
FICHERO BIBLlOGRAFICO' 
(1983 - 1984) 

En esta bibliografía se han reunido obras de /IIS sigufentu clase!: a) estudios 
publicados en C/!lle relacionados con las cicncúu Izlst6ricllS; b) publ¡C(lcion.es he
chlls en el ex/ranlero sobre lemas ,elalioos a la historia de Chile, !I e) obr/J$ 
hist6ricas dadas a luz. por chilenos en el extran¡ero. Al igual que en ocasiones 
anteriores, se ¡lan incluido re/ereMUJ.s a traoo;os que debieron Ilpllfccer ante_ 
riormente. 

LA clasificaci6n utilizada es lo .tiguiente: 

A, TE<liIí" y FILOSOFíA DE l.A HISTORIA. 

OIl«.4.S CF:NE:RALI'-S (3.957-3.964) 

n, HISTORIA DE CHILE. 

1 Fuentes de la Historia. 
Bibliografía e Historiografía: 
al Fuentes de la Historia 

(3.965-3.978) 
b) Bibliografía e Historio

grafía (3.979-3.994) 

11 Ciencias Amiliares: 
al Arqueología 

(3.995-4.012) 
b) Antropología y Etnología 

(4.013-4.034) 
el Folklore (4.035-4.037) 
d) Genealogla (4.038-4.047) 

ITI Historia General: 
a) Períodos diversos 

(4.048-4.055) 
b) Período hispano 

(4.056-4JJ62) 

e) Independencia 
(4.063-4.068) 

d) República (4.069-4.083) 

IV Historia. Especia.l: 
a) Historia religiosa y ecle

siástica (4.084-4.095) 
b) Historia del Derecho y de 

las instituciones 
(4.096-4.110) 

e) Historia de las relnciones 
internacionales 
(4. 111-4.119) 

eh) Historia militar, naval y 
de la aviación 
(4.120-4.123) 

d) Historia literaria y lin_ 
güística (4.124-4.130) 

e) Historia social yecon6-
mica (4.131-4.148) 

1) Historia de las ideas y de 
la educación 
(4. 149-4.156) 

g) Historia del arte 
(4. 157-4.160) 

h) Historia de la RTquitec
tum e historia urbana 
(4.161_4.170) 

• El fichero esti editado por el director de la revista. En él han rolaborndo 
los profesores Juan Ricardo Couyoumdjian, Roberto Hern:\.ndez, Sergio Villalo
bos y Horaeio Zapater. y los ayudantes Juana Inés Mena, Jasna Micetié, Sandra 
Papié, Luis Carlos Parentini, Rafael Sagredo y Patricio Valdivieso. 
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Historia de la música 
(4.171-4.172) 

j) Historia de la geograHa 
y de lO! viajes 
(4.173--4.177) 

V Ilistona regiooa! y loca1 
(4.173.4.198) 

VI Biografl.a y autobiografía 
(4.199-4.216) 

c. E.~P"ÑA y NAClO!Io'E$ 

111~PA"OA"!oIF.l\ICAN"AS 

I Fuentes de la Historia. Bi
bliografía e lIiJtoriografia 
(4.217-4.220) 

11 Cieoctas Auxiliares: 
a) Arqueologla y Antropo

logía (4.221-4.2.24) 

111 ¡listona Ceneral (4.225-4.227) 

rv IIlstoria EspeciaL 
a) Historia reli~0S3 y cdt> 

süstica (4.228) 
b) Historia del Derecho y 

de las instituciones 
(4229-4.231) 

el Historia militar y naval 
(4.232) 

eh) Historia literaria y Iin. 
güística (4.233-4.234) 

d) Historia de las ideas y 
de la MUcaciÓll (4.234) 

f') Historia de la música 
(4.23.5-4.236) 

o HISTOIUA U SIVU\5AL. N AClOSES 

"ol-hSP"",,O.oUIDUCA,.'i",u 

I Fuentes de la HIstoria. Bi
bliografía e Historiografía 
(4237) 

" Ciencias Auxiliares: 
al Arqueología (4238) 

iII Historia Ceneral 
(4.239-4.240) 

IV Historia Especial 
a) Historia del Derecho ) 

de las instih,cloncs 
(4.24 1.4.245) 

b) Historia JOciaI Y eaJIIÓ. 
mica (4.246) 

e) Historia de la, ideu 
(4.247-4. 248) 

d) Historia de la música 
(4.249-4.251 ) 

V Biografía y autobiografu. 
(4252). 

Se incluye ooemiÚ un índice alfabético de auJous. 

LaJ siguiente, IIbrel)/QturQS " dencmlnac/onef empleod4J corresp¡mden 11 llU 
public:adones que ,. indictrn a rontinlUlCi6n· 

Academia 

AEA. 

AHIGh 

AHSJ. 

Unicenidad MetmpolitaM de Educación, Santiago, Chile 

Anuario de E.<:tudioJ Americano" Escuela de Estudios Hispano 
Ammcanos, St-villa Es~ña 

Anuario de Historio de lo Iglesia Chilena, Seminario Pontificio 
Mayor, Santiago, Chile. 

Archit:um Historlcum Societntjj lem, Instituto Histór!eo de la 
Compañia de Jesús, Roma, Italia. 
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AlCh Ano1es del Institulo de Chile. Santiago, Chile. 

AIP Anales del Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile. 

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

AUCh. A1\llles de la Universidad de eMe. Santiago, Chile. 

HA Bolelín Americanista, Sección de Historia de América. Facul
tad de CeograHa e Historia, Universidad de Barcelona, Barcelo
na, España. 

IlAChB Boletín de la Academia Chllerur de la Historia, Santiago, Chile. 

JURA Boletín del Institllto Rioo Agüero, Lima, Perú. 

BoHVllr Museo Histórico Militar, Caracas, Venezuela. 

COH Cuadernos de H istoria, Departamento de Ciencias Históricas. 
Facultad de Filosofía. HUlT'anidades y Educación. Universidad 
de Chile, Santiago, Chile 

CHM Actas del Primer Conff.re.fO de Historia de lHagal/anes organiza
do por el Institllla de la Patngo"ia, Punta Arenas 25 y 26 de 
mayo, 1983, Punta Arenas, Chile 

Ciclo$ de 
Conferencias 

CIIHDI 

eh 

OHCh 

Eure 

Historia 

Universidad de Santiago, Santiago, Chile. 

ESiTuctIlT/J.'. Cobiemo !I A,I':entes de la Administracián en la 
América Española (rif!lo,. XVI, xvn V XVTII). Trabajos del VI 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano, en homcn.'ije al Dr. Alfonso Carda Gallo. Valladolid, 
1984. 

e/mngara, Instituto de Antropología. Universidad de Tarapad., 
Arica, Chile. 

Dimen,fión Histórica de elzile. Departamento de Historia y 
Geografía. Academia SUp('rior de Ciencias Pedagógicas, San
tiago, Chile. 

Instituto de Estudios UrbanO$, Facultad de Arquitectura y Be
lhu Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile. 

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

JLAS 

LAP. 

LARR 

NIII 

Opciones 

PoBlica 

Rep 

RChA 

RChll 

RChllG 

RChHO 

R de M 

REH 

RGCh 

RH 

RI IM 

RHU 

lbero-ArrteTikcni.n;he, Archlo. Ibero-Amerikanisches Instirut, 
Prellss.ischer Kulturbesitz, Berlín, Alemania Occidental. 

/ourrw.1 of Latin American Sindica, Londres, Inglaterra. 

Latin American Perspectit.'f!s, Riverside, Califomia, Estados 
Unidos. 

Latín American Re.Jearch Redew. Duke Uni\'ersity Press, Our_ 
ham, N.C., Estados Unidos. 

NI/e!:a Historio, Asociación de Ilistoriadores Chilenos (U.K.), 
Londres, Inglaterra. 

Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Academia 
de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile. 

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

Revisto de Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política, Pon
tificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

Revista Chilena de Antropologío, Departamento de Antropolo
gía. Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Univcr
sidad de Chile, Santiago, Chile. 

Heds/Il CJLilcna de Hl"l1anidnde~. Facultad de Filosofía, Hu
manidades y Educación, Univer~dad de Chile, S~ntiago, Chile 

Redsttl Chileoo de Histor;tI !I GeagrafÚl, Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, Santiago, Chile. 

Rellis/a Chilena de Jlis/arla del Derecho, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, Chilt'. 

Revista de MariM. Armada de Chile, Valparaíso, Chile. 

lieuista de Es/udiO$ Histórico!, Instituto Chilcno de In~stiga
dones Genealógicas, Santiago, Chile. 

!tc¡;is/a Geogrdfica de Chile Terra Australls, Instituto Geográ
fico Militar, Santia~o, Chile. 

lleuue lIistorique, Paris, Fronda. 

Reulsta de lIlstoria Militar, Madrid, España. 

RetJi.sta de Historia Unjursal, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
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"'P 
RMCh 

SICA 

Snithrouian 

Te-Am 

Recirta lnlerome,/caoo de rlanificación, Sociedad Illteramerica. 
na de PlanificaciÓll, M~tico D.F., México. 

Re¡;i.sta Musicul Chilena, Facultad de Ciencias) Artes Musi
cales, Uni,-ersidad de Chile, Santiago, Chile. 

Simposio Cld/ur/u Awcumeiiat, XLIV Congreso InternaCional 
de Americanistas, Instituto de Investigaciones Arqueológicas, 
Vicerrectoría Académica, Unh'ersidad del !'I!orte, Antofagasta, 
Chile. 

Smithsonian Inslitution, Washington D.C. Estados Unidos. 

Tem.(l$ Americanos, Qtcdra de Historia de "¡réTiCa. Universi
dad de Sevilla, Sevilla, ESlxaña. 

Biblioteca Nacional, Santiago, Chile. 
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A. TEORíA y FILOSOFÍA DE LA 

l-hSTORIA 
OUilAS CEl\E!lALES. 

3.957. 8otIGllUI, fn..v;CbOO. Cruce: 
de 11I Filoro/ÍIJ a la Hh1orilJ. RHU. 
l\'(l l. 1984. pp. 8-18. 

Se exponen las Ideas de Croce sobre 
la historia '1 su relación cou la filosofía. 
La [iJosofía sería el estudio de las ma
neras y formas en que se coucreta el 
conocimiento histórico que constituye 
la suma de todo cooocimiento, donde 
lo único por conocer es el de\'enir del 
espiritu universal, es decir, la historia. 
Crocc ve la historia como historia de 
la Iibertnd, donde la libertad es for}a
dora de la historia, su sujeto '1 objetu, 
el llrincipio explicativo del curso histó
rico y el Ideal moral de la humanidad. 

Co5TA, MAlÚA ANT(lNI.I;.'"TA. Vid. N9 
3.959. 

3.958. Go:-."ZÁu:z EcuENIQIJE, 1A
\1t:R. La fa::. olcidlldll de 101 /I.cl,IOOI. 
Trama 2. Septiembre 1984. pp. 75-77. 

Se destaca la importancia de los archi
\'0$ estl/.talcs '1 la necesidad de su buena 
conservación. 

3.959. l..LA~ M., AGt/s-rlN- Y 
CosTA, MARÍA Az.'TOSlETA. Museo Ar
queológico R_P. Custato Le P/llge. San 
Pedro dfl AllIcanN"l. Serie Patrimonio 
Cultural Chileno. Colección Museos 
Chilenos. Ministerio de EducaciÓll. De
parlamento de Extensión Cultural. San
tiago. 1984. 95 ¡Uginas. 

Una pequeña biografía del Padre Le 
Paige y IIna glosa del contenido del 
museo, que sobrepasa las 380 mi1 pie
zas, dan comienzo a esta obra. Se relata 
brevemente [a ocupación de esa zona, 
para luego ilustrar, con numerosas y 
excelentes foto¡rnfill5, la transfomlO.ción 

de las materias primas. Se incluye lUla 

amplia muestro. de la alfarería y IUI 

etapas, de las calabazas y sus dibujos, 
de cestería y su compleja decoración 
goorr.étrica, de 10$ Uloth·os y colores de 
los textiles, de los moti\lO$ y color~ de 
to, del arte e ideología a lravés de la 
interpretaci6n de sus obra..s. 

Un excelente tnlbajo de difusión de 
la culturn atacameña y de la zona de 
San Pedro de Atacama. 

3.960. Museo O'Higglnionc 11 de 
Bellas Artes de Tllica. lNACAP. San
tiago. 1980. (3), 37 páginas. lIustra_ 
dones. 

roUeto de divulgación sobre la \'ida 
y pensamiento de Bernardo Om&¡iru: 
y sobre parte del contenido del MUSI!O 
de BeUas Artes de Talea en materia. de 
pinturas., fotografías, annas y nlO.nu$Cri. 
tos históricos. 

3.961. Rt:TA.r.I.u. rAvEREAU, 1t11.1O. 
En lomo a la historia ~Unicer$lll" 11 IU 
perJodificaci6n. RHU. NO 2. 1984. pp. 
33-56. 

El autor critica la periodificaclón de 
la historia en Antigua, Medie\';ll, Mo
derna. y Contemporánea, basada en la 
idea del progreso indefinido del hombre 
y que la crisis del siglo XX oblip • 
replantear. 

Luego de señalar que esta periodifi_ 
caci6n sólo es válida para la eultur1. de 
la Europa occidental, existiendo otras 
en que la Historia Uni\'Crsal seria la 
v!gón global y orglnica de ellas. el au
tor formula su propio esquema. de pe
riodificación, tomando como criterio la 
blisqueda y expresión de la \·erdad. Su 
interés- al presentarla es desplazar el 
esquema racionalista de la Historia Uni
versal y reemplazarlo por el de las cul
turas independientes. 

3.962. S~YMOlJn. GUlLUR,\IO. La 
Ilislo.ia en Crísís. RHU. N9 2. 1984. 
pp. 57-86. 



A partir del pensamiento de Eugenio 
d'Ors, el autor aborda el tema de la 
crisis de y en la historia. 

La crisis de la historia la aborda com
parando las ideas de D'Ors y Nietzsche, 
llegando a identificar la fórmula de 
vida cristiana, una enseiianu., la nece
sidad de saber olvidar. La historia se 
convierte en maestm de In vida no sólo 
porque sintetiza recuerdos significati
vos, sino, también, porque pasa a ser 
maestra del arte del desasimiento. 

La crisis en la historia es revisada a 
través de los planteamientos de Burk
hardt y o'Ors respecto al hombre y la 
guerra. Así, el hombre en guerra, el 
hombre en crisis, es ulla realidad cons_ 
tantemente viva en la historia. l" inal
mente, el autor se pregunta si el hom_ 
bre, la historia, puede evitar la crisis o, 
en terminos más amplios, si el hombre 
puede dejar de hacer el mal. 

3.963. Su..VA G., OsVALOO. Atlas de 
llislQria de Chile. Editorial Universita
ria. Santiago. 1984. 110 (2) páginas. 

Pacifico aparece dando media vuelta en 
el Estrecho de 1. lagallanes. Cabe espe
rar que éstas y otras deficiencias sean 
reetificadas en una futura edición de 
este atlas, que podría ser un utilisimo 
texto complementario para los estu
diosos. 

3.964. VELOSO, RAÚL. Hw.serl !I la 
Historia. rul U. NQ 2. 1984. pp. 87-102. 

Se analizan las concepciones de la his
toria en 1" obra de Husserl, con ante
rioridad a Sil ohra Ln Crisis de las CieTl
cias Europeas y la Fenome'l/)logw Tras
cendental. y después de ella. 

El autor concluye que, para Husserl, 
c.~istc una exigencia fundamental, eu· 
contrar una fundamentación absoluta 
de la filosofía, t:uea en la cual la filo
sofía occidental ha fracasado. Ello lo 
llcvó a revisar el método de la filosofía 
y la inserción del filósofo y de la filo
sofía en la historia, elaborando así su 
noción de la historia presente en la 
ohm citada. 

Los 50 mapas históricos, que acoOl_ 
pañados de textos cxpücativos constitu-
yen este atlas, "tienen como objetivo B. 1-lrSTORlA DE CHILE 
ofrecer una visión de espacio en que 
se desarrollan los hechos a fin de al
canzar una mejor comprensión de ellos ... 
Si el atlas logra encender el interés por 
complemeotar la información e investi_ 

I. F UENTES DE LA HISTORIA. BI

BUOCRAFÍA E HiSTOruOCRAFÍA. 

gar el contexto en que se originaron a) FUENTES DE LA HISTORIA 
los sucesos representados, estimaremos 
c¡'mplido el propÓsito que nos llevó a 
elaborarlo". Lamentablemente, quien 
investigue sobre estos temas encontrara 
que el atlas adolece de numerosos crro
res, comenzando por el trazado del 
cuarto viaje de Colón (p. 13), la linea 
divisoria de la bula Intercaetem (p. 15) 
o la coloración del mapa en la p. 37, 
que parece dejar fuera de la goberna
ción de A1derete las tierras al sur del 
canal Beagle, hasta el trazado de la 
ruta de la eXpWición de Byroo (p. 69), 
que en lugar de seguir a través del 

3.965. Azú" E ITURCOYEN, PEDIIO 
FELU'E. Sí",xlo ele Concepci6n (Chile) 
1744. Instituto "Francisco Su>\.rez", del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Historia de la 
Teologia Española de la Universid.1.d 
POntificia de Salamanca. Madrid·Sala
manca. 1984.52 (2), XVI, 256 (2) pá-
ginas. 

Reedici6n facsimilar dcl slnodo de Azúa 
pubJjcado en Santiago por la imprenta 
del Independiente en 1867. En la intro-
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ducción de Antonio Carda y Carda y 
Horacio Snntiago-Otero, los autores pre
sentan el contexto histórico del mismo; 
trn%an una semblanza del obispo 
A%Úa aprovechando especialmente los 
trabajos de Mons. Carlos Oviedo sobre 
la materia, y entregaD algunos antece
dentes sobre el desarrollo del mismo y 
su Importancia. 

3.966. BIlILlOTECA NACIONAL. Docu
mento, h/st6rian y litul2r/o, chilen<». 
Ediciones de la Dirección de Bibliote
cas., Archivos y Museos. Santiago. 1984_ 
176 (2) páginas. 

Se reeditan cinco te:rtos de inter6; 
literario o histórico chileno: el ~Romance 
de lo, siete ladrones", anónimo chileno 
del Siglo XVIlI estudiado por Julio Vi
cuña Cifuentel; "El picapleitos", de 
Juan Egaña; el estudio del Dr. C1rlos 
VaJenzuela relativo a "la sangre de Fray 
Andrés"; una visión de Chile tomada 
de la Relación de los servicios de Alon_ 
so de Sotoma)'or, de Francisco Caro de 
Torres, y un extracto del diario de Sa
muel Creen Amold, de 1848. La reco
pilación estuvo a cargo de Braulio 
Arenas, que ha incluido algunos preám
bUlOS a los textos reproducidos. 

3.966A Documento, de /o mlrldn de 
don Mariano Egaño en Londrfl$ (1824-
1829). EdiciÓll y estudio preliminar por 
Javier Conúlez Echenique. Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. San
tiago. 1984. 665 (1) páginas. 

Con moti~'O del bicentenario del 
natalicio de Andrés Bello se publica 
aquí la corr ~spondencia oficial y docu
mentación anem de la misión diplomá
tica de Mariano Egaña en loglaterra, 
que complementa la edición anterior de 
los papeles de la misión Irisarri. El ma
terial está ordenado en cuatro secciones: 
las instrucciones a Egaña, su corres
pondencia con el Minirterio de Relacio
nes Exteriores )' la Cala Nacional de 

Descuentos, y 101 documentos relativos 
a la contrataciÓll de Bello. Alcanzan UD 

total de 390 pieuu que cubren el perio
do indicado. 

En la introducción, Javier Conzález 
se refiere al origen de la misión Egaña, 
derivada de la necesidad de adminis
trar el empréstito contratado por iri
sarri, a los principales aspectos de su 
gestión y a la situación enfrentada por 
el ministro en Santiago, además de 
algunas noticias sobre esos documentos 
)' su edición. Lamentablemente, el in
dice onomútico resulta inservible por 
tomar la numeración de las pi¡inas del 
manuscrito en "cz de las del impreso. 

3.967. ERA20 O.S.A., P. JosÉ. 00-
logo de 101 PorlerOl. Ediciones Agus
tinianas. Santiago, 1980. (12) 37 (1) 
páginas. llustraclones. 

Reedici6n del Di¡\lo¡o de los Porte
ros, texto político que circulara en San
tiago en los albores de la independen
cia. Los editores han insistido en atrio 
buir su autoria al padre José Eraz.o, de 
la orden de San Agustln, desechando 
la paternidad dada a Manuel de Sala$.. 

3.968. ÚJ estancia de Paporo 11 la 
cuest/6n de límite.,. lotroouceiÓD de 
Walter Haniseh, S.1- Historia 19. 1984. 
203-218. 

Se reproduce el expediente de un jui
cio relativo al arrendamiento de la es
tancia de Paposo, acaecido entre 1881 
y 1884, en el cual se presentan los tí
tulos desde la merced inielal en el siglo 
XVII. En la introducción, el P. Hani5ch 
analiza el documento y aporta algunos 
datos sobre el mismo. 

3.969. FA1.Clt FilO, JORCE. El reglo
mento del Seminario de Santiogo, pro
nmlgado por el obispo FronciJ<:o Ma
rón en el ano 1795. AHICh. Vol 2, 
1984, pp. 189-197. 
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Se reproducen las Instituciones y 
Obülacioocs para el Seminario de San
tillo, mandadas ob5ervar por el obispo 
Francisco Jcaé de Marin eo 1795. com
plementaudo as( la publicación de la 
reglamentación anterior del seulinario 
e(ectuacla por el P. Haniseb en este 
mUffiO volumen (Vid. 3.970). 

3.970. JLu."t5CH Esplvoow., S.J., Wal· 
ter. Lw conrtducion.u da SemulGTÍO de 
Sonlio¡o (I7{)8..17S7). AHICb. Vol 2, 
19&1, pp. 77-103. 

Se publican las constituciones ° re
glameuto interno del Seminario de San
tiago redactadas por el obispo Luis 
f"raDCisc;:o Romero en 1708, junto con 
Iu adicJoues a lu lJlismu de Mons. 
Alelay de 1757. Las coo.stituciones del 
obispo Romero son 1u más antiguas 
que se conservan y este mismo prela
do observaba entonces que 110 las ha
bla escritas. El P. Hani~h incluye una 
notlcla de este prelado y de su gestión 
11 la cabeza de la diócesis de Santiago 
y un breve estudio de la re&lameuta
ción reproducida. 

3.1171. Informe, inédUN tU dipl0m4-
fM;O$ nfnm¡erN duranllt lo Cuerro del 
PO(í/ico . .Alemania, Estado, Unido, de 
NOrfeaméricG, Francia, Gran Bretaiia. 
Editorial Andrés Bello. Santiago. 1980. 
437. (3) piginas. 

Se reproduce un conjunto de inIor
mes enviados a sus uspectivas cancille
riaJ por los ministros residentes del 
Imperio Alemán, los EJtados Unidos de 
América, Francia y de Su Majestad Bri
tAnica, incluyendo algunos del cónsul 
de ese pais en Valparaiso, durante el 
periodo de la Guerra del Pacifico. La 
documentaci6u, seleocionada por Ricar
do Abós-Padilla, HoraCio Aránguiz y 
Ricardo Couyoumdtlan, permite iCguit 
las alternativas de las operaciooes mi
litares y diplomiticas, y, aunque por 
razones editoriales no se incluyeroolos 
julclol más severos, se logra apreciar el 

punto do vista. de los diplomitiCos u· 
tranjeros sobre los acontecimientos de 
eso. años. 

3.972. MÉNDEZ BE1.TlIÁN, Luz MA
RÍA. RelocWn onónima d. los ICIAD
famiet!to, de indio,. eDH. NI;> 1. julio de 
1984, pp. 169-191. 

Se reproduce un escrito anóniolO y 
sin titulo, relativo a los levantamientos 
de lIldJos en la bantera y. especl8bnen
te, a los hechos alli ocurndos eD la dé
cada de 1760, que pone de manifiesto 
el predominio de la convivencia pací
fica COIl los indios araucanos durante 
esa centuria. En la introducción, Luz 
Maria Méndez nos eotrep. un COIDe.D

tano del documento, precisando la fe
cha de su redacción., alrededor de 1771-
1772, Y alleia al¡uoos datos sobre su 
autor probable, Ignacio Rey, capit.á.o de 
amiiOS y amanuense del Maestre de 
Campo Baltasar Sematoat. 

3.973. NAVo\Rf\ET& AIlAYÁ, M.lc.u:u.... 
e/lile en The lUuslroled .London NewI. 
Trama 2, leptiembre 1984, pp. 6-28. 
UustraciOlles. 

LueiO de una breve noticia sobre es
te periódico ilustrado inglés, sobre su 
fundador y el dibujante Melloo Prior, 
se reproducen algunas crónicas relati
vas a Chile aparecidas en el lUwtrDled 
l.ondon NeW$, con sus respectivos gra. 
hados, correspondiendo los más de e1Ios 
a los dibujos de Prior efectuados du
rante el viate de J. T. Nortb a Chile. 

3.974. NÚÑEZ PE PINEDA y BASCU
ÑÁN. Suma 11 epílogo tU lo m4t eJen
cial que contiene el libro Intitulado 
Cautiverio Feliz y Guerras Dilatadas del 
Reino de Chile. Estudio preliminar José 
Anadóo. Prólogo y traO,cripciÓll Robert 
A. McNeiJ. Sociedad Chilena de Hia
toria y Geografía Y Ediciones Univer· 
sidad Católica de Chile. Santiago, 1984, 
280, (2) pltgioas. 
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El manuscrito, que aquí se edita por 
primera vez, comprcnde cuatro escritos 
distintos; una descripción geogrifica de 
Chile; un traslado del primer capítulo 
del Caulioorio Feliz, que fuera publi
cado por Barros Arana en 1863; la Re
C()pilación y Suma que corresponde a 
una síntesb de dicha obra, tomada de 
un texto anterior al conocido; y el Ep~ 
lago del Tratado. 

En su estudio preliminar, José Ana. 
dón, se refiere al aporte de este manus
crito, su cronología y temática, agre. 
gando diversos documcntos relativos al 
aUlOr del manuscrito y a su padre. POI 
su parte, Robert McNeil se refiere a la 
proveniencia y características física~ 
del manuscrito conservado en la Biblio
teca Bodleiana de OxIord. 

3.975. Relación de las misiones de 
Chile, hecha por el Muy Re&ereooo Po· 
dre Angel Vigilia de 1..onigo, de kl 
Provincia Coptlchinn de Venecia. Tra· 
ducción, Introducción y Notas de Fra) 
Sergio Uribe Cutiérrez, o.f.m. cap. 
AIliCh. Vol. 2, 1984, pp. 199-240. 

Se publica por primera vez cn forma 
completa y en castellano, la relación 
del P. Vigillo sobre su actividad mi· 
sional en la Araucania en los años al· 
rededor de 1850, sus gestiones para 
flUldar un "Colegio de Misiones" en 
Santiago y su actividad misional pos
terior en el sur, en Santiago y otras 
ciudades hasta. su regreso definitivo 
rumbo a Italia, a fines de 1859. 

En la introducción, fray Sergio Uri
be se refiere a la vida del P. Vigilia y 
al texto de la relacibn, fechado cn 1862. 

3.976. ROSALES, JUSTO ABO.. Mi 
Compaña al Pero. 1879-1889. Ediciones 
de la Universidad de Concepción. Con
cepción, J984, 280 páginas. 

Constituye la primera edición del dia
rio de Rosales, con prólogo y notas de 
Juan de Luigi Lemus. El manuscrito 

original se encuentra en el Fondo Va_ 
rios del Archivo Nacional. 

Es un relato pormenorizado de las 
actividades del autor durante la guena, 
con inserción de algunos docureentos y 
dibujos debidos a su pluma. 

Rosales tenia s610 24 años al enro
larse; e$Cribia de manera }ovial, pero 
aun faltaba mucho para el estilo que 
luciría en 1..os amores del dwblo en 
Allwé y otras tradiciones que le dieron 
fama. 

La obra interesa, más que nada por 
la infinidad de descripciones detalladas 
y pintorescas de la vida del soldado. 
La existencia en los cuarteles, los ejer_ 
cicios., las diversioncscn Iasciudade$ 
y mil otros asuntos pintorescos permi
ten conocer por dentro lo que fueron 
las campañas de la Guerra del Pacífico. 

3.977. SuÁREZ, URSVLA. RelaCi6n 
Autobiográfica. Prólogo y edición Crí
tica de Mario Ferreccio Podestá. Es
tudio Preliminar de Armando de Ra
món. Biblioteca Antigua Chilena 2. 
Biblioteca Nacional. Universidad de 
ConCtlpción. Seminario de Filolog[a His
pánica. Academia Chilena de la His
toria. Santiago, 1984, 274, (2) páginas 
L .. \.minas. 

La publicación del manuscrito holó
grafo de la monja Ursula Su;\.rez (J666-
1749) conservado en el Monasterio de 
las Clarisas de la Victoria y del cual 
se conocía una C()pia mandada sacar 
por José Ignacio Víctor Eymguirre, pero 
mite valorar la importancia de eslll cu
riosa autobiografía para conocer la vida 
doméstica y conventual femenina del 
Santiago de fines del siglo xvn y ro
mienzos del XVIII. 

Escrito a pedido de su confesar, el 
relato de Ursula Su{¡rez se renere a los 
llrimeros años de su vida, su eduea
ción, su insistencia en enclaustrarse y 
su vida como religiosa hasta 17J5, cuan
do es protagonista de una disputa por 
la elección de abadesa, además del 
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propósito principal de estas confesio
nes: escribir sobre sus visiones. trans
pOnes misticos 'i voces escuchadas. 

En el prólogo. Mario Ferreccio se 
refiere a los aspectos formales 'i Iin
gliistlc:os del manuscrito 'i a los crite
rios adoptados p.na la edición crÍtica. 
Armando de Ramón. por su parte, pre
cisa. la cronología del escrito; DOS sitúa 
en el mundo f~lInlliar y social de la 
religiosa. ubicando personajes y com
plementando con otms fuentes la in· 
fomación del manuscrito, a la vez que. 
a travl!s del estudio del texto. va pero 
filando las características de la vida 
conventual de la época. que aparece 
como una alternativa al matrimonio pa
ra las mujeres que no disponen de una 
dole congruente con su posición social. 

Sólo cabe lamentar la falta de un 
estudio teol6gico acerca de las voces 
y visiones de la Madre Swrez. 

3.978. La visitu elel obiSpo Azúa a 
Chiloé, 1741. Introducción 'i notas de 
Carlos Oviedo Cavada. Historía, 19. 
1984. pp. 219-253. 

Se reproduce la documentación rela. 
lh'll a la visita que hiciera el obispo 
Pedro Felip~ de Azúa e Iturgoyen a Chi
loo en 1741 y que se conserva en el 
Archivo de la Real Audiencia del Archi· 
vo Nacional y en los manuscritos de M~ 
dina. La documentación. que pone en 
e-.idenc:ia las repercusiones de la po
breza y aislamiento sobre el ministerio 
eclesiisticoenla isla y entrega reve1a
doras noticias sobre la situación de los 
indígenas. está cuidadO$amente anota
da por Mons. Oviedo. quien agrega la 
Infonnación necesaria sobre el docu
mento en una presentación del mismo. 

b) BIBLlOGRAFIA E: HISTORIO. 
GRAFIA 

3.979. BAJUUOS V.\Lob. MARCIANO. 
lA historiografía eclesid$tlca $Obre la 

Independencia. Ciclos de Conferencias 
1983-1984, pp. 43-50. 

Luego de una referencia introducto
ria a la historiografía de la Indepen
dencia en este siglo. el autor aborda 
dtema de la hisloriografín eclesiástica 
sobre el período, comenzando por los 
Illanteamientos de Mons. José Hipólito 
Salas y Joaquín Larraín Candarillas pa
ra seguir con los estudios de Víctor 
M:lturana, Osvildo Walker. Reina1do 
Muñoz Olave, Alfonso Morales y WaI. 
ter Hanisch. y las distintas monografía5 
relativas a las relaciones de la Santa 
Sede con Hispanoamérica durante la 
en:ancipación. 

3.980. BAJUUOS V.4.WHs, MAflClA.'io. 
La hisklriogrofí.a sobre 101 rermllOriM. 
AHICh. Vol 2. 1984. pp. 61-75. 

Revisión de los trabajos historiográfi
cos sobre 105 seminarios conciliares chi
leno! comem.ando por la monografía 
de Reinaldo Muñoz Olave, relativa al 
de Concepción basta los trabajos más 
recientes, incluyendo dos volúmenes de 
recuerdos de SU5 ex alumnos, monogra4 
fías y artículos anecdóticos. El presente 
"o1umen del Anuario de llislorio de la 
Iglesia en Chile contribuye a paliar la 
falla de estudios sobre la materia que 
sei\3lael aulor. 

3.981. C.ulPO$ lluuu..lIT, FERNA.. ... 'OO. 

Cristianismo ti Hispanidad en la obra 
de Jaime EVZDguirre. BAChH. Año L, 
N'1 94. 1983. pp. 49-57. 

Homenaje publicado con motivo del 
cincuentenario de la Academia Chilena 
de la Historia al que fuera su Secre
tario General. en el que se destacan el 
cristianismo y la hispanidad como los 
dos rasgos que caracterizan .su obra 
historiográfica. 

3.982. CAsTn.Ws COv .... un.mIAS. ~ 
V,4.l\Q. Jaime E:IIUlguirre. Ca/dlogo bio
grdfico 11 bibliogrdfito. BAChH. Aiio 
L. NI' 94. 1983. pp. 59·110. 
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Unido a una cronología biográfica y 
llsta de ascendientes directos, se entre
ga esta nue\,. bibliografía de Jaime 
E)7.3.guirre. Se registran 150 títulos de 
libros )' artículos ordenados cronolÓgi. 
camente entre 1929 )' 1973, 64 referen
cias de reseiias con igual ordenamiento 
y una bibliografía de 222 itemes que 
alca..m:a hasta 1975, y que resulta in
completa. 

3.983. Catastro de cartografía hIs
tórica. RGCh. W 26, 1982, pp. 109-136. 

Catálogo de la mapoteca "Generol 
Ram6n Caiias Montalva" del Instituto 
Geogrl'lfico Militar. Comprende unos 346 
¡temes entre mapas, cartas, planos y 
atlas, mil.s o menos ordenados por 
temas)' por período, )' que incluyen nu
merosas reediciones modernas de mapas 
antiguos )' copias. Lo mé.s destacable 
es la colecci6n de cartas levantadas por 
el propio Instituto, algunos atlas )' ma
pas chilenos del siglo pasado y los 
pianos de ciudades. 

3.984. Cotastro de cartografío hls
l6rico. RCCh. N9 27, 1983, pp. 175-195. 

En esta segunda parte del catastro 
de cartografía hist6rica (Vid. NQ 3.983) 
se registro el material e.ristente en el 
archivo del Instituto Hidrográfico de 
la Ancada y en el de la Direcci6n de 
Fronteras y Límites del Estado anterio
res a 1900. El primer repositorio con
serva 337 cartas relativas a las costas 
de Chile, que se registran en orden crO
nol6gico entre 1834 y 1900. El catálogo 
de la mapoteca de la Direcci6n de Fron_ 
teras comprende 76 ítemes numerados, 
relativos al país en general o SUlI regio
nes ¡imitrofes, casi todos del siglo XIX. 

3.985. CotmEflO VITACUC. LILlANA 
(dir.). Católogo de fuent61 bibllogrófl
C4! !obre allfropología V arqueología de 
la reglón andino. Volumen l. Norte de 
Chile. Universidad del Norte. Chile. 

Vicerrectoría. acadmica. Unidad de Bi
blioteca y Documentaci6n. Aotofagasta. 
1984 (10), xv, (1),463, (5) páginas. 

Bibliografía de antropología y arqueo
logia del norte de Chile que comprende 
1.605 referencias numeradas de libros, 
follleto$, articulos, presentaciones a con_ 
gresos y otros, fech~da5 entre 1842 y 
1983 Y ordenadas aHabétic:amente por 
autor. Hay indict'.!i tem;l.tico y de auto
res. Interesante en cuanto recoge la 
abundante producci6n reciente sobre 

3.986. Couyom.W]lAN BF;RCAl>lALl, 
JUAN RICARDO Y REBoLLEDO liERNÁ..'"DI2, 
Al'.'Q¡""lA. Bibliografía sobre el pracew 
¡"'nigratorio en Chile desde la l ooeperl_ 
dellCilJ }¡a¡;ta 1930. En Bibliografía sobre 
el impacto del proceso inmigrotorio ma· 
sivoen el Cono Sur de América.lnstitu
to Panamericano de Geografía e Histo
ria, Serie Inmigroci6n. vol. l . México, 
1984, pp. 121-187. Hay separata. 

Bibliografía sobre inmigraci6n en Chi· 
le tanto en sus aspectos generales como 
particulares. Las 906 referencias nume
radas están ordenadas por tema, con un 
indice alfabético de autores al final A 
manera de apéndice se incluye una lista 
de periódicos de colonias eztranjeru 
disponibles en la Biblioteca Nacional 
Una nota introductoria indica los repo
sitorios y publicaCiones revisadas y el 
alcance del trabajo. 

3.987. DRAxE, PAUL W. El impacto 
académica de los terrematm políticl»" 
int;estigacione, en la historia chileflll en 
inglés, /977-1983. Alternativas lI.lQ 2-
Enero-abril 1984, pp. 56-78. 

Panoroma de la producci6n de interés 
para la historia de Chile en los paises 
de habla inglesa entre 1977 y 1983, efoc
tuando una comparaci6n con la biblio
grafía pesquisada por William F. SBter 
paro el periodo 1965-1976 (Vid. 2.894). 
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Orale ha registrado 247 estudlos COIltn 
134 de Sater. Este aumento del interés 
por temas chilenos es el resultado "de 
la fascinación intelectual con los gobier_ 
nos de Allende y Pinochet" y casi la mi
tad de las obras aqu( citadas correspon
den a este periodo. Se incluye una 
bihliografia con 252 referencias orde
nadas por materia y alfabéticamente 
por autor. 

3.988. FALCH FRa', JOIICE. Publu:a
ciOlles 11 esfudIM referentua la historio: 
de la Ig/eSÚJ en Chile. AHICh. Vol 2. 
1984. pp. 263-276. 

Segunda entrega (Vid. 3.702) de esta 
bihliografia de la produectón chilena 
relath .. a historia edesibtica nacional 
La primeta parte comprende 108 refe
rencias numeradas, distinguiendo entre 
fuentes e instrumentos de tnbajo y es
tudiN, que están 5'eparados por siglo. 
La segunda parte corresponde a la cla
sificación temática con indicación del 
número de la referencia y la tercera al 
índice de autores. 

3.988A. Fichero BibllDgr6f1aJ (1982-
1983). Historia. 19, 1984, pp. 317-385. 

Recoge un total de 281 referencias, 
numeradas 3.676 a 3.9.56 ordenadas por 
Il'\8terla de acuttdo a las pautas que allí 
te indican. Las entnldal incluyen una 
breve noticia sobre su contenido y se 
ha agregado un iodlce de autores. 

3.989. HA...-rscfI S. J., WALTER. lA 
formación del hist0ri6dor Diego de Rn.. 
ftIles. BAChH. Año L. N' 94, 1983, pp. 
1I5_144. 

Natunil de Madrid, Diego de Rosales 
estudió filosofia y, al parecer, algo de 
leyes en la Universidad de Alcalá de 
Henues, graduándose de Bachílltt en 
Artes. En 1622 ingres6 a la Compañia 
de Jesús. El viaje a Espalla del procu
rador del Perú le proporcionó la opor
tunidad de pasar a las misiones. Luego 

de una estancia en Lima, doode inició 
sus estudlos de teología, Rosales conti
nuó a Chile donde completó su forma
dón. 

3.990. HAN1sCH, S. J., WALTEII. 

Sergio Fem6nder. lArraln, hUt0ri6dcw. 
Ch. 12, agosto, 1984., pp. U-18. 

S[ntesls de la vida Y obra de Sergio 
Fern'ndez Larrain, especialmente su fa_ 
ceta como historiador, que resume el 
discurso pronuoci.ado por el autor en la 
Academia Chilena de la Historia. 

Va acompañada de la blblfograHa his
tórica de Fernández Larrain, revisada 
por Carlos Aldunate loel Solar, la cual 
comprende 83 referencias numeradas y 
ordenadas cronológicamente entre 1962 
y 1984.. 

3.991. MASSOm.:, JUAN ANromo. 
Conlrlbllcl6n a kz Sibllograffa Agwtinia
na ChIlena (1870-1920). Ediciones Agus
tinlanlll. Santiago. 1984, 87 (1) p'ginas. 

Se registn la producción agustiniana 
chilena durante el medio dglo indicado. 
con 71 referenciu de obras de autores 
de la orden y 21 de autores no agusti
nianos. Hay ademfu, noticias biográfi_ 
ca, de 105' autores de la orden, apindices 
eindlces. 

3.992. MEl.L.U'Z, ROLANDO. La obra 
tÜ Cu/Uermo Feltú Cnu:. Trama 2, sep
tiembre 1984, pp. 57-61. 

Conferencia en que Rolando Mellare 
trau una semblanza blogrUlca. de su 
maestro y una clasificación y evaluación 
de IU obra histórica. Complementa lo 
anterior UD extracto de 101 Antecedente, 
para optar a ID Cdledra Titula, eh Hu
torla tU Chile thl ltmlluta Pedagógi
ca . .. , presentados por Felíú en un 
opúsculo (PP. 63-67). 

3.993. MÉNDEZ, Bn:mÁN, Ltn M.o.
lÚA.lA muier lila historlografw chilena. 
RChHC. NQ 152, 1984, pp. 157-178. 



Breve revisión de la actividad histo
riográfica chilena realizada por muje
res, desde los trabajos de Mercedes Ma
rin y el rol de Merced~ tb\.ñez en la 
obra de Medina, hasta la actual gene
ración de profesor.u universitarias e in
vestigadoras dedicadas a la historia. Se 
incluye bibliografía. 

3.mA. MÜLLER, HILOEC,4.R1). Tndice 
de aulore$ de Fie/lero Bibliogrd/leo NP 1 
01 18 (1961-1983). Historia. 19, 1984, 
pp. 387-417. 

IDdite alfabético de Iru; autores re
gistrados en el Fichero Bibliogrifico de 
esta revista correspondiente I los NOs. 
1 al 18. Una tabla sinóptica pt:nnite 
conocer el número de la revista en que 
se encuentra la ficha buscada. 

REBOLLEDO HERNÁSDEZ, A.-rrom.4.. 
Vid. N' 3.986. 

Registro de ]23 autos acordados de 
la Real Audiencia en Chile entre 1609 
y 1807 bistentes en el archivo de dicho 

~Ii~~: :!gb~a:t!osd;~~e~~~~,f~~ 
Esta serie, señala el autor, está incom_ 
pleta, no habiendo logrado ubicar los 
correspondicotes al período de 1567 a 
1575 en que la Real AudienCia funCionó 
en CoDOepci6n. 

a) ARQUEOLOGlA 

ALDUN,4.TE S., CMu.os. Vid. 3.998. 

on:, VIVIV'; Rrvvv" MAfllO y Lowws
TEl."':, JEROLD. ChinchOfTo. momla$ de 
preparación complicado: Métodt» de 
momificací6n. Ch. r..~ 13, 1lO\'iembre 
1984, pp. 155-173. Ilustraciones. 

A raíz. de una operac:!ón de salvamento 
arqueológico, se presentó la oportuni_ 
dad de estudiar métodos de momifica. 
ción en los restos de 96 momias Chino 
chorro. Las clasificaciones 1, 2 Y 3 que 
estableció Max Uhle son aún vilidu. 
pero se puede distinguir adewás un tipo 
4, que correspondería a un tipo 3, cuyo 
proceso quedó incompleto. Las fechas 
de carbono-I4 indican que las más an_ 
tiguas son las del tipo 2, de 7810 A.P., 
fecha comparable a las de CamaroDeS 1(, 

Las fechas para las momias de prepara_ 
ción simple, tipo 1, sobre de 3790 a 
4200 A.P., Y son contemporáneas con 
el tipo 3 (3670 a 4570 A.P.). 

ALLISON, MARVIN J. Vid. 3.996 y 
~.0I0. 

3.996. ARfIJAZA T., BEIINAfIOO; ALu. 
SCII'>, M.ulVll\' J.; Foc,4.ccr, CUILInUIO 

y CERS1:TEN, E!I.'R1QUl:. Mortalidad mII

tenw !I de la ni,u.z en el drea de AricG 
Prellispdnicc !I conceptos asociado". eh. 
N" 12, agosto 1984, pp. 161-172. Dus
trariones. 

Sobre la base del estudio de 429 mo
mias $6 investiga la mortalidad materna 
e infantil (10 a 12 años), en [as pobla
ciones prehisp.1nicas del 'tea de Arica. 
Abarca un periodo de tiempo desde el 
1.300 A.C. (Fase A:tapa) hasta 1.400 
D.C. (Fase Gentilar), y se realizan com
paraciones con la mortalid.1.d de la ni
ñez en otras zonas andinas. 

AIU\l.4.ZA T., Bl!:fll·'A.I\DO. Vid. 3.995 r 
4.010. 

3.997. B.4.R6/'f P,4.IUI.A, A."lA MAJÚA. 
Crdneol oloccmeñol 11 tu asocfacidn con 
tabletll.J para alucinÓgeflQ,f. SICA, 1984, 
pp. 147-155. 
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Se analizan doscientos craneos aso
ciados coa tabletas para alucin6genos 
correspondientes a once cementerios. De 
/'SOS restos óseos, 97 son cdnOO5 defor
mados artificialmente, 94 no presentan 
deformaciones y 3 estaban quebrados. 
L:I autora determina Que los hombres 
eran los Que usaban mlu frecuentemente 
estos elementos. Destaca, asimismo, que 
las tabletas no estaban siempre asocia
das al ritnal. Hay un alto porcentaje de 
tumbas sin adornos, mientras que en 
otras la tableta est:!. asociada a un rico 
ajuar funerario, lo Que evidencia que 
cumplia otra función social. 

B&.'i"AV&. ... -re, M. ANTO.'>IIA. Vid. 4.012. 

3.998. BEIU:~cUVI R., Jost; ALoo
NAn: S., C,.uu.os y CASTAO R.,VICTORIA. 
Orientad6n oragráflco de la" chulpru 
en Likan: la importancia de lo! ce"OJ 
en la fase Taconce. SICA, 1984, pp. 
175-220. 

Este estudio es continuación de una 
investigact6n sobre el lugar arqueol6gico 
de Uho. vecino a la aldea ayrnara de 
Taconee (Loa Superior, II Regi6n). Se 
analiza el "material simbólico" Que ofre
ce la orientación orogrHica de los vanos 
de sus chulpas o toncones de piedra o 
adobe. 

El trabajo presenta un caracter eto
ooorqueol6gico. Se registra taoto el cuJ
lo actual a los celTOS en el pueblo de 
Toconce como la orientación de sus ca
pillas -de culto ca.tólico o indígena-, 
hacia esas elevaciones. Se señala que 
los vanos de las chulpas de Libn y de 
Quebrada Seca, otro sitio de la fase pre
histórica. Toconce, que corresponden al 
periodo Intermedio Tardío (900 a 1450 
O.C.), tienen e$3 misma orientación 
orográfica. Los autores sugieren la exis
tencia de una continuidad cultural en 
la iDcideocia de los cerros sobre la 
creencia de sus habitantes desde el pe' 
riodo citado hllllta hoy. 

3.999. BnTMAN, BV>iTE y MUlIo'lZAGÁ, 
JUAN R. Eoolucidn en poblaciOnes ",e
colombirIaJ de la Cos/I! Norte de Chile. 
Ch. N'113, noviembre 1984, pp. 129-142. 
I1ustmclon6$. 

En la primera parte de este trahajo 
se presenta un esbo1.o d~1 desarrollo 
cultuml durante el periodo preceri.mico 
de los eazadores-recoleetores marltimos 
ndaptados a las condiciones particulares 
de ese litoral, sobre la base de fechados 
radiocarb6n.icos obtenidos en la zona de 
Cobija. La segunda parte contiene una 
breve presentación de un modelo para 
comparar y evaluar la evolución de la 
mandíbula en el hombre moderno, es
pedficamente en las poblaciones pre
colombinas de la costa norte de Chile. 

4.000. BRIO~"ES MORJ\I..ES, LUIS. Fun
damenlo.r pdM WI/J metodolog!o aplicada 
al , eleoomienlo eh 101 gcogllfo! del Nor
te de C/lile. Ch. NO 12, agosto 1984, pp. 
41-56. llustracioo6$. 

Se plantean los fundamentos de una 
metodologla para la prospección y rele
vamiento de los geoglifos que es el re
sultado de la experiencia obtenida por 
el autor durante una extensa y sistem:!.
lica labor de terreno en el extremo norte 
de Chile. Se incluyen modelos de fichas. 

CASA:loIIQUEW., RollOt.ro. Vid. 4.006. 

CASTRO R., VICTORIA. VkI. 3.998. 

4.001. CM.ic, AUN K. Po/eoom
blenle durante el prece,ómlco nOTChile-
110: Uso de imágenes LANDSAT. Ch. 
N: 13, noviembre 1984, pp. 93-98. 

Se destacaD los mayores beneficios 
que ofrece el análisis de im:l.genes LAND_ 
SAT $Obre la fotointerpretaciÓfl aérea 
pam la identificación y caracterización 
de paleoambientes en el IlOrte de Chile 
y se sugiere que habrian existido en
claves favorables para ocupaciones pa-
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leoindias tempranas en UlIl&l altipl!nl. 

4.<KI2. CrusnNo F., CuUUIO y VAft. 
CAS C. PATRICIA. P'O$~ai6fl arqueol6. 
g/ca de Ida de Pascua. AUCh. N9 161. 
162, 1980, pp. 193-2Z5. Dustraetones. 

Informe sobre el proyecto de pros
pección arqueol6gica de la Isla de Pas
cua inidado en 1968, destinado a pro
porcionar "inronnaelón detallada referida 
a la exacta localiudón y a las caracte
rísticas especificas de los miles de res· 
tos arqueológicos Que literalmente cubren 
la superficie de la isla". Se ba obtenido 
información sobre 6.556 restos arqueo
~~CO$ correspondientes a 3.552 sitios. 

.e.003. DAun.5I1D'IC, PDIa. TaItape: 
Deflnici6n ¡h un tipo cer4mico. Ch. W 
12, agosto 1984, pp. 19-40. Ilustraciones. 

Se inlenta definir el tipo de cerlimfca 
denominada Taltape, asociada por al
gunos autores con el tipo "Huruquilla", 
del sudorste boli"lano. Para i!Ilo se pn> 
cede a un anJJisls exhaustivo de los ele
mentos deconltivos que la caracterizan. 

FOCAca, CUU-LER.'-Io. Vid. N'1s 3.995 
y 3.996. 

GlffiSrnN, ENIIIQUl!:. Vid. N'-' 3.996. 

HnLOP. JOIlN. Vid. W -c'(l09. 

4.004. KAt.TWAS$ZJI, JORa; Mr:olWA, 
AUlEIITO y MUNIZAcA, JUAN. El nom
bre eh Cuchlpuy (Preht$t.orkI de ChUo 
Central). RCbA. NO 4, 1984, pp. 43--48. 

En Cuehipuy, lituado en la margeu 
norte de la laguna Taguatagua, en la 
VI Región, se encuentran cuatro cemen· 
terios yacentet en forma estratigráfica. 
El cuarto cementerio, el mis antiguo 
y de mayor inter&, corresponde a la Ila. 
mada Etapa Arcaica, unos 9.500 a P. 
Se registran cdneos ultradolicocéfalos 
y ofrendas funerarias consistentes 

puntas con pedúnculos. Los autores lo 
conceptúan "'UDO de los tres mis impor_ 
tantes del Nuevo Mundo". 

Lo~$'ttIN, JEftOLO. Vid. NO 3.995. 

MASSO~ CuUDIO. Vid. N0 40.012, 

4.005. MASSON'E M., lofAmuClO. ,0\11-
t~entu orqueológicru 1m 'omo o lo 
ocupaci6n e.tpIIñola cid ligio XVI en 
Punto Dungtne» (PotogonitJ Merid/o. 
MI). ArP. Vol. XIV. 1983. pp. 49-5-4. 

Estudio arqueológico de la.! fundado. 
nes dejadas por Pedro Sarmiento de 
Camboa en el Estrecbo y de otros ~ 
tos de dieho poblamiento ea la zona. 
La in\-estipctón en el terreno, realizada 
ea J 978, unida • la compuha de fuer¡. 

tes documentalet, permiten situar b 
primera población en un lugar pr6dmo 
a Cabo de hs Virgenes, y restos arqueo
lógicos pt!nniten postular la presencia 
de espal\oles en Punta Dungenes:s en 
relación a Nombre de Jesús. Tlmbibl 
hay restos de prtsencia española en ti 
estrecho de Tiburón o Mejillones. y Ba· 
rnlca, donde los pobladores iban I bU5-
car sustento. Para noticias preliminares 
de este trabajo. Vid 3.436. 

MEDINA, AUll":RTO. Vid. NO 4.004. 

MUNTl.ACA, JUAN R. Vid. NOs 3.999 y 
4.004. 

4.006. NófhI:t A., LAUTAftO, V ..... 1\nA 
B., JUAN Y CAS,uOQUZLA, Rooou·o. 
Ocupocl6n PoleolndilJ en Quereo: recolII' 
,rueción mul,ldbcipllrl6rltJ en el ,em· 
torio .reml-4r/do ds Chile. (IV Regl6n). 
Unh~rsidad del Norte. Antofaguta, 1983, 
164 ~giaaI.. 

Se da cueata de los trabajos arqueo
lógicos efectuados entre 1975 )' 1978 
por un grupo de investigadores de la 
Universidad del Norte en la desembo. 
cadura de la Quebrada de Quereo en b 
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Regi6n de Coquimbo. Se describen los 
asentamientos excavados, el material ob
tenido, los perfiles estratigráficos y las 
datacionell de radiocarbono, y se rela
ciona esta cultura con otros restos pa
leoindios de América del Sur. 

NÚÑEZ A., WUT,uO. Vid. N9s. 4.010 
y 4.011. 

4.007. NÚÑf':Z Hr.. ... "RfQU!'2. PATRICIO. 

La antiguo ddea de San Lorenzo de Ta
rapac6. Norls ds ChUs. Ch. 13, no
viembre 1984, pp. 53-65. Dustmciones 
y plano. 

Tampacl Viejo (Tr-49) fue la aldea 
indígena inmediatamente prehispánica 
más importante de la quebrada hom6-
nima. Sobre ella se construy6 un "Pue
blo de Indios" durante el Periodo His
pano-colonial Temprano (segunda mi
tad del siglo XVI). 

Las excavaciones arqueológicas per
mitieron descubrir la aldea indígena 
etnohispánica (fase-l). Apoyado ade
m:\" por la infonnacl6n etnohist6rica y 
arquitect6nica, se definen tentativamen_ 
te cinco fases, la cuales son analixadas 
considerando las características funda
mentalell. 

Un comentario final pernllte lograr 
algunas conclusiones y presenta nuevas 
interrogantes de esta aldea que en su 
fase-U fuera trazada en tiempo del en
comendero Lucas Martínez Vegazo y 
que fuera abandonada en la primera 
mitad del siglo xvm. 

4.008. OLMos F., 0uJ"P' Y SAN
KUEZA T., JULIO. El precerámico en la 
corto sur de IquiqlU!. Ch. NQ 13, no
viembre 1984, pp. 143-1.54. 

Las investigacionell arqueológicas en 
la franja costera al sur de la ciudad de 
Iquique, han sido basta. ahora escasas, 
salvo algunos casos especiales. Aquí se 
intenta recopilar y evaluar de manera 
general las investigaciones y postu1ados 

sobre el periodo preoerimico en este 
territorio, enfatizando el análisis des
criptivo en los yacimientos que no se 
asocian a desemboc:aduras de dos. Se 
consideran tanto los sitios con fechaci6n 
absoluta como los que sólo cuentan con 
data cronológica relativa. 

4.009. RM?l\A. MARIO A. y HySLOP. 
JOHN. Alguna" 6$trateg/4$ para el estu_ 
dio del Camino delInco en la reg/6n 
de Santiago. Chile. CDH. N" 4, ju1io de 
1984, pp. 109-128. Dustraciones. Mapa. 

Noticias de la prospección del Camino 
del Inca realizada en el área norte de 
Santiago, hasta el valle del Aconcagua, 
incluyendo Los Andes, Curim6n )' Guar. 
dia Vieja. Los autores indican la proba
ble trayectoria de la vla, baciendo ver 
los factores que han CQntribuido a la 
desaparici6n de los restos Originales, y 
señalando los testimonios etnohist6ricos 
y arqueol6gicos utilizables para esta 
tarea. 

RlVF;RA. MARIO. Vid. N9 3.995. 

4.010. ROTlIHAM?dl:II, F'RANcrsoo; 
STAN"DEN". VIVIEN; NÚÑez, LAUT,uO; 

ALusoN, MAlIvlN l Y MIUAZA, BERNAR
DO. Origen 'J desorrollo de la Tripano_ 
!omiosi.r en el áreo Centro-Sur Andina. 
Ch. N9 12, agosto 1984. pp. 155-160. 
Dustracionell. 

Se informa $Obre el registro de nueve 
momias fechadas entre 2.400 y 1.600 
años A.P. que presentan sintOl1ll.'i de 
Chagas. Fueron excavadas en la que
brada de Tarapacl y reevalúa la hipó
tesis sobre el origen y dispersi6n de la 
tripanosomiasis en el área centro-sur 
andina a la luz de la evidencia p~sen_ 
tada. 

SA."'ffitIEZA T., JULIO. Vid. N9 4.008. 
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cerómico TilIviche 2 (Narte de Chile). 
Ch. N'l 12, agosto 1984, pp. 135-154. 
Ilustraciones. 

Se describen 34 esqueletos del ce· 
menterio Til.iviche 2 correlacionándolos 
con los campamentos precerámicos tar
díos de ese distrito situado al norte de 
Pisagua. Se describen las carnctcnsücas 
físicas _ morfología craneana, estatura, 
sistema dentario, patologías óseas, y se 
establecen 36 rasgos culturales sobre la 
base de 25 tumbas, destacando el tipo 
de tumba, fardo funcrario, ofrendas y 
posici6n del cuerpo. Se propone que 
Tilh'iche 2 representa a grupos arcai
cos tardíos (3870 A.P. - 1830 A.C.) de 
procedencia costera que articulaban el 
litoral y los \"alles interiores. 

ST.4.NDEN R., VIVIEN. Vid. N'ls 3.995 
y 4.010. 

4.012. THOM.4.S, CMlLOS; M.4.Sso¡,;:,,"E, 
CI..AUDlO y Bf:.'.'AVENTE, M . M-roNlA. 

SistematizacIÓn de la olforería del órea 
de Son Pedro de Atacama. RChA. W 4, 
1984, pp. 49-119. Ilustraciones. 

Los autores inician la sistematización 
de la alfarería de San Pedro de Ataca
rra, agrupando la colecci6n de ceramiOli 
de ese complejo, tanto indigena como 
de procedencia extranjera (noroeste 
argentino y Bolivia) por análisis de ce
rrespondencia. También agrupan, con 
el mismo criterio, las tablillas para as
piror sustancias alucin6genas. Luego 
proceden a establecer la corresponden
cia entre las formas cenimicas y los 
tipOli de tablillas. 

Esta aplicaCión de métodOli y técni_ 
cas cuantitativas les permite distinguir 
ocho fases, englobadas en cuatro etapas 
de desarrollo de la "cultura San Pe_ 
dro". 

El uabajo estA ilustrado con figuras 
y presenta dos anexos. 

V.4.RELA B., JUA.."I. Vid. N'I 4.006. 

V.4.RGAS e., PATRIO.4.. Vid. N~ 4.002. 

b) ANTROPOLOGIA l' ETNOLOGIA 

4.013. ALmm.4.-n:, CAI\LOS. MU!eo 
ClliIeno de Arte Precolombino. Serie 
"Patrimonio Cultural ChiJeno" Colec
ci6n Museos Chilenos. Ministerio de 
Educación. Departamento de Exten$i6n 
Cultural. Santiago, 1982, 61, (1) pAgi_ 
nas. n ustraciones. 

Descripción de museo de arte pre
colombino, que tiene como propósito 
mostrar los elementos artísticos repre_ 
sentativos de las diferentes culturas 
americanas donadOli por la FundaciÓD 
Familia Larraín Echeñique. Para una 
mayor comprensión del material eJlpues
to se entrega un bre\~ panorama de 
cada uno de los cinco estadios del arte 
paleoamericano y de las diferentes cul
turas representadas. 

At..LlSOS, M!LfIVl." J. Vid. ND'. 4.015 
Y 4.033. 

4.014. Al!J.;0Ul J., M!LfICELO; Su:
WES, C.uu..os y Plv.oo, M. TERF;SA. Er
presionc.s comunitarias de la religiosidad 
"opwar en Chile: sugerencias metodo
lógica! e interpretatiws. RChA. NO 4, 
1984, pp. 139-152. 

Sobre la base de la información re
cogida, relati\"a a religiosidad popular 
en comunidades de la Quinta Región, 
lo! autorcs elaboran una tipologia 50-

cioantropol6gica para abordar ese tipo 
de fen6menos. 

4.015. ARRlAZA., Bm.".4.lIOO; ALu
sos, MARVIN' J. y STM"DEN R. , VJ\'le'. 
Líneas de Harris en una poblactán Ar
caica tardía del extremo rIOrle de Chae: 
Morro-l. Ch. N? 13, noviembre 1984, 
pp. 187-191. Gráfico. 

Estudio de la morbilidad de una po
blaci6n arcaica taroia ell la roDa coste
ra de Arica, perteneciente al complejo 
cultural Chinchorro. Las fechas radio
carb6nicas 4570 ± 100 A.P. 'J 

458 



3790 ± 140 A.P. La morbilidad está 
referida a la niñez y se ha. obtenido in
directamente a través de la población 
adulta. 

AIIRIAZA, BER.-;ARDO. Vid. NO 4.033. 

BL":AVE.'"J'E A!'INAT, M. ANTO~"IA. 
Vid. /'I,'? 4.034. 

4.016. BnTMA.-;S, BE.''TE. lntroduc
cf6n; Sintuis de 1(1 hlstori!l de los estu
dio.! (lt(lC(lmerlos. SICA, 1984, pp. 1-55. 

En esta intnxlucci6n a los tmbajos 
del simposio sobre culturas atacamcñas 
la autora divide su re~'isi6n de la lite
ratura en cinco secciones. El primer 
capítulo, antecedentes generales. pro
porciona informaciÓll sobre los trabajos 
hislÓrÍC(l..(:ientífiCOS sobre los indígena! 
del norte chileno deSlle el siglo XVI 
hasta nuestros días. La segunda sec
ción analiza el concepto de bea y de 
cultura en la bibliografia antropol6gi
ca. El tercer acipite trata sobre perio
dificación y cronología, desde MaJI 
Uhle hasta Mario RÍ\~ra. El cuarto ca
pítulo Vl"rsa sobre los contactos cultura
les con las zonas circunvecinas. Fil13l
",ente hace referencia a los estudios 
etnognificos, etnohist6ricos y de antro
¡)Ología física que tratan sobre los in
dlgenas del valle de Atacama. 

La bibliografía consultada para este 
~Ildio puede calificarse de exhaustiva. 

4.017. BITDlA..'<S', BEXTE. f.:l Progro
mtI CobljtJ; Investigaciones antropol6gi
co-multldiwiplioorlfU en la Cruta Centro 
Sur Andioo; NotlU etnol!lst6r¡cas. En 
Shcn:o Masuda (ed.). Contribución a 
los estudios de los Andes Centrales. 
Universidad de Tokio. Toldo, 1984, pp. 
101-148. 

En esta presentación 50bre las po
blaciOlle! costeras del norte de Chile y 
sur del Perú, cuyo estudio es parte de 
un programa de investigaciones multi
disciplinarias en la costa centro-sur an-

dina, se entregan antecedentes de inte
rés etnohistórico acerca de los primitivos 
h:abitnntes del litoral norte del país, pa_ 
ra luego referirse puntualmente a la 
información disponible sobre los uros, 
pro-anches, changos y camanchacas, 
planteando el problema lingüístico y 
mcial de estas pmiblemente diferentes 
etnias. Un apélldice reproduce en fac
similar una relación "dada al capitán 
Franci5lCO Contrerns por un indio lla
mado Chepo, de las islas SalomónM, sin 
fecha. en el original. Buena bibliograHa. 

Vid. N°'· 4.016 y 4.018. 

4.018. BITTMA..''N, B.~TE. El Proyec
to CobijtJ: lm.:estigaci6'1 antropol6gic!l 
en 1(1 cost(l del desierto de At(ICQma 
(CII/le). SICA, 1984, pp. 93-146. 

El Proyecto CobiP. pretende señalar 
algunos objeti~·os bbicos do un progra_ 
ma de investigación ffiultldisciplinaria 
pam analizar los procesos de adapta_ 
ción de grupos humanos al litoral pa_ 
cífico del Norte Arido de Chile, desde 
su, inicios hasta la actu.'llidad. 

En este trabajo se estudian el ambien
te natuml de la corta nortina )' la se
cuencia de su cultum. Proporciona 
lambUn la señora Biull'ann, 13 fecha_ 
dos de C-14 de Cobija y su zona. En 
JIU oonc:lu$iones se destacan las bases 
tecnológicas que permitieron al indíge
na adaptarse al litOl"3I nortino. Estos 
logros se alcanzaron con la confección 
de arpones, anzuelos y embarcaciones. 
Asimismo, señala que el indlgena "ma
nejó ... técnicas de conservación de ali_ 
mento, lo Que le permitió a estas po
blaciones acumular grandes eJ:ccden
tes". 

4.019. CVlVI'1.LINO G., MICUD.. 

ApreciacioneJ' de la culturo de El Mo
lle en la regi6n de Atncama-Chile. Mi
nisterio de Educaci6n Pública. Museo 
Regional de Atacama. Contribución Ar
queológica NI! 2. CopiapÓ, 1981, pp. 1-
26. Mapa. 
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Presentación de la cultura de El Mn-
11e en la región de Atacama, en el con
texto del proceso de sedentarización en 
el Norte Chico chileno, sobre la base 
de la literatura antropológica yarqueo
lógica sobre el tema y sus propias ob
servaciones en el terreno. En sus C()Tl. 

c1usiones, el autor plantea diversos 
puntos que requieren de mayor inves
tigaci6n. 

Hay mapa con ubicación de los prin. 
cipales sitios arqueolÓgiCos, una nómi· 
na de éstos y una amplia bibliograHa. 

4.020. Qwc, ÁLLAN K. O .. the 
Per!htenC6 01 ErTOf' inPaleaenoironm.cn
tal Studie! uf We$fern South Americo. 
SICA, 1984, pp. 57-69. 

Para el autor, la literatura antropo
l6gica sobre los paleoindios que vivian 
en la costa desértica del Pacifico sud
americano desde el sur del Ecuador al 
norte de Chile inclll.'uve, persiste en el 
error de vincular el cambio cultural con 
una bro$Ca variación clim.l.tica, origina
da por la deglaciaci6n (aumento de llu. 
vias) en los inicios del periodo Holn
ceno. 

Interpreta el cambio en los modos 
de vida de los paleoindios como una 
alternativa o reqJuesta que se les ofre
cia a los grupos humanos del litoral 
des~rtico frente a una lenta trandor
mación de su hibitat. 

4.021 GAU.wun.L05 ÁRATA, ASET •. 
Pilleará. Imprenta de Carabineros. San· 
tiago, 1981, 120 pilginas. Ilustraciones. 

El autor describe 1Q.'l rasgos económi
cos, culturales y sociales de los pueblos 
prealt:lpl;\.nicos y altip!{¡nicos de la prn
vincla de El Loa, las características geo
grá.ficas de la región y los diversos 
poblados que la componen. Las ilustra
ciones muestran algunos instrumentos 
musicales de la zona. 

4.022. Go¡.,"ZÁl.E:z V ARCAS, CARLOs 
A. 51mbollamo en la olfareria mapuche. 

Claves Astronómlcru. Colección Alsthesis. 
Revista Chilena de Investigaciones Est& 
ticas, Pontificia Universidad Católica de 
ChUe, Departamento de Estética. San· 
tiago, 1984, 92, (4) p.l.ginas. Ilustra· 
ciones. 

El autor ofrece una metodologia para 
el an:\lisis de las formas plbticas aro 
queológicas americanas en búsqueda de 
su significado, que no debe hacerse CQn 
parAmetros actuales de raíz europea, si
no dentro del contexto de la CQsmovi. 
slón de las culturas precolombinas. 

Para este efecto, propone el análisis 
de los volúmenes cerámicos mediante la 
proyección de sus distintos planos, esta. 
b1eciendo proporciones en las fOnn3s y 
-mb importante- sistematizando la 
distribución de 1Q.'l signas que constitu· 
yen la decoración. Sobre la base de liU 
claves num~ricas de éstas, analiza un 
CQnjunto de cer.l.micas mapuches esta· 
bleciendo ritmos y cifras que, plantea 
el autor, guardan relación con el año 
solar, el período sinodal de Venus o al· 
gunas de sus (ases y con el calendario 
sagrado mesoamericano. En apoyo de 
su tesis "acerca del manejo de concep_ 
tos calend.l.riCQs comunes entre Chile y 
Me5oam~rica", agrega, por último, un 
comentario de un capItulo de la cróni
ca de Guamm Poma, del que deduce 
el empleo de sistemas calendiricos se
mejantes durante el incanato. 

4.023. G~E VIcuÑA, MARIA Es
TER. Antrov%gÚl de 16 AfI1rlca. Nueva.r 
orientacionc! 11 aporte! teóricen en la 
inlJe.r/lgaclÓn mU$lca1. RMCh. N' 153-
155, 1981, pp. 52-74. 

"El presente ensayo critico intenta 
plantear, e"aminar y evaluar algunos 
probJ.emas b:\sicos inherentes a lasorien
tadones de la antropologla de la músi· 
ca (etnomusicología). Eumlna: 1) 
Orientaciones epistemolÓgicas de la in· 
vestigación musical; 2) Las orientacin
nes actuales de la antropo]ogia de la 
música; 3) La proposición de un modelo 



para el estudio antropológico de la crea· 
livitbd e interpretación musical, y 4) 
La proposición de un modelo multidi· 
n,ensional para el estudio de la música 
en 51 y en su contexto sociocultural". 

4.024. GIJNDEl\JoIANN K., HANs. Ca
nodería Allmara, Ecologw 11 Forroje,; 
&'6luoción regionol de una octioklad 
prooucti\:Q andina. Ch. ~ 1.2, agosto 
1984, pp. 99-124. Mapas. 

Se describe y analiza el proceso de 
prodUCCión pecuaria en la región alto· 
andina del exl:Jemo norte de Chile. Las 
condiciones ecológicas de altura exigen 
ad:lptaciOlles especi:lles para el manejo 
de recursos. y el propÓsito de este tra
bajo es relaciOlla1 estas COlIdiciones fí
sic:u con las respue$U.S del hombre. El 
estudio estA centrado en el altiplano de 
¡quique y se compara con lo que su
cede en las tierras altas de Arica y en 
t:l Loa superior. 

4.025. HACD., JAPoIIt. NOltU .robr. 
el mito. Aisthesis. N'l' 17, 1984, pp. 13-
OO. 

Breve estudio que presenta las inter
pretaciones sobre el mito desde la pers
pectivlI de las diferentes diSCiplinas que 
se han abocado a su estudio. El autor 
considera que cualquier interpretación 
de éste lleva necesariamente a ellCOD
trar las caracteristicas culturales y espi
rituales de los pueblos. A través del 
mito ellos buscan una ezplic.-.ción lógica 
del medio en que viven, la que se trans
mite de generaciÓn en generaci6n. 

4.026 JULIANO CoIU\ltCIDO, DoLO
I\U.AlgUrla1 COf18ide,DCIone, .robre el 
ordenamiento tempor~,paciol 61It,e lcu 
rrnlpuchet. BA. Año XXVI. NQ 34, 1984, 
pp. 125-152. 

La autora se refiere a.I mIlrt::O lógico 
de la cosmovisiÓn de los mapuches, su 
sentido matemAtico y su valoración de 
lo, números pares, anaUundo, luego, su 

ordenamiento temporo-espacial y la5 va
riaciones de su forma de vida y rede
finición de roles sexuales en las distin
tas etapas señaladas. Se destaca la 
adaptabilidad de la cultura mapuche 
para incorporar nuevos elementos a Im

vés del tiempo, manteniendn una con· 
tinuidad. Buena bibliografía. 

4.027 MDlINA, ALBERTO. Embarca
clone. chilerwu precolombfrwu: la dalca 
de Chiloé. RChA. N' 4, 1984, pp. 121· 
13B. 

En un estudio de carácter etnohist6-
rico, el autor registra la informaciÓll 
proporcionada por fuentes históricas 
desde el siglo XVI hasta el XIX sobre 
la dalca chilota. Cote;:' la estructura 
de la emban:aci6n con la corueccionada 
por los indígenas califomianos en la 
isla de Santa B:l.rbara. Se refiere, asi
mismo, al reemplazo paulatino de las 
canoas de corteza de Arbol en los c.-.na
les fueguinos por la embarcación chi-
1 .... 

4.028. Mo:.aoTA, JOftGL Alguna.\! re-
lleriqne •• oln-e cul/uro 11 mito. Aisthesis. 
N9 17, 1984, pp. 9-12. 

Se refiere al gran valor del mito para 
la investigación de una c:ultura cual_ 
quiera, ya que ~e expresa en forma 
sucesiva y anecdótica b. inquietud de 
Wl pueblo por explicarse lo d~ 
cido. 

4.029. MW,TLACA, JUAN R. Crdneo, 
de paredes grue$<lS. RChA. N9 4, 1984, 
pp. 31-48. 

Se plantean en este estudio tres hipó.
tesis para explicar el mayor espesor de 
las paredes de algunos cráneos. La hi
pótesis genética tiene un fundamento 
evnlutivo. Se planteaba (Weidenrich) 
(lIJe las formas mb antiguas del hombre 
tenían mayor espesor en las paredes del 
«lineo que el horno aapleM. Se lla po-
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dido comprobar esa tl!$is sólo en bs 
zonas de refuerzo del cráneo como los 
lOros supra orbitario '1 OCCipital, pero 
no erute evidencia para la """roa cra
neana. El autor también descarta la 
hipótesis de un origen ambiental, para 
inclinarse a favor de la tesis sobre un 
origen patológico en el espesor exage. 
rado de los huesos de la parte superior 
de la bóveda craneana. 

4.030. MusrLACA, JUA.. .... R. Pobla
clonu Alacameiias. Aspect<J4 morfológi
COI. SICA, 1984, pp. 71-79. 

En este estudio de antropología físi
ca, el autor analiza \'lIrias series de cra
neos de diferentes época, procedentes 
de cementerios de San Pedro de Ataca. 
ma )' de la costa (Punta Pichalo). Con
sidera b huella o impresión que la de
formaciÓn cefálica provoca sobre los 
huesos. Señala variación morfológica 
en los restos óseos de San Pedro en re
lación a los de la costa, como, asimismo, 
el diferente tipo de deformación cranea_ 
na: tabular en Atacama, anular en ellíto
mi. Destaca que en San Pedro solamen. 
te se obser.'Ilfi diferencias morfológicas 
'1 de deformacioo en un periodo donde 
los craneos est:\n asociados con cerámica 
negra pulida, que corresponde a la fase 
mb antigua analizada. 

4.031. l'ou.A.!rn, GoIlOOS C. Ataca_ 
meñoculturein lile conlexloftlwSoutl,_ 
cm Ande •. SICA, 1984, pp. 81-87. 

Para el autor, la cultura atacameíia 
se presenta tanto como una adaptación 
a un hibitat árido, como una identidad 
cultural que se mantu\'o pese a 1h in_ 
fluencias recibidas. Destaca la red de 
comunicación de San Pedro con rona, 
circwwecinas, especialmente noroeste 
argentino y Tiahuanaco. Con relación al 
Tahuantisuyu, señala que se debe ana
lizar la vinculación con el Imperio bajo 
la doble perspectiva del Cuzco )' de la 
cultura local. 

P'Jo.Aoo, M. TEIIJf;5A. Vid. NO 4.014. 

4.03IA. RmlÁl; K., VIOI..\. Aporl~ 

antropológicos al temo da los mitos chi
lotes. Aisthesis, N" 17, 1984, pp. 54-70. 

Se da conocer l!l ambiente natural) 
social que vive el mito en Chiloé, como, 
asimismo, algunos testimonios y \'h'en
cias de sus habitantes que permiten des
cubrir las relaciones existentes entre los 
mitos )' el proceso de cambio que éstos 
han sufrido por efecto de elementos 
culturales ajenos. 

SUWES, CA.ru.os. Vid. NO 4.014. 

4.032 SLATDI S., FEl\NASOO. Cultu
ra y creencio en Ch/lot. Aisthesis, W 
17, 1984, pp. 21-34. 

Se intenta establecer 111\ marco refe_ 
rcnci¡tl para el estudio de las creencias 
de Chüoé '1 su relación con las formas 
culturales de la isla. 

4.033. STA..'IDEN, V'\"ES; Au.I.SON, 
MARVIN y AluuAZA, BEaNAIIDO. patolo
gía" ÓSt'6.f ds fa poblod6n MOrTo-l, OJO

ciada" al completo C]¡lnchorro. eh. r-.~ 
13, noviembre 1984, pp. 175-185. Ilus
traciones. 

Análisis paleopatológico de una po
blación arcaica costera del e)(tremo nor
te de Chile, que cubre una cronolog[a 
de 7810 ± ISO A.P., 5860 a.C. )' 
3670 ± 100 A.P., 172Q a.C. 

La población se CQmpone de 96 in
dividuos excavados en el sector NE del 
Morro de Arica. Distintos rasgos pal~ 
patológicos 5011 anali~dos en cuerpos 
con)' sin momificacioo :utificial (osteo
mas, fracturas, artrosis treponemat0si5), 
lo que lleva a sugerir algunas interpre
taciones sobre la organización social de 
la población. 

STANDEN, VIVIltN. Vid. N9 4.015. 
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4.O:W. TIIOM~ Wu."TER, eAlU.08 y 
BI!,"IAvENTE ANINAT, M. ANroNlA. Re. 
flexk:ma metodológiCQ$ acerca de Lu 
creencia$ ell la cultura San Pedro a 
Iravé" del anóllsú de cvrrexpcndencia 
de la! lab/ClDx de mpé. SleA, 1984, pp. 
157·174. 

Los autores an.1lizan 333 tableta! 
¡llIra aluCinógenos provenientes de Ari· 
ca, Caspana y San Pedro de Atacama. 

Confeccionaron una lista exhaustiv-.!. 
de rasgos para analizarlos con una too. 
nica multivariable denominada análisis 
de correspondencia. 

A través de esa técnica clasifican las 
t2bJeIa$ en grupos y bwcan su posible 
signlricado para la sociedad que los con· 
feccionó. Así, uno de esos grupos, de. 
nominado COn la lelra g, presenta el 
rr.ango de la tableta tallado con figuras 
de animales (felino, cóndor, lagarto). 
Picns.-lII los investigadores que repre. 
sentan a los asistentes del chamán en 
sus pcicticas rituales. Otras tabletas, CII 

cambiO, se ~lacionan por sus motivos 
con la cosmología de Tiahuanaco (gru· 
po f). Se intenta, por consiguiente, a 
través del análisis de correspondencia, 
inferir datos sobre creencias de la culo 
tura San Pedro. 

e) FOLKLORE 

4.035. BLVl>IE: S., JAIME:. Mllologia 
de CMlDi: Los mitos del npacfo. AIJ· 
Ihesis. N9 17, 1984, pp. 35-53. 

Se dan a conocer los mitos chilotes 
relacionados con los fen6rr.e{lOS astrales 
como $er eJ mito de las dos lunas, el 
del balseo de llU ánimas, vineul2do al 
anterior, el de la nave lucerna, el del 
diluvio y el del hijo del sol, todos los 
cuales confOrman una idiosincrasia pro
pia del pueblo chilOle que perdura has· 
ta el presente. El autor declara que ésta 
debe $er conocida y tomada en cuenta 
para los planes de desarrollo zonalel, 

los que deben basarse en la originalidad 
y "aJor de la cultura. chilota. 

4.006. LAUREA.·,¡j, CAl.flJ.A. MitUl V 
levendos en la Isla de Pascua. Aisthesis. 
N~ 17, 1984, pp. 71-81. 

Breve estudio sobre los oútos y le
yendas de la antigu.-' cultura pascucnse, 
recogidos de la tradición Oral. El ma
terial recopilado revela que los cultos 
de los pascuenses esHm orientados hacia 
las fuer.zas de la naturaleu., permitien. 
do una visión de Las condiciones de vida 
de los isleiios en tiempos remotos. 

4.037. VA."-l ~¡¡¡., JUAN. Lw bal. 
les religiosos del Norte CllilellQ romo 
herencia cultural ondillo. Ch. N9 12, 
agosto 1984, pp. 125·134. lJiagramas. 

An.-\.lisis de las cstructuras corcogci· 
fieas de los bailes religiosos del Nort<: 
erande chileno. Estas renejan las es· 
tructuras sociales andinas y, en un nivd 
subconSCiente, los elemenlos de la an· 
tlgua cosmovisión andina. 

d) CENEALOCIA 

4.038. CAsn:LLós e., ALVAtlO. El 
libertador don José Miguel CaITera Ver· 
dugo. REH. Año XXXV. N9 28, 1983, 
pp. 11·26. Lámina. 

Genealogía del prócer de la Indepen· 
dencia que se remonta por ][nea patero 
na hasta el siglo XVI, con noticias bio
gcificas sobre su padre, hemlanos e 
hijos. 

4.039. ltAN"lSCIl Esl'b"OOLA, 5.1., 
WALTEIt. El linaje del historUldor Diego 
de Rosales 5.J. REII. Ailo XXXV. N928, 
1983, pp. 41·68. 

Estudio sobre la familia del P. DIego 
de Hasales, S.L autor de la Historio 
General del Reino de Chile. Su bbabnc· 
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lo, Jerónimo de Rosales 'Y MontalvO, 
nació en Medi.na del Pomar del linaje 
y mayon.zgo de los Abades de Rosales; 
se radicó en Madrid ejerciendo el ofi
cio de platero, gremio al que perten&
ció 5U hijo y sobre el cual se Incluyen 
diversas oonsideraciones. Su nieto, Je
rónimo de Rosales Gómez, padre del 
cronista y también platero, logró reunir 
una fortuna importante, siendo admiti
do como familiar de la lDquisiclÓn. 

4.040. Ov.u.u: DE HANUCH, lNis 
De La Rlojo 4 ColchagWJ. HUtorla de la 
lomili4 lñfglJU. Foto-oHset Hombauer, 
SIlntiago, (19841), 64 pi¡inu. 

Don JoRi Santiago InfgUel. y Gonú
Iet., natural de San Bartolomé de Ju
bera en La Rio}a, pasó a Chile a me
diados del siglo XVII. avecinCÜodose 
en Val paraíso. donde COIltrajo matrimo
nio con Maria del Cannen Landa. Su 
hijo, Pedro FeUpe, heredó la esulllcla 
de San José de Marchigüe, la que, jun
IO con otI'al propiedades, es el e5CCDa
rio de diversos recuerdos familiares. Se 
inclu)'e al final una relación de la du
ceDdencla de Pedro FeUpe Iñi¡ua e 
J¡nacia Vicuña Aguirre. 

• . 0-11. RE-rlt$ R., J. R.u-AD.. Cister
rwa, de Ctmeepci6n. REH. Año XXXV. 
Nt 28, 1983, pp. 113-119. 

Se registra la descendencia de Cosme 
Cisternas Carrillo, vecino de Concep_ 
ción a mediados del siglo XVU, que 
complemenla los datos entregados en 
las JI'IOIlOgJ1I,fías de Juan Lu.lJ Espejo Y 
Gustavo Opuo. 

• • 04.2.. RETEs R., 1- R.u-A.EL. Don 
AgU$tín ds E!P4gu¡rre Arechaoolo, Vw
I,,6$idente de lo Repúblial. REH. Ai\o 
XXXV. NO 28, 1983, pp. 35-39. Umina. 

Notielas de los aJcendientes por U
nea paterna de Agustín de Eyzaguirre, 
con Infonnaciones biográficu sobre éste. 

4.043. RETa R., J. R.u-AEL. Don 
Frond.fco ds lo lmtro, Director Supre
mo dd &tudo de Chile. REH. Año 
XXXV. N? 28, 1983, pp. 27-30. U_. 

Genealogía de FraociJco de la Las
tra, remonttndose por linea paterna al 
$iglo XVU, con noticia. de IU mujer e 
hijo¡. 

4.044. REyES R., 1- R.o\FAEL. Don 
JUlln Enrique ROMIle.. Pr6$ident, del 
Tribunal Ejecutivo Nacionol. REH. Año 
XXXV. NO 28, 1983, pp. 7-10. Umina. 

Genealogía de Juan Enrique Rosales, 
"ocal de la Primera J\W1ll Nacional de 
Gobierno de 1810 y presidente del Tri
b\Wa! Ejecutivo Nacional el ailo si
guiente, comenzanuo con 5U abuelo Juan 
de Rosales, e indicando ootIelas sobre 
sus hijos y uiet05. 

4.045. REY~ R., J. RA'AEL. LA ue
neroble .rieroa ds Dios doña Dorolell 
Chllpitea de S,rro 11 $U lomllÚl. REH. 
Año XXXV. N' 28, 1983, pp. 73-90. 

Genealogla de doña Dorotea Cbopi
tea y Villota, nacida en Santiago en 
1816 y casada eo Barcelona en 1832 con 
otro chíleoo, José Maria Serta y Muim, 
acaudalado ,mpresario y fUDdador del 
Banco de Barcelona. Su eJ:traordinaria 
obra en favO\' de la actividad mbiooal, 
la fundación de esta blec:lmlenlOf bené
ficos y su ayuda al prójimo, merecieron 
que fuera fec:lentemente declarada "c-
nerable sierva de Dios por la Illesta. 

4.046. ScHwAIIZIU'BEIIG DE Sau.tALZ, 
lNcE8OftG. Orq¡:n d. olgull4.f familias 
alnnanar radicad.o.s en Chil •. REH. Año 
xxxv. N'I 28, 1983, pp. 121-1-«1. 

Continuación del trab.jo anterior 
(Vid. 3.763). En esta oportunidad se 
estudian las familliu Gesswein, von Mall
zahn, Oettinger, Parsenow, WagellUlWl 
y''''anner. 



4.047. VÁ7QUEZ DE ACUÑA, IsIDO-
1\0. S4nche:; de Trufdlo, originario. de 
Chicwna tU la Frontera, CM!;r., con 
d83Cendencio en Chil04, Chile. REH. 
Año XXXV. N' 28, 1983, pp. 91-112. 
LámU>a. 

Luego de rastrear el linaje de los 
Sinchez de Trujillo, remontAndose al 
$iglo XVI, el autor se refiere a la des
cendencia de Francisco Sáncbez Anm
de, vecino de ChU06 y casado en 1799 
con Felipa de Caray, que incluye las 
familias Sinchez Alvaradejo, Sinchez 
Manterola, SiDChez Caray y S~bez 
Sava, y la 1UCeSi6n de éstas. Se in.Ierta. 
un esbozo hiogdfico del miembro mis 
desucado de la familia, el contralmi
rante Franebco Sinchez Alvaradejo. 

lJI HISTORIA GENl:RAL 

a) PERIODOS DIVERSOS 

4.048. BI&JU:.CU., YENNY y MUs
CMIU'f, ROLF. Pre.rencW de la Cultura .. 
LengUll Alel7WlrIIJI m Chile. RCbH, N9 
4, 1983, pp. 11-31. 

Comenzando con Bartolomé FIOI'eS y 
Pedro Usperguer, compañeros de Val
divia., y los artesallOS Jet;uitu tnldos 
por el P. Haimbhausen, los auto~ tn
zan un panorama de la presencia ale
mana en ChUe, especi&lmente en el 
campo de la, ciencias, artes, educaci60 
e instruoción militu, incluyendo meno 
ción de la, figuras mis recientes. Se 
refieren, asimismo, a las dificultades de 
adaptaciÓll de los anti((UOl colonos .Ie
manes y a las caracterlsticas del idio
ma alemán hablado en Chile, 

4.049. BlitL'I, CVNTVI. Cuatro n
glos de Pre.rencÑl ludia en Chile. RChH, 
N9 4, 1983, pp. 93-107. 

El autor ha tomado diversos ca
sos Individuales para destacu la pre-

sencia judia en Chile a uavés de su 
historia, distinguiendo sus caracterúti· 
cal en el periodo hispano, la Úlmlgra
ci6n esporádica en el siglo XiX y la que, 
desde finale5 de esta l;enturia asienta 
las bases de la comunidad judia actua.I. 

4.050. CIIAmJ.t~, EUCENIO. PrfI#fI
cW Arob6 en Chile. RCbH, N' 4, 1983, 
pp. 33-45. 

Se destaca el aporte irabe a la cul
tura hispana y, a través de ella, a la 
chilena, donde la presencia árabe es 
revitalizada con la corriente inmigra
toria que comieD7.a a fines del agio 
XIX. 

4.051. EsPINOSA MORACA, OseAR. El 
destino de Chile, 1541-1984. Ed. Es
parza, Santiago, 1984, 247 pp. 

Ameno e interesante estudio sobre 
la situación ¡eopolltica de Chile a tn· 
vés de su historia. Desde su posición 
nacionalista el autor argumenta con 
fundamentos, que la polltica seguida 
por nueslroII gobernantes desde la In-
dependencia basta nuestros dlas, no ha 
ha sido suficientemente celosa en ma· 
teria de defensa del patrimonio terri
toriaJ, y que, de continuar por esta sen· 
da, ChiJe correrla el riugo de trans
(ormarse en Muna mera factoría de po
tenc:1as vecinas~. 

4.052, HERN.u.-oa PoNa, ROBERTO. 
lA Guardia Nac/Qn4l eh Chile. Apun
te.J sobre .fU origen 11 organi.wci6fl. 1808· 
1848. Historia 19, 1984, pp. 53-113. 

Vinculando el desarroUo del concepto 
de patria al compromiso guenero que 
marcó la historia nacional, Roberto Mer
nández entronca la institución de las 
guardias nacionales con las milicia. del 
periodo hispano, siguiendo la actuaciÓll 
de éstas durante las primerns campa
ñas de la guena de la Independencia. 
La. reformas milita~ iniciadas en el 



gobierno de F. A. Pinto, sirvieron de 
base para el fortaleeimiento de los cuer
pos de milicia por Diego Portales, ha
ciendo de ellas un contrapeso del ejér_ 
cito y un baluarte del gobierno. Los 
frutos de sus desvelos quedaron en evi
dencia con la respuesta de la guardia 
lIacional al Motín de Quitlota y en la 
guerra contr ... la ConIederaciÓn. Final. 
mente, el autor esboza las proyecciones 
políticas de la institución, su uso como 
fuerza electoral, 10 que produjo quejas 
y proyectos para su rcfonna; esta si
tuación de decadencia de sus fuociones 
originales se asemeja a la de sus con
géneres en otros paises del continente. 

4.053. M.u.u:nos, FOTIOS. El llporte 
de /o Culturll Criegll 11 111 Culturll elli
lena. RCbH, W 4, 1983, pp. 63--79. 

Luego de destacar el reconocimiento, 
por parte do diversos pensadores nacio
nales, del aporte de la Creeia Cibica 
a la cultura de la humanidad, el autor 
.se refiere a los estudios de la lengua, 
filosofia y otras manifestaciones de la 
cultura griega en Chile desde el periodo 
hispano hasta el presente, no olvidando 
el desarrollo de los estudios biuntlnos 
en el país Il partir de 1949. 

MÜ~I~, Rot-F. Vid. Nt 4.048. 

4.054. SA.."'TIS ARENAS, 1IImNÁN. 
~ellile 11 su De.sarrollo Territorlo/". Ins· 
tituto de Investigaciones del PntThnooio 
Territorial de Chile. USACH. Colección 
''Terra Nostra" N9 4, Editorial Univer
sitaria, Santiago, 1984, 29 (3) pá.ginas. 
Ilustraciones. 

El autor se refiere al proceso de es· 
tructuración del espacio pollUco chileoo, 
comenzando por la delimitación de la 
jurudicción de la Capitanía General de 
ChUe en el período hispano, sus nume· 
rosas modificaciones y la e:tpansi6n te
rritorial en el período republicano. ED 
una. segunda parte tr.Ha sobre los pro-

blemas actuales en la zona austral del 
país y el interés por su gran importaD
cia estratégica y económica 

4.055. VILLALODOS R., SOICIO. Hi$-
torio de ellile en ¡nuigenet. Museo His
tórico Nacional, Santiago, 1984,52 ¡»
¡inas. llustraciones. 

Publicado con el auspicio de Esso 
Chile, esta apretada sintesis de la historia. 
nacional, ilustrada profusamente, desta
ca lo.! principales rasgos de las diferen. 
tes épocas del palado chileno, desde el 
período prehispano hasta mediados del 
presentesiglD. 

b) PERIODO JIlSPANO 

4.056. A"Il.A MAIITEI., ALAMIRO DE. 

Actividades del aJbildo secular de San
tiago ell el cumpo eclesiástico durante 
el siglo XVI. CU IIDI VI, Valladolid, 
1984, pp. 9-42. Hay separata . 

A troné! de la compulsa de las acta.! 
del cabildo de Santiago en el siglo XVI, 
el autor se adcnt ..... en un tema poco 
estudiado; la intervención de este cuer
po cn uuntos eelesia.sticO$. Los temas 
más significativos incluyen la defensa 
de la capital de la diócesis, la fábrica 
de la iglesia mayor, luego catedral, la 
participación del Cabildo en el Tercer 
Concilio Limense y su patronato sobre 
el monasterio de las monjas de la Lim
pia Concepción de Maria. y sobre el bes
pital de Nuestra SefiOra del Socorro. La 
actividad del cabildo aparece guiada 
por el fin religioso del estado. 

4.057. BEIIZOVIé R., FRANCISCO. El 
dccubrimienlo Ih Chile pot Fernando 
de Mogllllanes. Edimprés. Santiago, 1983. 
XXU, 125 (1), páginas. Uustraciones. 

Se reconoce la glOria de Fernando de 
Magallanes,capitl1n que, el 21 de octubre 
de 1520, descubrió el paso interocdnico 
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entre el AtU.nUco y el Pacifico y, por 
eode, el actual territorio de Chile.. El 
autor pasa a relatar, IObre la base de 
Antonio Pigafetta, la t:ro.vesía de la 
Victoria en su viaJe de circUlwavegaci6n. 

4.057. 80111.1 CtiNllUt Jli$t(lfia de 
IDI ¡udíw en Chile. Volumen l. Pericdo 
colonial. Judíos ~ judeoconoor$Ol en Chi
le Colonial durante 101 ligIos XVI ~ )"'VII. 
El BacIllUn Francisco fila/donado de 
Sílt:a 1592_1639. Editorial Andrés Be
llo. Santiago, 1984, XlV, 441 (1) pá. 
ginas. llustraciones. 

El presente volumen es la primera 
parte de una historia de Jos judios en 
el Chile hispano, y está dedicado a la 
figura del médico Francisco Maldonado 
de Silva. Hijo y hermano de judíos re
conciUa.dos con la Inquisición, Maldo
nado de SUva fue médico en Santiago y 
en Concepción antes de ser denunciado 
como judaizante, condenado por la ln. 
quisici60 limeña y relajado a la justicia 

:~~db: ~~I= :50~ 1:0: : 
tribunal del Santo Oficio en Chile, es 
trntado aquí con abundancia de detalles, 
enfatizando la persistencia en la fe judia. 
del personaJe y su camcter de mártir. 
A! acopio de citas en el texto se agrega 
un e.rteuso apéndice documental que 
e.rcede las doscientas páginas impresas 
y que sobrepasa. ampliamente lo nece
AriO. Por lo mismo resulta curioso que 
no se baya reproducido el inventario 
de la biblioteca de Maldon:ldo de Silva. 

El trubajo ha sido publicado también 
COIllO N9s 4-5, 1983-1984 de Judaica 
Iberoamericana. 

4.058. BRAVO Ao;VEOO, CUlLLDUIO. 
LA administración de temporolidadu de 
~f1llt(Uen el Reillo de Chile (1761-1800). 
CDII , 1'\'" 4, julio de 1984, pp. 87-108. 

El lIutor distingue tres etapas en la 
administración de los bienes de la Com
paMa de jesús en Chile, después de su 

expulsión ea 1767. La primera corres
ponde a la administración prDVi$oria 
de los mismos, dando en anencLlmiento 
sus estancias y vendiendo 5US esclavos. 
La segunda etapa corresponde a la labor 
de la Junta Provincial de Temporaüda. 
dcs, encargada de la venta de los pre
dios rurales por medio de subasta pú
blica. Una Real Cédula de 1789 reem· 
pla:t6 la acción de las juntas mUllic:ipales 
por la administración directa de las tem
poralidades, realizada por via de ensaye 
en Chile, con un funcionario encargado 
para este efecto. Las necesidades del 
Real Erario hicieron que se incorporaran 
a éste los fondos de la Oficina de Tem. 
~lidades, subsistiendo ésta, sólo para 
efecto de llevar las cuentas. 

4.059. CoYEH, FH.ANCOL'i-CABI\J.EL. 
Sobre lD1 giganter palagonu. Carta del 
abale ... al doctor Mall/, Secretaria de 
lu ¡101JD1 Societu de umd1"C.1. Traducción 
y pr61ogo de Alamiro de Avila Martel. 
Curiosa Americana. Editorial Universi
taria. Santiago 1984, 152 (4) ~ginas. 

La truducción en esta pequeña obra 
publicada anÓDimarr:ente en 1767, rea
nuda la serie de Curiosa Americana. que 
fucra fundada por Eugenio Pereira Sala,. 
El lIutor recopila las noticias existentes 
sobre los gigantC$ p:ltagOlles, interés pro
"ocado por el viaje de nyron, para lue. 
go derivar en una utopia ambientada 
entre estos aborigenes. 

En el prólogo, Alamiro de A,'ila nos 
entrega información sobre el autor y el 
destinatario, el interés por los patago
nes en Europa y sobre los orígenes de 
la presente serie. 

4.060. J)oucNAC ROOIÚCUEZ, A!.'TO-
NIO. El teniente de 8obernador en el 
Heino de Chile (1541.1610). CllHDI, 
VI, Valladolid, 1984, pp. 431-466. 

El autor se ",liere a las vicisitudes 
del oficio de teniente de gobernador en 
Chile y las variantes del misrr:o hasta 
la creaciÓn dc la Audiencia de Santiago 
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en 1609 '1 el nombramiento de Alonso 
de C6rdoba )1 Figueroa al año siguiente 
como teniente de capitán general "para 
las cosas de la guerra". En sendos ac:!.
pites, estudia la forma de designación, 
su competencia en materias de justicia, 
de gobierno, de hacienda, en materias 
legislativas, su competencia m~tar, las 
prohibiciones a que estaba SUJeto, sus 
relaciones con las demás autoridades '1 
los juicios de residencia a los mismos. 

sist~:de ~~:nP~st~:e=~i:~ 
en la época de Carlos lII!I su carácter 
antitradlciclnol. CIIHDl. VI, Valladolid. 
1984, pp. 503-529. Lámina. 

La fundaci6n del establecimiento de 
El Carmen en Patagonia, puesta en mar
cha en 1778, se aparta del procedimien
to tradicional establecido en las Orde
nanzas de Felipe 11 '1 en la Recoptlaci6n, 
rea.l.iz!lDdose con pobladores contratados 
en lugar de futuros vecinos. El autor 
analiza las caracteruticas de esta fun
dación, los propósitos que obedece, la 
condición de sus habitantes '1 las ten
dencias que se reflelan en este tipo de 
poblamiento. 

4.062. SERRANO MANGAS, FERNANDO. 

El prouJO del pirata Bartholomew 
Sharp, 1682. TeAm. N9 4, 1984, pp. 14-
18. 

Gracias a las diligencias del embalador 
español en Londres, Pedro Ronquillo, 
se logró detener y apresar al pirata Bar
tolomé Sharp, que habla asolado los 
mares y costas de Chile '1 Perú en 1680. 
El autor se refiere a los testigos de car
IO '1 los pormenores del proceso ante 
la corte naval. Las autoridades y miem
bros del jurado estaban abiertamente 
en favor del acusado quien fue de in
mediato exonerado. El fallo produjo ma
lestar entre los comerciantes ingleses, 
que temieron represalias de las autorida
des españolas, fallo que se debió, según 

señala el autor, a la influencia de los 

~~:~:!°d:~~os S;:~:~ ~nJ~"w~:~ 
estaban coludidos. 

e) INDEPENDENCIA 

4.063. GWSOL~'O A!lAYA, Fl\ANClSco. 
Influencia del poder noval en la Inde
pendencia de Chile. Cic1O$ de Conferen_ 
cias, 1983-1984, pp. 9-14. 

Luego de precisar algunos conceptos 
sobre el poder naval, el contralmirante 
Ghi50lfo contrasta la ausencia de pode_ 
rio marítimo de las fuerzas patriotas 
con la situaci6n de los realistas durante 
la Patria Vieja. En la Patria Nueva la 
situación se invierte: la creaei6n de una 
fuerza naval chilena coart6 los afanes 
de reconquista y permiti6 llevar la gue
rra al Perú, demostrándose as( la in
fluencia decisiva del poderlo marítimo 
en la g~ta independentista. 

4.064. KRE8s, RICARDO. Origenel de 
la cDTlciencia nacional chilena. En Pro
blemas de la formaci6n del Estado )1 de 
la Naci6n en Hispanoamérica. Inter Na
tioues, Bonn, 1984, pp. 107-125. 

Partiendo de la figura de Manuel de 
Salas, el profesor Krebs toma tres ele
mentos básicos de su pensamiento acer
ca de Chile: el amor a la patria, la 
conciencia de las cualidades particula
res de los chilenos y un cierto utopismo 
iluminista. Estos son estudiados en 105 es· 
critos de la élite chilena de las primeras 
tres décadas del Siglo pasado, ideas que 
se plasman en la declaraci6n de la In
dependencia. La inestabilidad resultan
te de los experimentos poHticos de 
corte ut6pico, favoreci6 un realismo 
conservador, caracterizado en la figun 
de Portales quien, junto con imponer 
sus ideas sobre la organización interna, 
trazó las Uncas para las relaciones ex
teriores, manifestadas en su actitud ha
eia la Confederación Perú-BoliviaDJ. 
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Teniendo una Incipiente conciencia 
nacional al iniciarse el proceJO emancl. 
pador, la creaci6n del Estado nacional 
DO pareci6 al chileno "un hecho contin· 
gente o a:mmso, sino el cumpUmlento 
de su destino hist6rico". 

4.065. MOI\&. ... o MAl\nN, Am.IANDO. 
La exped/d6tl ooval upoñola del lI(Jt)w 

"AriQ:" 11 del bergantín "Aqllfle'" 0824. 
1825). RChHG. NO 152, 1984, pp. 65-98. 

Primera parte del estlldio sobre la 
gestación, desarrollo y desenlace de la 
expedición naval española destinada a 
refol'7.M el poderío de la Corona eo el 
Pacifico sut, bas.1.do en fuentes penin. 
sulares y americanas. Se refiere aqul • 
los antecedentes, y zarpe de la armada y 
511 arribo a Puerto Egmont, donde fue 
descubierta por un ballenero que noti· 
ficó su presencia al gobierno de Buenos 
Aires y bt.e al de Chile. Se relata, asi· 
mismo, sobre su llegada • Ancud y fU 

continuación al Callao pam terminar 
con las disposiciones de La. Serna des. 
pués de su derrota en A)'Icllcho. 

4.066. SALVAT MONCUILLOT, MA· 
NUEL. Oplnf6n de Rodrigue:;; Aldea 
sobre los PT(JUIIOS contra los fl1S\lrgentu 
en 1815. RCbHO. NO 9, 1983, pp. 123.-
129. 

El autor se refiere a la "sórdida y 
venal actuación" que le Cllpo a José 
Antonio Rodrlguez Alde.1 como fiscal 
de la Audiencia de Santiago en los pro. 
oeso.t seguidos contra los "Insurgentes", 
iniciados en octubre de 1815. En IIn 
informe de 30 de octllbre de 1816 
dirigido al Rey, Marcó del Pont lo 
acusa de incUnarse • ravor de los revo. 
lucionarlos. razón pOI' la cual cesó en 
llU funciones la comisión de qlle for
maba parte. 

4.067. VAI"ZNCJA AVAl\I", Lw. Ca
milo HennqlJe:;; 11 la primera Imprenta. 
BAChH. Año L, NQ 94, 1983, pp. 293-
'07. 

En este discut50 bomenaje, Valencia 
Avaria se refiere a los diversos proyectos 
para traer una imprenta durante el pe
riado de la Patria Vieja y a la figura 
de Camilo Henríquez. 

4.068. VALENCIA. AVAI\lA, LUIS. Vi. 
C1lña Mackenna, el "OSCraci.Tmo d~ 
O' Higgfns" 11 el canénigo Carlmiro Al· 
bono. AJCh, 1984, pp. 49-56. 

Se refiere. la biognfia de O'Higgins 
escrita por Vicuña Mackenna aprove
chando el archivo personal del prócer, 
haciendo ver algunas criticas injustas 
que se deslizaD en la obra y, partiCular. 
mente las que se refieren a l. MemOTilJ 
sobre O'Higgins de Casimlro Albano, 
"cr6nica veraz de un testigo digno de 
crédito". 

d) REPUBLICA 

4.069. BI,,"NCPAIN, JEAN - Pn!:lUI.f:. 
Franci.wtion et frarn:omanw en AmÜi· 
que IaIIM: le ca! du Chill 011 XIX $Íéc~. 
RH. Vol. CCLXVUI (2). N" 544, octu
bre-diciembre 1982, pp. 365-407. 

En su recbawa la tradición española, 
la intelectualidad chilena del siglo XIX 
buscó su vinculación a la cultura eu· 
ropea, especialmente a través de Fran· 
cia, como es el caso de Lutarria y de 
la juventud que formara la Sociedad de 
la Igualdad, lo que se manifiesta a tra· 
"és de la difusión de la lengua y liteTa
h1!1l. francesa. Con el tiMo de "sibaritas 
y trasplantados", el ,"tor encabeza Sil 

acipite sobre el afrancesamiento de la 
oligarqula chilena. Un alienamiento se
mejante se produce en la clase media 
a través de la educación. donde &rros 
Arana y Letelier recogen el modelo del 
sectarismo francés. Desde la década del 
1880, se produce también una imita· 
ción del modelo francés en la vida poll
oca, a pesar de la gran diversidad de 
contexto, qlle desaparece con el advenl. 
miento de nuevos sectores al poder. Por 



último, Blancpain se refiere a la Inmi
gración francesa, concentrada en ciertos 
ámbitos, pl'OVffdores de la aristocracia, 
enólogos )' viñateros, dueños de curtiem
bres y colonos en el lut, y comenta so
bre los franceses de Chile. 

Inlere$lntes temas que merecen ma
yor im~stig;lción. 

4.070. BRA\'O ACE\'EDO. CUIl..LEl\Mo. 
La integración de iD AmUC4nÍIJ al terri
torio nacional. Ciclos de Conferencias, 
1983-1984, pp. 19-36. 

Con los antecedentes reunidos en un 
seminario sobre el tema, el autor traza 
las diversas etapas de la campaña para 
incorporar al dominio político los terri
torios al sur del Diablo, 11 partir de los 
anos 1861-1862 hasta la repoblación de 
Villarrica en 1883, para luego referirse 
a las disposiciones legales sobre consoli
dación de la propiedad y los planes de 
colonizaci6nen la Arnucanía, 

Mapas y grAficos ilustran el trabajo. 

4,071. CAMpos ILuuuET, FER.~A:o.'DO, 

El wfmgio ¡m Chile: 1810-1980. Polí
tica, ~ 6, 1984, pp. 9-61. Hay separata. 

Se propone el autor "dar una idea de 
conjunto de nuestra historia del suEro
gio", Luego de referirse a las distintas 
disposiciones en materia electoral hasta 
1833, comenta sobre el sufragio censi
tario establecido en la carta de ese año 
y resume las roc:esivas leyes electorales 
hasta 1924; explica las principales in_ 
novaciones en materia de sufragio apro
badas en 1925, las modificaciones de 
1929, las leyt5 de 1934 y 1941, el nue
vo ordenamiento electoral de 1949 y las 
rucesh-as disposiciones en esta materia 

~t:a ,;~3~r~~~':~nin~u~:~ 
1978 y en el plebiscito de 1980, coa un 
cuadro rerurnen de los sufragios en este 
último. 

4.072. ESCODAR, DmA. e I\'ULlC, JOR
CE. El Manifiesto del 11 de septiembre 

eh 1924. DHCh, N' 1, 1984, pp. 130-
139. 

Investigación sobre los autores y el 
n:anifiesto que dio a conocer la Junta 
Militar que gobernaba el país a la Ciu
dadanía el 11 de septiembre de 1924 
Junto coa publica.r el texto del manl
fiesto, los autores revinn las fuentes 
donde ha sido reproducido y establecen 
la nómina de bos personas que lo suscri_ 
bieron_ 

4.073. C6Mt:Z CH., MAlÚA SaLmAD. 
Partido Camllnista de Chile. FaCloru 
nacionale, e internacionale, de su polí_ 
tico intcl'Tlll. 1922-1952. Documento de 
Trabajo. N" 228. Programa Flacso. San
tiago de Chile, diciembre, 1984, 106 
páginas. 

El trabajo tiene el propósito especi_ 
fico de explicar la ctisis interna que 
vivió el Partido Comunista de Chile 
entre 1947 y 1952. La autora propor
ciona antecedentes a partir de 190..2, 
año de su fundación, para explicar así 
el período denominado "reinosismo", 
por la política planteada por Luis Rri
noso, secretario de organización del Par
tido Comunista de Chile, que sosten!. 
que, ante el aislamiento institucional 
s\lfrido por los comunistas en 1948, .sólo 
cabla seguir una palitica de endUffCi
miento de lucha de masas para derrocar 
a la oligarqula dominante. Esto produce 
una lucha interna entre la línea de Rei
noso y la propiciada por Calo Conzálel., 
Secretario Ceneral en 1949, el que bus
ca el regreso de éste a la institucionali
dad polltica a través de la revoluci6n 
democr.itieo-burguesa y la alianza poIl
tico-partidista. Esta crím interna se 
superó con la expulsión de Reinoso '1 
otros de su línea, acusindolt!r de "pi"&

conizar una pollUca terrorista". La au
tora destaca la dh'ergencia ('ntre la 
postura del "relnosismo" y la politica 
internacional del Pnrtido Comunista '1 
da a entender la validez de aquelb. 
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linea para el partido en la actual insU· 
tucionalidad chilena. 

4.074. H",nooY, Jonea: E. y L"'NGOO!'i, 
MAJÚA E. El pe'lSl1miento regional en 
Argentina !I Chile entre 1850 11 1930. 
RIP. Vol. XIV, No •. 55-56, septiembre· 
diciembre 1980, pp. 189-213. 

Continuando con su estudio compa. 
rativo sobre las de.sigualdadt$ en el de
sarrollo regional (Vid. N° 3.847), los 
autores estudian las políticas de desa
rrollo en Chile y Argentina durante el 
período 1850.1930, especialmente en lo 
relativo a poblamiento, los desequilibrios 
regionales deotro de cada país y la ac
titud de los intelxtuales argentinos y 
chilenos frente a los desajustes produ· 
cidos por la evolución de ambas socie
dades. Dicho estado de cosas, señalan 
lo! autores en la conclusión, no parece 
haber cambiado mayormente en las úl
timas dkadas, a juzgar por la literatura 
reciente. 

IvtlLlC, JORGE. Vid. NO 4.072. 

LA.. ... CDON, MAro", E. Vid. NO 4.074. 

4.075. LENA, ARTUJ\O. El prime, 
Qt;Qnce a la A,aucanía. Angot 1862. 
Universidad de La Frontera. Temuco, 
1964,220 p;iginas. 

Vid re.::ensiÓn p. 519. 

len4.0~ ~:;;:;'e~~i:are~u;,=~ 
bewegungen: 'el poro de Octubre' In 
Chile 1972. lAA. Año 10, cuademo 4, 
1984, pp. 393--«8. 

El paro nacional iniciado por el gremio 
de los camioneros el lJ-IO-I972 y al 
cual adhirieron ~tores cada vn m:l.s 
amplios de la clase media, reneja el 
creciente descontento de esos grupos 
con la poUtica de la Unidad Popular. 
Esta movili:ación de los sectores me· 
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diOS, especialmente de los gremios del 
transporte y del comercio detallista, .se 
efectuó en forma coordinada CQn las 
grandes asociaciones empresariales y 
constituyó Wl elemento importante en 
la calda del gobierno de Allende. 

4.077. ORnCA, LulS. Nitrates, Ch¡· 
lean Ent,epreneurs and tlle OriginJ 01 
lile \Var of ¡lle Paci/ic. JLAS. Vol. 16, 
211 parte, noviembre 1984, pp. 337-380. 

Terciando en el debate sobre los orl· 
genes de la Guerra del Pacifico ( Vid. 
N°·· 2.967, 2972, 2.974 Y 3.587), el 
autor destaca las variables económicas 
y sociales, la crisis de las exportacionet 
trndicionales y de las finanzas fiscales, 
y los intereses salitreros chilenos en An· 
tofaga.sta amena:ados por Bolivia. Sobre 
este último punto, resalta el papel de· 
sempeñado por los accionistas de la 
Compañia de Salitres de Antofagasta en 
atizar el ambiente de guerra. Ortega 
obsen.-a una decisión del grupo dirigen. 
te chileno de adoptar una actitud re
suelta frente a Bolivia, la que contrnsta 
con la seguida frente a la Argentina, 
conJCiente de los peligros que encerraba 
y que proporcionó la dirección al fervor 
popular por la guerra. El oonOicto ex· 
terior favoreci61a u"ión social en tomo 
a un objetivo común y 5\1 exitoso resul. 
tado bajo la solución 11 los problemas 
de la v[s-pera. 

Para una versión en castellano de este 
babajo, véase LM empresari06, la poli. 
tica y l~ origene! de la Guerra del Pa· 
clllco. Contribuciones Flacso. NQ 24, 
Santiago, 1984, (4) 78, (2) pAginas. 

4.078. RAJEVlé, A.'I'nIlÉs. Presencia 
Yugoslat:a en Chile. RChH. ,,~ 4, 1983, 
pp. 109-116. 

Bre\'e panorama de la inmigración 
yugoslava a Chile, principalmente de 
croatas de la costa adriática, sus activi. 
dades y aportt:'! y las instituciones de la 
colectividad. Señala el autor que la co
mWlidad yugoslava SI;: ha asimilado a la 



idiosincrasia e institucionalidad del pals 
sin cortar SIl5 vinculos con la herencia 
cultunll que trajeron de Europa. 

4.079. RDOfDI, KAuN L. 1'art" 
Competitlon in ArgentirID tmd Chile. 
PalitiClll Recroitment IInd 1'(lbljc 1'oliq¡, 
1890_1930. Univer5Íty of Nebl'uka 
Press. Lincom y Londres, 1984, %, 296, 
(6) ~ginas. 

Estudio comparativo del Impacto del 
desarroUo de los partidos políticos y la 
competencia electoral en Chile y Ar
gentina, en el perlodo 1891-1924 para 
el primero y 1912.-1930 para el .segundo. 

Luego de presentar los antecedentes 
hist6ricos, la autora analiza el sistema 
de partidos polJticos en Chile y en Ar
gentina, contrastando el pluripartidismo 
chneno con la bipolarizacl6n argentina. 
Mientras que en el pals tnlsandino la 
competencia de partidos trajo consigo 
una ampliaci6n del electorado y una 

¡:y:~:c;::! ~P~~,e:li:nh!~ 
con otras colectividades antes que am
pliar :ru base electonll. 

Remmer estudia en IOf capltuJOf su
cesivos la ~"IIriaci6n en la eomposlclÓll 
sodal de los parlamentarios, el impacto 
de la competencia partidista $Obre la 
polltlea monetaria y 65('31, y la activi
dad legislativa de carllcter general en 
materia social, agraria, industrial, co
mercial y libertaria en ambos paises. 
En consonancia con 5U5 conclusiones 
anteriores, la autora desc:ubre un cua
dro m" favorable en el caso de Argen
tina, frente al predominio de las anti
guas .!lites en nuestro pal!. 

Aunque el Inlbajo ha sido realiz.ado 
con oficio, .se observa cierta fa]ta de 
fafT'illaridad con la historia chi1ena, y es 
posible que una valoraci6n de otros fae
tOUl no considerados habría matizado 
aún mis sus conclusiones. 

4.080. SATER, Wn.LL\M F. El fi_ 
nanciamiento de la CUemI del Pacf/Ieo. 
NHI. Vol. 3, N'" 12, 1984, pp. 237-273. 

A través de la rfNb:I6n de la preIl$ll 
y de los debates parlamentarios, el au
tor sigue la gestación y acogida de w 
medidas tomadas por el gobierno chi
leno pana allegar recursos destinados a 
solventar los gastos de la guerra: recar
go de IOf derechos de aduana, impuesto 
al salihe y, ante la continua escasez; de 
fondos de un erario insolvente, la emi· 
si6n de papel moneda. Los debates en 
torno a las emisiones fiscales reflejan 
una rica \'3.rledad de opiniones y una 
hostilidad hacia la banca, producto del 
abuso de las facilidades de que dispo
nía dicho sector. El incremento de los 
ingresos por las exportaciODeS de salitre 
penniti6 solucionar el problema y modi
ficar posteriormente la estructura tri
butaria. 

La Marina, triunfante en J891, ba
bia desarrollado una u1stencia rdath-a_ 
mente autónoma en Valparabo, libre 
de las presiones pollticas desde Santia
go y sin ma~s contactos con el Ej.!r· 
cito, lo cual no fue 6bice pam qUl! 
surgiera en su seno un parecido senti
miento de fn.rtraciÓll en la medida que 
las modemi:z.ac:iones tknlcas no fueron 
aparejadas a la modernización Institu· 
cional. 

El autor se refiere al malestar erls
tente y las divUlones generacionales, 
est\,diando la formación de la Uga Na
val. la contmversia sobre refonnas ad. 
rJ'Iinistrativas, los esfuenos de los inge
nieros para mejorar .ru status y w 
diferencias en la polllica de adquisicio
nes. Estos antecedentes sirven de marco 
pal1l. analizar el papel de la Marina el! 

el movimiento militar inidado en 1924 
y los camblOf Institucionales producidos. 
Una misl6n naval britinlc:a facilit6 di
versas refOO1las en este sentido, mien
tras que el apoyo de lbiñez a la oficia-
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lidad joven ualo consigo una mayor 
subordinación al gobierno en Santiago 
ya las iniciativas del Ejército. El levan
tamiento de la escuadra en 1931 afectó 
severamente el prestigio de la Armada, 
revirtiéndose posteriormente algunas de 
las reformas efectuadas, aunque sin re
cobrar la preeminencia de antaño. 

4.082. URXÚA VALnm1ELA, GER
MÁN. Diccionario ,wIítlco institllclontll 
de Chile. Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1984, 192 páginas. 

Este pequeiio diccionario concentra 
su atención en los términos de derecho 
constitucional; entrega la información 
relativa a Chile y a los partidos yagru_ 
paciones polftlcas que han eldstido a 
trnvés de la historia independiente, re
firiéndose a su origen y trnyectoria, y 
proporcionando algunas cifras. 

Como suele suceder en estos casos, 
la inclusión de algunos términos y no 
otros -democracia, pero no república: 
c1a.re mQdia, pero no aristocracia, close 
alla o prole/aMdo; cllodrilrilero, pero 
no Unldn Sad61 Reptlbl¡cantl de Asala
riado! de Chile, para nombrar algunos
resulta arbitraria, y no hay una intro
ducción que penoita conocer los crite
rios aplicados. El índice alfabético de 
voces incluido a1 final resulta innece
sario; se echa de menos, en cambio, el 
\ISO de referencias cruzadas, útil en el 
caso del MAPU, por ejemplo, y lma 
bibliografía, aunque fuera de las obras 
citadas en el texto. 

Con todo, y pese a las adiciones, pre
cisiones y rectificaciones que pudieran 
hacénele, erta obra resulta útil para los 
estudiosos de la política chilena. 

4.083. VlAL, GON"ZALO. Decodencw, 
Con.ten.w.r 11 Unidad NOC/OflOL en 1913. 
DHCh. 1, 1984, pp. 140-164. 

Documentado ensayo sobre la natu
raleza y causas del movimiento militar 
del 11 de septiembre de 1973. Frente 

a la disyuntiva si se debe ver en d 
pronunciamiento una Simple crisis del 
régimen polftlco-social existente, o si se 
trata dd término definitivo del mismo, 
el aulor sostiene que esa fecha marca 
el punto final de la progresiva decaden
cia vivida por el sistema polítiCO chileno 
a lo largo del presente siglo, decadencia 
que se explica por la falta de consenso 
y, por ende, de unidad nacional, que· 
brantada desde los comienzos de la cen
turia y que no se volvió a cimentar. 

IV HISf"ORIA ESPECIAL 

al HISTORIA RELIGIOSA 
Y ECLESIASTlCA 

4.084. ARANClBlA SALCEDO, RAJ-
MUNDO. El Seminario de San Pedro Da
miaFlO, 1869-1892. AHICh, Vol. 2 , 1984, 
pp. 37·52. 

En 1869, Monseñor Rafael Valentín 
Valdivieso dispuso la creación de una 
sección especial del Seminario de San. 
tiago para la fonnación de sacerdotes 
originarios del medio ruml, la que fue 
puesta bajo la advocación de San Pe
dro Damiano. El autor se refiere a su 
trayectoria y a sus ex alumnos m!l.s des
tacados --entre los que se cuenta Mons. 
José Maria Caro-, adelantando algunos 
antecedentes que explican la decisión 
de $U cierre en 1892. Se incluye una 
nómina alfabética de alumnos. 

4.085. ARANcrnlA SALCl'DO, RAJ-
Mt.;NDO. El Seminario de Santiogo, 1584-
1984. AHlCh, Vol. 2, 1984, pp. 9-36. 

En forma póstuma se publica el pre
sente estudio que, a pesar del titulo, 
cubre la trayectoria del Seminario Con
ciliar de Santla~ basta los inicios del 
rectorado de Joaquln Larntln Canda
rillas en 1852. Fundado en 1584, según 
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acuerdo del Concilio Limense, el Semi
nario fue fusionado con el Convictorio 
de San Frnncisco Javier entre 1625 y 
1635, manteniendo su independencia 
hasta la creación del Instituto Nacional 
en 1813, cuando fue incorporndo al 
nue\'o establecimiento. La disolución 
del lrutituto durante los años de la 
reacción absolutista devolvió al Semi
nario su autonomía, hasta el restable
cimiento de arluél en 1818. Grncias a 
la acción de Mons. Manuel Vicuña se 
aprobó una ley pna restablecer en for_ 
ma separada el Seminnrio. Junto con 
seguir las vicisitudes del Seminario, el 
P. Arancibia entrega noticias sobre sus 
rectores. organización interna yalum
nos mis destacados. Se incluye al final 
una lista de rectores hasta 1984. 

4.086. jn.ri."EZ BEJlCUEClO, S.l, Ju
LIO. Lo carla del cardenal Pocell/ de l P 
de junio de 1934 al Nuncio Apostólico 
en Chile. Incidencias de 111 publicación. 
AHlCh. Vol. 2, 1984, pp. 131-163. 

El presente trabajo, que fue redaeta
do en 1948, recoge diversos nnteceden
tes relativos a la publicación por El 
Didrio Ilustrado, en fonnn alterada, de 
la carta de Mons. Pacelli al Nuncio en 
Santiago, relativa a decisiones de ca
meter político tomadas por el episcopa
do chileno, que no fueron aprohadas 
por la Santa Sede. El autor entrega di
versos antecedentes sobre el caso y su 
secuela, y compara las diferencias entre 
la misiva original y la versión modifi_ 

~"'. 

4.087. Jo.ri:sEZ, ELIANA. Un sue-
fio ••• una aocnlMa. Lns Hiilu de Ma
ria AuziliadOTa en 10 Mirión del Buen 
Pas/OT. CHM, 1983, pp. 77-87. 

Nana las vicisitudes que, a partir de 
1875, sufrieron los misioneros de la Or
den Salesiana y las hijas de Maria Auxi~ 
liadora, Quienes fundaron un asilo en 
la isla Dawson para educar a las huér_ 

lanas del lugar, el Que fue trasladado 
a Punta Arenu en 1911. 

4.088. MORALES R.u.1iRF:z, O.M., 
ALFONSO. Historio Ceneral de lo Orden 
de la Merced en eMe, 1531_1831. To
mo 1, Ediciones Barcelona, Santiago, 
1983, 430, (18) páginas. 

A través de treinta capltulos, el autor 
cubre la historia de la orden merceda_ 
ria en Chile. De entre los primeros, los 
más interesantes son aquellos que tra
tan sobre la labor pastoml de estos Te

Iigiosos y los orlgenes de la devoción 
a N.s. de la Merced. La parte medu
lar del libro comienza en el capítulo LX, 
en el cual se intenta explicar y valorar 
la actuación de las autoridades ertnI· 
ordinarias, como los vicarios gencTllles. 
E l capítulo XI aporta información \'3.

liosa sobre los establecimientos merce_ 
darios y especialmente sobre la iglesia 
de la Merced en Santiago; los capítulos 
XIIl y XIV contienen infonnaciÓD útil 
para la historia social y cultural del 
país, mientras que los capltulos XVI a 
XXI abordan '1os ministerios apost61i
cos" y que constituyen 10 mis valioso 
del conjunto. Los capltulos dedicados 
al periodo de la Independencia ofrecen 
nuevas perspectivas para el estudio de 
loa aconteclmieotm eclesiásticos de en· 
tonces. 

Se indu}'e un apéndice documental 
con tres infonnaciones de se!".icios del 
(iglo XVII provenientes del archivo de 
la Merced de Santiago y un dictamen 
relativo a la esclavitud de los indim 
de 1663 proveniente de la Biblioteca 
de Palacio de Madrid. Hay Indice OlIO

mástico y una lista de fuentes que CODS

t¡tuyen un sucinto repertorio de los \10-

lúmenes del archivo conventual de San
tiago. 

4.089. Ch'tEOO CAVADA, O.M., CAII
LOS. El cuarto sfnodo de SantUtgo. 
BAChH, Año L, NQ 94, 1983, pp. 153-
I7l. 
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Monsefior Oviedo se refiere a los 
pWp(lsitos del obisj)() de Santiago, fray 
Diego de Humanwro, de celebrar un 
sínodo diocesano, y a sus dificu.ltades 
t'OII el gobernador Francisco de Mene
ses, que demoraron la realización del 
mismo hasta los primeros meses de 
1670. El teno del sínodo no fue im
preso ni se conoce en su original, tri 
bien el Rutor reproduce las constitucio
ncs suyas, que fueron puestas en vigcn_ 
cia por el obispo Carrasco. A través de 
&tos y otros antecedentes, que aportan 
luccs sobre la figura y actividad de Hu_ 
mam:oro, se logra destacar sus rasgos 
principales y relacionarlo con los síno
dos anteriores y siguientes. 

4.090. OVIEOO CAVADA, CARI.OS. 
Un obispm eh ChUs, 1$61-1978. Com
plementoción. AHlCh, Vol. 2, 1984, 
pp. 241-261. 

Se entrega un conjunto de 175 fichas 
que complementan la monografía de 
Mons. Oviedo, Lo! obispo, de Chl/s, 
/561-1978 (Vid. N'I 2.985), con un 
Indice onomástico referido al número de 
la ficha de cada obispo. 

4.091. RA:l-tbu.:z, O.P., R,u,fÓN. L~ 
primerOl religiolo! dominical de Chile 
en el .siglo XVI. AHlCh., Vol. 2, 1984, 
pp. 165-188. 

Noticias biograficas sobre diversos 
religiOSOS dominicos que vinieron a Chile 
en el siglo XVI, de los chilenos que in· 
gresaron a la Orden y de sus mártires 
en ChUe, destinadu a realzar "'la gran 
labor apostólica, misionera y educacio
nal realizada por los dominicos"'. 

4.092. REYES RETES, 1- RAFAI':L. 
RectOfado del prcsbltero don JO/lquín 
Úlrrafn C6ndorillas (1853-1878). AHlCh, 
vol. 2, 1984, pp. 121·129. 

Noticias sobre Joaquín Larraln Gan
darillat y su gestión a la cabeza del Se-

minario de Santiago durante el perÍodo 
indicado, cuando se realizó la construc
ción del edificio a la entrada de Pro
\idencia. 

4.093. SALESAS C., MAXrMlLlANO. 
Cristianismo po,mlaf en Chile, 1880. 
1920. Un e.sqttem/J sobre el (actor rel/. 
gIMo en 1111 clase! ruoolteffl/JJ dmante 
el cfl¡lilaliJmo oligárquico. NUI. Vol. 3, 
N' 12, 1984, pp. 275-302. 

El autor contrapone la "cultura bur. 
J(uesa" y las "religiones oHgirquicas" a 
la "cultura ~ubaltema y religiones po
pulares", presentando las formas de 
religiosidad popular como una remlen. 
da al culto oficial, paralela a la lucha 
de clases. Estas tendencias son obser
vadas a través de la fiesta de Semana 
Santa en QuilIota, la figuTll del Cri~to 
socialista y la imagen popular del dia
blo. La preocupación del autor por el 
estudio de las fiestas populares parece· 
ria estar vinculada a consídCTlIciones 
presentes relacionadas con la vida de 
la Iglesia. Se reproducen algunOll tex_ 
tos del Cristianismo popular en Chile, 
fechados entre 1877 y 1910. 

4.094. SlLVA CuEVAS, LUlS Eucl!;· 
NIO. Frfl!l Diego de Mcdcllin, obiJJIO de 
Santiago. AHICh., Vol. 2, 1984, pp. 53-
OO. 

Se destaca la obra de fray Diego de 
MedelHn, franc¡'cano, tercer obispo de 
Santiago, que gobernó la di6cesis entre 
1576 y 1593. 

4.095. VWELA T., ALFREDO. Don 
Basca en Chile. Notas para 11M hlstorilf 
de 101 $Olerionos en Chile. Edilorial Sa
lesiana, Santiago, 1983, 306, (2) pi. 
ginas. 

Notas para una crónica. de la labor 
en Chile de la Congregación Salesiana, 
fundada en Italia en 1859 )' que llegó 
a nuestro país en 1887 instalindosc en 
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Concepción, incluyendo la actividad de 
las Hijas de Maria AU%iliadom, tambien 
creada por Doo Bosco. Se da a cono
cer la labor evangelizadora, educativa y 
solidaria realizada por los salesianos en 
ChiJe a través de Jos sucesivos recto
rados, y se destacan las figuras del 
P. Egidio V/ganó, séptimo sucesor de 
Don Bc:J"co, Y del Cardenal Raúl Sil~-:1 
Henriquez. 

b) HISTORIA. DEL DERECHO 
Y DE LAS INSTITUCIONES 

4.096. AVlLA MARTEI., ALAMIRO DE. 

Andrés Bello, a d/ritto romollO e la 
8CuollJ .rtorlco tedesca. SOOalitas. Scritti 
in onore di Antonio Guarino. Editore 
Jovene, Nipo!es, 1984, pp. 1515-1523. 

Los avances en el estudio del derecho 
romano clblco en 11$ décadas do 1840 
y 1850. especialmente el estudio críti
co de las ln.rtltlltlonu de Galo, los tra
tados de Sauvigny, y la, obra, de Ma. 
rewll y Du Cnurroy, llevaron n Bello a 
abordar la redat::dón de un nuevo texto 
para esta materia. dada, la, limitacio. 
ne!J del que se había publicado en 1843 
sobre la base de !UJ apuntes. Sus m(ll
tiples labores le Impidieron a\-:1nzar 
mb aD!a del Proemio y del Libro Pri· 
mero MSobre las Persona," donde se 
observll una re:afirmaci6n de Sil historio 
rismo juridico. 

4 0f11. A\'TLA MAJlT1':L. ALA:-Imo DE. 
Las idefU de Bentham robre lG$ pruelKu 
que fueron gn.señDdas por And.é, Bello 
en Chik RChHD, N" 9, 1983, pp. frl-
69. 

Breve nota sobre la Influencia de 
Bentham en el tema de las pruebas 
judiciales, en el curso de Le¡.::blaclÓn 
Unh'ersal, dictado por Bello inicialmen. 
te en 1830. Un manuscrito de apuntes 
de este curso, correspondiente a 1833. 
que se encontró afíos después y fue in-

corporado a la colección "Papele, de 
Bello" de la Biblioteca Centn.1 de la 
Unh-ersidad de Chile, incluye esta ma· 
teria. 

4.098. BRA\'O LDIA, BI!l\NAJIJ)INO 

Una codiflcDcIÓrI poreílll: /tu kveJ tU 
prel6ci6n de crédilo, de 1845, 1854 , 
1857 en Chile. RChHD, N' 9, 1983, pp. 
281·324. Hay separata. 

Un caso de codificación parcial en 
la historia del derecho chileno COI\5ti
tuye el de las leyes de prelación de 
créditos. La ley de 1845. que refunde 
la mociÓD de Bello con el proyecto de 
la Cámara, fue objeto de una nueva 
reforma, manifestada en la ley de 1854 
y que innova slgnificati\'amente IObre 
el derecho castellano primitivo. Del' 

pués de promulgado el texto del Códi· 
~o Civil, se introdujeron nuevas modio 
ficaciones en el tltulo correspondiente, 
que entró en vigencia a partir de 1857 

Incluye apéndice documental. 
El trabajo corresponde a una nl1e\'1 

versión de lo publicado en Bello 1/ Chile 
La Casa. de Bello, Caracas, 1981. tomo 
n, pp. 263-324. 

4.099. BRAVO LmA, BEllNARDrSO 

Lo.! comienzo.! tU ltJ codifictwl6n en 
Chile: ltJ codiflcac16 .. procual. RChHn 
N'1 9, 1983, pp. 191-210. Hay separata. 

La codificación del derecho chileno 
se inició con Mariano Egai\a, autor del 
primer proyecto de 06digo procesal ci
vil. El autor comenta el proyecto de 
Egaña, cuya primera parte fue publi. 
cada en 1835, y sigue la discusión y 
tramitación posterior del mismo. 

4.100. BRAVO LIRA, BmNANllNo. 
El Dgrecho IndioN} dupuh tU ltJ IrI
dependencia en AmérU:a e"poñola. Úl· 

gtslacl6n 11 doctrina IlIrfdw. Historia 
19, 1984, pp. S-51. 

El autor se interesa por la persiJ
tcnda del derecho español e hispe.no-
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indiann en los países americanos des
pués de su separaci60 de la Meu6pnli. 
Para ello estudia la literatura jurídica 
peDiruular, cuyas ediciones a ambos 
lados del Atlántico se prolongan hasta. 
entrado el siglo XIX, analiza. el desa
"oUO del estudio del derecho patrio _o contraposición al Derecho Roma-
00- cuyos textos, al Igual que los de 
práctica jurídica, son reeditados en 
América hasta mediados de siglo. La 
última. fase del proceso es el paso de 
la recopilación a la codi.Hcación, que 
se produce tanto en España como en 
América, si bieo en algunos casos se 
adoptan aquí los códigos peni.nmlares, 
como sucedi6 con los 06digos comer
ciaI)'pena1 espaóoIes. en otros se 
procedi6 a la elaboración de UD texto 
propio, oomo ocurri6 en Chile con el 
Código Civil, observiDdose, eu todo 
caso, una coutinuidad OOQ el derecho 
anterior. 

4.101. c....\.I.l'O$ HAIUuET, FER."I/LN

DO. El julcW civil antB el COffegidor. 
RChHD, ~ 9, 1983, pp. 71-76. 

Sobre la ba.te de UD expediente pro
cesal de Talca de 1671-73, el autor ana· 
liza las diversas fases)' características 
del juicio civil ante el corregidor: for
ma de la demanda, uso de papel sellado, 
fundamento, notificaciones, pruebas y 
testip. plazos, excepciones y senten . 

""-
4.102 DoucSAC RODRlcUEZ, ANTO

NIO. NOfTTlQS procesale, tutelare, de me
nore. en Chile indiano. RChHD, N9 9, 
1983, pp. 77-110. 

En este estudio sobre procedimiento 
en materia de la tutela de menores, el 
autor se refiere a la capacidad procesal 
de los menores, a las diverw DOrma.s 
de procedimiento protectoras del menor 
contenciosas y DO contenciosas y, por 
último, a las personas encargadas de la 
protecci6n del menor. Se incluye un 
apéndice documental. 

4.103. DoUCNAC, RonRicUEZ, FEa
NANOO. El juiclo da prB$4I en el derecho 
patrio. RChHD, N9 9, 1983, pp. 165-
176. 

Luego de señalar las diversas defini-

~~n~~~~x;:="y j~;~~d~nc:fi:~r: 
la caplun., contenido )' reparto de las 
presas, inclU)'endo información relativa 
a su aplicación pri.ctica en la guena 
contra la ConfOOeBción Perú· Boliviana, 
en la gllena conlra Espaiia )' en la Gue
rra del Pacllico. 

4.104. GONU,UZ Eou;NIQUE, JA
VIEI\.. Introduccí6n a la hirtorio de las 
irucituciones chilelWl.f. Archlvistica. Pfo
grama de las Nacione. Unidas para el 
Desanollo (UNESCO). DirecciÓll de 
Bibliotecas, AIchiVO$ y Museos. Capaci. 
tación a Distancia. Santiago, 1981-1982, 
28 piginas. 

En esta s(otesis sobro el tema, el au
tor cubre tanto el periodo mooirquico 
COIlIO el republicano. Respecto al prime
ro, se refiere a lO$ organismos peninsu_ 
lare" a la legislaci6n aplicable en lo· 
dias )' a los 6rganos de gobierno, de 
administraci6n y justicia con. .sede en 
los dominios americanos. En cuanto a 
las instituci.ones republicanas, aborda el 
poder ei«utivo, legislativo, judicial Y 
las autoridades municipales. 

4.105. ctrZMÁN BIUTO, ALEJM'DRO. 
Para 14 hirtorio de la ¡/¡oo6n del der •• 
cho cfoil en Chile durante 14 República 
(Xli). Diego Portale, 11 la codificación. 
RChHD, N9 9, 1983, pp. 263-280. 

El pensamiento de Portales en ma· 
teria de codifkaci6n tiende a ver en 
ésta UD remedio a un estado jurídico 
considerado pernicioJo por la Ycoofllfión 
y discordancia de nuestras leyes". El 
autor distingue dos vertientel en la po
sicl6n portaliana: una, en la que reco
noce lO$ defectos en la le¡is!aci6n vigente 
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) la necesidad de sustituida por nue'·os 
códigos, y, otra, basada en la idea 
que los males sociales radican en las 
costumbres .-nas que en las leyes y, por 
lo unto, una mOnlla de éstas sena 
inútil sin cambiar las primeras. Pese a 
su actitud de escéptica tolerancia, reco
noció la necesidad de esta labor, e in
fluido por los Egafia encargó la o\.¡r.l 
c«J¡ficadnra a Bello. 

4.106. I ZQUIERDO FERI'IÁ¡"'J,)E1:, Gos-
7.ALO. Al8unlLI' consideraciones en torRO 
o lo propi€dad como dencho not .. rol. 
CDH, 4, julio 1984, pp. 7-29. 

A raíz de la discusiÓll 50bre el pr!;l
yecto de ley de reforma agraria de 1964, 
que implicaba la modificacióu del Ar-

~::;SO:O~r;:u!~~ d~t~vi;;:st~~~Ól~i 
derecho de propiedad, específicamente 
de la tierra, era un derecho Ilatul1ll, ci
tando para ello especialmente a Santo 
Tomás de Aquino y las Endclicas. Gon
~Io Izquierdo pasa revista al concepto 
de propiedad en di"ersos pensadores y 
en distintos momentos históricos del 
mundo occidental, haciendo ver que las 
t.mdiciooes doctrinarias sobre la materia 
no apoyan a los argumentos planteados, 
y que han eDstido y existen diversas 
otras formas de tenencia de la tierra, 
aparte de la propiedad privada. 

4.107. LIRA MoN'IT, LUIS. La$ cé
dulas ow;i1wtorilu en el derecho indwno. 
RChllD, !'I."1 9, 1983, pp. 111-121. 

La cédula auriliadora es ~Ia provisión 
o despacho que se da a los tribunales 
superiores para que obedezcan y cum
plan los mandatos y providencias de los 
inferiores y de otros tribunales y jue
ces". En la legidaciÓll indiana, las té
dulas auxiliatorias las acataba el Consejo 
de Indias para someterse al cumpli
miento en obedicncia de re50luciones y 
lcyes emanadas de otros organismos pe
ninsulares. Interesan particularmente al 

autor las cédulas aw:iliatorin$ de los 
titulos de Castilla, ejeCutoria.s de hidal_ 
guía y de los despachos del Consejo de 
las Ordenes Militares. 

4.108. MU.UCA C., CUILLI>RMO. El 
estatuto ;uridico del Estrecho de Ma_ 
ga/Iones. ElXIluc/6n Ilistónca. CHM, 
1983, pp. 173-179. 

Breve trabajo sobre la condición ju
ridicn de estt! paw Interocd.nico desde 
su descubrimiento hasta nuestros días. 

4.109. ~Io».uu:c ASFlIIlA, NoRMA.. 
El procedimiento en los luidos de im
prenta en ehúe de 18/3 a 1828. RChHD, 
N° 9, 1983, pp. 177-190. 

Se estudia el reglamento de libertad 
de imprenta proolulgado por la Junta 
de Gobierno con acuerdo del Senado 
el 23 de junio de 1813, en el que se 
garanti:m la entera y absoluta libertad 
de prensa, exceptuando los escritos reU
¡iosos que requerian (le ¡lrevia censUC'.1 
eclesiá$lica.. El artIculo cuarto de este 
reglamento establecia la creación de una 
Junta Protectora de la Libertad de 
Prensa, que tenía como misión e.itar 
los abusos de publicidad. Este punto 
fue modificado en la ConstituciÓll de 
1823 Y luego reemplazado por la ley 
sobre abusos de la libertad de imprenta 
de Jase Joaquín de Mora, promulgada 
en diciembre de 1828. Esta última es
tuvo vigente hasta 1846, cuando fue 
reemplazada por otra más restrictiva. 

4.110. TOPASIO Fuuu:n, Mon. Fun
damentol hi.st6rico.J del principio de in
excWlIbilidad del/ue:z: en el devenir 11,1-
ridico Ilispánil:o 11 chileno. RChHD, r.,"\I 
9, 1983, pp. 155-164. 

Antecedentes históricos sobre el prin
cipio de inexcusabilidad del jue:z;, que 
obliga al magistrado (1 pronunciarse 
respecto al caso sometido a su decisión, 
aunque falte ley expresa, comenzando 
por el derecho viSigodo, las Siete Par. 

478 



tidas, el derecho legi$btivo de Castilla, 
el derecho rnsp:'lnico contempor.lneo y 
d deu.'cho chileno republicano. 

e) HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTEltNACIONALES 

4.111. B..u\Ros, JO:."- MIGUEL. PalellD: 
un río, un arbitraje. Santillana del Pa
cífico, S.A.. de ediciones, Santiago, 1984, 
2 vals., Tomo 1, 3-18, (4) páginas; To
mo 11, 112 paginas, 24 mapas. 

Luego de una. presentación sobre la 
geografía de Palena, su exploraci6n, su 
colonización y los acuerdos fronterizos 
chileno-argtlltinos, el autor se aboca al 
estudio del arbitraje de 1902 y la de
marcación limítrofe de la zona al año 
si~ente. El problema mb difícil radi
caba en la. línea dhisoria desde el do 
ralena hasta el la.go Ceneral Pa'l., o $ea, 
el tramo comprendido entre los hitos 16 
y 17, y, especüicamellte, la zona del do 
Encuentro. Dicho conflicto fue someti
do al arbitraje de Su Majestad Brit'oi
ca en 1965, quien faUó repartiendo el 
territorio en disputa. 

En el segundo tomo se reproducen 
los documentos referentes al proceso ar
bitnl presentados por las partes y el 
laudo de Su Majestad. junto a una. com
pleta serie de mapas. Puede conside
rarse el estudio definitivo sobre el tema. 

4.112. BARROS VA..-./ BURL":-, MARIO. 
El pen.ullI'Ilento lnternacloru¡l de Porta
les. R. de M. Año le, N'" 6, novlembre
diciembre 1983, pp. 673-680. 

Las Ideas de Diego Portales respecto 
a las relaciones internacionales de Chile 
est:!.n basadas en la dignidad nacional, 
la seguridad del pals y la tranquilidad 
de su pueblo. Ellas son sistemaUudas 
por el autor en un Udecilogo~ y comen
tadas en sus aspectos mb relevantes. 

4.113. BRAVO BIIAVO, LUIS. Análisis 
de la too del principio b/oce6n/Co. 

Instituto de Investigación del Patrimo
nio Territorial de Chile. Universidad de 
Santiago de Chile. Colección "Terra 
Nostra", N9 2, Santiago, 1983, 53, (3) 
p:iginas.llustraci0DC5. 

El autor sostiene que el principio 
biocefl.nico es un argumcnto derivado de 
la interpretación del artículo segundo 
del protocolo de 1893 y que solamente 
es aplicable para la zona tenitorial has
ta el paralelo 520 latitud sur, y no en 
la zona del Beaglc, como pretenden los 
argentinos. Ull¡), !iCgunda razón en fa"Of 
de la illaplicab¡lidad de dicho IlrlilCipio 
es que los océanos AU;lntico y PacifICO 
no son limítrofes, ¡)(Ir cuanto los mares 
aw:tralcs correspondeu al océano An
tartico. 

CABIW\A, OseAR. Vid. N'I 4.118. 

4.114. CIIISOL~'O ARAYA, FRANCISCO. 

Orige'l V desa,rollo del di/erendo IImí
trole awtral. 111stltuto de Investigación 
del Patrimonio Territorial de Chile. 
Universidad de Santiago de Chile. eo. 
lección ',erra Nostra", N'I 1, Santiago, 
1983, 53, (3) p:iginas. Ilw:traciones y 
=p'. 

Conferencia acerca del origco y desa
rroUo del conflicto chUeno-argentino en 
la zona austral del continente. El con
tralmirante Chisolfo distingue dos eta
pas del proceso: la. primera cubre desde 
la coneesi6n hecha por La Casca a Pe
dro de Valdivia en 1548 hasta el trata
do de 1881; la segunda comienza con 
los problemas qUé se originaron en la. 
fipci6n del límite definith'O en las re
giones australes, lo que dio origen al 
Protocolo Adicional de 1898, al arbitra· 
je de S.M. Británica en 1902, al Lau
do Arbitral de Isabel 11 sobre Palena en 
1977 y luego el Seagle, y a la media
ci6np81pal. 

4.115 IloIIM.uÁI:IAL COi'o.'ZÁu:z, ¡'ü
NUEL. Breue h¡$forlo de 101 Trotados de 
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1856 11 1881. Instituto de Investigacio
Des de1 Patrimonio Territorial de Chile. 
USACh. ColecdÓll lema Nostra", N9 5. 
Editorial Universitari;¡, Santiago, 1984, 
63 (3) pagina..!:. llustraciones. 

El articulo 39 del Tratado de ~Pa.z. 
Amistad, Comercio Y Navegación" en
tre Chile y Algentin;¡ en 1856, que 
confinnaba los límitel elltre ambos pal. 
ses según existía en 1810 y que debe 
entenderse que dejaba la Patagonia pa. 
ra Chile, fue reelnplaudo por el 'Ira
tado de Llmit~M de 1881, que privó a 
Chile de esos territorios. El autor se 
refiere, asimismo, a las dificultades pro
ducida" en la :¡;0Jl,a austral, al 00 ser 
respetadas las divisiones de este Tratado. 

4.116. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores. eMl •. Dirección Ceneral de 
Política Exterior del Ministerio de Re
laciones Exteriores. Santiago, 1984, 96 
piginas. Ilustraciones. 

Suntuosamente ilustrndo, este volu· 
m.!Il entrega una reseña histórica del 
Ministerio y una siDtesi.s de historia di
plo!llll.tica chilena, junto con un panora
ma de la aoción económica, comercial 
y cultural de la Cancilleria, su organi· 
ucioo wtema y la labor de sus direc
ciones anens. 

4.117 QuJ:LAD~. ALVAJ\EZ, COmALO. 
l...G$peTCflpcione'territor-itlh,enta.,re_ 
lDcfctWl chlle-rJo.Gtllenlino.J. RCP, vol. 
VI, NI' 2, 1984, pp. 94-108. 

PreocupaD al autor las pe:reepciooes 
ehileDa5 JObre su territorio desde la In. 
dependencia y la fOnTla en que ellas 
han afectado la defensa de los dere. 
cbos del paú mnte a Argentina por 
parte de los encarpdos de la, relacio
nes exteriores., aportando algunos ante
cedentes reIati\·os a los aspectos geogrli.· 
ficos y jurldicos, para el ani!.lisis del 
tema. 

4.118. VÁsQuez OE AcuÑA, IslOORO 
y CABREn.A. OSCAR. Bteue hi$torlll dd 
territorio de Chile. lnstituto de Investi· 
gaci6n del Patrimonio Territorial de 
Cbile. Universidad de Santiago de Chi· 
le. Editorial Unh-ersitaria, Santiago, 
1984,66, (2) páginas. Ilustraciones. 

Sintesis histórica acerca del territorio 
de Chile. En un primer capítulo se 
refiere a los titulO$ de $Oberania haJtI 
1810, para luego referirse brevemente 
a la configuración de 10$ limiles COII el 
Perú, Bolivia y la ArgenUna.. En este 
último caso se haceo ver IGS derechos 
que tiene Chile sobre el territorio ano 
tirtico e islas en el océano Pacifico. 

4.119 VIO VALJ)IVlES!l, FABIO. ÚI 

mediación chl Papo. Editorial Aconca· 
gua, Santiago, 1984, 198, (2) p[t¡inu. 

Se dan a conocer los antecedentes, el 
desarrollo y el destino de la delimita· 
ción maritima chileno-argenUna en la 
wna austral, comen:z.ando con el Tn· 
lado de 1881 hasta el rechar.o del Lau· 
do Arbitral por parte de Argentina y la 
mediación papal de 1978, Que alejó la 
amena:z.a de guema que se cemla sobre 
ambos paíse.t. El trabajo fue publicado 
anles que se dieran a co~r los t&mi
llOS de la fórmula de arTeglo, y la re
se ..... -a coo que se realimron las nego
ciaciones ha impedido al autor entfepr 
información sobre la misma. 

ch) HISTORIA AfILITAA, NAVAL 
Y DE LA AVIACION 

4.120. S.u'UNAR P., PmRo. El 1m· 
perial. en La campoñD de 1891. R. de 
M. Año IC N9 760, mayo-junio 1984, 
pp, 340-353. 

Balmaceda requisó la Imperial, junto 
con otras naves de la Compañia sud· 
americana de Vapores, para enfrentar 
las fuerzas navales coogresistas. DuraD· 
te los primeros meses de 1891 realiz6 



una serie de exitosas incursiones por las 
costas nortinas, manteniéndose activa 
en favor de la causa presidencial hasta 
que los oficiales, enterados de la de. 
rrota de Balmaceda, decidieron entre
gar la nave al embajador de Chile en 
el Perú. 

4.121. ToR.JlXS MAlÚN, MANUEL. El 
Ejército Real de Clllle. RHM. año XXV, 
NO 53, 1982, pp. 15-29, láminas, lOO

p'''. 
A propósito del papel de la guerra 

de Arauco en la determinación de las 
caracteristicas especiales del ejército de 
Chile, en contraste COn otras guarni
ciones de América durante el períoc;lo 
hispano, el autor destaca la figura de 
Alonso de Ribera como gestor del ejér
cito permanente, la importancia de la 
guerra de Araueo en la fonnación de 
la fisionomía nacional, y las disposicio
nes borbónicas sobre los cuerpos mi
litares de Chile. Comparando la fonna 
en que estaban integrados los cuerpos 
a COmlenzos del siglo XVU )' fines del 
XVIII, observa la creciente participa
ción de chilenos, aunque los mandos 
superiores permanecen en manos de los 
peninsulares. Por último, se refiere al 
papel de las milicias, al carácter de 
la guerra de la Independencia )' a la 
frontera de Araueo como centro de 
atención del ejército hasta la segunda 
mitad del siglo XIX. Basado en la littl
mtura existente sobre el tema, no al. 
canza. a recoger los trabajos de Juan 
Eduardo Vargas publicados posterior-

4.122. VARGAS CARIOLA, JUAN EDUAR' 
oo. l.m Ausfrias !I el E¡ércíto de Chile. 
RChHD N9 9, 1983, pp. 355-370. 

En este trabajo, fruto de las inves
tigaciones realizadas por el autor en 
archivos españoles)' nacionales, se de· 
muestra que el ejérCito de la frontera 
de Chile no fue creado con carácter 

permanente. En la opinión de los virre
yes de Lima, la guerra de Araueo sería 
de corta duración '1 Felipe 111 dispuso 
originalmente una duración limitada pa_ 
ra esta fuerza. 5610 en 1625, bajo el 
reinado de su sucesor Felipe lV, se 
consideró su existencia lo suficientemen
te necesaria para la seguridad del im· 
perio, para su mantención en forma 
pennanente. 

4.123. VARGAS, JUAN EDUARDO. Finan
ciamiento del e¡ército de ChUe en el 
siglo XVII. Historia 19, 1984, pp. 159-
201. 

Se refiere brevemente el autor a la 
crisis del sistema de defensa tradicional 
)' la toma de conciencia de la necesidad 
de asignar una suma de dinero para 
gastos militares pagada de las cajas de 
Lima. Estimada inicialmente como un 
auxilio temporal, el Real Situado se 
transformó en una remesa pemmnente. 
Juan Eduardo Vargas procede a anali. 
wr las cuentas del situado de Urna 
entre 1638 y 1685; estudia la natura
leUl )' montos de los descuentos, las 
mercaderías remitidas con cargo al si
tuado '1 las sumas enviadas en dinero, 
para luego seguit con los desembolsos 
en Chile -sueldos '1 gastos particula. 
res- mencionando, finalmente, la acción 
de los prestamlstas )' comerciantes que 
suplían las deficiencias derivadas de 
atrasos'lrCCQrtes. 

d) HISTORIA LITERARIA Y LIN
GUISTICA 

4.124. BOBADll.LA, FÉLIX y SoRlANl, 
ROSSANA. P,esencia de Italia en la Culo 
/ura Chdena. RChH NO 4, 1983, pp. 81-
92. 

Se rcficre principalmente a 105 es
tudios de la lengua italiana en el pals 
y al influjo de ésta en el español, es
pecialmente el español de Chile. 
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4.125. DE w. TOAAE, LuIS, "La 
Araucano" de don Aloruo de ErcillD 11 
Zúñiga. Ciclos de Conferencu15, 1983-
1984, pp. 51-SO. Mapas. 

Tras una noticia biográfica de Ercilla 
que cita los trabajos de Montes y Ey_ 
zaguirre, el autor destaca los \'3lores 
de La Araucano como poema épico y 
crónica de la guerra de Arauco y de 
las exploruciones en el sur. 

4.126. HA.."lSCH, S. 1, WALTEP.. El 
oo,roco ~ru¡ta chileflO. Siglos XVII 11 
XVIJI. A.H.S.l. vol. LlII, 1984, pp. 
161_191. 

Sin alcanzar el esplendor que tuvo 
en Europa, el P. llani$Ch nos demues
tra que la Hi.llár¡co Relac/6n del P. 
O\'3l1e, la Historia CenettU del ReinO 
de ClIile, de Diego de Rosales y la ora
ción fúnebre del obispo Puebla y Con. 
zMe% del 1'. Viñas, junto a la labor de 
los artistas y orfebres jesuitas bá\'3ros 
tra.ídos por el P. Ha)"mbhausen, "dan 
fundamento para hablar de uo buraco 
jeswta chileno". El an!1isis de estas 
obras permite ~señalar los rasgos SO

bres;llienles de esta escucla y dejar en 
claro su ~XÍ5tencia, su vigencia. e in_ 

flujo" en el Chile de los Siglos XVII Y 
XVIII. 

4.127. PERDIIA POZA, SDlCIO. Raíces 
híspónícas del teatro del siglo XiX etl 
Cllile. Ciclos de Conferencias, 1983-
1984, pp. 75-82. 

Breve sintesi.5 de la actividad teatral 
chilena en el 5iglo XIX y de la litera
tura dramática naciQnal, con algunos 
antecedentes del teatro durante el pe_ 
ríodo hispinico. 

4.128. SALAZAR, MAlUo A. .. DRis. Ca
brida, Maestra 11 mUlero Trama 2, sep.
tiembre 1984, pp. 29-34. Ilustraciones. 

Breve nota sobre Cabriela Mistnll co
mo maestra y comQ mujer, con algunos 

extractos de manu.scrilos suyos conser_ 
vados en el Archh'Q del EJt'ntQr de b. 
Biblioteca NaciQnal. 

4.129. SALV,-\T MONCUILl.OT, MA
l'iVEL. Cntica aoc1al ¡¡ polilla¡ d~ Carlo. 
Luis Hubner entre 1902 ¡¡1904. B .... ChH, 
año L, N' 9-1, 1983, pp. 145-151 

Nota sobre Carlos Luis lIubner y sus 
articulos sobre la vida chilena publica
dos en El Dluno IIl1Sfrado entre los ailot 
indicados, que fueron recopilados en 
dos volúmenes de Charllq. 

4.130. SVBEl\CASEAUX S., BER.~A11DO 
Cul/ura 11 Sociedad Uberal en el sigla 
XIX. La.$tarria, Idedagia 11 Lileralum 
Salesianos, Santiago, 1981, 325 pp. 

A tn\\"~ de la figwa y obra de J_ 
Victorino Lastarria, el autor ~ce UD 

e!tudio sobre la 5QCiedad Y Cultura en 
Chile dwante el siglo XIX y, específi
camente, sobre b. incidencia de w ca
meDIes europeas en b. realidad chi. 
lena. La prouucci6n de Lastarria se en· 
fflCa como uo proceso que Qbedece I 
factQres histÓriCOl, SQCiales, culturales 
e ideológicos, y a la propia blograHa 
del personaje, interrelacionando 
ideas liberalet y 10 obra literaria. 

e) IIlSTORIA SOCIAL r ECONO. 
MICA 

BAlIRERA, M ........ uu.. Vid. ~ 4134. 

4.131. BQO.IÚDEZ, ÚSC"-R. lIistoria 
del SCllilre deule la CIte"d del Pacífico 
¡,asta lD Reoolucioo de 1891. Ediciones 
Pampa Desnuda. Santiago, 1984, 337, 
( 1) pp. Uminas y mapas. 

Vid. recensión p. 498 

4.132. CAU>ERÓS, ALFONSO T S[NLA· 
SO, MARÍA TEllESA. Club Hípico de 
C/,ile. (Pequeña historia). Club Hlpico 
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de Santiago. Impresos CEPCO. Santia. 
go, 19a.¡, 106 pp. 

Apretada Y amena crónica del Club 
llipico de Santiago en la (Jue se resal· 
tan los acontecimientos milS destacados 
ocurridos en ese centro de recreación 
y reunión social. Profusamente ihu· 
trado. 

4. 133. CAVlERES F., EDUARDO. &. 
IruClurtJ 11 lundcmamiellltJ de Uu 8ocie· 
dadlU comercialn de VolJ,l(lraí.stJ duran. 
/e clslglo XIX. (l~20.IBBO). CDH r>;9 
4, julio 1984, pp. 61·86. 

Estudio sobre el dt:sarrollo general 
de las sociedades comerCiales en Val. 
paraiso entre las fechas indicadas. El 
autor compara el ritmo de crecimiento 
de Las distllltas formas de sociedades a 
lo largo del periodo y analiza especial. 
mente el caso de la.s sociL-d.ades colec. 
tivas y anónimas a través de la revi. 
si{m de los arch¡"OS notariales de Val. 
para[so y otrns fuentes, en lo relatÍ\'O a 
los rubros de actillidad de las mismas. 
capital.i.zación y participación de extrao. 
jeros y naciooales. Bien \-aldria la. pena 
ampliar esta investigación. 

4.134. CEPPI, M. nE L., SEflGIO; SAN· 
nuEZA B., SERGIO; ElICtU-A M., LueY. 
BAI\RmA, M .... "ul::l. y Vil.", e., Ct..\ulno. 
e/,ile 100 or1o.J de Indwlria (1B83-19B3). 
Ecbtado por la Sociedad de Fomento 
Fabril, CQII motivo del Centenario de su 
creación. Santiago, 1983. 360, (2) pp. 
Ilustraciones. 

Esta edicióu de homenaje, dirigida 
l)Dr Conzalo Vial, Domingo Arteaga, 
Pedro Lizana y Coozalo Bustos, como 
prende cuatro secciones. La primera es 
un paoorama de la evolución de la ae
tillidad productora en Chile hasta 1883. 
Sigue una reseña de la la.bor de la So
ciedad de Fomento Fabril en pro de la 
Industria nacional durante su siglo de 
vida, basada en la revisión de su Bole· 

'ín. En la tercera parte se estudia la 
politica de desarrollo industrial Uellllda 
a cabo a partir de la cnsu de la dé
cada de 1930, incluyendo informacióo 
estadística, mientras que la cuarta par· 
te esta dedicada a la presencia de los 
empresarios en el desarrollo industrial, 
indu)'1!ndo un elenco de industriales y 
establecimientos destacados, rico en in· 
formaci6n. 

La obra, bien ilustrada y que contie
ne viñetas biográficas intercaladas en 
el tetto, representa un logro en este 
tipo de publicaciones. 

4.135. DE RAMÓN, Atuol"-"DO y 

C~. PATRICIO. Alguno, testimonio, de 
las condicionu de "ido de Sanliago de 
eMe: 18B8-1918, EURE, vol. XI, N9 
31, octubre 1984, pp. 67-74. 

Los autores recogen testimonios de 
figuras nacionales y de visitantes et· 
tranteros acerca de las "miserables con· 
diciones de vida de las clases baps Uf· 

banas"' que afectan a toda la ciudad, 
información que debe scrvir de base 
para una im·estigaci6n acerca de la ca· 
hd:ld de vida eo Santiago a fines del 
siglo XIX y comienzos del xx. que 
confimlC o modifique estas críticas. 

4.136. DE SU.o2.0, PIITE!\. Urbon 
\Vorke" and Labor Unlo", in Chile. 
1002-1927. Univecslty of Wi5consin 
Press. Madison, 1983, un, (1), 351, 
(1) pp. 

Este importante y documentado libro 
sobre trabajadores y sindicatOs de San. 
tiago y Valparalso entre 1902 - fecha 
de lo. primera huelgo. organizada por 
ulla sociedad de resistencia- y la re. 
presión del sindicalismo por Ib;!.ñez., en 
1927, nos entrega un cuadro diferente 
y bastante más rico que el de la hagio
gnlfia marxi5ta tradicional. El aulor de
muestra que los trabajadores urbanos 
desempeñaron un rol mucho mas im· 
portante en la constitución del movi· 
miento sindical que los obreros del sao 



litre, y que los anarcosindicalistas que 
dirigieron a aquéllos fueron el elemen
to más dinámico en la movilizaci6n la
bornl. El sindicalismo chileno aparece 
diversificado y manejado en fonna des
centralizada; la importancia de 1:1 FOCH 
es reducida a sus "crdaderas dimensio
nes. A diferencia de la situaci6n en Ar_ 
gentina y Brasil, el anarcosindicalismo 
chiJeno es fundamentalmente criollo, y 
la ley de residencia promulgada para 
combatirlo, result6 infructuosa. 

El estudio está centrado en los as
pectos laborales m{¡s que en lo político. 
Los tres primeros capítulos est{¡n dedi
cados al proceso de industrializaci6n 
urbana, a la natumleza, foona y condi_ 
ciones del trabajo y a las condiciones 
de vida de los trabajadores. En los ca
pitulas siguientes se analiza la evolu
ci6n del sindicali!ill1o durante esta eta
pa lonnativa a través de numerosos 
casos, distinguiendo cuatro ciclos de eJ[

pansión y co.ntracci6n de su actividad; 
estos últimos corresponden, por lo ge
neral, a tiempos de recesi6n económica 
a excepción del periodo de Ibflñe-z. Un 
apéndice estadístico sobre huelgas y una 
n6mina de anarquistas que posterior
mente ocuparon cargos en el periodo so
cialista complementan este trabajo fun
damental. 

4.131. DoUCNAC RODJÚcurz, ANTa. 
NID. Josefa de Andia r¡ Varela (1764-
1841), una mujer de $U época. RChHG, 
NO 152, 1984, pp. 7_35. 

A través de la biogrnHa de Josefa de 
Andia y Varda se intenta presentar el 
caso de una mujer de familia acomo
dada de fines del siglo XVID, desta_ 
dndase el papel desempeñado por la 
mujer en la sociedad de entonces. Sin 
embargo, los antecedentes entregados 
sobre la vida de doña Josefa, que culo 
minan con el divorcio perpetuo de su 
segundo matrimonio, no parecen co
rresponder a los de un caso represen
tativo de la época. 

4.138. ORAn, PAUL W. La miri6n 
Kemmerer o Chile: carue;ero! norteame_ 
ricanos, e$lobdiUlción 11 endeudamiento, 
1925-1932. CDH NO 4. julio 1984, pp. 
31--59. 

El autor plantea los motivos de La in_ 
vitación extendida por el gobierno de 
Chile a la misión presidida por Edwin 
Kemmerer en 1925 en el contexto de 
un deseo general de estabilización mo
netaria y el prestigio del aval que eUo 
significaba. Estudia .la obra de la mi
sión en lo relati,·o al restablecimieoto 
del patr6n oro y la creación del Banco 
Central, de~tacando. por una parte, el 
escaso aporte técnico de Kemmerer en 
relaci6n a los proyectos preexistente¡ 
y la actitud del norteamericano con res
pecto a los bancos extranjeros frente al 
nacionalismo económico imperante. Por 
último, se refiere a la situación econó
mico-financiera chilena durante los aiios 
de bonaIl7a y de crisis, y su relaciÓll 
con las políticas monetaristas adopta
das, criticando los efectos adversos del 
alto nivel de endeudamiento y del in
flujo de capitales extranjeros y ade
lantando algunos antecedentes sobre 
las tendencias posteriores en materia 
monetaria. 

Un cierto descuido en la versi6n cas
tellana del trabajo no aminom el inte_ 
rés del mismo. 

ERCILLA M., LucY Vid. N9 4.134. 

4.139. GóSOORA, ALVARO. Polft1c4u 
económica!, agente" eccn6mlcoI r¡ tk
!orrollo industrial en chUe haci.:J l870-
1900. DHCh NQ 1, 1984, pp. 9-19. 

Como explicación del limitado desa
rrollo industrial de Chile a principios 
del presente siglo, el autor plantea una 
hipótesiS basada en la inexistencia de 
un número suficiente de empresarios 
nacionale$ capaces de modificar la es· 
tructum de prodUCCión prevaleciente pa
ra transfonnat el sector industrial en 



un polo de desarrollo. La ex-plicación 
de este fracaso no estaria, pues, en la 
aplicación de determinadas políticas eco. 
nómicas sino en la carencia de empre
sarios capa«s de lograr el crecimiento 
del sector manufacturero. Por lo mismo, 
estima errado sostener que la economla 
nacional de In segunda mitad del siglo 
XIX era capitali!ta. Esta afinn.,ción só
lo deriva del anAlisis del cuerpo eco. 
nómico, pero no de los "empresarios" 
o "industriales" que vivieron en ese pe.. 
riodo. 

GO/\An:B 01': Pa.:I~IITT1, YASMiN. Vid 
N9 4.141. 

4.140. GRANT, GI':JM1.DINY.. Th. St,,· 
le "nd Formatio ... of a Middle Clan: a 
Chilea ... Example. LAP. Vol. X, No', 2 
)" 3 (37-38). Primavera y verano 1983, 
pp. 151-170. 

La primera parte de este trabajo des
taca el papel del Estado en la forma
ción y crecimiento de la clase media 
chilena entre 1930 y 1973 en el mar· 
CQ de la teona de la dependencia. ?lb 
interesante debla ser el análisis do la 
formación de la clase media en Cautín, 
que constituye la segunda parte del 
trabajo, pero que no lowa escapar de 
los errores y trivialidades de la pri
mera. Por último, se incluyen algunos 
comentarios acerca de los efectos de las 
poUtieas del actual gobierno sobre la 
e!nse media. 

GflOU, P.4.TlIIClO. Vid. ~ 4.135. 

4.141. Hu..u.D!: DE PÉru!:z GUIUfOU, 
M.4.I\C.uuT.4. y CoRA.YE8 DE PERD.TITI, 
YUMÍN. C~~ demogrlff/ctu 
sobrtl k" chileNn en Mendo:::a (18$5-
1914). RAHA, año XII, No', 23-24, 
1983-1984, pp. 219-248. 

Estudio acerca de la población chi
lena en la provincia de Mendoza a tra
vés de los censos nacionales de 1869, 

1895 Y 1914, de los ceruos provincia. 
les y de estimaciones, especialmente pa
ra el periodo inicial. La proporri6n de 
chil~ en la provincia vecina alcanu 
su máximo en el censo do 1869 con 
5.774 personas, que corresponde al 8,8S 
de la población total. Dicha cifra dis
minuye en términos absolutos en los 
recuentos siguientes hasta 1914. Las au
toras entregan algunos datos sobre la 
distribución etaria y urbano-rural de la 
población chilena y sobre su actividad, 
y adelantan algunas explicaciones para 
105 cambios demográficos observados. 

4.142. M.4.I.'i'O PMDo, V.u.EIUA. y z...
Ñ.u\T\J ROSSELOT, FIo.A..~5CA. DUDrro-
110 comercial del PUflrto de ValJ'llraúo 
(1828.1837). lnfluern:ls th $U loooli
wci6 ... geográfico. R. de M. Año le, N'l 
2, mano-abril 1984, pp. 189·204. 

El desarrollo del comercio en el Pa
cifico sur y el comercio lnteroceinico 
unido a las medidas de fomento oficial 
repercutieron en el desanollo del tn\.. 
floo marltimo de Valpara[50 en los años 
indicados. Las autoru han revisado los 
registros diarios del puerto publicados 
en El Mercurio th Valporabo entre 1828 
y 1837, elaborando valiosos cuadros so-
bre el tipo de barcos que llegan, va. 
riaciones estacionales en el movimiento 

;';i~~\:,~en I1' ~:~:a~d;ds :;rJ:; 
bareos y su puerto de origen y destino, 
puertos con mayor tráfico con Valpara.l
so, productos transportados y otros da
tos que ofrecen evidencia cuantitativa 
sobre rasgos del tráfiCQ marltimo na_ 
cional señalados en otras fuentes. 

4.143. M.otA.LA.DS, M.uml5. E~fj. 
ooclone..t acercD del desarrollo econ6ml
co chileno: una re,seña 11 rintem. HiJ. 
lona 19, 1984, pp. 115·158. 

El autor contrasta y critica las dis
tintas razones adelantadas para explicar 
la insuficiencia del desarrollo econÓmt· 
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co nacional: raWfl~ geográficas, sico
lógicas o etnológicas, la falta de ahono 
'11115 teonas marxistas y de explotación 
neocapitalista, para luego aplicar su 
esquema de los choques entre sectores 
a las diversas etapas del desarrollo eco
nómico nacion31 hasta el presente. 

4..14.4.. MANSILU·VILLENA, HERIBEft

TO. El e$iamento noble en el ctlla/a de 
Chocao. (Empadronamiento en 1785. 
Censo de Chi/oé). REIi, año XXXV, NO 
28, 19S3, pp. 173-186. 

Segunda parte de este estudio de los 
familias calificadas de nobles en el 
censo de Chiloé (Vid. 3.582). De una 
población de 3.107 pe.rsonas en las cin
co capillas que componen el curato, 91 
$On consideradas de origen noble, a las 
que se suman 207 familiares. 

4.145. MARTlNIC B., MATEO. Los úl. 
timos Gioie~ de ocleros en el mar 6ustn,/. 
R. de M, año C, N9 5, septiembre·oc
tubre 1984, pp. 6 12.-614. 

Breve nota sobre el uso tardío de ve
leros por parte de la firma Menéndez 
Behety para el tnl.fico entTe Punt. .. Are
nas y Buenos Aires durante la Segunda 
Cuena Mundial. 

4.146. Mm..ul"E, ROLANOO. lA in
trodtlCCión de l/J esclooitud negra en 
Chile. Tráfico 11 ,.das. Editorial Uni
~~rsitaria. Santiago, 1984, (4), VIII, 
7·287, (5) piginas. 

tra~~lid;o ~:::f.:r!me;~~ e~ le~r~v~~:~ 
negra en Chile hasta comienws del si. 
glo XVlI ha sido considerada una obra 
pionera tanto por su contenido como su 
metodologla. Durnnte largo tiempo ag~ 
tada, esta edición facsimilar con un 
nuevo prólogo, la pone nuevamente al 
alcaoce de estudiosos e investigadores. 

tiw!, técnicos 11 «on6micos, 1855.1814. 
eOH 4, julio 1984, pp. 153-166. 

Informe de avance de la investigación 
Historia de la! ferrocarriles de Chile, 
/866-1930. Luego de una breve noticia 
sobre las primeras etapas de la cons
trucción. se reproducen y comentan los 
cuadros de tráfico y recaudaciÓll corres
pondientes a 1862, cu:mdo la línea fun. 
cionaba hasta San I'emando; en los 
años siguientes prosigue la construcción 
de la línea hacia. .. 1 sur y el balance 
para 1874 permite apreciar la situación 
de la empresa, que se compara con la 
de la línea Valparalso--Santiago. 

S.V'HunA B., SVlCro. Vid. ~o 4.134. 

4.148. Scmu:tT'f.:l\, FtmER1OO. D~ 
IChWf!iurische Einwanderung in Ch¡ll! 
La Inmigración .wi:o en Chile. Gesam· 
therstellung SHimpm & Cie A.C. Berna, 
(1983), 219, ( 1) p!tginas. Ilustraciones 
'1 láminas. 

En edición bilingüe e ilustrado con 
numerosas fotogmf[as y grabados de 
época, el autor nos entrega este trabajo 
sobre la inmigración suiza a nuestro 
país. Luego de algunos acApites sobre 
el fenómeno emigratorio helvético, Iu 
características de Chile y sus habitan· 
tes y otros temas afines, se aborda la 
presencia suiza en las distintas regio
nes del pals: Valparalso, Santiago, Ma· 
gallanes y, especialmente en las tierras 
de la Araucanla. Respecto a ésta, se 
incluyen un resumen del viaje del pu
tor suizo Fra~ls Crin entre 1883 y 
1886 y las cartas de un colono pionero 
del mismo período. En un último ca· 
pltulo, el autor pasa revista al estado de 
estas colonias sureÍlas en la dócada de 
1930. A semejan'VI de otros libros so
bre las colonias extranjeras en Chile, 
se incluyen datos sobre los emigrantes 
mis prominentes y otras informaciones 
sobre institucionl'S y personalidades. 

4.147. PINTO VALLEJOS, SoNIA. El SERRANO, },fAru,.l. TEllESA. Vid N' 
Ferrocarril del Sur: aspectos administra- 4.132. 



VILA C., CLAUDIO. Vid. NI) 4.134 

ZAÑ ... PTU RosSEI..OT, FRA¡.;ClSC.... Vid 
NI) 4.142. 

f) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE 
LA EDUCAClON. 

4.149. FUEl'oOZ ... LID.... EnMuNDO F. 
The rece"tion af "Scienlific Sociology" 
in Chile. LARR, Vol. XVIIl, N9 2, 1983, 
pp. 95-112. 

El Instituto de Investigaciones Socio
lógicas, formado por Mario Hamuy, jun
to con RaÍlI Samuel y Hernán Godoy, 
la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales (FLACSO) y la Escuela 
Latinoamericana de Sociología (ELAS), 
junto a la Escuela de Sociología de la 
Universidad Católica, organizada por 
Roger Vekemans, constituyen los tres 
canales de recepción de la sociologla 
científica en Chile desde la década de 
1950. El autor acota que la adopción 
de los modelos y técnicas de los paises 
desarrollados, obtuvo para la sociología 
chilena un reconocimiento internacional 
pero al costo de desatender algunos de 
los problemas de la realidad nacional, 
buscándose luego el estudio de éstos a 
través de las investigaciones interdisci
plinarias. 

4.150. LIRA MONT!", Lms. La Real 
Uniuersidad de San Feli-p6 en el periodo 
de la restauración monárquico (1814-
1817). BAChH, Año L. N'1 94, 1983, pp. 
173-215. 

La restauración del gobierno monár
quico después de Rancagua permitió a 
la Universidad de San Felipe recobrar 
sus antiguos fueros y la importancia 
perdida con la creación del Instituto 
Nacional. La falta de renovación de los 
planes de estudios y estructuras docen
tes y la identificación de sus autorida
des con la Monarquía contribuyeron en 
forma adversa al desarrollo posterior de 
la corporación. De las otras instituciones 

educacionales sólo el Seminario logró 
funcionar durante el periodo; en cambio 
el Convictorio Carolino, integrado al 
Instituto Nacional, dejó de operar con 
éste, y tampoco la Academia de San 
Luis volvió a tener .. ida. 

El autor entrega una nómina de las 
autoridades, cuerpo docente, alumnos y 
grados otorgado5, que continúa con la 
información proporcionada en trabajos 
anteriores. 

4.151. MOBAROC AsFUru., NORMA. 

LIbros de de,echo can6nico en Ins bi. 
bliotecas del Reina de Chile. CIIHDI, 
VI, Valladolid, 1984, pp. 95-102. 

Noticias generales sobre obras de in
terés para el derecho canónico encontra
das en los inventarios de nueve biblio
tecas del periodo hispano. 

4.152. PIIILLlPS, DAVID An_f:f:. !'.fU 
rlot .ro golden newspopering days in wil_ 
dest Chile. Smithsonian. Vol. 14, N? 3, 
1983, pp. 104-121. 

Reminiscencias del editor del Soulh 
Pacifie !Hoil entre 1949 y 1954, COD al
guna informacióD sobre el origen del 
diario y sobre su redactor Oswald Ha._ 
dey Evans. 

4.153. ROBERTSDN RODRÍcUI:Z, ER

\VIS. La! Ideos noeionouocwlisto! en 
Chile. 1932-1938. DIICh, NI' 1 1984, 
pp. 92-129. 

Estudio del ideario nacionalsocialista 
chileno en el periodo indicado a través 
de los escritos de SIIS principales diri
gentes, Jorge Gon:cllez van Marees y 
Carlos Keller, asl como de sus órganos 
de expresión, Ate/dn Chilena y T,abo.;O. 
El autor concluye que, no obstante la 
profunda influencia del nacionalsociali:s
mo aleman, el movimiento chileno mos
tró rasgos propios como ser en la visión 
de la historia patria o de los problemas 
económicos y sociales del pais. Otros 
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=~~.¡=Oy 1:1 i:dI:!:1::", ~~ e: 
e:.:dU!ivos al naclonalsoclalismo alemán 
y pertenecen a un universo mucho más 
amplio. En suma, el naclonalsocialismo 
chileno es un fenómeno más rico Y com
plejo que una mera copla de un modelo 

4.154. St18D1c.uEAUX, BDlNAI\DO. La 
industria editorial V el libro en 01118; 
1930_1970. Opdon~ 4. septiembre-d.l
ciembre 1984, pp. 139-167. 

El autor observa una contracción de 
la industria editorial chilena a partir de 
los años 1950, despu6 de su expansión 
en las dos d~adat anteriores. Entre las 
causas de su crecimiento de!l.aca facto
res estructurales como la creciente par
ticipación de los sectores medios y el 
valor que éstos asignan a la cultura, 
junto 11 otrolI coyunturales como el in. 
flujo de IntelectulIles e:dranjeros y los 
conflictos en Espn.f'ia y Europa. Se refie
re, asiml5lT1O, a las relaclon~ de la in
du!l.ria editorial con las colectividades 
polltlca$ y la Iglesia. y a la Influencia 
sobre aquélla de la expansfón educacio
nal. La competencia, con IIpO)'O estatal, 
de las editoriales de España, M!h:ico y 
Argentina, que contTasta con la despro
teecl6n e Induso el ctlstlgQ de sus con· 
ghleres chilenas, aparece como la causa 
principal de su "involución" hasta 1980. 
Menos elaras resu1tan, en cambio, las 
explic.ciones por qué fRIta toste apoyo 
por parte de los gobiernos estati:tantH 
del periodo. 

4.155. !1S al'io.f. E$ClJefa de Nel{oclM 
de Va1pornbo. FlJJIdacf6n Adolfo lbdñez. 
1955-1980. Editado por la Fundación 

::);f;I:~5ñ~'páv;:.,.del Mar (1980), 

Reseña histórica de la Escuela de Ne· 
gocios de Valparako creada en 1955 
mediante un acuerdo entre la Fundación 
Adolfo Ib:l.f\ez y la Universidad Católica 
de Valparabo. Se consignan aqu{ tu 

Idea. direcb'1ees del proyecto, las vicl· 
sltudes en las relacione. de la Escuela, 
manejada por la Fundación con la Uni
versidad, y su progreso sostenido como 
entidad formadora de generaciones d~ 
empresarios. 

4.156. yU,CDI, CnlTlIUl)1! M. Wo
men's roles In ninet~~nth c~ntlJrV ChII~; 
,,,,bIIe edlJcotion records, 1843-18SJ. 
LARR, Vol. XV11I, N9 3, 1938, pp. 149-
156. 

El caso de Chile permitlrla demostrar 
que la edncación pnede proporcionar la 
veta. de información nec;:esa.ria para el 
estudio de la mujer en América Latina 
en el siglo XIX. Según lo demuestran 
las referencias de esta nota, el Boletfll 
de Imtruccfón Plíbllca y los AnoI~s de 
la UlIicersidod de Chile son las mejores 
fuentes de datos. 

g) HISTORIA DEL ARTE 

4.157. CAnVACnO HEl\Af:f\A. VICTO!! 
Historia de la el(;llllura en Chile. Edi
torial Andrés Bello. Santiago, 1983 (2). 
328 (2), piginas. I1u!l.raciones. 

El crítico de tute, VIClor Can'lCho. 
ha preparaeÑ) este amplio estudio de la 
escultura en Chile desde sus orígenes 
ha.rta el presente. La primera parte, 1(). 

bre la escultura de 101 abori.l!en~ chile
nos, se concentra en "'las obras de 101 
periodos preagroalfarero, del complejo 
cultural atacameño, del enclave T\.a.hua
naco en Atacama, de El Molle Y. sobre 
todo, de la eultura Mapuche". La siguien
te, la escultura hispano-chilena, se refine 
al carnc:ter mestizo..religioso y al afian
:tamiento que adquiere la escu1tóriCII. La 
tercera parte, la escu1tura chilena, des
eribe la evolución de este arte desde 
1854, cuando se Inaugura el curso de 
escultura en la Academia de Bellas Ar
tes, hasta la actualidad, a.bordando la 
fi gura y obra de los principales artistas 
y sus innovaciones tem'ticas y técnicas 
irupiradas en los movimientos europeos. 
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4.158. MIJIIÁTECUI Ol.TV,.\.. RIC,.\.ROO. 
It»é Gil de Castro ("El Mulato Gil"). 
Vida r¡ obra del gran pintor pertlO!"lO de 
los libertadores. Obra$ existentes en Ar
gentina !I Chile. Talleres de la Empresa 
Litogri.fica la Confianza, Lima, 1981, 
(2), 282(2), páginas. Láminas. 

Luego de una valoración de la obra 
del pintor limeño y de una biografía 
suya que aprovecha las monografías an_ 
teriores, el autor procede a la clasHica_ 
ción de las 96 pinturas ubicadas, 6 de 
las cuales son atribuciones. La parte 
medular es el estudio "analltico-descrip_ 
tivo" de cada uno de los cuadros, seña
lando sus características, descripción de 
figuras, leyendas, historia de la obra y 
observaciones, producto, en la mayoría 
de los casos, de la observación directa 
de los mismos. Pese a la extell5ión del 
repertorio, es muy probable que se ha
yan omitido varías, fuera de los dos lien_ 
zos citados al final y reproducidos entre 
las laminas. 

La riqueza del trabajo contrasta con 
la pobreza material de la publicación y 
es de esperar que en una futura edición 
se incluyan láminas en colores. 

4.159. PEREIfu\ S.ALAS, EUCENIO. El 
lnfluio de 10$ Artistas Franceses en la 
Epoca Romántica. RChH, N'1 4, 1983, 
pp. 47-62. 

Se reproduce el articulo publicado en 
los Anales de la Uniuer8ldad de Chile 
N° 125 de 1962, sobre el tema. Vid. N'1 
314. 

4.160. TUPPER, P"\'TIUCIO. SomerSCll_ 
les. Con el catálogo de $U obra. Ediciones 
Ayer, Santiago, 1979, 175 (5), páginas. 
Ilustraciones. 

Biografía del pintor Inglés Thomas 
Somerscales (1842-1927), que vino a 
Chile en 1870 trabajando como profe
sor del Artisan Englisb School y luego 
del Mackay School de Valparaiso. La 
guerra de 1879 permiti6 a Somerseales 

crear una notable serie de pinturas de 
tem:l.tlca naval y ganar un prestigio que 
se consolid6 en la década siguiente. De 
regreso en Inglaterra en 1892, continu6 
su labor artística como marinista y, es
pecialmente durante sus posteriores via
jes a Chile, recibi6 numerosas comisiones 
oficiales y particulares. El cat:l.logo re
gistra 254 piezas, sin que ello correspon
da al total de su producción. Hay buena 
bibliografla. 

h) HISTORIA DE LA ARQUITECTU_ 
RA E HISTORIA URBANA 

4.161. Boz,.\. Di,.\.z, ClIlsnÁN. Santia
go, estile»!I Q1"namentos. Editoriallllontt 
y Palumbo, Santiago, 1983, (2), 167 
(7), p:l.ginas. Dustraciones. 

Estudio arquitect6nico de 38 edilicios 
de Santiago del último cuarto del siglo 
pasado y comienzos del presente, que 
incluye reproducciones de fachadas y 
plantas, destacando la forma en que lo
gran annoniur con la arquitectura cir. 
cundante. 

4.162. Boz,.\. DI,.\.z, CRlSTlÁN y Du
VAL, HF:f\NÁN. Inoontarlo de una arqul· 
tectura anónimo. Editorial Lord Cochra
neo Santiago, 1982, (2), XVI, 193 (2) 
páginas. Ilustraciones. 

Registro de 133 construcciones re
presentativas de los distintos barrios de 
Santiago. La selección no se fundamenta 
en los factores estéticos, en la magnifi
cencia o en lo llamativo de la construc
ción; sino en su valor arqultect6nico por 
su "relación con la comprensi6n de la 
trayectoria histórica de los edificios yrno
numentos de la ciudad, con el estudio 
de la evoluci6n, lenta y parsimoniosa 
de tipo arquitectónico", de acuerdo a 
los cambios en las costumbres y, funda
mentalmente, por su relación "con la 
memoria colectiva de los barrios y de 
la ciudad". 
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4.163. DI> RAMÓS, ARM ........ -OO l' 

G~, PATIUCIO. Medio ambiente ur
bano en Santiago de Chile; 1891-1918. 
En Moue, Richard y Jorge Enrique 
Hardoy_ Cultura urbana latinoamericana. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales CLACSO. Buenos Aires, 1985, 
pp. 243-264. 

En su investigación sobre el medio 
ambiente urbano de Santiago entre 1870 
y 1940, de la cual este tmbajo es un 
avance, Jos autores distinguen tres pe
riodos. El segundo de ellos, que cubre 
los años indicados en el título, se carac
teriza por una expaI15iÓn urbana poco 
controlada y un deterioro de las condi
ciones de vida de Jos sector('s populares. 
Aunque la estnlctura interna de Santiago 

:~~~i;:,e po~~~O~n~!::~;l ::\:~~~~~ 
públicos importantes y por el desarrollo 
de las areas verdes, los problemas de 
higiene y salubridad no alcanz.1n a ser 
plenamente atendidos. En cuanto a la 
vivienda, su edificaciÓn experimenta me_ 
joras tknicas que no se extienden, poi 
lo general, a los sectores más modestos. 

4.164. DE RAM6s, ARMANDO y LA-

RRAí. ... , JOSÉ ~1A,,"UEL. Renot:Gei6n urba
na, rehabilitación !I remodelación de 
Santiago ere Chile en/re 178Q y 1880. 
RIP. Vol. XIV, N'ls. 55-56, septiembre
diciembre 1980, pp. 251-267. 

Corresponde al trabajo presentado en 
el ~mposio sobre "El proceso de urba
nización en las Américas desde los orí_ 
genes hasta nuestros días", realizado en 
Vancouver entre el 14 y 17 de agosto 
de 1979. Vid. 3.281. 

DE RAMÓN, A1I1>.IA""IXJ. Vid. N9 
4.165. 

DuYAL, HERNÁN. Vid. N" 4.162. 

4.165. Gnoss, PATRICIO; DE RAl>oIÓ!II, 
ARMANDO y VIAl., EsruQUE. Imagen 
ambiental de Santiago 1880-1930. Edi-

clones UnÍ\'er~dpd Católica de Chile. 
Santiago. 1984, 225 (3), paginas. Ilus
traciones. 

Utilizando primordialn:ente la foto
grafía como testimonio histórico, los au
tores n05 entregan una imagen de San
tiago entre 1880, cuando se completaba 
la transfonnaci6n de la ciudad, empren
dida por Vicuña ~I:tCkenna, desde la 
intendencia, hasta 1930, cuando la ciu
dad ya ha iniciado una dramática ex
pansión y se estahlecen pautas para su 
ruturo crecimiento. 

Luego de una presentación de la el

tensiÓn del tJazado urbano durante este 
rredio siglo, viene la visi6n de S.'ntiago: 
el C1)njunto desde las alturas, sus plazas 
y lugares de encuentro, las calles del 
centro, In Alameda. Plaza Ba<¡uerlano 
y Providencia, los principales ediricios 
y sus entornos, el Ceno Santa Lucia y 
el Mapocho. El capítulo sobre la vivien
da cubre desde los grandes palacios 
hasta los sórdidos conventillos y ranchos, 
y no faltan otros dedicados a la higiene 
pública, incluyendo el equipamiento sa
nitario, y el transporte. 

El texto, presentado en estilo sintéti
co, es rico en inronnaciÓn sobre cada 
uno de los aspectos abordados, sin perder 
de vista el cuadro social, polítiC(l y eco
nÓmico, y pennite ver los avances logra_ 
dos y las limitaciones que perduran mis 
all:\. del periodo. 

El libro está presentado por Hern," 
Rodriguez Vi!1egas. 

GAOSS, PAnuClo. Vid. N9 4.163. 

4.166. GUARDA O. S. B., GABRIl'L 
IgleSias de CIJiloé. Ediciones Univer~
dad Católica de Chile. Santiago, 1984, 
235 (1) paginas. Ilustraciones. 

La cuarta de esta serie de obras sobre 
las construcciones del pasado en el sur 
de Chile, estA dedicada a las iglesias de 
Chiloé insular. Luego de algunas pAginas 
dedicadas a la región, su poblamiento 
y la actividad misional, el autor se re-
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Here a las iglesias chilotns y sus art[fices, 
incluyendo un elenC() de iglesias y de 
santos patronos, antes de ahocarse al 
analisis arquitect6nico de 35 de ellas. 
con fotografías, dibujos de planta, cortes, 
elevaciones y de detalles. 

4.167. CU"'lIn". O. S. B., GAaI\IEL. 
LOl planos dI! la ciudad dI! San Marco$ 
de Arica. Siglos XVIl-XV1/1. AEA. Vol. 
XXXVII, 1980, pp. 741-752. Planos 

Junto con referirse a la importancia 
de la ciudad de Arica en el periodo his
pano y a las características de su planta, 
el P. Guarda reproduce y comenta nUl?
ve planos de la misma, ocho de ellos 
manuscritos, que cubren desde 1676 a 
1793. 

LAIlRM.N, Jost MA¡''-UEL. Vid. N9 
4.164. 

4.168. MUNI7 .... C.... CAI\LOS. Ciudad 
lo' t.:ecino$: cuatro idcal para la ensenan
UI de wlJl/Ía ,,,bana. RChA. NI> 4, 1984, 
pp. 11-29. 

Las cuatro ideas que señala el autor 
son: el medio urbano I.'S heterogéneo; 
presenta aspectos naturales, biol6gicos, 
sociales., culturales y mentales; los pro
gramas de educaci6n urb.tma deberían 
estructurarse sobre la base de casos; y 
el hombre debe ser el constructor y trans
fonrador del ambiente urbano. Sobre 
esta base conceptual, sería deseable. pa
ra el profesor Munizaga, que se "pro
duzcan cambios en la conducta .roelal 
urbana real". 

4.169. PAL)..{E/I TI\IAS, MONTSERI\AT. 
La comuna de Providencia y la cludad_ 
iardfn. Eure. Vol. XI, N9 31, octubre 
1984, pp. 75-94. 

Estudio de las caracterlsticas del mo
delo europeo de la ciudad-jardín, que 
cobra desarrollo en Chile a partir de la 
década de 1920 en la C()muna de Provi-

dencia. Se estudian cuatro poblaciones 
de este tipo en dicha comuna, destacan
do sus rasgos característicos)' plantean
do su significado en el contexto de las 
nuevas formas que adqui~re la urbani
zación en el sector oriente de Santiago. 

4.170. ROMEflO, LUIS ALOEflTO. Ur
banizac/6nysectorc.J popularC.J:Santia
go de Chile, 1830-1875. Eure. Vol. XI. 
NI) 31, octubre 1984, pp. 55-66. 

Adelanto de una investigaci6n sobre 
las relaciones entre el crecimiento urba
no y la emergencia y clesarroUo de sec
tores populares en el Santiago de me· 
diados del siglo XIX. El autor señala la 
existencia de una trandormación en la 
identidad y composici6n de los sectores 
populares; y hace \'er las deficientes 
condiciones ambientales que afectan a 
este 8mpo social derivarlas del creci
miento urbano las que contrastan con 
la situaci6n de la clase alta, producién
dose una s-egregaci6n de la masa pop"_ 
lar. 

i) mSTORIA DE LA MUS1CA 

4.171. MEl\lNo MONTEI10, LUIS. Don 
Andrés Bello lo' la "hhica. RMCh, N'?s. 
153-155, 1981, pp. 5-51. 

Luego de una presentación relativa a 
los contactos de Bello con la música, sus 
articulos sobre el tema editados en Lon
dres y la actividad cultural y musical 
en Chile, se comentan los artículos del 
caraqueño sobre esta materia aparecidos 
en El Araucano enlre 1830 y 1852. 

4.172. PÉRE7. FllENz ... 1.In ... , CARMEN. 
Aporte de la ReLisfa Marlo'S(U (1927-
1928) al Medio Musical ClLileno. RMCh. 
Año XXXVII, NO 160, julio-diciembre 
1983, pp. 47-75. 

Completo estudio sobre la revista 
MaryltlS, fundada por la Sociedad Bach 
y que alcanzó a completar 12 números 
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entre mano 1927 y abril 1928, .ntes 
de dar paso a ot:r.u publicaciones de 
interés musical. Se analiza la tem1tica 
de su contenido, ~uando su impacto 
en el medio musical chileno. 

Se incluye un completo índice de la 
publicaciÓl1. 

j) HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 
Y DE LOS VIAJES 

4.113. BAMOS FII .... >;CO, Jos! MI
CUEl.. El descubrimiento de la AnldrticD: 
Dirck Cerril:t· eobriel de Castilla. 
BAChH, Año L. N'> 94, 1983. pp. 211. 
222. 

Las declaraciones de Dirck C"rritz, 
aqul citadas, ptnniten aseverar que éste 
DO alcanm a las latitudes antárticas en 
1599 como se ha sostenido. Otros docu
mentos" de archivos holandeses sobre la 
expedición de Gabriel de CastiUa, no 
pennlteD atribui r a éste el hallazgo del 
continente helado. 

4.114. BENAV .... ,-n: BOJU.IID, MARIO. 
MlfJ sobre 1(1 npediclÓn mIIrítlm(1 del 
comodoro Inglé$ Anson a 111$ CMII$ ,.,J
americanas y la 11010 españolo del olmi
ronle Pizarra. BAChH, AlÍo L. NO 94 
1983. pp. !l85.2.89. 

En esta bre\'e nota interesa recordar 
• 101 soldados españoles de la expedición 
de Pizarra enviada en persecuciÓn de 
Anson. avecindados en Concepción don
de dejaron descendencia. 

4.175. M.u\TJNlc. MAT:t:O. Frag-
mentos de u.. diario de BeffllJrdo E. 
Philippl en AlogaUonu. AIP, Vol. 14. 
1983, pp. 43-48. 

El extracto del diario se refiere a 
una excursión por la costa oriental de 
la Península de Brulllwick. en septiem
bre de 18.52, e incluye noticias sobre 
clima. flora, fauna, minerales de carbón 
y otros. Ademb de DotaS, se eotregan 

ante<:edentes sobre el origen del docu
mento y clreurutancias de su publica
ción. 

4.176. VÁsQUE'Z DE ACUÑA, Ist:D<nlo. 
Don Juan de lo Cro;:;, su mopa de Amé
rico Merfditmal (1775), ~ 1," !rOfltIUII$ 
del reinQ eh Chile. Instituto de lnvesti· 
gadón del Patrimonio T~rritorial de 
Chile. USACH. Colección 'Terra Nos
tra", N0 3, Santiago, 1984, 159 ( 1), 
piginas. Mapa . 

Estudio relativo a Juan de la Cnu 
Cano y Qlrnedilla, y su mapa de la 
América Meridional efectuado por oro 
den de la Corona, que fue publicado en 
1775. El autor destaca la importancia 
del mismo como testimonio de la pose
sión chilena de la Patagonia que, .1 
il'lCluir el erlremo austral de Arnérb y 
el canal Beagle descubiertD posterior
mente, se proyecta. sobre los mares po
!are.! y la AntArtica. Se incluye una 
reproducción del mapa reducido • un 
CU.1rtO. 

4.177. WU:MANS n., OsvALOO. Lo 
Ultimo Esperon:a de Joon Lodrfllero 
CUM, 1983, pp. 195-202. 

Se refiere brevemente al recorrido de 
la e~pedici6n de Juan L3drillero en 1551 
y 1558, desde Valdivia .1 Estrecho de 
Magallanes. hasta. alcanzar el océano 
AtIintico, y a los objetivos de la misma . 

V . HISTORIA RECIOSAL y LocAL 

Al..vAREZ MIP.AI<.'IlA, Luu. Vid. N1I 
4182. 

4.118. CABlttRA E., ~A MAP.fA y 

DF.J.. F'Áw:!IO V .• AM .... LlA. Toponimia 
hl$f6rlco de la casta narorlental del El
I,echo de Mogol1Dna. AlP. Vol. 14, 1983. 
p. 33-42. Mapa. 

Continuando con el trabajo publicado 
en el nUmero anterior sobre la toponimia 
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de la Penlnsula de Brunswick (vid. 
3.890), las autoras abordan los nombres 
geográficos en el área comprendida en
tre puerto Peckett y punta Harry y el 
extremo oriental del Estrecho, 215 kiló
metros. Se registran 61 nombres geográ
ficos con sus respectivas coordenadas, 
proveniendo los mAs de las expediciones 
de Sarmiento de Camboa y de otros na_ 
vegantes. 

4.179. CALDERÓN, ALFONSO. Memo
ria/ del Vle/o Santiaga. Editorial Andrés 
Bello. Santiago, 1984, 205 (3), páginas. 
Ilustraciones. 

Conjunto de bocetos sobre los lugares 
más caracteristicos de la capital; el Par. 
que Forestal, la Quinta Normal, la Ala
meda, el cerro Santa Lucia y otros, des
tacando sus tradiciones sobre la base 
de testimonios de viajeros, memorialis_ 
tas y crónicas. 

DAUELSBI;P,C HAHNMA.!'o"'N, PI;P,CY. 

Vid. N9' 4.182. 

DEL FÁvu>.o A.M.-u.L\. Vid. N9 4.178. 

4.180. FAmES MERINO, JOflCE. Te
mueo HOI/. Impresores Telstar Limitada, 
Temuco, 1981, 113 páginas. llustraciones. 

Miscelánea variada que da a conocer 
aspectos de interés para la historia de 
Temuco, su gente, arquitectura, vida 
cultural, comercio, industria, agricultu
ra, ganadería, turismo, folklore, autori_ 
dades y otros temas. 

4.181. FLORES MARmEZ, NANCY 
y RrVERA MORALES, JUAN. Quillota en su 
raíz. colonial: la ,;illa de San Martín de 
la Concoo. Ilustre Municipalidad de 
QuiIIota, Quillota, 1980, (1), 562 (2), 
páginas. Láminas. 

Partiendo con la descripción de su 
emplazamiento en el fértil valIe de 
Aconcagua y 10ll orígenes de su pobla_ 
miento pre!Uspano, 10ll autores hacen 

un pormenorizado relato del asentamien. 
to español en la zona, de la Fundación 
de la Villa de San Martin de la Concha 
y de 10ll aspectos sociales, económicos 
y religiosos de la vida quillotana del 
Siglo XIX. El trabajo es rico en datos 
sobre historia local. El trabajo incluye 
apéndice documental. 

4.182. CALDAMF;S ROSAS, LUIS AL
BEnTO; Rlos BARDONES, WALDO rvÁ,,; 
DAuELSBEC IiAHNMA.. ... /N. PEnCY Y AL

VAREZ MIRANDA, LuIS. HistorUJ de Arica. 
Ilustre Municipalidad de Arica. Editorial 
Renacimiento, Santiago, 1981, 155 (5), 
páginas. 

Este estudio, realizado por un grupo 
de arqueólogos e historiadores, plantea 
la dualidad que comienza a producirse 
entre la sociedad del iuterior o tradicio
nal y la costera o moderna, desde que 
los españoles se asieotan en la región 
ariqueña. Este esquema dual, señalan 
10ll autores, deriva de que la primera 
se basa en uoa economia agro-artesanal 
y la segunda en una industrial, lo que 
acentúa esta dicotomIa en el tiempo. 

4.183. HIDALGO LElIUEDÉ, JORGE. 

Descomposición cultural de Atacama 
en el siglo XVIII: lengua, escuela, fuglU 
!I complemenloridad ecológico.t. SICA, 
1984, pp. 221-249. 

El estudio se fundamenta principal_ 
mente en documentación inédita (Ar
chivo Ceneral de Indias, Archivo Nacio· 
nal de Bolivia, Archivo General de la 
Nación Argentina) y busca señalar los 
efectos culturales de la desarticulación 
de la sociedad atacameña en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Destaca el autor 
que esa desintegración se manifiesta pa_ 
tente al acentuar la autoridad española 
la orientación encamioada al reemplazo 
de la lengua cunza por el español y a 
afincar al indigen:, al lugar donde vivia 
y trabajaba. Esta política se concretaba 
en dos becho.s: un proyecto escolar bá
sico para niñOll indígenas, dOllde se im-
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ponia el idioma español y, a partir de 

~:!7~r"s: ~~ab~~::e~:is~eem~c::r:":i 
criterio de residencia y no de filiación", 
quebrando así en Atacama el viejo sis
tema andino de complementaridad eco
lógica. 

HOR.. .... K., BERN"RDO. vid Na 4.184. 

4.184. KIN'ZEL K., El'o'IUQuE y HoR.."'; 
K., BERN.-\ROO. Puerto Varas. 130 añO$ 
de H/m)rilJ 1852·1983. Imprenta y Li
brería "Hom" y Cia. Llda. Puerto Varas. 
1983 (2), 414 (22), páginas. Ilustra-
ciones. 

Los autores dan a conocer los difíciles 
comienzos, el a"a'lce y actual progreso 
de Puerto Varos, fIue fuera fundada por 
Vicente Pérez Rosales en 1852, con la 
llegada de los primeros Cülonos alemanes 
en la zona. A semejanza de otros traba· 
jas de esta naturaleza, se induren datos 
sobre las instituciones locales, sus auto
ndades, construcciones y aspectos tu· 
rísticos. 

4.185. LAroENTE, HORAClo R"ÚL. 
El poblamiento de la región austral. 
1851.1933. CHM, 1983, pp. 89·106. 

Nota sobre el pobb.miento del extre
mo austral sudamericano, Tierra del Fue_ 
go, Santa Cruz, 1IIagaUanes y las 1IIal
vinas, enhe 1851 y 1933. 

4.186. LI:: DAl\'TEC, FRANCISCO. Cró
nicon del vicio Valparaíso. Ediciones 
Universitarias de Valparaí50. Universi
dad Católica de Valparaíso, Va!paral50, 
1984, 247, (3) p¡\,ginas. Ilustraciones. 

Comprende mb de cuarenta crónicas 
de camcter histórico sobre d¡'·ersos as· 
¡x.'CIOS de la vida del viejo Valparaíso, 
que cubren desde la llegada de Juan 
de Saavedra a esos parajes)' la activi
dad de Juan Bautista Pastene, hasta UIlOS 

recuerdos del naufragiO del A,equipa, 
en 1903. Las crónicas. que fueron pu
blicadas en El Mercurio de ese puerto. 
aprovechan en parte el materia! de este 
diario. 

4.187. 1IIARTlNlé, MATEO. El ReirlO de 
Je$W. la eflmera y triste historía de 
U/I.CI gober/l.Clc/ón en el Estrecho de Ma· 
gullurles (158/-1500). AIP, Vol. 14., 
1983, pp. 7·32. 

Luego de entregar algunos antece· 
dentes sobre la expedición de Pedro 
Sarmiento de Gamboa y la condición 
juridica del Estrecho desde 1554, el 
autor se refiere a las fundaciones reali. 
zadas por aquél y la suerte de las mis
mas. En un epilogo, resume los resul· 
tados de las investigaciones arqUeQlÓgi. 
cas efectuadas con el fin de cnCOlltr.'lr 
el emplazamiento de las poblaciones. 

4.188. i\ImovILo"lé, NICOLÁs. Es· 
ttlmpas l/I.CIgallánicas. Cuatro hombru de 
uyer y de siempre. Editorial La Noria, 
&antiago, 1984, 242, (2) paginas. I1us· 
tmciones. 

Apuntes sobre la vida y obra de vla. 
dimiro BoTié, Juan B. Contardi, Ramón 
aulas)' Francisco Campos, quienes, al 
decÚ' del autor, constituyeron los pila. 
res del progreso cultural)' económico 
de la región maga]]¡\,nica. 

4.189. MULLOY, \VILUAM. Rcflexio
ne$ sobre el Ombligo del Mundo. AUCh., 
N~ 161·182, noviembre 1980, pp. 17_30. 
Ilustraciones. 

Traducción del articulo publicado en 
la revista Ambica.s, Vol. 26, N~ 4,1974, 
donde el autor da a conocer cómo, en 
una sociedad aislada por la geografía, 
se logra desarrollar una cultura Cüm' 
plcja e lntimamente relacionada con lo 
religioso. Se tiene COllocimiento de ella 
grncias a los \estigios arqut:ológicos Que 
sobrevivieron a la guerra de 1680, pro
vocada por la saturación poblaCional de 
la isla. Se destacan, asimismo, los es· 
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fuerzas del gobierno chileno para inte
grar a los isleños entre sí y con el con_ 
tinente. 

4.1B9. NÚÑ.I:."7. PI!'Io"TO, JORGE y L~
BRA AR.!.YA, PEoRO. La Sereno, un estu· 
dio de geografía l"OOno lzist6rlca. RCCh. 
NQ 27, 1983, pp. 53-65. ' 

Estudio del desarrollo urbano-espa· 
cial de La Serena, desde su fundación 
en 1544 hasta el siglo XX, basado en 
el examen de los mapas y planos exis· 
tentes. 

4.190. Primera Com¡.raiiía de Bom. 
berOll. Centenorio, 1883·1983. Bomba 
Penquista. Editorial Universitaria, San· 
tiago, 1983, 83, (1) paginas. Ilustra· 
ciones. 

Amena crónica de los prinCipales hi_ 
tos y figuras de la Primera Compañía 
de Bomberos de Concepción, fundada 
en IB83 por Jorge Blackburn. Se inclu
yen listas de comandantes y miembros 
destacados. 

4.191. R~Mlru:z ;>'-IERlNO, OSCAll. 
COStU de Cuncó. Alfabeta Impresores 
Limitada, Santiago, 1981. 340, (B) pá. 
ginas. Ilustraciones. 

A través de diez ensayos o articulas, 
se entrega una amena visión de la vida 
pasada y presente de Curicó: su arqui
tecturtl, su vida intelectual, personajes 
notables, su progreso malerial y otros 
aspectos de su vida urbana. 

4.192. RM,1lru:z RIVER~, Huco Ro
OOLFO. La isla del Alacrán durante la 
GuetTO del Pacífico. Publicaci6n de un 
archi~a peruana inédito. Ch., N~ 13, 
noviembre 1984, pp. 35-52. I1ustra-
ciones. 

Se señala la importancia militar de 
la isla del Alacrán en la Cuerra del Pa
cífico, hasta el asalto y torna de Arica 
( 7 de julio de 1880), y su equipamiento 
material, sobre la base de una docu-

mentación peruana inédita de propie
dad del autor, la que se reproduce. 

Ríos BARDONES, W.u.oo IvÁN. Vid. 
N~ 4.1B2. 

fuVEll~ MORAU: .. 'i, Ju~"" Vid. N~ 
4.IB1. 

4.193. RI,IIZ .. TAGLE, C~RLOS. San-
tiago: Nueca Arltología. Editorial Mar 
del Sur, Santiago, 1981 , 226, (5) pá-
ginas. 

En esta nueva Antología sobre San_ 
tiago, después de la preparada por Hi
cardo Latcham en 1941, se han selec· 
cionado aquellos escritos históricos y li· 
terarios que, según el aulor, mejor des_ 
criben el ambiente de la ciudad. Estos 
incluyen desde las cartas de don Pedro 
de Valdivia sobre su fundación, hasta 
una. visión de la capital en el siglo XX 
por Augusto D"Halmar. 

4.194. STECl>IAIEII RODRÍGUEZ, JUAN 

L UIS. Valparaíso du,ante la Patria Vieja, 
1810-1 811. RChHC, N9 152, 1984, pp. 
126-156. 

Se relata el acontecer politico en 
Valparaíso durante los primeros aúos de 
la Independencia, la polarización entre 
juntistas y antijuntistas, la actitud de 
los comerciantes en relación a las me· 
dirlas adoptadas por In Junta, especifi. 
camente la implantación del comercio 
libre en 1811 y los cambios en el go
biemo local. 

4.195. TELLEZ LUGAllo, EDUARDO. 
Perfil histórico de Antofagasta. Años de 
emergencia y funooción de una sociedad 
'onteriza (1866-1869). RChHC, N~ 152, 
]984, pp. 36-64. 

Estudio sobre los orígenes de Anto
fagasla, fundada oficialmente en lB68 
en In caleta de La Chimba. Sus inicios 
se deben a la explotación de los yacio 
mientos de nitratos, I¡ue dio lugar a 
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un asentamiento con caracteres de so
ciedad de frontera, cuyo crecimiento se 
vio limitado por la escasez de agua. En 
un anexo se reproducen la orden de 
fundación y acta de fundación de La 
Chimba, y la orden que oficializa el 
cambio de nombre de la ciudad. 

4.196. 1'HO;\ISOS, \VlLLlAM. Te Pito, 
Te HonlJll o Isla de Pascua. AUCh, 
No' , 161-162, Noviembre 1980, pp. 30· 
160. Ilustraciones. 

En traducción de I1ilda Fuentes se 
reproduce la descripción de lda de Pas
cua hecha por William Tbomson en 
1886 dut:lnte su estadía allí como con
tador del Mohican y que fue publicada 
inicialmente en 1889. Incluye interesan
te información sobre aspectos arqueoló· 
gicos,etnológicos,lingüísticos e histó
ricos de la isla, siendo IOi má!¡ valiosos 
aquellos obtenidos de 105 viejos inEor
mantesnativos. 

4.197. VALElIo"ZUI:LA MUTE, llí:cu· 
LO. La dodrillo de Ropel en el Reino 
de Chile (1585-1810). REH, Año XXXV, 
N9 28, 1983, pp. 141·172. lAminas. 

"El objeto del presente tmbajo -se
ñala el autor- es bosquejar el desarrollo 
histórico-social de la primitiva doctrina 
de Rapel y de sus contornos a partir de 
la llegada de los españoles y desde el 
biple punto de vista de: a) la instala
ción de la religión cristiana como doc. 
trina y posteriormente como parroquia; 
b) de la situación del pueblo de indios 
y su desarrollo como tal; yc) la distri
bución de tierras a los españoles ... ". 
Para el segundo punto se entregan los 
datos de censos y empadronamientos y, 
para el tercero, información sobre la 
constitución de algunas propiedades y 
sus dueños, además de listas de estan
cias y estancieros que no permiten se. 
guir la evolución de la propiedad roral. 

4.198. VUL, S.1-. JosÉ. Algunos re_ 
fereru::14$ CTonol6gica.J ,obre iD hiltorla 

de lo 19lesm en Arica OnUJ de iD GUemJ 

de 1879. Ch, N9 13. noviembre 1984, 
pp. 29-34. 

Cronología relativa a la historia ede
siástica de Arica y sus altos, desde la 
conquista lilipana basta 1871. En las 
copiosas notas se provee referencia de_ 
taUada de las fuentes que sirven de b:lse 
a cada hito. 

VI. BIOCJ\,U'U y AUTOBIOCRAf'iA 

·U99. BAlIROS Oll:rrz, Tosw. Re· 
cogiendo 10$ paSO! ••• Editoria[ Univer_ 
sitaria, Santiago, 1984, 200, (2) pA
ginas. 

Dip[omAtico, dirigente politico )' Mi
nistro de Estado, Toblas Barros fue 
compañero de la generación de oficiales 
jóvenes de la revolución de 1924. Estos 
recuerdos de carácter biográfico cubreo 
los primeros años de su vida, su via}!! 
a Europa cuando su padre fue nom
brado agregado militar en Viena, )' su 
paso por la Escuela Militar, hasta su 
gmduación y su ingreso al Regimiento 
de Infanterla Tacna a comienws de 
1913. Ricas en retratos de persona}es 
y ambientes se esperan las fut-uras eo· 
tregas que deben cubrir [os períodos de 
mayor figuración nacional de su autor. 

BA.~OVlE'1;, PEDRO. Vid. N'> 4.205. 

4.200. BLANCO, GUIl.LEII),(O. Eduor
do Frei. El hombre de la Patria Jr;n;en. 
Editorial Aconcagua, JehEH, Santiago, 
1984, (4), 124, (4) pAginas. 

Presenta la vida Y obm de Eduardo 
Frel, destacando nueve momentos en 
su vida pública considerados de espe
cial importancia, incluyendo entre éstos 
la Marcha de la Patria Jo\~n, que mar
ca el inicio de su biunfo como pollticn, 
su elección a la Presidencia y su visión 
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fl'Cllte a la ConstituclÓD de 1980. El 
último capitulo sintetiu. la importancia 
de su ideario y obras. 

4.201. Compendio, oIda 11 obra ct. la 
Madre MagdalenD de Je.IIM, Maña Co
rrea Albano. Imprenta de San José, San
tiago, 1984, 146 (2) pAginas. Uustra-
ciones. 

Vida Y obra de la Mawe Ma¡dalellll 
de Jesús, en el mundo Maria ColTea Al
bano (1840-1929), quien ingresó al 
Com'eoto El Cannen de San Rafael en 
18&I¡ fundó en 1890, junto a la Her
mana Cannela de Jesús lnIaote, la Coo· 
gregaciÓll del Monte Carmelo, dedicada 
a fines educacionales. 

4.202. DooNER, PATlUClO (ed.). TrClJ 

lo huello de CLaud/o Onego. Instituto 
Cllileno tU Eacudm HUJllGní.sttcos. Sao
tiago, 1983, 181, (3) pAginas. Uustra-
ciones. 

En este homena)e del Instituto Chi
leno de Estudios JJwnanlsticos a Clau
dio OlTego, al cumplirse UD año de su 
muerte, se han recopilado diversas opi
niones de amigos y compañeros, desta· 
cando los rasgos de su atrayente perso
nalidad 

4.203. FoNnClLl.A. VARAS, M.u>J.A
NO, lUono Mercede, Fontecillo Valdlvle-
10. REH, Año XXXV, N' 28, 1983, pp. 
69·72. 

Elogioso esooUl biognlfico de Mer
cedes Fontecilla, mujer de José Miguel 
CalTera. 

4.204. CRASES, Puma. Lo.J rdDcio
ne.r entre Bolíoo, 11 Bello. BolJvar, Año 
l, N' 2, mayo-julio 1983, pp. 139-143. 

Grases detvirtúa la aseveraciÓll de 
Miguel Luis Amunátegui en su Vida 
de don And,is Bello, respecto a que 
Bollvar I,ubiese despreciado a Bello, 
sumi!!ndolo en la miseria Y abandono 

en Londres. De 101 textOl aquí citadOl 
se desprende, al decir del aulor, W un 
mutuo sentimiento de afecto, respeto y 
admiración entre Bollvar y Bello, muy 
lejos de las maquindades y miserias 
que suponen". 

4.205. lzqV1ElUlO ABAYA, GUlLl.ER
MO. Te$limonlo Histórico. Entrevistas 
de Edwin Robertson y Pedro Baoovin. 
DHCh., N'1 1, 1984, pp. 23-91. 

Entrevista a Cuillermo Izquierdo 
Araya, "uno de Jos jefes e inspiradores 
del naciooali$mo chileno en el periado 
1930-1960". La primera de sus cuatro 
partes se renere a sus antecedentes fa· 
miliares y primera juventud. La .tCgunda 
cubre sus actividades docentes. pollticas 
y gremiales hasta 1938. QuizAs la más 
interesante sea la teJCeTa. referente al 
sur&inliento, moth-acil)nes y aCCiones de 
los movimientos naciooalistas desde el 
AriOstaUl en 1939 hasta el segundo go
bierno de lbañez. La última parte reco
ge la formación de sus ideas poHticas. 
Un apéndice reproduce el acta de fun
dación del Movimiento Nacionalista de 
Chile, de 12 de lebrero de 1940. 

4.206. JORQUEftA ROJAS, BQ\NAROO. 
Cronología de lo oido ae GuilkmlO Fe
liú CruM. Trama 2, septiembre 1984, pp. 
66-74.lIustraciOlles. 

Cronología de Cuillenno Fellú Cruz 
(1000-HI73), e:lcluyeodo las referencias 
a .u producci6n bibliográfia, que ha 
sido registrada en otra parte. Este re
gislro complementa otro artíclÚo inclui· 
do en la mismo número de la revista. 

(Vid. 3.992). 

4.207. MON~EIIC BAl\ROI, Cut· 
LLEJ\MO. Atonseilor Jos' Maria Coro Ro
drigue:, 1939-1958. Sépfimo Arwbilpo 
de Sonflogo. Serie Arzobispos de San. 
tiago, Editorial Salesiana, Santiago, 
1984, (4), 63 (1) p:\ginas. 

Se destaca la imagen, vida y obra del 
Cardenal José Maria Caro, hambre de 
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Dios y de profunda sencillez personal, 
que en su tnlyectoria sacerdotal y como 
Obispo en Iquique y La Serena )" ~ 
blspo de Santiago defendió los princi
pos de la Iglesia y el logro del bien 
común. 

4.208. MORENO MAflTíN, M'IANDO. 

No/(,II para lo biografío de Marc6 del 
Ponto BAChl-J, Año L, NQ 94, 1983, pp. 
251-284. 

Dejando de lado lo relativo a su go
Liemo de Chile, el autor se concentro 
en seis puntos de la vida de Francisco 
Casimiro Marcó del Ponto Adara dat05 
wbre su familia y orígenes y su hoja 
de 5eoicios; precisa la fecha de su nom
bramiento: 15 de septiembre de 1814; 
resume las circunstancias en que fue 
hecho prisionero por los patriotai; Ii ~ 
refiere a su permanencia en San Luis y, 
por último, a las circunrtancias de su 
muerte. 

4.209. OMEGO Luco, LuIS. Memo
rilu del tiempo viejo. Prólogo de Euge
nio Pereira Salas. Introducción de Héo
tor Fue:nzalida ViIlegas. Ediciones de 
la UniverSIdad de Chile, Santiago, 1984, 
(6), XX, 647 (3) páginas. Umina. 

vid. recensión p. 494. 

4.210. PAIlJCERSON, PmLLIP TAYLon. 
An(lrb de Santa Cruz V lo Confedera
cl6n Perú-Boliviano, 1835·1839. Primera 
edición, Ubrcria Editorial "Juventud", 
La Paz, 1984, 330, (6) paginas. 

Trabajando principalmente coo fuen· 
tes hlidital bolivianas, incluyendo el 
arcruVQ del mariscal 5.1nta Cruz y una 
abundante bibliografía, el autor ha es
crito -en un castellano con muchos an
glicismos- un sólido estudio sobre b 
ligura de Andrés de Santa Cruz y la 
formación y desmembramiento de la 
Confederación Perú. Boliviana por él 
creada. Los capítulos relativos a los an-

tecedeutes y etapas de b. ¡uerra 000 

Chlle están presentados en el contexto 
de los planes del ProtectOl" para el Es
tado Perú-Boliviano. El autor 11Iega que 
la Confederación fuera el primer p;l5O 

de "un proyecto cootinental que pudie
ra incluiT a toda la América del Sur 
española", y que 5i Santa Cruz pudo 
albergar tales ideas, sólo estabau en un 
futuro lejano. El objetivo fundamental 
de Santa Cruz era el debilitamiento del 
I'erú dividido en dos Estados, lo que 
permitía el dominio de la Confedera. 
ción por parte de Bolivia con el apo)'O 

surperuano. Señala, asimismo, que ¡j 

bieo la OposiciÓII de Chile, cou su do
n.inio marítimo en la guerra, contribuyó 
al fracaso, e! factor decisivo fueron las 
amenazas en el frente Interno que en
trabarau la consecuci6n de SIU planes 
poniendo términn a su carrera politica. 

4.211 PINOell.!:..,. DE LA BAlUlA, Os
CA~. };l gran amor de f{ugeruúu. Edito
rial Universitaria, Santiago, 1984, (2), 
275, (1) p{¡ginas. 

Sobre la base de su coITC$poodencia 
con el pintO!" alemán Juan Mauricio Ru· 
gendas, el autor tram una biograf'13 de 
Carmen Amagada, mujer excepcional 
por sus dotes intelectuales y sus preo
cupaciones literarias, artísticas y poIíti. 
cas, a la VClo que nos entrega una espe
cie de crónicas de! acontecer de la 
época, desde la década de 1830 hastl 
1851. 

4.212. PL"''"ZÓS, MARTÍN ALoNSO. 
André.t DeUo, ¡uriscowto. Editorial 
Universitaria, Santiago, 1983, 327, (1) 
paginas. 

En la primera parte de esta obra se 
entrega una visión del pa pel preponde
rante desempeñado por Andrés Bello en 
el desarrollo intelectual del país, para 
luego dedicarse al estudio de su pen
samiento jurídiCO. Bello "indaga siste
máticamente !!;Obre los fundamentol de 
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las reglas, los fines prácticos Que lo 
mueven, las pro)'eCciones de las normas 
sobre las relaciones humanas )' su con· 
tribución • la conquista de las doctrina~ 
m:h av:mudas", volcando todo SU ro
nocimiento en la redacción del Código 
Civil de Chile, su obra cumbre. 

4.213. PRATS c:o:..'ZÁu:L, CARLOS. 
Alemorfm. Testimouio d6 un loldlldo. 
Editorial Pehuén, Santiago, 1985, 612 
páginas. 

Las memorias del ex Comandante en 
Jefe del Ejército, que ocupara la Vice· 
presidencia de la República en 1972, 
constituyen un testirr.onio importante 
sobre la. historia de ese periodo. Las 
dos primeru partes de la obra, que 
abarcan de 1931 a 1970, hacen ver el 
creciente abandono de las Fuerzas N· 
madas, )' especialmente del Ejército, 
con respecto ti. otras institucioncs de la 
vida nacional, lo que genera un desa
liento entre la oficialidad media. Dicho 
marginamiento, tanto en su aspecto eco
nómioosoc:ial como en un plano políti
co, explicaría. la crisis disciplinaria de 
la institución, que se manifiesta a par
tir de 1968. Prats se refiere en detalle 
a los esfuerzos del entonces Comandan
te en Jefe, René Schneidcr, para man
tener la disciplina y prescindencia po
lítica en el Ejército, y declara que su 
asesinato en octubre de 1970 frustró el 
segundo conato golpista contra el régI
men democratico. 

La tercer .. parte, que corresponde al 
gobierno de la Unidad Popular, es la 
de mayor interés. Pmts, que había asu
rrido la Comandancia en Jefe en vlspe
ras de la nue\'3 administración, relata 
los hechos políticos y soci:lles que con
ducidn a la calda del gobierno, dejan. 
do de manifiesto el creciente descon
tento de la ciudadanía y de las Fuerzas 
Armadas por la situación del país. Aun. 
que trata de ser objetivo en su resei\a 
de este periodo, no logra su cometido. 
Se trasluce claramente su simpatia por 

Ia.s medidas adoptadas por el gobierno 
de Allende, que controSIa con los caL
ficativO!i que utiliza respecto a la oposi. 
dlln, calificándola de golpista, mal in
tenciOnada e intransigente. Se reHere, 
asimismo, a sus esfuerzos por hacer 
prevalecer la "doctrill3 Schneider" de 
prescindencia política de las fuer.taS 
NmadaS, que controstan con la parti
cipación de los propios comandantes en 
jde en responsabilidades ministeriales, 
y que justifica como la única fOnlla de 
superar la crisis en que vivía el país. 
Con todo, la obm resulta valiosa, DO 

sólo como expresión de su pensamiento, 
sino, también, por la información de 
primera mano que contieoe sobre los 
acontecimientos de esos años, y que re
sulta de gran utilidad como fuente para 
la historia reciente de Chile. 

4.214. REYES RuES, J. RAFAEL. El 
doctor don Manuel José ds Rellel 11 
BordtJ, consejero de bwi&, oidor de 
BUCllOS Aire.r 11 re8e1l/e de Clum;¡u; sus 
/11/01 11 otros descerulientu. RChHG, 
NQ 152, 1984, pp. 99-125. 

Biografía del chileno Manuel José de 
Reyes y Borda (1754-1822) que, tal co
mo se indica en el título, realiura una 
carrera en la administroción hispaliO
indiana. De sus hijos, se estudia a Juan 
Francisco Reyes Morales, militar en el 
Perú,)' se entregan algunos datos sobre 
los restantes y algunos de sus descen
dientes. 

4.215. SoLÍs OYARZÚS, EIu. O'Hig
girl$ Ij el mar. R. de M., ruio IC, enero
febrero 1984, pp. 24-35. 

El autor hace v« la clara conciencia 
maritima de O'HiggiN, manifestada en 
la apertura del comercio con todas Ia.s 
naciones, el desarrollo portuario de Val
paraíso y la creación de la primem es
cuadra. Se cita, asimismo, su carta al 
capit!in CoghIan respecto a los límites 
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del territorio aurtnJ y la necesidad de 
valoraf e$3S regiones. 

4.216. WAUER TRuJlU.O, O.S.A., 
OsvAUlO. Don Rutad Fem4ndc% Con· 
cha, Obispo de Epifanía e ilustre ercri· 
tor ecluidsl/co. AHICb., Vol. 2, 1984, 
pp.10S-1l9. 

BiognHa del peD$ador, tnttndista y 
profesor del Seminario de Santiago, fu¡. 

fael Fernánde¡o; Concha (1832.1912). 
Miembro de la Universidad de Chile. 
desempeñó diversos cargos en el gobier. 
no eclesiástico, y el de diputado eutre 
1870 y 1873, siendo consagrado obispo 
en 1901. Se inclu)'c una sembl:uua de 
IU personalidad y de su obra literaria. 

C. ESPAÑA y NACIONES 

HISPANOAMERICANAS 

1. F'uENTEs DE LA HlS'IOfUA. B¡
BuOCRAFÍA E fusroRtocRAFÍA 

4.217. AnottNo, ROLENA. Parodig-
mo..t perdidDl: GUDrOOn Poma examina 
/s ~dod c8pOñola colonial. Ch., 13, 
noviembre 1984, pp. 67-91. lltutraclo-

Se analizA el teno pictórico de la 
"Nueva Crónica y Buen Gobierno", de 
Felipe Guam¡\.n Poma de Ayala, como 
un sistema de comunicación completo y 
\'álido en sí. La estructura y conterudo 
narrativo de los dibujos relatan valores 
andinos 5imbólicos. El autor-artista ma
nifiesta una etítica virulenta bacla Jos 
coJonizadOre1 españoles a tnw& del 
texto, que se eJópresa en la oonlposlcl60 
espacial del dibujo de acuerdo al pa
radigma andino donde la posición tiene 
Wl cooterudo valórico. 

4.218. Caldioga d" 101 documentos de 
la FUII@cidn Sergio Ferndnde% Larraíll. 
Tomo l. España iI Europa. Editorial 

Andrés Bello, Santiago, 1983, (2) XXXI, 
(1),311, (3) p:1iginu. Uusb"aciones. 

Catálogo de los 17l volúmenes de 
documentos relaciooados con la historia, 
lu artes y las letras de Espa.iia y otros 
paises europeos, proverucntes de la co
lección de Sergio FemAndez Larraio, 
que debian ser donadOl a la Biblioteca 
Nacional. Cabe destacar, entre otros, 
los 67 volúmenes del AIchlvo NarvAC::i':, 
1:1$ colecciones de papeles de Castelar. 
de Ce.ia-dot y Frauca y de otras figuras 
peninsulares. 

4.219. LD Pfilgmdtico robre 101 die:; 
di4u cid liño. Primero mllC.sfrd tipogr6· 
tico .fIf1lidd de "" prerI$Q.S de 14 Ammeo 
del Sur. Con un breve prólogo por JO$!! 
Torihio Mooina y un estudio preliminar 
por Alamiro de Avila Martel. Ediclonel 
de la Universidad de Chile, Santiago, 
1984, 30, (6) ~ginas. 

Con motivo de cwnplirse el cuarto 
centenario de la imprenta en Suda'""'
rica, la Universidad de Chile ha dis
puesto la edición facsimilar de la Prog
máticd robre los dhl% dúu del año, pu
blicada inicialmente en Lima por Anto
nio Ricardo en 1584. El libro incluye 
el prólogo de José Toribio Medica, que 
acompañara la edición facsimilar de este 
imprew hecha por el bibliógrafo en 
1916. En el estudio preliminar, Abmlro 
de Avila se refiere a los orlgenel de la 
imprenta limeña y de su primer impre
sor, precisando las circunstancias rela
tivas a este impreso, sobre la base de 
los trabajos de MediDa y la obra inMita 
de Carlos Alberto Romero. 

Hay una edición panlela para la So
ciedad de Bibliófilos Chilenos. 

4.220. SALO)IÓN, F'P.ANL Cr6n/Co 
de lo imposible: NotDl ,obre ,,,, hi#()
ri4dore, indígena, peruano,. Ch., 12, 
agosto 1984, pp. 81-98. 

Los trabajos de 101 cronistas indígl> 
nas tienen como propósito ~CTear una 
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narrativa diacrónica del periodo de la 
conquista que fuera totalmente inteligi
ble para los españoles contemporineos, 
pero, al mismo tiempo, estuviera hecha 
con autéoticos materiales andinos, aje
nos a la dlacronfa europea", lo que 
representa una contradicción en los tér
minos en la ba.se de sus trabajos. Los 
escritores ind[genas intentaron recrear 
el penS:lmiento andino como un sistema 
totallzante con las mismas dimtnsiones 
del pensamiento histórico europeoj sin 
embargo, para los andinos, las fuentes 
del conocimiento eran totalmente dis
tintas: nuDCa .se hablan organizado sobre 
los principios de cronología absoluta, 
causa y efecto y escatologla. Los tt.dos 
de Titu Cusi Yupanqui, Juan de Santa 
Cruz Pachacuti y el manuscrito de 
liuarochiri son analizados a la luz de 
este problema metodológico. 

11. ClENCJAS AUXILIARES 

a) ARQUEOLOGIA y ANTROPO_ 
LOGrA 

4.221. BocF.:I::, BÁRBI<lIA R. T RlCI:, 
JOlIN w. L4 ipoctJ prece,dmlC/J en la 
Puno de Junfn: lnvestfgoCWne! en 10 
%CM de P01lOulatICD. Ch. 13, noviem_ 
bre 1984, pp. 109-127. Mapas e ilus
traciones. 

Se relacionan los resultados de siete 
temporadas de trabajos arqueolÓgicos 
en la 'tOOa de Panaulauca, Junin, Perú. 
Se reseñan los tines de la investigación. 
a lo que sigue una seleedón de dato! 
de exploro.ciones y excavaciones. Se 
contrasta también la .secuencia de Pa
naulauca con la del sitio colindante de 
Pachamacay. El anilisis sugiere Que la 
ocupación precernmica fue caracteriza_ 
da por una economla de caza-recolec
ción, de pequeñO! grupos .sedentarios 

residentes en la puna todo el año, )' 
que subsirtlan solamente de la ex
plotación de abundantes recursos lo
cale¡. Tal adaptación permaneció en 
forma estable hasta la transici6n al pas
toreo en el preoeri.mico tardío. 

Cocn.ovo, Josí: AUII!1\TQ. Vid. N' 
4.223. 

4.222. MULV"NY J)I! Pt:Ñ"l.O'L-\, ELF.O
!'ORA.. Motivo! ¡itomor/O! de IJ/uclnóge
n08 en C1-aoín. Ch. NI' 1" .. agosto 1984, 
pp. 57-SO. I1ustracloDes. 

Del anilisis de la iconogrdla del ho
rizonte Chavm, la autora logra identi
ficar algunas e.spec:ies de plantas alu
cinógenas, apoyindose para ello en da
tos botánicos, etnográficos y etnohirt6-
ricos. Se formulan hipótesis vincubndo 
las especies definidas con las eviden_ 
cias arqueo16gicas, y sobre el posible 
significado de la configuración estills
Uca y las peculiaridades de las repre
sentaciones antropom6rficas de Chavin. 

Qt¡.;vJroo. SaVIA.. Vid. N9 ".223. 

RICI:, Jomo- w. Vid. N9 4.221. 

4.223. ROT1JRA.MMU, FYv.Nasco; Co
aLOVO, Josí: ALIIU\TO y QuEvmJo, SIL
VIA.. El poblamiento tempmuo en Sud
amirico. Ch. N9 13, noviembre 1984, 
pp. 99-108. 

En este trabajo 1(1 comenta acerca 
de las limitaciones y ventajas derivadas 
del uso de diversas caracterbticas bio-
16gicas y enfoques metodológicos en 
el estudio del poblamiento temprano 
en Sudamérica, para luego abordar los 
modelos de poblamiento basados en el 
anilisis conjunto de información arqueo
lógica, craneométrica y genética. 

4.224. Sav" G.u.n.o.MU, OsV"LllO. 
MUo 11 r/rllal en la c1u11iUlc16n azteco. 
CDH NQ 4, julio de 1984, pp. 131-149. 
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La mitología azteca, señala el antor 
en e!óte ensayo sobre el tema, es un 
sincretismo de las diversas tradicione!ó 
mesoamericanas adaptadas a la nueva 
situación política d~ la regiÓn. Se des
criben y explican algunos mitos y ri
tuales haciendo ver el tinte pesimista 
de la religión azteca. 

111. HISTORIA GeNERAL 

4.225. BRA"O LIRA, BERNARlJINO. 

Nueoa oisi6n de la historia de los Go
do~. Apartadn del Anuario de Hil¡toria 
del Derecho Espaiiol. Instituto Nacio
nal de Estudios Jurídicos. Madrid, 1982, 
pp. 673-695. 

El trabajo de Herwig Wolfrnm, Ces
cliíchte de' Golen, ( München, 1979) 
que aquí se analiza en forma erlensa, 
sirve de base para realizar 11lla. etnO
grana histórica y ofrece directrices pa
ra im·estigacione!ó futuras en este sen
tido, algunas de las cuales plantea el 

4.226. M1LLAR, RE:\-t. La Inquisi
cl6n española: nuev/J.I" perrpectfoas para 
un lema de actualidad. RAU N~ 2, 1984, 
pp. 7-32. 

Se dan a conocer los avances en la 
historiografía sobre la Inquisición es
pañola. Los trabajos recientes comide_ 
ran al Santo Oficio un instrumento de 
control social en manOli del Estado, 
destacanno las vinculaciones e-nstentes 
entre la burocracia inquisitorial y el 
poder absoluto y las características de 
aquélla. En su conjunto, la literatum re
ciente desvirtúa la supuesta preponde_ 
rancia de la orden dominica en la In
quisición, como asimismo la ililagen de 
crueldad, sólo válida para los primer05 
añ05 de ese tribunal. 

4.227. PINTO VALLEJOS, JULIO. El 
p1"oceso emancipador americano. Ciclos 
de Conferencias 1983.1984, pp. 37-42. 

Reflexiones sobre el proceso indepen
dentista hispanoamericano a tra,·és del 
pensamiento de Simón Boll\-ar. 

IV. HISTORIA ESPECIAL 

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLE
SIASTlCA 

4.228. H~ISCJl, S.J., WAl.n:R. Le 
¡¡reconizaci6n de 10$ obispo! de Amé
rica en 1827 lo' la actitud de la COrfe 

española. BIRA NQ 12, 1982-1983, pp. 
165-190. 

El expediente formado en España 
con motivo de la preconización de siete 
obispos de América por el Papa sin 
preceder la presentación de la Corona, 
el cual se reproduce, permite conocer 
la reacción e!ópañola a las gestiones di
plom!J.ticas de Bolívar en este sentido. 
El P. Hanisch se refiere a los antece
dentes de ésta y analiZo'! el contenido 
de la documentaci6n cilada. 

El trabajo fue publicado tambiécn en 
HAChA, Año L, NQ 94, 1983, pp. 299-
324. 

b) mSTORlA DEL DERECHO Y 
DE LAS INSTITUCIONES 

4.229. BrnNAl., Bu.rnrz. lA, Le!l!!! 
de lndia$ a la 1,11. de do., comenlar/$tll.t 
nooohispanO$ del siglo XVIII. RChHD 
NQ 9, 1983, pp. 325-354. 

L.'l autora recoge los comentarios so
bre la Recopilación de Leyes de Indiu 
realizados en el siglo XVIIIl por dos 
juristas de Nueva España: el peninsular 
Prudencia Antonio de Palacios y el crio
llo José Lebrón y Cuervo. Sus obras 
present:1Il rasgos comunes, tales como 
la finalidad pr:!.cUca de las mismas, su 
escaso valor doctrinal y la mperviven
cia de una tren.ica medieval que per-
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mite al investigador obte~ datos, ro
n~r y orientarse en la legisbción in. 
diana de esa centuria. 

4.230. Lt!:VACGI, ÁlIELARDO. La Co
dificaciÓn del Procedimiento Ciud en 111 
Argcnti>la. RChHD N'l 9, 1983, pp. 211· 
247. 

Estudio sobre el proceso de coo:!ifi. 
ención del Derecho Civil argentino, es· 
pecialmente en Buenos Aires, a partir 
de 1852. El autor distingue dos etapas: 
la primera, preparatoria, desde 1852 a 
1863, comprende trnba)os legislativos 
de dirtinta$ jurUdicciol"les; la segunda, 
que se inicia en 1863 con la dictaci6n 
de la Ley de Procedimiento para la 
Justicia Federal, incluye la preparnción 
y sanciÓll de los e6digos provinciales 
hasta la aprobaciÓll de los Códigos de 
Procedimiento en Materia Civil y eo... 
mercial de 1880, en Buenos Aires y en 
las provincias del interior. 

4.231. MILLAJI CAJlVACilO, Rn.·I!:. Na
fa" .robre el procedimiento inquisitorial 
desde la pcr$pcctica del Tribunal de 
l.imll. RChHD NQ 9, 1983, pp. 131-154. 

Estudio sobre el procedimiento de la 
Inquisición centrado en el siglo XVUI 
y que corresponde a la última fase en 
los aspectos normath.'O$ de la prans ju
dicial de este cuerpo. Se refiere suce· 
sivamente I la fase sumaria, plelUlria, 
de los reeursos y de las penas y peni
tencias, donde se busca la confesión 
del reo como pena máxima de culpabi
lidad. Aunque el Consejo de la Supre
ma hubiese aun de dictar normas re
guladoras tendientes a perfeccionarlo, 
la lnquisición de Lima poseyó, por ra
zones geognHicas, mayor aulonomla y 
sus jucee,; mb amplia dlscredonalidad 
que los tribunales peninsulam de la 
'pooo. 

e) HISTORIA MILITAR Y NAVAL 

4.232. OsES, 801115. Cwoe tran$
atlántico en el aíglo XVI. R. de M. Año 

IC, N" 780, mayo-junio 1984, pp. 294-
309. 

Luego de entregar algunos anteceden
tes $Obre la técnica náutica }' la historia 
de los descubrimientos, el autor nos 
presenta la navegación tr.J.nsaWntica 
desde la perspecth-a de un pasajero. 
La fuente e!i el rebto del licenciado 
Eugenio de Salanr en su Irave!iía desde 
Tenerife a la Española. Las incomodi. 
dades del viaje quedan reflejadas en la 
frase dcl licenciado; "la tierra para 101 

hombres y el mar para los pecesM. 

eh) HISTORIA LITERARiA Y LIN· 
GUISTICA 

4.Z33. fE:II..".l"'DEZ, MAXDoIL"O. El 
GÓlico 1/ la Utemltlra española en los 
aíglo! XIll 1/ XIV. Academia NQ 9, 
1984. pp. 93-111. 

"Intento de visualizar algunos ele
n'entos tipificadores del arte gótico en 
las principales obras de la literntura cas
tellana de los siglos XIII y XN. Pare
ciera que ... hay una profunda rela
elón conceptual entre las caracteristicas 
góticas arquitectónicas y plásticas y 135 
que se lI'anificstan I'n las grandes obras 
literarias del periodo". 

d) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE 
LA EDUCACION 

4.234. BRAVO LU\A, BE:II.. ... AnDINO. 
Compomanes 1/ lo flu.sfraci6n Cot61ica 
1/ fl(lcional en el mundo de hIlbla cm
tellaM ti porlugueSll. BAChH, año L, 
N° 94, 1983, pp. 223-249. 

En esta monografía, que aprovecha 
la literatura reciente sobre el pertona
je, interesa la actitud de Campomane:s 
frente a la religión ya su patria. Res
pecto a 10 primero .se destaca Ja clara 
actitud regalista b.uada en una per,
pectiva histórico-juridica.. Sus preocu-
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paeiones por la industria popular y su 
fomento de las Sociedades Econ6micas 
de Amigos del Pal.s tieneo corno m6vi1, 
al igual que en el caso anterior, la pa
tria o nación, incluyendo las provincias 
ultl1lmarinas que integraban la monar
qula. 

e) HISTORIA DE LA AtUSICA 

4.235. CASTILLO Dm~, t,hcUD. l' 

D'AMlco U¡CU::B, GIOVANNl. Orgall<»' 
cenewlanOJ del riglo XIX. RMCh. Afio 
XXXVI, ~ 158, julio-diciembre 1982, 
pp. 72-104. Ltmlnas. 

Luego de una referencia a los orIge
nes de la música sacra en Venezuela, 
se distinguen tres etllpall en la historia 
del órgano en Venezuela: la mAs rica 
es la segunda, entre 1711, cuando llpa

rece la primel1l referencia a un órgano 
"grande" y a un eonstructor de estos 
instrumentos. y 1897. año en que se 
instala en la Catedral de CaraClls su 
último 6rgano de coro. Los autores se 
refieren a la construcción de 6rganos 
en Venezuela y describen cuatro de 
estos instrumentos. 

D'A:-.nco U¡c:tCR. CIOVANNl. Vid. 
~ 4.235. 

4.2.36. S~SON, ROBEJ\T. LO$ Con
tactO$ de Haydn con el Mundo Ibérlco. 
RMCh, AlIo XXXVI, N9 157, enero
junio 1982, pp. 3-39. 

t... música de Franz ]oJeph Ha\'dn 
entuslasm6 a España durante el último 
cuarto del siglo XVIII. Miranda. lo ro
nod6 dunnlt! su visita a Esterharv en 
1785 cuando su obra ya se dlfundla 
por la América es-pailola. Venezuela, 
Brasil y Chile conservan el mayor pa. 
trimonlo de su música en coplas ma_ 
nuscritas y ediciones tempranas en es
tas reglones. Amplia bibliognfla. 

D. HISTORIA UNIVERSAL. NA
CIO:-.IES NO HISPANOAME

RICANAS 

1. FUENTES DE LA HISTORIA. BI' 

BUOGRAru JI: HISTORIOCRAYiA 

4.237. CI\lI"Z, Nlcow. Hu Cen" 
D/oí Augwti. RHU NO 1, 1984, pp. 63-
112. 

Traducción directa del Iatin del tes
tamento polítieo de Augusto, en el cual 
se relatan aamtecimientos que abarcan 
un lapso de 56 a!lo!. desde la muerte 
de César hasta. el a60 anterior a la 
muerte de Augusto. 

A juicin del tr.ductor, el sentido 
de la Res Gestae fue el propÓsito de 
su autor de presentarse ante la historia 
como el restaurador de la República 
romana desechando la idea de que M 
fuera ereador de un nuevo sistema po
lítico. 

Precedida. df! UD prólogo, la traduc
ción se complementa coa notas eJpli
cativas que aytHbn a su comprensión. 

1I. CIENCIAS AUXlLJAl\ES 

11) ARQUEOLQGIA 

"¡ .238. Coor, LtlCIo. Crob4d<n de 
Valcam6nlca: Hacitl lo.s raíce.t del hom
bre europeo. Tl1Ima 2, septiembre 1984, 
pp. 36-39. Dustnci.ones. 

Con motivo de la exposición de pe
troglifos de Valcam6nica en la Bibliote
ca Nacional, se entrega. esta nota de¡· 
criptiva sobre las pinturas rupestres de 
10$ Camunl que cubren desde el eplpa
leolltieo hasta. la edad del hierro. 
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111. HISTORIA GENERAl. 

4.239. ÁNDRADB DE LABADÚr., G~
BI\IEL.A Y V¡~L DB VIAL, MAlÚA LUISA. 
Loo: mitos de lo! diore.!' griegos COfI!adO! 
POT Demetno. Editorial Universitaria. 
SaDtiago, 1982, 2!l.7 pp. Uminas y di
bujas. 

Este libro, producto de su viaje a 
Greda, permite a las autoras relatar las 
versiones de los mitos cl:\.sicos griegos 
de su gula por la Hé1ade y su relación 
con la historia antigua. Se incluyen lis
ta de divinidades y ertmctos de textos. 

4.240. HERRERA C~J~s. H!cron. Las 
estepas euroo!fáticas: un peculiar espa
cio hbt6rlco. En Problemas fundamen
tales del Hombre. Enfoque interdisci
plinario. El Espacio en las Ciencias. 
Consejo de Rectores de las Universida
des Chilenas. Editorial Universitaria. 
Santiago, 1982, pp. 157-190. Mapa y 
diagramas. 

Entre los años 510 y 1288 d.C., las 
estepas son ocupadas por una sucesión 
de pueblos n6madas: escitas, hunos, 
birharos, turcos, búlgaros, mongoles y 
húngaros. La introducción del caballo 
trae un cambio fundamental; los ap¡\
rejos facil..itan el arte de montar y de 
hacer la guerra., separando aquellos que 
viven a caballo -los caballeros- de la 
plebe. El centro de vida de estos pue
blos nómadas son el campamento y su 
casa, la tienda. Las invasiones se transo 
formaron en un fenómeno perenne, ca
mo 10 atestigua la construcci6n de la 
muralla china destinada a deteoerl3S. 
Especial relevancia adquiere el imperio 
Mongol por la extensión del territorio 
ocupado en este espacio, siendo de in
terés destacar la libertad de creencias 
enstente en SU5 dominios. 

Mapas y diagramas ilustran la situa
ci6n de1 mundo estepario y los flujos 
migratorios de bunos y turcos. 

VIAL DE VlAL, MARÍA LUIS~. Vid 
N'1 4.239. 

IV. HISTORIA EspECIAL 

a) HISTORIA DEL DERECHO Y DE 
LAS INSTITUCIONES 

4.241. C~Tf.u; ATA.LA. ANCELA. l..4 
pt"tU:!oo testimonial en el pf"I)Cedimlento 
fonnulario. RCbHO W' 9, 1983, pp.2.5-
:n. 

Se estudia la evolución de las for
malidades testimoniales en el Derecho 
Romano, desde el periodo arcaico has
ta el c1:\.sico, respecto a la capaCidad 
para ser testigo procesal, número de 
testigos, prohibiciones y excusas, vaJor 
probatorio y negativa de deposición. La 
simplificación de la forma en los ne
gocios Jurídicos, cambia la función del 
testigo que "no es ya una expresi6n so
cial o formal Que da vida a los acto~ 
jurldicos, sino que pasa a constihrirse 
en un medio de comprobaci6n de la 
voluntad expres.'l.da por las partes"_ 

4.242. Come, HI:LMUT. Sobre la 
pfehbtorllJ de la codiflcoci6n: la dlsen
ri6n en torno a la codlflcaci6n en 10$ 
Sif2.10J XVII !J XVIII. RChHD N'1 9. 
1983, pp. 249-261. 

La.! crlticas europeas al Derecho Ro
mano iniciadas con el Humanismo y que 
cobran mayor desarrollo con el racio
nalim10 de los siglos XVII y XVIII, dan 
ori)!:en a una nueva visión en materia 
legislativa, fundada en el Derecho Na
hual por el influjo de la Dustraci6n. En 
esta corriente el autor distingue entre 
la vertiente inglesa de Lodee y la fran
cesa si¡;tuiendo las ideas de Montesquieu. 
Sobre la base de este principio se de
sarrollaron diveTsas doctrinas en mate
ria de codificación cuyos resultados fue_ 
ron muy distintos a los planteados en 
teorla, dependiendo de la realidad de 
cada Estado, lo que hasta hoy ha sido 
materia de discusión polltica-jurldica. 

4.243. DoYllAR~ .... B~L CAsSE, So
LANCE. Asistencia ¡udicial gratuito en el 
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Derecho Romono. RChHD N9 9, 1983, 
pp. 35-39. 

Los orígenes de la asistencia gratuita 
en Derecho Romano se encuentran en la 
institución del patronato de la antigua 
Roma, según la cual el patrón tenía la 
obligación de brindar asistencia jurídi_ 
ca a su clientela. La autora se refiere 
brevemente a la evolución de la asis
tencia jurídic.1. desde la Monarquía 
hasta la decadencia del Imperio y la 
influencia que tU\'O el Cristianismo para 
hacer respetar los derechos de los des
validos a tener asistencia judicial. Las 
disposiciones sobre Asistencia Judicial 
en derecho canónico enmí:t.1.n con el 
derecho Justiniano. 

4.244. HANT~OI Espn.ool.A, Hooo. 
El desarrollo !I la evoluci6n del proce
dimiento ciecllliuo en el Derecho Ro
mano. RChHD, 1983. pp. 9-23. 

Estudio sobre la evolución y desarro
llo del proceso e}ecutivo en el Dere_ 
cho Romano, sobre la base de las obras 
de Tito Uvio, Cayo, el Digesto, las 
Instituciones de Justiniano y Constitu
ciones Imperiales. Se distinguen dos 
fonnas de intilrar al deudor. una m:h 
antigua tendiente a presionar a la per_ 
sona del deudor paro que cumpla 10 
sentenciado y otra que otorga atribu
ciones a la Justicia para ejecutar el 
patrimonio de éste; procedimiento que 
se perfcccioll.1. por las reformas hechas 
durante el Imperio y que otros preci._ 

4.245. MERELLO, hALO. Historia 
del Derecho. Tomo I. Ediciones Univer_ 
sitarias de Valparaíso. Valparaíso, 1981, 
164, (2) pp. 

El primer tomo de este te~o univer. 
sitario, cubre la extensión del derecho 
romano a través de las provincias del 
imperio occidental y las características, 
e~ens:i6D y fuentes de! derecho romano 
vulgar y del derecho germá.nico primi-

th'o, para luego abordar el derecho ga_ 
lo y visigodo y, finalmente, e! derecho 
en España en la alta Edad Media, in_ 
cluyendo el derecho a instihteiones feu
dales, el régilJll"n municipal y otros as
pecto~ del derecho castellano alto me
die\-a1. El texto destaca "aquellas fa. 
ses del suceder del derecho que ma)'or 
aportación han tenido en la trndici6n 
juridica moderna", lo que explica la 
escasa. atención al derecho isl&mico y 
el derecho prerromano. 

b) HISTORIA SOCIAL Y ECONO
MICA 

4.246. MuÑcn, OSCAR; MELLE!\, PA
nuCIO; LETVA, JOfICE y P~"'TO ANiSAL. 

J. M. Keyncs ti 100 años de $Il nocl
miento. Academia de Humanismo Cris
tiano. Circulo de Economía. Santiago. 
1983. (6),27, (I) páginas. 

Cuatro conferencias realizadll5 por el 
círculo de economía. de la Academia de 
Humanismo Cristiano, que destacan los 
distintos aspectos de la obra de Keynes. 
1...1. primera conferencia "Humanismo 
de Keynes y la política económica", se 
refiere a la preocup.1.ción de Keynes en 
la preservación)' construcción de la 
sociedad humana: la segunda, "Algunos 
elementos centrales de la revolución 
teórica Keynesiana", muestra el cambio 
de Ulla mieroeeonomla a una rnacroeco
nomla; en la tercera, "Keynes Keyne
sianismo )' Post-Kernes" , se aprecia la 
influencia de la doctrina de Keynes en 
la teona económica y cn la última "Una 
nota sobre Keynes }' el Keynesianismo 
en Chile", las aproximaciones que en 
este país se han dado con los postula
dos de Keynes. 

e) HISTORIA DE LAS IDEAS 

4.247. Kl\EBS RICARDO. La ideo de 
,"ogteso en el penS/lmiento del siglo 
XVIII. RIIU, XI> 1, 1984. pp. 19-3R 
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El auto!" pasa re\isla a la idea del 
progreto humano desde la apariciÓD del 
pensamiento cientlfico moderno en el 
siglo XVII. Los avances de las ciencias, 
sustent1l.dos en el poder de la ral.6n, 
afianzaron la fe, durante el siglo XVUI, 
en el progreso ilimitado de la perfección 
humaDa, eltpUe5ta con elocuenCia por 
Condorcet. La fe en el progreso pasó a 
ser una de las principales fuerzas moto
ras de la acción histórica durante el siglo 
XIX, que los acootecimientos del presen
te siglo han venido a refutar. 

4.248. STVVES, 1\... ...... MARÍA. Religkl
Mod V rew/ucwn en Edgor Quina. 
RHU, N~ 1, 1984, pp. 41-61. 

Luego de constatar la vinculación 
edstente entre Francisco Bilbao y Qui
net, el artículo eltpOne algunos aspectos 
del pensamiento de Quinet, como una 
forma de contribuir a una mejor com
prensión del autor chileno. 

Se revisan los prinCipales temas que 
inspiran al pensador francés, la religlo
!ldad y la revoluCión y, a partir de ellos, 
sus concepciones 50bre la historia y el 
estado. Quind es un fiel eltponenle de 
su époc::a, el romanticismo, en su bílS
queda de una fórmula que sustituya el 
racionalismo como guia del pensamiento. 

d) lIlSTORIA DE LA MUSICA 

4.249. CoRREA DI'; AUVEJ)(), LVls 
¡'lImo n. La UIW!SCO y la historia de In 
músiCo. RMCh, N~ 156, 1981, pp. 21-27. 

Se da a conocer la intervend60 de 
la Unesco en la edición de una obra 
titulada Música, lenguaje ckl hombre. 
I1 istariD munditll de la música. elabo
nada con un enfoque integrado e in
legral. 

4.2.50. IIASS ....... Tomu, H .... lIl". 111,
/orla ti llistoricidad en la M6.rlco Arobe. 

RMCh, N9 156, octubre.diCiemhre 1981, 
pp. 25-33. 

Bre\"e reseña histórica de la música 
irabe desde el eron Libro de la Múrico 
de mediados del siglo X hasta nuestros 
días. Se señalan las características fun
d:lmentales de este IIrte, como ser la 
elahoración musiCl\I en ¡),1mmetros to
nales, la contradicción y su transmisión 
oral. Se mencionan, asimismo, los trata. 
dos musicales mis importllntes como el 
de Al-Maus.ili y SaH-al-Diri. 

El autor presenta las tendencias rus
toriognHicas de la investigllción musical 
en Africa Negra. Al no poseer una do
cumentación escrita, algunos Invemiga
dores, como Rouget , se b.1$11n en los 
lutos de 1115 canciones, y otros, en la 
correlación de la rrmica con la evidencia 
sociológica, en los instrun>entO!l musica
les o en los mitos y leyendas. En todas 
las metodologías se obSf'o"ll un deseo 
de enfocar la música dentro de su con· 
teno socio-cultural. 

4.252. Q)R., .. EJO, C"nLO!l ALBERTO. 
Juan Pobla II o el 00101 de la e/da In,
mona. Editorial Alldres Bello. Santiago, 
1984, 145 (3). páginas. Ilustraciones. 

Biografia de S.S. Juan Pablo JI , des
tacando su penonalidad y mensaje, ba
sada en anécdotas y testiO'ollios de quie_ 
nes lo conocieron en Sil nll\ez, en su 
hlllentud yen su apostolado. 
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