficas de los ascendientes, de los 
fundadores de la familia, sus hijos 
y algunos descendientes destacados. 

3.757. DE LA CElm.\ MERI¡";O, Jos~ 
MIGUEL. La familia Lópet.-Merino en 
Ecuador y Chile. REH. Año XXXIV. 
N° 27.1982. pp. 79-93. 

El fundador de la familia López
Merino o Merino en América es 
Alonso López-Merino, natural de Es
paña y vecino de Pasto en la anti
gua gobernación de Quito por el 
año 1588. Un descendiente de éste, 
José Segundo Merino Ortega, naci· 
do en Guayaquil en 1803, es el fun
dador de la familia en Chile. De él 
descienden los Merino Saavcdra, los 
Merino Reyes. y los Merino Castro. 
Acota el autor Que la familia López
Merino no tiene relación de parcn
tesco con la familia Merino de He
redia. Incluye tfes apéndices. 

3.758. DE LA CUADRA GoRl\IAZ, GUI
l.tERMO. Familias Clrilenas (Origen y 
desarrollo de las familias e/rilerlas,. 
Editorial Zamorano y Caperán. San
tiago. 1982. 2 volúmenes. Tomo T 
(8).372, XII . (8) páginas. Tomo H . 
(8), pp. 373-713, (9) páginas. 

Se ha editado nuevamente eSla 
obra clásica de la gcnealo.gfa chilena 
cuya primera parte se publicó ini
cialmente en 1915 y que fu e reedila· 
da en 1949. En un prólogo, Rafael 
Reyes se refiere a la obra histórica 
y genealógica del aulor. 

3.759. ESPINOSA-MaRACA, OSCAR. Los 
Andonaegui de Vizcaya, de Chile y 
de Argemirra. Editorial Nascimento. 
Santiago. 1984. 231 , (1) páginas. 

la familia Andonaegui, oriunda 
de Vizcaya aparece en América du
rante el siglo XVIII. Joseph de An
donaegui de la Plaza aparecería ocu
pando la gobernación de Buenos 
Aires en 1745, después de largos 
anos de servicio a la Corona. A Chi
le llegó Joseph de Andonaegui Zal
dua. cuyo parentesco con el anterior 
no se logra establecer, y que contra· 
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jo matrimonio con Bernarda de 
A,guirn:. Un hijo de ambos, Joseph 
Ignacio, tenninó avecindándose en 
Buenos Aires donde la familia alcan
zó una destacada posiciÓn social y 
de quien desciende Diego Barros 
Arana. Una rama ¡legitima, los An· 
donacgui Barnachea, aparece en 
Qui1lota y cuya descendencia se ra· 
mifica a lo largo del pais entron
cando con importantes familias chi· 
lenas. Un tercer José de Andonaegui 
nacido en Vizcaya, aparece estable
cido en Colchagua donde IUVO des· 
cendencia con Juana Pacheco Ca· 
rranza. De esta rama de la familia 
proceden los Rodríguez Andonaegui. 
Allende Rodríguez, Allende Valdivie
so, Espinosa Allende y Espinosa Mo
raga. El trabajo habría ganado en 
claridad con algunos cuadros genea· 
lógicos. 

3.760. REyES R., J. R,\FAEl. El Al
mirante dOI! Manuel Blanco Encala
da Presidente de la República de 
Cfrile. REH. Año XXXIV. N~ 27. 
1982. pp. 18-22. 

Genealogía de Manuel Blanco En. 
calada, comenzando con Domingo 
Blanco. vecino de Salcedo en Gali· 
cia, a mediados del siglo XIV. Se 
incluyen datos sobre su mujer e 
hijos. 

3.761. REyES R ., J. RAFAEL La fa· 
milia Rerrcoret. REH. Año XXXIV. 
N° 27. 1982. pp. 53-77. 

Sin dilucidar el origen del apelli. 
do -catalán o francés, como lo su
pone Vicuña Mackenna- el autor 
se refiere al fundador de la familia 
en Chile, Manuel de Rencoret y 
González de Orel1ana, avecindado 
en Talea a fines del sigla XVIII don· 
de contrajo matrimonio con Maria 
de la Paz Cicnfuegos y Arteaga. Su 
descendencia entronca can las fami· 
Has Avendaño, Bezanilla, Bravo, Ba
rrera, Alvarez Guerrero, Parga, 
Molinare, Herreros, Campo, Calvo, 
Osses, Ulloa, Ovalle, Fonnas, y 
otras. 
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3.762., Rr:ns R., J. RAFAEL. Do/! 
FenlQt!do Márquez de la Plata y 
Orol.co, Presidente de la. Segunda 
Junta Gubcmativa del Remo. REII. 
Año XXXIV. N~ 27. 1982. pp. 15-17. 

Se señala la ascendencia del vocal 
de la Primera Junta Nacional de 
Gobierno. su matrimonio. e hijos. 

3.763. ScHWARZENBERC DE ScIIAtALZ, 
INCE80RG. Origen de alguuas fami
lias alemanas radicadas el! C/lile. 
(dllodécima parte). REH. Año 
XXXIV. N- 27. 1982. pp. 95-107. 

Continuación del trabajo anterior 
(Vid. 1488). En este artículo se es
tudian las familias Buschmtm. Klein. 
Krcbs. Mangelsdorf, Schilling Y 
Stocwhas. 

d) FOLKLORE 

3.764. CoitRE~ LARRA'''', SALVADOR. 
Leyendas de Tagua Tagua. Munici· 
palidad de San Vicente de Tagua
Tagua. Santiago. 1982 (?). 84. (2) 
páginas. 

El autor recoge una docena de le· 
yendas de temática diversa. origina· 
rias de San Vicente de Tagua-Tagua. 

tn. HISlORIA GENERAl. 

al PERIODOS DIVERSOS 

3.765. Goooy URZOA, HF.RNÁN. AI7III1-
tes sobre la cl/ltura e" Cllile. Edicio
nes Universitarias de Valparaíso. 
Santiago, 1982, 236 (8) páginas. ilus
traciones. 

Recopilación de anfculos y ensa· 
vos algunos ya publicados. otros 
inéditos. agrupados según sus afini· 
dades temáticas; V que recop:en la 
rica producción del autor. En la pri
mera sección. "Temas de nuestro 
tiempo". se hacen reflexiones sobre 
los aspectos culturales y político-

sociales: la segunda sección. recoge 
los trabajos sobre el enfoque socio
lógico de la cultura y su difusión: 
sigue un conjunto de artículos so
bre el aporte cultural de diversas 
personalidades chilenas; otro sobre 
el carácter nacional; continúa con 
el proceso cultural chileno en los 
siglos XIX y XX: por último. un 
ensayo sobre las proyeccio:'Jes de la 
cultura de Chile en el próximo si
glo. 

b) PERIODO INDIANO 

3.766. BERZOVIC R., FRANCISCO. El 
primer europeo que pi.só sl/clo elli· 
lellO. CHM. 1983. pp. 27-30. 

Fue el piloto Juan López Carvallo 
de la expedición de Hemando de. 
Maga!lanes quien seria el primer 
europeo que pisó tierra chilena en 
la bahía Posesión el 22 de octubre 
de 1520. 

3.767. HANtSCH ESrf"DOLA, S.J. 
WALT[It. Calera de TQllgo. cUila ir!
duslrial de C/¡ile. BAChH. Año 
XLIX. N° 93. 1982. pp. 159·189. Mapa. 

Luego de trazar la historia de las 
tierras que integraron la hacienda 
de Calera de Tan~, sus produccio
nes y casas, el P. Hanisch se refiere 
al proyecto del P. Carlos Haymb
hausen para la tralda de anesanos 
v orfebres, y la obra de éstos en los 
diversos rubros: platería. relojería, 
tejidos. fundiciones y construccio
nes. Por último, aprovecha la oca
sión para dar algunas noticias sobre 
la otra explotaciÓn de cal en la Ca
lera del Rev cerca de Quillota. Se 
incluye un plano de la hacienda que 
fuera de Jos jesuitas expulsos. 

3.768. Hm\l.GO lcltlTl;ml, JORGIt 
AlI1artlS y cataris: aspectos mesiáni
cos de la rebeli61! illdige,¡a de 1781 
el! Cusco. CI!ayal1ta, La Pal v Arica. 
Ch. 10. Marzo 1983. pp. 117·138. 

El presente trabajo, presentado 
en el Congreso de Amencanistas ce· 



lebrado en Manchestcr en septiem· 
bre 1982, destaca las aspiraciones 
milcnaristas. mesiánicas o nativis
tas que, junto con los rcclamos eco
nómicos, poHticos y sociales, apare
cen antes de [a rebelión general de 
1781 y aún después. Dichas expecta
tivas, que im'o[ucraban el deseo de 
invertir el orden social y cosmoló
gico resultante de la conquista es
pañola, involucran sin embargo ele
mentos doctrinales europeos en sus 
profecías, discursos, símbolos y ac
ciones. En un addendum se repro
duce un breve documento qUI! atcs
tigua la extensión dcl milO mesiáni
co de la supervivencia de Túpac 
Amaro, en Atacama. 

3.769. HIDA1.GO LEIIUEOIt JORGE. Fa· 
ses de la rebelión indíge"a de 1781 
en el corregimiel!1o de AtocamQ )' 
esquema de la i"estabilidad política 
que la precede, 1749-1781. Auexos 
dos documentos i"éditos colltempo
rdlleos. Ch. 9. Noviembre 1982. pp. 
192-246. Planos. 

En este interesante estudio sobre 
los antecedentes y repercusiones del 
levantamiento indígena tupacama-

~~\¡\.~~ e¿:~~~~I:: J;lal~~~~li~~~ 
entre indígenas y corregidores y se 
pasa revista a los cambios políticos 
y administrativos de esa provincia 
en la década de 1770 que contribu
yeron al clima de inestabilidad. Se 
distinguen diversas fases en la re
belión tupacamarista catarista en cI 
corrcl!imiento. con un complejo oro
ceso de avances v retrocesos. Fue
ron factores ideológicos antes Que 
económicos los que polarizaron los 
bandos en pugna. 

El anl!xo comprende dos docu
mer:tos inéditos de 1781 escritos por 
testIgos y actores de los sucesos 
que relatan. 

3.770. LEÓN WOPPKE, MARIA Co:-<
SUELO. Pedro de Valdi\'ia v su con
ceoción territorial de Cldle. CHM. 
1983. pp. 121-137. 
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Interesa a la autora los limites dI! 
las gobernaciones establecidas por 
la corona espaiíola en esta parte de 
América del sur y especialmente los 
territorios concedidos a Va[divia. 
Este consideraba que el ámbito de 
su jurisdicción se expandia hasta el 
Estrecho de Magallanes y Mar del 
Norte, si bien la concesión de La 
Gasea la limitó hasta los 41' S Y 100 
leguas hacia el interior. Gracias a 
las gestiones de Aldercte, la Corona 
extendió la jurisdicción de Valdivia 
hasta el Estrecho, sin especificar su 
extensión hacia el interior. lo cual 
-según la autora- debe interpre
tarse que ella se extendía hacia el 
oriente hasta el limite de Tordesi
llas. Las tierras al sur del Estrecho 
de Magallanes quedaron incorp<lra
das a Chile cuando se concedió a 
Alderete el gobierno de ambas. 

3.771. LIRA MONTT, LUIS. Pri\'ile
gios collcedidos a los pobladores de 
villas ¡lindadas ClI el Reino de G/lile 
el! el siglo XVIII. CIHA. 1982. To
mo n. pp. 423-448. Hay separata. 

!La política fundacional del siglo 
XVIII estuvo destinada a concen
trar la dispersa población de las 
áreas rurales. El éxito de las funda· 
ciones efectuadas por el gObernador 
Manso de Velasco se debió en parte 
a que supo incentivar con privile
gios a los nuevos pobladores. La 
Real Cédula de 1744 destinada a fa
vorecer la creación de núcleos uro 
banas, instituyó una Junta de Po
blaciones y delineó la política a se· 
guir sobre el particular. Dentro de 
los beneficios que se les concedía a 
los nuevos pobladores, el más atrac
tivo fuc el otorgamiento de chacras 
y solares. Los privilegios concedi· 
dos no fueron letra muerta, como 
lo demuestra el autor COn ejemplos 
de pobladores extranjeros que hi
cieron valer sus dl!rcchos para pero 
manecer en el país. Se incluyen do
cumentos. 

3.772. LoRENZO SCHIAFFTNO, SAN
TIAGO. Origen de las ciudades chi/e
lIas. Las fundaciones del siglo 
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XVIl[. Editorial Andrés Bello. San· 
liago. 1983. 608 páginas. 5 cuadros. 

Ampliamente documentado en 
Chile, España e Inglater~a, a través 
de varios años de estudIO, el autor 
profundiza en su tesis doctoral una 
materia que no ha sido debidamen· 
te estudiada y valorada dentro de la 
historiografía chilena: el proceso 
poblacional en el país especialmente 
durante la segunda mitad del si· 
glo XVlll. 

L,s numerosas fundaciones de 
esa época viencn a llenar, segun el 
autor, el vado que al respecto se 
produjo después de la rebelión in· 
dígena de 1598. y que provocó la 
paulatina ruralización del país duo 
rante casi dento cincuenta años. 
Desde comienzos del siglo XVIII. y 
especialmente a partir de 1740. la 
"villa" se va convirtiendo en el ceno 
tro administrativo, judicial, econ6-
mico y evan~e1i7.ador del territorio 
v de su población. Lorenw estima 
uue la villa constituyó un elemento 
decisivo en el desarrollo histórico 
de Chile. Aunque pasó por diferen· 
tes circunstancias y modalidades, la 
villa se organizó con pobladores ge· 
neralmente pobres y de condición 
modesta en el orden social. En la 
villa se transfonnan en propieta· 
rios. hecho de amplias repercusio
nes en el régimen de propiedad y en 
[a eslructum social del país. Asi· 
mismo. la vi1la da origen a una ~e' 
rie de comunicaciones a través de 
nuevos caminos y rutas, lo que. a su 
vez, involucra importantes transfor· 
maciones en la vida económica. La 
concentración urbana facilita, por 
otra parte, la administración de jus. 
ticia y la evangelización a través de 
conventos, curas párrocos y obis· 
pos, todo 10 cual se traduce fi· 
nalmente en un mejoramiento del 
"bucn gobierno" basado en la justi· 
cia y en la evangelización. 

Escrita de un modo ágil y amena, 
l~ obra abunda en ejemplos y casos 
smgulares que contribuyen a una 

mejor comprensión del tema y a 
una lectura fácil y atrayente. 

3.771 MEZA VILLALOBOS, N~OR. 
Los orígem:s de la cultura política 
de los cMlenos. Política. N~ 3. Agos· 
to 1983. pp. 81·123. 

El autor hace un estudio de los 
orígenes de la cultura política chi· 
lena desde los inicios de la Conquis
ta, enfatizando cl papel que en ella 
desempeñaron los cabildos y la po
sibilidad de estos organismos de 
recurrir directamente a la Corona. 
La actividad política de los chiJe
nos, demuestra, por una parte, "una 
clara conciencia de los fundamentos 
doctrinarios de la autoridad, de sus 
derechos y limitaciones" y por otra 
desarrolla actitudes y hábitos de 
práctica política. 

3.774. SAU'AT MONGutLLOT, MANUEL. 
En lOmo a la flllldacióu de Sall Fe· 
lipe el Real (1740). C1HA. 1982, To
mo III. pp. 187-198. 

Desde fines del siglo XVII se in· 
sistía ante la Corona sobre la neceo 
sidad de fundar núcleos urbanos. La 
creación de San Martín de la Concha 
demostró el fracaso a que conduci· 
ría dicha politica si no se estimula· 
ba a [os nuevos pobladores. La fun· 
dación de San Felipe el Real, reali· 
zada por el gobernador Manso de 
Velasco sin contar con recursos del 
real erario, conslituyó el prototipo 
para las villas establecidas poste, 
riormente. El éxiw de esta funda· 
ción y las peticiones de las autori· 
dades, llevaron a la Corona a pro
mulgar diversas medidas de fomen· 
to para este efecto y [a creación de 
una junta de poblaciones, mediante 
Real Cédula de 1744. E[ autor con· 
c1uye que el éxito alcanzado a par· 
tir de los antecedentes que dejó la 
fundación de San Felipe se debió a 
las facilidades dadas a los lluevas 
pobladores para obtener mercedes 
y privilegios, las facilidadcs de ac' 
ceso y la existencia de cstablec¡· 



mientos educacionales y centros re
ligiosos. 

3.n5. VILLAI.OOOS R., SERGIO. Ocu
paciones de tierras marginales en el 
Norte CJ¡ico: 1111 proceso temprano. 
COH. 3. Julio 1983. pp. 63-78. 

El proceso de ocupación de tie
rras marginales -aquellos lugares 
apartados de los centros de ocupa
ción temprana y de condiciones des
ventajosas para la producción agro
pecuaria- que en la región entre 
los valles de La Ligua y del Cacha· 
poal se desarrolla especialmente en 
el siglo XVII. se lleva a cabo ante· 

~i~í::~tt~, ae~a~lti~~~tía C~~~d~sad 
1570. La mineria en Andacollo y la 
zona del Choapa estimuló la ocupa
ción de tierras para dedicarlas al 
cultivo y crianza de animales vino 
culndos a aquella nctividnd. El au
lor que efectuó un reconocimiento 
en el terreno, estudia algunas de es
tas concesiones lardlas cntre el t!ste
ro Conchnlf cerca de los Vilos y el 
río Claro en la hoya del Elqui. 

c} INDEPENDENCIA 

3.n6. BRA\'O ACEVIlDO, GUlu.ER,\IO. 
Lo. melltaIidad polltica cllilel!a el! el 
proceso de emancipación. Ciclos de 
Conferencias 1982. pp. 65-70. 

Conferencia sobre las ideas polí· 
ticas en Chile durante el período de 
la Independencia y los ensayos ins
titucionales que In siguieron, hasta 
Portales. 

3.7n. MOREr-:O M"'RTIs-, AR~UNOO. 
Chile y Solivar. RChHG. N" 151. 
1983. pp. 123-154. 

Con motivo de la conmemoración 
del bicentenario del natalicio de Si· 
món Bolfvar. el autor da a conocer 
aspectos de la vida del Libertador 
lip.'ldo~ a la historia de Chile, es
pecialmente hechos, que según su 
opinión. ~e encuentran algo confu· 
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sos y distorsionados. Entre éstos 
destacan las relaciones de O'Higgins 
y Bolívar, la situación de Bollvar en 
e l Peni, Bolívar y Chiloé y otros. 
Se transcribe una carta de Boli\'ar 
al general Francisco de Pnula San
tander sobre las perspectivas de las 
nuevas rcpublicas americanas. 

3.na. KItEIIS, Rlco\llDO. Ilustración 
e ¡IIdepellde'lcia. Ciclos de Confe
lencias. 1982. pp. 71-79. 

Relacionando la Ilustración con la 
Independencia de los Estados Uni
dos señala que, tsta no aparece bao 
sada en el ideario polltico del siglo 
XVIII. sino que se fundó en el pen
s.1.miento politico inglés: la RC\'olu
ción Francesa. en cambio, se nutrió 
de las ideas del período anterior 
En Chile. el ideario de la Ilustra· 
ción CSIlL\'O ausente del movimiento 
iuntista pero si!'vió de sustento a 
los propósitos senaratistas v en los 
t.nsayos de organización pofitica 

d) REPUBLICA 

3.779. BXIIR, JORGEN; C,wH:ors, a;. 
su y HÜPNER, M1CHAEL Eillc Regio
nale Allal)'se der Priisidelltschafls
\\Ia/Ilen des JaJ¡res 1970 itl C/lile. 
iAA. Nueva época. Año. 8. Cuader· 
no 1/2. 1982. pp. 209-241. Mapas 

Se analizan los resultados de la 
elección presidencial chilena de 1970 
a nivel de provincias y, para la ~ 
na Central, a nivel de comunas. Se 
distingue una actitud elecToral di
ferente en el sector rural v urbano, 
con una mayor polarizaCión en és
te. Por otra parte. el examen por 
grupos socio-económicos revela que 
la votación fue poco homogénea, lo 
que demostrarla que los partidos 
buscaron su electorado sobrepasan
do las barreras de clase. 

3.780. BARNARD. ANOREW. El Par
tido Comunista )' las polfticas del 
Tercer Periodo (1931-1934). NHI 
Año 2. N- 8. Abril-diciembre 1983 
pp. 211·250. 
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. la depresión de los años 1930 y 
sus consecuencias sociales favore
cieron la radicalización política de 
las clases medias bajas y su acer
camiento a las orgaOll..."\ciúnes obro.:
ras v a la izquierda revolucionaria. 
El Partido Comunista t.mergió de 
la persccusión bajo el gobierno de 
lbáñez con un ace["\'o de innuencla 
~bre importantes sectores labor:J.· 
les, con una clara ~str:J.tegia It!Vo
lucionaria y un conjunto cohel:e!'te 
de tácticas. Sin embal1:o, la decisión 
del Comintem en 1928 de adoptar 
una polltica de "agre!l1\':l indepe.n
dencia" frente a otros gru~s ~t' IZ
quierda ante una supuesta mmmen
da del colapso del capitalisme-, 
coartó las posibilidade .. de alianzas, 
!o que _junto con u!,a errad~ inler-

~cl,Wi~tnS:ec~::i~~~la~a~:CI?I~}~~ir 
en el proceso politico, si bien. el a.u
tor estima que una cstrutegla di'" 
tinta no le hubiera dado el éxito 
esperado. Se informa a~imismo, so· 
bre la participación del partido en 
los acontecimientos pollticos de la 
época, la división que lo af~tó en 
1931 y otros aspectos de la VIda de 
dicha colectividad en esos años. 

BIEREGEL, YE.NNY. Vid. 3.793. 

3.781. CAsTEOO, LooPOLOO. Resu-
men de la Hi5toria de e/lile. 1891-
1925. Tomo rv. Editorial Zig-Zu. 
Santiago, 1982. Primcra Edición. 969 
páginas. 

Este tomo es la continuación de 
los tres anteriores publicados por 
cI autor, en los que sintetiza la His· 
toria de Chile de Francisco An
tonio Encina. En esta obra se man
tiene la estructura de las anterio
res que se basa en la claridad y 
descripción de los hechos históri· 
coso lo que hace de ella un exce· 
lente manual de consulta de les su
cesos de la época tratada. Incluye 
abundantes láminas e ilustraciones. 

CWIEDES. CWR. Vid. 3.n9. 

3.782. CoLl_tER. SP.tos. Conservan
tismo cM/eno 1830-1860. Temas e 

imágclle5. NHI. Año 2. N· 7. 1983 . 
pp. 143·163. 

El tema de este articulo es el con
seT\'antismo chileno "en la forma 
clásica y hegemónica que asumió" 
en 1830 hasta la división de este 
movimiento en 1857, con un comen
tario acerca de las mutaciones pro
ducidas en los añOS inmediatamen
te s iguientes. Aclara el :lutor que 
su objetivo es "la identificación de 
las principales actitudes y presun· 
ciones expuestas públicamente pur 
los conseT\'adores durante su rro
longado dominio". Comienz3 recor· 
dando que el gran lema conservador 
fue el orden y el progreso, "dos pa
labras claves", que fueron, virtual
mente los elementos esenciales del 
modelo ideológico de este partido. 
E~ta divisa se extendla a la ¡erar· 
qu;a social, pues propiciaba que se 
resc["\'ara a los sectores sociales 

cig~ e~~va;~~~a:erElh~r~e~bl~:: 
pues, el orden social establecido. 
Junto a este lema se hizo conciliar 
el progreso con las reformas, pro
moviendo un "estilo de desarrollo 
para Chile" consistente "en una 
siempre creciente participación de 
la empresa privada", aunque es J?O' 
sible que los conservadores se 10-
clinaran más que los liberales "3 
reconocer la necesidad de la inter
vención estatal poro estimular gran
des y utiles empresas". Por esto la 
idea de la reforma vinculada a la 
del progreso. estu\'o también en e l 
discurso político de su tiempo, y 
fue usada por los principales lide
rcs. especialmente en la década de 
1850. Junto a estas ideas, el autor 
recalca "la ausencia de la dimen· 
sión clerical u ostensiblemente pro
catÓlica" en el pensamiento conser
vador de aquel periodo. No obstan
te, a fines de la década dc 1850, este 
aspecto terminaría por imponerse 
en una de las facciones que surgie
ron de este viejo tronco poHtico. 

3.783. DUKE., PAUl W_ Socialism 
atld PoplIlism ill Chile /932-/952. 



University of lIIinois Prcss. Urbana 
1978. XII, 418 páginas. 

Vid. recensión p. 427. 

3.784. Ern.IULI.ER, WOLFGA"G. Cero 
mmrisierte Heeresoffiúere i" der 
Clrilenisc!¡cn Po¡itik 1920·1932. IAA. 
Nueva Epoca. Mio 8. Cuaderno 1-2. 
1982. pp. 85·160. 

Como antecedente a la interven
ción militar en 1973. e l autor se re· 
fiere a la participación militar en 
la vida politica nacional entre 1924 
y 1932. La profesionalizaclón y ger
manización de la oficialidad del 
Ejército, dio origen a una concien
cia de ser el elemento "erdadera
mente progresivo y nacional del Es
tado y dada la situación etel .pais, 
algunos de sus miembros e:-:iAleron 
la participación politic.l del Ejérci. 
too Los militares germanizados no 
sólo promovieron refanTIas polill
cas, sociales y económicas, sino 
también medidas tocant.!s ¡¡ su ins
titución. Al asumir el poc:lel politi· 
ca directo se produjo el quiebre 
(cntre lns I!eneralcs " la oriciali· 
,I:ul rn;í'. iQ\'cn v l!erm:mi7.ada. v 
el Ejército sirvió de apoyo para el 
ascenso y gobierno de Ibáñcz. La 
caída de éste por efectos de la cri
sis, no se tradujo en la restauración 
civilista definitiva: otro "mi lit a r ger
manizado", Mannadukc Grave. in
tervino para la formación de la 
Rcpüblica Socialista cuvu fracaso 
llevó a los militares a (.k\"olver el 
poder poHtico. Ello no significó ql'! 
las fuerzas armadas pclmaneder:lI\ 
absolutamente margina<las de la \'¡
da politica nacional como lo de
muestra la lista de ministros uni
formados durante las di<¡tintas ad
ministraciones hasta 1973 v a lgunos 
intentos de intervención directa. 
Hay buena bibliografía. 

3.785. GoNULI!Z P" J0511 ANTONIO. 
En torno a la separación de 1(1 l f!.le
sia y el Estado: 1m esquem(l. AHTCh. 
Vol. 1. N" 1. 1983. pp. 63-94. 

El autor aborda cinco puntos que 
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inciden en el análisis del tema, tra
bajando sobre la base de la Rclri5-
la Católica y divcrsa.s monografias 
recien tes: 1) la reafinnación en el 
scno del Ejecutivo de los derechos 
del patronato como consecuencia 
del incidente con Mons. Sibilia; 2) 
el impacto de la cuestión social y 
los aspectos sociocconómicos; 3) las 
matcrias ane:-:as a la separación de 
la Iglesia y el Estado, principal
mente relativas a la educaciÓn y al 
matrimonio: 4) la participación po
!ftica del clero a través del parti· 
do conscn:ador y 5) la actitud de 
la jerarquía eclesiástica ante la se
paración. 

3.786. HElSE eo'lZÁt.tz, JULI O. El 
periodo parlamclllario 1861-1925. 
Tomo 11. Democracia y gobiemo re· 
presetllati,'o ell el Periodo Parla· 
mentario. (Historia del Poder Eltc
loral. Editorial Universitaria. San
tiago. 1982. (2). 356, (4) páginas. 

Una breve consideración del de
sarrollo civico chi leno entre 1810 y 
1861 precede, en este segundo volu
men, al estudio en que el autor ana· 
liza detenidamente el desarrollo del 
"poder electoral", denlro del siste· 
ma parlamentario, y a tra\'és de la 
burguesía, la formación de los di· 
versos partidos polhicos que supe
raron el caciquismo tradicional, vel 
constante proceso de democratiza· 
ción que culmina en 1920 y se acen· 
tüa desde 1924. 

los partidos políticos, represen· 
tantes de la alta burguesfa demo
crática, se orientan fundamental
mente en la década de 1910, en dos 
combinacion('s principales: la Coa
lición Conservadora )' la Alianza ti .. 
beral. Entre e llas eXIste, al comien
zo, una gran comunidad en su peno 
samiento político y en sus intere
ses y estilos de vida, los que se van 
diversificando a medida que surGen 
nuevos sectores sociales de extrac· 
ción popular en la vida püblica. 
Pese al espíritu progresista y liberal 
que el autor reconoce al P. Con· 
servador. y a sus importantes coa· 
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lidades cívicas tan opuestas a las 
características de los antiguos pe. 
lucones portalianos, la Coalición no 
logra integrarse en la "creciente de
mocratización" del país. Es vista por 
la propaganda como "un grupo de 
partidos sin metas ... En esto había 
algo de verdad porque en las elec· 
ciones de 1918 los coalicionistas 01· 
vidaron un deber elementaL .. : como 
prometer a la opinión pública en la 
lucha por solucionar los grandes pro
blemas nacionales". Muchos vieron 
en su acción una política "exclusiva
mente personalista". Por el contra
rio la Alianza, bajo los profundos 
efectos de la Guerra Mundial, "repre
sentaba una actitud eminentemente 
positiva, con voluntad decidida para 
afrontar los problemas económico
sociales". Para el autor, los conser· 
vadores no supieron "colocarse a la 
altura del momento histórico". De 
este modo. el "personalismo había si
do superado por la ideología y por 
la disciplina", mediante las cuales 
los partidos políticos podían ofrecer 
a la opinión pública la tan espera
da libertad electoral, frutos de li· 
beralismo progresista de la Alian· 
za, triunfante en 1920. 

3.787. HIRSCH - WEIIER. WOLFGANG. 
Aufstand der Massen? Wa/Ilkampf 
1m Srimmcr"alt¡¡l! ~ in C/lile 1915-
1921. IAA. Nueva Epoca. Año 8. Cua
dernos 1-2. 1982. pp. 5-83. 

Los cambios prOducidos por las 
elecciones de 1918 y 1920 han per
mitido a algunos autores hablar de 
una rebelión del electorado, repre
sentado por la clase media, ante 
los fracasos del sistema y que Ile· 
vó al triunfo de la Alianza Liberal 
y de Alessandri. El análisis de las 
elecciones, sin embargo, demuestra 
que esta apreciación es errada, con
siderando el escaso numero de vo
tantes: de un electorado potencial 
de 497 mil varones adultos en 1918 
sólo votaron por la Alianza Liberal 
95 mil, muchos de ellos por cohe
cho, registrándose una abstención 
muy superior a la de 1915. En la 
elección de 1920, s6lo votaron el 

31 % de los ciudadanos con derecho 
de hacerlo. La abstención electoral 
era mucho mayor en las ciudades 
y en las provincias mineras del ex· 
tremo norte, que en el campo. Las 
elecciones parlamentarias de 1921 
registraron una participación seme· 
jante a la de 1918. 

De estos datos y otros indicios, 
el autor deduce una pérdida de fe 
en los políticos, en los partidos y 
en el régimen por parte de la ma· 
yoría de los ciudadanos. Los cam· 
bios manifestados por los comicios 
de 1918 y 1920 fueron el producto 
del desplazamiento de un electora· 
do visible y vociferante. pero redu· 
cido que no permite hablar de una 
movilización social. 

Se incluyen dos ane'los sobre 
electorado potencial e inscritos y 
sobre la distribución de [os sufra
gios en los distintos distdtos. 

HOPNER. MICIIAEL. Vid. 3.779. 

3.778. III,\ÑEZ S.\NTA MARtA, AOOL' 
FO. Los i"ge/lieros. el Estado y la 
política en Chile. Del Ministerio de 
Fomellto a la Corporación de Fo
melito, 1927-1939. Historia 18. 1983. 
pp. 45-102. 

El concepto de Estado Moderno 
que surge en la década del 1920 a 
raiz de las preocupaciones econ6-
mico-sociales está vinculado al de· 
sarrollo de lo administrativo en de
trimento de lo político. En la con
figuración de la tecnocracia, los in
genieros tuvieron un papel particu
larmente destacado. Adolfo Ibáñez 
estudia aqu( su trayectoria como 
grupo, la misión que se autoasig
naron y su visión sobre el progreso 
y modernización nacionales basados 
en la necesidad de elevar los nive
les de vida, fomentando el desarro
llo industrial y la ele<:trificación 
como requisito para ello. 

Los afanes de ins titucionalización 
de este concepto técnico-adminis· 
trativo de la acción del Estado, co-



menzaron con la creación del Mi
nisterio de Fomento en 1927. Los 
diversos consejos económicos esta
blecidos o proyectados en la déca
da siguiente, reflejan el anhelo de 
integrar a los sectores productivos, 
lo que va aparejado a un interés de 
los gremios empresariales por au
mentar su ingerencia en esta obra 
de modernización. 

La creación de la CORFO en 1939, 
a la cual aparece vinculado el gru
po de ingenieros anteriormente es
tudiado, vino a concretar e s t o s 
anhelos de un organismo que impul· 
sara la modemización nacional de 
acuerdo a los nuevos parámetros 
de la acción del Estado. 

3.789. JL\IENEZ, Jvuo. Relaciones 
IJ·lesia . Estado en C/¡ile. Simposio 
Sudamericano - Alemán sobre Igle
sia y Estado. Universidad Católica 
Ecuatoriana. Quito. 1980. pp. 323-341. 
(Separata.) 

En esta presentación acerca del 
tema. el autor se refiere a las bases 
hispánicas de las relaciones entre 

~~ If~~~~d!~~~~d~ cl~ e~o~~~~d~~ 
ción de sus principios en la Cons
titución de 1833 y a la separación 
de la Iglesia y cl Estado cn la Caro 
ta de 1925. Acompaña a esta rela
ción una buena bibliografía_ 

3.790. JOCELYN - HOLT LETIlI.TF.R, 
ALfREDO. Tres aproximaciones a la 
Generación de 1842: Lastarria, Bello 
y MOIIl'oisin. RChHG. N~ 151. 1983. 
pp. 650127. 

Estudio de los aspectos literarios, 
educacionales y artísticos de la Ge· 
neración de 1842, vistos a través de 
las figuras de Lastarria, Bello y 
Monvoisin. El trabajo incluve nu
merosas ci tas textuales v pretende 
plantelr la validez de una nueva 
metodología para el estudio de un 
determinado proceso histórico, par· 
tiendo desde la oarcialización para 
llegar a una visión uniricadora de 
éste. 
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3.791. M"RT{¡":EZ B"EZA, SERGIO. 
Vlla elección de diputado en 184D. 
RChHG. N° 151, 1983. pp. 307-311 

Breve estudio sobre las eleccio
nes parlamentarias de 1840, especí· 
ficamente, sobre el fraude que se 
comprobó en la provincia de Acon. 
cagua por no coincidir el numero 
de electores con el de \'otos emiti· 
dos, motivo por el cual la elección 
fue anulada. 

3.792. MAYO, JOHN. TI¡e impatient 
lion: Brirain's "Official Mind" al/d 
Larin America ill rile 18505. IAA. Nue· 
va Epoca. Afio 9. Cuaderno 2. 1983. 
pp. 197-22. 

Terciando en el debate sobre la 
existencia de un "imperio informal 
británico" en América Latina y el uso 
de coerción abierta o disimulada 
en su afianzamiento. el autor en
trega dos ejemplos de intervención 
diplomática británica en M6:icll y 
Chile. Este ultimo caso se refiere 
a la reclamación británica cn f:J\'or 
de un compatriota, John Whitehcad, 
por heridas y tobo durante la re
volución de 1859. El caso fue resucl· 
to por el desistimiento del afecta· 
do después que la comunidad bri· 
tánica residente se pronunció a fa
vor de un acuerdo pacífico. supo
niéndose incluso la existencia de un 
arreglo directo por parte de ésta. 
El autor concluye que la dificil de
marcación entre lo "diplomático" y 
lo "comercial" se tradujo en un 
apovo no despreciable del gobierno 
de Su Majestad en apoyo del "im· 
neriali<;mo informal"; a la vez, la 
ignorancia y desprecio de la canci· 
lIería británica por los paises lati· 
noamericanos y las dificultades de 
los gobiernos de la región para se· 
guir los alambicados razonamien
tos de aquélla llevaron a éstos a 
adoptar una actitud pragmática v 
asequible midiendo la disparidad de 
tuerzas que mediaban. 

3.793. MUSCHEN, ROLF y BmUl
GEL, YENNY. Orígenes y destillo dI! 
ta illmitraciótt alemana. Academia. 
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N° 5-6. Primer y segundo Trimestres 
1983. pp. 63-77. 

Panorama del aporte alemán a la 
vida chilena en los diversos cam
pos, incluyendo algunas considera
ciones sobre el influjo del país en 
los descendientes de alemanes, que 
logra plenamente su propósito. 

3.794. NOLTE, DETLEF. Zwiscllen 
Koopcration l/lid Kon/rolltation. Die 
CI¡iletlisc}¡cn Gewcrksclla/tel1 muer 
Al/elide. lAA. Nueva Epoca. Año 8. 
Cuadernos 1-2. 1982. pp. 161-208. 

Si los asalariados debían ser los 
principales beneficiarios de la poli
tica del gobierno de la Unidad Po
pular, la relación entre éste y los 
gremios laborales debió ser armó
nica. Ello no fue asl, y el autor es
tudia la causa de los conflictos en
tre el gobierno de Allende y los 
sectores sindicales. Los resultados 
aquí presentados refutan la tesis de 
que la gran mayona de los trabaja
dores se identificó con la política 
de la Unidad Popular, prefiriendo 
su propio ascenso a una mejora de 
la situación colectiva, demostrando 
el fracaso del adoctrinamiento de 
[a izauierda en pro del fervor re
volucionario. 

3.795. P,¡.;:o ZAPATA, EDUARDO. Pa
cificación y colonit.acióll en la Fron
tera y la Araucan/a. A. N~ 447. Pri
mer semestre 1958. pp. 87-111. 

baT~ (t\~l.serr.3~si8r~'"!f ~~t~~ ~~; 
entrega un nuevo conjunto de fi· 
chas relativas al tema, que cubren 
desde la expedición a Valdivia en 
enero de 1848 hasta los óltimos 
acontecimientos de fines de siglo 
que ponen rin a la resistencia in· 
dígena en la zona de la Araucanla. 

3.796. RA.\líREZ Rl\'ERA, Hum Ro
DOLFO. lA cuestión del COlegio Srot 
Jacinto y sus consecuencias politi
cas, sociales y religiosas, 1904-1905. 
Historia 18. 1983. pp. 193·234. 

La denuncia efectuada por el dia
rio lA Ley acerca de los abusos 
deshonestos perpetrados por un her· 
mano de la Congregación de las Es· 
cuelas Cristianas, profesor del Co
legio San Jacinto de Santiago, contra 
un alumno de dicho establecimiento 
fue el punto de partida de un sonado 
~pisodio de aquella prolongada lucha 
entre laicos y clericales que carac, 
terizó la vida política de la época, 
provocando una crisis de gabinete. 
Aprovechando alguna documenta· 
ción inédita, el autor ha tratado 
el tema con acierto, situándolo en el 
contexto apropiado y reduciéndolo 
a su verdadera importancia. 

3.797. RECABARREN ROJAS, FLORE~L, 
1921: Crisis y tragedia. Antofagasta. 
~~~~. 118 páginas. Láminas y pln-

Investigación detallada en torno a 
la "matanza de San Gregorio". Se 
basa principalmente en documenta
ción inédita de los archivos de la 
Corte de Apelaciones de Iquique, In
tendencia de Antofaga5t;\, Municipa· 
lidad de Antofagasta y Registro Ci
vil de esa ciudad. También se recu· 
rre a un abundante material de la 
prensa local. 

El autor, como estudioso oc la 
historia local. demuestra un adecua
do conocimiento del cuadro general 
y del tema específico. Cabe destacar 
el esfuerzo de objetiVidad de RN:aba
rren y sus conclusiones. En el prólo
go anola: "He tratado de evitar, en 
lo posible, que los engaños del pasa· 
do me envolviesen en su falsedad. 
En esta linea, creo haber demostra
do una tesis y a"enturado una hipó
tesis. Por la primera sostengo que el 
fatal desenlace ocurrido en la Ofici
na San Gregario se debe a la tozuda 
actitud de los empresarios salitreros 
v a un equivocado plan de c~trategja 
política diseñado por el Partido 
Obrero Socialista. En lo segundo, 
intento demostrar que el conven
cimiento del líder Luis Emilio Re
cabarren, de que la hora de la re-



volución socialista había llegado, 
desempeñó también un papel pro
tagónico". 

3.798. Rens REn.s. J. R.\rAEI. El 
Pr 'mio de Moralidad. RChHG. N° 
¡51. 1983. pp. 7-30. 

El autor se refiere a la creación 
del Premio a favor de la moralidad 
v los criterios que se sigUIeron pa
ra su otorgamiento durante los años 
en que éste e~istió. Se refiere a ca· 
da uno de los a~raciados entre 1849 
y 1854, dando 3 conocer anteceden· 
te,> de cada uno de e1Jos. como Do
mingo Eyzaguirre. José Santiago 
Rabanal. Jo,>é Tomás de Re)'e~ y 
otros. Los objeth'os propuestos 101-

cialm('nte. concluve ei autor, no lo
graron cumplirse v el premio fue de
sestimado ante la indeferencia ge
neral. 

3.799. S\IITH. BRU"': H . rile 
Clmrclz and Poliric$ i'l Cllile. Clla
f:en~e,f /O \lodrm Catllolicism. 
Princeton Univcrsilv Press. Prince
ton. N. J 1982. 16,383, (3) páginas. 

Orij!inada en una tcsis doctoral 
para la Universidad de Vale, el au, 
tOr, sacerdote jesuita hasta 1979, 
hace un análisis general de la na
turale7.a de la Iglesia como institu
ción religiosa, compleja en su pro
pia composición, en sus numerosas 
v diversas vinculaciones mundiales 
y en su capacidad de constante 
transformación y adaptación a los 
cambios históricos. Desde esta 
pcripectiva, estudia la situación de 
la I~lesia chilena y su 3cluación 
histórica a partir de 1920. 

Observa en ella una actitud rela
tÍ\'amente ajena a la "ida politica 
del país hasta mediados de s iglo. 
aunque señala la innuencia de al· 
gunos sectores conservadores du
rante ese período. La tendencia ha
cia la socialización que se habría 
ido produciendo en la sociedad ehi· 
lena a lo largo del siglo, se hace 
presente en la Iglesia desde la dé-
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cada del 1950. Progresivamente las 
tendencias propiamente eclesiásti
cas y las del Pan ido Demócrala 
Cristiano se van aproximando has
la identificarse prácticamente en 
los años 60, originándose con ello, 
serios problemas enlre los católi
cos. La obra destaca la forma cómo 
la Iglesia chilena asume las orien
taciones del Concilio Vatic3no II , 
y el papel que desempeña como 
agente de cambio en Chile. En este 
contc'l:to el autor continúa el estudio 
de la Iglesia chilena durante los gl> 
biemos qu:! siguen~ la Unidad Popu
lar y el Gobierno Militar. 

Para la im'estigación se han uti
lizado, además de una abundante 
bibliografía nacional y extranjera, 
documentos. artículos de prensa, 
entrevistas a representantes del cle· 
ro y laicos y la propia experiencia 
personal del autor durante su per
manencia en Chile en 13 década del 
70, en calidad de obsen'ador parti
cipante, primero en la Universidad 
Católica de Chile (1972) Y luego. en 
un barrio del sector de Pudahuel 
en 1975. 

3.800. WUNDER, GERD. Houptmaml 
Komcr /lIld der Biirgerkrieg i" C/li
le 189/. TAA. Nue\'a Serie Año 9 
Cuaderno 9, 1983. pp. 225-235. 

El autor, después de exponer en 
una breve síntesis, las causas, el 

g~,,:~~I~Oe 1~91ely 1~s~~:~~~i6~e q~~ 
le cupo al Teniente Coronel Emilio 
Korner, se pregunta por los moti\'os 
que tu\"o Komer para adherir a la 
re\'olución, a pesar de que su hÜ" 
nor de oficial le obligaba a mante
nerse leal al gobierno constituciÜ" 
nal que lo habla contra lado. Wun
der rechaza las explicaciones de al· 
gunos autores que atribuyen la 
decisiÓn a intereses económicos y 
señala que la decisión se debió a 
motivos personales_ Komer fue in· 
fluenciado por su cuñado el médi· 
co y diputado Francisco Pudma 
Tuppcr y por su mejor amipo en
tre los oficiales chilenos, el Tenien-
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te Coronel Jorge Boonen Rivera, 
que eran opositores de Balmaceca. 

El estudio de Wunder se basa 
principalmente en los informes d.el 
Ministro alemán Van Gutschmld 
que se encuentran en el Archivo 
Polí¡ico del Ministerio de Relacio
nes en Bonn. Comenla erilicamen
te la más reciente bibliollrafía so
bre la revolución de 1891 (Blakemo-

~:n~ia ~~n~n~~a~~e~ni i~~e~~ 
tación predominantemente econo
micista de los procesos históricos, 

~~~tat~an~~o l~~ i~~:~~C~ ~~e d~t 
siones personales. 

IV. H ISTORIA ESPECIAl. 

a) HISTORIA RELIGIOSA Y 
ECLESIASTICA 

3.80 1. MUG\ ROJA!;, FERNA"DO 
\' OSORIO VARGAS, JORGE. lA reURiosi
dad popular v el sa"tuario de 1..0ur
des. 1817-1908. AHICh. Vol. 1. N" 1. 
1983. pp. 27-39. 

Versa sobre la introducción del 
culto a la Virgen de Lourdes en Chi
le y el estab\f~dmie~to del santua
rio en el bamo pomenle de Matu
cana, el cual quedó a cargo de los 
Padres Asuncionislas. Interesan las 
noticias de estos sacerdotes sobre 
la religiosidad popular del mundo 
rural y los raspos especlficos ~e 
la religiosidad de este santuariO, 
considerando e l sector popular en 
que está emplazado. 

3.802. AR.\SED~ BRA\"O, FIDEI. A 
propósito de las carlas del obispo 
José Hipótito Salas al obispo Joa· 
quín lArraín Galldarillas (1864-
1881). RChHG. N" 151. 1983. pp. 323-
330. 

La publicación del epistola rio ci
tado en nuestra revista, lleva al P. 
Fidel Araneda a insistir en e l en· 

tusiasmo con que el episcopado y 
el clero chilenos intervinieron en 
la política nacional. 

3.803. AVALA, EI.GE:-;:W. Mart;" 1.11-
tero: 14E3·1546 (Luter(lnismo ell CIIi
fe y América Latilla). A. N" 448. 1983. 
pp. 119-140. 

Luego de dar algunos anteceden. 
tes sobre la vida y obra de Lutero, 
el autor se refiere a la influencia 
que la Iglesia E\'angélica ha tenido 
en América Latina y, especialmente, 
en Chile. Senala que la mavoria de 
los protestantes que emigraron a 
América se concentraron en el Cono 
Sur, manteniendo contaclo con las 
iglesias alemanas, especialmente la 
pnlsiana. Se incluyen al¡runas consi· 
demciones sobre el a islamiento de 
los alemanes del resto de la pobla· 
ciÓn. 10 que atribuve a b diferencia 
rclir:iosa, y Una sin tesis del desarro
llo de las comunidades protestantes 
en el sur del pals. 

3.804. ESC,\LA:-<TE T .• NtBALOO. La 
iglesia maj!allállica durante fa Pre
fectura Aoosl6lica. 1883-1916. CHM. 
1983. pp. 57-76. 

El autor se refiere a la dilatada 
labor despler.ada por el salesiano 
Mons. José Fagnano que se. hizo 
cargo de la prefectura aposlóhea de 
Magallanes en julio '887. Se destaca 
su acti'vidad en el campo de la edu· 
cación y evangelización en la zona. 

3.805. FAtCII FIlEY, JORGF_ Lo. eOIl' 

JÓ9:' ieH ~Ch~t~f.cr~ ~!' i.ta,t98/r::: 
113-124. 

El CJl:pediente relath'o a dos pro
cesos por pago de congruas a sen
dos sacerdotes en los curatos de 
Toquigua y Cobquecura, permite al 
autor adentrarse en la situación de 
las parroquias de Itata a fines d~1 

ditfa ~;,¿~. e~fs~~g~lnJ:d¿o~~~;2ió~ 
~~i~í~ á~ l~!a~~n~f¡cr:;~~;~~i;~tt 
cos correspondientes a esos curatos, 



a la vez que el reducido número de 
indígenas no permitía reunir el di
nero necesario para pagar al doctri-

3.806. GUARO\ GI!YWITZ, GABRICL. 
I~lesias, capillas y oratorios de la 
cIUdad de Santiago de Cllile, /54/
/817. BAChH. Año XLIX. N° 93. 1982. 
pp. 13],,158. 

Elenco de lugarcs de culto en la 
ciudad de Santiago existentes duo 
rante el período hispano, parte de 
un proyecto sobre los centros de 
evangelización en Chile durante la 
misma época. Se entregan datos de 
fundación o fecha de existencia y, 
en alFunos casos, antecedentes sobre 
el edificio, de la Catedral y 5 pa· 
rroquias o vieeparroquias, 28 con
ventos, 10 capillas u oratorios en 
hospitales o establecimien tos de 
asistencia, 4 en establecimientos 
educacionales, 10 en edificios públi· 
cos, 9 capillas o ermitas y 133 ora
torios privildos. 

3.807. GUARDA, O. S. B., GABRtEl_ 
Iglesias dedicadas a la 8all/isima 
Virgen el! Gllile, 154/-1826. AHICh. 
Vol. I. N! 1. 1983. pp. 95-]1 t. 

Este articulo, parte de un trabl\¡O 
más extenso sobre los centros de 
evangelización en Chile desde la ex
pedición de Pedro de Valdivia hilsta 
la incorporación de Chiloé al terri· 
torio nacional, se rdiere a las 288 
iglesias dedicadas a la Virgen Maria 
en sus diferentes advocaciones du
rante el perfodo citado. El autor nos 
entrega un elenco de i¡;tlesias, de 
acuerdo a las 47 advocaciones dife
rentes. siendo las más numeroS:1s. 
las dedicadas a la Vir!ifen del Ro .. a
rio, la Virl!cn de la Merced, la In
maculada Concepción y la Virgen 
del Carmen. 

3.808. HAU P.T, CHARLO;. "El COII
gregal1le Perfecto" del Padre Igna. 
cio Garda G6mez, S.J.. mallllscr;IO 
cMleno del siglo XVIII. AFT. Vol. 
XXXII (1981). Cuaderno 1. (2).271, 
(3) páginas. 

FICHERO m8UOGRAFlCO l~l2-l%1 

Se edita por primcla vel: el ma· 
nuscrito anónimo titulado "El Con· 

~~aa~t:p:~~[cf~~~'ci~trbba%~~ (16¿~ 
1754) Y destin:.\do a los miembros 

~1~~oC~r!~¡~~cig~ ~:n ~r~~~1 dde~ 
Santiago y de la cual el autor er.l 
su Prefecto. El texto va precedido 
de un estudio sobre la VIda del au· 
tor y de Un extenso y erudito análi· 
sis de la obra como testimonio de' 
la espiritualidad de la época. 

3.809. MORERA S"NClIEZ, ELlAS. lA 
Virgell de Lo Vdsquez. Su 8a"lIIa
rio. Su Historia. Imprenta San Jo~. 
Santiago. Sin fecha. 60 páginas. Ilus
traciones. 

Crónica de las distintas etapas 
del Sl\ntuario de Lo Vásqucz: sus 
orfgenes como una ermita en 1849, 
su inauguración en 1854 y la autori· 
zación de la coronación canónica 
de la imagen de la Virgen. en 1958 
Junto con el relato ~ incluyen algu
nas reflexiones edificantes y pia
dosas. 

3.810. NOGGII.R, ALBERT. Cualro
cientos OllaS de misión entre los 
araucallo_~. Imprenta Wesaldi. Te
muco. s.f. (6). 214, 73, 10, (9) pági. 
nas. Mapa. 

En la primera parte de este estu· 
dio escrito hace más de diez años y 
publicado recientemente, el autor 
hace una presentación de las carac· 
terísticas culturales del pueblo arau
cano, basándose principalmente en 
J. Cooper, Wilhclm T. Hilger, Tomás 
Guevara v F. A. Encina. para luego 
tratar sobre la actividad misional 
entre los indlgenas desde la Con
quista hasta la llegada de los capu
chinos bávaros. El grueso de la obra 
está dedicada :1 registrar e l desarro
llo de la actividad de estos relip-jo
sos, compañeros de ol'den del autor, 
durante los siglos XIX y XX. Esta 
parte dcl trabajo resulta la más in
teresante y la mejor documentada. 
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habiendo aprovechado para ella los do entre sus características, la nece
valiosos archivos misionales. sidad de confirmación por la Real 

Audiencia. 
O5OR10 VARGAS, JORGE. Vid. 3.802. 

3.811. REHBEIN PESeE, ANTO"O. 
DoII J/lsto Donoso y Sil visita pasto
ral a la diócesis de Anclld. AHICh. 
Vol, 1 N" 1. 1983. pp. 41-62. 

En los vcranos de 1849-1850 y 1850-
1851, Mons. Justo Donoso realizó la 
visita pastoral de su recién creada 
d¡ÓCc~¡s. El autor comenta sus ob
servacioncs sobre las parroquias y 
su funcionamicnto, la administra· 
ción del sacramento de la confirma
ción, los usos y prácticas religiosas 
de Chiloé y las supersticiones dc su 
población y las misiones de Valdi
via, El material original se encuen
tra publicado en el libro de Fcrnan
do Retamal sobre el slnodo diocesa
no de Ancud. (Vid. N" 3.532), 

b) HISTORIA DE~ DERECHO 
Y DE LAS INSTITUCIONES 

3.812. Avru MARTEL, AtAMTRO DE. 
Londres el! la formación jurídica 
de Andrés Bello. REHJ. Vol. VII. 
1982. pp. 317-350, 

3.813. BUTF.I.SEN REPETTO, RAÚL. 
El cOllcepto de ordellarl;z:a el! el de
rec/IO emanado de los cabildos cJ,;
leilaS en el siglo XVI, Justicia, Sa
ciedad y Economfa en la América 
Española (sig l os XV I, XVII Y 
XVIII), Trabajos del VI Congreso 
del Instituto Internacional de His
toria del Derecho Indiano. Semina
rio Americanista de la Universidad 
de Valladolid, Valladolid, 1983. pp. 
197-203. 

El autor hace algunas precisiones 
sobre el concepto de ordenanza en 
el derecho emanado del cabildo de 
Santiago en el siglo XVlI, destacan-

3,814. CARRASCO DL.:LGADO, SERGIO. 
Gét/esis de los textos CQllstiluciolla· 
les clzilel2os. Editorial Jurídica de 
Chile. Santiago. 1980, 64 páginas, 

El autor resume los antecedentes 
hislórico-juridicos, relativos a la re
dacción y aprobación de los distin· 
tos textos constitucion<l1cs que han 
regido a Chile desde 1811 hasta la 
Constitución de 1925. incluyendo 
además una transcripción de los ar
tículos de las constituciones relati· 
vos a su duración y medios de re
fonna. 

3.815. GUZMÁN BRITO, Al.EHNDRO. 
Audrés Bello codificador. Historia 
de la fijaciólt y codificación del de· 
recJ,o civil CM Chile. Ediciones de la 
Universidad de Chile. Santiago. 1982. 
2 tomos. 469, (1) + 436, (4) páginas. 

Con esta obra, el profesor Guz
mán Brito culmina sus investigacio
nes sobre la historia de la fijación 
del derecho civi l en Chi le, cuyas pri
meras publicaciones aparecieron en 
1977. Luego de una periodificación 
sobre la materia, el autor estudia 
sucesivamente los antecedentes en 
el derecho indiano, generales, espe· 
ciales y subsidiarios, la jurispnJden
cia, el derecho civil en particular y 
la enseñanza del derecho; los oríge
nes y fuentes del derecho nacional 
chileno; el planteamiento de la fija· 
ción del derecho y los primeros 
intentos de codificación; lo que el 
autor llama la "ctapa de precodifi
cación", referida especialmente al 
pensamiento de Bello sobre la ma
teria, para tenninar con la historia 
de la ~estación y el análisis del Có
digo Civil de Chile. 

El segundo volumen está dedica· 
do enteramente a las fuentes y re
produce extractos de documentos y 
discursos parlamentarios, artículos 
de prensa, cartas, decretos, extrae· 
tos y olros materiales que sirven 



de base a su obra. Trabajo funda· 
mental sobre el lema. 

3.816. GünlÁ" B .. AI.E.J .\NDRO. His· 
toria del "Rcferimiellto al l.egis.'a-

1e~;~: ~'EH~l. e~íec~:fl. '19~o,~~, ~:; 
130. 

En esta .segunda .parte de su his
toria del "refenmlenlO al legisla
dor" (vid. 3365), el autor se refiere 
a su existencia en los derechos cas
tellano e indiano de donde pasa al 
derecho nacional chileno. Las cons
tituciones de 1818 v 1822 contem
plan el rcferimiento al Senado v 
al Congreso. respecti\'amente, situa· 
ción Que es modificada en la Cons
titución de 1823 Que entrega la fa· 
cultad de consultar al Senado a la 
Corte Suprema. Esta facullad pasó 
posteriormente al Ministerio de Jus
ticia. La lev sobre acuerdos v fun
damento~ de se:ltcncias de 1851 me>
dificó este estado de cosas a la \'CZ 
Que el C6di¡!o Civil establece ~ue el 
legislador sólo puede interpretar la 
lev de un modo gcneralm\!nte obli
gálorio. 

3,817. HoI.:-:1SCII EsPfNDOL\, HlTGO. 
Andrés Bello \' su obra ell Derecho 
Romano. EdiCiones del Consejo de 
Rectores de las Uni\"er;idades Chi
lenas, Santiago, 1983. 400 páginas. 

La obra está dhidida en tres par· 
tcos. En la primera, el autor se refie· 
re a la acti\'idad romanista de Bello 
como profesor de Derecho Romano 
e impulsor de e~tos es'udios, para 
luego pasar re,-ista a la en~cñan;:a 
del Derecho Romano en Chile du
rante el siglo XIX con especial hin
capié en la obra de Co~mé Campi
llo, y a la recepción del Derecho 
Romano en los países latinoameri
canos espedalmente en materia de 
obligaciones y contratos. 

La sc~nda parte se refiere a las 
IIIHiluciollef del DerecJlo Romano. 
escritas por Bello y publicadas en 
fonna anónima cn 1843 y luego re-
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editada, apuntes Que SOn estudiados 
minuciosamente. Bello tul o la in
tención de preparar un texto de 
Derecho Romano m á s amplio , 
comprensivo, lo cual no logró lIe"ar 
a cabo, dejando si, dhersos frng
mentos manuscritos cu\·o estudio 
constituvo! la terccra pane del libro 
Tanto ¡as Instituciones como los 
Cragrncnlos manuscritos fueron in
cluidos en la edición de las Obras 
Completas publicada en Caracas 

3.818. H~"ISCH Espf"ooL\, Hu;o 
Comribllció" al estudio del prillci· 
pio.,' de la prdctica de la !tmdallJel!' 
tacIÓ" de las se'l/enClas en CllIle dll 
rante el sis:l0 XIX REHJ. Vol \'U 
1982. pp. 131-173, 

Como resullado de la Independen
cia, la legislación española cobró el 
carácter de transitoria para efectos 
de la fundamentación de sentenci3~ 
\". en los años .. i~icntes_ fue reem
plazada por dh·cr.<:as di~pos.ici,.,"l.'s 
dictadas por lo~ sucesivos ¡zobier· 
nos. nacionales. Los aspectos forma
les de la fundamcntación fueron eo;
tableddos por los decretos de febre
ro \' marzo de 1837" la lev de 12 de 
septiembre de 1851. Asimismo. la 
jurisprudencia reproducida en la 
Gaceta de los Tribullales, pasó a ad
quirir importancia a tra"is de los 
decretos de no,'íembre 1878 \' octu
bre 1886. Finalmente. el autor d~ 
taca la habilidad de los jurispruden
tes v de las autoridades nacionales 
pará ordenar la le¡zislación y mejo
rar los sistemas e:"'tistentes, 

3.819. L1R\ MO"TT, Lns. Las el· 
dlllas Auxiliatorias en el Derecho 
Nobiliario l"dia'lo. Apartado de Hi
dalguía. N" 178-179. Madrid. 1983 
pp. 479-496. 

El Derecho Indiano prohibía la 
ejecución en América de las resolu
ciones judiciales, leyes, cédulas \ 
pragmáticas dictadas por of'J!anis· 
mas peninsulares sin ser corrobora· 
das por d Consejo de Indias me
diante una cédula auxiliatoria El 
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autor se refiere a las cédulas auxi
liatorias que se encuenlran en los 
libros de Reales Provisiones del Ca
bildo de Santiago relativas a la con
cesión de tltulos de Caslilla. ejecu
torias de hidalguía y órdenes mili
tares españolas. citando ejemplos. 

3.820. MERllLLO A •• lTALO. Sobre fas 
futmtes mediatas e inmediatas inci
dentales en la definición de ley del 
artículo I del "C6digo Civil de Cllj
le". REHJ . Vol. VII. 1982. pp. 2TI-287. 

La definición de la ley en e l ar-

:!~U~~~·a~~lr~~i~ ~:v;~;~~i1i~l 
dilO o en el de 1853, no está.n toma
das del Código de la Luisiana o de 
otro texto determinado, sino que 
son "todo el eco de una venerable 
tradición que parte ininterrumpida
mente desde Modestino". 

1821. PI!F!A, SILVIA. Las raíces hiso 

tdrico-culwrales del derec}lo penal 
chilello. REHJ. VoL VII. 1982. pp. 
289-314. 

Luego de pasar revista a las leyes 
españolas de importancia penal 
"que en mayor medida han dejado 
huellas en nuestra propia legisla
ción", desde el Fuero Juzgo hasta 
la Novlsima Recopilación, sin dejar 
de mencionar la Recopilación de Le
yes de Indias, la autora se refiere a 
los proyectos de Código Penal chile
no. El Códi,(!'o de 1874 toma como 
modelo tanto el código belga de 
1867 como el español de 1848, sien
do este último el de mayor in
fluencia. 

3.822. VALENZUEU P., SERGIO. Bos
quejo para una historia de la judi
catura laboral en Cl,ile. RChHG. 
N' 151. 1983. pp. 322-327. 

Bosquejo de la judicatura lal». 
ral en Chile desde que nuestro país 
suscribió la Resolución de la Cuarta 
Conferencia Regional de los Estados 
de América miembros de la Organi
zación Internacional del Trabajo en 

1949, dando a conocer las modifica
ciones que en materia de legislación 
laboral se han producido en el país 
hasta el Decreto Ley N· 3,648 de 
1981 mediante el cual se reemplaza 
e l Código del Trabajo por disposi
ciones específicas en determinadas 
materias. 

e) HISTORiA 
DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3.823. ABÓS-PAOiLlA U., RICARDO. La 
cartogralia de terceros paises en el 
dilere/ldo cllileno-or¡:e/ltillo en la 
regi6/1 del Beagle. RDC. Año XLV. 
N~ 166. Enero-dicicmbre 1978. pp. 
259·275. 

Comenta el material cartográfico 
presentado a la Corte Arbitral con 
motivo del litigio limítrofe en la re
gión del Beagle. La carto&trafla deci
monónica de terceros paises. y es
pecialmente la que incorpora las 
disposiciones del Tratado de 1881 
resulla. como era de suponer, mayo
ritariamente favorable a la tesis chi
lena. Interesa, por otra parte. el uso 
de mapas como elemento corrol». 
ratorio en este tipo de disputas. 

AVETIKIÁN B., TAMARA. Vid. 3.824. 

3.824. DURÁN S., ROBI!Tl:TO; QUBZAOA 
A., GoNZALO y AVETlKI.l.N Bn Tu,u
RA. La política multilateral de Cllile 
efllre 1945 v 1970: a/látisis de alJ!u
'las variables sigllificalilJus. RCP. 

Vol. 5. N· 2, 1983. pp. 2240. 

Luego de referirse a las or¡aniza
ciones politicas y de cooperación in
ternacionales donde los países sin 
recursos de poder militar o econó
mico pueden compensar estas defi
ciencias a través de su innuencia y 
prestigio se estudia e l caso de Chile 
entre 1958 y 1970 y la forma cómo 
nuestro país buscó innuir en el sis
tema Interamericano en favor de 
los principios de su polltica exte-



nor, a saber, "la no intervención en 
asuntos internos de los Estados, el 
respeto por lo libre detenninación 
de los pueblos y el apego a las nor· 
mas jurídicas". Interesan especial· 
mente a los autores los casos de 
Cuba y de la República Dominicana. 

3.825. Lus,\ VfCo'S, E\t1Llo. Perrí 
... Chile en cinco siglos (Re,'isióII 
i/istórica). Tat!ercs gráficos de la U· 
breria Editorial "Minerva". Urna. 
1982.646 páginas. 

En este "oluminoso ensayo, que 
aporta más calor que luz. el aulor 
trata las relaciones peruan<><:hile
nas desde el tiempo de los Incas, 
enfatizando los aspectos negatj,'os 
de éstas que se deberían a una pe
renne hostilidad chilena. A trovés 
de toda la obra se presenta a Chile 
como una nación peligrosa para la 
paz del Perú y de América, debido 
a supuestas ambiciones eltpansio
nistas. por lo cual pone en duda las 
afinnaciones de aquellos estudios 
que tienden a demostrar lo con
trario. 

QUE7.o\DA A., GoNZALO. Vid. 3.824. 

3.826. República de Chile. Con· 
troversia en la regió" del Canal Dca· 
(le. Laudo Arbitral. NO.fas y docu· 
mentas adiciollales. Editorial Jurl
diea. Santiago, 1982. Segunda Edi
ción. 413 páginas. 

La Editorial Jurídica ha reeditado 
el te;;:to en castellano del Laudo Ar
bitral que dictara S.M. Británica cn 
1m relati\'O a la controversia de la 
región del Canal Beagle. inclu
yendo en esta obra los anexos do
cumentales de la edición bilingüe 
publicada ese OIño por la Agencia 
Arbitral de Chile en Ginebra. Se ex
cluyen de esta publicaCión los ma. 
pas que acompañaron a la edición 
original. 
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ch) HISTORIA MILITAR, NA1'AL 
Y DE LA AVIACION 

3.827. EClIl!vERRfA RUBIO, Josll FROI' 
ÚN. (ed). Desde Quil/o/a a Mira/lo
res, pasando por Pisco. Imprenta de 
Carabineros. Santiago. 1982. 2Q3 pá· 
ginas. 

Recopilación y edición de las cró
nicas escritas por Francisco Figue
roa Bnto, oficial del Batallón Cívico 
"Quillota", sobre la organiz.1ción de 
este cuerpo con motivo de la Gue· 
rra del Pacífico, sobre su actuación 
en diversos episodios del connicto 
y su ~reso a l Sur, las que fueron 
publicadas en un "olumen en 1894. 
El propósito del autor es rendir un 
homenaje a su antepasado, José Ra
món Eeheverria Castro, quien fuera 
comandante de dicho batallón duo 
rante el confl icto. 

3.828. ESTAOO MAYOR G[NERAI. DEI. 
EJr>RCITO. Hisforia del Ejército de 
Chile. lA Primera GI/erra Mm/dial v 
Sil inf/I/ellcia en el Eiército. 1914-
1940. Tomo VII I. Estado Mayor Ge
neral del Ejército. Santiago. 1983, 
p. 366. 

La Historia del Ejército continúa 
en este tomo con una semblanza de 
Chile dentro del contexto mundial, 
al iniciarse el siglo. Trata sobre las 
reformas de 1906 que dieron a l Ejtr
cito su fisonomía moderna y la apli. 
cación de la Ley de Reclutas y reem
plazos; la.; e'(periencias que dejó la 
Primera Guerra Mundial en la Insti
tución; el progreso técnico y cientl· 
fico de ésta y el asesoramiento que 
brindó a sus congéneres de otros 
países sudamericanos. Se abordan, 
asimismo, algunos aspectos relacio
nados con el Ejército, vinculados a 
los acontecimientos políticos-socia
les de la década de 1920. lo mismo 
que a la crisis mundial de los años 
30, al posterior advenimiento del 
Frente Popular al gobierno en 1938 
y las repercusiones que esto trajo 
en el seno de la Institución. 
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3.829. GIIISOI.FO ARAYA, FRANCISCO. 
Iquiqfle y Pullta Gmesa. Editorial 
Andrés Bello. Santiago, 1982. 49, (1) 
páginas. 

Se reunen tres discursos de ho
menaje a Arturo Pral y a la gesta 
de Iquique, destacando la importan· 
cia y trascendencia de los combates 
de Iquique y Punta Gruesa. El pri· 
mer discurso enfatiza los aspectos 
estratégicos y tácticos; el segundo 
realza el heroismo de los protago
nistas y el tercero pone de relieve 
los aspectos humanos de Prat. 

3.830. IZQUIERDO ARAYA, GUll.lER· 
""o. La epopeya de lA Sierra. La 
COllcepción. Universidad de Concep
ción. Concepción. 1982. 47, (1) pá· 
ginas. 

Descripción del sitio y combate 
de La Concepción el 9 y 10 de julio 
de 1882. en que se destaca el heroís· 
mo de los chilenos. 

3.831. MARfN MADRID, AI.BERTO. 
Huamac1/t1co. ta batalla que aseguró 
la paz. RChHG. N~ 151. 1983. pp. 31S. 
321. 

El autor se refiere, en esta nota, 
a la ocupación de Lima por el ejér· 
cito chileno y las dificultades que 
tuvo el Alto Mando para restablecer 
la nonnalidad debido a la acefalía 
política en el Perú. Se destaca el 
plan del Cuartel General para ven· 
cer a las tropas del general Cáceres 
que constituían el cscono más serio 
para lograr la paz, problema Que 
fue superado con el triunfo de las 
ruenas chilenas en Huamachuco el 
10 de julio de 1883. 

3.832. MURGulA, JU1.10 EÚAs. Ma
rillOS pert./allOS en Arica. Instituto 
Histórico-Marítimos del Pen'i. Lima. 
1980.332. (4) páginas. 

El presente trabajo tiene como 
oropósito reivindicar y glorificar a 
los marinos de guerra peruanos que 

lucharon en la defensa de Arica. Se 
hace especial referencia a la lancha 
torpedera Alianza, al mando del Te
niente Segundo Manuel Fernándcz, 
que fue hundida por las na\'es chi
lenas después de la toma del Morro, 
en junio de 1880. 

3.833. PUl FACESTRO:\I, RE.'JIt. 
Apuutes y transcripciones para !lila 
Historia de la fwzcidn policial en 
Chile. Primera parle (JIGsta 183(1). 
Imprenta de Carabineros de Chile. 
Santiago, 1982. 314 (6) páginas. 

Este primer tomo de apuntes pa· 
ra la hiSToria de la actividad poli
cial en Chile. va desde la época pre· 
hispana hasta 1830. En fonna un 
tanto desordenada. se combina in
formación sobre las diversas fun
ciones y cuerpos policiales, como el 
alguacil mayor. los serenos. los dra
gones de la Reina y los pardos. ter
minando con el ref!lamento policial 
de 1818 y la creación de la guardia 
civica por Diego Portales. Se inclu
ye además, informaciones ':1 comen
tarios sobre algunos aspectos de la 
historia general y noticias. episo
dios, documentos y otros referidos 
al tema. 

1834. PI!RI FAGESTRO:\I, RENli. 
Apllntes y transcripciones para !liza 
Historia de la ftmcid,z policial el! 

el/ile. Segl/lJda parte (1830-1900). 
Tmprenta de Cambineros de Chile. 
Santiag-p. 1982. 425 (3) páginas. 

Este segundo tomo de apuntes 
sobre la hi~toria policial en Chile 
entre 1830 hasta finales del siglo 
XIX, se refiere a los serenos v a su 
fusión con el cuerpo de v¡f!.ilantes 
diurnos. a la polida de Santiago v 
de las provincias. a la polida roral 
y a la cu~todia carcelaria. El térmi· 
no del libro está dado Dar la orde
nanza de 1896, que dividió a la poli
da de Santiago en dos secciones: 
orden y seguridad. Al igual que en 
el tomo anterior. el autor ha inter· 
calado anécdotas, apuntes y disgre
siones de carácter general. 



1835. P[RI FAGERSTRO:\l, RrsQ. 1_05 

Gatallolle.~ Guilles y Valpartdso. Im
prenta de Carabineros. Santiago. 
1981. 205 páginas. 

El autor se refiere a la panicipa· 
ción que les cupo a los Batallones 
"Bulnes" v "Valpnra{so". integrados 
por fuerzas policia\cs de la Guardia 
Cívica de Santiago, de la Guardia 
Municipal de Val paraíso y de otros 
euerpos policiales, durante toda la 
Guerra del Pacírico. Estas fuerz.¡lS 
policiales seleccionadas prestaron 
un valiosísimo apoyo al Ejército re
gular y a la Escuadra durante el 
conflicto. 

d) HISTORIA UTERARIA 
y LINGUISTICA 

3.836. C~MPOS H.~RRIET, FERNA .... !lO. 
El Concepción de Alollso de Frcilla. 
BAChH. Año XLIX. N· 93. 1982. pp. 
191-198. 

Glosa de los pasajes de la Ararl
calla relath'os a la ciudad de Con
cepción, que el poeta alude con el 
nombre de Penco, asiento de la ano 
tigua ciudad. 

3.837. GUNCKEI. LUER, HuGO. Es
tudio del idioma mapuc1,e en CI,ile 
Colonial. Academia, N· 5-6. Primer" 
segundo trimestres de 1983, pp. 123-
133. 

Frente a la opinión inicial de las 
autoridades españolas que los indi
~cnas americanos deblan recibir su 
formación cristiana en castellano 
aprendiendo para ello el idioma, pri· 
mOl la tesis acordada en diversos 
concilios re~ionales de que la e\'an
~lización debla efectuarse en la 
lengua de los naturales. 

El primer europeo que estudió 
sistemáticamente el idioma mapu
che fu e el P. Gabriel de la Vega, cu
va gramática manuscrita sil"Vió al 
P. Luis de Valdi\'ia, autor de un 
Arte y Grarntftica General de la Let!
gua ... de Chile y de algunos sermo-

nes en lengua indígena que corrie
ron impresos, segun aquí se indica 
con detalle. Gunckcl se refiere tamo 
bién al vocabulario mapuche pre
parado por Elías Hcrckmans, fruto 
de su intento de establecer una fun· 
dación holandesa en Valdh'ia, a la 
obra del P. Andrés Febrés y las cri
ticas que ella merece a Usauro Mar· 
tinez de Bemabé, y al trabajO de 
Bernardo Havestadt. 

3.838. SAUNAS C., MAXIMtUANO. La 
aclilud religiosa del poeta poplllar 
cMlello Benrard;,lO Guajardo, 1812-
1886. Homenaje a l Profesor Dr. Julio 
Jiménez Berguecio. SJ. AFT. Vol. 
XXXIII. 1982. pp. 207-228. 

Luego de algunas notas sobre la 
vida y la obra del poeta Bemardino 
Guajardo, el más notable cultor del 
género popular, el autor aborda la 
temática religiosa en su poesla: el 
canto a temas religiosos, la defensa 
del catolicismo, la pobreza y el per
dón. Como señala el autor en una 
nOla final, la religiosidad del poeta 
no es obstáculo para una postura 
liberal en materia politica. 

e) HISTORIA SOCIAL 
Y ECONOMICA 

AlUo.ws, OtEro. Vid. 3.847. 

3.839. ARRETX, CAR:\U!N; Mr.LUFE, 
Rou'<oo y So:\tOZA, JORGE L. Demo
IZ.rat/a I,istdrica e" América I.atina. 
PI/clltes y métodos. Centro Latino
americano de Demografía (CELA
DE ). San José (Costa Rica). 19&3-
XIII, (1),265, (1) páginas. 

Se recogen aquí un conjunto de 
interesantes investigaciones sobre 
demollraffa histórica, realizadas en
tre 1973 y 1976 dentro del programa 
del Centro Latinoamericano de 
Demografia en este campo. La pri· 
mera parte de la obra se refiere a 
la documentación existente, las ",'i· 
sitas" y censos demográficos colo
niales, los registros parroquiales y 
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otras fuentes, como a.simismo a los 
problemas metodológicos que plan-

~~n~1 Jiv~I::~:l.c;:osseren~;li¿aci~ 
nes históricas de los métodos demo
gráricos. Un primer estudio entrega 
estimaciones de mortalidad en un 
con j u n t o de religiosos chilenos 
_agustinos, franciscanos y clari
sas- en los siglos XVIII y XIX, Y 
otro a partir de la inform3ción so
bre orfandad en la parroquia de 
Ruñoa entre 1869 y 1871; un tercer 
trabajo se refiere a estimaciones de 
fecundidad mediante el método de 
hijos propios, con los datos dcl cen
so argentino de 1895; en el capítulo 
siguiente se aplica el método de es
timación de la mortalidad adulta 
partiendo de las edades de los falle
cidos en el caso de la parroquia de 
San Felipe alrededor de 1787; final
mente, se elaboran estimaciones de 
nupc:ialidad, fecundidad y mortali
(iad basadas en el estudio de dos 
¡rupos diferentes de la sociedad 
chilena de los siglos XVIII y XIX; 
un conjunto de familias de Santiago 
y otro de La Ligua. Este último, es 
obra de los profesores Armando de 
Ram6n y René Salinas, quienes no 
aparecen mencionados debidamente 
al respecto. 

tO;;~de t~lc~l~:.rr;;il~I~~I°Pa~;;: 
1929-1964. Impreso en Lan Chile. 
Santiago. 1983. (6), 65, (1) páginas. 
Ilustraciones. 

Crónica de la Unea Aérea Nacio
nal creada en 1929 como línea aero. 
postal que atendía el correo entre 
Santiago y Arica, convirtiéndose en 
una empresa de transporte de pasa-

t~~:~o~ ~~rt;ra\~fla~~.2 'Seco~eñ~~~ 
las diversas etapas en el desarrollo 
de la empresa, marcadas por la ad
quisición de nuevos tipos de avio
nes, hasta el ano 1%4. 

BI':RTOL.\. ELISABBTTA. Vid. 3.855. 

].841. CURlI':RE, lEAN. LarldoIVrlers 
and Politics in Chil~. A Study 01 th~ 

"Sociedad Nacional de Agricultura" 
1932-1970. Centro de Estudios y Docu
mentación Latinoamericanos. Ams
terdam. 1981. 245, (3) páginas. 

Vid. recensión p. 419. 

3.842. CU\'EL, CARLOS; Rl\'EIt(lS, LUIS 
y FI':RRARO, RooRIGO. Los prccios ell 
la f!col!omia chilcna Cl! el siglo pa
sado. RE. N" 20. Enero 1984. pp. 25-
31. 

Los autores h.:m elaborado Un ín
dice quinquenal de precios para el 
periodo 1800-1899 -trabajo que aqul 
se entrega en forma resumida- ba
sado principalmente en los libros 
de cuentas del Com'ento de San 
Francisco y del Hospital San Juan 
de Dios. Los autores se refieren a 
los problemas derivados de la varia
ci6n de pautas de comumo a 10 lar
go del siglo, observando una di\'cr
siricación en los produetos usados, 
como asimismo a otros problema., 
metodológicos derh'ados del cambio 
de unidad monetaria, unidades de 
medida. homogeneidad de las fuen· 
tes y empalmes de las series. 

La labia con los índices de pre· 
cios (1853 = 100) permite ob~ervar 
una marcada tendencia a la alza en
tre 1803 y 1818, desde cuando se no
ta una caida sostenida hasta 1848. 
A partir de 1853, el índice sube casi 
continuamente. tendencia que se 
agudiza a finales del siglo. 

3.843. CoRrts DouCLAs, HEL'I,(N. 
LecciOlles del Pasado: Recesiolles 
Económicas el! C/lile: /926-1982. 
CDE. Año 21. N" 63. Agosto 1984. pp. 
137-168. Cuadros y gráficos. 

Se trata de "reali1.ar un estudio 
eomparati\'o que penoila identificar 
el papel de los factores e:uernos y 
de la politica interna en las recesio
nes chilenas, destacando los patro
nes generales de dichas nucluacio
nes", sobre la base de una intere
sante serie de estadlstieas homogé
neas. Salvo en un caso, el esquema 



tipico de las recesiones chilenas en
tre 1930 y 1982 es de un auge inter
nacional inlerno previo. Este ulti
mo, es exacerbado por polilicas ex· 
pansivas que, por lo general, se 
traducen en un aumento del gasto 
del seclor publico y pérdidas de re
servas. "El inicio de la recesión in
ternacional generalmente afecta a 
nuestros ténninos de intercambio y 
a nuestras exportaciones ... Esto lIe· 
va a una pérdida mayor de reservas 
internacionales y al inicio de la re
cesión". El autor de estas tardias 
leccioncs agrega que "el Gobierno 
nonnalmente actúa Cn fonna anti· 
ciclica ... pero a veces dejando que 
<;u politica fiscal y financiera se "ea 
innuenciada por el ajuste de I.l eco
nomia". 

3.844. COUl·OUMDJIAN. JI'~" RIC\II· 
OO. La cco,¡omla cM/e"a.· 1830-1930. 
RU. N° 9. Abril 1983. pp. 98·113. ilus
traciones. 

Sinlesis de la historia económica 
chilena entre 1830 v 1930. Durante 
el primer medio siglo estudiado el 
impulso del desarrollo económ'ieo 
está dado por la minería del cobre 
v de la plaTa v en menor grado, 
por la~ exportaciones a~rlco l as. A 
partir de la Guerra del Pacifico, es 
la indmlTia salitrera la que susten
ta la economia nacional. Por ultimo, 
cI autor se refiere a la historia mo
netaria del período, caracterizada 
por la paulatina deS\'alorización de 
la moneda a partir de 1878. Incluve 
bibliografia. 

3.845. Dfu A., M,VWEL La aper
tllra aérea auslral /930-/936. CHM. 
1983. pp. 53-56. 

Notas sobre los primeros inten
tos para u nir a Punta Arenas con 
el, resto del territorio nacional por 
\'130 aérea realizados entre los años 
ndicados. El servicio aéreo re~
lar sólo fue establecido en 1946. 

3.846. FEIIN.(NDEZ, MANUEl. A. Mer
c1umts and bankers: Britisll direct 
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a"d portfolio i"ves/ment i" Clli/e 
dllri"g de "i"etee,¡tlJ cel1tur)'. lAA. 
Nueva Epoca. Año 9. Cuaderno 3/4 
1983. pp. 349-379. 

Frentc a las im'ersiones de car
tera que, COn excepción de la ban
ca, no "se transformaron en una 
parte integral de la cstructura eco
nómica de Chile y cumplieron un 
papel insigniricante en la confor· 
mación de la industria y del comer. 
cio chilenos", las inversiones direc
tas, principalmente las .grandes ea
sas comerciales. se integraron en 
la economía doméstica en los más 
diversos sectores: minería, ferroca. 
rriles. bancos, seguros. empresas 
industriales y olras, a través de so. 
ciedades anónimas, sobre lo cual 
se incluyen interesantes cuadros 

El autor reconoce la contribu· 
ción británica a l "temprano desa· 
rrollo de la estructura de socieda
des anÓnimas, la apertura de lo~ 
r."'ereados internacionales para los 
productores chilenos y a la e'<:pan
~ión inicial del sector industrial" 
Pero las vinculaciones de los ingle
ses con la clase dirigente chilena 
son censuradas, culpándolos de "ha· 
bcr sancionado y reforzado un es, 
quema de dom inación V control so
bre la mayorfa de la pOblación chi· 
lena". Como señala el autor en sus 
conclusiones. este elemento requie· 
re una mayor investir;ución. 

FER/lAfIO, R ODR IOO. Vid . 3.842. 

3.847. HAIlOOY. JORGE ENRIOCE; 
AR.\IUS, D IEOO; LANGOON, M\RÍA ElI!
... ~ y RIAl, JUAN. Desigllaldades re
Ilion.ales ell Chile, Uruguay y Argm
t¡un, vistas a través de SI/S redn 
flrbcmas (865-1920). Rl. Vol. XLII. 
N"s. 169-170. Ju!io-Diciembre 1982-
p p. ] 17-369. Mapa . 

En este conjunto de tres estudios 
se describe el desarrollo de los sis
temas urbanos de c3.da uno de los 
paises del Cono Sur sobre la ba~ 
de los censos nacionales, relacio
nando este proceso con los cam· 
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bios económicos y sociales que tie
nen lugar durante el periodo y des
tacando las diferencias observables 
en cada caso_ 

LANGOOS, fo.últÍA EI.ENA. Vid. 3.847. 

3.848. M\RTINIC B" M\TEO. Histo
lia del petróleo ell MaraUatles. Em
pre.~3 Nacional de Petróleos. Punta 
Aren3s. 1983. 130. (4) páginas. I1us
Iraciones. 

Crónica de la büsqued3. descu
brimiento v e)(plotación del petró
leo en Magallanes. los primeros in
dicios aparecieron a rines del siglo 
XIX. si bien durante las dos déca· 
da~ siguienles, la ünica riqueza ob
tenida del petróleo fue el dinero 
enlregado por inversionistas incau
to~. especialmente en el escándalo 
burs1til de 1917. La lev de 1928 re
<croó para el Estado la explotación 
drl nelmleo v en lo~ ai'lo~ ~¡gl1icntes 
ha~t1. 1932 se realil..3mn algunas 
prospecciones obteniéndose u[]a pe. 
nur;;;¡ cantidad en Tres Puentes 
11931). Los trabajos fueron inte
rnlmpidos hasta 1934 v en los años 
.. ilzuientes aV;Jnzaron en forma lenta 
ror falta de dinero. 

Las prospecciones cncaqmdas a 
CORFO recibieron un fuerte impulso 
a fines de 1942 v en septiembre de 
1945 se produjo el hallazj!O en 
Sprinf!hiIJ. Hito imoortante fue la 
creación de ENAP en julio de 19~ 
v el autor dedica el ültimo capítu. 
lo a trazar el desarrollo petrolero 
en los treinta años finales. 

3.849. MCCAA. ROBERT. Aiarriaee 
and Fertilitv in Chile. Demograpl¡ic 
Tllmmg Poillts in ¡he Pelorca Va· 
lIev, 1840-1976. Dellp1ain L"\tin Ame
riea Studies. N 14, Westview 
Press. Bouldcr. Colorndo. 1983. XV, 
(1),207. (1) páginas. Cuadros y ma· 
paso 

Importante estudio sobre la po
blación del valle de Petorca entre 
1840 y 1976 realizado a través del 

método de reconstitución de fami· 
lias. El caso de Petorca aquí ana
lizado ilustra la clásica teoría de 
la 1 rnnsición demográfica, según la 
cual las sociedades pasan por tres 
etapas: en una primcl'3, el equili· 
brio entre una alta natalidad y 
mortalidad penniten un crecimien· 
to moderado de la población; en la 
segunda, la caída de la mortalidad 
mientras la natalidad se mantiene 
ele\'ada, se t rnduce en un brusco 
incremento demográfico, lográndo-
1':e finalmente el equilibrio al de· 
caer las tasas de fecundidad. Lue
go de una presentación del tema v 
l' n capítulo sobre el contexto geográ· 
fico e histórico de la comarca. el 
autor estudia las formas dt' unión 
dentro y fuera del matrimonio, ce· 
libato. fertilidad y mortalidad. como 
parando los datos obtenidos con lo
calidades de otros palse<¡ y olros 
liempos. En un capftulo fina l, rela
ciona las profundas transformado
nes "en el comportamiento matri· 
monial, e)(pcctati\'a~ de vida y pa· 
trones de fertilidad" de Petorca en 
las últimas décadas con las tenden· 
cias nacionales. Hav apéndices me
todológicos y estadísticos . 

MI!LUFll, ROLANDO. Vid. 3.839. 

3.850. MuRoz Go:\I,(, MARtA A-.:cl!· 
LICIo. lA 1Il1/;e.r de Ilogar en "Casa 
Grallde" de Orrego LI/co y en doc,,· 
IllelltoS I,istóricos de Sil época. His
toria 18. 1983. pp. 103·133. 

L1 autora trnta de precisar la fi
gura modelo de la mujer de hogar 
en la sociedad chilena del 1900 a 
tra\'és del ~rsonaje Gabriela San
doval de la no\"ela Casa Grande de 
Luis Orrego Luco, comparándola 
con dos figuras femeninas históri· 
cas, Lcticia de Valdés V Martina 
BalTOS de Orrega, y los patrones 
de conducta que se desprenden de 
revistas y textos. A pc'lltr de las rii· 
fcrendas individuales. se logra es· 
tablecer los rasgos parlieulnrt''1 que 
definen a la mujer de hogar \" los 
valores que la animan: la virtud 



moral y el deber respecto de la fa
milia y el hogar y el d.:-bcr soci:ll. 
"Cumplir con su misión familiar 
es ... para la mujer arislocrática de 
entonces, su manen¡ de! inlegrarse 
a la sociedad y de dar :l su vida 
un significado y un sentido que 
trascienden su propia exi<;tencia 
personal". 

3.851. MusEO HISTóRICO NACIOSAL. 
Historia de la e,zergia e,z Chile. s.p. 
d,i., Santiago. 1983. 24 páginas. Ilus
lraciones. 

En esta documentada y amena 
slntesis, Sergio Villalobos se refie
re al uso de la energía en Chile 
desde el periodo prehispano hasta 
la actualidad. A la energia humana 
y animal usada por los indfgenas 
se agrega. con la llegad~ de los es
pañoles. el apro"echamte~to de ~a 
fuerza del agua y del Viento, sin 
dejar de mencionar la energía ca
lórica. La fuerza del vapor para m~ 
ver naves y ferrocarriles. ia clCpl~ 
tación del carbón nacional. el uso 
de la energía en los campos y las 
industrias, la electricidad y el pe. 
tróleo son abordados ,mc.'sivamen· 
te en un contexto gener.!! y nado
nal. La iconografia es excelente!. 
Loable iniciativa de Esso Chile que 
financió la publicación. 

3.852. PALMA, J. GABRIEL. C¡¡i/e 
/914-1935: de la ecO/mmia exporta· 
dora a sustitutiva de importacio
nes. NHI. Año 2. N" 7. 1983. pp. 165-
192. 

Tal como se afirma en algunos 
trabajos contemporáneos. Gabriel 
Palmll llfirma que el proceso in
dustrializador chileno no surgió de 
III crisis del año 1930, sino quc fue 
un fenómeno nacido mucho anles. 
El autor estudill la economía chile
na en 1914. la etapll Que va entre 
esta fecha y 1929 para terminar 
con el período corrido entre 1929 y 
1935. Conduye que. en 1914. Chile 
"tenia una industria manufacturera 
relativamente avanzada para los 
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estándares latinoamericanos" y que 
la inestabilidad del sc:clor exporla
dor fue el estimulo que mO\'ló la 
base constituida por el conjunto de 
mllnufacturas existentes. la susti· 
tución de importaciones, agrega, 
comenzó con la Primera Guerra 
Mundial, aunque reconoce el grave 
impacto de la Crisis que afL-etó la 
intensiddd pero no la nalurate7..:l 
del cambio en la eSlratcgia de de
sarrollo. 

3.853. PINTO ROORtCUEZ, JORGE. Dos 
utlldios de la población cJ¡ilena en 
el siglo XV1U. Distribllción y ere
cimie,,¡o regioual y tama,io de la 
familia. Tallere. .. gráficos Imofgraf. 
La Serena. 1981. (2),65, (1). pági. 
nas. Gráficos. 

El primer estudio, dedicado al 
"Crecimiento demográrieo de la ]» 
blación chileCt3 en el siglo XVIII", 
constata el incremento demográfi. 
co en el territorio. que se debe, 
más que nada, a la "falta de difi· 
cultades pam asegurar la subsisten
cia de la población en Chile". El 
segundo trabajo aborda el "Tama· 
ño de la familia en la segunda mi· 
tad del siglo XVIII". tomando los 
casos de Talca. Melipilla. Cauque
nes. Valparafso. y Guamalata. El 
autor postula que su desarrollo "es· 
tá determinado por factores que es
taban fntimamente ligados al gra
do de estructuración que había al
camado la economfa regional en el 
marco de la economía colonia'''. 

RIAL, JUAN. Vid. 3.847. 

3.854. Rl\'EROS, LUIS A. lA rect.
sión de los mios treinta en Cllile. 
R.E. W 18. Noviembre 1983. pp. 
6-14. 

"El objeto de estas líneas es el 
de presentar una resumida descrip
ción del comportamiento de la 
economía chilena durante el perio
do de la Gran Depresión de los 
Años Treinta." El autor aborda los 
antecedentes económicos a partir 
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de la Primera Guerra Mundial y el 
marco politico. como antecedentes 
al tema, incluyendo cuadros fndices 
de producción agregada por sect~ 
res y de otros indicadores económi
cos. A manera de conclusión -y 
pensando en la experiencia que pue
de ofrecer- señala que la eltpan
sión monetaria no fue suficiente 
por si sola para reactivar el país 
por la limitante de las reservas in
ternacionales. La estrategia del de
sarrollo estuvo centrada en el alza 
de los aranceles, base de una po
lítica de sustitución de importacio
nes, y en una inten'ención más ac
ti\'a del Estado. 

RIvt:ROS, LUIS. Vid. 3.842. 

3.855. ROORtCUEZ V II.LECAS, H ER' 
NIiN. La casa de los Velasco. Evo-

;:~b'~::a 11~~:Ó~~~ti~;O.fII;:Al~uiet~~ 
XLIX. N' 93. 1982. pp. 23],,3 14. I lus
traciones. 

Noticia de los veintitrés propie
tarios del inmueble situado en la 
calle Santo Domingo 689 esquina de 
la actual calle MacIver y conocida 
como la casa de Manso de Velasco 
o casa de los Velasco. La casa, 
construida o reconstruida por Jo
sé de Abaitúa después de 1730, "no 
presentaba mayores cambios en la 
estructura" hasta el primer cu.u to 
del presente siglo. La propiedad, 
por entonces reducida solamente al 
primer patio, fue vendida a la So
ciedad Harvey, Diamond y Cía., 
quien encomendó su restauración 
al arquiteeto inglés Vlctor Heal, 
quien le dio su fisonomfa actual, 
levantando un segundo piso en los 
costados norte, oriente y poniente. 
La propiedad. que nunca perteneció 
al Conde de Superunda, fue de pro
piedad de los Rodríguez Velasco y 
posteriormente, de las familias Ve
lasco Almarza y Velasco Muñoz, 
que no tenfan parentesco con el go
bernador. Sin embargo la cxisten
cia de un retrato junto con el de 
otros Velasco, miembros de la fa-

milia dio origen el mito de la casa 
de Manso de Velasco. Hay apéndice 
documental. 

3.856. SALINAS M., RE~ Salud, 
ideologia y desarrollo social en Clli
/e 1830-/950. COH. N· 3. Julio 1983. 
pp. 99·126. 

En estas "aproximaciones, signos, 
acerca de la salud y la enfermedad 
en la sociedad chilena del siglo 
XIX" y comienzos del veinte, prime-

~m~:r:.a et
e a~:r i~~es:~Fi~c:n a i!: 

ideas existentes en materia de sao 
lud pública en el Chile decimonó
nico. El cuidado de la salud se es
ti maba de resorte privado y, en el 
caso de los menesterosos, quedaba 
atendido, en forma insuficiente por 
la beneficencia. Los analis tas con
t<!mporáneos enfatizaban las dife
rencias sociales observables en la 
mortalidad, la necesidad de edllca
ción popular en el ámbito de la hi
giene. mientras que, desde comien
zos del presente siglo se observa 
una perspectiva más sociológica so
bro! los problemas de la salud. No 
sin diversas advertencias sobre la 
inexactitud de las cifras, el autor 
nos entrega, por último, alguna in
formación cuantitativa de mortali · 
dad por causa de enfermedades, de 
att!nciones hospitalarias y vacuna
ciones. Los progresos más notables 
sólo se observan en el presente si
glo. y se ven corroborados con el 
descenso de las tasas de mortal i
dad infantiL 

SoMOZA, JORGE L Vid. 3.839. 

3.857. VALD~ MORAND~, SALVADOR. 
A/ca/des de Santiago pertenecientes 
a las familias Cuevas y Valdés. 
BAChH. Año XLI X. N! 93. 1982. pp. 
328-333. 

Seis m iembros de la familia Cue· 
vas fueron alcaldes de Santiago en
tre 1552 y 1787, en un total de trece 
oportunidades, ocho miembros de 
la familia Valdés desempeñaron di-



cho car~o en Santiago o Providencia 
entre 1743 y 1952. 

3.858. VIOI.ON I, OANIELA y BERT~ 
LA, EUS\BIITTA. 11 comportamelllo 
económico del/'oligarallia cilcl1a duo 
ra1lfe i1 primo \'enteN/lio del XX se
colo. Annali. Vol. XIV. 1980. pp. 
581-607. 

Las autoras están interesadas en 
determinar los posibles cambios en 
la estructura económica de la olio 
garquía chilena en relación a los 
cambios sociales durante esle pe
ríodo que culmina en 1920. a Irayé-s 
del estudio de las sociedades anó· 
nimas chilenas. Predeciblemellte, 
las autoras conc1uven que el desa· 
rrollo de la sociedad anónima en 
Chile está destinado a afian7.ar el 
dom inio de dicha. oligarquia. Más 
interc~anles ~on los datos sobre las 
sociedades anónimas chilenas en 
1920. 

3.859. WRIGIIT. T HO.\US C. Lan· 
downers alld Reform ill C/rile. TITe 
Sociedad Nacional de Agrietllftlra, 
19/9·194f}. Uni\'ersitv of l11inois 
Pre<;<;. Urbana. 1982: X IX, (1), 249, 
(3) páginas. 

Vid. recesión p. 419 

f) HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
Y DE LA EDUCACJON 

3.860. AR.(~GUIZ DoNOSO, HOR.\CIO, 
La enscliall::.a (le la historia en el 
Congreso Pedagópico de 1889. Dis
curso de incorporación del acadi· 
mico de mímero ... BAChH. Afio 
XLI X. N" 93. 1982. pp. 99·107. 

Luego de una somera presenta
ción acerca de la tuición sobre la 
educación pública antes y después 
de la reforma de 1879, Horacio Arán
guiz se refiere al primer Congreso 
Pedagógico realizado en 1889 v, es
pecialmente. a los temas de planes 
de estudio para la Historia v la 
Geografía y sobre el mejor método 
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3.861. AVILo\. MARTEL, AL.AMIRO DF~ 
LA cetlsura de libros y Andrés Be
lio. BAChH. Año XLIX. N· 93. 1982. 
pp. 199-208, 

Frente a la censura de libros vi· 
gente en el período hispano, la ley 
de 23 de junio de 1813 dispuso la 
absoluta libertad de imprenta. la 

a~::n!~~o rc8~~:in~r L~cc~~u~ 
de libros importados no se aplicÓ 
durante su gobierno y hasta 1830 
cuando el obispo Vicuña designó 
censores, entre ellos a José Vicente 
Bustillos, quien provocó un escán· 
dalo al impedir la en trada del De· 
redlO de Gentes de Valtel y de la 
Delfitla de Mme. de Stae!. 

En El AraIlCQIIO, Bello se mostró 
contrario a esta medid3. Un decre· 
to de 5 de diciembre 1832 mantul'O 
la censura pero con la intervención 
de representantes del gobierno. in· 
c1u\"endo entre éstos a don Andrés. 
Alamiro de Avila se refiere a las 
diversas juntas creadas para el 
examen de libros en los diferentes 
nucrtoo;. a sus miembros v a las dis
p"~siciones de Aduana al respecto, 
hasta que fuera abolida en 1878. 

3.862. COR\"ALAN R OSALES, FERN~N· 
OO. Hi.510ria del sistema legal en la 
Ullil'ersidad de Chile. 1622-1982. s. 
pd.i. Sanliago. 1983. (6).37,6,9, 
17, (2), (9), (3) páginas. I1ustracio-

Partiendo con la ley o rgánica de 
1842, pasa revista a las sucesivas 
modificaciones experimentadas en 
su organización interna hasta 1971, 
p3ra luego refcrirse al proceso de 
regionalización univcrsitaria. En un 
apéndice final trata sobre la nueva 
legiSlación de 1980 y el actual e~ 
tatuto de la Universidad de Chile. 
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3.863. Gó!\ IEZ CATAL(N, LUIS. Ins· 
titllciOlles y educadores chilenos de 
la primera mi/ad del siglo XX. Edi
torial Universitaria. Santiago. 1981, 
40 páginas. 

Conferencia pronunciada en la 
Biblioteca Nacional en septiembre 
de 1981 con motivo del aniversario 
de la Sociedad de Profesores de 
Instmcción Primaria, en que se des-
laca la Inbor educativa del Estado 
desde finales del siglo X I X y la ac· 
ción de diversos educadores. Se re
salta el papel de Dario Sala .. en la 
educación nacional y en In gc~ta· 
ción de la Ley de Instrucción Pri· 
maria Ob¡i~a!f)ria de 1910 

3.864. M\RTINEZ BAEZA. SERGIO. 
Aportes para /a llisloria de/libro en 
Chile. Discurso de !/lcorporaciórz de.l 
académico de. tIIlmero ... BAChH. 
Año XLIX. N" 93. 1982. pp. 59·78. 

Junto con referirse brevemente a 
su antecesor en la Academia. Er
nesto Barros Jarpa, el autor entre
ga algunos antecedentes sobre la 
Biblioteca Nacional y e l libro en 
Chile, tema desarrollado in extenso 
en su libro (vid. N" 3.6(0). 

3.865. MUNI7..\G,\ AGUlRRE, ROBER
TO. Educadores chilenos de ayer y 
de Ito}'. l. Los hermanos Ammtdte· 
~ui, JI. Don C/audio Malle. N" 2 
Instituto de Chile. Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Mora
les. Editorial Universitaria. Santia· 
130, s.f. 102. (2) páginas. 

Interesa al autor los conceptos 
educacionales de Miguel Luis y Gre· 
gorio Victor Amunátegui: la rela· 
ción entre inmigración v educación, 
la importancia de la educación po
PUbI y de la educación femenina, 
los fmes de la educación secunda· 
ria. la gratuidad de la educación 
nubUca, v su!:. opiniones sobre la li· 
bertad de enseñanza, recordando 
de paso el decreto de Amunáteg1.li 
de 1877 sobre el ejercicio de las 
profesiones liberales por la mujer. 

La segunda parte de este opúsculo 
está dedicada a Claudia Matte, la 
gestación de 'iU vocación pedagóp:i
ca. su Silabario y su interés por la 
enseñanz.a femenina. 

3.866 SAltNA~ A., CARLOS. La bi 
blioteca de dolZ Mariallo Ej!a¡ia, COII 

especial referellcia a SI/S libros de 
Derecho. REHI. Vol. VII. 1982. pp. 
389·540. 

La biblioteca formad.\ por :\kl;a
no Egaña, especialmente durante 
su estadía en Europa y engrosada 
COn los libros qu,," h.:redó de su 
padre, rue una de las más impor
tantes de Chile y Américu, no :sólo 
por el número de voll"tmeu,-'S <¡íno 
lambién por las di!>ci¡)l inas a ll i re· 
presentadas. El autor se refiere a 
la fonnación y destino de e",ta co
leccIón. incorporada fil1almente en 
la Biblioteca Nacional, y cntrega el 
invcntario de sus libros que se en· 
cu~nfra en el Ar..:-hivo Jt.:dicial ce 
SantiaAo, con 2.830 títulos, precisan· 
do la identidad QC. las obras de De
recho v ulgunos de PQ!itk3 

El notable interé~ que presenta cs· 
ta biblioteca pam el ':5wdio de la 
historia intelectual de la época, ha· 
bría justificado complctar el tra" 
bajo para el resto de los titulo!> a11l 
citados. 

Hay ¡"dice de autores. 

3.867. SALVAT MO~GUllLOr, MA-
,"UEL. Tocq/leville en CM/e. BAChH . 
Año XLIX. N. 93. 1982. pp. 209·218. 
Ilustración. 

Notas sobre Alexis de Tocquevi
Ue, su libro sobre La Democracia 
eH América y la influencia de esta 
obra y la admiración por lus Esta
dos Unidos en inteh.:ctua!es chile· 
nos como Laslarri<t, Marcial Gon
z.ález. y Abdón CifuerHcs. 

3.868. YAEGER, GERTRUDE M. Tlle 
Beécfle, Gutiérret a/ld Rellé-MorellO 



"Bibliotecas Americanas"_ RIB. Vol. 
XXXI. N° 4_ 1981. pp_ 507-513_ 

Se refiere a las bibliotecas ame
ricanas reunidas por Gregario Beé
che Gabriel René-Moreno y José 
Rosendo Gutiérrez. a las publicacio
nes bibliográficas de ellas derivadas 
y el destino de las colecciones_ Mien
tras la biblioteca de Beéche fue de
positada en el Instituto Nacional y 
luego dispersada. las colecciones de 
René-Moreno y Gutiérrez fueron 
finalmente adquiridas por el gobier
no boliviano_ 

g) HISTORIA DEL ARTE 

3.869. BAERI5WYL R., DANTE. 1010. 
"umelllo al descubridor de Chile. 
CHM. 1983. pp. 19-25_ 

El autor se rdiere a ¡as altema
tivas del concurso para levantar el 
monumento a Hemando de Maga
lIancs en Punta Arenas, tanto en la 
parte escultura como en la arqui
tectura. La obra. encomendada fi
nalmente a Guillermo de Cardone, 
fue rinanciada con el aporte de uno 
de los pioneros de la región, José 
Menéndez. 

3.870. C"STEDQ· ELLERMÁN, ELES:"_ 
El uatro c/¡ilello Ile mediados del 
siglo XX_ Editorial Andrés Bello_ 
Santiago. 1982_ 238 páginas. 

Estudio de b dramaturgia y ac
tividad teatral chilena de mediados 
del presente siglo, específicamente 
del periodo entre 1955 y 1970_ Se 
destaca la inquietud creadora y el 
productivo fervor de los dramatur
gos de la época, para buscar me
dios expresivos en diversos estilos 
v lograr lo que algunos criticas de 
la época llamaron "la chilenidad" 
v otros calificaron de "escapismo"_ 
Castedo-El1ermun concluye que el 
teatro chileno del período "trató 
de encontrar una expresión propia, 
enmarcada en la 5encille7. como cua
lidad estilístic" primordial". 
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Un apéndice bibliográfico ree:is
tra las obras de- los autores analiu
dos en este trabajo. 

h) HISTORI/\ DE LA 
ARQUITECTURA 
E HISTORIA URBANA 

3.871. CASCARDO W., AOOLFO. La 
collstrucci611 rural piOllera en Ulti
ma Esperanza (filies del siglo XIX 
)' hasta 1905}. CHM. 1983. pp. 39-45. 

Nota relativa a las construccio
nes en las estancias ovejeras de la 
Icgión de Ultima Esperanza en Ma
gallanes, tanto en su arquitectura 
como en los materiales empleados. 

DE RAI\!ÓN, ARMANDO. Vid. 3.872. 

3.872. GROSS. P \TRICIO y DI! RAI\lbN, 
ARMANDO_ Calidad ambiental urba· 
na_ El caso de Santiago de Cllile ell 
el periodo 1870 a /940. CDH. N" 2. 
Julio 1982. pp. 141-165. 

Informe de avance de la investiga. 
ción sobre medio ambiente y cali· 
dad de vida urbana en Santiago en· 
tre 1870 y 1940. proyecto en que par· 
ticipan también Maria Elena Lang
don y Eugenio Cataldo. Los autores 
distinguen tres periodos refiriéndl>
se someramente a cada uno de ellos, 
especialmentc en 10 relativo a equi
pamiento y condiciones sanitarias: 
el primero que alcanza hasta 1891. 
corresponde en general a un perío
do de bonanza económica con de
sarrollo urbano en que se inician 
algunas acciones de equipamiento 
Que resultan insuficientes; la segun
da fase cubre el periodo desde la 
dictaci6n de la Ley de la Comuna 
Autónoma hasta 1918, mientras que 
la tercera fase se inicia con el adve
nimiento de la Alianza liberal y la 
crisis de la postguerra hasta la vis
pera del cuarto centenario de la ciu
dad v el gobiemo del Frente Popu· 
lar. destacando los autores las me
didas legislativas de la época y los 
cambios que ellas impulsaron. 
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El estudio del medio ambiente 
con criterio histórico, plantea pro
blemas metodológicos derivados de 
la limitación de las fuentes y la na
turaleza existencial del concepto de 
calidad de vida que obliga a la ob· 
jetivización y evaluación de los di
versos factores. Respecto a lo pri· 
mero, los autores destacan el valor 
de los testimonios visuales, fotogra
fías, e incluso cine, a la vez que deli
mitan el campo de estudio al me
dio ambiente flsico, que, a su vez, 
se proyecta a otras esferas. 

3.873, GUARDA O. S. B., GABRIEl .. 
Iglesias de madera. Cal/tíl! - L/al!
qllilwe 1850·1919. Ediciones Univer
sidad Católica de Chile. Santiago. 
1983. (2), 103, (3) páginas. ilustra
ciones. 

Este es el tercer volumen que re· 
coge los estudios del P. Guarda so
bre la arquitectura en madera del 
sur de Chile realizados en la Cáte
dra de Historia Urbana de la Escue
la de Arquitectura, y está dedicado 
a las construcciones religiosas de 
madera en diversos estilos, un total 
de 25 templos. situadas entre Tcmu
eo y Cal~uco. Los edificios son des
critos e Ilustrados con figuras de la 
planta, elevaciones y detalles. 

3.874. MÁRQUEZ DE LA PLATA. Ro
DRlOO. Estl/dio sobre el patrimol!io 
culwral de Coq¡¡imbo y La Serella, 
1978. División técnica de estudio 
v fomento habitaciona1. Santiago. 
1979. 154 hojas. Ilustraciones. 

Trabajo destinado a fomentar la 
preservación y las características de 
estilo, dentro del entorno urbano 
Que conforman 85 edificios de inte
rés histórico y arquitectónicos en 
La Serena y Coquimbo. Se incluyen 
fichas y fotografías individuales que 
describen las construcciones. Asi
mismo. se incluyen fichas sobre los 
13 sitios arqueológicos de la zona. 

3.875. ROORfcUEZ VrLLECAS, HER-
N,(N. Palacio de la Moneda. Colec-

ción Chile y su cultura. Serie Monu
mentos Nacionales. Dirección de Bi
bliotecas, Archivos y Muscos. Minis
terio de Educación Pública. Santia
go. 1983. (2), 144, (2) páginas. ilus
traciones. 

Este volumen, que inicia la serie 
Monumentos Nacionales, describe 
el Palacio Pres idencial de Chile, 
inaugurado como Casa de Moneda 
en 1818 y al cual se trasladó la sede 
del Gobierno en tiempos de Manuel 
Bulnes. Junto con entregar la histo
ria del edificio, se destacan los as
pectos arquitectónicos y decorativos 
del inmueble a través de profusas 
ilustraciones. 

i) HISTORIA DE LAS CIF:NCIAS 

3.876. DoOGNAC RODRfGUIlZ, ANTO
NIO. Pmlorama de la Ciencia e/1 C/li
le CIl el siglo XV]]I. CUCho N~ 2. 
1983. pp. 43-65. 

Luego de una breve presentación 
sobre la Ilustración en España y su 
proyección en Chile, especialmente 
a través de las distintas expedicio
nes científicas y en la creación de 
la Universidad de San Felipe, se pa
sa revista al estado de las diferen
tes disciplinas en el país durante la 
segunda mitad de la centuria. 

3.877. GoNZÁLEZ ROORlGUEZ, ROBER
TO H. Desarrollo dc las Ciencias Na
IIlmles en Cllile. CUCho N! 2. 1983. 
pp. 87-110. 

Visión panorámica de las ciencias 
naturales en Chile desde las expedi
ciones científicas del siglo xvnr y 
la obra del abate Molina, hasta me
diados de la década de 1960. 

3.878. SAAVEDRA, lOOR. A,ztecedetttes 
acerca de la historia de la Física en 
Chile. BAChH. Año XLIX. N~ 93. 
1982. PP. 219-232. 

A pesar de la antigüedad de la fí
sica newtoniana y de la e1C.istencia 



de una Facultad dc Ciencias Mate
máticas y Físicas en la Universidad 
de Chile en 1842, el cultivo de la Fí
sica como actividad de investiga
ción, data recién de la década de 
1950 durante el rectorado de Juan 
Gómez Milla<;_ Lo<; antecedentes ~o
bre sus difíciles comienzos y las e:<
pcriencias propias del autor resul
tan de interés. 

3.879. VERGAR.\ QUlROZ, SeRGIO, Ras· 
gos del pcusumiellfo cielllifico en 
Chile dl/rallle el siglo XIX. CUCho 
N° 2. 1983. pp. 67-85. 

El prestigio de las ciencias ,'incu
lado al progreso de la humanidad, 
que es la tónica del pensamiento 
decimonónico. alcanza lambi¿n a 
Chile, como lo demuestran los tes
timonios que el autor ha reco¡;:ido. 
la ciencia recibe el apoyo del Esta
do. concentrándose su cultivo en la 
Universidad de Chile. 

j) HISTORIA DE LA GEOGRAF1A 
Y DE WS VIAJES 

3.880. CASTIll.O, ACUsTIN DEL F:t· 
ploradóll de Smlla Cm, l' costas 
del Pacifico. Editorial Marymar. 
Buenos Aires. 1979. 103. (3) páginas. 

Se edita el relato de la primera 
expedición de Agustín del Casti110 
enviado por el ¡;:obicmo argentino 
en 1886 para cumplir con una mi
sión de rele\"arniento hidrop:ráfico v 
territorial por el suroeste de Santá 
Cruz. Junto con aportar anteceden
tes para el conocimiento de la p:eo
graffa de la zona. e infonDar sobre 
la e:<istencia de yacimientos carbo
nUeros vecinos al Pacífico, se inclu· 
yen algunas interpretaciones anto
jadizM sobre los derechos de Ar· 
Fentina a un sector del litoral del 
Padrico en esa zona. 

3.881. HER.\lOStUA, NURILL'"Z y RA
MflEZ A., José MICUEL Reconstruc
ción actualitada de fa expedición de 
Juan Ladritlero a fa Patagonia Oed-
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demaJ: 1557-1559. AIP. Vol. XIII. 
1982. pp. 59-71. Mapa. 

tr!lh~i~: ~{~ia~f;n~t~I~~u~ia~~ 
por Ramón Guerrero Vergarll: quien 
en 1880 realizo una reconSlllución 
de su derrotero sobre la base de la 
cartografía existente a esa fecha. 
Los autores han reconstruido nue
vamente el trayecto de esta expedi· 

~~ó~ósr~~~f:~:n~~s lin~~~~~~~~s Udne~ 
trabaja e<i haber establecido que La· 
drillero descubrió el Seno Skvring, 
habiendo penetrado en él a tra\'és 
del canal Gajardo en 1558. 

3.882. l\hI/TI'itC B., MUEO ,. Moo 
l/E. O WID M. lAS exploraciones in· 
glesas en ef Estrec1ro de Magaflarres 
1670·1671. El mapa manuscrito de 
Jolm Narborollgll. AIP. Vol. 13. 1982. 
pp. 7·20. Mapa. 

El marino inglés John Narbo
roullh, quien visitó las costas de 
Chile en 1670-1671, reali1.6 "un nota· 
ble aporte para el mcjor conoci
miento de la J!.eografía marítima del 
Estrecho de Magallanes" De las sie
te piezas earto,lITáficas producto del 
viaje y aquí descritas. interesa el 
mapa manuscrito titulado Tlu' Ltmd 
o( Pa/agolla &- TIre drallgll1 of ¡\(al!l" 
I1ml Straits, reproducido en fonnato 
reducido. Los autores han traducido 
la toponimia v Icvendas del mapa 
agregando anotaciones y comple
mentos. En un apéndice se señala 
la toponimia impuesta por Narbo
rough y los nombres actuales. lo que 
permite valorar su aporte en este 
sentido. 

Dada la dificultad para la lectura 
de los le:o\tos en el mapa, habría si· 
do deseable la reproducción de los 
mismos en su original además de la 
versión castellana. 

MOORI!, Dmo M. Vid. 3.882. 

R\MtI/EZ A .. JOSt: MIGUEL Vid. 3.881. 
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3.883. RA,\\(REZ RIVERA, HuGO R()
DOLFO. lA primera expedición cientí
fica e.spmiolll reconocedora del Es
trec!Jo de Magallanes, \'Iaje de la 
fragata de SI/ Majestad Católica, 
San/a María de la Cabeza. RChHG. 
N" 151. 1983. pp. 231-284. Planos. 

Estudio que destaca la importan
cia y trascendencia de la misión 
científica realizada por la fragata 
San/a Maria de la Cabeza, enviada 
por España en 1785 para efectuar un 
reconocimiento global del Estrecho 
de Magallanes. Se reproducen pla· 
nos del Puerto de Hambre y Puer
to de Año Nuevo levantados por 
miembros de dicha expedición. 

3.884. SANTIS ARENAS, H ERNÁN. Los 
pasos al/strales el! el desarrollo te
rritorial c1u·leno. Politica N° 2. Ene
ro 1983. pp. 13·109. 

El autor hace una síntesis geográ· 
fico-histórica de los pasos austra
les desde el si~!1o XVI hasta nues' 
tros días, justificando In soberanla 
chilena, sobre la base de que la Co
rona de Castilla asignó los territo
rios y mares en que se localizan el 
Estrecho de Magallanes, Canal Bea
gle y Paso de Drake al Reino de Chi
le. Este estudio rechaza el principio 
bioceánico en la fonna sostenida 
por Argentina, aduciendo que éste 
no posee base geográfica científica
mente comprobada. Finalmente se 
refiere a la importancia de reafir· 
mar la soberanfa nacional en los 
pasos australes y transfonnar la re
gión en un área de e"pansión terri
torial. 

V. HISTORIA R EGIONAL 
y LocAL 

3.885. AHUMAOA MANeHOT, MARIA 
T.: CO'lT\OOR VARAS, ADOLFO; DUR~N 
DtAZ, GU.\D \LUPB V STAVItOS BRACA.\IO~
TE, JORGE. Amofagas/a: repertorio 
del patrimonio lzistórI:co n/ds repre-

se1l1a/il'O de la ciudad /866-1930. 
Universidad del Norte. Antofagasta. 
1982. (12),211, (1) páginas. 12 hojas 
de mapas. 

Estudio sobr\! los diversos edifi· 

~i~~Or:l~~~~~u~~~~c~~~~f~~~;;~ls :c: 
riada indicado tendiente a valorizar 
el patrimonio urbano de la ciudad. 
En capitulos separados. los diversos 
autores se refieren a la Plaza Colón, 
los muelles del antiguo puerto, las 
estaciones del ferrocarril a Bolivia, 
la aduana, la escuela fiscal de n¡¡'tas, 
la cárcel y cuartel de bomberos, 

~~:¿~t~~ r!f~~!~~(~~f~i~a~O~Si~~~rfat 
mercado municipal y otros. entre· 
gando antecedentes históricos sobre 
los mismo<: y agregando numerosas 
ilustracion.!s que penniten apreciar 
el interés que ofrecen dichas cons
trucciones. 

3.886. ALlAG~ ROJAS. FERN,\NOO. La 
misiólI ell la isla Dall'soll (/889-
1911). AFT. Vol. XXXT L. Cuaderno 2. 
(1981), Santiago. 1984. 124. (4) pá
ginas. 

Documentado estudio, presentado 
como tesis de licenciatul'a en el Ins
tituto de Historia de la Universidad 
Católica, sobre el establecimiento 
de la misión salesiana de San Ra· 
fael fundada y dirigida por el P. Jo
sé Fagnano en la isla Dawson, para 
la evangelización de los indios de 
Tierra del Fuego. Gracias al influjo 
de los sectores calólicos del país. 
se logra para ello la ayuda estatal 
y privada a la vez que su meritoria 
labor es impugnada por grupos ano 
ticlericales. Pese a los progresos lo
grados, la dramática persecuCión de 
los onas, víctimas de la expansión 
ganadera. conduce a su cxtinción, y 
a l abandono de la misión, concen
trándose los esfuerzos en la misión 
de b Candelaria (Rro Grande, Ar 
gentina). Aunque aparentemente 
"concluyó en nada", "la misión de 
la Isla Dawson se yergue como una 
empresa heroica del cristianismo, 



donde el ocaso de una raza no dis· 
minuye el gesto martirial del misio
nero". 

3.887. ALVAREZ MIRANDA, LUIS; CHA· 
CÓN C",CERES, S E R G I o; DAUEt.SB[RC 
HAIINI\.IANN, PIlRCY y FRANULlC CROO
KER. DAN1¡;A. Arica en el tiempo. Re· 
se/ia fotográfica. Universidad de 
Chile. Sede Arica. Arica. 1980. 152 
páginas. I lustraciones. 

Esta muestra fotográfica de Ari· 
ca, acompañada de textos apropia· 
dos, entrega un panorama histórico 
de la ciudad desde los planos de la 
bahía de Frezier en e l siglo XV III , 
pasando por vistas de la ciudad ano 
tes y después del maremoto de 1868, 
sus ferrocarriles, iglesias, institucio
nes civiles, su desarrollo urbano en 
el presente siglo, industria y comer
cio para terminar con algunas imá· 
¡enes de la Universidad. En su con
junto, un testimonio valioso y un 
trabajo logrado. 

3.888. AVIU MARTEL, AuMtRQ DE. 
Las dos fUlldaciones de asomo. 
CIHA. 1982. Tomo 1. pp. 183-195. 

El autor !ie refiere a la fundación 
de Osomo en el contexto de la polí
tica de fundaciones del siglo XVI . 
Valdivia habla proyectado una po
blación en ese paraje, la que no se 
llevó a efecto por el levantamiento 
de 1553; ella se realizó en 1558 
por Carda Hurtado de Mendoza, 
quien se encontraba en el sur paci
ficando el territorio. Como conse
cuencia del levantamiento general 
que se produjo luego de Curalaba, 
la ciudad fue despoblada en 1603. A 
raíz del descubrimiento de las rui· 
nas de Osomo por Tomás de Pi~e. 
roa, Ambrosio O'Higgins procedió a 
refundar la ciudad, destinándole el 
papel de abastecedora de Valdivia y 
Chiloé. La poblaciÓn continuó bajo 
la dependencia de O'H iggins lue~o 
de su ascensión al virreinato del 
Perú y hasta su muerte, cuando -ya 
prospera- pasó a la jurisdicción 
del gobernador de Chile. 
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3.889. BRAUN MENtNOOZ, ARJI,UNOO. 
Las dos flmdaciones espmio/as el! el 
Estrecllo de Magol/mles. CI HA. 1982. 
Tomo 1. pp. 243·256. 

Ameno cstudio sobre las funda· 
ciones realizadas por Pedro Sar· 
miento de Camboa en el Estrecho 
de Magallanes. El autor se remon· 
la a las primeras exploraciones de 
dicho paso desde Magallanes hasta 
Drake. Con motivo de las correrfas 
de éste, el virrey Toledo ordenó a 
Sarmiento de Camboa la explora· 
ción del Estrecho. Sus informes lle
varon a la Corona a ordenar la po
blación de esas tierras australes. El 
autor se refiere a las vicisitudes de 
la expedición de Sarmiento, a las 
dos ciudadcs allf establecidas Nom. 
bre de l esus y Rey don Felipe, y a 
la suerte de las mismas. 

3.890. CABRER.\ E., ANA MARIA y DEL 
P-'VERO V., Al\.IAUA. Toponimia l!ist6-
rica de la Península de Bnmswiclr.. 
AI P. Vol. 13. 1982. pp. 21·50. 

Luego de una bre\le sintesis sobre 
las exploraciones de la Pcnínsula de 
Bnmswick cn e l Estrecho de Maga. 
lIanes, desde e l siglo XVI hasta el 
XIX, las autoras entregan un verda· 
dero diccionario geográfico de la to
pon imia local, que incluye una in· 
dicación sobre el origen del nombre 
y cuya consulta es facilitada por un 
mapa de fácil lectura. Sin desear 
restarle méritos a este acucioso Ira· 

~~j~'n:e~~~~~~;n~~~¿r:::;~~~dc~s:. 
~fc':s. ~~~~r s~~r:f ~~~!r~i~cl\~ 
trecho de Magallanes de Ramón Se
rrano Montaner. 

3.891. CAMPOS H ., FIl.RNANDQ. FW1· 
daciones, refundadoncs y traslado 
de Concepción del Nuevo Extremo 
en el Reino de Olile. CIHA 1982. 
Tomo T. pp. 257-275. . 

Concepción. fundada por Valdivia 
e l 5 de octubre de 1550. debió ser 
despoblada por Villagra a ralz del 
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levantamiento de 1553. La ciudad 
fue reedificada por Jerónimo de Vi
llegas a las órdenes de García Hur
tado de Mendoza en 1558. A punto 
de sucumbir a manos de los indíge
nas, durante el gobierno de Acuña 
y Cabrera la ciudad tenninó des
truida por un maremoto en 1751. 
Luego de una extensa discusión en 
tre las autoridades y vecinos, la ciu· 
dad fue trasladada al valle de la Mo
cha en 1757. El autor se rdiere a la 
importancia de la ciudad en el ámbi
to militar, polítiCO y administrativo, 
que fue perdiendo espccialmente a 
raíz de la batalla de Loncomilla 
(1851). 

3.892. CAVIERES, EDUARDO. Formas 
de vida y estructtlras demográficas 
de tilia sociedad colonial: San Feli
pe el'! la segunda mitad del siglo 
XV/H. CDH. 3. Julio 1983. pp. 79-97, 

Más allá del estudio demográrico 
basado en los libros parroquiales 
de San Felipe entre 1740 y 1787 que 
constituye el grueso del artIculo y 
que tiene su origen en la tesis del 
autor, se trata de presentar una 
imagen de la vida en esta naciente 
población urbana. 

CoNTADOR VARAS, ADoLFO. Vid. 3.885. 

3.893. CoVACEVICH M., VLADlMT1I. La 
ftllldaci6n de PI/erto Williams. CHM. 
1983. pp. 47-52. 

Breve relato de la fundación de 
Puerto Luisa en la isla Navanno en 
1953, el cual por D.S. 3.399 de 1956 
pasó a llamarse Puerto Williams. 

3.894. CHACÓN C., SERCIO E HIDAL
GO L., JORCE. La isla del Alo.crd'l: a/l
(ecedentes pre1lispdnicos, su papel 
en 10. defel1sa colmliaI de Arico. y 
análisis de sus ruinas. Ch. 11. No
viembre 1983, pp. 111-133. Croquis y 
fotografías. 

Frente a la costa de la ciudad de 
Arica se encuentra la ex isla del Ala· 
crán unida al continente por una 

faja de relleno artificial desde 1965. 
Luego de presentar los antecedentes 
prehispánicos de la isla y refutar 
una leyenda que explicaría su nom
bre, los autores se refieren somera
mente a las fortificaciones espaiio
las de Arica para luego analizar las 
ntinas existentes en el lugar. Estas 
ruinas de fortificaciones correspon
derían a un proyecto inconcluso de 
mediados del siglo XIX. 

Cn 'CÓN CÁCERI:S, SERCIO. Vid. 3.887. 

DAUEI.SBERC HAlINMANN, PERCY. 
Vid. 3,887, 

DEL FliVERO V., A!'.tALIA. Vid. 3.890. 

3.895. Do:\llc KUSCE\'lc , LENKA. 
Evolllci6n y proyección de tos anti
gllos puertos menores de Chile cell' 
tro.l. Academia 7. Tercer trimestre 
1983. pp. 119-127. Mapas, 

La evolución de los antiguos puer
tos menores de Chile Central -Pa· 
pudo, Matanzas, Pichilemu. Llico, 
Constitución, Curanipe, Buchupurco 
y Puerto Saavedra- prcsentan ras
gos comunes. Con la decadencia de 
su función portuaria, pasan a trans
fonnarse en balnearios, nacionales 
primero y regionales después. apa
rejado con una paulatina decaden
cia. La autora propone favorecer la 
actividad pesquera en los mismos 
como tina fonna de reactivar su vi· 
da urbana. 

3.896. DoNOSO VERCAR.\, GUlU.ER:\1O. 
Uua victoria militar y l/na elecci611 
presidellcial e,t 1881 segtln las eró
llicas de WI periódico talquina. 
RChHG. N! 151. 1983, pp. 31·64. 

Se registran las diferentes reac
ciones del periódico "La Libertad" 
de Talca frente al acontecer militar, 
político y social del año 1881. desta
cándose las batallas de Chorrinos 
y Miraflores en las que el Regimien
to Talea tuvo una destacada actua
ción. El autor se rcriere asimismo. 
a los informes de dicho periódico 



sobre las inminentes elecciones pre
sidenciales y el problema Iimltrofe 
con Argentina en la zona austral. El 
estudio permite observar cómo los 
problemas nacionales adquieren en 
las provincias una perspectiva loca· 
lista. 

DURAN Dlo\.z. GUADAI.UPl!. Vid. 3.885. 

FRANULIC CROOKtR, DANICA. Vid. 
1887. 

HIDAl.OO L, JORGE!. Vid. 3.894. 

3.897. WMAN 08 lA Hoz, Fl!ux. 
H;storia urballa de ClIilTdll 1835' 
/9(0). Talleres del /"saluto Profe
sional de Chil1án. Chillán. 1982. (6), 
142, (4) páginas 

Estudio de la historia de Chillán 
y su contexto regional, desde su re
fundación luego del terremoto de 
1835 hasta finales del siglo XIX, 
sobre la base de fuentes inéditas, 
prensa periódica, y monografías y 
que complementa la obra de Muñoz 
Olave. 

3.898. MARTÍNEZ Bo\.EZA. SERClO. Fun
dación de la vitla Salita Cmt de la 
Trialla (Ra"ca~ua) Chile 1743. CIHA. 
1982. Tomo ti. pp. 461-480. Ilustra· 
ciones. 

Luel;!O de alp;unos párrafos sobre 
la política de fundaciones de la Co
rona en el si~lo XVIlI. el autor se 
refiere a la fundación de Rancngua, 
remontándose a los primeros repar
timientos en la zona y a la mensura 
de 1681. La idea de fundar una villa 
partió del cura propietllrio Francis
co de Aquilera. EscoJ!ido el pllra je 
pllra la fundación en Aculeu, las tie
rras para la nueVll villa se obtuvie
ron por donación del hacendado 
Gabriel Soto. El autor nos entrega 
pormenores de la mensura de los 
terrenos, los primeros repartimien· 

~~s a~a:~1~k~ls j~ ~~fgie;~~:;~~~ 
propietarios v edificios de la villa 
tomados del informe de José Per-
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recto Salas. La fundllción alcanzó el 
título de ciudad en 1818. 

3.899. MARTINTC B., fo.1ATEO. Algu· 
1I0S dibujos inéditos de COllrad Mar· 
tens sobre Patagollia. AIP. Vol. 
XlII. 1982. pp. 51-57. Ilustraciones. 

Una donación de Annando 8raun 
Menéndez al Instituto de la Patago
nia de reproducciones fotográficas 
de bocetos y acuarelas de Conrnd 
Martcns, dibujante de la expedición 
de Fitz Roy. da origen a esta nota 
sobre el tema. que incluye III des
cripción de los ocho dibujos ¡nedi· 
tos y la reproducción de siete de 
ellos. 

3.900. MARTlNIC, Muro. Origlm, 
evolllción y estado actllal del eOlio
cimiento Izistórico de Magalla,zel. 
CHM. 1983. pp. 9-11. 

Revisión de la literatura histórica 
sobre Magallanes desde la época del 
descubrimiento del Estrecho hasta 
la actualidad. Luego de pasar reviso 
ta a los cronistas e historiadores 
tanto chilenos como americanos. el 
autor se refiere a los estudios con· 
temporáneos mas relevantes sobre 
la materia. Destaca los trabajos del 
P. Pastells sobre el descubrimiento 
de Magallanes y los de Ernesto Mo
rales sobre la empresa de Pedro 
Sarmiento de Gamboa, como tam
bién los estudios de Roberto Levi
lIier, Enrique de Gandia y S.E. Mo
rison. Dentro de la historiograffa 
chilena pone de relieve las obras de 
Encina y Eyzaguirre. La crónica re
gional se inicia con Robustillno V&
m; en una segunda etapa, desde la 
década de 1930, aparecen los traba
jos de Bralln Menéndel, Lucas 80-
nacic Doric y Lorenzo Mas!;a. Final· 
mente alude a su propia obra histo
riográfica. junto a los trabajos de 
etnografía y arqueologfa de Mauri· 
cio Massone, a los estudios de his· 
toria urbana de Enrique Zamora y 
otros. 
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3.901. MARTINIC, MATEO. La salud 
pública elT la corol/ia de Magallanes 
(1843·1894) CHM.. 1983. pp. 159-172. 

Luego de recoger diversas opinio
nes sobre las condiciones ambienta· 
les de Magallanes, el autor se refie· 
re a las enfennedades más comunes 
en la región durante el período. y 
las disposiciones tomadas al respec· 
to por los gobernadores. El clima 
y la falta de higiene de los \'ccinos, 

l~~tfuc~ol:e:a~~s dcicc7s~~~~0~;1 s:rí:~ 
tado de salud de la población. Sólo 
en 1906 se pudo contar con el pri
mer hospital. 

3.902. MONUMENTOS NACIO!>IALES DE 
CoLCHAGUA. Municipalidad de San 
Fernando. San Fernando. 1981. (1) 
páginas. Ilustraciones. 

El libro consta de seis nolas; las 
cuatro primeras tratan sobre los 
distintos Monumenlos Nacionales 
ubicados en COlchagua: huellas de 
dinosaurios, la Casa Pintada de Tin
guiririca, la casa patronal de la ex
hacienda Nicunlauta y las casas de 
San José del Cannen. los Huiques. 
La quinta se refiere a Diego Már
quez, descubridor de las huellas de 
dinosaurio y la última resume la 
Ley de Monumentos Nacionales. 

OBlLINOVlC A., ANToNIO. Vid. 3.905. 

3.903. OUVARES CoRfffiA, BENJ\MfN. 
Cien alias del Cuerpo de Bomberos 
de San Felipe. Estampas lu·stóricas. 
Sociedad de H istoria y Arqueología 
de Aconcagua. Santiago. 1983. 69, 
(3) páginas. I lustraciones. 

Crónica de la institución bombe
ri l de San Felipe, que cumpliera 
cien años de existencia el 11 de mar
zo de 1983. 

3.904. OLIVARES CORVERA, BENJAMfN. 
Historia de una sociedad de histo
ria. Estampas históricas. Sociedad 
de Historia y Arqueolo..2"Ía de Acon
cagua. Santiago 1981. 109, (3) pági
nas. Ilustraciones. 

Se destacan los logros de la So
ciedad de Historia y Arqueología de 
Aconcagua en el estudio y difusión 
de la cultura en general, desde sus 
inicios en 1949 hasta 1981. 

PAN'\])~ V., JU.o\N. Vid. 3.905. 

3.905. REcADARRIlN R., FLORIlAL; OBI
UNO\IC A., ANTONIO y PANAOÉS V., 
JUAN. Coloso: uua aventura ¡Iistóri
ca. Departamento de Ciencias So. 
ciales. Facultad de Educación y 
Ciencias Humanas, Universidad de 
Antofagasta. Antofa¡:psta, 1983. Pa
ginación irregular. Ilustraciones y 
mapas. 

Caleta Coloso, situada a unos 16 
kilómetros al sur dc Antofagasta, 
cobra importancia al constituirse en 
puerto tenninal del ferrocarril al 
cantón salitrero de Aguas Blancas. 
Las alternativas de la construcción 
del ferrocarril y puerto por la firma 
Granja y Domínguez -luego Granja 
y Cía.- en 1902; su desarrollo como 
puerto de exportación, en cierto 
modo a expensas de Antofagasta, cu· 
ya infraestructura portuaria resul· 
taba insuficiente; las vicisitudes eco
n6micas de la casa Granja y el tras
paso del ferrocarri l a manos britá
nicas y, finalmente, el cierre y des
mantelamiento del puerto en 1932, 
con el desvío del menguado tráfico 
hacia Antofagasta, constituyen los 
principales aspectos estudiados en 
esta interesante monografía regio
nal. 

STAVlIOS BR.\CAMONTE, J ORCE. Vid. 
3.885. 

3.906. TAMPE S.J., EDUARDO. Desde 
MeliplIlli l/asta Puerto Moult. Tra
yectoria de ciento treiula mios. Pu
blicación privada. Santiago. 1983. 
220 páginas. 

Conjunto de crónicas breves so
bre Puerto Montt y las diversas lo. 
calidades de la Provincia de Llan. 
quihue. Luego de referirse a los pri· 
meros viajes de e:cploraci6n de los 
siglos XVIII Y XIX, prosigue con 



la acción misionera de la Iglesia. 
agregando notas sobre las diversas 
cilldades y diferentes episodios de 
la historia local. El carácter regio
nalista de la publicación se acentúa 
con la inclusión de nóminas de par· 
lamentarios de la provincia. inten
dentes v alcaldes de las distintas 
ciudades, 

3.907. UROI"!A BURGOS, RooOI.ro. lA 
periferia meridional indiana. Cl1iloé 
etl el siglo XV/H. Ediciones Univer· 
sitarias de Valparaíso. Universidad 
Católica de Valparaíso. Valparolso. 
1983.246. (2) páginas. Mapas, planos 
y cuadros. 

Esta tes is doctoral. basada en 
abundante documentación de archi· 
vos españoles y chilenos. reviste cs· 
pecial interés en su análisis de la 
provincia de Chiloé. considerad3 co
mo frontera durante el período his
pano. especialmente en el siglo 
XVIII en Que se interrumpe la re
lativa estabilidad que dicha isla 
conservó bajo los Austrias. Por su 
natural aislamiento geográfico. se 
la asocia a la provincia de Paraguay 
en el mismo período: por su con
dición de extremo meridion31 de los 
dominios españoles. el autor la vino 
cula a Nuev3 México en el extremo 
norte de la América Hispana. De 
este modo el estudio inte!!ra a Chi· 
loé dentro de la perspecti\'a del de
sarrollo hispanoamericano. Por últi· 
mo. el aislamiento hi stórico des· 
pués de la sublevación de 1599. con· 
fiere a la provincia modalidades 
propias de su desarrollo social, eco
nómico. reli¡;!ioso v euhura1. pasan
do en 10 político por sucesivas de· 
oendencias: del Reino de Chile. del 
Virreinato de Lima v, después de la 
independencia de Chile y del Perú, 
subordinación directa de la Corona 
de España. h3sta ser incOT'pOr .. d3 a 
la Rep(lblica de Chile en 1826. 

Todos estos aspectos son tratados 
exhaustivamente por el autor e ilus
trados con interesantes planos, ma· 
pas y cuadros estadlsticos, 

VI. BIOGRAFfA 
y AmOBIOGRAÁA 

3.903. B.\.RlIIOS VALDI1s. MARCI\XO, 
José 19nacio Remigio Cienfllegos 

:;t~~f:Si::11g;~scdí~!r~~a ¿;¡;~~~ 
cias. 1982, pp. 80-87. 

Breve si bien informada noticia 
b~ográfica de Mons. José Ignacio 
Clenfuegos, de destacada actuación 
durante la Independencia. enviado 
por O'Higgins en misión diplomáti. 
ca ante la Santa Sede y que fu e de. 
~~f2~do Obispo de Concepción en 

Rl;Ú?Re~;~J~:I;e ~~,~i~7~dl~~: 
lIacie"do camúlO, 1933·1957. Vol. 1. 
Editorial Andrés Bello. Santiago. 
1984. 264 páginas. 

El autor. uno de los más destaca· 
dos representantes de la diplomacia 
chilena contemporánea. relata anéc· 
dotas de su carrero desde sus ini· 
cios hasta que fuera designado em· 
bajador en Austria y representante 
de la legación en Yugoslavia en 1957, 
Escrita en forma de no cometer in· 
ridcncias. lo más interesante resul· 
lan sus informaciones sobre la Con· 
ferencia para el Mantenimiento de 
la Paz y Seguridad del Continente 

~~ Il;47~~:i[~~~~sf~nRr~g~;~~~~roa 
Chile y respecto a la cual ahonda en 
problemas jurldicos internacionales. 

3.910. BRAUN MI!N~NOI!Z, AR..\t.\."DO. 
Memorias de IIna vida colmada: 
Mauricio Bra/m, CHM. 1983. pp. 31· 
37. 

El. aulor ha extractado al¡runos 
acápltes relativos a las actividades 
de Julio Popper del diario de vida 
de Mauricio Braun . agregando algu. 
nas notas preliminares sobre éste. 

B;~~! l. s:;:rb'¡':!l.aHA;:l~()lfaER~~~: 
Ross de Edwards. B A C h H. Año 
XLIX. N· 93. pp. 337·341. 



Bre\'e noticia biográfica de Juana 
Ross, mujer de Agustín Edwards 
Ossandón, poseedora de una inmen
sa fortuna y cuyo testamento se re
produce en este número del Bolelfn. 
Vid. 3.694. 

3.912. COMANOO EN JI1Fe DEL EJtR
CITO. Héroes y soldados ilus/res ,/el 
Eiército de Chile. 18/0-1891. Colec
ción Biblioteca del OficiaL Estado 
Mayor General del Ejército. Acade
mia de Historia Militar. Vol. LXV. 
Santiago. 1981. (2), 425. (5) páginas. 

Selección de sesenta biografias de 
destacadas figuras militares de la 
historia de Chile del siglo XIX. dan
do a conocer su actuación tanto en 
el ámbito castrense como en el ci· 
vil. Junto a los nombres de O'Hig
gins. Prieto y Bu1nes, se incluyen 
las biografías de José Manuel Bor
goño, y de destacados militares de 
la Guerra del Pacífico como Manuel 
Baquedano. Pedro Lag-os. Estanis· 
lao del Canto. Emilio Sotomayor y 
José Velásque7_ 

3.913. EOWARDS BELLO. Jo\ouls. Me
morias. Ordenación y prólogo de 
Alonso Calderón. Ediciones Leo. 
Santiago. 1983. 179 páginas. 

Alfonso Calderón ha recopilado 
apuntes, notas y obsenoacioncs dis· 
persas de las crónicas de Joaquín 
Edwards Bello, para trazar un cua· 
dro de las costumbres, instituci~ 
nes y carác ter de la época de fines 
del siglo XIX y las primeras déca
das de este siglo a través del estilo 
punzante y critico del notable cs· 
crilor. 

3.914. ESCUDERO. O.SA. AlFO'iSO M. 
Un chileno nacido en Caracas. Edi
torial Nascimcnto. Santiago, 1982. 
69. (3) páginas. 

En forma póstuma se publica es
te opúsculo del P. Escudero relativo 
a Bello y su obra en Chile, que in
cluye una cronología y una biblio
grafia de Juan Antonio Massone so
bre la literatura bellista reciente. 

3.915. GUZ:\IÁN BalTO. ALEJANORO. 
Los ideos jllridicas de don Diego 
Portales. Discurso de incorporación ,'el académico de nlimcro .. . BAChH. 
Año XLIX. N° 93. 1982. pp. 13-46. 

Luego de referirse a la formación 
jurídica de Portales en e l Convicto
rio Carolino. Universidad de San 
Felipc e Instituto Nacional, a los 
cursos seguidos, y a la admiración 
del ministro por e l saber jurídico y 
su desprecio por los abogados, se 
hace \'er el respeto de Portales por 
la legalidad v su importancia como 
base de la convivencia politica, sin 
perjuicio de limitarla por causa de 
la necesidad. La situación de ex
cepción no exime. s in embargo. al 
p:obemante de proceder conforme a 
la moral. Del mismo modo. se ana
lizan las relaciones entre la norma 
jurídica y la realidad. y, siendo es
ta última la decisiva en la opinión 
de Portales. no se reveló muy pro
penso a la reforma del derecho. En 
las conclusiones, Guzmán Brito con
cuerda con la opinión generalizada 
sobre el pragmatismo de Portales. 
sin perjuicio de su ncervo de ideas 
y su educación inteleclUal. 

El discurso va precedido de un 
elogio a Eugenio Percira Salas. a 
quien el autor sucede en el sillón 
académico. 

3.916. Ll.oos CARMONA. GUILLCR· 
1'010. Andrés Bello, el maestro del 
derecho interuaciol1al. Editorial An· 
drés Bello. Santiago. 1982. 212 pá. 
ginas. Ilustraciones. 

En la primera parte de este "cs
tudio histórico juridico que tiene 
como esccnario décadas fundamen
tales de la formación de nucstra re
pública", el autor. se refiere a la 
obra de Andrés Bello como trata
disla. publicista. plenipotenciario. 
codificador y oficial mayor de la 
Cancillería chilena. En la segunda 
parte, titulada Supervi\'encia y Vi
gencia. se aborda la pervivencia del 
planteamiento de Bello relativo al 
Ifmite frooterizo chileno-argentino, 
a saber, la linea de las altas cum· 



bres que dividen las aguas, y que 
constituye la frontera entre ambos 
paises según el artículo primero del 
Tratado de 1881. 

3.917. QI.I\'ARES MOUNA, O.F.M., 
LUIS. VII curioso persOIIQ;e de fllles
Ira bldepelldellcia Ilaciollal: dOlI Ra
fael Andreu y Guerrero, obispo li
//llar de Epifmlía. AHICh. Vol. J. 
N" 1. 1983. pp. 125-179. 

Luego de realizar una loable la
bor como misionero en Papose, que 
el autor, con justicia, valora, An
dreu y Guerrero logTÓ promo'·er su 
nombramiento como obispo titular 
c!e EnHania \' Am:i!i¡¡r de e'>Os le
rritorios en el despoblado de Ata
cama. Andreu pasó a Chile a co
mienzos dcJ siglo XIX para ('ncon
trar la firme oposición del obispo 
Marán a su consagración a pesar 
del recurso de fuerza presentado 
ante la Audiencia. Pasó a Buenos 
Aires ante la noticia de la invasión 
de los ing1eses y de ahi a España 
donde fue consagrado. De regreso 
efl Améri¡;:a en 1810 ofreció sus ser
vicio.; a la Junta ele Buenos Aires, 
ambicionando el obispado de Cór
doba, y luego pasó a Santiago don
de, merced al innujo de José Miguel 
f'rtITern logró hacerse cargo del go
bierno de la diócesi". De aqui fue a 
Concepción junto a Carrera y, ao~ 
vechando la ausencia del obispo Vi
llodres promovió la cauc¡a indC"pen
dentista. Sin embargo, considerado 
traidor por Jos realistas y sujeto de 
poca confianza por los patri'Jt:.s, MI 
estrella entró en ocaso: conminado 
a residir en Paposo por el metropo
litano de Lima, Andreu pasó a lon
dres y de ahí a Roma. Francia, 1 ¡<¡
boa y Galicia pan. fallc..:cr final
mente en Valladolid en mayo de 
1819. 

El autor ha utilizad'l la documen
tación romana y española, además 
de la e'(i~tencia en Chile. v los diver
sos trabajos que eO:1tiencn infor
mación sobre Andreu v Guerrero, 
para lograr el traba i'l más comnle
to hasta ahora sobre ~~t.:!, sin du
da, "curioso personaje". 
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3.918. OVlEOQ CAVADA, MONS. CAR· 
lOS- Alldre/( y Guerrero. sacerdote 
misionero. Homenaje al Profesor Dr. 
Julio Jiménez Berguccio SJ. AFT. 
Vol. XX,XIII. 1982. pp. 189·205. 

La figura de Rafael Andreu y Gue
rrero ha sido abordada principal· 
mente en cuanto a obispo y trata
da con cierta dUl"e7.a por algunos 
historiadores, entre ellos Carlos 
Silva Cotapos. Monsenor Oviedo ha 
rescatado la [¡gura del <acerdote y 
misionero en Papeso/ dondl! se de
sempeñó en ronna ejemplar duran
te una década, antes v después de 
su ordenación sacerdotal en 1796, 
como lo atestigua la do;.urnentac,ón 
aqui reproducida. 

3.919. O"n:oo, CARlO.;;. El ar .. ohis
po Pedro Félix de Atlía. A. N' 443. 
1983. pp. 161-206. 

Biografía del padre Pedro Félix 
de Azúa, arzobispo de Santa Fe. Na· 
ciÓ en Santiago en 1693 y luego de 
cursar sus estudios en Lima inició 
su carrera $acerc.otal destacándose 
como buen pastor. Como obispo de 
Chiloé y luego de ConcepdÓn, ma
nifestó gran prec¡;:upacitm por la 
disciplina del clero v un meior ser
vicio hacia la pobl.lclón. En 1144 !ue 
promovido al ar7.obispado de San
ta Fe renunciando casi de inmedia 
to al cargo por una serie de alter
cados que tuvo con la Audiencia y 
la población de su dióc~;'i. 

3.920. PAGELS S, GUD. GÜlltllU 
PlüsduYlv; reo.lidad y leyenda. CHM 
1983. pp. 181-190. 

Noticias sobre este destacado pi
loto alemán que realizó diverws 
vuelos exploratorios en Tierra oe! 
Fuego, falleciendo trágiC:lOlCnte en 
1929. 

3.921. PEREIIIA WRRAIN, TEllp.s.\. 
DOIia Emilia Herrera de Toro. Se
parata de la Revista de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendo
za. Mendoza. 1979. pp. 195-250 
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Extracto de la tesis para optar al 
titulo de profesora de historia, es
ta biografía de la distinguida da· 
ma doña Emilia Herrera de Toro 
resulta particularmente interesante 
por el destacado papel que tuvo en 
la vida del país y especialmente en 
el suavizamiento de las relaciones 
chileno-argcntinas. Aprovechando 
cartas de familia, la autora se re· 
fiere a la vida de doña Emilia, su 
matrimonio y los de sus hijos, sus 
relaciones con los jóvenes emigra. 
dos argentinos del tiempo de Ro
sas, la participación de su hijo, 
Domingo Herrera en la Guerra 
del Pacífico y la s ituación de la 
familia en la revolución de 1891. 
cuando la mavoóa de ella estuvo 
de parte del Congreso, si bien su 
hija. doña Emi1i~ Toro estaba ca· 
sada con el PreSidente Balmaceda. 
Las relaciones de Emilia Herrera 
con las más importantes persona· 
Iidades argentinas y su influencia 
en círculos oficiales chilenos, le 
permitieron trabajar en fa\'or de la 
paz entre ambos aaises, como 10 
demuestran los extractos de corr>!s
pondencia aquí reproducidos, labor 
que culmina con el é:'(ito en el pro
blema de la Puna de Atacama y los 
Pactos de Mayo. 

3.922. PERlCH SI.ATER. Jo~~. Go
bernadores de Magollones. 1843· 
1900. Talleres gráficos Uleau y Gon· 
zálcz. P"''lIa Arenas. 1982, (116) pá. 
ginas. Ilustraciones. 

Notas biográficas de los 26 gober
nadores del territorio d~ Mal!:alla· 
nes. desde la toma de posesión en 
1843 hasta 1898, cuando asumió Caro 
los Bories. más una nota sobre 
Monseñor José Fagnano. Los esfor
zados versos dedicados por el autor 
a cada uno de los personajes, pue
den atribuirse a un fervor localista. 

3.923. RENclFO V" OSVALDO. Don 
MmlUel Rengifo. Sil vida y su obra. 
Editorial Andrés Bello. Santiago. 
1983. XH. 170, (2) páginas. 

Biografía de Manuel Rengifo Cár
denas. de destacada trayectoria co
mo Ministro de Hacienda de Prie
to y Bulnes. Luego de referirse a 
los antecedentes familiares. de Ren· 
gifo y su actividad en el Pcrú h.:-s
ta 182/), el autor trata sobre la par
ticipaCión en la vida pu!¡tica wl.cio
nal hasl;. su muerte en 1845. Espe· 
cial im¡>ortancia merecen aquí las 
medidas hacendistic:l:< y económi· 
cas del Ministro. es tudiadas sobre 
la base de las Memoria,; de Ha· 
ciend" y otras fuente .~ oficiales. 
Unas breves páginas al final se re
fierer. a su personalidad y a los ho
menajes recibidos a su lallecilllien· 
lo. 

3.924. RETAMAL AVIL\. JULIO. MOII· 
señor Horacio Campillo IlIfante 
1931·1939 (sexto artobispo de Sall' 
tiago). Serie Arzobispos de Santia· 
go. Editorial Salesiana. Santiago. 
1982.26. (2) páginas. 

Breve biografía en que se da a 
conocer las principales etapas de 

~~s v¿~~s~~~f:~~t~~ i~~~:~C¡f~í;:~ 
copado. En un apéndlce se inclu 
ven dos discursos prvnunciados por 
Mons. Campillo con motivo de su 
alejamiento del cargo. 

3.925. ReTAMAL AVlI.A, JULIO. Mon· 

~~:;~;e J~908.J8J8a~~II~;,~zá~~o~¡~; 
de Santiago}. Serie Arzobispos de 
Santiago. Editorial Salesiana. San· 
tiago. 1981. 24 páginas. 

En esta breve biografía se desta· 
ca la labor de Mons. González en 
defensa de la Iglesia frenle a los 
embates del liberalismo. incluvendo 
la fundación del diario lA Ullión 
de Valparafso en 1885. Como arzo
bispo, se caracterizó por su traba
jo en favor de los sectore,; obreros, 
en consonancia con las enseñanzas 
de la encfclica Rcrum Not ·urwl!. 

3.926. RIVERA RFYF.s, ERNE!;TO. DOI! 
Casimiro Albano Cruz. Capellán del 



Ejercito Libertador. MUC. N· 9. Oc· 
tubre 1983. pp. 53-59. 

Breve biografía del sacerdote tal· 
quino Casimiro Albano Cruz, como 
pai'iero de rnf~da de O'Higgius y 
amigo de lo~ hermanos Carrera, de 
destacada trayectoria en los :lilaS 
de la Independencia con cuya cau· 
::m se abanderizó, y autor de lo que 
se considera la plimera bJO¡;rafla 
de O'Higgins. 

C. HISTORIA DE ESPA~A 
y DE LAS NACIONES 
HISPANOAMERICANAS 

11 . CIENCIAS AUXILIARES 

II.J ANTROPOLOG1A 
y ETNOLOGIA 

3.927. G .. u.DÓS RooRÍeurz, GUILLER' 
MO. Descubrimientos e investigacio
nes arqlU~oIógicas el! el Sllr del Pe· 
rrí. DA N· 1. 1982. pp. 83-153. 

El autor, director del archh'o de
partamental de Arcquipa. pasa re
vista al estudio de la prehistoria de 
la región, comenzando con los tes' 
timonio~ de carácter etnohistó"ico, 
para luego referirse a las "antigua· 
Has" de los cronistas arequipeños 
:mtc<:: de tratar sobre las fucntes aro 
queológicas. De éstas, menciona los 
pctrogliros de la Caldera v de Pajo 
chana, algunos trabajos sobre el 
arte plumario, las pinturas rupes
tres de Toquepala, y otros petro21i· 
ros. destacando los estudios de Max 
Uh1e v Bcrnedo Malaga v algunos 
temas de carácter zonal. Por últi· 
mo, menciana dcunas poltmicas de 
arqueólogos en torno a estos tcmns. 

3.928. MURRA, JOIIN. La mit'a al 
Tawa"tillsuyu: prestaciol1cs de /05 
grupos émicos. Ch. 10. Marzo 1983 
pp. 17-94. 

"Una comparación de las ohlil!a 
ciones que deblan las etnias con· 
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quistadas por el Tawantillsuyu" 
confirman que "la fuente principal 
de ingrcsos dcl Estado era la mil'a, 
Ja energia invertida por muchos 
grupos étnicos que trabajaban cn 
los campos enajenados por d Esta· 
do". La limitaCión Je fuente .. hace 
que muchos interrogantes queden 
pendientes. El estudio de la articu· 
lación etnía.Estado, analizada con 
frecuencia desde ulla perspcc-tiva 
Cuzco-céntrica, pued·~ t'nriquec:.:rs:e 
con el descubrimiento y utiliza<:Íón 
de material local, (l'.Ie permitiria 
ampliar el conocimiento '>Obre los 
cambios en el modo de uroduccibn 
en las d6:adas anteriores a la lle
gada dc los españoles. 

3.929. SILVA G., OSV"I.oo. Los 1111· 
perios de la América prc/¡ispdllictl; 
wra visión comparativa. RS. N' 2. 
1982. pp. 13·25. 

Síntesis del desarrollo del impe
rialismo en América precolombina, 
en que se compara la sociedad inca 
con la azteca, señalando cómo la di· 
ferencia de estructuras sociales in
cide cn la posterior estabilidad de 
las instituciones. Mientras que con 
la llegada de loe; españoles el im· 
perio azteca sucumbió totalmente, 
los conquistadores hispanos conser· 
varon algunas de las estructuras 
de! imperio inca. 

b) FOLKWRE 

3.930. BUlI:CHE, MARTA. Concep
tualizaciÓn del folklore el! Hispa· 
noamerica y el! la Argelllitla. Als
thesis 15. 1983. pp. 37-46. 

Revisión critica de los dÍ\'ersos 
planteamientos teóricos sobre la 
naturaleza del folklore entre los 
especialistas lat inoamericanos. 

Ill. H ISTORIA GENERAL 

3.931. FLORES FARfAS, SERGIO. El 
VirreillQto del Rfo de lA Plata y sus 
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proyecciones geopolíticas. RChHG. 
N~ 151, 1983. pp. 155-184. 

En este análisis histórico el autor 
da a conocer la concepción geopolí. 
tica argentina respecto a la crea
ción del virreinato del Río de La 
Plata, la que postula una posición 
claramente austral en los límites 
de éste hasta el Cabo de Hornos. A 
la IUl_ de la documentación colo
nial, da a conocer el real objetivo 
que tuvo la Corona de España pa
ra fundar el virreinato, el que con
siste en la necesidad de fortalecer 
la frontera hispano-Iusitana en el 
Río de La Plata. 

3.932. MILLAR CoRBACHO (sic.), RE
"-'É. lAs confiscaciones de la [nqui
sicióu de Lima a los comercimlles 
de origm judio-porrugllés de "la 
¡¡rml complicidad" de 1635. RI. Vol. 
XLIII. N° 171. Enero-Junio 1983. pp. 
27-58. 

Luego de referirse a la presencia 
de portugueses mayormente judíos 
en tierras americanas 'j a la activi
dad de la Inquisición contra los ju
daiwntes. el autor estudia los aspec
tos económicos del proceso a un 
grupo de comerciantes judío-porlU
gueses iniciado en 1635 y que cul
minó con el auto de fe de enero de 
1639, logrando establecer los mon
tos cobrados y pagados en dos se
ries de cucntas. Dichas sumas, a to
das luces considerables, traieron 
como consecuencia la independen· 
cia económica del tribunal. 

3.933. SoTO C,{RDENAS, ALEJAI"DRQ. 
Influencia de la Independencia de 
los Estados Ullidos ell la Constitu
ción de las Naciones Latinoameri
canas. Secretaria General. Organiza
ción de los Estados Americanos. 
Washington D. C. 1979. (4), n , 202 
páginas. 

Escrita como homenaie al bi.;cn
tenario de los Estados Unidos, ('sta 
obra "tiene como objetivo fllnda 
mental, destacar la influencia ejer
cida por la independencia nortcam<!-

ricana en la constitución de las na
ciones latinoamericanas", y repre
senta un esfuerzo por vincular la 
historia de ambos hemisferios. 

Los primeros dos capítulos cstán 
dedicados a la Independencia de 

~ssti~~~o U;~~o:q~~Jl~d~~~i~;-J ~~ í(?~ 
paIses iberoamericanos, lo que se 
proyectará en la organización de 
las nuevas repúblicas, dando cierto 
énfasis a las figuras de Tomas Pai
ne y Vicente Rocafucrtc. El capítu
lo tercero está dedicado a estudiar 
el impacto de las doctrin'lS federa
listas en los diversos paises al sur 
del Río Grande, y el último a eva
luar las proyecciones de la preocu
pación revolucionaria norteamerica
na en ravor de los dercc.ho; natu· 
rales, la solución hispanoamerica
na del problema de IJ. esclavitud y 
las Iimitantes existente,; para la to
lerancia religiosa. 

IV. HISTORIA ESPECIAL 

a) HISTORIA DEL DERECHO 
Y DE LAS INSTITUCIONES 

3.934. BRAVO LIIU, BERNAROIKO. Lo. 
difusión del código cil,a de Bello 
ell los pafses de derecho castellano 
y porHlgllés. REHJ. Vol. VII. 1982. 
pp. 71-106. 

En esta monograffa sobre la di
fusión e influencia del Código Civil 
de Chile en los países de derecho 
castellnno y portugués, Bernardino 
Bravo se remonta a los trabajos de 
recopilación del derecho nacional 
en la Península en el siglo XVnI 
para luego estudiar el proceso de 
codificación en los diferentes paí
ses, distinguiendo una tendencia a 
adoptar el código francés a la que 
se contrapone la representada por 
Bello, de codiricar el derecho na
cional. El Código Civil chileno y su 
difusión marcan un hito en la his
toria de este proceso codiFicador. 
Bernardino Bravo se reriere a los 



paIses que adoptan este Código en 
forma global, como asimIsmo los 
países en que el Código es adopta· 
do sólo parcialmente, notando su 
importancia en el EsbOfO de Código 
Civil de TeL-.:eira de Freitas en Bra· 
sil. 

3.935. GUZl\tÁN BRlTU, ALru .... NDRO. 
La vigencia del derecho romano en 
Indias según el jurista Juan del 
Corral Calvo de la Torre. Justicia, 
Socic<lad y Economía en la Améri· 
ca Española (siglos XVI, XVII Y 
XVIII). Trabaios del VI Congreso 
del Instituto Internacional de His· 
toria del Derecho Indiano. Semina· 
rio Americanista de la Universidad 
de Valladolid. Villadolid, 1983, pp. 
71-89. 

En sus comentarios a las leyes 1 
y 2 del Tít. 1 del Lib. 2 de la Reco
pilaciÓn de Indias, Juan del Corral 
Calvo de la Torre establece el oro 
den de prelación de las leyes, seña· 
lando que, en defecto del derecho 
real y del derecho canónico, debía 
recurrirse al derecho civil o dere
cho romano. Al respecto señala que 
si bien no tenía fuerza de ley, era 
utilizable "en cuanto razón natural 
si se funda en etla; ya que la razón 
natura] es suficiente para la re~ 
lución de un caso". Guzmán se re
fiere a los antecedentes que sostie· 
nen esta postura y sugiere que la 
formación romanista de los juris
tas indianos junto con el romauis· 
mo de la literatura jurfdica d~ la 
época pudiera haber J,ldo a esta 
doctrina alguna vigencia práctica. 

3.936. LEVAGGI, ADELAROO. El jl/icio 
por jurados e" la ArRentilla dtlran· 
te el siglo XIX. REHJ. Vol. VII. 
1982. pp. 175-218. 

El interés por la institución de 
jurados en la Argentina está vincu· 
lado al desarrollo de las ideas libe· 
rales y. por momentos se confunde 
con otras formas de justicia legales 
impuestas por la falta de !etracos. 
El autor se refiere a las declarado-

?:~1/ ~~Yj~~~d~~, f~~?: ~~I'~i~~~ 
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con la constitución de 1853 y la de 
la provincia de Buenos Aires de 
1873. El éxito logrado en materia de 
doctrina politica por los juradOS no 
guardó relación co?) los resultados 
obtenidos en el eampo de la orga· 
nización judicial y, salvo en el ca· 
so de los juradOS de imprenta, fra· 
C3r.an los proyectos tendientes a su 

f~:~e~~::~i~~~;a d~nstt~tb,~~óal~sco:~ 
derecho, encontró oposición en los 
sectores más tradicionalistas y 
eclécticos como también entre los 
penalistas posilivistas de finales de 
siglo. 

b) HISTORIA DE LAS 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3.937. ESPINOZA MORAG .... , OSCAR. 
La c«estió't de las islas Falkland 
(/492·1982). Memorial del Ejército 
de Chile. Biblioteca del Oncial. Vol. 
LXVIII. Santiago. 1983. 497 páginas. 

Trabajo escrito con motivo de la 
guerra de las Malvinas en que el 
autor presenta los antecedentes his
tóricos desde su descubrimiento 
justificando la causa inglesa y mi· 
nimizando los títulos argentinos so
bre las islas. Incluye anexo. 

3.938. HICKMAN, JOHN K. La cri· 
sis de las islas Falkland 1/11 año 
después. Política. N! 3. Agosto 1983. 
pp. 139-144. 

Defensa de la tesis de la sobera· 
nía británica sobre las Islas Falk· 
land. basándose en las expedicio
nes inglesas a éstas dec::de el desem· 
barco realizado en 1690 y posterio
res. Se enfatiza la obligación del 
Gobierno Británico por cautelar los 
intereses de los súbditos británicos 
que actualmente habitan las islas. 

3.939. MONTES, José. lAs Islas 
Malvinas. Política. N! 3. Agosto 
1983. pp. 127·138. 

Defensa de la tesis de la soberanía 
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argentina sobre las Islas Malvinas, 
basándose en el Tratado de Tord~ 
sillas y sus confirmaciones poste
riores y los actos de soberanía es
pañolas y argentinas sobre las mis
mas hasta 1833. 

c) HISTOR IA LITERARIA 
Y LINGU ISTICA 

3.940. SJ\tITII, COLlN. Los traba
jos de. Bello sobre el "Poema del 
Afio Cid". Bello y Chile. Tomo 11 . 
pp. 61·13. 

El autor, que ha publicado una 
traducciÓn del Poema del Mio Cid, 
hace una apreciación de la labor de 
Bello con respecto a esta obra. 

d ) HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA E 
HISTORIA URBANA 

3.941. GUARO.\, OS.B., GABRIP_ r,¡ 
torno a las plazos mayores. CIHA. 
1982. Tomo l . pp. 351-374. ilustra
ciones. 

dala en su justa dimensión. Desta
ca el gran sueño de Bolívar de cons
truir una América solidaria y pa
cífica que la Ilcvaría a ser una gran 
patria conducida por el mejor siso 
tema de gobierno: el republicano. 
Para ello, el autor utiliza las fuen
tes documentales impresas y diver
sos trabajos clásicos, pero no reco
ge las monografías más recicntes. 
A manera de conclusión, el autor 
se refiere al reconocimiento históri. 
co de los ideales americanislas de 
Bolívar en los dh'ersos comzresos y 
declaraciones de los paIses hispano
americanos desde finales del siglo 
pasado hasta nuestros días. 

D. HISTORIA 
UNIVERSAL. 
NACIONES NO 
HISPANO
AMERICANAS 

Consideraciones en torno a la im
portancia de las plazas en las ciu- IV_ HISTORlA E SPECIAl. 

~:~slai;~:ri~t:~ ~~eal~~C:~aces~ 
forma, su origen peninsular, las edi
ficaciones contiguas y las activida
des que en ellas se realizan, para 
concluir con una descripción de la 
situación de diversas plazas de ciu
dades hispanoamericanas. 

VI BIOGRAFÍA 
y AUTOBIOGRAFÍA 

3.942. GReZ PEtE2, CARLOS E. Si
món Bolívar Palacios. El Liberla
dar. Editorial Andrés Bello. Santia· 
go. 1983. 170 páginas. 

Fruto de una larga maduración so
bre el tcma, Carlos Grez da a cono
cer, Cn cste acucioso estudio, la fi-

re~c~i~n,L~r~~~~o~~~~ta~~~~~ 
sfmbolo del americanismo, situán-

a) fl/STORIA DEL DERECHO Y 
DE LAS INSTITUCIONES 

3.943. BURlI.I.o, J uslls. La despri
vatización del "fllrtwn" en el dere· 
cho postclásico. REHJ . Vol. VII . 
1982. pp. 13--ZO. 

Estudio sobre el concepto de hur· 
to en el Derecho Romano desde fi· 
nes de la República, en el ámbito 
del derecho privado y del derecho 
penal y la distinción entre hurto y 
robo. 

3.944. HANISCH ESPÍNOOtA, H uGO. 
Notas sobre el "Beneficiwn Invcn· 
larii". REHJ. VJJ. 1982. pp. 21·54. 

Antecedentes y análisis de la cons
titución Scimus de Justiniano rela
tiva a la adición de herencias y a 
la limitación del pago de obligacio-



nes a acreedores sobre ella por e l 
inventario de la herencia. 

3.945. HERI'ADA, JAVIER. Lo /JI/evo 
y lo viejo en la hipótesis "eriamsi 
daremllS" de Gracio. REHJ. Vol. 
VII. 1982. pp. 351·368. 

La hipótesis "el iamsi daremus 
non esse Deum aul non curad ab 
eo nc.gotia humana" en los prolegó
menos del De II/re Belli ae Pacis de 
HU llo Grocio, se enraíza tanto en la 
tradición de los juristas como en 
la t!Scolástica. Con todo hay un cle· 
mento de novedad, en cuanto la re· 
lación entre el derecho natural y 
Dios se basa en la voluntad libre 
de Dios, pensamiento que tiene sus 
raíces en la refonna protestante. 

3.946. HUESBE, MARCO A. El esta· 
do territorial y el derec110 de GCI/' 
tlar moncdas. REHJ. Vol. VII. 1982. 
pp. 219·275. 

Luego de referirse a la hacienda 
pública y las opiniones de Juan 
Bodino sobre los medios honestos 
para procurar fondos para ella, el 
autor estudia las opiniones de di· 
versos juristas de finales del siglo 
XVI a comienzo~ del XV III !>obre 
el derecho del estado a la acuña· 
ción de monedas, especialmente de 
Bodino. Martín de M;pilcueta, Je
rónimus Grundling y Hcnning Ar· 
nísaeus. De este último autor se re· 
produce un e)(tn~cto de su (',hm De 
Jure Ma~estalis (1610) libro tres, re· 
lativo a l derecho de acuñación de 
monedas, tanto en su ol'igin;\l en 
latín como en traducción castellana. 

J.9~7. MOTTIl, QUVIIlR. POrlr tmc 
histoire de la scielJce jtlridiqtle fran. 
caise all 1ge. s irclc. REHJ. Vol. VIT . 
1982. pp. 369·386. 

Junto con señalar la faha de una 
historia de la ciencia jurídica fran· 
cesa en el ~iglo XIX, el autor ca
menta los trabajos de A.·J. Amaud, 
Ch.·Q Carbonell \' T.N. Clark pu· 
blicados a mediados de la década 
anterior, sus campos de estudio 

-los juristas y la sociedad france· 
sa del siglo XIX, los historiadores 
franceses y la universidad frallce
sa y la aparición de las ciencias sa
ciales- y sus aspectos metodológi. 
cos y conceptuales. 

3.948. PRQVERA, GIUSEPPE. II vala
re /formativo della selllel1la e il mo. 
lo del gil/dice lIel dirillO romauo. 
REHJ. VII. 1982. pp. 55-67. 

La tradición romaníslica en el de· 
recho que tiende a prescindir del 
valor nonnati\'o de las sentencias 
judiciales proviene del derecho jus
tinianeo. AnteriOlmente, hasta el 
principado romano, la fonnación 
del derecho fue la illlerpretalio pm· 
lielllill1/l de los juristas que si bien 
no constituía precedente en si po
día ser adoptado por los jueces pa· 
sando a constituir fuente de dere· 
cho. Esta situación cambió ron el 
advenimiento del principado en que 
la autoridad del príncipe pasa a 
conferir al parecer de los juo!ces su 
valor y, en forma cn!c:cntc, d prin· 
cipe pasa a ser "el creador y su· 
premo intérprete del ius". 

b) HISTORIA LITERARIA 
Y LlNGOlSTICA 

BIEREGEL, YENN't'. Vid. 3.949. 

3.949. MUSCHIlN, ROLF y YENNY 
BIFREGEL Martíl! Lmero: ¿uu genio 
del idioma alemán? A. N~ 448. 1983. 
pp. 141-160. 

Se destaca la importancia de Lu· 
tero en relación a la configuracióll 
del idioma alemán, incluyendo ano 
tecedentes históricos sobre su vida 
y escritos. 

c) HISTORIA SOCIAL 
Y ECONOMICA 

3.950. BoRGHIlSI, FRA¡.;:CISCO. La ex· 
pallsióll ecottómica italiatta elJ los 
siglos XII )' XIII. RU. Nt 9. Abril 
1983. pp. 72-80. 
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En apretada síntesis, el autor se 
refiere al crecimiento demográfico 
}' el desarrollo urbano de la Italia 
de los siglos XI y XII que sosliene 
la expansión comercial de las ciu
dades a partir del año 1100 tanto 
hacia el Mediterráneo oriental C~ 
mo hacia el occidental y al interior 
de Europa. La actividad financiera, 
el desarrollo industrial y técnico en 
la navegación y el comercio y la for
mación de una cultura y una ética 
mercantil completan el cuadro. 

3.951. MARTINEZ RonRfCUE7., Gu.u
DO. Cal/sas de la Gratl Depresión de 
los aiios treinta: aportes recientes. 
RU. N· 9. Abril 1983. pp. 81·97. 

En este excelente estudio sobre 
las interpretaciones acerca de la cri
sis económica de la década de 1930, 
el autor estudia los planteamientos 
de los autores más representativos, 
comenzando por los trabajos de W. 
Arthur Lewis, J. K. Galbraith. Mil
Ion Friedmann v Anne Schwartz pu
blicados entre i949 y 1963. Charles 
Kindlebergcr, Joseph Davis y G. 
Harbcrler. los dos últimos, testiy.os 
de la época, publicaron sus traba
jos a mediados de la década de 1970. 
El estudio de Peter Temin revitali
zó la interpretación keynesiana de 
la crisis frente a la visión moneta
rista predominante desde la década 
del 1960, mientras que las ponencias 
presentadas en la conferencia sobre 
el tema en la Universidad de Ro
chester y publicadas en 1981 mues
~r:s~ la vigencia de ambas posicio-

d) HISTORIA DE LAS IDEAS 

3.952. FER.\tANOOIS, JOAouíN. Polí· 
tica y trascendencia e1l Ernst Jün
ger, 1920-1934. Editorial Andrés Be· 
1I0. Santiago. 1982. 2 tomos. 801 pá
ginas. 

Joaquln Fermandois nos entrega 
un largo y detallado estudio sobre 
los aspectos políticos y antropoló
giccxloctrinarios en la obra tempra-

na de Erost JÜnger. El libro resulta 
interesante no sólo porque desarro
lla exhaustivamente las ideas del au
lor estudiado, un romántico-dcca_ 
dentista, con algo de maldito, 
a~ante de lo heroico y lo exót ico, 
smo también porque mueStra una 
época y un ambiente que nos per
mite explicamos lo que Sucedía y 
sucedió en Alemania poco después. 

Interesante resulta constatar que 
Jünger puede y debe ser insertado 
en una línea literaria que sin du
da es muy alemana -Nietzsche, 
Spengler- pero que también ticne 
algo del simbolismo francés y de 
la Viena (y del alma atormentada) 
de Kafka. La riqueza de la idea jün
geriana sobre el proletariado obre
ro como "tipo" definitorio del hom
bre contemporáneo nos muestra 
aún otras parentelas intelectuales 
directas e indirectas las que pue
den llegar, tangencial mente, hasta 
Marx. 

En suma, una rica obra, rara por 
su temática y profundidad y en 
nuestro medio. Constituye un apor
te de gran valor para especialistas 
en literatura e historia del siglo 
XX europeo. 

3.953. GQOOY ARCA YA, OSCAR. La 
previsión del (muro en Alaqllia",·elo. 
RCP. Vol. V. N" 2. 1983. pp. 5·21. 

Interesa al autor e l concepto de 
tiempo en Maquiavelo, específica
mente e l futuro. Frente a la inde
tenninacíón del futuro planteado 
como "fortuna", está el libre albe
drfo representado por la "virtud". 
La virtud, opuesta a la fortuna, se
gún la concibe el florentino , com
prende dos aspectos: la fuerza, en 
el sentido físico y la prudencia del 
politico; "Por su razón y su volun· 
tad armada, el príncipe ata el futu
ro a su propio designio". Más aIlá 
de mantenerse en el poder mientras 
viva, el desideratum está en que el 
prlncípe "ordene el estado de suer
te que éste subsista aún después de 
muerto el fundador"; el paradigma 
lo ofrece la república romana y la 



rórmula está en dejar al pu~blo ~I 
cuidado de la libertad. 

3.954. Goooy ARcAn. OSCAR. Toe· 
queville y la democracia de las li
bertades. RCP. Vol. V. N' 1. 1983. pp. 
3047. 

El autor analiza el pensamiento 
polltico de Tocqueville a través de 
su obra, Lo. Democracia en América, 
referente a la forma de asegurar la 
ellistencia ordenada y sólida de la 
democracia, con un cuerpo legisla
tivo que represente a la mayorfa, 
un Ejecutivo con fuerza propia y un 
poder judicial independ:-=nte que 
garantice un gobierno democrático. 

e) HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

3.955. PAPP, DesIDIlRfO. Historia de 
la ciencia en el siglo XX. Editorial 
Unh·ersitaria. Santiago. 198~. (2) 
S03 (3) páginas. Ilustraciones. 

Este libro muestra los importan
tes progresos que la ciencia ha de
sarroll3do durante el siglo XX: en 
el plano de la física con 13 teorí3 
del cuanlO y el relativismo, en qul· 
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mica con la antimateria, en biolo
gía con el código genético, en antro. 
pología con la nueva visión de los 
orígenes del Hombre, en sicología 
con el sico.'lnálisis, en geología con 
la. utilización del carbono 14, y en 
astronomfa con la creación de la 
radioastronomfa y la astronáutica, 
todo lo cual nos permite apn:ciar 
la interconexión o mutua compene
tración de las ciencias, en la actua· 
¡¡dad. 

VI. BIOGRAFíA 
y AUTOBIOGRAFíA 

3.956. Lo. casa que Dios constru
y6. La Historia de don Alfonso. Ve
turable Alfonso Maria Fusco, flluda
dor de la congregación de las reU
Riosas de San JI/mI Bautista. s.p.d.i. 
Santiago. 1982. 127, (1) páginas. Ilus
traciones. 

Biografía edificante del sacerdote 
italiano Alfonso María Fusco (1839-
1910), fundador de la congregación 
de San Juan Bautista o "Bautisti-
nas del Nazareno", ~stablecida en 
1878. 
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