
FICHERO BIBLlOGRAFICO' 
(1980-1981) 

Se han reunido en esta bl¡'¡wgrafíD obra.r de /G.r rigllumtu espea.!I: a) 
cnudien publictJd08 en C/lik sobre lemas relacicMdor con la.r ciencias hist6ricM; 
1» pubUcacKHJeI I~ehar en el extranjero sobre: lemtJr relatilJN tl la hlrtoritJ de Chile 
~ e) obrar hilt6rica5 dtJda.r a luz pOT chUenol en el ertrtlnjero. Hay olgunar omi
lionu que 16 e~ro ~nor en el Fichero del pr6xímo número de la revVltl. Al 
i¡ool que en oc.:uione, tlnterioru, se han Incluido olgunar ob,~ que debieTon 
aparecer en FkheToI ant~I. 

Lo clo.rificoci6/1 utilizada el lo siguiente: 

A. TwRÍA y FII..OSQ.·í.A DE I.J\. HuroIUA. 
OBRA$ CEo'"E!W-I'.S (3.121-3.127) 

B. 1-IISTOfUA DI; CUIL.I:. 

l. Fuentes de la Historia. 
Blbliogmia e Historiografía 
(3.u.8-3.148) 

II. Ciencias Auxiliares: 
a) Arqueología (3.149_3.162) 
b) ADtropologia y Etnografía 

(3.163-3.167) 
e) FoI1clOre (3.1~3.176) 
d) Cenealogia (3.176-3.179) 
e) Numismática (3.180) 

IJI . Historia Ceoera1: 
a) Periodos diversos (3.181-

3.183) 
b) Periodo indiano (3.184-

3.194) 
e) Independencia (3.195) 
d) República (3.196-3.215) 
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IV. Historia Especial: 
a) Historia Religiosa y Ecle

,Iástica (3.216-3.220) 
b) Historia del Derecho yde 

las lnstitucioOOl (3.221-
3.>30) 

e} Historia de las Relacione. 
Int~ (3.231-
3.239) 

eh) Historia MUitar, Naval y 
de la Aviación (3.240-
3.254) 

d) Historia Uter.lria y Liu
gulstica (3.2S5-3~7) 

e) Historia Social y Econó
mica (3.258-3.214) 

f) Historia de las Ideas y 
de la Educación (3.275-
3.218) 

g) Historia del _o\rte (3..279) 
b) Historia U,bana y de 

la Arquitectura (3.280-
3.283) 

i) Historia de la Geografía 
(3..284-3.285) 



V. Historia Region.l (3.286-
3.301) 

VI. Biogr-aHas y Autobiografías 
(3.302-3.32.8) 

C. I h S'IORJA DE ESPAÑA 

NAClONES HISPANOA.MERlCANAS 

l . Fuentes de la Historia. Bi
bliografía e H istoriogTafía. 

(3.329-3.330) 

n. Ciencias Aunliares: 
.) FoUdore (3.331) 

ur. Historia General (3.332--3.338) 

IV. I-l i,o; toria Especial: 
a) Historia Religiosa y Ede· 

~iástica (3.339) 
b) Historia del I>erecho y de 

las InstituciorH!s (3.340-
3.3(2) 

e) Historia de ¡as Ideas y de 
la Educaci6n (3.343) 

J) Historia Socia1 y Econó
mica (3.3«-3.346) 

e) Hirtoria del Arte (3.347-
3.348) 

() Historia de l. \fÚlica 
(3.349-3.3.50) 

V. Historia Regional 

VI. BiogTafia y Autobiagrafia 
(3.351-3.353) 

D . HISTORIA UNlVEf\SAI.. N"'CIOSES ~o 

HISPANO,ut DUCAN,," 

I. Fuentes de la HiStoria. Si
bliograUa e Historiografía. 

11. Ciencias Auxiliares: 
a) Antropología)' Etnografía 

(3.354-3.355) 
b) Folklore (3.356) 

IIJ. Historia Ceneral (3.357-3.359) 

IV. H iStoria Espec~l: 

a) Historia Religiosa)' EcIe· 
siástlca (3.360) 

b) Ilistoria del Derecho y de 
las IrutrtuelonC$ (3.361-
3.370) 

e) Historia de I:l M Úik.l 

(3.371 ) 

~ 8lguiente$ obrevillturo.l v dellOminacione$ empleado$ COf'N!$pOllden a /cu 
pubftcDCúme, que se ~ndicDn a continuación: 

A Atenea. Universidad de Concepción. Concepd6n, Chile. 

AliJE Anuario Hi.rt6rlco Ju rídíco Ecuatoriano. Quito, Ecuador. 

AIP Anale.r del InstU\Jto d e la PotagOJlio. Punta Arenas, C hile. 

DA 0\ Boletfn de Alltropologío AmeJ"ÍCQna. tn5tltuto PllnarneriC'lIlO de 
Geografía e Historia. M.moo, D.F. 

BAChll Boletfn rk la Academia Cllilena de la H btorla. S.nlla¡o, Chíle. 

BAHA BoletEn de la AcodcmiD de Hi.rtoria V Antropofogia. Universidad 
de Concepci6n. Concepción, Chile. 

IlEL Boletín de Eg/udi08 Lotill(J6rnencollos. Centro de Estudios y 
Documentaei6n l..ltinoamcricanos. Amsteroam, Holanda. 

452 



BI 

B\INHN 

CAL 

CDH 

ED 

Efimcros 

El Barroco 

IJ..\HR 

llisloria 

Histórica 

lB 

lE 

JBLA 

JIAS 

JLAS 

Boletín de tn1J~n/gadonu F.eultad de Derecho. Pontificia 
Univrnidad Católica de Chill!, Santiago, Chile. 

Boletín det ¡\(wco NlfCiollal de HUtorio Not"raf. Santiago, 
CIille. 

Colliet'1 de, .... "u!riquel Latinu. Paru, Francia. 

CuoderMI de ll/$lorla, Departamento de Ciencias I H5Iórica~. 
Facultad de Hwnanl(bdes, Filosofia y Educación Universidad 
de ChUc. Santiago, Chile. 

Eltudior Documentale" Biblioteca del Congreso Naciona1. San
tiago, Chile. 

Revista Cultural V bibliográfica. BibUotcca del Congreso Nado-
001. Santiago, Chile. 

El Borrooo en Huponootnérial. Manifestacio'Ue~ )' ~ignJfica
ción, Foudo Histórico y B;bli~áfico. Jose Toribio Medin.l. 
Santiago, Chile. 1981. 

Folklore Americano. Institulo Panamericano de Geografía e 
Historia. Ml::dco, D.F. México. 

Hispallic American HiJturical Revicw. Duke University Durham, 
N.C., Estados Unidos. 

ln,stituto eh: 1Il$Ioria. Pontificia Unh-enidad Cat6lka de ChUc. 
Santiago, Chile, 

Deparlomenlo de lllJtllDllidade.t. Universidad Católica del Perú, 
Lima, Perú. 

RetJislu lberoomcrkmlO, Piltsburgh, Estados Unidos. 

11lcediguclouc, y EIlSIJUO.t. Academia. Nacional de 11I Hi5toria. 
BuenO<i A¡rel, Argentina. 

}uhrbllcli fur Cc«hicJlle ¡;on Stoot Wirnchnft /IIU:/ G('~U$Cltujl 

Lateinumerika.t. Colonia, Alemania. 

}oornol of lntcr-Amcrlcon Sludics. University of Florida. Coral 
Gable$. Florida, Estados Unid()6. 

}auT/lol of Lettil! Americall Stlldies. Londres, Inglaterra. 

Biblia/eal Nuc/olU/l. Snntiago, Chile, 
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Mue 

NA 

NHI 

RChA 

RChD 

RChHD 

R.OOM 

REH 

REHJ 

RFHOM 

RHA 

RLDDCS 

RMCh 

TV 

Maule. U.C. Pontificia Universidad Cat6liea de Chile. Sede 
Regional de ~Iaule. Talea, Chile. 

Nova. Americona.Torino, Italia. 

Nueva HistOTW. Asociación de Historiadores Chilenos. (UK). 
Londres, Inglaterra. 

RC1Jirta Chilena de Antropología. Departamento de Antropología. 
Facultad dc Ciencias Human.u. Universidad de Chile. Santia_ 
go, Chile. 

Revista Chilena de Derecho. Pontifida UnÍ\·crsidad Católka de 
Chile. Santiago, Chile. 

Redsta Chilena lk Historia del Derecho. Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

Revista de Marina. Annada de Chile. ValparaÚio, Chile. 

Revista de Ertudios Hist6ricw. instituto Chileno de ln\le$tiga
dones Genealógicas. Santiago, Chile. 

Revista de Ertudios Hist6rico-}urídicos. Universidad Católica 
de Valparaiso. Valparabo, Ohile. 

Réooe l<"ranfaise d'Histaire d'Ou/fcmer. París, Francia. 

RC1Jista de lJistOria de América. Instituto Pananll'"ricano de 
Geografía e Historia. Mé~ioo. D.F., M~xico 

Revista fk Legislación !I Documentación de Derecho !I Ciencia! 
Sociales. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago, Chile. 

Revista Mu..riea/. Chilena. Facultad de Cienci.u y Artes Musica
les. Universidad de Chile. Santiago. Chile. 

Teología ti Vida. Facultad de TCQlogia. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile. 
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A. TEORíA y FILOSOFíA DE LA 

HI STORIA 
OBRAS GE.~ERAl.c;. 

3.121. G6s00IlA, M.o\.fuo. Centenario 
dI1 Spengfer. Historilt 16. 1981. pp. 335-
341. 

Nota sobre la obra del fil6sofo de la 
historia alemán ron motivo del cente
nario de IU nacimiento, de.'ltacando 5U 

evolución y trascendencia 

3.12.2. KI\EIIS \V., RIc.uwo. Lo ac
tualidad dI1 lo HÍ$toria en el mulXlo 
contemporál1«1. CDH. NO l. Diciembre 
1981. pp. 111_121. 

Plantéase e$te ensayo el desinterés por 
la Historia y su estudio en la sociedad 
contemporánea, en contraste con époc~.~ 
anteriOreS, y que se debe, según senah 
el autor, a las oo.racteristicas esenciales 
del periodo. Sin embargo, el profesor 
JCrebs reivindica la tarea del historiador 
de ~cer inteligible todo el universo 
de la experiencia hist6rica COn el fin de 
descubrir y revelar todas 1M potenciali_ 
dades que ha tenido el hombre para 
hacerse humano", 

3.123. K1I.EBs \V., RIcARDO. Horne
nofe a AlXlrú Bello. Lo hf.storia como 
ciencia /lberodora del e.rplrilu. CDH. 
NO 1. Diciembre 1981. pp. 133-136. 
Retrato. 

Consideraciones sobre la finalidad de 
las cieocias y las letras según Bello y 

localida<ks del país desde Arica a Isla 
Nueva y Puerto Sobenmla en la An
tártica. Suman en conjuoto 192. 

3.125. MELLAFE, RouNoo. Elocon
teoet" ínfausto en el carácter chilenG: uno 
propo.tici6n de hUtorio de w. menlali
dadu. A. NO 4.42. Octubre 1981. pp. 
121_128. 

Reflexiones en tomo a la historia de 
las mentalidades y sobre el efecro de 
las calamidades naturales en el carieter 
nadonal, especialmente en el pa.sado, 
ruandG no existían los actuales mediOJ 
para mitigar .rus efeC'tos. Abre perspec
tivas para una mayor in\-estipd6D. 

3.126. SuÁIU'.2, IsIDRO. Ceografic f1 

JliJ1oria: .ru doble relad6n a '1'IlllÚ de 
10.1 ,ratadislat. 10 parle. Pontificia Uni
versidad Católica de Chile. Institu to do 
Geografía. Santiago. 1980. 178 páginas. 

(Vid. reeensi6n p. 518). 

3.127. \Vfrm~c 1!'o"7.uN·u, HtIOO. Cul
'uro V crirniMlidod en la M)CÍedad con
temporánea. BAHA, NO 3. 1981. pp. 1_6. 

NotllS sobre la criminalidad en la 
cultura contemporánea del periodo 1945-
196.5. ~nb"e los factores que contribu
yen a eUa, llt'ñala la ruptura de ¡as 
estructuras rradicionales de la comuni
d¡t.d para dar paso bruscamente a UI1 

nuevo tipo de vida urbana de car.l.cler 
individualista. 

.obre la importaocia que le asignaba al B. HISTORIA DE CHILE 
desarrollo de los estudios hist6ricos. 

3.124. Milpa " PrlJt en el coroz6n df1 I. FUENTE'> DE LA HISTOfUA, BI-
lo, chileno,". R. de M. Vol. 99, NO :!. BLIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA. 
Marzo..abril 1982. pp. 221-228. 

Registro cartogr{¡firo de monumentos 3.128. ALFAOO, Mv..NA TERESA y 
al capitán Aftoro Prat en las diversas V AL&.VZVEl..A, Xn.a:NA. lAbo, Pllrl~ 
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mentllr¡o !J Presidencial tú don Gabriel 
Conzález Videla. RLDDCS. Año 11. 
N" 9. Noviembre 1980. pp. 17-212. 

Conjunto de referencias relativas a 
las intervenciones de González Videla 
como diputado entre 1930 y 1941 r 
como senador entre 1945 y 1946 indi
clndose en cada caso la página del 
BolOOn de Sesiones corr~pondiente. 
Del mismo modo las referencias n la 
labor presidencial corresponden amen· 
sajes y oficios enviados al Congreso. 

3.129. BARRIOS VALDÉs, MAJlClANO. 
Teología !J Vit/lI. "ldice general de los 
uolúmenes I_XX 196Q-1979. Facult"dd 
de Teología. Universidad Católica de 
Chile. Santiago. 19S!. 72 páginas. 

Contiene un índice de cada uno d~ 
los volúmenes de la revista, Ordenados 
por secciones y alfabéticamente por 
autor. Siguen un índice de autores, un 
índice de materias y un índice de re
censiones y noticias de libros. La revista 
es rica en artículos útiles pata la histo
:ria de la Iglesia contemporánea e in
cluye trabajos historiográfiC05. 

3.130. Cu."ESSA l., PEIlflO. lIislrm 
Legil/atioo de los lrutrllmentos Intema
(;iol'l6les. Ministerio de Relat;ioues Exte
riores 1810-1973. RLDDCS. Año U, N0 
5, juliO 1980, pp. 51-71. 

Se enumeran 8 acuerdos internacio_ 
nales -numerados 1 n 11- in<Ucándose 
la referencia correspondiente en las "Se
siones de los Cuerpos Legi.llativos" y 
otras recopilaciones legales. 

3.130. CANESSA 1., PEDRO. Historia 
Lcgislatico de los Instrwnentos lnter_ 
nadonoks. Ministerio de Relaciones 
Exteriores 1810-1973. Segundo Perío
do 1851·1875. RLDDCS. Año n, N9 7, 
septiembre 1980, pp. 43·82. 

Continuación del trabajo anterior, Cf'. 

gistr.mdo 31 tratados, acuerdos y otrol 
inIltrumentos internacionales -numen
dos 16 a 48-- registrando en cada caso 
la lTamitaci6n seguida por los mismos 
en el Congreso Nacional y la publica· 
ci6n en 1"1 respectivo Boletín. 

3.132. CM'ESSA l., PEDIl(). Historia 
Legislath'O d~ los Instrumentos loter_ 
Iluciollalcs. ~rinlsterlo de Relacione! 
Exteriores 1810·1973. Tercer Periodo 
1876-1900. RLDDCS. Año 11. NO 8, 
octubre 1980, pp. 81-113. ClJlJrto Pe· 
rtoclo 1891-1900. Id. NO 10, diciembre 
1980, pp. 25-75. 

Continu3ción de los trabajos anterio
res, registrando en 13 misma forma los 
instrumentos intemacional~ chilenos y 

las refl"rencias correspondientes a ~ 
tramitación. 

3.133. Un cnpítulo iMelito de III 
"Uistoria General del Reino de Chile"' 
del Padre Diego Rosoles S. 1. Introduc_ 
ción y trallSCripd6n de Adolfo Ibáñe-t 
Santa Maria. Historia 16, 1981, pp. 
367·381. 

La edición de la HistOria GenIJ,al del 
Reino de Chile hecha por Vicuña Mao:-
kenna adolece de serios errores y omi
siones, habiéndose prescindido del ca
pitulo X1lI del libro Quinto sobre la 
pérdida de la ciudad de Valdivia 11 

raíz del alzamientn de 1598 y que aqu[ 
se transen be. 

3.134. Centro de Investigaci6n y 
Documentación Histórica. Universidad 
del Norte, sede Arica. Bnle/fn Biblio· 
gráfico $Cric Historia Nl' 3. Arica, 1980, 
( 1) 37 hojas mimeografiado. 

ConticfIC 325 referencias a libros, aro 
tículos y documentos sobre historia de 
Chile y, ocasionalmente, de América, 
ordenadas alfabéticamente por autor con 
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IIn ¡ndi~ de materias. Al parecer la 
inclusión de los tltulos no o~ a 
otra ru.6n que su elistencia en dicha 
biblioteca unive-rsltaria. 

3.13.5. DA.'"h""1'3LU."N, MA. .... uD.. 81. 
bliografia del Folklore. RChA NO <) 

1979, pp. 7·78. ._, 

La presente bibliografía recoge la 
prndu«ión en el campo de la llamada 
Ciencia Folld6rica relativa a Chile, en. 
tre 1966 y 1976, complementaDdo un 
trabajo anterior del mismo autOr para 
el periodo 1952--1965. Las 62.1 referen. 
ciaJ se clasifican en 23 secciones, si. 
guicndo en general las pautas de la 
bibliografía anterior. lndioes de auto~ 
y de malt'ri3$ romplementan este no
table trabajo. 

DI::L V"Ll.!: MAI\K, M"lÚ". Vid. N0 
3.148. 

3.136. Dto: RAMÓS, AIULUo"DO. In. 
troducci6n Ql ut.udw de /o: paleograf{Q 
chíkna. Archivistica. Programa de Na· 
ciones Unidas para el ~arrollo!UDe$
oo. Dirección de Biblioteca!l, Arehivos 
y Museos. Capacitación a distancia. 
Santiago· CHILE 1981·1982. Santiago, 
1981. 31, (1) páginas. Uminas. 

Este utillsimo manual introductorio 
para el estudio de documentlci6n de 
forma paleográfica incluye la. reproduc
ción de div~ texto! y ro transcrip
ción con informaciones sobre la evu-
lución de las formu de escritura, 
abreviaturaJI y signos de oumeración. 

3.137. ETZACt1I!I.lI& E., JUA.v. CuiD 
de lo, archivo. de Chile. Universidad 
Nacioc.al de C6nloba. Dirección Cene-
ral de Publicaciones. Córdoba (Argen
tina). 1978. pp. 181-188. 

En este trabajo, publicado en el Bo_ 
letín lnterQmericano d. ArchiVCU, el el 

conservador del Archivo Xaclonal in
funna acerca de lQ¡ principales archi
\'0' públloos del país de acuerdo a una 
pauta preestablecida. La mayor parte 
del trabajo se refiere al prOpio Archivo 
Nacional y a los di5tintos fondos, se
ries o colecciones Que lo integran, indi. 
cÚldose en cada caso el número de 
volúmenes, fechu límites de la docu· 
mentaclón, contenM:lo general, si se ro
nooe, e inventarios o oatli.logns Que 
existen. Entre ést05, nO se mencionan 
el del Archivo de la. Corltadurla Mayor 
por Teresa Esterio publicado en el NQ 
1 de la Revl8fo Chilena de Hi,¡toria del 
DerecJw, el del Tribunal de Mineria, 
obra de Luz Maria :\féndcz, y el COrre\l

pondiente al Archivo de ~os Jesuitas 
de :\Iéxico aparecido en el NO 13 oe 
nuestra revista. Pese a e$tas omisiones, 
el trabajo es de gran utilidad para los 
im·estigadores. 

3.138. FER...,Á. ... ""l\E"Z C.ú.fPI!<."O, JosÉ. 
Relaci&n del Obi8podo de Santiago. 
introducción de Patricio E5I:ellé. Edito
rial Universitaria. Santia¡o. 1981. 10-2, 
(2) páginas. 

Este volumen de la .serie de Escrito· 
res Coloniales de Chile nos entrega la 
descripción del Obispado de Santiago 
preparada por el oficial rea1 de las ca_ 
jas de Santiago a raíz de una Real 
On;Ien de Felipe V de 1739 solicitando 
una descripción detallada de la pro
vincia. A diferencia de otros voJúme. 
nes de la serie, se entrega aquí el 
texto integro, que incluye no 50Iamente 
la descripción de las tlerra.s desde Ca
piapó hasta el Maule, sino también la 
de las ciudades de Cuyo. La introduc
ción, del recordado historiador Patricio 
Estdlé, entrega una breve blo¡rafia del 
autor y algunas notidas sobre el do
cumento. 

3.139. Fichero Bibllngráflco (1979-
198(). Histuria 16. 1981. pp. 383-440. 
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Recoge un total de 264 títul05, nu
merados 2.&58 a 3.120 ordenados por 
materia de acuerdo a lu paulas que 
allí se indican. 

3.140. JARA, At,vARO y PtNro, 
SomA. Fuente! pora la histOrUl del Ira
ba/o en el Reino de Chile. Legí.daci6n
Tercera Parle. RChHO. NO 8, 1981, pp. 
131-210. 

Se ha reunido un conjunto de docu
mentos relativos al trabajo de los indios 
yen algunos casos 50bre el de 105 ne
gros, correspondientes a la segunda mi
tad del siglo XVII y que es continuación 
de l lomo anterior, aparecido en 1965. 
de reconocida utilidad en la docencia 
e investigación. 

3.141. ~ IARriNn BA.eZA, SOICIO. 

Jalé Toribio Mcdir\D en el cincuente
nario de .fU muerte. Mapocho, N0 28, 
1980, pp. 19-23. 

Esbozo de la obra intelectual de Me
dina que comenta dogiosamente Sus 
principales traba;os. 

3.142. ~h:U_AVr.:, RoJ..,v.·oo. La Jljf

torlografía de H()V . .... Propósito de ros 
N Jomadar de Il/.JtoM de ChIlF. 
RChH. N0 1, 1982, pp. 61-68. 

Se refiere a los avances evidenciado.t: 
en 10$ estudios historiográficos chilenos 
en las recientes Jomada$ de Historia de 
Chile y a las relaciones entre la histo
ria y otras disciplinas. Destaca asimis
mo el uso creciente de mlltodos cien· 
tifiCQI en la investigación histórica que 
¡>ennite establecer comparaciones fle 
fenómenos al'aedclos on divenas parte$ 
del mundo. 

3.143. ~IOf\AL.I!5, JosÉ RlGAN.lO. ú
tilo 11 poleografía de 101 documenta, 
chileno.J (Siglo, XVIII XVIl). Ediciones 
del Departamento de Estudios Huml-

nl.sticos Facultad de CiencW Fúicas y 
MatemátiC8l' Universidad de Chile. San
tiago, H181. 124 (2) páginas. Uminas 
e Uustracionos. 

El presente trabajo, que conesponde 
a la tesis presentada por el autor aote 
la Facultad de Filosofía y Educad6n 
de la Universidad de Chile ton 1942, 
e5 un intento de intqrrar la calignafia 
como una manifestación del barroco. El 
autor lie refiere a las caracteristicas del 
estilo a b'avés de 1a5 diversas expresio
nes artísticas, tnazando "la relación de 
semejanza que cabe establecer entre JI 
escritura y 111 artes de los siglos XVI 
y XVU". 

La segunda parte del trabljo contie
ne muestra5 de dlverJOS estilos de ('l. 

¡¡graBa tomada. de documentos chiJenos 
de ·la época con IU transcripción ro
TTMpOndiente y UM lista de abrevia_ 
turas paleográficas, que en su conjunto 
constituyen una buena ayuda para quie
nes se inician en estas labores. 

3.144. MUS'M Arqueológico de La 
SerenL Fondo DoctJment41 NP 6. Talle-
leres Gráficos de Imoffgraf. La Serenl, 
19B1. 52 página5. 

Se reproduce el eqtOOiente que con· 
tiene la conmutación de las disposici~ 
ne5 testamentariu de JO/ié Alvina. ve
cilIO de La Serena, por la creaci6n de 
un colegio para V31'()MS, el Instituto 
Nacional Departamental de Coqulmbo, 
Imtecesor del actual Licoo de Hombres 
de La Serena. 

Pn..-ro, SoNIA. Vid. N\I 3.140. 

3.145. R.utiREL RIVEflA, Huoo ~ 
DOLFO. Fuentel poro el Cltudio de la 
historia tU Chile. ArclUvirtica. Progra
ma de Naciones Unidas para el de",
rrollo/Unesco. Oirecd6n de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. Capacitaci6n a dis--

458 



tanc~a. Santiago.CHILE 1981.1982. 
Santiago, 181. 18 (2) p;Í.gloas. 

Cartilla introductoria <¡(Ibro fuentes 
para el estudio de la historia nacional 
Induyendo algunas disciplinas auxlliares. 
El trabajo resulta deficiente por las 
numerosas omisiones y el tratamiento 
dispar de los trabajos. 

3.146. R.olíREl. fuVE"M, Huco Ro. 
OOLFO. I.wice general de la revina 
l1/.ttorla (1961·1980). Historia 16. 1981. 
pp. 269-333. 

La primera parte comprende el íDlli. 
ce genmal de cada uno de los 15 pri. 
mel'O'l \'Olíunenes de nuestra revista. L:l 
segunda parte induye un índice de 
autores de estudios, de índices de aro 
chivos, documentos, bibliografías y re
señas como también de autores reseña
dos. Finalmente .9Il incluye un detalle 
del fiehero bibliográfico y de los auto
re! participantes en su elaboraci6n. 

3.147. Vn.LALOIIOS R., Si:lICl'O. LOI 

comien.::oJ de la hlnorlogrofCo econ6mi
ca M Chile 1882-194(). CoMle;O de Rec
tores de las Univetsidades Chilenas. 
Fa5CÍc:u1os para la comprensión de la 
ciencia, las humanidades y la tecnolo
gía N<;I 37. Editorial Univerritaria. San
tiago. 1981. 108 páginas. 

Luego de algunas referencias al pen
samiento económico y a La enseñanza de 
la economía en Chile, el autor inicia su 
panorama de la historiografía económi
ca chilena con los volúmenes relativOli 
a la Agricultura de la HiJtorilJ Fúú:a !I 
Política de Chile de C. Cay, refiriéndo
se a las diferentes materias tratadas en 
la literatura especiali:uda y en las obras 
generales concluyendo con la. Historia 
de Chile de Encina. Este trabajo es una 

3.148. ZliÑIC"', Á},'A M ... RiA y OEL 
VALLE ST"'RE", MAJú .... COloni.::oción, le· 
gl&lación 1810-1980. RLDDCS. Año 11, 
NO 7, septiembre 1980, pp. G-41. 

Se trgislran 308 referencia.~ legisla
tivas relativas a materias de €'OIoniza_ 
ción en el periodo indicado, tomadas 
de la, Senone, de liJJ Cuerpo, {¿gi,ra
tloo.t, sesiones del Congrt$O, 8oIetine.~ 
de Leyes y DecretOs y Diario Oficial. 

11. C1E¡O;ClAS AuxluA1\E5 

a) ARQUEOLOC1A 

3.149. ÁLDUN"'TE OEL SoLAfl, C ... R-
1.05 y CAsmo ROJAS, VICTORI .... lA$ 
choIupa.s de Taconee V IU rclaci6n can 
el poblamiento altipwnloo en el Loa 
Superior. Peñodo !oMio. Ediciones Kul
tnin. Santiago. 1981. 206 p:l.ginas. 

La tesis de Carlos Aldunate y Vic
toria de Castro corutituye un valioso 
aporte a la investigacl6n Intcrdiscipli. 
naria del norte de Chile. 

Se trabajaron cinco sitios arqueol6gi
cos en Taconoe, ubicados en la provincia 
El Loa. Región de Antornga$la. 

Los autor~ d~tacan en el área la 
relaci6n entre hábitat y cultura. Utili
zan el método hist6rico directo en una 
localidad donde existe una notable con· 
tinuidad cultural. De ese modo, la in
formacl6n etnohistórica y etnográfica se 
suma al material rescatado en las exca-

~""""'. 
Los autort$ perciben la relación de 

Toeonce con la subárea cil'cumtiticaca 
(reino CoLla). Supone en el pasado 
una colonización a gran escala, moclian
te el modelo de control vertical y bajo 
,1 patrón de modalidad giratoria. Su· 
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iiere en el prt'sente, la unidad étnica 
de la población de Toconce con los 
ayman. del Altiplano, pese a la domi.
nación incaica e h.io;p:l.niea. 

El trabajo está acompañado de una 
hibliografía con cerca de 300 títulos <'l 

ilustrado con grfficos y fotografías. 

BeN~Vl'J'Io"'E, :\fARÍA AJ.."TOl\'A. Vid. 
N'13. 162. 

3.1SO. BUSTOS SANTF.LICFJJ, Vieron. 
AtlIInce.f tU: lo! trabaiot de l"t'.rtam·llCW'[ 
del Fuerte de Santo jlUJnll de Cuadal
r.6U1r 01 30 de ;unio de 1981. BAHA. 
N'12, 1981, pp. JO...J3. 

Comunicaci6n relativa al avance de 
101 trabajos de restauraci6n del antiguo 
fuerte de Santa Juana situado a orillas 
del Bioblo. Se ubicaron los diverso! 
edificios del conjunto, realizÁndose e'
cavRciones que permiten establecer l~ s 
caractcrlsticas de SU construoci6n yob
tener un rico material arqueo[6gico. 
Actualmente se trabaja en la restaurn
ción de algunas COMtrucciones. 

C~!TAO R01~.s, VICTORfA. Vid. N'1 
3.149. 

OUllÁ:s M., Al..EJA.. ... ""UIIO. Vid. NO 3.162. 

3.151. DURÁx S., EUAN.... TOgull 
TllgUll JI. Nivel de 6.l:xJ ai!o.t De!Crlp
t"/6n 1/ relncionu. BMNHN. N'1 37, 
1980. pp. 75-SEI. 

Se analiza el material orgánico y er
goI6gico procedente del nivel JI de la 
la¡lUna de Tagua Tagua fechado en 
6.130 ± 115. Se lo relaciona con otros 
sitios de la misma tradici6n de car .. -
dore5 y recolectores ubicados a lo largo 
de la costa ~l Pacffico y de los Andes. 

Acompaña el trabajo un anelO que 
describe el mareriallítico. 

3.152. FALABUoU., FERN",u..'lM y 

Pl...\NI';Ll.~ O., TERE5A. SecuenCia cro-

lIológfco-Ctllturd! fJdrll el ,tetor d~ d.,. 
,embocadura del na Mllipo. RChA. NQ 
3, 1980. pp. 87·107. 

Los autores proporcionan una ~ 
cuencia cronol6g~cu.ltural del .tCI::to! 
de desembocadura del nO Mlipa. 

Definen culturalmente los complejOS 
Llollco y Aconcagua. Establecen rela
ciones entre ambos complejOS. 

Comparan El Molle COn Uolleo y I!~ 
gan a la conclusi6n de que na se puede 
considerar a e~te último como una ma· 
nifestaci6n mollOidc. Debe ser CQMid~ 
rado como una erpresi6n de cultura 

""". Conceptúan los autores que C1I¡Jt 
central debe ~r incluido en el A~I 
Andina Meridional. 

3.153. GoRooN, A.,Q;lI.loo. Curo CII
Imili, !~nll visión nuCI)(.I de ICM petroglifOl 
dd I1llim6. BMNHN. l\'Q 37, 1980. pp. 
61-74. 

Basándose en estudios Iingu.isticos, ti 
autor supone que el topónimo Curacau· 
tin. nombre del. lugar en cuyas cerca· 
nía!; se hallan los pebOglifos, COf1'eS

poode a la hispanlzaci6n de w voces 
mapuches cura cahul¡¡ que significa Ro
ca de Reuni6n. 

Los símbolos sobre la roe' habrían 
sido grabados con propósito mágico por 
cazadores-recolectare, y nO por culti· 
vadol"leS como afimlan teoría! anterio-

3.15--'. K.u.TWA.'lSUI P., JOtIGE; ME
DlXA R., AwlF.RTO; MUNI7.ACA. Ju""". 
Cementerio del período crrcaico de Cu
chipu!l. RChA. N0 3, 1980. pp. 109-
119. 

El sitio Cuchipuy está localizado al 
noreste de la laguna de Tagua Tagua, 
artificialmente desccru:l.a, en la provincia 
de Cachapoal, sexta región. 



Cotuospoude a un antiguo ~en
terio en uso desde un arcaico temprano 
hasta el periodo histórico. 

Los autores distinguen cuatro niveles 
dI."' ocupaciÓn. El estrato mb reciente 
L'OTfcsponde a una población braquicé
fala y agroaHarera. Los estratos mú 
profundos presentan Cl'"ánoeos doliroide~ 
y no hay ,~gios de cerámica. 

3.155. ~IADRJD nE Cot.wN, JAQvn..I
NE. El área andina meridional y el 
proce~o agroalfarero ell Chile Central. 
RChA. N'1 3, 1980. pp. 2.5-39. 

3.157. MEIL .... A RoJAS, ÁLBV-RTO; 
1)(:-."1"0 P1co, A. ... ""DtIb. Lo Igk.ria de San 
mego la Nuevo. Arqurologío hist6rico 
en &1 CtUa Centrol (le la Unft;e"/"ridad 
lle C/¡lle. ReM. N9 3, 1980. pp. 11-25. 

Durante unos trabajos realiudos en 
el (.'OStado oriente de la Casa Central 
de la Universklad de Chilescdescubrie
ron osamentas humanas. Las autOl"idlldes 
unjY('rsitarias solicitaron al Departa. 
mento de Antropolog[a hacer una inve".. 
ligación relativa al hallugo. 

En un trabajo aunado arqueológiCO
documental se comprobó que d. sitio 

Seiiala la autora que se comprueba tipifica un cementerio que perteneció 
en recientes investigaciones que el área presumiblemente a entierros practicados 
Aconcagua.~laipo participó de un pro- en la iglesia de "San Diego la Nueva" 
ceso articulado de maritizaclón, agricul. en el siglo XVIII. 
turización y prooesos agropecuarios. Este trabato perfila en Chile un nue-
Implica. que las condiciones ecolÓgicas vo campo de im·estigaclÓn hasta allora 
de la zona pennitieron el control de pi. poco explorado: la Arqueologla histó-
MIS ecolÓgi(.'OS ubicados en la costa, valle rica. 
y cordillera. Favoreció el in~rcambio.fe Dos apéndices complementan el es-
ideas y productos. La visión socioecG- tudio. 
nómica de e!\ta etnia era típicamente 
andina pero COlHervaba sus p«nliari
da~locales. 

La autora presenta un cuadro crono
lógico de Chile central Integrado en el 
Arca Andina Meridional. 

3.156. ~IASSO:-'"E M., ~LwIUCIO. Nue
Cal conrideraciOnef en tomo al cOmplejO 
A.cancaguQ. RCM. N'1 3, 1980, pp. 
75-85. 

El autor plantea que para definir hoy 
el complejo Acollcagua es necesario re
fonnular el desarrollo agroalfarero de 
b zona central de Chile. 

SClíaIa la ubicaci6n geogrifica de los 
C"Uatenta yacimicntos del Complejo, la 
dispeTSiÓrl y la frecuencia de los cuatro 
tipos c:eramios en el área Acoucagua
Santiago, para finalmente sugerir Un 

di.;¡gn6:.tko espadal y cronológico de 
los citarlos tipos. 

~tmJN.... ROJAS, ALBERTO. Vid. N9 
3.154. 

~IUN"IZAGA, Jl1~. Vid. N9 3.154. 

3.158. NÚÑEZ, 1....01".1.110. Cazadores 
temprano, en lo, Ande.. meridionale,. 
BAA. N92, 1980. pp. 87-120. 

El autor refuta diversas obras de 
~¡ntesis sobre la prehistoria sudameri
cana basadas casi e:.:clusivamente en 
una equivoca y unilateral Interpretación 
de la tipología de artefactos de piedra 
tallada. 

El autOr agrupa 54 SitiOs p~oerámi
cos datados roo Carbono 14 en tres 
ecologías distintas: Altiplano, Puna, 
Coru. 

En un cuadro anexo ordena los sitios 
pr«erámieos del Norte de Chile de 
acuerdo a la siguiente pauta: sitios, 
ambiente, altuTa, datación, referencias. 
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PL'IO, AI.~. Vid. Nos. 3.157 y 3.161. 

PLA:'"EU-A, Tt.IIE5". Vid. NQ 3.152. 

3.159. STEIUIEJIC, RUlIÉ.\I. AprorirM
ci6rI metodológico Di e#udio del po
b/omiento hwnono de lo.r Andu de 
SlInt/ogo. BMNHN. N9 37, 1980, pp. 
9-43. . 

A través de un enfoque interdiscipli
nario se analiz.a el proceso de adaptación 
cultural al ecosistema montañoso de 
Santiago. 

Geográficamente se reconocieron dnco 
csoaIones vegetaclonales, definiéndOi5e 3 
Mbitats susceptibles de ser ocupados en 
distintas ()Ca!;iones por el hombre. 

El a",lisis arqueol6gico demostr6 b 
existencia de ''eStigios de ocupación hu
mana prehist6rica en pricticamente l~ 
cinco escalones "egetacion.uJes. 

Los a.ntecedentes etnoh¡st6ricos oon
finnaron la existencia y pennanencia 
hasla el. siglo XVUI de un pueblo caza
dor-recolector. bien adaptado al medio, 
de gran movilidad y escaso número, 
c<lnocido cOmo Chlquillanes. 

3.160. STDtIlEAC, RUBi:-;. OcupllCio
na prehirp4nk:6, en El ArrallÓ". con 
especilJl referencia a/ alero de Novillo 
M¡rerto. BMNHN. N9 ':n, 1980, pp. 
43-60. 

El aulOr iÑonna sobre una excav:3-
ci6n efectuada en la ptecordillera de 
Santiago, especlflcamente en el a\ero 
denominado Novillo Muerto. 

Se rescataron fragmentos de cenunica, 
material lítico y restos óseos humanos. 
El autor coreja este material con el 
obtenido en la excavaci6n estratigráfica 
de un alero pr~¡mo: Los Uanos. Des
laca que pe!ie a la proximidad geogr6.
(¡ca estos aleros fueron ocupados por 
dUtint05 grupos humanos. 

De!taca Stehberg que estas inve!tiga
dones están orientadas a estudiar a 

histolia cultural de la adaptación hu. 
mana al "I1"IOdio cordillerano de Santiago. 

ACOmpañan el trabajo cuatro anexos 
que analiu.n el paisaje natural de la 
quebrada MNovil1o Muerto" (Cuen~J. 
de Santiago), su fauna, la cerámica res. 
cat.1da y los restos 6!;eos excavados. 

3.161. STVllJElIC. RuaÉ.\I y }'r..-ro, 
ANDRÉs. Ocupoclo~t alfarera. tempro
na.t en iD qllebrodD El Salitrnl del cor_ 
dón de Chocabuco. RChA. N9 3, 1980, 
pp. 57-73. 

El trabajo del epígrafe comtituye un 
primer paso pan el pro-,-ecto arqueoló
gico denominado MCuesta dfl Chacahu· 
oo" en el Area Aooina Meridional. 

El prognma de investi¡ad61l estA 
auspiciado por el Museo Naelolllll de 
Historia Natural y por el Museo His. 
t6rlco Nacional. 

La <'\leva ex~avada $e denomina ('1111 

de piedra "El SalitralW (32.0 54' LS-
70· 42, LW). 

La secueDda estratigrifica del alero 
revela la proscncia de grupos portador61 
i1e aHarerla en el primer milenio de la 
era aistiana. Procedían de la costa y 
se dooplaz.aron al interior en husero de 
materias primas Ifticas para la elabora
ci6n de sus instrumentos. FJ yacinUel'lto 
l1ustra el camino seguido por las comu· 
nidades COsteras en sus desplazamientos. 

Cinco alleXOi acompañan el trabajo. 

3.162. 1"1I01>lA5 \V., C"ru.o,; BE."A· 
\-E.Vl'E A., MAIIiA. M-roNIA y DUIIÁ¡.¡ 
~I., ÁLEJ"'''ooo. Análu¡, critico cornpGI
ralivo del cementerio ParqtuJ La Quin· 
trala, Lll Reino. RChA. N9 3, 1960, 
pp. 41-56. 

El sitio arqueológico está uhicado e:J 
la comuna de la Reina, Región Metro
politana. 

Se describe el material arqueológiCO 
(fragmentos de cerámica, morteJ'05, !lO

nnnas, tembelás) y los restos 6JeoS 
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rescatados del yacimiento. So los rom
plIrII con otros sitios de sImilar con
texto, 

Se agrega como apéndice un estudio 
wmátioo-patológiCO de esqueletos reco
gidos en diez tumbes. 

b) ANTROPOLOC1A y ETNOWClA 

3.163. CÁRDENAS TA8IES, M'TONlO. 
U." " crutumbre.r eh Chllo4. EditOrial 
Nascimento, Santiago, 1978. 

La obra de Antonio Cárdenas mereció 
el primer prem10 del ooocurso "Isla de 
QLiIo6" convocado por La Embajad.. de 
ESpalña, con motivo del sesquicentenario 
de La incorporación del Archipiélago a 
la República de Chile. 

En los cuatro capítulos de 'la obra el 
lulQr analiza la vida del chilo!e desde 
el nacimiento hasta la muerte. Sus la_ 
bores come) marino y agricultor, su vida 
social, su mundo mágico y su religión. 

3.164. MASlK:r.iE M., MAUlUCJO. Pa
norama etnohilt6rico 1/ atqueológfco tU 
la ocupocf6tl tehlU!lche " prOlmehuelche 
en la costa del Enreche) de Maga/laner. 
AlP, Ve)l lO, H179, pp, 63-107. 

Luego de una introducción de carác
ter etnohistórico sobre la presen.da te
hudche en las costas del Estrecho, el 
autor efectúa un. descripdón de diez 
yacimientos arqueolÓglC05 de Is 'U)nI de 
Magallane!l, consignando datOl'l sobre la 
vida de esos cazadores y pescadores, 
régimen alimenticio e instrumentos uti
l~ados. Lamenta el autor La ausencia 
de restos que permitan estudiar otros 
aspectot de SU existencia romo organi. 
x.ación familiar, vida cultural, etc. 

3.165. PHD..J.PP¡ lzQUlIUI,OO, Juuo. 
ÚJ estructura ,ocial del pueblo ¡,támona. 
Editorial Universitaria, Santiago, 1978, 
46 piglnas. 

Se plantea el autor una Itrle de in
teno¡antes relacionadas con la apari
ción, evolución y dispersión del HamO 
SlIpkN y sus razas. Allllliza a los pue
blos de cultun. elemental o arcaica que 
habitarOn hasta hace poco tiempo el sur 
del Estrecho de :>'Iagallanes, plaoteando 
tanto el problema de su origen como de 
sus diferencias somáticas. Luego de re
sumir las notX:ias que de ~ gnlpD 
étnico se tiene a b'avés de conquistadCl
res, ViaJeros, piratas, misioneros y den
tíflcos, estudia 11.1 pueblo y'mo.oa en su 
hábitat, organización sodal. tecnoJogí.:J, 
economía, derecho y reli¡iÓll. Termina 
el autor con la pregunta que formula al 
comlen7.o: ¿hay también e\-oIución de 
10 material a lo espiritual? y. si la hay, 
¿cómo le explica que culturas muy ar
caicas muestren un alto grado de des",
rr'Ollo espiritual? 

Un buen estudio aotropológioo del 
hombre primitivo a trtlvés del pueblo 
y&mana. 

3.166. Sn.V.A e., OsvALDO. Rmta.r 
e.rtatole." rent4.l' realu en el imperiO 
inca. COH. NO 1, dlclemhre 1961. pp. 
31-64, 

Se estudia la tributación en el imperio 
incaico _oonsistente en la entrega de 
traba.io--, distinguiéndose entre rentas 
e-statales y reotas reales oo"espoDdienles 
al inca y su Una;e. Entre Las primeras 
el Qutor distillgUe entre rentas estatales 
ordinarias, que constituyen una obliga
ción permanente de ca.r6cter cidioo, y 
las rentas e~ordinarias, que debían 
solicltane formalmente; estas últimas e! 
aut'Or las dasiIK». en: IItlViciOl'l públi
«11, 5ervicios espedaJlzados e inversio
nes de capital. 

3.167, MP.'\TER EQtIIOlZ, HORACLO. 

lA, 1""001 1/ la conquista d6 Chile, His
toria 16, 1981. pp, 249-268. 
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A partir de datos arqueológicos )' do
rnlT'lC!'ntos d :lntor establece la jurisdic
ci6n de los hunmnnis sobre el territorio 
chileno. Tar.apacl correspondería a la 
parte ~ur del. huamani o proyincia dd 
Collao, los valll!$ trllS\'ersales fonnaron 
la prOvincia de Coquimbo. mientras que 
la de Aconcagua cubre des<te el Choapa 
hasta d. sur de la C1.K'nca de Santiago. 
más all' de la cual se ettiende la tie'rr!l 
de 10i Ponnocaes. 

Se oomentan las caUSIl5 del Ilw.miell· 
to de Manco II en reladón al viaje de 
Almagro, variando las versiones según 
pro\'engan del bando de éste o del de 
Pizuro. Re.\jpCICto a la arotud de los 
indigenas del imperio inca en la COII' 

quista de ahUe, el autor distingue do~ 
etapas, extendiéndose la primera hasta. 
1544 cuando la resistencia de Jos indios 
de 0hiM! estuvo conectada con la del 
Inca Manoo ll, .1 mantenerse la mfra· 
e~troctura. del imperio. 

e) FOLKLORE 

3.168. C.UNO DI! GUZMÁ.'1. 1.1.1. YO. 
Secretor y Trodlclonel Mapucl.tl. 1m· 
pre5G5 Offset, S~lIItiago, 1980, 197 pi
ginas. 

Recdidón de UfICIlda! de Cdlafquin 
del mismo autor ampliada con informa_ 
ción sobre las joya. mapuches. 

3.169. CJ.).lPOS ~U:sCHA.CA, P. Pe
IltIO. l.A8 ~ClIupaUfúu·, una ~perienctil 
de IlOluntariado. Informativo Santuario~, 
Año V, N9 10, diciembre 1981, pp. 
109·112. 

Se refiere a la labor de ayuda y aco
gida a los peregrinO'! al santuario de 
Yumbcl por estas voluntarias cuyo uni
forme incluye, además de un poncho 
rojo, un sombrero campesino do paja. 

3.170. DOI.:z BlAC:uUR.'1, Lds. Re. 
laclón t'nfre /u poería tradicional hl" 

pana del. ,ooocste de lar Ettodo$ Unidor 
11 la pot::JW populnr chileno. FA, NO 29, 
junio 1980, pp. 63.72. 

Algunas de las ~ias populares re
(.'Opiladas por los profCliOtes Johu Robb 
y Rubén Cabos en lO!; estado, del sud
Odie de Estados Unido~, guardan se
mejanzu con poesías populares chile
nas, de acuerdo a In comparaciooe. 
aqul efectuadas. La tnllIscripci6n de to
do el material actualmente collSl'l'\'ado 
en cintas nlagnetofÓn.ieas penniti.r' un 
traoojo mb acabado 5Obreel~. 

3.171. E"Oot,ERlClr. f'EAA"A.""DO. Le· 
~ndat chilenat. Editorial Andrés SeUo. 
Santiago, 1981, 83,(1) P'ainu. 

RooopJlación de lerenoos chilenas de 
lu difereutes regiolles del pab, basad. 
en diverws estudios sObre el temt.. 

3.172. FERIW\'1lO SU:IU\A., Vu:E!.'TL 
ChllOO..chile. El Santuario de Je!Úz No
;wreno de CallUllch. ro conter/() a.ltwcd 
V ro etJangel/:.4Cf6n. Jnformativo-S.n
marios, Año V, NO 10, diciembre 1981, 
pp. 99-108. 

Se rd'iere al $l.ntuaria a JesÚ5 Nazi' 
reno en la isla de Cahuach en Chi~ 
cuya fiesta so celebra a fines de agosto 
de cada año )' que data de flnales del 
siglo XVIII, como asimismo l las peno 
pectivlS que ofrece para la oatequC!SÍJ y 
la politica de la diócesis al respecto. 

3.173. PINO SAA.VlWf\A, YOr..,.\NlJO 

CllentO$ recogidOl de OOcd de mapu' 
chel. FA. N929, 1980, pp. 73-117. 

El autor ha recopUado 36 cuento, 
relatados por mapuches clasificando ca
da uno de ello, por temas y de acuerda 
a tipos pree!tablecidos. 

3.174. PRADO, JUAN CVll.L&R.MO. 
Derecho po,j"oo V 'fenal rel/g/oJOJ 



folkMricfJ1. RLDOCS. Año 11, N9 10, 
Jidembre 1980, pp, 15-23. 

Registro difO'lt'ntes disp05idont'S ,le 
Is~ autotidsdes caoonicaJ y civiles rela
tivas a las r~lividades religiosas desde 
un reglamento dictado por el Cahildo 
de Santiago en 1575 hasta las persone
rías juridi('II.s llOilOedidas a federacione, 
y herma.udade$ de bailes religiosos con
{'Nlidas en las últimas décadas. 

3.175. PAADO, Ju.......... CUILLERMO. 

Un mlltuario pétrea. Efímeros, vol. IV, 
,\0 8. 1979, pp. 1~18. 

Breve nota sobre el santuario mariauo 
en La bla cerea de Combarbalá, cuya 
imageu est.1¡ constituida por una roca 
blanca que tiene la forma de la Virgen. 

3.176. PRAl)!) O., JUA."" ClIIl.I.E/U>fO. 

Santooritl.r 11 flena.r nwlÍtlna.r en ch/k. 
Edlciooes Paulillas, Santiaa:o, 1981, 174 
p';'ginll5. 

El autor hace una relación de 105 
santuarios marianos veneradOs en dis
tinta5 zonas de ChUe, entre otros: la 
Virgen de las Peñas en ArictI, la Tiran' 
cerea de Iquique, la Virgen de Gua
dalupe en El Loa, la Candelaria en 
Copiapó, la Virgl"ll de AndaooIlo en La 
Serena, la Purísima de Lo Visquez en 
Valparoíro, la Virgen del Cannen de 
\!aipú, la Virgen de Lourdes, La In
macubda del cerro San Cristóbal y la 
Candelaria de Chiloé. En cada ct.50 
destat'a sus fiestas, bailes y tradición, 
señalando 1, inlluencia de t'5tos santua
rios en la religiOsidad de SUJ habitantes. 

d) CENEALOGIA 

3.177. Fm...,.¡¡''tlEZ DE NA~, 
SJL\U.. Úl familia Zegerl de Chile. Ta
lleres de Editorial Universitaria, Suntia
¡O, 19&1, 109,(3) página~. 

Luea:o de una biografía de Juan 
Franci9l.'O 7..egers y Dtlra~, fundador dI' 
la familia en Chile a donde llegó a ro
miClIWS de la década de 1820, y al¡u
na,. noticias sobre SIl.5 hijo~, don Luis )" 
doiia Isidoro Zegers Moolenegro y la 
descendencia de ésta última, la autora 
¡¡e refiere a la descendencia del seSun'Jo 
m.1.tTullonio de Zcg<'rs con doria 'Iatilde 
Samaniego, centtúndose en la biogrufia 
de Julio Zcgers, parlamentario y Mini~
Iro de E~tado, y detallando 5U descen
dencia. 

3.178. MUllCA, JUAN. Noblew Co
lonial de Cllile. Editorial ZamOrano y 
Caperán, Santiago, 1980, 393 p{lginas. 

Reunpresión de eite trabajo c\a,;ico 
de genealo¡ia chilena pubUcado origi
nalmente en 1927. 

3.179. SILVA SJLVA, ),f. JAo.IE. La 
CaaJ de Siluo en CMe. Alfabeta Jmpre
§ores, Santiago, 1981, 269 páginas. 

Historia genealógica de la familia 
Silva en Chile. El autor 5e rt!fiere a 
los origene'J del apellido que tiene mÍls 
de mil años, a la genealogía espailOla y 
a los inicios de la familia en Chlle alre
dedOr de 1570. Hay dos ramas de 105 

Silva chilenos, una fundada por Diego 
de Silva y Ribera y otra por Juan de 
Silva Bórqun. Los primeros se asenta
ron desde Santiago hacia el norte, y 
entre las provincias de Colchagua y 
Concepción los segundos. Ambas ramas 
tienen antep8ados comunes y están 
unidas por lazOS' matrimoniales. El autor 
t'5Iudia la genealogía de las distintas ra
mas hasta el presente, refiriéndose con 
más detalle a los miembros mis 0013-
I'ado •. 

e) .\'UMIS.\lATICA 

3.180. AVILA MARTD .. , A.L.u.!lJIO Vio:. 

Or" macuquino dll Potosí. BAChll AiíO$ 

465 



XLIV-XLV, NQ 90, 1977-1978, pp. 263-
265, láminas. 

Describe 7 ple7.a$ de oro macuquino 
acu'l3.das en Potosi efectuadas con 10$ 

cuños usados para las mnnedas de plata 
y de gmn rareza. Cualro de ellas se 
describen por primera vez. 

111 Hl5'lOl\IA. CEI'o"EMI. 

a) PERIODOS DNERSOS 

3.181. AVJL.\ M..uuzL, ALuflllO 01:; 
Co:--zÁl..t'2 EOl&"QUr., JAVIl:R y LIM. 
~1o:-Tr, LUlS. La CDIO de Lord Cochra
ne en Santiago. BAChH. Años XLIV. 
XLV, NQ 90, 1977-1978, pp. 32.3-329. 

En una COIfIunlcaclón a la Academia 
Chilena de la. Historia el seilOr Avila. 
Marte! sostuvo que la casa en que se 
hospedó Lord Cochrane y su familia 
en Santiago en. la llamada Casa Colo
rada CODStruida por el primer Conde 
de la Conquista. Los dores Conzi1ez 
y Lira ('(Improbaron que no e.tiste do
cumentación confirmatoria de lo an
terior en los principales fondos del 
Archivo Nacional, pero concordaron en 
la fuerte presunción que existe para 
estasuposici6n. 

3.182. Curros HAIUUET, FER.. .... ANOO. 
J~ eh la Historia de Chile. Aca
demia Superior de Ciencias Pedagógi
al, Santiago, 1981, 191 páginas. 

Recopilaci6n de diversos estudios de 
Fernando Campos publicados en fonna 
dispersa anteriormente. Ellos incluyen: 
Alonso de Eccilla Y el nacimiento de 
Chile; Notas sobre los aborígenes pre
históricos y el último jalón ineásico; t'1 
ejéreito en el Reino de Chile; los Agul
lera y los Bastidas en la Conquista; ¿por 
qué $e Uamo Reino Il Chile?; Nuestra 

Señora de I.at Nieves en la Frontera, 
La Perouse fondea en T.lcahuano; el 
ideal emancipador en la Patria Vieja; el 
hogar de los Carrera; Ia.s misiont'S de 
Alvarez Condaroo en tiempos de Marcó 
del Pont¡ O'Hi"lns¡ soldados de Napo
león en la Independencia de Chile; le

cuestros y exilio.; Yungay; la cuna de 
Pral, el huaso y el pucho; Nahuelbutl 
y otros. 

3.183. DA ConA U;I\'A, ~hcua.. 
La formocf6n de la cultura chilena .te. 
gún la influencia tU /.tu nacfoooI/dadet 
extranfer/U. A. NQ 441, 1980, pp. ~_75. 

En esta ooruerencia se traza un Pi' 
DOrama de la (onnación de la cultura 
chilena desde la llegada de los espa
ilOles en el siglo XVI, 5elialando lo, 
aportes de las distintas nacioroalidade5: 
alemanes, franceses, italianos, árabel, 
norteamerkanOs y yugoslavos. 

00N'zÁI.EZ ECHENIQUIl:, JAVIl:R. Vid. 
N' 3.181. 

LIRA MO' ... 'Tr, LUIS. Vid. N' 3.181. 

b) PERIODO INDIANO 

3.184. CM."O RowÁN, httLDA. lA 
mufer en el Revno th chile. Tall~ 
de Editorial Gabriela Mistral, Santia¡o, 
1981, 680 páginas, UustTacloDe.!: 

El trabajo tiene como objeto moJIrIr 
a la mujer en Chile durante el periodo 
hispano en sus diferentes aspectos: en 
la vida religIosa, en lo militar, en l~ 
actividad cultural, social, ed\J.C8cionll, 
económica como encomendera, ademis 
de &1 posición en el hogar. 

Producto de una exlco$l revisión de 
fuentes tanto inéditas como impresas, el 
e:«'e9O de lnfonnación entregada, in
duyendo la 1llserd6n de numt\'OSll 
biografí.u de mujeres destacadas o re
presentativa., hace que se pierda I¡ 
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cohesiru\ que requiere todo trabajo. Del 
mismo modo, la inserción de extensos 
tell:tos que bien podrían omitirse o 
trasladarse a un apéndice, como el ca. 
§o de una loa en obsequio a doña Ma. 
ría Luisa Eslerripa, mujer del gober. 
nador Luis Mufioz de Cuzmin, y el 
uso abusivo de subrayados y tipogra.fía 
diferente para destacar frases y nom. 
bres, hacen fatigosa la lectura. Con to. 
do, algunas secciones corno la relativa 
al papel de la mujer en la vida con' 
ventual y en la familia resultan lo. 
gradas. 

Es de lamentar la falta de !ndice, 
inclusive el general, que pennita el me· 
jor aprovechamiento de la plétora de 
dato!! aquí entregados. 

3.185. HA.."IISCH EsPb."DOLA, S. J., 
WAl.TEfI. Elclaoitud 11 libertad de 10$ 
IndJos de Chile, 1608·1696. Historia 16, 
1981, pp. 5.65. 

Estudio relativo al cautiverio de los 
indios en la Frontera de Chile centrado 
en l~ aspeotos doctrinales y Iegale:;. 
Luego de unas observaciones acerca del 
problema de la esclavitud, en general, 
y a la indígena en América en el siglo 
XVI, I'n particular, el autor se refiere 
a los escritos del P. Diego de Rosales 
en favor de la libertad de los indios, 
y a las alternativas de la política real 
rt'specto a los ind!genas capturados en 
guerra justa o Injusta, comenzando por 
la Real Cédula de 1608 que establece 
la esclavitud de los indios hasta la de 
1696 que manda que los indios que 
se capturaren en adelante sean trata. 
dos corno prisioneros de guerra. 

3.186. M",zzEI, LoosARDO. }[J(jn 
Valiente, encomendero de Concepción. 
A N'? 440, Segundo gemestre de 1979, 
pp. 183·186. 

Noticia sobre Juan Valiente, esclavo 
negro, compañero de Valdivia y en· 

OOluendero de Toquigua, y sobre las 
dificultades de sus descendientes para 
heredar la encomienda. 

3.187. ~tIUJIC.~ DE LA FUENTE, 
JUAN. Pedro de ViUagra, Cobenwdor 
de Chile. BAGhH. Aiios XLlV·XLV, 
NQ 90, 1977, 1978, pp. 185·194. 

Palabra! pronunciadas con motivo de 
conmemorarse el cuarto centenario de 
la muerte del gobernador Pedro de Vi· 
llagra acaecida en Lima en 1577. 

3.188. RETAMAl. AVILA, Juwo. Lo 
Culturo Colonial. EditOrial Salesiana, 
Santiago, 1980, 30 páginas. 

Fascículo de divulgaci6n sobre la la· 
bor educacional y cultural realizada en 
Chile durante los siglos XVI, XVII Y 
XVIII, incluyendo una referencia al de· 
sarrollo de la literatura, historiografía y 

bell:l!1 artes. 

3.189. RETAl>lA.L AVOJ., JULiO. De$
ctJbrimiento 11 Conquista de Chile. 
Editoria.l Salesiana, Santiago, 1980, 39, 
( 1) páginas. 

Fasdculo de divulgación hist6rics 
sobre el Descubrimiento y Conquista, 
cubriendo el periodo entre 1535 y la 
muerte de Oñez de Loyola en 1598. 

3.190. Rt:r,uIAl. Avn.A, Juu:o. ÚJ 
Sociedad Colonial. Editorial Salesiana, 
Santiago, 1980,27, (1) piginas. 

Fasciculo de divulgación en que se 
presentan los principales rasgos de la 
50Ciedad en el período hispano y las 
formas de vida. 

3.191. RETAMAl. AVILA, JUL.Io. Los 
siglos colonIaJe' XVll 11 XVlll. Edito. 
rial Salesiana, Santiago, 1980, 44 pi
ginas. 
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Fasdculo dt- divulgación histórica 
relativo a los gobiernos durlUlte el pe
riodo hispano, rr{irién,lose a la Guerra 
de II.rauco y ~Uli distintas etapas y a 
los cambios operados en Chile durante 
el periodo de los Borbones. 

3.192. ToRJll'~~ SA.."CKE:Z, J ... o.o;;. La 
Real H/lcienda del Reino de Ch/l6 11 lo, 
gasto, militare, (1770-1780). VII el'lSllyo 
mctodof6gico. Memoria del Tercer Con
greso Venezolano de Historia, Academia 
Nacional de Historia, CaracaJ, 1979, 
Vol. 111 , pp. 289-313. 

Este articulo se propooe prnentar 
algunos resultados cuantitativos obteni
dos de un análisis histórico-econ6mico 
realizado sobre fuentes de la Real Ha_ 
cienda de Chile en los aüos indicados, 
especíricamente 11» \'ols. 918 R 927 de 
la serie llamada Contaduria Mayor que 
se conservan en el II.rchivo Nacional de 
Santiago de Chile. Aprovecha. a.:;imis
mo, gran parte de las obras publicadas 
hasla el año 1979 por di\'erws autores 
chilenos y extranjeros que han estu
diado aspectos <lo J.n historia económica 
de nuestro pab. 

El análisis histórico e!ltadistico se 
presenta en II cuadros (001.. 2 a 12), 
doude Se muestran las distinla.! ¡nver
~i011es que se hacen por los oficiales 
reales de acuerdo al presupuesto. De 
ellos concluye el autor que la preocu
pación hac-endistica fundamental cons
tituye la reproducción de un aparato 
burocrático, dOllde las remuneraciones 
consumen casi la mitad de Jos egresos 
con un 45%. Expresa que no hay lu
gar a las aspiraciones de desarrollo co
lonial. Conclu)'e también el autor que 
los liIailos militares, sIn contar 105 pagos 
de tropas eran b:lmbiéu muy elevados, 
entre un 32% y un 36'S. Sin embargo, 
e'llt'loteú1timocaso, 105 egresos se re-
ferian fuudalTlrlllJ.lmente al avitualla
mieoto del ejército, con lo cual se 
estimulaba la producdón, 11.51, "el cos-

to de loe dispoiiUvOs bélicos '1 d ~ 
econ6mico de la guerra sobre las ac_ 
tivIdades productivas, ya setialadas por 
un autor, tenían .ru rotltrnpartida en 
una demanda importante que se Col· 

naliuba di~lllente a la produoción~. 

3.193. V.u.ois URRUTI", M ... IUO. El 
patrimonio de Pedro de Voldiuio en 
Chlk. BAHA, N' 3, 1981 , pp. 29-32. 

Breve reJaciÓll de los bienes de Val_ 
dlvia en Chile tales como la post'sión 
de estancia!, encomiendas y yacim~
tos auríferos. VakHvia utilizó .ru patrl
lllOnio como liIarnntia parn obtener fe
eu,"os y asl e.~tendcr la conquista hacia 
el Sur. 

3. 194 VD\(;A,IlA QU1.AOZ, SDlCIO. 
¡.:dad 11 vida en el grupo conquistador. 
Un c&tudio de lo existenda hum/lll/l en 
d rigl0 J..'Vl. CDH, 1, diciembre 1981 , 
pp. 65-86. 

En este interesante trabata Sergio 
Vergara analiza el concepto de tiempo 
y edad en la sociedad chileflR del ,j

glo XVI, demeando la falta de Pr('
cisión en los miSmos y el carácter y 
significado que tiene cada una de la, 
t1apas de la vida humana. Al e<tudiar 
la composición elal de la sociedad de 
conquista hasta 1570, ~caka la pro
porción comparativamente elevada de 
hombres madW'O$, que se explica por 
la valoración de la e,¡perJencia en 
contraste con la edad juvenll y (.'OJl IOf 
achQques de la vejez. 

e) INDEPENDENCIA 

3.l95. B ...... u:-:, AJu,vJ.,-OO. Un duelo 
/¡LJt6rlCf) ; MockcnfUl_Curre1'a. )'iapocho, 
N~ 28, 1980, pp. 29-35. 

El aulor rememora las dtcunstancias 
en lOmo al duelo entre JUQn ~Iackenna 
y Luis Carrera que tuvo lUiar en But-
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nO!; Aires en novlt:mbre de 1814 y que 
Te$Ultó en .la muerte de aquél, para 
luego refeTII'Se a la controversia poste. 
terior sobre las cireunstancias de la 
muerte de Mackeona. Una correspon
dencia inédita en poder del autor y 
que aquf se trans~ibe, aclara 105 por
loonores del epbodio. 

d) REPUBLICA 

ÁRANClBtA, PAnuClA. Vid. No) 3.209. 

3.196. ARANmA BRA''O, FIDEL. Oa
(Xlf Lar.I!QTJ. El Cle1'o /J la PolitiaJ Chi
lena. Imp. San José, Santiago, 1981, 
178 páginas, 

Aparece una biografía de Osear Lar
<on que destaca ro preocupación por 
difundir JIU Encíclicas Sociales especial
mente entre los jóvenes católicos de la 
épo<-a (Frei, Leighton, Tomic, .. ) 
quienes posteriormente fonnarán el 
grupo ~eador de la Falange y luego 
del Partido Dem6crata Cristiano. La in
tención del P. tarsOn era que estos 
jóvenes proyectaran su influencia sobre 
el Partido Conservador para hacer de 
érte el sostenedor de la Doctrina Social 
de la Iglesia; la separación de este 
grupo de jóvenes de la tienda conser
vadora para fonnar la Falange Nacional 
llevó a $U ruptura con Larson. De pa_ 
so notemos que el P. Lanon fue el 
fundador y o.rganizador de la Escuela 
de Pedagogia de la Universidad Ca
tólica. 

3.197. BAR..VARD, A~"DREW. Chilca" 
Communi8U, Rcxlical Prcsiden.t, /1M 
Chil(J(Jn Relatiorl-S wilh the Unitcd St/l
tCJ. JUS. Vol. 13, parte 2, noviem
bre 1981, pp. 347-374. 

Se exalllina la injerencia del Depar
tamento de Estado. norteamericano en 
las periódicas rupturas de la alianza 
entre en p:rrtido Comunista de Chile y 

el Partirlo Radical durante las presi
dencias de Aguirre Cerda, Juan Anto
nio Rlos y González Videla, como los 
factores que contribuyen al interés de 
Estados Unidos en la política intema 
de Chile. Los tres casos analizados pa
recen dem()';fru que las diferencias en
tre loo COmunistas y los pres'identes rlI

dicaleg se debieron más a factores do
mésticog que a fa inter-vendón norte
americana y sólo en 1941 hay clara 
evideDCia que el Departamento de Es
tado presionó al mandatario chileno. en 
favor del rompimierrto., si bien la im
portancia relatÍ\'a de la misma queda 
por demostraMie. 

3.198. BElUlAXZ, Euwl.v A. y Ló
p~ UlIRunA, Quo,LOS. \Ve wcrc 49 
et!. Ward Ritchie Press, Pasadena, C.l
¡¡romia, 1976. 

Se trata de la transcripción ck algu
nos relatos escritos sobre la actuación 
de chilenos en la fiebre del 010. en 
California. Se reproducen artículos de 
Vicente Pérez Rosales, Ramón Gil Na
varro, Pedro Isidoro Combet, llenja
mín Vicuña Mackenna y Pedro Rui:>: 
Aldea. 

BERTOI. ... , EI..lSABETTA. Vid. [\Q 

3.214. 

3.199. BLA1CEMOfU!, HAlIOl.lI. The 
política vf nrtrate in Chile. Pre5rure 
group$ (md policies, 1870-1896 .lOma 
unan.swcred qUestio.n.s. RFHO~1. Tomo. 
LXVI, No', 2-l4-245, 1979, pp. 285-
299. 

Aprovechando. 10.5 re~ultados de di
versas tesis docto.rales recientes, el au
tor se refiere 11 tres problemas histo.rio
gráficos: El rol de la CompañÍ1 de 
Salitre y FerrQ(.-arril de Antofagasta en 
la Guerra del Pacifico; la llamada "des
nadonaliuld6n del salilre" efectuada 
por .. 1 gobierno chilenO dCl.-pués del 
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conflicto)' el impacto general del salitre sobre Bello )' el. ChIle de .. ~ 
sobre la economía chilena y sobre la acompañan el trabajo. 
política del Presidente Balmaceda. 

3.200. BLA.~cYAJN, JEAN·PnrnRE. In
telligentsia nationole ~ imm/gration 
européerme dU Chili de rlndependenu 
a 1914. JBLA 18, 1981, pp. 249-289. 

Se anallz.a la actitud de las clases di
rigentes chilenas frente a la tralda de 
Inmigrantes europeos y las ideas que 
de Su.! virtudes tenían. Se plantea la 
oontradicci6n entre las criticas al in
migrante por su dificultad en asimilarse 
)' el deseo de que éstos conserven las 
virtudes de su país de origen, como asi
mismo las tendencias opuestas de po
ptllacioni~o )' xellOfobia. Blancpain 
trata someramente la literarura nado
nalista chilena y comenta sobre el efec
to de la oposición chilena a 10$ mmi
grantes en 10$ l"eCién llegados. 

El caso aJ.emán --()bjeto de $\1 tra
bajo principal- es tratado nuevamente 
en el contuto del problema )' se in_ 
cluye al final un capírulo sobre los 
franceses en Chile y su innueuda. Sólo 
aqui SIl deja por un momento el tono 
de sorna que pennea el trabajo y que 
no aporta mayormente al conjunto. 

3.201. CASTEDO, LEOI'Oux). ChUe 
en ticmpt4 de Bello. A. KQ 443-444, 
1981, pp. 138-168, ilustraciones 

El aulOr da a COUOCf:r el aporte de 
Bello en la organización de nuestra re
pública, Bello consideraba, señala Gas
tedo, que par. estl\lcturar la república 
era necesario reconocer el aporte de la 
'in!titucionalidad jurídica colonial y 
asentar las bases de una democ..acia 
netamente hiSpanoamericana. El senti· 
miento pragmli.tico e institucional de 
Bello se refleja en su obra legislativa 
entregando a Chile un sólido cuerpo 
de leyes. Una interesante iconografta 

COAAEA., SoFÍA. Vid. N'1 3.209. 

3..202. CUADRA. LaA... .... A. FMNCdCC) 
J. El proceso de fnstilucioMliwción dtl 
régimen pre.rtd.cnciDl durante /o preri
dendtJ tú Juan ErtelXln Monlero Ro-
árígrlt=:. BI. No,. 46-47, agosto-dlclem
bre 1980, pp. 63-97. 

Corresponde a 105 capitulos primero 
)' cuarto de la tesis de licenciatura de 
Derecho del aulor. El primero versa 
sobre el periodo entre el nombram!en· 
to de Juan Esteban ~Iontcro o:n la car
tera de Interior el 13 de julio yla caída 
de I"'ñez: dos semanas despuú. El 
otro trata sobre el desarroDo de ¡¡ opa. 
sicl6n contrae! Presidente Montero des
de marzo 1932 y los acontecimientos 
que culminan con el golpe de 4 de 
junio de ese año. El lema esta estudia
do con detalle, utilizando la prensa de 
la época y traba;os impresos. 

3.203. C\n.tPUIlO, FItANClSOO: En
WAl\DS, JOIICI:: ; JOBIl:T, Juuo CisAI'I: 

OnRllOO, Cl..A.umo: OvALU: QutROZ, 
JOI'ICEj SIJ!'"IEL, OsVAI..DO; TO~t.\SSI'lI, 

L\.JC"t.\No: Vn.w.I..OIIO$, SERGIO. V/.ri6n 
de Chile 1920-1970. Ediciones CINDE, 
AlfBbeta, Santiago, 1980, 99 pli.ginas. 

Conjunto de ensayos de interpreta. 
ción de los cambios acaecidos en Chile 
entre 19~1970 desde diferentes per.fo 
pectivas di.sciplinariu. Sergio vill:dobos 
hace una interpretación hist6rica de los 
cambios señalando la necesidad de é
tos linte la crisis poHtica, econ6mica y 
social que vivía el pals en 19.20. Clau
dia Orrego centra sus estudios de los 
anlecedentes políticos en el papd fun· 
damental del Estado en el desarrollo 
de la sociedad chilena: Jorge Ovan-
destaca la estrecha relaci6n y roncor. 
dllncia entre la evolución polltica ¡IU-

470 



tituciorud y el desarrollo ec.:onómic;o so. 
r:W. Para Frandsco Cumplido la Cons.
titución de 1925 tenia deEidencias, 
sefialando como una de las más signi
ficativas la falta de repre«ntatividad 
de los electores en 101 distintos Órga. 
nos del poder; para Julio César Jobet 
el desarrollo histórico debi6 ir acom
pañado de un profundo avance en lo 
econ6mico-social que pe:onitiera el en
sanchamiento y COO$olidaci6n de la de_ 
mocracia. Osvaldo Sunkel hace hinca
pié en las condiciones económicas y 
pol!ticas intemas e Internacionales de
sastrosas con que se IniciO la época y 
como el país logró sopreponene & tra
vés de la acción del Estado. Jorge Ed
wards hace notar la ralta de historias 
generales, si bien destaca la existenda 
en este periodo de una ¡itentura tes_ 
Umonial muy rica: memorias, confesio
nes, diarios, reportajes, crónicas, cuen
tos, novelas y aun poemas que con
tribuyen al coooc;imiento de ouestra 
historia. finalmente Luciano Tomassi_ 
ni destaca tres fundamentos de la poli
tiea e",terior chilena: poder, prestigio y 
rt!CUl"$OS económicos, 

3.204. Dosciento! liños de Andrb 
Bello. Araucaria de Chile, Madrid, 1981. 
77 piginu. 

Comprende tres ensayos: de Luis 
8oc:az, Andrú Bello: PoUUCG culturtJl 11 
IrmntlCl6n sociIIl depertdlente; de Fede
rico A1varez, Pueblo 11 Democracia en 
André, BeUo y de Oiga Poblete. Lfl
lIenrIo 11 don Andrl: Bello, los cuales 
tratan de presentar a Bello como el"i
bertador cultural de América". Se in
cluye una cronologia y una seleoción de 
textos. 

EOWAJI.DS, )OfIGz. Vid. N'I 3.203. 

3.205. CARCÍ.\ DI:: w.. HUERTA l., 
MARCOS. Chile 1891: la gran cri.rI, 'J 
$U h~toriogrofÚJ. Lo, lugara comunu 

de nue"cro conciencía 1úst6ric4. Centro 
de Estudios Hwnanlsticos. Universidad 
de Chile, Santiago, 1981, 214,( 18) pá
¡ina!. 

El autor declara en crisis la historio
grafía relativa a la revolución de 1891 
criticando las diferentes interpretacio
nes que se han dado. la materia des
pués de una revisión de la literatura. 
Para resolver el impasse trata de plan
tear los problemas en un marca más 
amplio, reafirmando ''el ear:l.ctcr estruc
tural de la crisis" a través de una 
interpretaci6n esencialmente económica, 
con algunas proyecciones pollticas, todo 
esto en un lengua;e farragoso que hace 
dificil la lectura. Es probable que los 
planteamientos de este libro no hagan 
mis que engrosar la literatura existente. 
Al respecto, se incluyen un buen apén
dice bibliográfico y otro estadlstico al 
final. 

3.206. GARciA V..u.v--z.u~ VÍCTOtI 
Huoo. N~nto 11 de$llrroIlo del 1710-

lIimlClto rvJCio1lllL-!ocIalista en Chilfl 
193Z-1938. BAHA. N'I 3, 1961 , pp. 19_ 
28. 

Panorama de la actividad de este gru
po, desde la caída de Ib:l.ñez hasta el 
triunfo del Frente Popular, refiriendose 
con más detalle al intento realizado en 
septiembre de 1938 para tomar el poder 
en fonna violenta. Este grupo, señala 
el autor, no tuvo mayores proyecdones 
por no contar con el apoyo de los gru
pos conservaaores-, del ejército y del 
gobierno y por no tener el lider que 
necestta cualquier movimiento de esta 
Indote. 

3.207. CóSGOP.A, MARJO. En.lGlIO hl$
,&rn;olObTlllan0ci6ndeEsttuloen 
Chile fln lo! riglos XlX 11 XX. Ediciones 
La Ciudad, Santiago, 1981, 149 (3) 
p:l.ginaJ. 

Vid. recensión p • .514. 
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3.208. lzQl."lUlXI AAAVA, Gt:U..I..EI\
Joto. El pet!JClmwnto polftlco de don 
Agu.nín EdICIJrCu. Rf'ctltrdo, personaln 
en el Centenorio th IU nacimiento 
(1878-1978). BAChH. Años >"'"LIV-XLV, 
N'190, H1i7-1978, pp. 221-231. 

COmentarios sobre 111 conferenci¡¡ da
da por Agustín Edwarda en el Ceotro 
Liberal de Santiago 1!'n 1934, en la que 
expresa su pensamieow politioo en t.u 
ciroonstanciasdela~. 

J08f:T, JtlUO ctsAa. Vid. NO 3.203. 

3.209. KIu:Bs, R1CAfIl)(); (;oRR.EA, So
m; RlQuEu,tt, A.LnlmO,' Sf;llJtASO, 
Sol.; .-u... .... ...:cmu., P ... TIUCl.o. y Pt.'"TO, :\1..\
rú" El.""CE:",A. Catoli~o JI Lnicirmo 
La., basa dOdrlntJrla, del CfJrrfliclo en
tre la Igle.tfa JI el Estado en CMle, 
1875-1885. Ediciones Nue~'a UnirtrSi
dad, Santiago, 1981, 255 (5) página~. 

En d prfmt'ro )' mú importante de 
est05 seis estudios, titulado "El pensa
miento de la IgleJJa frente a la laiciza
ción del Estado en Chile 1875-1885", 
el profewr Ricardo Krebs <;e refiere aJ 
carácter universal de! c:onniclo, la posi' 
c16n de la 19le!ila Chilena lTentc Al 
problema, los medios utilizados para la 
deft'nsa de la religión y la actitud COn· 
<en-adora adoptada, contraria a la se-
paración del Estado, a la libertad o 
tolerancia de cult05, en favor de la 
mantención ~ matrimonio y cernentt'
rios religiosos y en contra de la educa-
ciÓn laica. Sin t'mbargo, resulta faba 
la visiÓn tradiciOnal que e<lntrapone un 
liberaUsmo progresistA y un catolicismo 
fCtr6gado; segUn con(irma el autor en 
ffie ",studio, las ruerzas católicas "con
tribuyeron t'n rorma activa a. la reno
vadórJ de la soei4:'dad y del Estado, 
ffilefltnu que el libt-nlnmo tradiciOnal, 
por su parte. a la ~'ez de promover el 
cambio, se enraizó en la tradición na· 
clonar'. Especialmente plantea el nUe\'O 

~wdeloscatóllCOlenlalrelacio
ne, Estado- Iglesia, redIu.ando el rep
lismo tnldiciOnal en ct.ile y la lucha 
sos~ida por lA libertad de eD5t'fianu. 

En los restantes trabajos, Sofia Con('1 
se re fiere a l Partido ConSf'I\-ador ante 
las llamadas Leyes Laica.s; AllTooo R¡. 
quelme estudia los fundamentos ide-oJó.. 
giros de la. acción de AIxIón Cifuenk~; 
Sol Serrano, ba5ind~ c:ui e~Ji\"a_ 

ment1!' en l. If'ctura M El FerTf)ftJrrJ. 
trata los fuool.ffi('ntos liberales de l. 
separación de la Igk!ia y e l Estado; 
PatriciA Arancihia aborda la doctrina 
del Partido Radical frente al problema 
y " Iliria Eugenia Pinto loma el pensa· 
m~to positivista durante el periodo. 

3.210 LEO"': SoLi5, LEDNA!lDO 

A/iaflUlj mili/ares entre 10$ ¡ndio" IInfU· 

ca,lO.!' JI los Snll)OI IndiO!! tÚ lar Pom

pas: Lo rcbelf6n oraucalllJ d4! J867-187!J 
en Argentina y Chilt. ;-.;!m. Año J, N' \, 
1981. pp, 3-49, \lapa, 

ElauWr se re(iere. las .lianzas mili
tares entre los indios araueanos de Chile 
)' sus \"ecillOll de 115 Pampas, parte de 
un proceso de anfilCani:acién de éstos, 
constjtu~o una entidad territorial 
poll ticamente Independiente y ru1tural· 
lIIt'nte homogénea que denomina Terri' 
torio Indio. En este sentido, la rebelión 
indlgena dt' 186i-1872 en .-\rgentina r 
Chile, cuyOS plnnenores se describtn 
aquí, .parece como un ftonómeno único 
y coordinado. 

L6..v; UI\RunA, CA RLOS. Vid. ,-\0 

3. 198 

0RMx;0, Cu.UDIO Vid. 1\' 3.200. 

~·ALI..E. QcINn., jON;&. vid. '\ 
3.203. 

PL",r"(), M"fÚ..\ Euc~'"lA, Vid N' 
3.209. 
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3.211. I\A.MÍMz Rr."UA, HU(;() Ro
OOLro. El P~ridente CllrUn lbáM:' 11 
la Ma.tOllcrla. HistOria 16, 1981, pp. 
343-366. 

Algunas noticias sobre la rnasoneria 
l"1I el ejército y, especialmente, sobre 
las relationes de lbáñez con ('Sta insti
tución preceden las transcripci6n * 
d05 docummtos poco conocidos: unas 
"Reflexiones sobre el panorama nacio
nal", publicadas en el Mensaje Anual 
dI' l~ Gran Logia de Chile para 1955, 
y un informe sobre- la entrevista sos
lt'nida por lb.íMz con un gnlpo dc dig
natarios masones a mt"diadot de 1957 
rirmado por Alejandro Serani 

RtQlT:UI.E. Al F~OO. VM. ~o 3.209. 

3.212. Sou.I1.rJ7.EfI SuS\ETA, MflE.". 

Aventura! de 1m illg/élt en Chile. Gui
llermo \Vatkiru, 183B-18&J. Historia 
16, 1981, pp. 67·124. 

Se publica el diario hasta ahor;¡ iné
dito del inglés Guillermo Watltins a la 
lOna rentral y sur de Chile a fines de 
1852. El estudio introductorio nos revc
la ;¡Igo de la actividad de Walkins: 
dueño de un CQlcgio inglés en Valpa. 
raiso y minero en Clplapó, las que 
resultl.n de mumo intt'fés pc"ro que 110 

están tr.tadll5 en el diario. 

S1J!.,1r:.EL, OSVAU)(). vid. NO 3.203. 

TO~IASSL"I, LtlCJA/Io"O. Vid. N0 3.203. 

3.213. VlAL, Gor-"Z.,.,\w. Historia de 
Chile (1891.1973). Volumen l. La !JO

ciedad chileoo en el cambio de Siglo 
(1891.1920). Editorial Santillana, Santia
go, 1981, Tomo 1, 424 páginll5; Tomo 
11 (,1),PJl.427.1~ (2). 

Vid. recensión p. 505. 

Vtu.ALOIIOI, SEJlGIO, Vid. :-':0 3.203. 

3.214. VIOU"'. DWlf!LA y BUTOI.A 
EUSABETTA. L'ollgarchitJ cilcM nd 
ID20: i mecollilmi di r/produzionc, di 
~OIIC e di orguni:z.a:lone. NA, N0 2, 

1979, pp. 109-134. 

Como señalan las al1tor.u, este hreH' 
trabajo ha sido tomado de la te!is que 
ella! presentaron en 1978 en la Facultad 
de Letras de la Universidad de Tl1rin. 
Por tratarse de un análisis de la "oli. 
garquía" milena en los años 1920 
-mecanismos sOciales y de vkla social, 
prestigio y po&T y otras variables muy 
complejas- e.speramos que la bibli~ 

¡rana y fuentes usadas en la citada 
tesis sean mM amplias que las que se· 
l1alan en las IlOtas 1,2 y 3. Estas citas 
sólo mcnciOflan las siguientes: V. FJ· 
gller03, Diccionario Histórico Biográfito 
de Chile (Santiago, 1925-1931); ~{atte
lart y Castillo, La ideologla de la domi
nación en una !iOCiedad dependiente 
(Buenos Aires, 1970) Y La Riquez:J 
mobIliaria en Chile publicada por la 
imprenta Universo (Sanuago, 192-.1). 
Insatisfactorio. 

3.21.5. Y.u.cEfl, Cef\Tfll1DE ~fATYOItA. 
polil/col obstn'ctionlsm in the ChileQI1 
ScrIattt 1920-1924; a ,/ud" 01 lcgislati&e 
behadoor. RHA. NO 84, julio-diciembre 
1977, pp. 111·134. 

Luego de una somera presentación 
del sistema politico chileno desde 1891 
y de las nuevas fucrzas que anoran eu 
la segunda década del presente siglo. 
l. autora.se refiere a las fonnas de obs
trucd6n parlamentaria, especificamente 
la actitud del Senado en el primer go
bierno de A. Alessandrl, anali:r.ando para 
ello las votaciones de los senadores en 
asuntos claves. La polatiul(.~6n política, 
señala la autora, representa un cambio 
respecto de la nenbllidad en las com-
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binaciones de partidOs que imperaba 
anteriormente. 

IV. HISTORIA EsPEcIAL 

a) HISTORIA REl..IClOSA y ECl..E
SIASTlCA 

3.216. AMKcmu. SALClroO, RAy
Mt/N1lO. ParroquiaJ; de la Arqllidl6ceri~ 
de Santiago. 184()-192S. Imp. San )O$é, 
Santiago, 1980, 260 paginas. 

E.dudio en fonna de diccionario so
bre las parroqu~ de la arquidiócesiS 
de Santiago desde ID erección como ul 
en 1840 hasta la separaci6n de la igle
sia y el. Estado, que cubría territorial. 
mente desde el do Choopa al Maule. 
La infonnaci6n. ordenada alfabética. 
mente por parroquia, incluye dato, 5Obroc 
su ere<.'Ci6n, nómina de plrrocos desde 
su CTeaci6n, datos sobre viceparroquias, 
capillas y oratorios, si 1(1& hay, y_ 
\'~- nou! histÓ1ic'a5 y datos sobro 
libro, parroquiales. En anexos se incluyil 
la infonnaci6n sobre la provlDcla de 
Cuyo, Juan Fernánde:z, Isla de Paso 
cua y partido do! Maule. Util fuente de 
infonnación. 

3.217. M.un: VAllAS, JOAQUÍN. Mi_ 
si6n en el Paporo. TV. Vol. XXII, NQ 
1,1981, pp. 51-64. 

El autor se refiere a la misión efec_ 
tuada por un grupo de sacerdotes a la 
zona de Paposo, encabeudru por el 
futuro al'Ulbispo de Santiago, Rafael 
Valentin Valdivie$O, aportando antece
dentes sobre la comarca, su jurisdicción 
eclesiástica y la actividad mlskmal 
realizada allí anteriormente. Se repro
duce el Informe de Valdivieso al Minis
tro de Justicia, Instrucción y Culto 
sobre la misión, fechado 10 de mayo 
de 1841. 

3.218. OvlEDO CAVAUA, CARLOS. El 
.rínodo chileno de Salcedo 1626. AH)E. 
Vol. VI, 1980, pp. 595-621. 

El autor se niiere a los diferentes 
temas que Se trataron en el s[nodo COn

vocado en 1626 por el ohUpo Francisco 
Con:dlez de Salcedo, especialmente 01 
problema de la tralda de los indios 
guarpes y los abusos de que fueron o~ 
jeto. Las disposiciones sinodales vulnera_ 
ron los intefe5rs de lOs vecinOs y tanto 
el Cabildo como 101 oidom; de b Ao
diencia Se opusieron a ID publicacióll 
en Santiago; pese a la aprobación real 
del sínodo, éste no fue promulgado. 

3.219. R.u.ÚRa, O.P" R.utÓN. Pri(¡.. 
fU del Contlento Recoleta Dominico 
1753-1981. Santiago, 1981, 131 hOjIJ 
fotocopiado. 

Luego de una Ilota sobre las funda_ 
ciones de Recoletas en Am~rica )' la 
fundación de este Convento de los P. 
Dominicos en 1753, se entrega una 
oónka de la Recoleta Dominica de 
Santiago a travél de la biografía de 
cada uno de sus 24 priore$, inclu)"IIndo 
algunos documentos relatiVO! a su fun
dación y a1 Colegio de E5tudios de I,¡ 
Orden en Apoqulndo, 

3.220. STOR.V!, S. l., 11\100. Ca1ólo
go de /os jesuita" de la Provil\C/a. del 
Paraguar¡ (Cllenca del Plata). 1585-
1768. Institutum Historicum SocietaLis 
lesu, Roma, 1980, 350 páginas. 

Vid. reeensión p. 519. 

b) HISTORIA DEL DERECHO Y 
DE LAS INST1TUCIONES 

3.221. AVll_A ~tulTD., At..uIUIO Dr:. 
La pena de Excomuni6n en la, futnJl!I 
canónka.! del Reino de Chde. AH)E, 
V, 1980, pp. 473-486. 
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A trav6i de los sínod05 de los ohí.i. 
pos Carraxo de 1688, Ama de 1744 )' 
.\Ida)' de 1763, el autOr anota toda da_ 
¡es de hechos que COmetidOs por laicos 
o por eclesiásticos C(lnfiguran dolitos 
penados con la excomunión según las 
I'lOrmu canónicas. 

3.222. C-U11'05 H,uuo.IET. FEIl.-':oU"DO. 
Funcionamiento de la InlendenciD de 
Concepción, 1786-1810. AHJE. Vol. V, 
1980, pp. 49-69. 

A través de documentos, reproducidos 
íntegramente o en extrncto, el auto. 
explica la rorma como funcionó la In
tendencia de Concepción t'reada (O 

1786, especialmmte en lo que se refiere 
a las atribucionn del Intendente )' sm 
suboTdinados. 

3.223. DoVC!".u; RODNctIEZ, A.'''TO
NIO. El dclilo de ht!cllicerfa en Chile 
Indiano. RChH D. NO 8. 1981, pp. 93-
107. 

El autor analiu Jos diferentes casos 
de hechi~ria que, como tales, (:(Institu
yen delito, refiriéndose a la,,¡ disposi
ciones adoptadas al re9pectO en 105 
'¡nodos diocesanos de 1626 )' 1688 (:(InlO 
uimismo las sanciones contempladas 
por la legislación civil en mas casos. 

3.224. FICUI".ROA Q. ~IA!ÚA ANcÉLICA.. 
lAc Almocenu de Depórilo en Chile 
durtJnte el ligIo XVIlI. REH]. Vol. VI, 
1961, pp. 118-164. 

Estudio de historia Institucional so
bre los almacenes de depósito en 
Chile durante el siglo XVllI basada en 
doaimentaci6n inédita. La autora dis
tingue dos etapas en el desarrollo his
tórico de 105 alma~ne! de depósito 
según el control que sobre ellos ejercen 
Jos organismos de la administración 
colonial)' la evolución de laS funciones 
fiscalizadoras, judiciales y reglamenta
rias que los almacenes de depósi to 

e,iercen sobre el tráfico comercial de 
Vali»'rlÍJo. La primera etai»' compren
de desde comienzos de siglo hasta 1787, 
año en que se establece en dicho puerto 
la Diputación de Bodegas o Superinten
dencia como organismo contralor pcnna
nente; la segunda, cubre de'¿e esta 
fecha a 1800 cuando se IUprime este 
organismo contraJor, empeundo a fun
cionar las bodegas como instituciones 
privadas, lo cual implica una paulatina 
Irarrsfonnación de éstas durante el pe. 
riodo patrio, en Alma~nes Francos de 
depósito "para fomentar el tráfico na
viero de Valparaiso, hasta IU creación 
como organismo estatal". 

3.225. Fo:-.'TECJ1..1..\ VAJI,AS, ~ I AIUA...-o. 

"'/$ nndan::Q$ por lo.r T rlbufIllle. de 
}utliciD. Talleres Cr:l.fico~ de Cendar-
merla, 681 páginas. 

Crónicas relativas al desarrollo del 
poder judicial en Chile desde los oríge
nes de la República, especialmente 
sobre los tribunales superiores de justi
da, escritas en estilo ameno )' detallan
do algunas resoluciones, fallos y acuer
dos de importancia en el cuno de este 
periodo. Se inclu)'e un apéndice docu
mental. 

3.226. ClIZMÁ.'1, ALI::JASDftO. ParQ 
la hi.ttOria de la fi¡iu:i6n del Derecho 
Ciotl en Chile durante tn RepúblfcD. 
(IX). La eooludón del peRNmienlo de 
Bello MIMe la codilic6d6n del Derecho. 
REH]. VI, 1981, pp. 273-315. 

El au tor estudia la evolución del 
pensamiento de Andrés Bello sobre la 
codificación del Derecho distinguiendo 
tres ctapas: la primera corresponde a 
1833 )' se refiere a la consolidación del 
derecho vigente; la segunda corresponde 
a 18J3...1837 en la que apunta a con_ 
solidar)' reformar el derecho)' es oon
slderada la más ¡DJpOrt~nte¡ la teroera, 
en 1839. cuando mantiene su concepto 
amplio de codificación pero concibién· 
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dolo por partes, a ser efectuado de modo 
paulatino y no unitario como en las 
etapas ante.riores. Por último, señala 
una cuarta época en el pensamiento de 
Bello sobre codificación, rorrespondien
te al perÍodo de codificación oficial en
tre 1840 y 1855. 

3.221. H.\..'-YSCII ESl'ÍNOOI..A, HUGO. 
Lo inlll/encia de Stlt.'ignv en Bello en 
motcrio de Persorlll.r jurídiau. REHJ. 
Tomo V, 1980, pp. 167-198. 

Se ~fiere a la influencia de Savigny 
cn Bello, reflejada en sus "Apuntes so
brc fonnas jurídicas" y en ~"U proyecto 
de Código C;"il de 1853, cuyo Titulo 
XXXIII reglamenta las corporaclo11C$ y 
fundaciones de cadeter privado, mate. 
ria tratada por primera vez en un có· 
digo legal. 

3.228. MARTÍ¡';¡óZ B, .... :u •• SE/lOro. La 
Erclamací6n. AHJE. V, 1980, pp. 231-
238. 

Se reBere a las escrituras de erclama
ción encontrada! en los archivO! nota
riales del siglo XVUI y que consisten 
en una protesta frente a IIn documento 
que 56 hao visto obligados a (¡nnar, 
con el objeto de impugnar posterior
mcnte su validez. Se citan ejemplos y 
se señalan sus características comunes. 

3.2.."9. MUIANlIA SUÚl,YED4, LtIUi. 

Hbtarlo de In UI'tmdidod. Santiag1), 
1980, 88 páginas. 

El origm de estas institucione~ en 
Chile se remontarla a Francisco Bill~o, 
fundador de la Sociedad de la Igual_ 
dad que era más precisamente, seg{Ul 

declara el autor, un partido político. 
Sólo con la creación de la Sociedad Ti
pogrifica surgida la sociedad de soro
JTO:II mutUOS. 

El verdadero fundador de las mutua
les sen, FennÚl VIY1lceta, creadOr en 
1862 de la Sociedad "Unión de Arte-

sanos", hoy Artes'l1(Is La Unión, for_ 
mada no .I'Olamente con el fin de pro
porcionar $OCOrTo mutuo sino también 
instruir al pueblo 

Se incluye una nómina de 160 .soc:ie
dades mutualistas desde Arica a Punll 
Arenas. 

3.230. SclllP¡\.XI, SANOOO. lkl De_ 
recllo ROTntIno 11 W Codi/fcaciona ÚI

tinoammcIIIIM: Lo abril de Andre, 
Bello. pIl/ra/ldod de la, fucnte, del 
Tit. 1. del L/b. [V del "Código Civil 
de Chile" 11 de 6UI protjectOJ. REHJ 
Vol. VI, 1981, pp. 164-185. 

El autor examina la fonnadón del 
Titulo 1: Definiciones, Libro IV : De 
Ins obligaciones en general y de los 
contratos, del Código Civil de Chile 
siguiendo los sucesivos proyectos drl 
mismo que se col"lOCen, incluyenOO el 
Provecto no complct.o de 1''' Código 
Ci"il poro Chile atribuido erróneamente 
a ~Iariano Egalia y que, teg\Ín kI5 es
tudios de Gul.I1láo Brito, tJ obn de 
Bel1o. Se analizan los artículos del Pro
vecto 110 completo, del Proyecto de 
1841.1345 y dd Proyecto de 184&-1847 
que contienen una modalidacl fundad:!. 
en el Código Civil francés, y las 100-

dificaciones del PrO)'ecto de 1853 qul' 
revelan una búsqueda en la tradición 
hispánica, resaltaooo la superación d .. 
la tradición afrancesada por el aproV('· 
ehamiento de puntos de referencia de 
la tradición romanistica. La obra do 
Bello resulta, pnes, doblemente innova· 
dora tanto por la sistematización fr~Dte 
a un derecho no ("O(hficado como por 
realil.lr la sintesis de una tradición más 
compleja. 

C) IflSTORIA DE LAS RHACIONES 
INTERNACIONALES 

3.z:n. BAlUIOS V.\.." BUIIL.', ~IARro 
AHdré, Bello V /o CtlUcil1eM ChIleoo. 
A. NQ 443-444, 1981, pp. 229-237. 
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Se de5tllt'1 la labor diplomática de 
Ikl10 y lo! servicios que prestó a Chile 
desde )u vinculación ron la misi6n chi. 
len:! en Lnndres en 18:21. Bello, declaro 
el autor, cimentó las b~ de una po
litica e~terior y de una jurisprudeocia 
internacional que habían de hace~ 
c1ru.icRS en América. 

3.2.32. BRU"OO, C"YETANO. Lc6nXI/J 
ti el couflfclo argl"IIi.¡o-chileno en J896. 
lE. 2-6, enero-junio, 1979, pp. 491·516 

El IralJ,¡¡jo le reficlc al problema li
mítrofe con Argentina desde 1896 hasta 
el Laudo Arbitral de lOO:!. y al papel 
jugado por la Iglesia para evitar una 
po_ible guerra con Al"gentina. Las cartas 
reproducidas tanto de 105 arzobispos 
chilcno como argentino, así como l. 
asidUII correspondencia del Papa, per
miten valorar la acción de Jos persone
ros de la Iglesia tendiente a apaciguar 
los .. nlmOl y dar una solución al con
flicto. 

3.233. GRESIDl, PHn.¡PPI:, LA di!· 
fererw:l !rolltallec chikno-argenlin. CAL. 
:\,9 18, 1978, pp. 87-92. 

ES(.'Ueta síntesis del problema limitrofe 
chileno-argentino cn la Patagon!a y las 
dificultades paNl la integración de los 
territorios a ambos lados de la fronter:a 
entre si y con el r~to de I(K respedivos 
paises. 

3.234. l...A.oos C.uu.roSA, GUIl..LE ... • 
)10. Hu/orla de la~ FrontertU de Cllile. 
Ltu trollldor de IImile6 con Argentina. 
Segunda edición aumentada y actuali· 
zada. Editorial ."ndrés Bello, Santiaeo, 
1980, 398 (2) piginas, Mapas. 

I'ublicada en 1966 como La! FrOllle. 
,/JI de Chile. el autor ha separado lo;
l'1IpitulOli reh¡¡h os a 10$ limites con .<\.r-

eentina ampliando el trabajo oriaJna! v 
aumentándolo con el tratamiel1to de los 
acontecimientos mi5 recientes desde I:a 
mediación británica u>hre Palena, in
durendo la denuncia del tratado dI;' 
1m y la conb1Nersla del Beagk, Iwta 
li! mediación papal. Se incluye un ca
pitulo t'special sobre la~ nuevas I1mbl· 
don¡,s geopolíticas de Algentina. Ha,. 
un pt.'Quclio ane:tQ documental. 

3.235. I..Acos CAR.'IOSA, GUll.I.I;:K· 
MO. lIis10rill de !tu Fronterul de Chile. 
Ú), Irotados de lími/e6 con BoIlcío. Se· 
ItUnda edición aumentada y actualizada. 
Editorial Andrés Bello, Santlaao, 1981. 
196 p;\ginu. ~Iapa$. 

Al igual que el anteriOr corresponde 
a una Ilmpliadón y actualización de lo 
publicado en 1966. En cullnto a 105 
dcontochnientos más recientes, el autor 
hrwe ver la buena disposidón de Chile 
rara estudiar posiblt'5 soluciones al 
planteamiento boliviano y serial. las 
dificultades que e.:isten para lograr un 
a~glo satisfactorio a todas la" partes 
involucradas. Hay anello documenta1. 

3.236. LAGO! CARl.lOS"A, CUILLIrn' 
MO. UiSloritl de Uu Fronteras de Chile. 
Lo.r IrolCldo6 de límite, con el Perú. 
Segunda edición aumenta<h y actuali
zada. Editorial Andrés Bello, Santiago, 
1981, 143, (1) páginas, Mapas. 

\I 's completa que la edición aoterior, 
cubre desde la Guerra del Pacífico hasta 
la correspondencia intercambiada con 
IJ cancillería peruana a raí~ de las nI'· 
gociaciones con Bolhia y conversacio
nes posterior(l5 hasta 1977. Hay interc· 
iante apéndice documental 

3.2.37. ~IARÍN ~h.OII.lD. ALBERTO. El 
~r¡'itrule del Beagle 11 la IICtiJlld Argen
I'na. Editorial Univeuiturill, SanUago, 
1978, 144 pli.ginas. 
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Trabajo relativo al diferendo IIm!trofé 
en li\ :rona del Beagle. Se analizan los 
antecedentes históricos conducentes al 
Protocolo de 1893 y las alternativas pos
teriores que culminaron con el laudo 
de 1977, como asimismo los aconted
mientas posteriOres al deS(.'OnOClmiento 
del fallo de la Corte de La Haya ha,ta 
agosto 1978. 

3.238. QU'ERl':JAZU CALVO, ROBER
TO. Cuallo, Salitre, Sangre. lIi.storlo de 
la Guerra del Pacífico. Los amigos del 
libro, La Paz, 1979, 828 páginas. 

El autor analiza, desde el punto de 
vista boliviano, los derechos que esta 
nación tendría sobre el puerto de Co
bija y la propiedad de los recursos na
tundes existentel en la 2Qna, especial
mente en Antaragasta. Se refiere con 
detalle a las negOCiaciones relativas a 
los distintos tratados finnados con Chile 
y rus consecuendas, comenzando por el 
tratado de 1866, como a!iimlsmo a los 
ponnenores de la Guerra y su resulta
do. Reconoce el autor que nlUchos de 
los desaciertos bolivianos se deben a 
la mala organización y condueclón po
lítiea de su país. 

3.239. Qurnoz 'PAZ-SCII . .DÁN, EUSE
BiO. El e~rilu del Tratado de Ancón. 
Histórica. Vol. IV, N'1 2, diciembre 
1980, pp. 221_228. 

El autor sostiene, basándose princi
palmente en testimonios peruanos, que 
el espíritu del Tratado de Ancón rcs
pecto de Tacna )' Arica era hacer via
ble la demlueión de estos territorios 
al Perú, el cual no podía aceptar su 
cesión. Sin embargo, las fuentes chi
lenas que cita no abonan el argumento 
del autor. Sería más exacto reconocer 
que la disposición respectiV1l fue una 
transaeclón que permitía finiquitar lu 
difíciles negociaciones, postergando de 
he(!ho la solución del problema. 

cll) HISTORIA MILITAR, NAV,\L 
l' DE LA AVIAClON 

AcÜEJ\O, FELlPf:. Vid. KII 3.253. 

BUSTAMANTE, FERNA1''-OO. Vid. N' 
3.253. 

3.240. LE DA-vTU:: CAU.ARDO, FRAs_ 
CIsco. GI/erro del PacificO. An4la:r;, 10-
gútico de la, primer/lt operocionu 
nnooler. R. de ~i . NQ 4, julio-ag~to 
1980, pp. 332-369. 

El análisis de la organización, o fal
ta de organiuclón logístic~ de la Ar
mada antes y durante la primera flsc 
de la Guerra del Pacífico hasta el ('Offi

bIIte de Angamos, revela las numerosa! 
def;ciencias en este sentido que el autor 
expone en forma sisteml'ltica. Se echa 
de menos la documentación que aCOlll
paiiaha el traba;o original)' que no fue 
publicada por falta de espacio. 

3.241. Estado Mayor General del 
Ejé:rcito. flI.ttori(J dd Ellreílo de ChUe 
Tomo ,. El Efbaila del Repo de 
Chile. 1603-1810. Estado Mayar Cene
ral del E;ército, Santiago, 1980, 239 
páginas, ilustraciones. 

Este primer tomo de un Iotal de diez 
que se han proyectado sobre II histOria 
del ejército chileno, abarca dC5de la 
creación del ejército por Real Cédula 
de Felipe 111 de 1003 hasta los albores 
de la Independencia. Incluye antece
dentes sobre la organización militar es
Plñala en Olile y la de los araucanOS 
durante el dilo XVI; destaca la obra 
de A1oll5O de Ribera en la organizaci6n 
de un ejéttito permanente, la impor. 
tancia del Real Situado )' las principa
les características y consecuencias de la 
guerra defensiva. Esaita sobre la base 
de la literatura respecto al tema)' COI! 

un caricter técnico, inolu)'e Informaci6n 
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sobre reglamentos mllitares, sus reror. 
m.u, uniformes de época y armamento, 

3.242. Estado Mayor General del 
Ejcrdto. Histona del Eftrclto de Chile. 
Tomo 11. De la PalriIl Vicia o /.o Bo
t4lla €k Alaipo. 18JO-1818. Estado 
Mayor General del Ejército, Santiago, 
1981. 283 páginas, ilustraciones. 

Continuación del anterior. Se refiere 
a la organización del ejército chileno 
durante la Patria Vieja, al ejército de 
Los Andes y al que se formó después 
de la batalla de Chacaooco. Se da es
pedal &llasu a la prepal"lclón y real¡
'!ICi6n del paso de los Andes en 1817 
y a la. creación de nuevas unidades 
despuk de Chacabuco, iocluyéndose 
¡nfoonación sobre los servidos logísti
cos y administrativos y unifonnes y ar
mamentos usados. Hay anexO docu
mental. 

3.243. Estado Mayor General del 
Ejército. Hi.storitJ dEl E/bcito de Chile. 
Tomo 1lI. El Efbcito V la Organi,:a. 
d6n de la Repúblial. 18J7-184{J. Esta. 
do Mayor General del Ejército, San
tiago, 1981, 229 páginas, ilustraciones. 

Este tercer tomo de la ffrie cubre 
el ~dodo desde los inicios del gobier
no de Q'Higgins hasta la dictaciÓD de 
la Ordenanza del Ejército. Se refiere Il 

la creaci6n de nuevas unidades para 
hacer frente a la guerra I muerte, a 
la participación del ejército chileno ~n 
la Eq>edici6n Libertadora del Perú, co
mo en la guelTl contta la ConIeder,J¡
ci6n Perú_Boliviana. Se menciona asi
mismo la influencia de Portales y la 
Constitución de 1833 en las Fuerzas 
Annadas, la creaci6n de las Guardias 
Cívicas y divel'$()s aspectos instituciona
les desde 1823 a 1&40. 

3.244. Estarlo Mayor General de! 
Ejército. H/.JtorlD del EjircUo de Chile. 

Tomo N. Coruol¡dsci6n del proferiO
naltnno militar. Fin d/J la GUI!mJ de 
Arouco. 184(J-1883. Estado Mayor Ce
neral del Ejército, Santiago, 1981, 323 
páginas, ilustraciones. 

Continuaci.6n de los anteriores. Trata 
sobre la organización y aspectos insti
tucionales del ejército durante las su. 
ceslva) administraciones hasta 1879. Se 
destaca el papel del ejército en 1851 
)' 1859 que consolida el profesionalis
mo mUltar, como asimismo su actuación 
en la guerra con Espai'ia. La última 
parte se refiere al ténnino del SOlDt'

timiento de la Araucaní.a y I la reper· 
cusión de la Cuernl del Pacífico en la 
frontenl. 

3.245. Estado Mayor Ge~ral del 
Ejército. Hi&t0ri4 del Efército de Chile. 
Tomo V. El Ejbclto en la Guerra del 
Pacífico. Ocupaci6n de Antofogosto !I 
CampoiiQ de Toropoc&. 1879. Estad.:. 
Mayor General del Ejército, Santiago, 
1981, 382 págimlJ, i1ustfaciones. 

Continuación de los ante.rioTes, este 
tomo es el primero t1e dos sobre la 
Cuerra del Pacífico. Luego de referirse 
a los antecedentes del conf1~o y el 
estado de las fuerzas de tiena a ro
mienlOS de 1879, se estudia el desarro
llo de la Ill5tituci6n dUnlnte las caru_ 
paña.s de Antofagasta y Tanlpaci: la 
participación del ejército en la ocupa
ción de Antofagasta, la organización in. 
terna, reclutamiento y adiestramiento 
de las tropas, destacando la labor rea
lizada por el general Justo Arteaga y 
el corooel Sotomayor; la campaña de 
Tarapacá y la derrota del mismo nomo 
bre y sus cowecuenclas pata el desa
rrollo sucesivo de la guerra. Hay anexo 
documental 

3.246. FU~-z..o.l.J"'A BADE. RoUlUco. 
Lo Aroloda de Chile dude lo alboradll 
al SU(luicenJenorio (1813·1968). Se-
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gunda ~ición, Talleres Enlpresa Perio
dística. ~Aqul Está", Santiago, 1979, " 
w>IÍlmt'oes con 1435 p:!oginas. 

:';ueva edición de ~ta hi~loriA de 
la Marina de Chile publicada orIginal
mente en 1975 (Vid. :\11 2.457). Esta 
edición ell 4 tomos inrorporfl al¡unas 
oorreccione~ D la anterior y se ha am
pliado In bibliografía. 

3.247. ~-L-Ú.Ez SALJ.:O¡,u, EO)lv.'
oo. ÚJ PoIi/iclJ cOntra ¡Cl EstruleglD en 
la Glle"" tlel Pací/ioo. 1879-188J 
Santiago. 1981, 213 páginas. 

el autor ~poue los hechos militares 
acaecidos en cada una de las etapa! d e 
la gueTrIl, agregando (";Ida ~z ~u jui
cio técnico Klbre los ac:onlecimlenw5, 
(Iue resulta crítico hacia la participa
ción de 105 civiles en In dirección de 
lnguerru. 

3.248. CO:-;ÚU:Z OsIlÉ_", Juuo. 
Logbt/ca NClOllI en lu Guerra del Pa_ 
dfloo. R. de ),1. XII 2, marw-abril 1981, 
pp. 191-2.08. 

Se refiere a los aspectos logísticos de 
bs openaciones na\-ales Que apoyaron 
la campaña de Tacna y Arica (m ..... 
dcmbre 1879 - junio 1880), dc¡tacan
do la acción de la Escuadra en la cs_ 
colta del convoy que transportara al 
ejército expedicionario. El éxito de la 
campaña, seiUlla el autor, no se debe 
tanto al apoyo logistico COlno 11 la oro 
lIanización política de Chile, de ~u 
marina y ejército y a la colabonacl6n 
de la c\udadanla. 

3.Z49. JAIU'A Gl:I\IIARD, SEllCJO. 
COUlpmw llClritirnD de 1879. R. de M. 
NII 5, scptiembre-octubre 1981 , pp 
553-562. 

Brc\emente, el autor presenta la ac
ción Ularltimo de Chile durante lo 

Cuerra del Padficc;J, deternlinando b 
importancia que para Chilt' tient' el d~ 
minio del mar con el fin de mejorar 
las comunicaciones para 10lrar el 
l-~¡to de la gueml. 

3.2.50. MAllAN ), IAKCtlIl:SE, DAnD. 

Noticia, nfraofidale, de la G~#CTrll del 
Pacífico. Editorial El Obrervador, Qui
llola, 1979,322 página¡. 

Recopilación en editori31cs y noticia~ 

apnreddas en el periódico ~Inan.l El 
MeTl$O;ero del Pueblo entre 1879 y 

1881, entre CU)"OJi redactores se coo
taba :\Ions. José Ignacio Gonzih 
Eyzaguirre. El autor acOl<! los errorelo 
de información en los arlíC\Jl05 repro
duCidos. 

3.2.51. MlLllml.~ MANIÚQUCl:, ~IAII_ 

ai.'W. Logistiro II/lool en la CuemJ 
del Pacifico. Il Compufl/l de l"tlrllpaCli. 
R. de )',1. NII 1, cnero-fehrero 1981, pp. 
26-66. 

Se refiere el autor a los preparath'OS 
p.ara la campaña de Tam¡>3(;á y la to
lila de Pisagua y las exi¡encias !o¡ís
tictls que ella impone. 

3.252. PoBI..&J"g MA.-n-&HOLA, RA_ 

FAFL. COrnD,.Jonle, en Jefe V Jefet ~ 
Es/oda Mllyor del Efbcito durante la 
Guerra del Pacifico. ~h;morlal del Ejér
cito de Chile, Biblioteca del Oficial 
Vol. LXI, SantLago, 1979, In, (3) 
páginas. 

Publicado inkialmente en 1920, este 
trabaja l'Omprende mDfiogra(ía$ biográ
ficas de los genera!eJ¡ Justo Arteaga, 
Erasrno Escala y Manuel BaquedallO 
que fueron comandantes en jefe del 
ejército dumnte la Gucrra del Pacifico, 
) del general José Antonio Vlllaldn, 
coronel Emilio Sotomu)'or, coronel Pe
dro Lago., coronel José Vel6.squez y 
lIeneral )larCOI :\Iaturana, Quienes 
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fueron jefes de e¡,tado ma)"or durante 
el conflicto. Las biografías ~nfal:iun 
los aspectos militares. 

3.253. VARAS, AUGUSTO; AGiiERO, 
}o'u,.¡Pt: y BUSTA1IIA1'¡TE, FEI\NA..>';OO. 

Chile, Denwcracio, FUeT-.A8 Arrnadaz. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO, Santiago, 1960, 322 
piginas. 

Es tudio de las Fuerzas Armadas de 
Chile desde 1890 y sobre su actuación 
en la vida política del país. Los auto
ret se refieren especíhcamente a la cri
sis política que vivía eJ pais en 1973 
anaUz.ada desde la perspet:tiva de las 
instituciooes armadas y adelanlaodo 
las posibles razones Que Ilevarlan a és
tas a hacerse cargo del gobierno. Entre 
olras, se menciona el resentimiento de 
los unifonnados hacia lOs civiles por 
SU control e intervención en la vida mi
litar y a 5U continua postergación fren
te a ottOlI sectores de la actividad na
cional. hasta que la situación política, 
económica y social del país genera una 
conciencia unánime en dichos cuerpos 
sobre su verdadero papel como defen
sores de la Constitución y del orden. 

3.2.54. WIL'lON BRQw¡.a:, ARTVRO. 
Logístico naool en la el/erra del Pa_ 
dfico. N. OpeTaciOnn navorelf mar.w
llOUiembTe 1880. R. de M. NI> 3, mayo
jun10 1981, pp. 313-352. 

Luego de una breve res-efia histórica 
sobre el período tratado, el autor re
produce fragmentos de diversas fuentes 
relativos a las diferentes aspectos de 
la logística en esas operaciones! abaste
cimiento, mantención, reparaciones y 
salvatate, penonal, sanidad y bajas, 
transporte, instalaciooe! y finanzas, 
agregando sus propias apreciacionell a 
los datos transcritos. El trabajo habrla 
ganado ecn una mayor elaboración de 
parte del autor. 

d) lIlSTORlA UTERARIA y LIN
COIST1CA 

3.255. C.u.lPOS HMUUET, F¡;;I\NAN
DO. El milenario del idicrrI<J castellano. 
BAChH. Años XUV-XLV, NI> 90, 
1971-1978, pp. 243-261. 

El tuto más antiguo escrito en len
gua castellana Que se con~rva en la 
actualidad data aproximadamente del 
DilO 977. El autor Sil refiere a la evo
lución de la lengua castellana desde 
sus odgenes y a su ext~nsión por la 
Península., romo asimismo a su difusión 
por América, haciendo diversas consi
deraciones sobre su belleza, 105 cuer
po! defensores del Idiom:J Y su abun
dancia o concisi60. 

3.258. FERRECCIO POOESTÁ, ~ I A:UO. 
La, fuentf!.f de la Filología chilena. l . 
el oattRogo aOOnimo. tic 1843. A. NI> 
440, segundo semestre de 1979, pp. 
3 ..... 

Se inicia la serie tle r«d.ieiones de 
antiguos trabafOs de ,filología chilena 
con el rarísimo "Catálogo de nombres, 
verllOS, adverbios, etc. que por lo ro
mún se ptODUncian defectuosamente .. 
nxopUados y puestos en orden alfabé
tico por 1. N. M." (Santiago: Imprenta 
Uberal, 1843). El profesor Ferreccio 
se refiere a la importancia qne reviste 
la publicación de estos trabajos y a las 
características del impreso reeditado. 

3.257. LE;R,~, lsAl.!.S. El Terta tit; 
La Araucana de A/on.,o de Ercillo: Ob
ICI'QIJC1'onCs a la Edición tk Joú Tarl
biO Medina. lB. N9 94, enero-mano 
1976, pp. 51-60. 

La edición monumental del poema 
épico de ErciUa ha sIdo la base de to
das las ediciones modernas del mismo. 
Sin embargo, ella no resulta todo lo fiel 
Que se cree: 'La afirmación de que 
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"debimos optar por seguir el tuto al 
como 10 hallamos, sin atrevemOs a to
car palabn, respetando hasta lo último 
la integridad del original~ (tomo IV p. 
108) debe entenderse en el sentido 
muy amplio de reemplazo de una pa
labra por otra )' en su estructura fo
nética'. El autor se refiere a los diver
sos géneros de cambios hechos por 
Medina y a la aceptación de muchas 
de las modificaciones aparecidas en la 
edición anterior hecha por la Real Aca
demia Española. 

e) HISTORIA SOCI AL Y ECO
NOlflCA 

3.258. CAMPOS HARlUEl". FEJ\NAN_ 
oo. Trel ctUOl de cornp0sid6n de tie
f'TOI. RChHD. N9 8, 1981. pp. 67-72. 

El autor señala las características )' 
divenos casos de composición de tierr3$ 
y analiza tres ejemplos: en el primero 
se Pide saneamiento de dominio por 
confirmación del titulo anterior, unn 
nueva merced de tierras ~nat y las 
dem3$ías de "tierras Baca$~; en el se
gundo, el poseedor jU5tifica la posesión 
mediante probanza, solicitando "la mo
derada com.pruición" invocando la 
Real C&lula de 1754; el tercero e5 un 
caso que demuestra los inconvenientes 
por la falta de composición de tierras. 
La documentación p roviene del ArchivO 
Nacional. 

3.259. DE RAM6N. Aro.IM"D(). lAJ, 
cen.m V el delOrroUo agrí.co16 de /Q 
regi6fl central de Chile durante el ti
gro XVII. Uno hip6te.ri6 de , roOO/O. 
Historia, 16, 1981, pp. 151-223. 

El autor se refiere a la importancia 
de los CCfl50S como fuente de Hnancia.
miento del desarrollo agdcola. Pilla 
ello cuenta con el repertorlo de 10$ 
censos de los mooasterios de las relJ
giosl.l de Santa Clara Antigua Funda_ 

ción y de la Limpia Concepción (Agw
tinas), el cual se public. al final del 
trabaJo regirtrando un total do 338 
operaCiOnes. En cada una de ellas le 

Indica el monto del capital, el funda
dor del censo )' la garantía constituid;¡,. 
Según estas fuentes el total de 101 
censos asciende a S 324.179, ruma Que 
resulta significativa en relación a otros 
indicadores econ6rnlCOll cltadol. 

3.200. DE R.Al>16N, ARMA..,bO y 

LAlIMbo. JosÉ M .... 'vn.. Origel\el eh ItJ 
oida econ6mica chilena 1659-1808. 
Centro de Estudios Públicw:, Santiago, 
1982, 416, (2) pf.¡inas. 

Vid. recensión p. 52.2. 

3.261. DoOCNAC RooNc=. ANTa-
1\'10. La Real AdmlnistrtJci6n del lmpor
tllnte Cuerpo ck Minería de Chile 
1787_1802. RCh HD. NQ 8, 1981, pp. 
109-130. 

El autor se refiere a 13$ labores y a 
la importancia de la Real Administra
ción de Importante Cuerpo do MIDefÚ 
de Chile creado en 17&7 a raíz de la 
aplicación de 1115 Ordenanzas Minelll 
de la Nueva España en nuestro pab 
hasta quo fuera teemplazado por t'1 
Real Tribunal de Minería en 1802. 
Entre SU labor se destaca la visita rea
lizada por el administrador a los cen
tros mineros, que diO lugar a divenas 
disposiciones en favor de los trabaja
dores y el establecimiento de una fA
brica de pólvora. 

3.262. EY7.ACUIRRE EscoBA"- JUAN. 
El primer cmIO agricolD chf~. 

RAChH. Año XLIV-XLV, N9 90, 
1977-1978, pp. 81-120. 

En SU trabajo de incorporadón a h 
Academia Chilena de la Historia, Juan 
Eyzaguirre se refi.ere al catastro, tribu
to implantado por ley de 1831 en 
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~mpllt.o de las alcabalas 'f otr.as ga
belas. Para ro aplkaci60 fufl preciso 
efectuar un empadronarrtiento dfl la 
propiedad rural chilena qUfl sirviera <!fI 
base al cobro del impuesto. A ralz de 
otras leyes y reclamos se elaboró una 
nueva lista en 1839 y otra entró en 
vigencia en 1852. Por otra partfl. el 
catastro se refundió con el impuesto 
territorial que reemplaw al diezmo, 
cre:l.ndOSll un impuesto agrícola único 
en 1860. 

lAs n6minas de 1832-1833, "las úni
cas originales y completas en $U5 por_ 
meDOres Que se encuentran". SOn co
mentadas en la última parte del trabajo 
'f en el apéndice que induye datOs de 
predk» de diverslU parroquias. 

3.263. FEll.NÁ¡,'OE:t, MANUEL. El 
fJnclooe Itllitrero !I la eccnomla cllileDa 
1880-1914. NHI. Año l. N~ 3, 1981, 
pp. 2-42. 

El autM sostiene -descartando los 
argumentos de Mamalakis y Cariola y 
Sunkd y sol:K-e la base de algunas afir
maciones un tanto discutibles- que la 
región salitrera debe CODsidenuse un 
enclave ecool:mk:o extranjero. Mb iD_ 
leresanles son SU5 observaciones sobre 
la falta de tranderencia de teenologla 
Que parecerla derivar en buena medida 
del estancamiento de la industria quí
mica británica en este campo, seña
lando. además, otros facto~ que mili
taban oontr,. las inversiones masivas en 
recursos no renovables. 

3.264. 1....uu\.ÚN. Josi ~1A.."WJ;L Mo-
vemiento de precIw en S6ntiago de 
Chile. 1749_1808. Una interpretad6n 
metodo/6gka. ]BL:\ 17, 1980, pp. 
199-259. 

Como lo señala el titulo se trata 
de una interpretación metodológica de 
la curva de precios resultante. Por 10 
tanto, no se iDtenta una interpretación 

de la variable histórica fundamental. 
labor que anunda para otro tnhllJo en 
colaboración. 

Del esta manera, Y a partir del pá
mEo n se interna el .ut~ en el aná
lisis de las fuentes y de las técnicas 
utili:tad:\S para hacer el índice de pre
cios. Nos detalla los libros de cuentas 
consultados tanlo en convenios y mo
nuterios como en hospitales y colegios 
de españoles. Demuestra que la abun
dancia de fuentes se traduce también 
en abundancia y variedad de datos, re
quisitos indispensables pan poder ha
cer un índice de precios confiable. 
Demuestra, asimismo, que junto con 
esta abundancia y variedad y larga con
tinuidad. de tales datos, hay también 
una notable homogeneidad de los mis
mos, la cual resulta de usar, a lo largo 
de toda la investigación y de todo el 
períooo eo;cogido, fuentes que tienen 
las mismas características. Puede con
cluirse que las fuentes usadas permiten 
~alizar un índice de preciOs capaz de 
ofrecer una imagen ~al de 10 que fue 
en aquella época la variación de los 
precios en la ciudad de Santiago 'f ~u 
región. 

Junto con lo anterior. el aulor es-
tud.ió la estructunt del gasto en dicha 
ciudad durante la segunda mitad del 
siglo XVIII. Para eilo e9COgió un pe
ríooo base que sirviera de referencia y 
dentro del cual se aplicarla esta estruc
tura para si ponderar la importancia de 
cada producto incluido en los indkes. 
Señala también los diversos requiSitos 
que debía cumplir dicho periodo para 
poder concluir que la estructura del 
gasto obtenida de las fuentes Jdaladas 
seria representativa de la población de 
Santiago durante los años 1749 a 18()8. 

Finalmente, debió abocarse a etCO

ger los productos que definitivamente 
se Incluirlan en el tndlce, buscándolos 
entre los 140 artículos que figuraban 
en las fuentes. Fueron seleccionados 21, 
usando ('0010 criterio pata ello la mayor 



importancia relativa dentro del ¡asto 
lorol de las instituciones estudiadas. 
Alí, por ú.!tirnO, la ponderadón indi
vidual de cada artículo eSCOgido den
tro del índice, como las fórmulas uu
das para construirlo, hasta llegar ,1 re
sultado final que seiiala el grHico 
N~ l. 

Se añaden índices de precios de 
productos agtopeco~rios, [ndice de 
producción agropecuaria e ¡ndlces de 
productos importados. todos dentro de 
las mÍ5mas fechas, y que completan 
satisfactoriamente lOs resultados del 
indioe ¡eneral de precios. 

Luu\AÍs, JosÉ M,4,.. ... 'UEL. Vid. N~ 3.260. 

3.26.5. ~IJ\.YO, JOH-". Britain aud Chile, 
J851-1886. Arwtom" '" a Relatw~hjp. 
)IAS. Vol. 23, N~ 1, febrero 1981. 

Esta nueva adición ala literatura do 
\3 "dependencia económica" resulta de 
especial interés por constituir un funda
do estudio sobre las formas que revi5te 
la influencia económica britinlca c.n 
Chile durante el período sei¡alado. De
mostrada, una ve7..mis, la relativa prC:5-
cindeDCia del gobierno inglés en la 
obtención de ventajas para sus nado
nales, el desanolJo de este 'imperio In_ 
forma\', como se ha venido en Damar, te 

debe tanto a la preponderancia de la 
economía británica en el concierto mun
dial, como a la I300r do sus mercaderes 
en Chile desde los tiempos de la Inde
pendencia, a la capacidad exportadora 
do nU{'$tro pais y al deseo de adquirir 
manufacturas extranieJas, favorecido por 
una política librecambistll. 

Especialmente interesantes son sus 
observaciones sobre la comunidad bri
tán~ en Chile, particularmente sobre 
lilS casas comislonilit:u inglesas. E1 autor 
analiza su estructura y funcionamiento, 
destacando su aetitud conservadora y 
enemiga de inveniones a lario plazo, 
que no favorecieron el desarrollo in
dustrial del país. Este, por otra parte, 

tampoco interesaba a los capitalisw 
chilenos, a la \"Cz que faltaba el mer
cado consumidor interno para Insten
tarlo. 

3.266. LIRA Mo"'"" LVls. Norrrw 
$Ohr6 la conce.riÓn de Titulo, de CCl.IIULr 
a 10' retkl.enta en Ind/a.r. Apartado de 
Hidalguía. No', 166-167, 1981, 28 pi_ 
ginas. 

El autor se refiere a Ia.t nonDa! ge
nerales rclath'3!; a la conoesión de tltu
los nobiUarios castellanos en Am&ica y 
los ob}etivos de la pollüca real sobre 
esta materia tanto como premio por 
'iervicios y fuente de honOr como un ar
bitrio para allepr reeur¡os. Incluso en 
este ú.!timo caso, seliala el autor, se de
bían cumplir ciertos requisitos, princi
palmente de nobleza y Jimpleu de 
sangre. Importante resultaba el requisito 
de riqueza o fortuna perwnal por los 
fuertes derechos de Lan:tas y Medias 
Anatas y la necesidad de mantener el 
rango correspondiente, ademL: del cos
to de los titulas que fueron beneficia
dos. Finalmentc el autor transcribe la 
Real Cédula de 13 de noviembre de 
1790 que fija Iu oormas sobre ~ta ma
..n.. 

3.267. ME:U.J\.n; Rou;o.."DO. Lotiful1-
llio " poder rural ell Chile dé! lo, riglm 
XV lI !I XVIll. eDil. N~ 1, diciembre 
1981, pp. 87-108. 

Luego de una extensa introducción 
sobre el concepto y tipificación de lati
fundio y las dlve.us fases de su desa
rrollo como institución, que viene a dar 
cierta prec:i5)ón al término, el autor se 
refiere en este ensayo a la actitud del 
"latifundio antiguo" frente a la pobla
ción rural y a lu nuevu villllJ creadas 
en el siglo XVIII ya las relaciones entre 
los hacendados y otrO! sectores, la tgle
~ia, la economía minera, el comercio 
y la burocracia en pro de sus intere5e!. 
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3.268. O'BIUEN, THO),{A5 F. Tila 
Anlofagasta Company: A Ca.se Sludy of 
PCrípheral Capflalítm. HAHR. Vol. 60, 
N'1 1, febrero 1980, pp, 1.31. 

A través del caso de la Compañia de 
Salitres y Ferrocarril de Antofagasla le 

estudia la relación entre capitalisla.'l brl. 
tánicos _11 este caso, la fiona Cibb$
y chilenos, las circunstancias que llevan 
al predominio de estos úlum05 dentro 
de la compaiíia, sin perjuicio de la 
necesidad de las vinculaciones británi
ca~, como asimismo las relaciones de 1.\ 
sociedad COn las autoridades chilenas en 
lo que se refiere a protección en 1879, 
impuestos y ayuda financiera. Justili. 
cando su trabajo como "una oportuni. 
dad para probar, dentro de un marco 
mieroeconómico, la aplicabilidad de las 
hipótesis relativas a las disfunciones del 
capitalismo periférico" (p. 2) concluye 
que éstas se debían a la "capacidad pa
ra promover el crecimiento económico 
conteniendo 105 desafíos al orden tradi· 
cional que abren el camino al desarrollo 
e«m6mico". Dejando de lado algunu 
apreciaciones di'iCUtihles, como calificar 
de "avanzada" la tecnologla salitrera 
hasta 1919, el trabajo resulta intere$1lntc 
y bien tlocumentado aunque no cita la 
obra de John '-"ayo sobre este tema 
aparecida en 1979 en nuestra revista. 
Para una crítica de este trabajo por 
John ~Iayo y la respuesta del autor 
véase HAHR. Vol. 60, NQ 4, Noviem
bre 1980, pp. 676-684, 

3.269. ORTEGA, L. Acer~ de lo, 
origeflC!l de la ¡ndu.strlol/:wción chilena 
1880-1879. NHI. Año 1, NQ 2, 1981, 
pp. 3-54. 

~La tesis del presente estudio es que, 
en cuanto a proceso, se inició en la 
década de 1860, aceler:índose en la si· 
guiente como parte de un proceso de 
transformación cualitativa de la econo
mla", apartándose de las opiniones Que 

sostienen Que la industrialización ctoiJe-
na habría comenzado en la década de 
1930 o , partir de 1, Primera Cuel"Tl\ 
Mundial. El autor establece un número 
de 124 establecimientos iooustriales ha_ 
cia 1878, catalogándolos .según la clasi· 
flcación industrial internacional standard 
en 11 grup<l", 5iendo el más importante 
por d número de obreros empleados, el 
correspondiente a la industria metalúr· 
gica. Entrega una n6mina de estableci· 
mientos y otras informaciones relativas 
a los mismos. 

3.270. PI!o.-ro RODnícuEZ:, JOIlGE. Los 
MilWJ de Awgue de PUrlÍtaqui, Estudio 
de una faeJla minera de fitlCl del ,iglo 
XV1JI. Talleres grMiros U. del Norte, 
Coquimbo, 1981 (2) 184 (2) páginas, 
ilustraciones, 

Lucgo de sendos capitulas dedicados 
a las fuentes hidoriográficas sobre la 
materia y a la provisión y demanda de 
azogue en América y en Chile, el autor 
se refiere a la extracción de mercurio 
en AnclacolJo y Punitaqui entre 1787 }' 
1796, faenas poco rentabll'$ según re· 
sulta de las cuentas aquí analizadas )' 
cu)'o inicio se debe más al Interés de Lu 
autoridades españolas por suplir la pro
ducción de A1maclén y Huancavelica 
Que a la riqueza del mineral chileno. 
Las cuentas de las minas permiten an]
lizar las diversas partidl.'l de gastos, es
tudiando su pro)'ección en la economía 
local y, en particular, lo relativo al peón 
minero y su fonna de vida. Se transeri· 
ben tres documentos ell sendos apéndi. 
a's al final. 

3.271. PIl"'-ro V .u.J..EjOS, SoNIA. Pre
caol de Dlimento,_ utensilio' 11 materio1e.r 
de colUfrnccWn en ltu 00'0$ comillf:rlL'll 
de la Zona Cenlrol de e/lile. CDH, N'1 
l. diciembre 1981, pp_ 125-129. 

Como resultado dc su InvestigaciÓD 
sobre vlas de comunicación en Chile, la 
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autora obtuvo unas series de precios 
para diversos productos alimenticios 
eon~idO$ por los trabajadores y de 
herramientas y útiles usados en las fae-
nas· Las series de precios que aqul se 
entregan cubren desde 1791 a 1811 pa· 
ra los aUmentos y desde 1789 hasta 
1811 en el caso de los útiles y mate
riales. 

3.272. Roool(%, JACK.!!:. The fOilure 
of populi.rm in Chile: Iobour mouement 
and politic8 befOTe world Wor ll. BEL. 
NQ 31, diciembre 1981, pp. 61·89. 

Buena síntesis histórica sobre el de
sarrollo del movimiento obrero y su 
participación como fuerza en la vida 
política chilena hasta ,1940, !>luada en 
los trabajos de Barría, HernAn RamÍT"ez 
y, muy especialmente, de Peter De 
Shazo, adem:is de otras fuentes 5eCUn
darlas. 

3.273. SATER, WU.LlA),( F. La agri
cultura chilena 11 ID Gue"a del Pacffico. 
Historia 16, 1981, pp. 125-149. 

En este estudio sobre el impacto de 
la Guerra del Pacífico sobre la agricul
tura chilena, el autor se refiere a las 
condiciones económicas del agro desde 
fines de la década del 1870 en relación 
a la abundancia o escasez de las cose
chas y los precios de los productos; ni 
abordar Jos desajustes producidos por 
la guerra, destaca el agnlVamiento de la 
escasez de mano de obra, acotando que, 
pese a eUo, se :regiStra un aumento 
de la superficie cu.ltivada, quizás por el 
awnento del uso de maquinaria agrlcola 
y de fuentes alternativas de brazos. Fi· 
nalmente acota algunos cambios en la 
situación de la agricultura nacional 
durante el período. 

El trabaja, basado en fuentes oficia
les, sesiones del Congreso y -es
pecialmente- prelL'ia de la época, es-
tA acompañado de numerosos cuadros 
estadíst1cos que ilustran lo afirmado. 

3.274. ZÚÑ1(:A loE, JOfIO&. LD con-
5(lngtlin/dad en el tllllle del Elqui. Un 
estudkl de geMtiaJ de la$ pobl4cio~, 
hUmaIlM. Editorial Universitaria, San
tiago, 1981, ,180 páginas. 

Estudio etnogrUico de la población 
del valle del Elqui y análi5ls del endo
cruzamiento en la región comparándolo 
con Ot:ro5 lugares de ChUe y del mun. 
do, basado principalmente en la como 
pulsa sis"temática de los archivos pa~ 
quiales. La mayor consanguinidad de 
algunas zonas se explica, señala el 
autor, por un mayor grado de -isla. 
miento y escasa población. 

f) HISTORIA DE LAS IDEAS l' DE 
LA EDUCACION 

3.275. ARÁ.. .... curz l)o:..'OSO, HOR.-\CIQ. 

Notalf para el estudkl de ID biblioteca 
del obispo de Santiago don Manuel de 
A/da" (1712·1788). AH1E. VI, 1980, 
pp. 625-643. 

Se han catalogado 259 obras que pero 
tenederon al Fiscal de la Audiencia de 
Santiago Francisco Ruiz. de Berecedo y 
que fueron legadas a su sobrino don 
Manuel de Alday y Aspee cuya biblio
teca pasó, tras su muerte, al Cabildo 
Eclesiástico de Santiago. Las obras son 
catalogadas por autores y por materias 
y el trabajo va precedido de unas bre
ves pero eruditas notas sobre el tema. 

3.276. BELLO, AJ.,'l)RÉs. Di$cursO de 
irmalaci6n de ID Universidad de Chile. 
Prólogo de Rafael Femá.nd.e¡o; Heres, 
Oficina de Educación Iberoamericana, 
~ladrid, 1981, 65, 39 p:l.ginas. 

Este 'homenaje de la Oficina de Edu· 
cación Iberoamericana con motivo del 
bicentenario del natalicio de Bello como 
prende un ensayo de Rafael Femánde¡o; 
Herer, Mlnisb:o de Educación de Vo
nezuela, sobre la idea de universidad en 
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Bello, con especial referencia al di$cuf-
50 de don Andrés en la instalación de 
~ Univenidad de Chile el 17 de sep
tiembre de 1843, que se reproduce a 
continu.aci6n junto con la. Ley de 19 
de nOVIembre de 1842 $Obre dioha can 
de estudios. 

3.277. C~WRr RlvERoa, CRISTtÁs. 
NottJ$ wbre la influencia del raci.tnw en 
la obra de NicOlát Palacio, Franci.sco 
A. Encina !I Albert{) Ca/M;o. Historia 
16, 1981, pp. 225-247. 

Estúdianse las ideas racistas en Pa_ 
lacios, Encina y Cabero. "Del racismo 
cientlfico o $eudocientífico de Palacios 
se pasa a Encina quien si bien comulga 
con la tesis del autor de Ra.:;a Chilena 
lo tacha de exagerado y pone ... u~ 
seuo de duda sobre su cientificidad. 
Una evolución mayor del moti\"o racista 
está contenida en las ideas de Alberto 
Cabero, quien si bien acepta la exis
tencia de las raz.u, cree que éstas res
ponderían más bien a conceptOs cultu
rales o SOCiolÓgiCOS que a constantes 
biológic.as". 

3.278. Iúu:o.s, RICAP.OO. N/dorla del 
CrmrejO de Rectore. en .fW 25 año .. de 
ulda. En 25 años COIIsejo de Rectorel 
de las uni~rsidade$ chilenas, SecretarÍa 
General del Consejo de Rectores, San
tiago, 1979, pp. :n..ff7. 

El autor analiza la actividad del Con_ 
$ejo de Rectores de las universidades 
chilenas desde su creación en 1954 has
ta 1979. "Concebido originalmente ca
mo un mecanismo para planificar ll\ 
investigación dentifica y tecnológica (el 
Consejo de Rectores) se convirtió f'n 
representante y coordinador del sistema 
universitario ohileno". 

g) HISTORIA DEL ARTE 

el arte ehileroo del ligio XVIII. El Ba
rroco, pp. 87-104. 

Se refiere el autor a la influencia de 
los jesuitas bávaros en el desarrollo de 
las artel aplicadu chilenas en el Siglo 
XVI.II: ebanisteria, mobiliario eclesiás
tico y platería, ademb de l. escultura, 
destacándOSe la ligura do!. P. Carlos 
Haymbhausen. 

h) HISTORIA URBANA y DE LA 
ARQUITECTURA 

3.280. BINI)", Cm.(f'TO!'.", EowlN. La 
Igkm. de ID Compañia en Santillgo d~ 
Chile. El Barroco, pp. 115-130. 

El autor se refiere a 101 4 templos 
construidOs por los jesuitas, sus carae-
tcrísticas y sus sucesivas destrucciones 
parciales o totales, analizando )' com
palllndo la arquitectura de cada uno de 
ellos. 

3.281. DE. RAMÓN, .Mu.fA ...... ""OO y LA
RRAiN, JOSÉ MANUEL. Urban RencWQ/, 
Rehobilitation, and RemodeUing of San
lillgo, Chire. En Vrbanization In the 
AmerlclS: The Background 10 Compa
rativo Perspeetive. Proceedings 01 See-
tion Vil, The Process al Urbanlzation, 
International Cong~" oE Americanists, 
Vancouver, August 11-17, 1979, pp. 'n
lOO. 

La renovación urbana de Santiago ~e 
inició en la década de 1780, primera
mente en el sector céntrico, eItendién
dose en sucesivas etapas de habilita
ción, ~habilitaci6n y remodelacl6n de 
los edifidos y espacios urbano~ a otras 
zonas. E~tas inversiones estatales bene
ficiaron económicamente a los particu
lares valorizando sus propiedades. 

3.28.2. GI1ARDA O. S. B., GAlIfUJlL. 
3.279. FlI:ftR,\lU PElh, Cl..A1lD1O A. ProvincWi tU Olomo. Arquf/eeftlra en 

1.0 influenciD de lo .. fuuita.r báuar08 en madera 1850-1928. Ediciones Univeni_ 
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dad Católica de Chile, Santiago, 1981, 
128 páginas, ilU!traclones. 

Continuando la labor realizada enn 
un grupo de alumnos )' ayudantes de la 
Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad Católica de Chile y que dio ori
¡.;en a su libro sobre la arquitectura de 
Valdivia (Vid. N9 3.(47), el P. CulU'lla 
nos entrega ahora el trabajo enrreSpOn
d¡ento a la provincia de Osarno, cuya 
arquitectura, de inspiración akmana, es 
rica en el uso de la madera. Interesante 
es el capitulo relativo a los ~campana

rios", corutrucciones poligonales <k 
madera destinadas a faenas agrico\¡¡s. 
Las fotografías y croquis que colUtitu
yen la mayor parte del volumen, ilus
tran fachadas, plantas )' detalles de est;) 
rica arquitectura rorciia que merece ser 
preservada. 

L"RR.o\.í.-.r, JosÉ ~1 .... suu.. Vid. N~ 
3.281. 

3.283. TRJ::IIBI Dt:L TI\EVlCIA, ... O, Ro
MOLO. Arquitectura chilena dumnte el 
ligio XVlll. ERilo "Muti:.o" del /<,'011", 
"80rroco· urbano !I vernáculo ,.,..ral. 
El Barroc:o, pp. 105--113. 

Revisión de la arquitectura colOnial 
ohilena de los siglos XVII )' XVIII en 
búsqueda de sus elementos barrocos. 
... '. plX'O hay del concepto barroco eu 
la arquitectura que se dio en estos vas
tisimos territorios. Pcro si ,\lC dieron 
soluciones barrocas, especialmento en 
fachadas )' portales urbanos •.. ". 

i) IIlSTOR/A DE LA GEOCRAFIA 

3.284. M"RTL'\"IC B. M,,'JU). Un roro 
mopa hola,1dú del E-rtrecho de Mago_ 
I/allef (.figlo XVII). AIP. Vol. X, 1979. 
pp. 59-61, ilustraciones. 

Un mapa del Estrecho de ~logllllanl':! 
dc Blllcu permite al autor cstableCl'r 

n:lacione.t con un 1lI11P.1 anonimo de la 
región descrito en un trab.,;O anleriOJ 
y con un mapa de Hondius de 1635. 
La, informaciOnes parecen in~gur;u 

3.2.85. Nozlcu" BAlUIACI'1.ATA, Lum. 
NicoI4s Mascordi, colo.-.fuW01' de 14 
Patagonia. R. de \l. NO 3, ma)'o-junio 
1980, pp. 246-249. 

Nota sobre la actividad exploratoria 
)' misionera. del P. ~iascardi. La funda
ción de una misión de vida eHmera no 
pennite el calificativo de co1oniudor. 

V. HISTORIA RECIO:--:AL y LocAL 

At..'·MU!Z ~h"""''''D--\, LuIS. Vid. N9 
3.291. 

3.286. An"NEo" BR.o\.\'o. CróniC/JI de 
Pr01Jidenc;io 1911-1938. Editorial Na<
mento, Santiago, 1981, 152 páginas. 

Después de una breve noticia sobre 
los origenes de Providencia)' su C!"e .. -
ción como Comuna el 25 de febrero d .. 
1897, el P. Araneda hace recuerdos de 
su vida all~ descrihiendo calles, edJi· 
cios)'lIlos~inosm'-'connotad05. 

3.287. BANCO mt SI""¡TI"CO. RoÍl:es 
de U1l(I ciudad: Santiago rigla XVI-XIX. 
Mar del Sur, SanUllgo, 1980,73 pági
nas, lamina!. 

Este libro de presentaciÓll, preparado 
por earl05 A. Cru7. )' Femando Sil\~ 
Vargas, aborda diversos 115pectOS de b 
vida. cotidiana de la capital desde los 
tiempos de Pedro de Valdivia hasta en
trado el siglo XIX. Se reproducen, en 
lujosa impresión, documentos, planos, 
edilicios, odebrerla. etc. 

3.288. CA),11'05 lI"'IRlST, ¡.·ICJ\. ... A ... · 
oo. Historkl de Concepcibn 1550-1970. 
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Segunda edición COIregida 'Y aumentada, 

~~t;'!~n~~iversitaria, Santia¡o, 1980, 

Monografia sobre Concepción y su 
desarrollo histórico desde su fundación 
por Pedro de Vaklivia en 1550 hasta 
¡9'iO, publicada inicialmente en 1979. 
Se destaca su importancia como 35ienlo 
del poder político y judicial en el siglo 
XVI y como la ciudad dOnde Bernardo 
O'HigginJ finnara la Declaración de la 
looependt'ncia en 1818. Como $eñala 
el autor, la ciudad nO ha tenido conti
nuidad material ya que ha sido víctima 
de saqueos, terremotos, incendios y 
traslado. Peor fue el gol~ que significó 
la derrota en Loncomilla que puso fin 
a la preponderancia política de Co,,
cepción. 

Se incluyen nóminas de alcaldes, co
rregidores, obispos. intendentes y rec
tores de la Universidad de Concepción 
y de otras autoridades. 

3.289. CE;Jwu .. uso CIA..''O:'>I, MI' 
cun. La Poblact6n. d4! Copwp6 dude 
el riglo XVI al riglo XVlJI (Años 1535 
II 1835) ~Iapocho, N0 28, 1980, pp. Z5-
28. 

Datos sueltos sobre el rorregimiento 
y villa de Copiapó tomados de cronistas 
e historiadores modernos. IA5 datos pa
ra el siglo XIX provienen de los censos. 

CllAoOS CÁCERNI. S~"cJO. Vid. N O 

3.291. 

D"lI'l':l-SSIffiC HAl lI"·M,u.'N, P.t:RGY. Vid. 
~7 3.291. 

3.290. EU:l."ET" 1\O" ... )lB\II>. .... ", EO.t:L
BE!l1'O. Do. ptJerl.o, obierl.o.f de lo Ilu_ 
loria de POfI'lllire. Epoca Preincásico o 
1975. Talleres Gráficos Marcelino Tu
'nás, Santiago, 1981 , 93 páginas. 

Crónicas de pomaire de5de la llegsda 
de sus plimeros pobladores con el ca-

cique Pomaire. hasta 1975, sacadas en 
buena parte de los archiVOs parroquia
les de la ex iglesia ~fatril. de ~Ielipilla . 
Se incluyen consideraciones sobre la 
evolución de la arte~anla de greda en 
el antiguo pueblo de indios. 

3.29l. Gl\l.I)A.)ttS RosAS, Ll115 AL

IIfJ1.TO; Ríos 8ofo.oo .... ~, WAUlO IvÁ. .... ; 
D,wr:LSOEI'IC H'UCO'IA..' ....... PtmCY; Ctu-
06s CÁCEJUtS, 5EN:1O l' AL\'AtU:::t, ~h-
1\A!Io-n,.\, Ll115. Hl.storllldeArico. Editorial 
Renacimiento, Santiago, 1981, IS8 pá
ginas. 

Ensayo sobre la hutorla y prehi5toria 
de Arica, distinguiendo cuatro perio
dos: Andino, Andino Colonial, Andino 
PTotoamericano y Andino Americano. 
Los autores se refieren, en cada uno de 
los capltulos. a la pugna e integracion 
de 10$ culturas indigenas e hispana, y 
sobre la fonna en que perduran hasta 
el día de hoy. las manifestaciones de 
ambas tanto en $U forma tradicional 
como moderna. 

3.2092. H:Jo;w WtN1CLIUI. EMtl.Jo. Cien 
año" d~ nat>egod6n en el Lago Lllln
quilu'e 1852_1952. Alfabeto Impresores, 
Santiago, 1981, 109 p&ginas. 

Se refiere a la navegación en el Lago 
L1ao.quihue, vínculo fundamental entre 
los primeros colonos alemaOoe!l estable
cidos en la zona. Trata con detalle las 
características de las naVe) usadas, sus 
annadores y capitanes, itinerariOs y 

otros aspectos del trMico lacustre. 

3.2093. KEu..D\ Ru.:)· ... C.uu.os. HiJ
laria de Ctrrimón V de Jtr Convento de. 
San fro1lCUco. E4tomptU hl,túriclls. Sa
ciedad de Historia y Arqueología de 
Aconcagua, San Felipe, 1978, 115 pá_ 
giDas. 

Noticias del antiguo p3rtido de Cu
drn6n desde los tiempos incaicos hasta 
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[a Independencia, basadas en fuentes 
secundarias. El pueblo de Curim.6n, 
centro de la comarca, perdió Importan
cia con la fundación de San FeUpe en 
1740. Hay datos sobre el Convento de 
San Frandsco de 8'ia localidad. 

3.294. MAJ\TtNIC B., ~IATm. Origen 
!I de.JartOUo de Punta Areno" entre 1848 
!I 1898. Punta Arenas 1979, 39 páginas. 

Esta obrita, publicada originalmente 
en 1974, reseña las circunstancias que 
dieron origen al establecimiento de 
Punta Arenas, su fundadón en 1848, 
el saqueo y semidestrucción a raíz 
del motín de Cambiaso, su restauración 
por Philippi y su trayectoria hasta fina
les del siglo pasado incluyendo descrip
ciones de la dudad en diversos perIo
dos. 

3.2.95. MAJ\TtNIC B., MAnn. Pata
gonia de Ay8T Y de Hoy. TalIeres Cr!!
ficos Juan Buvinió K., Punta Arenas, 
ISO, 213 p!ginas. 

Cuadros históricos sobre las primeras 
exploraciones y colonización de la P,.
tagonia chilena; el viaje de Pedro de 
Sarmiento de Gamboa, el descubrimien
to de Cabo de Hornos, la ob5ervación 
del paso de Venus delante del sol en 
1882, el descubrimiento de la Penínsu· 
la Muñot Camero y la actividad de lO!; 
pioneros magall!nicos junto con la obra 
misionera de lO!; salesianos, son algunos 
de los temas abordad05. 

3.296. ~IAJ\TINIC B&IIOS, ~b.nn. La 
polítiC4 indlgena de 1m gobenwlore~ 
de Magallane5 ltuJ-1910. AIP. Vol. X, 
1979, pp. 7-58. 

Se estudian los contactos de la colo
nia de Punta Arenu cOn los iDdios de 
la zona, principalmente los tehuelches 
y. men05 extensamente, con los alacalu
fes y onas. Resulta interesanlc la utUi-

ución de los tehueltlhes como elemento 
pua dianzar la soberanía chilena en b 
zona, por parte do ll!! autoridades de la 
colonia, )' 115 actividades comerciales 
entre estos indlgena.o; y los colonos de 
Punta Arenl5. A medida que se inten
sificó la explotación de la Patagonia 
chilena, las indígenas fuerOn desplaza_ 
do~ )' acorralados en pequeiios territo
rios, siendo diezmados por las enferme
dade!. 

Algo semejante sucedió con las ala
calufes y onu, aunque en forma más 
dura, al no existit- el contacto comercial 
en nna relativa igualdad, como acaeció 
COn los tehuelcoo en la primera época. 

MAnE! nE GRAUA. LflO!'(AROO. vid. 
NO 3.298. 

3.297. Mm,1C!PALlDAI> DE CoYHA¡
QUE. Crónico de Coyha/qrw era .ftI.1 bo
cW eh oro. 12 de odvMe ck 1979 
Editorial Salesianos, Santiago, 1979. 

Trabajo de difusión con motivo de 
los 50 años de la fundación de la ciu
dad de Coyhaique reseñaooo su tra
yectoria desdo la exploración de la 
comarca hasta hoy. 1.0 más Interesante 
es la información relativa a la labor de 
los pioner05 en la zona )' la nómina :le 
kls más destacad05 de éstos. 

3.2.98. PACJU':(XI SILVA, AM'OUJO y 

M,u:¡:.E1 D& GRAVA. LEo."IA.JWO. llirlorilJ 
Regional: Co!1C6pCi6n era el valle 00 la 
Mocha, 1750-1800. BAMA N0 2, 1981, 
pp. 6-17. 

Los aulores se refieren brevemente 
a las diversas vicisitudes de Concepción 
desde su fundaCión hasta el terremoto 
que ~ aso16 en el siglo XVIlI y que da 
motivo a SU traslado. Luego de extensos 
eshldios y debates se resolvió su ubica
ción en el valle de la ,~1ocha en vez de 
en la Loma de la Parra como preferian 
muchos vecinos. 
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3.299. R~.uLU. AVILA, Juwo. Ch{-

~n 9~v:::.:ei'g8(J~~~:6~ño n, 

Se refiere a los iniciOs de la presencia 
española en la :tOna de Chillin, la full
dación de San Bartolomé de Camboa 

';;gelnS: e~ ~5~.destrucción por lOs in-

Recopilación con afán 1000alista de lu 
observaciones de nueve viajeros edran
;eros relativos a Quillota. 

3.301. VAlLADARES C,u,fPO$, JORGE. 
Vi.ri6n hist6rica de la zona .ul Maule 
o mediado, del .tigia XVIII. BAChH., 
Años XLIV-XLV, N0 90, 1977-1978, 
pp. 287-294. 

Luego de un ~ueJo bistórico sobre 
la evolución histórica de la zona del 
Maule desde la conquista hasta el siglo 
pasado, que sirve de introducción, ('1 
autOr comenta las respuestas entregadas 
por el corregidor del partido del Maule, 
Antonio Sánchez de Saravia, en 1755, 
al cuestionario preparado po!' José Per
fecto Salas sobre el estado de 105 wver
SOl partidos de la Capitanía General y 
que a la postre sirvieron de base para 
la HistorlG GeogrdJiclJ e Hfdrogrd/iClJ 
del Reíno de Chik. 

3.302. V ÁZQl1EZ D~ AcuÑA CARdA 
DQ. Pos'noo. IslOOllO. El de.lcubrimien
to 11 conqui.rta de Chilotf. BAChH., Años 
XLIV-XLV, NI' 90, 1977.1978, pp. 129-
163. 

Discurso de incorporación como aca· 
dhnico de número, referido a los pri-

ros reconocimientos de la Isb Grande 
de Chiloé por Alonso de eamargo, 
Francisco de Ulloa y Juan de Ladrille
ro, como a su avistamiento por Valdivia, 
el arribo a ella de ErcUla, la e~ición 
de Villag.ra y la conquista por Martin 
Rujz de Camboa con la fundación de 
Castro en 1567, durante el gobierno dI) 
Rodrigo de Quiroga. Se ('ntrega una nó
mina de los 37 vecinOs fundadores de: 
dicha población. 

VI. BIOCRAFÍA y A1JTOBIOCRAFÍA 

3.303. A.''Dl\ADE CEYWn'l, C..uu.os. 
Ilomenafe a Lu/.s Galdome,. CDH., NQ 
1, diciembre 1961, pp. 141-151, retrato. 

Con motivo de cumplirse el centena. 
rio dt"1 nacimiento de Luis C.ldames, se 
le recuerda en este homenaje ('n que 'le 

destaca su obra historiográfica y S'l 

magisterio, e5pt'cialmente en la Univer
sidad de Chile, ton abundante informa_ 
ción sobre la materia. 

3.304. Avu..A MAR'ttL, AI,..u.m.o. 
Andrú Bello. Bret>e 'mayo lOMe $U 

oida 11 su obra. EdiloriaJ Universitaria, 
Santiago, 1981. 00, (1 l páginas. 

Biografía concisa sobre: el irustre ca
raqueño que aprovecha la literatura 
reciente sobre su vida y obra. Las prl
mer15 tres partes cubrt'n cada una de 
115 etapas en su vida: Caracas, Lon. 
dres y Santiago, mienbU que la últi_ 
ma se refiere a los distintos aspectO$ 
de su quehacer Intelectual. Se inserta 
al final una cronologia y unas notas 
e~lk:ativas sobre el propósito de este 
trabafo y la literatura JObre el tema. 
Hay una tradUCCión al inglés de este 
('nsayo: Andrlr BeUo. A ,hcm euall 011 
hll lIfe and work (Editorial Unlversl. 
taria, Santiago, 1981 l. 
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3.30.5. B .... II.ROS FIU!"CO, JosÉ ~h. 

cwn.. LOI Mt/mol añal de Pcdro Sor
mlcnto de Camboa, 1586·1592. BAChH. 
NO 90. 1977-1978, pp. 17-64. 

Luego de trazar una somera blografia 
del navegante r fallido coloniu.dor del 
Estrecho de Magallanes hasta en fecha, 
precisando de paso diversos antecedente! 
sobre ella, el autor se detiene a estudiar 
];1.5 activi<bdes de Sarmienro de Camboa 
desde su partida a España desde 1.'1 
Estrecho en busca de ayuda para sus 
fundaciones. Sobre la base de fuentes 
europeas se refiere a su captura por las 
na\'I.'S de Hawldns, 5U prisión en 10-
¡;:Iaterra, su eotrevista COII la reina In
be!. la misión eocargada por ésta aote 
el Rey de España, su captura por los 
franceses y hu alternativas de su res
cate. De regreso en España fue nom
hrado ~gundo comandante eo [a e.t
redición a 1M Indias de Juan de Uribe 
ApalMa, falleciendo en Lisboa a media
d~ de julio 1592. El trabajo fue leido 
corno diK"Urso de incorporación a la 
AcadC1lli¡¡. 

3.306. BRAUN ~I.o;h'l)E7.. ARMA'-
1'10. Mu rnemorilU del M.o 20. Editorbl 
Antártica, Santiago, 1979, 169 páginas. 

Autobi~rllfia de Armando Braun en 
11'1 que recuerda su participación en el 
ci&-cito t'n 1920 cuando el gobierno 
mOllilil!ó las fuen.as terrestres ante ltl 
dificil situación en el norte. Narro 
odem¡í.~ sus experiencias en Magalhmes. 

3.307. BRAVO LlRA, BER."AlIJ)lNo. 

,\ltlnucl MonU 11101 idetllu de kllIU$
troción. E. D. Año 11, ~9 2, octubre 
1980, pp. 43-56. 

Pre$Cntaci6n de la figura de :\Ianuel 
:\Iontt y su obra como mandatario, re
firilmdose a la gestación de los partidos 
políticos a uíl! de la cuestión del sa
l'rlJtán, 11 su preocupación por la "di-

3.308. BRAVO LulA, BI!l'I."AI\D~'O. 
Manuel Montt, magl$lrodo 11 goberrldll

te. R. de M. NO 2, marzo-abril 1981, 
pp. 175-184. 

Corresponde al trabajo publicado ini
cialmente en Estudio, DOCU/fUlntale,. 
Vid. NQ 3.307. 

3.309. CLUIO, RECL"'A. 1I0me00¡e 
n Ben;amín Vicuña MllCkernl/J. La re_ 
loción humano de ViCuña MllCkerll1ll. 
CDH. NQ 1, diciembre 1981, pp. 137-
140, retrato. 

Apunte~ sobre el teO'lll en homenaje 
a Vicuiía \lackenna, euros ~cntimientos 
amistosos y benevolente! se reflejan en 
el tono de emas lineas. 

3.310. DE LA CEI\I)A Mr.RINO, PA

Bu:) Y FF;RKAl)A C1JEIU1A, CUUDIO. 

'/\rltlrtl Pral, eltudwnte tk derecho If 

tloogooo. Editorial ArKlrés Bello, San
tiago, 1980, 65 páginas. 

Se esh,dia Arturo Pnt en una faC"eU 
menos conocida, como estudiante d~ 
uerecho y abogado. Después ue sobre
~a1ir como alumno brillante, recibió el 
título de abogado el 31 de julio de 
1876. Tuvo parte en la dictación de 
varias leyes y reglamentOs de Derecho 
Marítimo que reemplazaron a las Inti
guas ordenanzas del derecho español 
que aún regian. Como fiscal se desem
peñó COn mucho acierto, ¡iendo escaso 
el nÚnlcro de sentencias que fUClOO re
vocadas, romo abogado defensor, so
bresale su defensa en favor del inge
niero Owen y la de Luis Uribe, su 
compañero y amigo. 

3.311. Diego JOJé Bcnaootlte. EH
meros, Vol. IV, NQ 8. 1979, pp. 19-4·1. 
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Se publica esta biografia anónima de 
Diego José Bena\'ente, quien fuera Mi
~istro de Hacienda, Senador y Canse
)ero de Estado, escrita en agosto de 
1887 )' hasta ahora inédita. 

3.312. Espl. ... 'OSA MOIIACA, OSCAn. 
lAtOrre 11 la VOcacWn marítimo de 
Chile. R. de \1 NI' 6, diciembre 1980, 
pp. 5~i-549. 

Breve )' documentado estudio sobre 
('1 ahnirante Juan José Latorre; antece
dente~ familiares, su participación eu 
Chipana y Angamos y su gestión co
mo ~linislro dc Relaciones Exteriores 
en 1898, valorando su desempei\o en 
esa cartera ante las difíciles circunstan
cias por que atra''tsaban nuestras re
laciones con Argentina. 

FERIIADA CVENIA., C!..AooEO. Vid. 
N" 3.310. 

3.313 FEI\. ... ¡ ..... DEZ BARROS, ALroI'
so. SemblollUl de don José Antonio 
,\10"-1'0 de VeloJCo. MUe. N'I 8, abril 
1982, pp. 23-35. 

Noticias sobre el gobernador José 
Antonio Manso de Velasco y SIl admi
nistración, extractadas principalmente 
de las historias de Barros Arana y Gus
tavo Opazo. 

3.314. FEHSÁ:.-ru:J: LAlUlAiN, St;HCIO. 
Elogio de Bello. A. NI' 443-444, 1981, 
pp. 13-40. 

El presente trabajo, homenaje del 
autor al conmemorarse el bicentenario 
del nacimiento de Bello, se refiere en 
términos clogioM al papel desempeñe
do por el ilustre caraqueño no wlo en 
Chile!, sino en toda América en el cam
po de las ciencias, arloel y letras. Se 
incluyen fotografial y documentos exis
tentes cn el archivo del autor relativos 
a su contratación y a los servicios prH
tados al pab. 

3.315. FO:-'''A(NF. ALDU:-An, ARTU
RO. And,é, Bello, lormOOor de oplnlÓJI 
ptíbliCfl. A. NI' 443-444, 1981, pp. 117-
134. 

El autOr destaca la labor formador.! 
de opinión pública a travm de su vasta 
obra periodística iniciada en su juven
tud como redactor de la Caceta de 
CtJ,aco, y continuada en Londres y 
Ohile. Sus articulas nos pt"mliten cono
a,r t'I pensamiento del maestro en el 
campo del Derecho, Historia, Arte y 
otras disciplinu. 

3.316. El grodo de Bacllilfer (11 

Arte, de André.! Bello. La Casa de Be
llo, Caracas, 1978, 25, (3) p~ginll.s. 

Se publica el expt'ndiente de solici. 
tud del ¡¡rado de Bachiller en Artes de 
la Real y Pontificia Universidad de 
Caracas que .fuera otorgado a Bello en 
1800, con una introducción de Jldefon. 
so Leal. 

3.317. GIU.'UlI..E, lA.."'. Tlle Seil 
\Vil/l. The Lile 01 Admfra/ Cochroue. 
Blond & Briggs, Londres, 1978, 399, 
(1) páginas, láminas. 

Esta biografía presenta una imagen 
plenamente fa~'oT3ble a Lord Cochranll 
desvirtuando lu acusadones en su con· 
tra de haberse enriqueddo indebida
mente durante su actuación en Sud
américa. Atribuye las rlesavcnendu 
entre Cochraoe y Sao Martín -cuyos 
méritos destaca- a hu intrigas de Pa
rolssien del mismo modo que culpa 11 

Spry por la actitud de Guise. Iotere. 
sante es la Infonnaci6n relativa a Lady 
Cochrane y sobre la actividad posterior 
del almirante en Inglaterra. El archivo 
Dundonald fue puesto a disposidoo del 
autor y de la coleoc:i6n del actual con· 
de proceden varios de los retratos re
producidos, incluyendo uno de ~ 
de O'Higgins y otr;;) de San Martín. 
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3.318. H.-u."UCI:t Espn.."DOLA, S.j., 
WALTI'..R.. Don Abd6n Cifucnte,. BAChH. 
Afios XLIV.XLV, N'190, 1977-1978, pp. 
197-207. 

Evocacion de la personalidad de Al>. 
don Cifuentes, recogiendo la opinión 
que sobre el dirigente católico tenían 
sus conlemporineos )' los juicios que 
han merecido sus Memorl4r, efectuada 
con OC&.lión de la entrega a la Acade· 
mia del maDll$crito original de ella5 
por parte de la familia. 

3.3.19. L,,-vA.'-n: DLu. F'LoI\ESCJO. 

Carmela Carva/ol de Prat. Instituto 
Ceoa;riflco MilItar, Santiago, 1980, 47 
piginas. 

Breve biografía de la mujer de Ar
turo Pral, incluyendo las cartas enviadas 
por ella a su marido en que le da 
cuenta de asuntos hogareños, como lUj
mismo las cartas de coooolencfa red· 
bidas después del Combate de Iquk¡ue 
y sus respuestas. 

3.320. ISAZA T CA1.DEHÓN, BALTA' 

SAl!.. Tre, emaVOI .obre Andrú BeUo. 
Circulo lingüístico Ricardo J. Alfaro, 
Panami, 1981, 49 p:l.ginas, i1ustracion('.s. 

Comprende tres trabajos del conocido 
bellista lsaza )' Calderón: "El lfupa· 
nismo de D. Andr6s Bello", obra leída 
por el autor eu la Real Academia Es· 
pailOla en 1972, relativa a la ttUceo-

deDCIa de la obra de Bello en el mundo 
hispániCO; -La Teoría Gramatical de 
Bello" donde se refiere a la permanen
cia de Bello como filólogo )' los pe' 
renDeS principiol de su ciencia crama· 
tical )' "'La vocación americanista de 
Andr6s Bello" donde erpone 10$ anhe
los de entendimiento americanista del 
ilustre CilraqueñO 'Y sus labores 
este fin. 

3.321. LArlENAS Q., Viero .... H. Pa_ 
tricia Lvnch, oIm./rante generoI, gober_ 
nante 1/ diplom4tfco. Editorial Univer
sitaria, Santiago, 1981, 162 pigiol.'l. 

BjograBa de Patricio Lynoh con es
pedal referencia a su participación en 
las campañas de la Guerra del Pacifico 
y su labor gubematiVll en el Pení ha. 
sada en sus MemOria:J. 

3.322. LóI'E'Z Me CABE, ALFONSO. 
Francflco ltJt1ier Vilkmueoo 1/ ~, 
cfruiano ma~r eh ID Amwd.a. R de M. 
N' 740, encJOofebrero 1981, pp. 72-87. 

Breve biografia de Franc~ Javier 
VilJanueva (1810..1890), destacado mé
dico argentino llegado a Chile eo 1836, 
que prestó sus serviciOs durante l. 
guerra contt3 la Confedenclón Perú
boliviana )' en otTas circunstancias cri
ticas de la vkla republicana chilena, 
siendo nombrado CirujanO Mayor del 
Departamento de Marina en 1846. 

3.323. M.Al1.AN MARClLESE, DA\·m. 
Coluarino Riueros Cárdenal, hl¡O ilwlrft 
de Chiloé. R. de M. N'1 738, septiem
bre-octubre 1980, pp. 427..460. 

Biografía del almirante Calvarino Ri
veros (1830 (?l-1892l detallando $U 

carrera de oficial y su actividad como 
oomandante en jefe de la Escuadra 
durante la Cuerra del Pacifico, después 
de la renuncia de Wil1iams Rebolltdo. 
Se refiere asimismo el autor a 11.'1 lu
fundadas criticas de que fuera objeto 
el almirante y • la defensa que hizO 
éste de su proceder. Se Incluye detalla· 
da bibliografía. 

3.324. PAta.. lRVEN. A Yankee Re. 
former in Chile. The Llf, and Worh 
of DtJvid Trumbull. WiUlam Carey U
brary, Soulh Pasadena (CaLl, 1973, 
lIiv, 155 (5) págiDas. 
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b' Con mucho atraso se registra esta 
iogra!la del misionero protestante 

norteameri~1lO avecindado en Ol¡le y 

~;sl~: :fI::n~: l:n é!:c~.iC~~~~~ 
bajo, sin embargo, enfatiza los aspectos 
fa~i~ares, su fonnación religiosa y M 
opmKlnes teológicas, aprovechando do.. 
cumentacl6n norteamericana y algunos 
papeles de familia, y trata en fonna so
mera los ISpeetos relacionados con .. 1 
desa~rollo de ~s iglesias protestantes, l.t 
ley mterprelahva de libertad de cultos 
y temas afines en Que el aulor se bau 
mayonnente en fuentes secundarlas. Se 
desl.iz.an asimismo algunos errores fac
tuales. 

3.325. R\1Z TIIUJll.l.O, FER., ... A.,'DO. 

Rafael SotOfllaVOT Ba6"'..a, el OTganl;:a
dOT de la uictOria. Editorial Andrés 
Bello, Santiago, 1980, 232 páginas. 

Biografía de Rafael Sotomayor Bae
:ta, figura de-cisiva en la organi;¡;aCi6n 
del triunfo militar chileno en la Cuerra 
del Pacífico. Que hasta ahora no habla 
sido objeto del estudio que merece. 
Producto de una investigación casi 
exhaustiva, el autor nos entrega 105 an
tecedentes geneal6gicos del biografiado 
y algunos datos sobre sus primeros años 
para luego estudiar su carren. admi
nistrativo-polltica durante el decenio 
de Montt; secretario de la Intendencia 
de Maule, Juez de letras en Coocep
ci6n, Intendente de ~faule y de Con_ 
~ para llegar .1 Ministerio de 
Justicia y • la Cámara de Diputados 
en el periodo 1858-,1861. Durante la 
administración Péltt, fue Superinten
dente de la Casa de Moneda, sirviendo 
('()IDO agenle confidencial en Bolivia 
duranle la Cuerra con España. 

La etapa más conocida de su vida 
comien:ta con su designación como Se
cretario Ceneral del Comandante en 
Jefe de la E.Jcuadra en man.o de 1879, 
siendo nombrado posteriormente Comi-

sarlo Ceneral de Gobierno con los po
deres dd Preliidente en Campaiia. 
Creador del plan de AngamO$, orga_ 
nizador de la Campaña. de Tafllpacá, 
faUece en mayo de 1880 en Varas en 
la campaña de Moquegua, cuando .el 
exceso de trabajo y las deligracial fa
milla~ hablan minado su 5lIlud. 

Pese a un exceso de datos, como la 
genealogla de su muter, Pabla Cacle, 
o los textos de los saludos de Afio 
Nuevo rec:ibidos, que no contribuyen 
mayormente al tema, resulta una obra 
importante tanto por la peuanalidarl. 
del bio¡rafiado como por la seriedad de 
la invelitlgaci6n, 

3.326. SAUNU FUJ;lo."ZAUDA, AucU3-
TO. Un Pastor Santo. El Eminentirimo 
Señor Cardenal dan JOM Marla Coro 
Rodrigue:. (1868-1958). Editorial An
drés Bello, Santiago, 1981, 399 piginas. 

Biografla del Cardenal Jo5é María 
Caro, hoy en proceso de beatificaci6n. 

Destaca el autor su larga labor pas
toral sucesivamente como Obispo de 
Iquique y de La Serena, Arzobispo 
de La Serena y de Santiago y por últi
mo Cardenal, el primero de Chüe. 

Su gobierno de la di60esis de Iqui
que, señala el autor, se hizo dificil por 
el anticlericalismo reinante, reforzado 
por el marxismo, hacia cual ideología 
Monseñor Caro mostró una permanente 
y decidida oposición. Es de notar la 
declaración hecha por el Cardenal di
rigida a los cat61icos y muy especial
mente a la Falange Nacional, conde
nando en fonna tajante toda colabora_ 
ción de éstos con el comunismo. [)el 
mismo modo hilO frente a la maSOnería 
publicando un libro sobre ella, -Des
corriendo el Velo". 

Su labor religiosa en cada uno de sus 
cargos es recordada a través de cilas 
~tuales de sus circulares y carw pas
torales. Ot$taca en e11a.s su gran sentido 



religioso y 5encillcz, haciendo de él un.J E.~celsior, Panamá, 1973, XXIX, (1) 
figura admirada y q~rida por todo~. 3~457 (3) piginas. 

3.327. Toruu;;s ~IAIÚN, ~f."\l'll¡¡1... 

Chac6lJIJCO 11 Vergoro. Sino 11 Comlllo 
del Teniente General RJJfael MotO'O 
r,eTtI$. Editorial Andrés BCllo, Santia
go, 1981, 483 p.'iglnas. 

Biografia del General Morato. Se de· 
talla su actuaci6n en la gucrra ~'On 

Francia en 1808: en la Ikfen5.a de 4\' 
ragou, en el ('Ombate en el ferrol 
COntra los ingleses y en I:l capitulaci6n 
de Valencia. En América, el autor des
taca su participaci6n eu la batalla de 
Rancagua, en la campaiia del Alto 
Perü y muy especialmente en la bIlta· 

Con bastante atraso registramos esU 
monografía sobre Francisco Bilbao 
donde se le de5ta.ca como el primer re
volucionario latinoamericano con idea· 
ríO propio y aún vigente. "El creó su 
propia rilosolta, polltica y su propia 
ideologla revolucionaria, utmyéndolas 
de las entmñas de AmériCII, no bus· 
clndolas entre los anglosa;Ones. ni en
tre los eslavos". Mis que un anilisis 
critico de su pensamiento. prima la in· 
formación histórica sobre su vida y 
obra. 

lIa de Clucabuco, atribuyendo la de-
rrota. del general espaiiol a la poca C. 
psicologla militar de \farota, si bien 

ESPAÑA y NAC[ONES 

H[SPANOAI\1ER1CANAS 
éste consideró que su causa fue la or-
den de dividir las fuerzas dada por 
Marcó del Pont. De vuella en EspafUl: 1. 
en 1825, }'laroto se inlevó al bando 
Carlista celebrando el Convenio de Ver-

FUEz",'TES DE LA HISTORIA, 81' 

BLlOCRAI-'ÍA E HrSTOlUocRAFÍA 

gara (31 de agosto 1839) que sell6 b 
paz con Espartero. 

Se incluye una genealogia de Antonia 
Cortés y Careta, la mujer del general 
y su descendencia, y aoeIos sobre 
Maroto en la Iiteutura y documento,. 

3.328. V..uL-nUELA. Soús DE Ov.v .. • 
00, CAJU.OS. Santiago B"ertu. Ediciones 
de la Ilustre Municipalidad de San Fe
lipe, San Felipe, 1980, 129 piginas. 

Biografía de Santiago Buera5, desti. 
nada a destacar la participacl6n de este 
oficial en los acontecimientos del pe
riodo de la Independencia y particular
mente en la Batalla de Maipü. 

3.329. VA1'IONA, Aun:RTO J. Fron
cúoo Bilúao ret:oluciollorio lk Amérlea. 
Vido JI perI$fImlcnto. Es,udio de $tI,I" en
fIOjJO$ 11 trobo¡O$ periodÓ$tiCO!. Ediciones 

3.330. MAR-ro.TZ BAE2A, SMeJO. 
Cuatro historiadora: Vicuña Macken· 
no, Bom:J:t A,011Cl, Mitre !I Med.ino. 
A. N'I 441, 1980, pp. 7!}.9-2. 

El autor te refiere a estas cuatro fj· 
guru de la historiografía americana, 
unidas por vínculos de a.mislad y un 
común afán por la hilloria. 

3.331. DO! texto. de Aoorél Bello 
en la Junta Clmtrat lk Vacuno en C~· 
roca.J, 1807-1808. La Casa de Bello, 
Caracas, 1979, 31, (1) páginas. 

Se reproducen dos escritos de Bello 
elaboradas en su carActer de secretariO 
de la. Junta CentrB.I de Vacunas de Ca· 
racas. El primero, "Reglas que pueden 
servir a la creación, forma y primer~~ 
[unciones de las juntas Subalternas de 
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Vacuna", ~t' fechado 12 de diciembre 
d~ 1807; el segundo, "Plan de arbl
InOs presentado a la Junla por el Se
cretario", data de 2.7 de febrero dll 
ISOB. Los lextos van precedidos de 
una introduC'Ción de Pedro Grases. 

11. ClEI\"ClAS AUXILIARES 

3) FOLKLORE 

3.332. PINO S.voVEDRA, YOl.A.NDO. 
Lo, cuentos popultJre.t españolel entre 
los Indígena.r de Guatemala 11 lIandllT'tU. 
FA. N' 25, 1978, pp. 73--78. 

Basándose en la ohm -Según nueslrOs 
antepasados, textos follclóricol de Gua
temala y Honduras", el autor señala al
gunOs cuentos que se manifiestan cla
ros elementos hispanos que fueron 
transmitidos a los iooígenu. 

111. HISTORIA GE..'\-rnAL 

3.333. A.· •• ·DRÉ-VICD.., Ph. 1. Fro'} 
Bortolomé de la.r CtUflS IJ lo, DerechOf 
del Hombre. REHJ. Vol. VI, 1981, pp. 
190-20-2. 

ütudio sobre la vida y labor apos
tólica del Padre Las Casas, distinguien
do en esta última dOs períodos: en el 
primero que cubre entre 1514 a 15-10 
el dominico busca la n'forma de la le_ 
gislación indiana para su empresa de 
colonización y evangelizaciÓn en His· 
panoamérica; en el segundo -1540-
1566- se deluc:a su rol cOmO abogado 
de 105 naturales a través de la Refonna 
de las Indias, dando a su labor un 
sentido mAs apostólico. A lo largo de 
ambos el autor destaca el ardor con 
que el P. LaJ CaSas realin su cruzada 
en faVOr del indlgena. 

3.334. An.wtN, MARJAl';A. El CDml
no de E$JXlM lUJc/a la dcmOCMCflJ. 

Alfabeta impresores, Santiago, 1981, 80 
págirlU. 

En esta crónica de la Es~ post
franquista se describe romo se Fue es
tructurando la oposición al gobierno de 
Franco, la cual se con50lidó dt$pués 
de su muerte, IJevando a un debilita_ 
miento del sistema establecido. Se pro
duce entonces una situación seria: por 
un lado, divergencias en el seno del 
gobiemo y por otro, la oposición divi
dida que debe organizarse para HU 

quedar al margen del proceso de de
mocratización. Esta renuncia a la con
frontación y prefiere negociar. ¡uraicn
do así los PaclO$ de ~IOIldoa y la 
nueva constitución tendiente a consoli· 
dar el régimen democrático. 

3.335. BEl-LO. ANDRÉs. Remmen de 
la Historia de Vene:ue/D_ La Casa dc 
Bello, Caracas, 1978, 48. (4) piginas. 

Reedlclón del resumen de la historia 
de Veneruela inserlo en el "Calendario 
~lanuaJ y Cuía Universal de Forasteros 
en Veneruela para el ailO de 1810~, es· 
crito por Bello Y publicado en Caracas 
en esa fecha. El texto \leva una Intro
ducción de Pedro Crases. 

3.336. BRAVO l..lR.A, BER.~A~. El 
Barroco 11 la fOf'mlJCl6n de laJ nacional/
dadu hl.lpGnoomencano.t. El Barroco, 
pp. 13--20. 

Consideraciones sobre la significación 
del Barroco como expresión cultural 
hispanoamericana. refiriéndose especial
mente al CoutioeriQ Fel~ de Francl5('O 
Núiiez de Pineda y Bascuñán como re
fleto de la realidad e ideales polítiCOJ 
chilenos de esta época. Este trabajo 
fue publiNdo tambIén en BAChH., Años 
XLIV.XLV, NQ 90. 1977-1978 (1980), 
pp. 295--302. 
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3.331. FQ..'iÁ.'"DEZ L.uuvJN, SJ1,II,CIO. 
Cario, l onllllcia.su portida a EI'p(IIln. 
BAChH., Años XLIV-XLV, NQ 90,l97i_ 
J978, pp. 233-242. 

Tn.nscripci6n del dorumento coJUer
.. MIo en el arehh'o del autor, fechado en 
Bruselas a 10 de octubre 1516, con un 
comentario sobre el mismo, inserl'ndolo 
.:nsucontexlo. 

3.338. tMoRESO M.uTÍN, ÁfO,IANDo). 

Do, documentol intere.JiCInteJ .robre las 
,elocioneJ de O'Brlen 11 Ro«u. BAChH., 
Años XLIV.XLV, NQ 90, 1971-1978, 
pp. 303-322. 

El autor se refiere a las reJ.aciOneJ 
entre Juan T. O'Bnen y el mariscal 
Santa Cruz quien le encara;6 una mlsi6n 
ante el general Rosas en Buenos Aires 
la que termln6 con el apresamIento ar
bitrario del irlandés. Esto escribe :Ii 
ministro britAnico en esa capital solici
tando su inlervenci6n como súbdito de 
S. M., documento que se transcribe. 
Avecindado en su tierra natal, O'Brien 
JUpo como Rosa!. después do derrocado, 
se habla Instalado en Inglaterra lIerin
dolo a escribir un libelo acusatorio con
tra Rosas. el cual se publica en su Yer-
516n espaíiola. 

3.339. ROJAS S.u.CHEZ, Go:o.."ZALO. 
LeSillaci6n IObre lIofociacione, allOrqll1s. 
t(I.J 6n Ef1'aña, 1890-1910. RChD., Vol. 
8. No •. 1-6, enero-dieiembfe 1981, pp. 
71-88. 

Luego de una presentacl6n 50bre h 
situación .Iegal de las asociaciones 'erll_ 
tas desde la. dkada de 1870. Gont.alo 
Rojas se refiere a las leyes de 1894 y 
1896 destinadas a COntener y reprimir 
el anarquismo. Esta segunda, m's rigu
rosa y de duraci6n temporal, no fue 
renovada en 1900, rigiendo la nonna 
anterior. Con el nuevo siglo y a pro
puesta de los COnservadores, las Corles 

estudiaron nuevos proyectol de legisla
ci6n antianarquista que 110 fructificaron. 
"La fuerte oposición liberal y republi
cana a estos p~05 impidió su apr~ 
baeión y la consiguiente utilización de 
Jos instrumentos legales verdaderamente 
adecuados para reprimir la actividad 
terrorista de las asociaciones anarquis
tas". La mOllo¡raHa está elaborada S~ 
bre la base de Ia.s sesiones del Congre50 
y Senado e$pañoles recosiendo además 
la literatura moderna sobro el tema, Jo. 
granda UD trab.:ljo de calidad. 

IV. HIsroRIA EsPEClAL 

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLE_ 
SIASTICA 

3.340. CUARDA, CABIUEL. La Litur· 
gia, una de 1M clave, del "Barroca 
AmericDno". El Barroco, pp. 51-61. 

Tomando la relación e.ristcnle entre 
la difusión de la. fe y JIU expresiones 
eztemas. el autor se refiere 1 rus pro
yecciones sobre el urbanismo "ordenado 
en funcloo del ceremonial religioSO", 
los templos, como síntesis del arte ba
rroco americano y aun ~as procesiones, 
citando la fiesta de Corpus en CUleo, 
que califica de ejemplo cumbre del ba
rroco indiano. 

b) HISTORIA DEL DERECHO ) 
DE LAS INSTITUClONES 

3.341. BM\'O l...mA, BERN.uwu.'O. 
OficiO 11 t)/iclna. dOl el4pG1 en la Hit
'Mili del ErlDdo IndianO. AHJE., To¡no 
V, '1980, pp. 239-265. 

Este trabu;o fue publicado tamb!~n 
en RChHD. NQ 8, 1981, pp. 73-92. Vid. 
recensi6n p. 511. 
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3.342. OoUCNAC RoDRÍcUU AN-ro
l'Io'lO. Eslmuto del huérfal'lO en ~I Dere_ 
:~_;~~110. AHJE., Vol VI, 1980, pp. 

Se refiere el autor a los diferentes 
pasos dados por la Corona en la institu
cionaliución del amparo al huérfano, 
comenzando por las disposicioDes de 
Carlos 1 de 1533 sobre el nombramiento 
de tutores para los huérfanos españoles 

~a;:':t:;~ gea:!a~, ~:é~~:' e~ lE;; 
¡raC:ias a Juan Nicolás de Aguirre. 

3.343. T.-\U A., ViCl'OR. El perua_ 
miento upañol en el proct!.ro de la co
di¡/cGci6n hisponoameric:ono. Lo, Mm,_ 
ctlrJOI CrítUxu" de Juan Francilco de 
Costro. REHJ .• V 1980, pp. 375-396. 

Los "Discursos Crll:lco$" de Juan 
Francisco de Castro, que tuvieron gran 
influencia en el proceso ideo16gico de 
la codificación hispanolmericana en el 
,Iglo pasado. SOn Inaliudas por el pro
fesor Tau Anzo6tegui. EIJos fueron pro
yectados y redactados partiendo de la 
realidad de Gallcia y reflejan el perna
miento antiguo y medieval, la doctrina 
del derecho común y aurores espatlOles 
destacados. De Castro muestra un cua
dro sombrio desde la perspectiva de 
quien tiene que ejercer la jurispruden
da, destacando la necesidad de un 
alCrpo metódico de leyes. 

e) llISTORIA DE L .... S IDE .... S y DE 
L.... EDUCACION 

3.344. MICIOl'Io'E ~A, MANUEL. Me
t4f0ra e Idea. Lo fU~'oci6n del racio
noli.fmo en JUDO de f#pí11O#{J Medrano, 
El Barroco, pp. 63-78. 

A través de su ,ennonado y ni tra
tado de lógica, se analiza el pensamien
to del filósofo Juan de Espinosa Me
drano. 

d) msToru .... SOCI .... L y ECONO
MIC .... 

3.345. MU,UFE, RoLANOO. Tamnño 
de la ¡llmaiG en la hfnoriD de Latino
IlrnirlcG (1562-1950). Histórica, Vol. IV, 
N~ 1, julio 1980, pp. 3-19. 

El autor ha elaborado un cuadro con 
30 series de datOs lobre el tamaño de 
la familia en Hispanoamérica, tomados 
de distintos lugares, sean urbanos o ru
rales, y de diferente, épocas, señalando 
el promediO de habitantes por casa y 
los prOmedios del tamlfto de la familia 
social )' nuclear. Si bien no se ob5Crva 
ninguna tendencia ti. travás del tiempo. 
el autor esbo:ta las relaciones que se 
puooen establecer entre el tamaño de 
lu familias y las condiciones sociales, 
económicas y demogrlÍÍicas, abogando 
por la realización de estudios que anali
cen el tamaño Y estructura familiar en 
esos contedos. 

3.346. PrN-ro, So"'''lA. Aportf!4 enrll_ 
Ord/rIOrlo.r a la Real lI(J(;iCnda española 
en el virreirlOlo peruano: la región de 
Cuzco, 1$57. 1600. JBLA., 17, 1980, 
pp. 69-95. 

La autora estudia los empréstitos y 
donati\lOs pedidos a lOs súbditos del vi
rreinato del Pení por la cof'Olla espaiio!1 
durante el último cuarto del siglo XVI, 
con el fin de paliar la penosa Jituaci~n 
de la Real Hacienda. 

En 1575 era virrey dOn Francisco oe 
Toledo, gran conquistador y adminis_ 
trador eficiente. ().e,de hacia algunos 
.í'ios se eoc:ontraba a cargo de este go
bierno, habiendo realizado una visita al 
teritorio del vineinato que le permitió 
conocer en detalle su realidad juridica, 
social y económica. La autora incluye 
6 cuadros en los cuale. detalla la forma 
como se distribuy6 dicho préstamo )' 
Jel'\llcio tanm en el Perú como especial-
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mente en Cuzco y su partido. Indica 
que hasta 1574 se habian recaudado en 
las minas de Potosí unos setenta y ,eis 
millones de ~ ensayados (moneda 
de cuenta de unos 14 reales y 1 cuarti
llo), suma que corresponde a la primera 
etapa de eJqllotación de didlo mineral 
antes de la introducción del método de 
la amalgama de mercurio que hizo au· 
mentar la producción a cantidades mu
cho mayores. 

En 1590 era virrey Carda de Met!
doza, al cual le encomendó la Corona 
la recaudación de un nuevo empréstito 
y servicio para !inaociar la gueml con· 
tra Inglaterra. La autora detalla las 
acciones emprendidas por el virrey para 
reunir la ma)'Ol" suma posible, Indican· 
do que se solicitaron dineros no sólo 
a los españoles sino también a los indio 
genas a travb de sus cajas de comuni· 
dades. Este funcionario se habrla dado 
tanta maña que ya en 1591 el monarca 
debió agradecer a sus súbditos peruanos 
un donativo de casi DO miJIón y medio 
de ducados; de los cuadros que detallan 
estos dooativos y préstamos, se destaca 
el cuadro NI;> 11 en el cual ~ muestran 
los datos sobre la base de tres grupos 
locialet, el cual, si no hay error, seria 
el de mayor interés de todo el trabajo 
por la relación de las diversas v:uiabl'!S 
en juego. 

La autora finalmente explica que el 
mayor aporle proporcionado en el pe. 
riodo 159()...16OQ pudo deberse a una 
consolidación mayor del proceso colo
nizador, a la situación ascendente de la 
produOCiÓn de plata que alcanzó, pre
cisamente, sus mayores índices en esta 
época, y a la mayor y mejor organiza· 
clón del último servicio en sus diver5llS 
etapas. 

3.347. PINTO VALLEJos, So", .... El 
Ifnonclamlcnto mroordiunrio d4l In Reol 
lIoclcnda en el Virreinato perlla,¡o. 
Cuzco 1575-1650. Centro de Estudios 

Humanísticos. Facult.d de Ciencias Fi_ 
ncas y Matemiticu. Unlverskl.d de 
Chile, Santiago, .1961, 83 (I) piginu. 

En la misma temitica de al¡unos 
trabajos anteriores (Vid. NI;> 3.346), 18 
profesora Sonia Pinto estudia los ingu
sos extraordinarios de la Real Hacienda 
española provenientes de los servki05 
o donativos graciosos y préstllmos reco
gidos en el virreinato peruano durante 
el periodo señalado. Luego de una pre· 
sentación general sobre el lamentahle 
estado de las finanzas españolas y la 
siruación del. Pero en aquella época, 
procede al análisis de los servid05 ... 
préstamos de 1575-1580, 1590-1600, 
1599-1004 y 162.5-1650, e!poclalmeute 
el segundo, cuyo producto alcanw moll· 
tos signifiClltivosen relación a los ingre. 
50s totales del Virreinato. El an!l.lisiS, 
centrado en el partido del Cu~co, cubrll 
tanto el origen sectorial y territorial de 
los aportes, como las prOporciones entre 
ambas formas de ingreso, las relaciones 
entre pagos en metales y espedes, y el 
significado de eslaf últimas. Por la ca
lidad del material utiliUdo y su apro
vechamiento, el trabajo ~p~nta unJ 
COIltribudón al conocimiento de la his· 
toria financiera indian •. 

e) I1lSTORlA DEL ARTE 

3.348. C ... STEIlO, LEoPOI..OO. Funda
mentl:l$ paro uno hlrloria $Odal del arte 
lbe1oamericano. A., NI;> 441, 1980, pp. 
93->106. 

El autor hace un breve anilisis 5OCio
lógioo en procura de la earacteru.aeión 
de la América hispano-portugt>ep·io. 
do-africana y de sus aportes culrurales 
expresados en el arte. La América es
pailOla y portuguesa ha creado form's 
peculiares de expresión diferenciadas de 
la europea, adoptando e5quemas de 
Europa y Estados Unidos. 
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3.349. "h:.,~ E .... lI.íQtln. }oRcE. 

:;~;; . .su .riglo. BAHA., Nq 3, 1981, 

Trabajo de divulgación sobre el tema. 

f) 'I1STORIA DE LA MUSICA 

3.350. CLAfIO V A.1.I:Jb. S.uwu.. I n
fluencio del &tilo TIllpoliwno en lD 
mú.ricn sru:ra hu"anoamerlcanoo. El Bao. 
noco, pp. 79-85. 

"En el trarucurso de este breve estu
dio hemos analiudo cómo el estilo na
politano Uegó a las costas del Nue\'O 
Mundo. '. al sobrevivir el cambio de 
una dinastia gobernante en el trono eso. 
pailo\. Pero su éxi to aUí DO se debió R 

la imposición del imperio de la ley, sino 
a que, principalmente, $'e trataba de un 

Texto de la conferencia leida en la 
B.:blioteCl Nadona! el 17 de didembre 
de 1980 con motivo del se5quicentena
do de la muerte de Bollvar. evocando 
In figura del Libertador. 

3.353. ~IA'trh-n BAr;'l':A. SEÑ.:too. Ho
menaje Q Victoria Ocompoo. Mapooho, 
Nq 27, 1979, pp. 79-86. 

Ocstácase la obra de esta ilustre fi
gura de las letras argentinas. 

3.354. RO'IlS R., Jt...VAo... Un bur
gué~ cortemno espczñol del .tiglo XV 111. 
RE/T., Nq 24, 1979, p. 138. 

Se refiere a Pedro Francisco Sánchez 
do Saravia. 

estilo atnJ.ctívo, coherente, de enorme 
capacidad de di.!penión y que atrajo el D. 
¡nteres de compositores, cantantes e in$' 
burntntistas. como tambIén el de 10$ 
auditores de aquella época". 

HISTORIA UNIVERSAL. NA

CIONES NO HISPANOAME

RICANAS 

3.351. MENNO. LUIS. Don And,¿' 
Bello 11 la Mú.rica. RMCh., Nq 153-155, 
enero-septíembre 1981 , pp. 5-51. 

Se destaca la contrlbudón de Andrk 
Bello a la apreciación musical en Chile. 
En una breve reseña sobre su vida, ~ 
destaca el cootacto de Bello con la mli
sica desde su juventud, recalcando su 
aporte en la labor educativa y cultural 
de la sociedad chilena, partículannente 
su contribución a la difusión del cono
cimiento musical a través de artículos 
publicados en El Araucano a partir de 
1830. 

V. BIOGRAriA y Atn'OBIOCRAFÍA 

3.352. C.u.lf>08 ~1r;st:.mEZ. E.''RIQUE. 

EtlOCOCi6n de Bolíoar. Mapocho, N9 2.8, 
1980, pp. 7-18. 

11. CIENCIAS AUXn.IARES 

a) ANTROPOLOCIA l' ETNOLOCIA 

3.355. MAnnESEN DE CftWOfU, MA
llÍA ElLSA; ZúÑICA Fur;:..~. EI\.IIAo. 
Enudw de terllkncitU de ID Antropolo
gía Sociocultural. BAilA., N9 Z. 1981, 
pp. 1-.5. 

Los autores hacen una clasificación 
tem:i.tíea de revistas de antropología r 
analizan las tendencias en la inVf!!'itiga
ción en la disciplina en el mundo. 

3.356. ORn.u.NA R., MARIO. La 
Prehistoria: Origen 11 dCMJrrollo. Conse
jo de Rectores. Fasdculo$ para la com
prensión de la tienda, las humanidades 
y la tecnología NO 41, Editorial Univer_ 
sitaria, Santiago, 1981 83, (1) páginas. 
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lntroclucc\6n al origen y desarrol1o 
de] estudio científico de 1115 primitiVü 
sociedades humanas. El primer capitulo 
versa sobre la discusión en tomo al ori· 
gen del hombre y sus primeras e:r:prt!
siones cultut'ales, para luego referine 1 

los diferentes intentos de periodificaci6n 
de carácter general. Siguen algunas 
infOlmaciones relativas a los principales 
descubrimientos en ese campo que pero 
miten establecer la existencia de varl;;.s 
especies y 5ubespedes de homlnidos y 
dilótintas formas y ni\'Cles de ~sarrollo. 
Finalmente se agregan algunas conside
raciones sobre {as perSpectivas de la 
arqueologla prehist6rica con algunos 
párrafos relati\IQs a Chile. 

ZúÑICA FUEN'I"ES, ERlh. Vid. NO 

3.355. 

b) FOLKLORE 

3.357. D,u.."NofANS, MANUEL. Con· 
ferencia rnlemadonal con motil1O del 
Centeoorlo de iD Sociedad th Folklore 
de rngiDterro (1878-1978). FA., NQ 29, 
junio 1980, pp. 41-45. 

Se Informa sobre la citada reuni6n 
realizada en Londres en julio de 1978 
y sobre las principales comunicaciones 
aUí efectuadas. 

III. HlSTORlA GENERAL 

3.358. K.uA.N~, JUUUI. Los orj. 
genn de ID doctrina de lo Guerra Justs. 
Cicerón 1/ la Imd/cf6n romana. eDH. 1, 
diciembre J981, pp. 7·29. 

El autor se refiere al pensamiento de 
Ciceron sobre el recurso de la guerra y 
estudia el problema de la Guerra Justa 
en sus tres aspectos fundamentalt"l: la 
legitimidad de la causa; la observancia 
de los requisitos legales y fonnales para 

iniciar la acci6n bélica, y el comporla· 
miento acorde con ciertas pautas du· 
rante el desarrollo del conflicto inclu· 
yendo lo relativo al tratamiento de lo~ 
vencidos. Observa asimismo el autor 
que, en la época de Cicer6n, las anti· 
guas tradidoncs latinas fueron poskrga. 
das ante nuevas realidades extunas e 
internas. 

3.359. M.una nE CRAZlA., Loo.,,,,,,,,. 
DO. La erpons/6n marítima 1/ comercltU 
gcnOVUQ en el medioe1Jo. SAliA., N0!!, 
1981 , pp. 34-36. 

Extracto de una conferencia donde el 
autor esboza la expansi6n comercial y 
marítima de Génova entre el Levante )' 
el Atlántico. 

3.360. Vu;.n"zl K., ~AN. J7 
81glos de ID v/da judta en HungtÚI. 
s.p.d.i.. Santiago, 1982, 37 (1) pigi. 
nas,llustraCiones. 

Panorama de la presencia judía en 
Hungria desde el siglo m hasta la dé
cada de 1960, en el contexto de la 
historia magyar. El autor, quien fuera 
rabino en su patria y luego en diversos 
pal5C5 wdamericanos, se refiere en sen· 
dos capítulos, al antisemitismo húngaro 
y al genocidio durante la Segunda Gue
rra Mundial. 

IV. HlSTOfUA EspECLU. 

a) HISTORIA REUGlOSA l' ECLE· 
SlAST1CA 

3.361. Ovu:oo CAVADA, CARLOS. 1M 
o/¡I.spo, mercedoriol. Imp. Salesianos, 
Santiago, 1981, 81 (3) páginaS. 

Catilogo de los obispos de la Orden 
de la Merced. El autor contabilb.a 92 
prelados, para cada uno de los cuala ha 
confeccionado una ficha que re¡istn. 
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lugar y fecha de nacimiento nombres 
de $US padres, datOs sobre su' ingreso I 

la Orden, estudiO!¡ ecleswticos orden)._ 
ción sacerdotal. consagración ;piscopal, 
y otra información pe~nte. A la 
nómina alfábetica. sigue una cronología 
de la elección y consagración de los 
obispos, una lista de Io.s obispos por 
países y otra según sedes episcopales. 
Se inserta por último la nómina de obis
pos mercedarios publicada por Manuel 
Mariano Rivera en 1725, haciendo a 
ésta las precisiones ne«unas y algunas 
referencias a obispOs eI.ya pertenencia 
a la Orden es dudO$l. Hay [odice ono
mástico y bibliografía . Debe considerar
~ lo más completo publicado sobre el 
tema. 

b) HISTORIA DEL DERECHO Y 
DE LAS INSTITUCIONES 

3.362. CARl'll'o~, FRA.~asco. El 
Derecho Natural úzlco de LJ Edad 
MediD. Obreroocione.t .JQbre .fIJ metodo_ 
lr¡gío 11 COtICf!ptru. REHJ.. VoL VI, IMl . 
pp.2()3.271. 

Esturlw> sobre la evoluciÓn del Dere-
000 Natural comenzando con las doc
trinas iusnaturalistas de los filósofos y 
juristas griegos y romanos para contl
nuar con la Escolástica medieval y el 
derecho natural laico en la Edad Mo
derna. La talea del investigador, sedala, 
debe estar orientada a dos finalidades 
complementarias: primero, destacar 101 
contTa5tes y, segundo, mO!;trar las co
nexiones existentes entRl 105 bloques 
de doctrinas iusnaturalistas. Según el 
autor, una de las meas más dificiles 
que debe afrontar el Investigador en 1.\ 
génesiS del Derecho Natural medieval 
y moderno, es establecer la.s ",nexJones 
que eIisten entre ambos. 

3.363. C,\TTAN ATALA, ANcI::LA. Be
neficium Di,,/ Traíant. RChHD, N9 8, 
1981, pp. 27-32. 

El Beneficium Di ... ! Tralan! "es el 
que se otorga a aquellas personas que 
no están ~ condiciones legales de ad
Quirir una asignación testamentaria y 
delatan su situación al erario o fisco, 
con lo cual pueden retener a mulo de 
premio la mitad de la aSignación". Se 
estudian SIl!i antecedentes. caracterh
ticaJ y mod1fktc:lont's de que fue ob
jeto. 

3.364. CorNe, HELMUT. 1f/slDriDdel 
Derecho 11 Dogmdl/cs Jurídica. REH] .• 
VI, 196..l, pp. 10.5-118. 

Conferencia en que se explica y ana
liza la Historia del Oerecilo y la Dog_ 
mática ]urldica como disciplinas aut6-
nomas pero relacionadas entre 51, ya 
que ninguna de la, dos se puede enten
der en forma aut6noma. 

3.365. Gund.N, Au:JAN1)AO, Huto
riD del Referimienfo lAIgÍ1ltJuvo. REH].. 
Vol. VI, 1981, pp. 13-76. 

Se estudia la historia de la aplicación 
en derecho del "Referimiento Legislati
vo" o "Referimiento al Lerisladot" 
como forma de apelación ante un juez 
superior para que éste interprete el fallo 
a 111 lut de la Ley, durante los periodos 
tardoclásico, clásico y pos-tclásico del 
Derecho Romano. 

3.366. Ru.'J$CIf, Hveo. Fuen/es de 
lru ifllfilucione, de DfJTf'cho Humano 
compue.ttD.f po7" Andrét Bello 11 publial
dtu rin nombTe de aulor. REHJ., Vol. 
VI, 1981, pp. 403-470. 

El autor ,caliu un estudio del pen_ 
samiento de Andrés Bello sobre Derecho 
Romano y la elaboración dc sus "¡'uti
tuciones de Derecho Romano", dCita
cando la importancia científica de la 
labor de Bello en Chilc y su influlo en 
la formación jurldica de varias genera
ciones. Hace UD estudio del contenido, 
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las fuentes y el sistema de la obra do 
Bello y 115 influendas que en ella se 

3.367. HM"I.SCR E., HUGO. IU! Suc
ct's:nonl.t. REHJ., VI, 1981, pp. 75-101. 

El autor hace un estudio de las di
~rsas fonnas, aplicaciones y modifica
dones del fu.f StJCCesionl.t en la historia 
del Derecho Romano, desde su concep
ción en la época clásica hasta su dero
gación por los rompiladores bizantinO$. 

3.368. H,!...'ISClI EspíNUOLA, Huo.:>. 
El palrimonio en el Derecho Romano, 
con 1IOM.t en relación a ,ftj conceplo 
actual. RChD., No) 8, 1981 , pp. 9-25. 

El autor .H: refiere al concepto de 
Patrimonio en el Derecho Romano, el 
objeto sobre lo~ que se hacia efectiva 
la potestad, y las diferencias que exis_ 
ten con el concepto actual del término. 

3.369. H\fflSII~ l..lA... .... u. MAIIOO A. 
El estada territorial 11 tI derecho a 
nlmlhror mogistrado.t. RE"!. , Vol. V, 
1960, pp. 199-236. 

El llutor estudia los arigene.o¡ y nah.!
raleza jurldins del estada territorial 
moderno, la necesidad de las magistra
turas en el mismo, las características 
que deben tener los magistrados y los 
tipos de mpgistraturas, según el pensa
miento de los tratadistlu, considerando 
preferentemente la época de las monal_ 
quías europeas. 

3.370. M~ ÜLJVII';.R. La ElClIelo 
de lo! Anale" 11 lo Historia del Derecho. 
REHJ ., Vol. VI, 1981 , pp. 317-330. 

El autor analiza la obra de Jahannes 
Michael Scho\:r: en la que esh.!dia la 
historia del derecho alemán oosándose 
en la hi5toriografía francesa, especifica
mente en lOs Annale.r. A partir de esta 

fuente, el autor propone una metodolo
gía propia para el estudio de la lIistoria 
del Dereclw en el futuro, como ciencia 
aparte, pero a la vez interrelacionada 
COn otras disciplinas. 

3.371. REv&$ C.unu..o, fU*lh ,..'0-
t(JI tJt;erCtl tk IQ trQn.tOcción. ROIHD, 
NO S. 1981 , pp. 33-57. 

A través de citas de textOs se precisa 
el concepto de transacción y SUJ carac
terísticas en el Derecho Romano. 

3.372. SACo.:s, Nisroa p. El pre
supuesto ético de la Democmc/Q en el 
pens6mSento de Montcsquieu. Régimen 
polftico !I oirloo reptlblictJntl. REH]., 
Vol. VI, 1981 , pp. 331--340. 

El autor estudia el concepto do \ion
tesquieu sobre virtud republicana como 
resorte de la democ::raeia en un régimen 
político. Luego de una ",seña de Mon
tesquieu y su obra, enfatiza el concepto 
de virh.!d republicana como presupuesto 
ético de la república democrática y ana
liza la evolución de su influencia en la 
Edad Contemporlinea corno fa ctor mo
ral en la gestión de gobierno. Hay 
apéndices. 

d 1IlSTORlA DE LA MUS/CA 

3.373. Gl\.EnE V¡C;UÑA, MAIÚA Es

Tl':II . Antropología de la ¡\hí.!ica; nUCIlIlJ 

or/e,llaciollC$ !I oporl~ M6rico, en la 
inlJe$figaci6n musical. RMCh .• 153-155, 
enero..septicmbre 1981, pp. 52-74. 

Breve ensayo sobre antropologla mu
sical que contiene sugerencias yorien
taciones metodológicas para el estudio 
antropológico de la creatividad e in
terpretación mu\ical d"ntro de una cul
tura y 50Ciedad determinada. Se enfa
tiza d rol del hombre en la mÚ!icI y 

el de ésta como medio de expresión 
lociocultural. 
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