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En esta bibliografía se han reunido obras de las siguientes especies: a) estudios publicados en
Cltile .tobre temas relacionado^s con las ciencias históricas; b) publicaciones hechas en el extanjero
sobre tenlas de historia de Chile, y c) obras históricas dadas a luz por chilenos en eL extranjero sobre
historia de Chile, España e Hispanoamérica. Al igual que en otras ocasiones, se han incluido algunas
referencias que debieron aparecer en entregas anteriores del Fichero.

La cla.siJ'icación utiliruda es la siguiente:

A. TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA,
OBRAS GENERALES : (9.292-9.296)

B" Hisroria de Chile

I. Fuentes de la historia, bibliografía e his-
toriografía:
a) Fuentes (9 .297 -9.3 10)
b) Bibliografía (9.311-9.315 )
c) Historio graf ía (9.316-9.323)

II. Ciencias auxiliares:
a) Arqueología (9.324-9.355)
b) Antropología y etnohistoria (9.356-

9.368)
c) Folklore (9.369)
d) Genealogía (9.370-9.377)

III. Historia general:
a) Períodos diversos (9.378-9.381)
b) Período hispano (9.382 -9.402)
c) Independencia (9.403-9.413)
d) República (9.414- 9.459 )

IV. Historia especial:
a) Historia religiosa y eclesiástica (9.460-

9.467)
b) Historia del derecho y de las institu-

ciones (9.468- 9.47 5)
c) Historia de las relaciones internacio-

nales (9.47 6-9.490)
d Historia militar y naval (9.491-9.499)
e) Historia literaria y lingüística (9.500-

9.s07)

0 Historia social y económica (9.508-
9.554)

g) Historia de las ideas y de la educación
(9.sss-e.s7s)

h) Historia de la inmigración y coloniza-
ción (9.57 6-9.582)

i) Historia de la cultura y de las mentali-
dades (9.173-9.591)

j) Historia del arre (9.598-9.601)
k) Historia de la ciencia
l) Historia de la medicin a (9.602)
m)Historia de la música (9.603)
n) Historia de la arquitectura e historia

urbana (9.604-9.609)
o) Historia de la geografía y de los via-

jes (9.610-9.624)

V. Historia regional y local: (9.625-9.647)

VI. Biografía y autobiografía (9.648-9.666)

C. EspeÑa Y NACIoNES HISPANoAMERiCANAS

I. Fuentes de la historia, bibliografía e his-
toriografía:
c) Historiografí a (9 .667 -9 .67 L)

II. CienciasAuxiliares
b) Antropología (9.612-9.613)

III. Historia general:
b) Período hispano (9 .67 4-9.67 6)
d) República (9.677 -9.61B)

* El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado Ana María Calvo
Lucrecia Enríquez, Carlos Donoso, Carola Berríos y Karin Sánchez.
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IV. Historia especial:
a) Historia religiosa y eclesiástica
b) Historia del derecho y de las institu-

ciones (9.679)
c) Historia militar y naval (9.680-.68 1)

e) Historia literaria y lingüística (9.682-
9.684)

0 Historia social y económica (9.685- 9.691)
g) Historia de las ideas y de la educación

(9,692-9.693)

i) Historia de la cultura y de las mentali-
dades (9.694-9.698)

j) Historia del arte (9.699)
o) Historia de la geografía y de los viajes

(9.700-9 .7 03)

Las sigLtientes abreviaturas y denominaciones corresponden a las publicaciones que se indican:

V. Biografía y Autobiografía (9.7A4-
9 .7 06)

Se incluye un índice de autores al final.

Anuarío de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla.

Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Pontificio Mayor, Santiago.

Anales del Instituto de Chtle. Santiago.

Anales del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas

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

América latina en la historía económica. Boletín de fuentes, Hacienda Públíca.
Obras Públicas. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México
D.F. México

Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Valparaíso.

Boletín del Instituto de Historia Argenttna y Americana Dr Emilio Ravignani, Facultad
de Filosofíay letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Boletín. Museo y Archivo Histórico Municipal, Osorno

Crisis, apocalipsis y utopías: fines de siglo en la literatura latinoamericana.
XXXII Congreso Internacional de la Literatura lberoamericana. Santiago 1998,
Rodrigo Cánovas y Roberto Hozven editores, Instituto de Letras, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago

Cot-gcto DE ANTRopóLoGos DE CHILE, Actas del 3", Congreso Chileno de Antro-
pología. Desafíos para el tercer milenio. Temuco, 9 al 13 de noviembre 1998.
Lom Ediciones, Santiago.

Cuadernos de Historia, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filoso-
fía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile, Santiago.

Diálogo Andtno, Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Universi-
dad de Tarapacá. Arica.

Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, Santiago.

Derroteros de la Mar del Sur, Asociación de Historia Marítima y Naval Ibero-
americana, Lima.

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

Estudios Coloniales /, Universidad Andrés Bello, Santiago.

Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos, Santiago.

Estudios Sociales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago

Finis Terrae. Universidad Finis Terrae. Santiago.

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

Historia de las mentalidades. Homenaje a Georges Duby. Departamento de Cien-
cias Históricas. Facultad de Humanidades, Universidad de Chile, Monografía de
Cuadernos de Historia l. Santiago.

Humanitas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

AEA
AHICh

AICh

AIP

Aisthesis

ALEC

BAHNM

BIHAA

BMO

CAU

CCHA- III

CDH

DA

Diplomacia

DMS

EA

EC.I

EPU

HMGD

ES

FT

Historia

Humanitas



Lógica mestiza

Mapocho

I{G

NHG

FTcHERO BTBLTOGRAFTCO (2000) 421

Lógica mestiza en América. Guillaume Boccara y Sylvia Galindo, editores, Insti-
tuto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, Temuco.

Mapocho, Biblioteca Nacional, Santiago.

Norte Grande. Revista de Geografía, Instituto de Geografía, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Santiago.

Notas históricas y geográficas, Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales,
Facultad de Humanidades Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educa-
ción, Valparaíso.

Revista Punta Gruesa. Instituto Histórico Arturo Prat. Santiago.

Lo público y lo privado en la historia americana, Fundación Mario Góngora,
S anti ago.

Revista Chilena de Derecho, Facultad de Derecho, P. Universidad Católica de
Chile, Santiago. 

¡

Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso.

Revista de Estudios Transandinos. Revista de la Asociación Chileno-Argentina de
Estudios Históricos e Integración Cultural, Santiago

Revista de Historia, Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad
de Concepción, Concepción.

Revista de Historía del Derecho Privado, Instituto de Historia del Derecho Juan
de Solórzano y Pereyra, Santiago

Revtsta de Hístoria de la Educación, Sociedad Chilena de Historia de la Educa-
ción, Santiago.

Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Departamento de Historia, Uni-
versidad de Santiago de Chile, Santiago.

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

Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos. Manuel
Loyola y Jorge Rojas, compiladores, Impresora Valus, Santiago.

IV Simposio de Historía Marítima y Naval lberoamericana,Instituto de Historia y
Cultura Naval, Armada Española, Madrid.

Terra Australis (Revista Geográfica de Chile), Instituto Geográfico Militar, Santiago.

Temas de Derecho, Universidad Gabriela Mistral, Santiago
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A. TEonÍa y Frlosor'Ía DE LA HrsroRrA.
OBRAS GENERALES

9.292.- Cnvre,Rps FtcugRoe, EDURRno, Psi-
cohistoria individual, mentalídades colectivas. Re-
presentaciones e ldeología, }i,.MGD, 2000, 3l-45.

La historia de las mentalidades sería una for-
ma colectiva de psicohistoria combinada con his-
toria de la cultuia, ya que "todo individuo cons-
truye su historia moviéndose a partir de las
interrelaciones existentes entre su mundo interior
y su mundo cultural". Con todo, Duby no ve la
utilidad de la aplicación del método psicoanalíti-
co a la investigación histórica.

9.293.- Flones FenÍAS, SERGro, La historia
contrafactual: un viaje hacta un tiempo imagina-
rio, NHG No' 9- 10, 1998- 1999, 9-17 .

Luego de una referencia a las opiniones de
diversas corrientes historiográficas respecto a la
consideración de desenlaces alternativos, el autor
plantea que este ejercicio enriquece la compren-
sión del pasado histórico.

9.294.- Knpps WTLKENS, RrcRRDo, Moder-
nidad y postntodernidad, ATCh, 2000, 105-113.

El término del milenio lleva al profesor Krebs
a reflexionar sobre las características de la moder-
nidad, que marcan el desarrollo histórico de los
últimos cinco siglos. Junto con esbozar los logros
de la época moderna que llega a su fin, plantea las
inquietudes de la sociedad contemporánea y los
desafíos que debe resolver la postmodernidad.

9.295.- OncorroMA C., JEsús, Las impli-
cancias del concepto de interculturalídad, DA
No 17 , lgg9, 51-67.

El autor, sociólogo peruano, plantea los orí-
genes históricos de algunos problemas presentes,
como puede ser el caso del racismo, para luego
explorar el concepto de lo intercultural a partir
de algunos ejemplos en el campo de la educación
y el manejo de dicho concepto en algunas expe-
riencias de desarrollo rural.

9 .296.- VovsLLs, MrcHEl , Htstoria de las
mentalídades, HMGD, 2000, t3-29.

El autor destaca la novedad de la historia de
las mentalidades como género historiográfico,
reseña su desarrollo y señala el aporte de los di-
ferentes autores.

B. HISTORIA DE CHILE

I. Fuexrp,s DE LA HISToRIA, BIBLIoGRAFÍA E
HISTORIOGRAFÍA.

a) Fuentes

9.297 .- AlveRez MIRANDA, Luts , Documentos
para una historia regional,DA No 17, 1998, t9-49.

El autor reproduce en forma facsimilar y
transcribe cinco documentos relativos a la zona
de Arica. Los tres primeros, del siglo XVII, son
fragmentarios. El cuarto corresponde a las hojas
relativas a Arica de un derrotero de la costa del
Pacífico en el siglo XVIII con referencias geo-
gráficas de dicha rada, mientras que el último es
una "descripción de Arica y sus Guacas" escrita
por Alejandro Malaspina y fechada en 1190.

9.298.- BulNes S., FnnNcrsco y Dp LA
lvlaze C., IsegEL, Entrevista a Juan de Dios Car-
mona Peralta, FT N" 8, diciembre 2000, B1-93.

Juan de Dios Carmona, parlamentario, Mi-
nistro de Defensa durante el gobierno de Frei
Montalva, y embajador en España durante el go-
bierno militar, conversa sobre el Partido Demó-
crata Cristiano en los años 60, y su actitud ante
el régimen de la Unidad Popul ar y el pronuncia-
miento militar.

Dn la Mnza C., IsRepr-. Vid. 9.298

Dg Ie TAITLE, AIpxaNDRINE. Vid. 9.308

9,299.- FanÍas VÍcroR, La ITquierda chile-
na ( 1969-1973). Documentos para el estudio de
su línea estratégica. Centro de Estudios Públi-
cos, Santiago, 2000, 6 volúmenes. XIV, 716 +
XI, (3), 7 L9-1268 + XIII, (3), 127 L-2414 + XI,
(3), 2417-3086 + XIV, (2), 3089-4120 + XVII,
(3), 4123-5062, (3).

Esta monumental colección textos relativos
al ideario y actividad política de la izquierda chi-
lena en el período indicado comprende 486 docu-
mentos entre discursos, entrevistas, declaracio-
nes públicas oficiales y partidarias. El material
ha sido extractado de El Siglo, Punto Final,
Principios, El Rebelde, El Mercurío y la revista
Ercilla, y otras fuentes no siempre indicadas.

El material está distribuido en forma cronoló-
gica por capítulos como sigue: 1:- El surgimiento
de la Unidad popular; 2.- El resultado electoral y
las primeras medidas de gobierno; 3.- De las elec-
ciones municipales de abril de 1971 a las primeras
acciones de masas de la oposición (noviembre
I97l); 4.- El período de las primeras acciones de
masas de la oposición y los Acuerdos de El Arra-
yán (noviembre L97I -mayo 1972); 5.- La discu-
sión en torno a la Asamblea del Pueblo y el Diálo-
go con al Democracia Cristiana. El enfrentamiento
en la población Lo Hermida y la discusión sobre
la nueva política económica (julio-octubre de
1972); 6.- La crisis de octubre de 1972, el naci-
miento del poder popular y el poder gremial. El
problema de la distribución y el 'cuestionamiento

de la alianza;7.- Las elecciones parlamentarias de
marzo 1973 y la crisis del Mapu; y 8.- El ensayo
general de la insurrección opositora (29 de junio
de 1973), el diálogo del Gobierno con la Demo-



cracia Cristiana y la situación inmediatamente an-
terior al golpe.

Cada uno de los capítulos lleva una breve
introducción que proporciona el contexto históri-
co de las fuentes.

HaRnrs, THorr¿AS. Vid. 9.310

9.300.- LannaÍN MIRA, PAZ, Dos cartas de
soldados chilenos durante la Guerra del Pacífí-
co, CDH No 20, 2000, 169-L93.

Se reproducen sendas cartas de Luis y Patri-
cio Larraín Alcalde dirigidas a su tío Nicolás La-
rraín en diciembre de 1880 y enero de 1881 du-
rante la campaña de Lima en la que cuentan sus
vivencias en la víspera y desarrollo de la batalla
de Chorrillos.

Los documentos van precedidos de biogra-
fías de los autores y del destinatario de las car-
tas, y seguidos de una conclusión sobre el valor
testimonial de las mismas.

9.301.- MonENo ManrÍ¡¡, ARMANDI, Archi-
vo del General José Miguel Carrera, Tomo
XVIII. Enero-julio de 1B 17. Correspondencia,
bandos, manifiestos, juicios crimtnales y civiles,
decretos, proclamas, poderes, testamentos, parti-
das de matrimonios, bautismos y defunciones.
Contiene sobre ocho mil documentos relativos a
la vida del General José Miguel Carrera y Ver-
dugo; .§¿¿.§ hermanos Francisca Xaviera, Juan
José y Luis; su padre don lgnacio de la Carrera
y Cuevas; familiares y su época. Sociedad Chile-
na de Historia y Geografía, Santiago, 2000, (10),
37 8, (4), XXIII, ( I ), II, páginas.

Este decimoctavo tomo de la serie (véase No
8.931) comprende 290 cartas, traducciones, no-
tas, oficios y otros documentos y referencias fe-
chados durante el primer semestre de 1817. El
material es de muy variada índole: se refiere tan-
to a los sucesos en Chile como a las actividades
de José Miguel Carrera en Buenos Aires, asuntos
familiares y negocios con terceros. Los editores
han reproducido, asimismo, las claves usadas por
el prócer en sus cartas a sus hermanos. El mate-
rial inédito proviene en buena parte del copiador
de correspondencia y del Fondo Vicuña Macken-
na del Archivo Nacional.

Como apéndice se reproducen 31 piezas que
debieron aparecer en tomos anteriores. Luego, y
con carácter de testimonios contemporáneos, vie-
ne un fragmento del diario de John F. Coffin que
fuera publicado por J.T. Medina y el capítulo V
de la Revista de la Guerra de la Independencia
de Chile de Rodríguez Ballesteros.

Hay índice onomástico y toponímico.

9.302.- MonrNo ManrÍN, ARMANDo, Archi-
vo del General José Miguel Carrera, Tomo XIX.
Agosto-diciembre de I B 17. Correspondencia,
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bandos, maniftestos, juicios criminales y civiles,
decretos, proclamas, poderes, testamentos, parti-
das de matrimonios, bautismos y defunciones.
Contiene sobre ocho mil documentos relativos a
la vida del General José Miguel Carrera y Ver-
dugo; sus hermanos Francisca Xaviera, Juan
José y Luis; su padre don lgnacio de la Carrera
y Cuevas; familiares y su época. Sociedad Chile-
na de Historia y Geografía, Santiago,2000, (10),
380, (4), XVII, (1), II (2), páginas.

Continuación del anterior. Comprende 183
cartas, oficios, fragmentos de textos y otros do-
cumentos y referencias relativos al período indi-
cado. La pieza más extensa corresponde a la in-
dagación sobre la fuga y aprehensión de Luis
Carrera compuesta, a su vez, de I42 piezas fe-
chadas entre diciembre de 1 8 16 y marzo de I 8 1 8.

Al igual que en el tomo precedente, el mate-
rial es de índole variada: hay relativamente poco
sobre las actividades de José Miguel Carrera en
Buenos Aires y Montevideo, y más sobre sus
hermanos, y la época. El material inédito provie-
ne en buena parte del Fondo Vicuña Mackenna
del Archivo Nacional.

Como apéndice se reprodu cen 34 piezas que
debieron aparecer en tomos anteriores. Luego, y
con carácter de testimonios contemporáneos, vie-
ne la Relación sobre la conducta de los padres
misioneros del colegio de Propaganda Fide de
Chillán, hecha por el P. Juan Ramón, en 1Bl6 y
el borrador de una carta de O'Higgins a Manuel
Bulnes fechada octubre de 1842 relativa a los
sucesos de la Patria Vieja.

Hay índice onomástico y toponímico.

9.303.- MoneNo MARTÍN, ARunNDo, A rchi-
vo del General José Míguel Carrera, Tomo XX.
Enero-junio de lBlB. Correspondencia, bandos,
manifiestos, juicios criminales y civiles, decre-
tos, proclamas, poderes, testamentos, partidas de
matrimonios, bautismos y defunciones. Contiene
sobre ocho mil documentos relativos a la vida
del General José Miguel Carrera y Verdugo; sus
hermanos Francisca Xaviera, Juan José y Luis;
su padre don lgnacio de la Carrera y Cuevas;
famíliares y su época. Sociedad Chilena de His-
toria y Geografía, Santiago, 2000, (10),394, (4),
XX, (2), II (2), páginas.

Continuación del anterior. Comprende 148
cartas, oficios, fragmentos de textos y otros do-
cumentos y referencias relativos al período indi-
cado. Entre el material reproducido se incluyen
diversas piezas relativas al fusilamiento de Juan
José y Luis Carrera en Men doza y el manifiesto
de J. M. Carrera a los Pueblos de Chile de 4 de
marzo de 1818. Las piezas inéditas incluyen al-
gunas de colecciones particulares.

Como apéndice se insertan 24 documentos
que debieron aparecer en tomos anteriores. En la
sección de testimonios de historiadores y testigos
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contemporáneos se entrega la traducción de un
fragmento del libro del representante norteameri-
cano H. M. Brackenridge relativo a su viaje a
Buenos Aires en 1817 y 1818. (Londres, 1820).

Hay índice onomástico y toponímico.

9.304.- NoRnUBUENA, CanunN y UlrÁNo-
vA, OLGa (gos.) Viajeros rusos al sur del mun-
do. Com¡tilación, estudios tntroductorios y notas
de.... Fuentes para la Historia de la República
Vol. XV, Universidad de Santiago de Chile, Di-
rección de Bibliotecas Archivos y Museos, Cen-
tro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2000,
7 41, ( 13) páginas.

Este volumen reproduce las relaciones de
diversos viajeros rusos a Chile, Argentina [Jru-
guay y Perú desde la segunda década del siglo
XIX hasta 1912, los más de ellos escritos por
oficiales navales.

Entre estos se incluye Otto Evstafievich
Kotsebú que corresponde a la primera expedi-
ción que llegó a las costas chilenas en 1816. De
la misma década son los testimonios de Semion
Yanovski y del capitán Vasili Golovnin al Perú.
De esta expedición se reproducen también los
relatos de los tenientes Matiushkin y Litke. Este
último efectuó un nuevo viaje a las costas sud-
americanas en la segunda mitad de la década de
1820 durante el cual visita los puertos de Tomé
y Valparaíso. La seriedad de Litke contrasta con
el tono ligero de las impresiones de Vladimir
Zavoiko sobre su visita a Valparaíso en el dece-
nio siguiente.

Frente a estas relaciones de oficiales de ma-
rina tenemos el relato de Platón Chijachov, 'ogeó-
grafo y viajero", quien describe su recorrido des-
de Valparaíso a Buenos Aires en L837. El
siguiente testimonio, del médico naval Alexei
Visheslavtesev, data de fines de la década del 50
y se refiere principalmente a Montevideo y Bue-
nos Aires. Más interesante desde el punto de vis-
ta chileno es la relación del teniente Fesún por
cuanto incluye observaciones sobre Ancud y Co-
rral, lugares que están fuera del circuito de los
viajeros a Chile en esa época.

De estas relaciones de oficiales de marina, la
última y la más extensa, corresponde al viaje de
la corbeta Askold publicada en 1872. De ella hay
que destacar sus descripciones de la vida y socia-
bilidad en Buenos Aires y y sus comentarios so-
bre la penosa situación de los alacalufes que en-
contró en su paso por el Estrecho de Magallanes.

Los últimos testimonios incluidos en esta co-
lección provienen de Nikolay Albov y Vladimir
Krimov. El primero es un naturalista contratado
por el gobierno argentino a mediados de los años
1890 para trabajar en el Museo de La Plata y sus
cartas inéditas relatan su llegada al país y sus
recorridos por la Patagonia y Tierra del Fuego.
El otro visitó Buenos Aires en la víspera de la

Primera Guerra Mundial con miras a organizar
una empresa mercantil.

El primero de los estudios introductorios de
la profesora Carmen Norambuena, entrega un pa-
norama redondeado de la historia de Chile del
siglo XIX, escrito desde una perspectiva de los
estudios inmigratorios. El segundo, de la profe-
sora Uliánova, se refiere a los viajeros y al con-
texto de la Rusia de la época.

Peñn Muñoz, MANUEL, Vid. 9.310

9.305.- Ra¡uÍnez RrvsRn, HuGo RoooLFo,
Contríbución al estudio de la historia cultural de
Chile. El manuscrito inédito. Libro Ynventario
General de todas las Officinas del Convento
Grande Franciscano de Nuestra Señora del So-
corro de Santtago. (Primera parte), AHICh No
18,2000, 181-210.

Se reproduce el libro mayor de inventarios
del convento franciscano de Santiago mandado
a confeccionar en L7 52 por Fr. Agustín Ramos
que contiene un detalle de las alhajas, herra-
mientas, librería y autos de visitas allí existen-
tes hast a 17 89 .

9.306.- Rprnual ÁvllA, JuLIo Testamentos
de "indios" en Chile colonial: 1564-1801, Uni-
versidad Andrés Bello, RIL ediciones, Santiogo,
2000, 280 páginas.

Este libro reúne un centenar de testamentos,
poderes para testar y codicilos otorgados por indí-
genas del centro y norte de Chile . La documenta-
ción, cuidadosamente transcrita, proviene princi-
palmente de los archivos notariales de Santiago,
La Serena, Copiapó, San Fernando y Talca.

La información en ellos contenida resulta es-
pecialmente valiosa por la condición étnica de
los testadores, lo que permite conocer algo de su
vida, sus bienes y su disposición de ánimo ante
la muerte. Aunque la proporción de indígenas
que recurren a esta formalidad jurídica para ex-
presar su última voluntad es muy pequeña dentro
del conjunto, esta muestra de 87 personas ofrece
perspectivas interesantes. Así, por ejemplo, lla-
ma la atención la posesión de tierras, y la situa-
ción relativamente holgada de algunos, que con-
trasta con la miseria de otros testadores. Digno
de anotar es también el número relativamente
alto de indios nacidos en el virreinato del Perú.
Asimismo es interesante la información sobre
disposiciones funerarias, relaciones con sus
amos, y los inventarios de animales, herramien-
tas, útiles de labranza acreencias y deudas que
dan cuenta de sus actividades y relaciones.

Las características del conjunto han sido
analizadas en el excelente estudio introductorio
del profesor Retamal Ávila, quien explica, ade-
más, la estructura de los documentos y rescata el
valor de la información contenida.



9.307 .- RrqueLue, JnsucRrsro, (INrnon.),
Luna. Primera revista cultural del exilio en Es-
paña (1939-1940). Editorial EDAF S.A, Madrid,
2000, 641, (3) páginas, ilustraciones.

Se editan los 30 números de la revis-ta Luna
(noviembre 1939, junio 1940), redactada y dibu-
jada por los españoles refugiados en la embajada
de Chile en Madrid luego del triunfo de los na-
cionales. El original, que circulaba manuscrito o
mecanografiado entre los confinados en la sede
diplomática, se conserva en la Biblioteca Central
de la Universidad de Chile.

La introducción se refiere al contexto históri-
co de la revista, sus redactores y colaboradores,
y las características de la publicación.

9.308.- SEnRANo, SoL Y Dp LA TATLLE,
Ai-ExaNDRINE (p»s .), Vírgenes viajeras. Diarios
de religiosas .f'rancesas en su rttta a Chile 1837-
I874, Ediciones ljniversidad Católica de Chiie,
Santiago, 2000, 352, (2) páginas, ilustraciones y
gráficos.

Vid. reseña p. 508-510

UlrnNovA, OLGA. Vid. 9.304

9.309.- VERcaRA MARSHALL, ANcn,le, Nor-
tearuericanos en el mineral de Potrerillos, Histo-
ria 34, 2001 , 221 -237 .

Se reproducen las recomendaciones que en-
tregaba la Andes Copper Mining Company a los
empleados que venían de los Estados Linidos a

trabajar al mineral de Potrerillos.
En la introducción, Angela Vergara destaca

el interés de esta fuente tanto para conocer Ia
vida de los norteamericanos en la mina como su
visión de Chile y los chilenos.

9.3 I 0. - ZscsRs, PEDRo Pne Lo; HRRRrs,
THouas, y PEñA Muñoz, MANUnI (Ens.), Epis-
tolario íntinto de Oscar Castro. Colección Joyas
Bibliográficas, Dirección de Bibliotecas Archi-
vos y Museos, Lom ediciones, Santiago,2000,
58, (6) páginas, ilustraciones.

Se transcriben 18 cartas escritas en 1940 por el
poeta rancagüino Oscar Castro a su mujer. Algunas
se refieren al viaje que realizó con un grupo de
liceanos al sur de Chile y unas pocas a sus impre-
siones sobre el ambiente literario de Santiago.

b) Bibliografía y catálogos

9.311.- ARREDoNDo MnnrÍNEZ, EMA , Publi-
caciones y estudios referentes a la Historia de la
Iglesia en Chile 1999, AHICh, Vol. 18, 2000,
2tL-238.

Esta nueva entrega de la serie (vid. N" 8.938),
comprende 186 referencias numeradas de trabajos
relativos a la historia eclesiástica chilena apareci-
dos en 1999 incluyendo algunos de fecha anterior.
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La primera parte está ordenada por períodos; com-
prende las citas completas y una indicación de la
biblioteca o librería donde de encuentra. La se-
gunda parte comprende una clasificación temática
de los trabajos con referencia a la anterior, y va
seguida de un índice de autores.

9.312.- CasuLLo Nevnsu, MaRÍe JosÉ, Ar-
chivo de la Secretaría del Arzobíspado de Santia-
go y su historia, AHICh No 18, 2000 , 17l-L79.

Luego de una referencia general a la situa-
ción de los archivos eclesiásticos chilenos, la au-
tora entrega una crónica del mencionado reposi-
torio y un catastro general de los tres fondos que
lo integran: Secretaría del Arzobispado, Fondo
del Provisor y libros Sacramentales.

9.3L3.- Fichero Bibliográfico I 999, Historia,
34, 2401, 239-312.

La entrega del fichero aquí registrada com-
prende 31L referencias numeradas del 8,921 al
9.291, correspondientes al año indicado, con al-
gunas entradas de fecha anterior. El ordenamien-
to es por materia en la forma que allí se indica y
hay índice de autores.

9.314.- ITURRTRGA, RrcosgRTo, Impresos
franciscanos, Publicaciones del Archivo Francis-
cano No 66, Santiago, 2000, (2), | 15, (1) páginas.

Bibliografía de la orden franciscana en Chile
distribuida en cuatro secciones: A) impresos anó-
nimos ordenados en forma cronológica con 35
referencias; B) autores franciscanos con 453 re-
ferencias ordenadas alfabéticamente y con una
nota biográfica respecto de cada escritor; C) 7
referencias de obras colectivas ordenadas por fe-
cha, y D) estatutos y reglamentos con 31 entra-
das y sin ordenamiento aparente

Los impresos descritos cubren desde media-
dos del siglo XVIII hasta el presente.

Hay índice de autores.

9.315.- QutNraNe CeRueN , Historíografía
chilena. Fichero bibliográfico. 1959- 1996. Insti-
tuto de Historia, Pontifica Universidad Católica
de Chile, Santiago, 2000. 758, (2) páginas.

El presente libro reúne las sucesivas entre-
gas del Fichero Bibliográfico del anuario Histo-
ria hasta el volumen 31, con algunas adiciones.
Las referencias, más de 8.2A0, han sido reclasi-
ficadas por tema para dar mayor uniformidad al
conjunto. Para facilitar la búsqueda se incluyen
índices de autores, de materias, onomástico y
geográfico. Los comentarios originales han sido
omitidos por razones de espacio, pero se indica
en cada referencia el número de la ficha original
y hay un cuadro que remite al volumen corres-
pondiente del anuario. Una introducción de la
señora Quintana explica los criterios utilizados
en la obra.
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Hay prólogo de Juan Ricardo Couyoumdjian
con una noticia sobre los inicios y desarrollo del
fichero y los orígenes de la actual edición.

Véase también 9.471

c) Historíografía

9.316.- CouyouMDJrAN, JunN RlcaRoo, Pa-
norama de las obras públicas en Chile. Contex-
to, fuentes y bibliografía, ALEC, No'L3-L4,
2000, 85- 100.

Luego de una breve referencia al Ministerio
de Obras Públicas, el autor comenta sobre las
fuentes estadísticas relativas a las inversiones
en los distintos rubros -ferrocarriles, puentes,
caminos, puertos, agua potable y alcantarillado,
edificios públicos, proyectos fluviales y otros-
e identifica las principales fuentes cualitativas
para el estudio del tema. Por último, comenta
las principales obras generales y monografías
sobre el tema.

9.31,7 .- DouÍxcUEZ ARANEDA, DRRÍo, La
historíografía nacional frente al rol del salitre
en el proceso de industrialización (lBB0-1930),
RHC No 8, 1998, 241-246.

Tras revisar algunas obras relativas a 1a in-
dustria salitrera y la economía nacional, el au-
tor distingue tres tendencias interpretativas:
una que considera a la zona salitrera como un
enclave, otra que valora el aporte de la indus-
tria salitrera a al industri alización nacional y la
última centrada en los problemas que afectan a

este sector.

9.318.- Dos ángulos de la historia, CDH No
1 9, 1 999 , 265 -290 .

Se reproducen los artículos de Angélica llla-
nes, Sergio Villalobos, Rodrigo Ahumada, Julio
Pinto y Gabriel Salazar, en la polémica que tuvo
lugar en las páginas de El Mercurio entre mayo y
agosto de 1999 a raíz de Ia publicación de la
Historia contemporánea de Chile de estos últi-
mos autores.

GunnRERo LrRA, CRISTTÁN. Vid. 9.318

9.319.- GUSRRERo YoRCsArr,r, CRrsuÁN, y
GusnnpRo LIRA, CRtsrtAN, Aportes de don Gui-
llermo Feliú Cruz a la historiografía chilena,
cDH 20,2000,9-63.

Los autores revisan la trayectoria de Gui-
llermo Feliú Cruz ( 1900- 1973) como historia-
dor, bibliógrafo y bibliotecario para luego anali-
zar su producción histórica: colecciones
documentales, estudios sobre historiografía chi-
lena, temas bibliográficos y trabajos de historia
jurídica, historia de las instituciones, historia
política y biografías.

932A.- GuzuÁN BRrro, Ale¡eNDRo, La Re-
vista de Estudios Histórico Jurídi cos en el con-
junto de las revistas de su género en lberoaméri-
ca, RChD Vol. 27 No 4, octubre-diciembre 2000,
639-647 .

El profesor Guzmán Brito se refiere a la tra-
yectoria de cinco revistas latinoamericanas de
historia del Derecho, incluyendo la señalada en
el título.

9.321.- Ro¡ns FLoRES, JoRGE, Historia, his-
toriadores y comunistas chilenos, Rojo Amane-
cer, 2000, l -71.

La revisión de la historiografía relativa al Par-
tido Comunista chileno muestra que ha privilegia-
do la reafirmación de su identidad y su línea polí-
tica, en desmedro del estudio de otras temáticas
importantes. El autor propone el análisis de otros
rasgos distintivos de esa colectividad como ser, su
sectarismo aparejado a su capacidad para convivir
en un ambiente adverso, su espíritu de tribu pero
con inserción social, su idealismo en los princi-
pios y realismo en la acción, y su espíritu de re-
beldía dentro de la institucionalidad burguesa.

Se incluye una bibliografía sobre la materia,
separada por género de publicaciones.

9.322.- Sacneoo BAEZA, Reper,l, Fuentes
para la historia de los ferrocarriles del Estado.
Chile siglo XIX, ALEC, Nos 13-14, 2000, 149-
1 56.

El autor se refiere a las principales fuentes
para el estudio de los ferrocarriles estatales en
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX,
incluyendo las memorias del Ministerio del Inte-
rior, las monografías en los Anales de la Univer-
sidad de Chile, el periódico El Ferrocarril, y al-
gunas monografías de época y recientes.

9.323.- Vlt-laloBos, SERGro, Patricio Este-
llé Méndez, TD, Vols. l-2, 2000. 17 -24.

Semblanza del historiador Patricio Estellé
cuyo temprano fallecimiento interrumpió una
promisoria trayectoria y que es recordado por sus
amigos y discípulos. El trabajo fue publicado ori-
ginalmente en Historia 12 (vid. 2.324).

Véase también 9.420

II. CIpNcTnSAUxILIARES

a) Arque olo gía

AoÁN Alrano, LEoNon. Vid. 9.355

9.324.- Asprr-lAGA, EuGENro; Ocaupo,
CaRlos, y RIvAS, PILAR, Restos óseos humanos
de contextos arqueológicos de área de isla de
Navarino: indicadores de estilos de vida en indí-



genas canoeros, AIP No 27, 1999, 123-135, ilus-
traciones.

Del examen de esqueletos conservados en el
museo Martín Gusinde de Puerto Williams y en
el Instituto de la Patagonia, los autores adelantan
algunas conclusiones sobre el estilo de vida de
estos representantes de los grupos canoeros.

AsplllncA, EuGENro. Vid. 9.345

9.325.- Bgr-nann P., CRRoLtN¡,, y JncrsoN
S., DoNALD, Antecedentes sobre los patones fu-
nerarios en el Comptejo Papudo, CChA- III,
2000, Tomo I. 389-394.

Se presentan las evidencias funerarias de sie-
te sitios atribuidos al Complejo Papudo del Ar-
caico Medio, en base a las cuales se definen las
características y patrones de entierro para este
complejo cultural.

9.326.- BBnNARD, VINCSNT, Fechado den-
drocronológico de un campamento alakaluf mo-
derno en la isla Latorre (Mar de Skyring, Pata-
gonia, Chile), AIP, No 28, 2000, l2l-I23,
ilustraciones.

A partir del análisis de un "árbol testigo" el
autor concluye que este campamento fue ocupado
por prim era yez en 1 924 y luego en 1 939 y 1949 .

9.327.- CÁnoENAS, RoDRrGo, y PRtBro, AL-
FREDO, Entre los fueguinos: ¿una reacción antie-
volucionista de la escuela histórico-cultural?,
AIP No 27 , 1999,89-98, ilustraciones.

Los autores ponen en duda las creencias
monoteístas de los primitivos fueguinos, según
1o afirma Gusinde, por cuanto las observacio-
nes de este habrían tenido lugar cuando los
aborígenes ya habían estado en contacto con
los cristianos.

Cnnup,n, Lurs. Vid. 9.336

9.328.- CuRcAue, JUAN, y Esprr.¡oza V.,
Gusrevo, Hacia la identidad social en arqueolo-
gía. Las ¡totencialidades de un cementerto: mitos
y realidades, CChA- III, 2000, Tomo II. 684-686.

Buscaron determinar la identidad social en
los entierros en el Cementerio Azapa-6 de Arica.

9.329.- CoNsreNTINEscu, FLoRgNCg, Evi-
dencias bioantropológicas para modos de vida
cazador recolector terrestre y marítimo en los
restos óseos humanos de Tierra del Fuego, AIP
No 27 , 1999, 137 -I7 4.

Los restos humanos de indígenas de la isla
Navarino estudiados por la autora muestran que
corresponden tanto a recolectores terrestres como
marítimos.
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9.330.- FnLassLLA, Fp,RNnNnn; SANHUEZR,
LoRg,NR, y VÁseuez, MARIO, Reevaluando la
presencia de la tradicíón Bato en el interior de
Chile Central. CChA- III, 2000, Tomo I.430-439.

La tradición Bato es una unidad arqueológica
basada en la similitud de elementos en una serie
de sitios arqueológicos costeros desde Pullally
hasta San Antonio. Sin embargo, estos mismos
elementos no tienen un paralelo semejante en los
sitios arqueológicos del interior.

Fu¡rvosHr, TosHrNoBU. Vid. 9.336

9.331.. GaErE, NELSoN, Y SÁNCueZ, RoDRI-
Go, Ocupación multicultural en la costa de la
provincia de Cauquenes. VII Regtón del Maule,
Chile, CChA- III, 2000, Tomo II. 7 83-790.

Descripción y cronología de las ocupaciones
humanas de la costa de Cauquenes.

9.332.- HaRcHe Cessrs, LAyLA, Lucsno
Soto, VÍcron HuGo, y MERA Monr,No, RoDRI-
Go, Estudio arqueológico de un sitio del tempra-
no contacto hispano-indígena, CChA- III, 2000,
Tomo II. 791-797 .

Informe preliminar sobre las excavaciones en

un fuerte de Villarrica, cuya identidad no precisan.

HeNnÍeuEZ, Menro. Vid. 9.348

9.333.- HpnuosrllA, NuRrt-uz, y Seevs»Ra
BÁRSRRR, Acercamíento a la dinámica de los
patrones de asentamiento en Chile central: el
caso del cordón de Chacabuco. CChA- III, 2004,
Tomo I. 403-409.

Para dilucidar las claves propias de distintas
tradiciones culturales en el tipo de uso y la inten-
sidad de la ocupación, las autoras estudian los
patrones de asentamiento de la cultura Aconca-
gua en el cordón de Chacabuco durante el Perío-
do Tardío.

HoRAr, Sarosur. Vid. 9.336

9.334.- JncrsoN S., DoNALD, Raspadores de
vidrio en un asentamiento aónikenk en el Valle
del Zurdo, zona austral de Magallanes, AIP N"
27, L999, L75-181, ilustraciones.

Un asentamiento aónikenk en Magallanes ve-
cino a la frontera argentina de fines del siglo
XIX o comienzos del XX, revela la existencia de
botellas de vidrio, cuyos fragmentos eran usados
como raspadores.

JacrsoN S., DoNALo. Vid. 9.325

9.335.- LEGoupIL, DoivrtrutQuE, El sistema
socioeconómico de los nómades del mar de
Skyring (archipiélago de la Patagonia), AÍP, No
28, 2000, 8 1-1 19, ilustraciones.EsprxozA V., GusrRVo. Vid. 9.328
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Se analizan los restos de asentamientos huma-
nos en las islas del Seno Skyring para determinar
el régimen social y económico de esos aborígenes,
lo que junto al estudio del contexto ambiental lle-
va a establecer que se trataba de nómades.

9.336.- Lr, HoNc-CsuaN; Fu¡ryosHr, Tosurx-
oBU; Lou, HoNG; YesHIKr, SHrNlr; SoNopa,
SuuNno; CnRrrsR, LUIS; Núñpz, LAUTAno; Mu-
ñoz, IvÁt r y HoRAr, SRtosgt, HTLV-I provirus
DNA in Andean Mummi¿s, EA, N" 15, 1998, 91-98.

Se aisló el provirus HTLV -I del ADN de res-
tos de médula ósea provenientes de momias prein-
caicas en el actual territorio de Chile y se comparó
con el mismo provirus encontrado en los actuales
habitantes de la región y entre los japoneses. Los
autores encontraron muy pequeñas variaciones en-
tre los distintos grupos lo que hace suponer que los
antepasados de los rr-abitantes prehispanos pudieron
haber emigrado desde Asia. (Ver. 9.343)

Lou, HoNc. Vid. 9.336
Luceno, VÍcron. Vid. 9.339
MnrvnÍeuEZ, Soro, Vrvrexe. Vid. 9.355

9.337.- MARTA, At-poNso D., Adaptaciones
cosferas de las poblaciones prehispánicas del
extremo norte de Chile: ¿Opción cultural o mar-
ginalidad social ? , CChA- III, 2000, Tomo II.
668-683.

El estudio de la salud bucal de los restos de
157 individuos de Ia costa de Atacama del Período
Arcaico Tardío (5.100-3700 a. p.) hasta el Período
Intermedio Tardío (1350- 1536 d. C.), muestra que
conservaron los elementos centrales de su dieta
pero integraron nuevos alimentos y costumbres.

9.338.- M¿nrtNIC 8., MeTEo, Dawsonians o
Selkkar: otro caso de mestizaje aborigen histórico
en Magallanes, AIP No 27, 1999,79-88, mapa.

La existencia de cruzamiento étnico entre los
selknam y kaweskar en la Tierra del Fuego, fren-
te a la isla Dawson era ya evidente a fines del
siglo XIX, lo que confirm a hallazgos arqueológi-
cos anteriores.

9.339.- MENA, FRaNcrsco; Lucpno, VÍc-
ToR; REyps, OMAR; TnE¡o, VALENTINA, y VE-
LÁSQUEZ, HÉcron, Cazadores tempranos y tar-
díos en la cueva Baño Nuevo I. Margen
occidental de la estepa centropatagónica (XI Re-
gión de Aisén, Chite), AIP No 28, 2000, 173-195,
ilustraciones.

Los autores dan cuenta de las excavaciones
realizadas en la cueva Baño Nuevo I al noreste
de Coyhaique. El sitio corresponde a un paradero
ocasional de cazadores de guanacos, cuyos restos
tienen una antigüedad de 9.000 años y constitu-
yen los vestigios más antiguos de presencia hu-
mana en la región.

9.340,- Mpne Monexo, RoDRrGo, El Alfare-
ro Temprano en la costa de la provincia de Cau-
quenes. Análisis cerámico, CChA- III, 2000,
Tomo 1I.797 -809.

Análisis del material cerámico en dos sitios
de la costa de Cauquenes: 07 Ch 007 "Santos del
Mar Túmulo" y A7 Ch 009 "Santos del Mar pro-
montorio". Ambos corresponden al período Alfa-
rero Temprano.

9.341.- MTNERA Los PeLRMnRES, Arqueolo-
gía del valle del Cuncumén, Editorial Antártica,
Santiago, 2000, 88, (2) páginas, ilustraciones.

Este hermoso libro con texto bilingüe da a
conocer el programa de investigación arqueo-
lógica en el valle de Cuncumén realizado a raíz
de la explotación de la mina Los Pelambres.
Luego de sendos textos de Valeria Maino sobre
la ocupación humana en hoya del río Choapa y
de Hans Niemayer sobre la hidrografía y vege-
tación del mismo espacio, Gastón Castillo se
refiere a las evidencias arqueológicas allí en-
contradas, a las características de las pinturas
rupestres y a las excavaciones de asentamien-
tos y sepulturas de los antiguos habitantes de
la zona.

Introducción de Gustavo Póssel.

Monello R., FLAVTA. Vid. 9.350

9,342.- Muñoz Ovalln, IvÁN R. y SaN-
Tos VenELA, MARIELA, Desde el período
Tiwanaku al indígena colonial: uso del espacio
e interacción social en la quebrada de Mtñita,
norte de Chtle, DA, No 17 , 1998 , 69-114, ilus-
traciones

La quebrada de Miñita fue objeto de asenta-
miento humano desde el período Tiwanaku hasta
el período hispano. Los autores dan a conocer los
resultados de las excavaciones arqueológicas allí
realizadas y los restos encontrados, comentando
sobre el uso de los distintos espacios y los cam-
bios observados en el tiempo.

Muñoz, IvÁN. Vid. 9.336

9.343.- Núñpz, LATJTARo; SnNroRo, CeLo-
GERo M.; STnNDEN, VrvreN G y TÉt-t-sz, FneN-
CISCO, Reflections surrounding the identification
of the virus HTLV-I in DNA samples from pre-
híspanic populations from Northern Chile, EA,
N" 15, 199g, gg-105.

Presentan los resultados de su análisis de
médulas de momias prehispánicas que muestran
la existencia del paleovirus extra americano
HTLV-I y que confirman la existencia de compo-
nentes protoasiáticos en el origen de esas pobla-
ciones. (Ver 9.336)

Núñpz, LauraRo. Vid. 9.336
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9.344.- Oceupo E., CRRLos, Y RIves H.,
PILRR, Nuevos fechados laC de la costa norte de
la Isla Navarino, costa sur del Canal Beagle,
Provincia Antártica Chilena, Región de Maga-
llanes, AIP No 28, 2000, I97 -214, ilustraciones.

Nuevas dataciones mediante el método de
Carbono 14, permiten establecer la presencia de
poblamientos marítimos en la zona desde hace

7.000 años hasta la época histórica.

9.315.- Ocnn¿po E., CARLoS; Rtvas H., Pt-
LAR y AsptLLnGa, EUGENIo, Chenke en bahía
Scut Felipe, costa noroccidental de Tierrct del
Fuego, AIP No 28, 2000,215-223. ilustraciones.

Se da cuenta de la excavación de cinco entie-
rros humanos que corresponden a cazadores te-
rrestres.

OcaH¿Po, CARLos. 9.324

9.346.- Onrtz-TRoNcoso, Ounn RtcARoo,
Fundamentos milenarios de la cultura marítima
de Chtle, BAHNM No 3, 1998, 159-170.

Prospección de las diversas poblaciones pre-
hispánicas establecidas en las costas del territo-
rio, como antecedente de la cultura marítima chi-
lena actual.

9.347.- Pavlovlc, DnNtr,l, Las casas de la
gente del Valle: el asentamiento habitacional de
la Cultura Aconcagua en la cuenca del Maipo-
Mapocho, CChA- III, 2000, Tomo l. 410-422.

Una caracterizaciín del asentamiento domés-
tico de la Cultura Aconcagua demuestra patrones
de ocupación estacional, actividades domésticas
dentro y fuera de la habitación, y acceso a recur-
sos de caza y recolección.

PRRDo, Clauntn. Vid. 9.348

PRrEro, AlrRppo. Vid. 9.327 y 9.350

9.348.- Rr,vE,s, VSRóNICA; Hc,NnÍQUEZ, Me-
RIo; PReno, Cleuun; SnruguEZA, JuLIo, Identi-
ficación de sttios arqueológicos en Santiago-Ur-
bano: las excavaciones en la extensión de la
línea 5 del Metro de Santiago, CChA- III, 2000,
Tomo fI. 687 -695.

Sobre las labores de rescate arqueológico du-
rante las excavaciones para la línea 5 del metro
de Santiago. Se dan a conocer parte de los ha-
llazgos.

Reyps Ouan. Vid. 9.339

RrvAS, Prlen. Vid. 9.324, 9.344, 9.345

9.349.- RoueRo G., ÁtvaRo; SnuroRo, Cn-
LOGERO M., Y SANTOS V., MA.RIELE, ASCNTA-

mientos y organización sociopolítica en los tra-

mos bajo y medio del valle de Lluta, CChA- III,
2000, Tomo TI. 696-706.

Los autores concluyen que, antes de la llega-
da de los incas, el valle de Lluta estaba bajo el
control de un grupo cultural que practicaba la
agricultura y con acceso a productos marinos tal
vez por contacto con grupos costeros. Con los
incas, la población se agrupa en asentamientos
nucleares, ocupando terrenos más amplios y de
mejores condiciones agrícolas.

Snnveona BÁnBARA. Vid. 9.333

9.350.- SaN RotvtÁN B., MaNUEL; Monpllo
R., FLRvIA, y PRIETO I, AtpREDo, Cueva de los
Chingues (Parque Macional Pali Aike), Magalla-
nes, Chile. Hístoria natural y cultural I. AIP No
28, 200A, LZs -146, ilustraciones.

Conclusiones preliminares de los restos hu-
manos y materiales encontrados en la cueva de
los Chingues a partir de 1996. El análisis de los
restos humanos a cargo de Florence Constanti-
nescu se incluye en un apéndice.

9.351.- SÁNCHEZ Rotr¿ERo, RoDRIGI, Inves-
tigaciones arqueológicas en el curso superior
del río Aconcagua. Su repercustón en la prehis-
toria de Chile Central. CChA- III, 2000, Tomo I.
423-430.

El autor señala que la Cultura Aconcagua
no está presente en la cuenca superior del río
del mismo nombre, sino que el área está más
relacionada con los desarrollos culturales del
área de Petorca-La Ligua. Además sostiene que
hay que desechar definitivamente la hipótesis
de organización territorial dual de la Cultura
Aconcagua, con mitades opuestas representa-
das por las cuencas del Aconcagua y Maipo-
Mapocho.

SÁNcggZ, RoDRIGO. Vid. 9,331

SnNsueze, ItJLro. Vid. 9.348

SeNHupZA, LORENA. Vid. 9.330

SaNroRo, CALoGERo M. Vid. 9.343, 9.349

SnNTOS VaREIA, MARIELA. Vid. 9.342
9.349

9.352.- SellteR, PAscAL, Los restos óseos

de los dos níños de la sepultura de Úhima Espe'
ranza (Magallanes, Chtle): un feto anencefálico
y un nacido muerto. AIP; No 27, 1999, 99-122,
ilustraciones.

Los restos encontrados en una sepultura en

Última Esperanza demuestran que los indios
canoeros realizaban ritos funerarios en el caso
de niños.
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9.353.- SolnRr, MaRÍa EucENrA, Antracolo-
gía del sítio arqueológico de Ponsonby: de los
carbones al paisaje en los últimos 7.000 años
(lsla Rieco, Magallanes), CChA- III, 2000,
Tomo II. 8 10-8 I 3.

El sitio Ponsonby es la primera excavación
que enttega material paleobotánico en la región
fuegopatagónica. El análisis antracológico mues-
tra que hacia el 7000 a p. había una asociación
de especies de bosque lluvioso patagónico, con
predominio del coigüe y especies asociadas.

SoNo»a, SHUNRo. Vid. 9.336

Srrr»Er. Vrr¡lEN G. Vid. 9.343

TÉtI-Ez, FRANCISCo. Vid. 9.343

TREJo, VupNuNA. Vid. 9.339

9.354.- TnoNcoso, ANDRÉs, Uso del espacio
y estrategias de apropiación de la naturaleza du-
rante el Período Intermedio Tardío en el valle de
Illapel, CChA- III, 2000, Tomo I. 440-446,

Sobre las formas de uso del espacio en la
cultura Diaguita según se desprende de los ha-
llazgos arqueológicos.

9.355.- UnrsE RoonÍcuEZ, MeuRrcro; MnN-
RÍquez, Soto, Vtvlarva, y A»ÁN ALFARo, LEo-
NoR, El "poder" del Inka en Chile: aproximacio-
nes a ¡tartir de la arqueología de Caspana,
CChA- III, 2000, Tomo II.706-722.

A través de un estudio arqueológico y etno-
histórico los autores postulan que, para dominar
la zona, los Incas recurrieron a concepciones an-
dinas ancestrales. El término Ylla representa este
conjunto de atributos y poderes, cuya profundi-
dad y solidez permitió las relaciones entre el
Inca y las poblaciones del Tawantisuyu. El Inca
es hijo del sol, puma y rayo o Yllapa, atributos
con alto nivel de complejidad socio política, que
1o convierten en una figura legítima con un lugar
en el cosmos.

VÁsquez, MARro. Vid. 9.330

VEIÁsqL)EZ, HÉcron. Vid. 9.339

YesulKr, SHrNJr. Vid. 9.336

b) Antropología y etnohistoria

g.356.- AneveNA, ANDREA, La identidad in-
dígena en los medios urbanos. Proceso de re-
composicíón de la identidad étnica mapuche en
la ciudad de Santiago, Lógica mestiza, 2000,
165- 193.

Para Ia autora la identidad étnica mapuche
no desaparece en el proceso migratorio hacia los

centros urbanos del país sino que se redefine en
un proceso permanente de construcción.

9.357.. BBnnIcHEwSKY, BERNARDo , NoTas
críticas en torno a la historia de la Antropolo-
gía, CChA- III, 2000, Tomo I, 184- Lgz.

Síntesis de las etapas e hitos importantes de
la Antropología Social o Etnolo gía en el mundo
en general y en Chile en particular. En nuestro
país, la disciplina se inicia con los trabajos de
Diego Barros Arana y J. T. Medina a fines del
siglo XIX. En la primera mirad del siglo XX des-
tacan Ricardo Latcham, Aureliano Oyarzún y To-
más Guevara. Al estallar la Segunda Guerra
Mundial el estudio de la antropología chilena es-
taba limitado a los museos y sociedades científi-
cas; treinta años más tarde, esta disciplina se cul-
tivaba también en las universidades donde existía
la carrera de antropólogo. Sin embargo, el proce-
so político nacional repercutió sobre los aspectos
académicos, imponiendo esquemas dependentis-
tas o antiimperialistas.

9.358.- BoCCeRe, GurtLauue, Antropología
diacrónica, Dinámicas culturales, procesos históri-
cos y poder político, Lógica mestiza, 2000, 2L-59.

La globalización -declara el autor- no ha
producido un orden económico dominante occi-
dental y capitalista sino que ha provocado la
emergencia de nuevas identidades y configura-
ciones socioculturales. Por ende, propone estu-
diar los distintos pueblos y en particular a los
mapuches, sin partir de un esquema establecido,
enfocando en cambio los procesos de génesis y
construcción de su identidad.

9.359.- Grssr BRRsreRo, NrcoLÁs, Expre-
sión mítica de la memoria huilliche: el epeu del
Abueltto Huenteao y el Rey Atahualpa, CChA-
III, 2000, Tomo I,233-244.

Interpretación de la simbología de dos rela-
tos o epeu de las comunidades huilliches de la
costa de Osorno: El Abuelito Huenteao y el rey
Atahualpa que interpretan los períodos de la
Conquista y colo nización española.

9.360.- Grssr BaRsrrRo, NrcolÁs, Memoria
e identidad entre los mapuche-huilliche: la pre-
sencia del Abuelito Huenteao, CChA- III, 2000,
Tomo I, 244-253.

Relata los mitos del Abuelito Huenteao y del
Rey Atahualpa. que se conservan entre los mapu-
che-huilliches de Ia zona de Osorno.

9.361.- GóuEZ ALCoRTA, Alpne»o, La inci-
dencia de la economía suplementaria en las tra-
diciones económíco-culturales de las socíedades
indígenas de. Chile en la mirada de cronistas (si-
gto XVI). Ámbito territorial mapuche y áreas
eco geo grófícas limítrofes y pe rifé ricas. Universi-



dad de Chile, Publicaciones Especiales No 3,
Area de Historia y Arqueología - CEINDES,
Santiago , 1999, 440, (2) páginas.

Se estudia la economía de los grupos cazado-
res-recolectores que ocupaban el actual territorio
de Chile a la llegada de los españoles en el siglo
XVI a partir de las crónicas de Jerónimo de Vi-
var, Alonso de Góngora Marmolejo y Pedro Ma-
riño de Lovera y las cartas de Pedro de Valdivia.
Interesan, en especial, los recursos silvestres ex-
plotados por los naturales, las técnicas extracti-
vas usadas y su conocimiento de la dinámica
ecológica del espacio.

9.362.. Go¡IzÁIEZ CARVAJAL, PAoLR, Códi-
gos visuales de los diseños diaguitas preíncai-
cos: felinos, simetría e identidad, CChA- III,
2000, Tomo I,395-4A2.

La autora busca precisar el papel de los len-
guajes visuales en la América del Sur precolom-
bina y su relación con determinadas prácticas
chamánicas. Para comprender el concepto indí-
gena de lo estético, se debe considerar que es un
arte sacro hecho por chamanes, expertos prestidi-
gitadores de imágenes abstractas, y cuyo fin va
más allá de la armonía formal.

9.363.- HnncHA CASSrs, LAvLA y Vesquez
Cesrno, LOREN A, Espacios de contacto hispano-
indígena entre 1552 y 1655, CChA- III, 2000,
Tomo I,254-267 .

Sobre los contactos entre españoles e indígenas
en la zona de Villarrica en el período indicado, con
especial referencia a \a fundación de la ciudad, su
estructura política, las expediciones en busca de sal
en Neuquén y los parlamentos con los indios.

9.364.- MIRIÍNEZ, JosÉ Lurs, Aytlus e iden-
tidades interdigitadas. Las sociedades de la
Puna salada, Lógica mestiza , 2000, 85- I 12.

Las sociedades que se establecieron en la
Puna y tierras áridas adyacentes desarrollaron es-
trategias para su subsistencia en un medio difícil,
las cuales, a su vez, contribuyeron a su identifica-
ción por quechuas y aymaras como etnias distin-
tas. Los ayllus que las conforman se caracterizan
por la simultaneidad en el acceso a los recursos, la
importancia de las unidades domésticas para dicho
acceso y la interdigitación como práctica colecti-
V&, que impone una marca cultural al espacio y
sustenta procesos identitarios compartidos.

9.365.- ManuNIC 8., Metuo, Informaciones
etnográficas extraídas del diario inédito de
Santiago Dunne, secretario de la gobernación de
Magallanes ( 1845), AIP No 28, 2000, 45-52.

El profesor Martinic entrega algunos extrac-
tos del diario de Santiago Dunne relativos a la
vida, costumbres y características de los aó-
nikenk.
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9 .366.- ORELLRNR, MRRro, ¿ Se llamaban
mapuches los aborígenes del centro sur de Chile
en el siglo XVI ? , ES No 106, cuarto trimestre
2000, 157 -169.

El autor sostiene que la denominación corrien-
te para los indios del centro sur de Chile fue la de
"araucanoso', término que engloba las distintas par-
cialidades y da una unidad cultural al conjunto.

PuccranEt-t-r, HÉcroR. Vid. 9.368

9.367.- Rurz RonnÍculz, Cenlos, Diagui-
tas argentinos ¿y chilenos? Nuevas con.gidera-
ciones, RET No 2, 1998 , 203- 233.

El autor critica la denominación de Diaguitas
dada por Ricardo Latcham a los pueblos que vi-
vían entre Copiapó y Choapa, basada en su simi-
litud lingüística y en la semej anza de su cerámi-
ca. Sostiene que hay elementos comunes entre
los Diaguitas chilenos y los Mapuches, como ser
el tipo de jarro pato, a la vez que observa dife-
rencias con los homónimos argentinos, en cuanto
estos no tributaban al imperio inca ni fueron or-
ganizados en forma decenal. En cuanto a la len-
gua, el autor observa que hay varias influencias
idiomáticas en el área de los diaguitas chilenos,
lo que anularía uno de los fundamentos de Lat-
cham. Propone, en consecuencia, no usar esta de-
nominación para estos indios chilenos.

9.368.- SARnt, MARINR, Y PuccIaRELLI,
HÉcron, Posición relativa de fueguinos y arau-
canos en un contexto íntercontinental. Un estu-
dio multivariado de craneología funcional, AIP
No 28, 2000, 73-90.

Se compara un conjunto de cráneos de indios
fueguinos y araucanos con otros provenientes de
Europa, Asia y África. No obstánte las teorías
del origen asiático del poblamiento americano,
los autores observan mayores similitudes de los
aborígenes chilenos con los europeos y africanos.

VÁseurz CesrRo, LoRENA. Vid.9.363

Véase también . 9.563

c) Folclore

9.369.- BnHeuoNDE Te¡eoa, HERTBERTo,
La adivinanza, una.fuerza educativa. BMO No 5,
2000, t02-1 19.

Comentarios generales sobre la naturaleza y
características de las adivinanzas y su clasifica-
ción, con referencia especial a la vigencia de las
adivinanzas en Chiloé.

d) Genealogía

9.370.- BeRRtos BARTH, JuaN 8., La sangre
de Gabriela Místral, un enfoque novedoso de su
raíz existencial, REH No 41 , 1998- 1999, 129- 133.
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Según aquí se demuestra, Lucila Godoy Al-
cayaga (Gabriela Mistral) desciende por el lado
de su padre de Francisco de Aguirre y recibe el
aporte de sangre india y negra, mientras que su

ascendencia judía le viene de los antepasados
portugueses de su madre.

9.371.- CnsrELLóN CovnRRUBrAS, ÁLvRRo,
La familia materna del líbertador Carrera, REH,
No 41, 1998- t999, 235-241.

Se reconstruye la genealogía de Francisca de
Pabla Verdugo Valdivieso madre de José Miguel
Carreta, para lo cual se remonta por seis genera-
ciones hasta Rodrigo Verdugo Sarria quien vino
a Chile desde España en 1 57 5.

9.372.- Cplts ATRIA, Cnuos, Doña María
Torres Za¡tata suegra de fundadores de Santia-
go. Su descendencia por línea de mujer, REH No
4r, 1998- t999 , 23-128.

Las hijas de la extremeña María Torres de
Zapata casaron con Pero Gómez de Don Benito y
Lope de Landa, ambos fundadores de Santiago.
Se estudia aquí su copiosa descendencia por la
línea femenina, tanto a través de las ramas de
Santiago como las de Quillota hasta las actuales
generaciones. Se incluye un árbol genealógico
simplificado y un índice de familias que descien-
den de doña María.

9 .313 .- Doucpr, GasróN GasRrEL, Los
Uriondo de Chile: hijos y nietos del doctor don
Joaquín Pérez de Uriondo, Fiscal de la Real Au-
diencia de Chile y Oídor Honorarto de la de
Lima, REH N" 41, 1998-1999,193-233.

Este trabajo, parte de una investigación ma-
yor, se refiere a los hijos y nietos del matrimonio
formado por Joaquín Pérez de Uriondo e Inés
Menéndez Valdés, quienes dejaron familia a uno
y otro lado de la cordillera.

9.374.- FpRRpR FoucÁ, HenruÁN, Bosquejos
para la progenie de don Lorenzo Núñez de Guz-
mán y Arévalo de Briceño y don Antonio Díaz
Pérez, REH N" 41, 1998-1999,255-272.

Se reconstruye la ascendencia de Filomena
Guzmán Díaz-Pérez, abuela materna del autor,
hasta mediados del siglo XVII.

9.375.- LnroRRE SÁNcupz DE LORIA, HER-
NÁN, Antecedentes para una genealogía de la fa-
milia Sánchez de Loria, REH No 41, 1998-1999,
243-253.

Como parte del homenaje del Instituto Chile-
no de Investigaciones Genealógicas a Federico
Sánchez de Loria, el autor se refiere a los Loria y
Sánchez de Navas, al matrimonio de Francisco
Sánchez con María Díaz de Loria, avecindado en
la provincia de La Rioj a y a uno de sus descen-
dientes, José Teodoro Sánchez de Loria, quien es

el fundador de la rama chilena de la familia, para
luego destacar diversos miembros de las genera-
ciones posteriores de la familia tanto en Chile
como en Argentina.

9,37 6.- Rutz R., CRnlos , Álvarez Jurado,
una familia de origen mendocino en Chtle, RET
No 3, diciembre 1998, 273-305.

Estudio sobre la genealogía de la familia
fundada en Men doza por el portugués Francisco
Alvarez a mediados del siglo XVIII uno de cuyos
descendientes pasó a Chile donde fundó una
rama de la familia en Vichuquén, la cual se estu-
dia hasta el presente. Entrega además datos ge-
nealógicos sobre otras familias cuyanas entron-
cadas con los ÁWarez.

9.377.- Srlva Cuevns, Lurs EucsNro, Gómez
de Vidaurre, REH No 41, 1998-1999,135-191.

Juan Gómez de Vidaurre, nacido en Salta en
1690, pasó al Perú y luego a Chile siendo corre-
gidor de La Serena en 1731, y Tesorero en Con-
cepción al año siguiente. Fue padre de Felipe,
religioso jesuita y cronista, bisabuelo del coronel
José Antonio Vidaurre Garretón quien combatió
en las guerras de la Independencia y en 1837 se

alzó contra el gobierno apresando al ministro
Portales, y bisabuelo también de Juan Vidaurre
Morla primo de este último quien cambió su ape-
llido por el de Vidaurre-Leal. El estudio de la
familia se extiende por las diferentes ramas de
las generaciones hasta el presente.

III. HISTORIA GENERAL

a) Periodos diversos

9.378.- BrcuIS, MARTHA, La etnia mapuche
en el siglo XIX, su ideologización en las pampas
y sus intentos nacionislas, RET No 3, diciembre
1998, 139-162.

La autora analiza la expansión demográfica
mapuche, incluyendo en este término a pehuen-
ches, huilliches y ranqueles, en lo que se ha lla-
mado la araucanización de las Pampas, marcada
por el robo de ganado y su traslado a uno y otro
lado de la cordillera. En un comienzo estas mi-
graciones estuvieron influidas por la alianza en-
tre los mapuches y los representantes de la coro-
na contra los independentistas, lo que contribuyó
a su toma de conciencia como nación. Estas mi-
graciones continuaron por razones económicas,
pero a comienzos de los años 1850 los mapuches
toman partido en las disputas políticas de Chile y
Argentina y sus malones toman carácter local.

9.379.- MÉNoEz, LyJZ MaRÍa, Demografía,
comercio y tráfico entre Cuyo y Chile, 1778-
1823, RET No 3, diciembre 1998, 113- 137,



Pese a la adscripción de Cuyo al recién crea-
do virreinato del Río de la Plata, esta región con-
tinuó sirviendo de nexo en el comercio entre
Santiago y Buenos Aires. En este contexto, la
profesora Méndez, analiza las medidas para el
control de este comercio en el orden aduanero y
tributario, en la apertura y reparación de cami-
nos, y la fundación de nuevas villas en Cuyo y
Aconcagua.

9.380.- NonevrBUE,NA CnnRASCo, CRRMEN,
Fron/erct, fronteras, líntites \) fransgresiones,
cDH No 20, 2000, r23-11r.

La autora revisa el concepto de frontera en Fre-
derick J. Turner y otros autores, y la forma como se
ha aplicado a la Araucanía hasta 1880. Sin perjui-
cio de reconocer la validez del término para el caso
chileno, estima que, no obstante la incorporación
de ese territorio al Estado chileno, el carácter de
frontera se mantiene como espacio de contacto en-
tre mapuches y chilenos, a los que se deben sumar
las colonias de inmigrantes allí radicadas.

9.381.- PrNro RonnÍcuqz, JoRGE, De la in-
clusión a la exclusión. La formación del estado, la
nación y el pueblo mapuche.Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), Santiago, 2000, 248 páginas.

El autor analiza el proceso de integración al
Estado de los territorios mapuches desde la época
de los Borbones hasta fines del siglo XIX. En el
período hispano, la política oficial fue de inclu-
sión de los indígenas a la monarquía y durante la
Independencia los araucanos fueron representados
como ejemplo en la lucha contra el español. Sin
embargo, desde mediados del siglo la política del
Estado tiende a su marginación del proyecto na-
cional en cuanto los mapuches representan la bar-
barie que impide el avance en la senda del progre-
so. La extensión del aparato administrativo estatal
en las tierras de la Araucanía consolidó esta ex-
clusión de los aborígenes. El concluye que el afán
de los grupos dirigentes del país por unificar el
país no tomó en cuenta las diversidades culturales
de los habitantes, lo cual dejó, por así decirlo,
incompleto el proyecto de formación del Estado
tal como había sido contemplado antes, y explica-
ría los resentimientos actuales de los mapuches.

b) Periodo Hispano

9.382.- AcuIRRg VInnURRE-LEAL, CARLoS,
La componente marítima de la expedición de Al-
tnagro, BAHNM No 3, 1998, 81-96.

Se refiere a los barcos que formaron parte de
la expedición de Diego de Almagro a Chile en
1536 y a La ayuda que significó para la empresa
los pertrechos traídos por esta vía.

9.383.- CoRrez G., XrupNa y GoxzÁr_sz
M., BenNARDo, Capellanías fundadas por muje-
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res: lo laico y lo relígioso en el patrímonio feme-
nino (siglos XVII-XVru), HMGD 2000, 183-191.

Se estudia el papel de las mujeres en la fun-
dación de las capellanías en Chile en el período
indicado. Observan que, con frecuencia las fun-
dadoras nombraban a otras mujeres como benefi-
ciarias como una forma de asegurar la situación
económica de estas. '

9.384.- FaNCHIw, ANa T., Inte gración de
áreas periféricas en Cuyo al promediar el siglo
XVIII, RET No 4, julio 2000, 285-295.

Los establecimientos fundados por la Junta
de Poblaciones de Chile en Cuyo, no solo tenían
como propósito agrupar a los habitantes y fo-
mentar la evangelización sino también fortalecer
las fronteras y frenar el contrabando. La autora
observa la reticencia de la población blanca a es-
tablecerse en lugares deshabitados y la resisten-
cia de los indígenas a permitir la ocupación de
sus tierras.

9.385"- FrnNÁNDEZ, Mancos, Justicia colo-
nial, indulto y sujeto popular. El hombre pobre
frente al perdón y la justicia. Chile, siglo XVIII,
EC-I, 2000, tg5-212.

Al estudiar las relaciones entre las institucio-
nes judiciales y los "sujetos populares" en el pe-
ríodo hispano a través de los expedientes judicia-
les, el autor observa que la gente del pueblo
aparece mayormente como reos o testigos, cuyas
declaraciones permiten conocer su vida cotidiana
en el período colonial . La sentencia en estos ca-
sos solían ser trabajos forzosos, embargos o la
cárcel, sin perjuicio de la posibilidad de ser in-
dultados por circunstancias familiares o apela-
ción a la autoridad superior.

9.386.. FIE,nRo ESpINoZA, LEoNaRoo, EI
Padre Luis de Valdivia, S../. y su proyecto de
guerra defensiva, R de M, N" 855, marzo-abril
2000, 173-190.

Breve artículo de difusión sobre este religioso
jesuita y sus ésfuerzos para sustituir las campañas
militares contra los indígenas por la evang eliza-
ción durante los primeros años del siglo XVII.

9.387.- GescóN, MRRGARITA, Comerciantes
y redes mercantiles del siglo XVII en la frontera
sur del Virreinato del Perú, AEA, Vol LVII-Z,
julio-diciembre 2000, 413 -448.

La revuelta de los araucanos de 1598-1599
implicó un profundo cambio en la región sur de
Chile y en su capital, Santiago. La influencia de
Arauco en la evolución del Chile colonial ha sido
analizada desde numerosas perspectivas historio-
gráficas. Menos conocido es el impacto que tuvo
esta zona de frontera con Arauco en las provin-
cias transandinas durante el siglo XVII. El esta-
blecimiento de un ejército profesional en esta pe-
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riferia del imperio español impulsó cambios en
Mendoza, Córdoba y finalmente Buenos Aires
que se relacionan fundamentalmente (aunque no
exclusivamente), con el abastecimiento de las
tropas. En este trabajo se analizan las redes mer-
cantiles que vinculan a los principales comer-
ciantes del siglo XVII de Santiago, Mendoza,
Córdoba y Buenos Aires con el ejército estable-
cido en la frontera sur de Chile. Se describe, por
una parte, cómo estos mercaderes operaron en las
cuatro colonias de la periferia austral del Virrei-
nato del Perú y, por otra parte, se verifica que un
importante volumen de sus negocios se relaciona
con el flujo de recursos materiales y humanos
desde Cuyo, Tucumán, Río de la Plata e incluso
Paraguay hacia los mercados chilenos.

GoNzÁI-EZM., BERNRRDo. Vid. 9,383

9.388.- Hnnnts BucunR, GILSERTo, La ad-
ministracíón de justicia en el partido de Rere a
la luz del juício de residencía al corregidor Mi-
guel Montero: 1770-1780, NHG No' 9-10, 1998-
1999, 65- 80.

Se analiza el expediente relativo al juicio de
residencia al corregidor de Rere Miguel Montero,
al término de su administración en 1780. El for-
mulario de preguntas que se reproduce en su inte-
gridad, está centrado en la forma como administró
justicia. El autor resume las declaraciones de los
testigos, los cargos resultantes y los descargos del
residenciado y transcribe la sentencia absolutoria.

9.389.- INvr,nrurzzr SANTA CRUz, LucÍA, La
tradictón de las Partidas de Alfonso X, en testa-
menfos chilenos del siglo XVII, CDH, No 20,
2000, 67 -85.

En la revisión de un conjunto de testamentos
del siglo XVII la autora se enfrenta a un forma-
lismo legal, que lo remonta a las partidas de Al-
fonso el Sabio, y un apego a las convenciones,
tras los cuales advierte una realidad social menos
apegada al deber ser y más violenta.

JtiraÉNez, JuAN F. Vid. g.4Ol

9.390.- LE,óN, LEoNeRoo, La construcción
del orden social olígárquico en Chile colonial:
la creación de Cuerpo de Dragones, 1758, EC-I,
2000, 1 83- t94.

La sensible presencia en Santiago de una po-
blación de labradores y trabajadores rurales y su
violento apoyo a un motín carcelario en 1758, lle-
vó a la Real Audiencia a disponer la creación de
un Cuerpo de Dragones con funciones de policía.

9.391.- LEóN SoLrs, LsoNenDo, Elite y bajo
pueblo durante el período colonial. La guerra
contra las pulperas en Santiago de Chile.
HMGD 2000, 93-t14.

El autor presenta la persecución efectuada por
las autoridades de las mujeres que administraban
las pulperías de Santiago en L763 como un testi-
monio de un conflicto entre la elite y el bajo pue-
blo, en que la primera actuaba como un solo cuer-
po sin división entre criollos y peninsulares en el
afán de mantener su predominio social.

9.392.- LeóN SoLÍs, LEoNaRDo, Los parla-
mentos del toqui P ehuenche Ancanamún de
Malalhue: Concepcíón y Mendoza 1781-1784,
cDH 19, 1999,21-18.

El toqui pehuenche Ancanamún utilizó el li-
derazgo ganado en las malocas para lograr un
acercamiento comercial, político y diplomático
con los españoles de Concepción y Cuyo lo que
se tradujo en un período de paz entre L781 y 84.
Ancanamún mantuvo buenas relaciones con Am-
brosio O'Higgins con quien selló una alianza
contra los indios huilliches.

9 .393 .- LeóN S., LeoNnnno Y SeLGaDo,
PAOLA, La guerra del malón en el sur mendoctno
l658-1800, RET No 3, diciembre 1998, 163-L8J ,

Luego del frustrado malón contra la provincia
de Cuyo, sus habitantes vivieron con la amenaza
de nuevos ataques indígenas desde el sur. Los au-
tores se refieren a las sucesivas noticias de malo-
nes que se estaban preparando a uno y otro lado
de la cordillera. Sin embargo, la pacificación de la
frontera del Biobío a partir de L774 y la consoli-
dación del pacto de gobernabilidad hizo que las
estancias bonaerenses y mendocinas quedaran
como única fuente de botín para los mapuches.

9.394.- Mtt-tRR C., RENÉ, Misticismo e In-
quisición en el Virreínato Peruano. Los procesos
a los alumbrados de Santiago de Chile 17 I 0-
I736, Ediciones Universidad Católica de Chile,
Santiago, 2000, 252, (4) páginas.

Acabada investigación sobre el proceso lleva-
do a cabo por el tribunal de la Inquisición de Lima
contra los seguidores del P. Juan Francisco de
Ulloa, S.J. en Santiago de Chile. Además de expli-
car las sucesivas fases del proceso que termina
con la revocación de la sentencia condenatoria por
el Tribunal Supremo en España, el profesor Millar
analiza con detalle la mística del P. Ulloa en el
contexto de la espiritualidad virreinal para preci-
sar los elementos que se estimaron heterodoxos y
los factores que incidieron en su condena.

Se reproducen como anexo los escritos del
P. Ulloa.

Ver la reseña del libro en Historia 34, 200I,
356-358.

9.395.- Muñoz CoRnen, JUAN GurLlpRuo,
Las obras pías en los estamentos de Colchagua
en el siglo XVII, una relación entre la lglesia
militante y la purgante, HMGD 2000, 131- 162.



El autor señala las características de la cape-
llanía como institución destinada a abreviar la
estancia en el purgatorio de las almas difuntas
mediante la celebración de misas, beneficios es-
pirituales que se conseguían también con Ia apli-
cación de limosnas y realización de obras pías.
Da ejemplos del funcionamiento de capellanías y
demás expresiones de piedad tomando el caso de
el corregimiento de Colchagua en el siglo XVII.

9.396,- PoLIczER B olslen, CATRLINA, EI
matrimonio, la dote y el testamento: un estudio
del poder económico de la mujer en el siglo
XVIII, RHSM, NO 3, L999, IL7 -135.

La autora se refiere a las características que
reviste la dote y el poder económico que otor ga a
la mujer casada.

9.397 .- REtau¡.r- ÁvltR, Jul-ro, Et testa-
mento colonial como documento histórico, EC-I,
2000, 245-293.

El autor analiza los testamentos como fuen-
tes para el estudio de la historia social en el pe-
ríodo hispano, por cuanto, además de ser un ins-
trumento jurídico para disponer de los bienes
después de fallecido, el testamento es una suerte
de autobiografía del testador. Distingue en los
testamentos dos tipos de disposiciones: aquellas
que se refieren al individuo y su familia, y las de
carácter espiritual en que reflexiona sobre la
muerte, ordena su conciencia y dispone sus fune-
rales. Por último los testamentos terminan indi-
cando los herederos y bienes legados y nombran-
do los albaceas para ejecutar su voluntad.

9.398.- Rurz, Cenlos, Comunidades y caci-
cazgos de Choapa, EC-I,2000, 79-128.

El autor se refiere al valle del Choapa como
punto de encuentro entre las culturas indígenas del
norte y del sur de Chile, para luego estudiar la
ocupación del Choapa por los españoles y la cons-
titución de las encomiendas de Choapa, Illapel,
Valle Hermoso, Pullali y la Ligua. Por último si-
gue la trayectoria de los pleitos por la sucesión en
el cacicazgo de Choapa Alta en el siglo XVIII, en
los que intervienen tanto los encomenderos como
las autoridades reales y los eclesiásticos.

Se incluyen cuatro apéndices: uno sobre ca-
ciques de Choapa, otro sobre la población indí-
gena de Illapel en 1778, un tercero sobre los ape-
llidos indígenas en Illapel de la misma fecha y
por último algunos datos sobre los primeros pro-
pietarios españoles de Choapa.

9.399.- Rulz RonnÍcL)EZ, Canlos , El mesti-
zaje en Chile. Aspectos ideológicos. HMGD,
2000, 245-267 .

El autor reflexiona sobre el proceso de bús-
queda de identidad de los mestizos en el Chile
hispano. Afirma que, en un primer tiempo y has-
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ta el siglo XVII, un sector de los descendientes
de españoles e indios sometidos conformaron un
grupo autoidentificado como mestizo y que Ia so-
ciedad de la época les asignó una categoría pro-
pia, superior a la de los indígenas pero por deba-
jo de los españoles. La cultura mestiza se
conformó definitivamente a mediados del siglo
XVIII, pero sus integrantes dejaron de recono-
cerse como tales y se identificaron los tipos del
huaso y del roto.

Selceno, PAoLe. Vid. 9.393

9.400.- TRotsI, JoRGE, Los jesuitas en la
provincía de Cuyo del Reino de Chile: la admi-
nistración de las temporalidades en San Juan y
San Luis, RET No 2, junio 1998, 27- 41.

El autor describe la organización y produc-
ción de las estancias y haciendas jesuitas en
Mendoza, San Juan y San Luis antes de la expul-
sión de la Compañía, cuyos frutos estaban desti-
nados a los establecimientos de la orden en esa
región. Bajo la administración de las temporali-
dades, estas explotaciones fueron aisladas del
contexto para el cual existían y perdieron su va-
lor económico.

9.401.- VIIT-AR, DANIEL Y JTUÉNpz, JUAN F.,
Botín, materíalización ideológica y guerra en las
pampas, durante la segunda mitad del siglo
Xvill. El caso de Llanketruz. RI, Vol. LX. N"
220,2000, 697 - 707 . -

En la derrota final del cacique Llanketruz en
1788 tuvo decisiva incidencia la firmeza con
que, a partir de 1783-84, se consolidó la alianza
pehuenche con la administración colonial, pre-
ocupada ante todo por el mantenimiento de los
circuitos regionales de comercio, la provisión de
sal y la seguridad de Cuyo y de los espacios in-
terpuestos entre la capital del virreinato y Chile.

El cacique huilliche Llankerruz (que actuó
en la cordillera de los Andes y Mamil Mapu
entre aproximadamente 1765-1788) elaboró un
contexto simbólico novedoso al que integró ele-
mentos del botín obtenido en sus ataques a cara-
vanas y estancias fronterizas, utllizándolo para
refotzar su poder militar y construir una red de
alianzas intertribales a las que sumó llanistas
extracordilleranos y gentes de Mamil Mapu.
Para ello recurrió al uso de vestimentas suntua-
rias y de objetos rituales de origen europeo, ob-
tenidas del saqueo, materializando una ideolo-
gía que exaltaba su larga trayectoria de alianzas
guerreras y persuadía a sus aliados de la perdu-
ración futura de sus éxitos. De esa forma pudo
imprimir estabilidad a sus alianzas y ejercer un
poder militar efectivo y duradero que le permi-
tió disputar por varios años a los pehuenches el
control de los pasos ubicados en la cordillera
del norte de Neuquén y sur de Mend oza.
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9.402.- Zxv¡tt^, JosÉ MnNunL, Les indiens
Mapuche du Chili. Dynamiques inter-ethniques
et stratégíes de résistance, XVIIIe siécle. Paris.
L'Harmattan, 2000. (6),298, (6) páginas.

Se considera frecuentemente que la coloniza-
ción española de América fue rápida y que logró
una subordinación total de las sociedades indíge-
nas. Sin embargo en el siglo XVIII, después de
dos siglos de intentos para dominar a los mapu-
ches, los españoles no habían logrado consolidar
su presencia en el sur de Chile.

El autor se pregunta si esto se debe a la dis-
continuidad geográfica o si se trata de un rcchazo
de contacto por parte de los mapuches. En este
libro reltera la idea que la frontera indígena del
reino de Chile es una zona de interacción especí-
fica,'rica y fluida entre dos sociedades. En el
caso chileno, españoles y mapuches mantienen, a

lo largo de todo el período colonial (1550-1810),
relaciones estrechas y permanentes, donde las re-
laciones de cambio y fricciones fronterizas se al-
ternan y cohabitan. Esta dinámica interétnica es

aprovechada por los mapuches que sacan ventaja
de la proximidad geográfica y política de los es-
pañoles guardando celosamente su autonomía.

Las relaciones entre los mapuches y los es-
pañoles escapan a la concepción oficial de la re-
lación que se debe tener entre españoles e indíge-
nas, el español arriba y el indio abajo. Esto es un
riesgo, visto por las autoridades, para el princi-
pio piramidal de organizaciín de la sociedad co-
lonial. Las relaciones entre españoles e indígenas
en la frontera de Chile, eran de igual a igual: el
mapuche era un enemigo o un socio pero difícil-
mente un subordinado.

Esta relación no conforme a los principios de
la sociedad colonial llevó a una interpretación
muy frágil de esta sociedad. La idea de una fron-
tera, en tanto que frente de conquista que avanza,
sirvió a este fin porque la actitud de no subordi-
nación del indio pudo ser justificada dentro de la
medida en que se trataba de una primera etapa de
expansión, de verdadera conquista de bárbaros e
infieles.

La capacidad de los mapuches de adoptar téc-
nicas y aportes culturales europeos de'be ser consi-
derada como uno de los factores determinantes de
esa relación de no subordinación establecida con
los españoles. El caballo es el ejemplo más nota-
ble de esto en la medida en que su adopción signi-
fica una tecnología militar que los pone en pie de
igualdad con los españoles, pero también un me-
dio de transporte y de subsistencia.

c) Independencia

9.403.- CÁnoENAS Gupu»tNor, MARIo, Pro-
blemas econónticos en el gobierna de O'Higgins:
déficit ftscal y contrabando, ROH N' L7, 2040,
113-r19.

Se resumen las medidas adoptadas por el go-
bierno de O'Higgins para allegar recursos al fis-
co, y los problemas que se presentaron.

9.4A4.- CevtrRr,s F., EoueRpo, La organiza-
ción de la Hacienda Pública chilena: I B 17 - I 822.
Las bases de una e:xperiencia exitosa. ¿Ideas o

decisíones?, ALEC, Nos 1,3-14, 2000, 33-49.
El autor destaca los logros del gobierno de

Bernardo O'Higgins en el ordenamiento de las
finanzas públicas. Al respecto analiza los méritos
del Plan de Hacienda de 1817 elaborado por Juan
de Dios Correa de Saa y la importancia del Tri-
bunal Mayor de Cuentas que estuvo a cargo del
citado personaje.

9.405.- CÉspED MoRALES, Cnuos, Presen-
cia de Lord Cochrane en Chile y su aporte al
desarrollo de la institucionalidad del Estado,
ROH No 17,200A, T9-232.

La invitación a Cochrane para venir a Chile
y dirigir la escuadra nacional no solo tuvo efecto
sobre esta rama de las fuerzas armadas sino que
sus ideas liberales representaban el nuevo mode-
lo de Estado republicano que se quería imponer.

9.4A6.- Guennr,Ro LIRA, CntsrtÁru E., Río
de la Plata y la Independencia de Chile (1810-
l 8l7 ), ROH No 1 7 , 2000, 37 -46.

Destaca las estrechas relaciones entre los pro-
cesos emancipadores de Chile y Argentina hasta la
batalla de Chacabuco y señala que la ayuda pres-
tada por las Provincias del Río de la Plata para
sacudir el dominio español en la región, obedece a

las dificultades que las autoridades realistas po-
nían al intercambio comercial con Chile y Perú.

9.407.- Lr,relIER RAMÍREZ, OM¡,R, Heroínas
de la independencia nacional, ROH No 17,2000,
257 -27 t.

El autor rinde homenaje a diez mujeres que
participaron en la Independencia de Chile entre-
gando una breve semblanza biográfica de cada
una. Ellas son: Paula Jaraquemada, Luisa Reca-
barren, Antonia Salas de Errázuriz, Rosario Ro-
sales, Mercedes Fontecilla, Agueda Monasterio,
Manuela Rozas, Candelaria Soto, María Cornelia
Olivares y María Silva de Salinas.

MaNnRA, CARLa. Vid. 9.413

9.408.- PacsECo SILVA, ARNoI-oo, El apor-
te de la elite intelectual al proceso de l8l0: la
figura de Juan Martínez de Rozas, RHC, N" 8,

1998, 43-63.
El autor se refiere al grupo de intelectuales

que marcaron el debate de ideas políticas y eco-
nómicas en torno a 1810 con especial referencia
a Juan Martínez de Rozas, quien formó parte de
la administración española en el decenio anterior



y que tuvo un papel destacado en el proceso de
ruptura con el antiguo régimen.

9.409,. PIwoNKA FIGUERoA, GoNZaLo,
Prensa ¡teriódica y líbertad de imprenta: 1823-
I 830, CDH 1 9, I ggg , 7g-t 12.

El autor considera que el aumento en el volu-
men y virulencia de la prensa periódica en los
años de experimentación política entre 1823 y
1830 refleja un mayor interés por participar en el
debate político y dar a conocer las posiciones de
los sectores políticos liberales y conservadores.
Al respecto, observa la extensión de esta prensa
a las provincias y el inicio de la profesionaliza-
ción del trabajo de editores y redactores, a la vez
que sigue el debate sobre la necesidad de legislar
sobre la libertad de imprenta.

9.410.- TnvRA CHECURA, Ar-gxaNDER, Par-
ticipación de la Armada en la Expedición Liber-
tadora al Perú, ROH No 17 , 20AA, n3-240.

Conferencia sobre el tema.

9.411.- ValpÉs UnRUTTA, MARro, La deser-
ción en el ejército patriota durante la Guerra de
la Independencia en Chile: 1B I 3 - 181 B. Notas
para su comprensión, RHC, No 8, 1998, 65-79.

Este estudio sobre los factores que incidieron en
las deserciones en el ejército patriota durante el pe-
ríodo señalado ha sido publicado en la Revista Chi-
lena de Historia y Geografía, No 164, (Vid. 8.665).

9.412.- VaIBNzUELA UceRTE, RENATo,
Bernardo O'Higgins. El estado de Chile y el po-
der naval en la independencia de los países del
sur de América. BAHNM, No 4,200A, 149-L64.

Resume los planeamientos de su libro con
igual título publicado en 1999 (Vid 9.035).

9.413.- VnRpla, GLADyS y MANARA, Cnn-
LA, En un mundo de frontera. La guerrilla rea-
lista chilena en el territorio pehuenche ( I822-
lB32), RET No 4, julio 2000, 34L-363.

Luego de derrotadas las fuerzas realistas se
conformaron grupos guerrilleros de resistencia
político militar al nuevo orden, unidos a núcleos
de bandidos. Las autoras califican a estos grupos,
que operaban a ambos lados de la cordillera,
como montoneros fronterizos. En particular se
refieren a los movimientos políticos, organiza-
ción interna y a las estrategias económicas de los
hermanos Pincheira.

Véanse también 9.301, 9.302,9.303 y 9.528

d) República

9.414.- AzócAR, ÓsceR, La política del PC:
desde la Rebelión Popular a la actualidad, Rojo
Amanecer 2000 , 261-27 5.
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Declaración política de este dirigente del
Partido Comunista justificando su común oposi-
ción tanto al régimen militar como al gobierno
de la Concertación.

9.4I5.. BRevo VuoIvIESo, GERMÁN, La
sublevación de la escuadra y el período revolu-
cionario 1924-1932, Ediciones Altazor, Viña del
Mar, 2000, 213, ( I 1) páginas.

Tal como lo anticipa el título, este libro tiene
dos partes: los primeros dos capítulos, una suerte
de historia política de los años 1924-25, propor-
cionan el contexto en que se produjo la subleva-
ción de la escuadra en septiembre de 1931 y sus
repercusiones, que ocupan el resto de la obra.
Para ello, el autor explica las circunstancias en
que los militares jóvenes llegaron al poder, ob-
serva las prevenciones de este grupo respecto de
la oficialidad de marin a reacia a entrometerse en
política e indica algunas decisiones adoptadas
por ellos para provocar divisiones en la Armada. 

-

Las responsabilidades se asignan por parejo:
Alessandri, de cortejar a los militares; la Marina,
de conservar una estructura otganizacional arcai-
ca que mantenía distante a los ingenieros y sub-
oficiales de la oficialidad, e lbáñez y sus compa-
ñeros, de fomentar estas divisiones para debilitar
a la Armada. La rebaja de los sueldos de los em-
pleados públicos y la actuación del Partido Co-
munista fueron la causa inmediata.

E,l relato del motín en el acorazado Almiran-
le Latorre, las negociaciones con la autoridad
mientras la insurrección se extiende a otras uni-
dades de mar y tierra, y el sofocamiento de la
insurrección, toma la forma de un reportaje. En
un momento, la simultaneidad de los hechos
obliga a la necesidad de tratar en forma separada
los sucesos en Coquimbo, Talcahuano y Valpa-
raíso-Viña para no perder la ilación del relato. La
intervención comunista en la dirección y coordi-
nación de la revuelta queda demostrada, no obs-
tante las negativas de sus dirigentes en los días
posteriores a los hechos. Menos clara es la sim-
patía y apoyo al movimiento de una parte minori-
taria de la oficialidad, sin perjuicio de las sancio-
nes disciplinarias aplicadas. El contexto político
aparece también a la hora de los juicios a los
insurrectos Los llamados iniciales para aplicar
"sanciones ejemplarizadaras" dieron paso a posi-
ciones más blandas y el caso terminó con indul-
tos para los principales inculpados. A ello contri-
buyó la misma debilidad el gobierno, el interés
de algunos políticos y las campañas de los comu-
nistas y socialistas a favor de sus compañeros.

El autor no indica las fuentes utilizadas en
cada caso por Io que es difícil saber cuáles son las
informaciones nuevas, pero al parecer provienen
mayormente de las entrevistas y documentos men-
cionados al final de la bibliografía. Los aconteci-
mientos no están plenamente dilucidados.
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9.416.- BuoNo-CuoRE VARAS, RRúL, Asun-
tos navales y marítimos en la correspondencia
de don Antonio Varas de la Barra durante 1879,
BAHNM, No 4, 2000, 205-217 .

La revisión de la correspondencia de Anto-
nio Varas cuando fue ministro del Interior de
Aníbal Pinto en 1879, muestra su preocupación
por la defensa de los puertos, el engrandecimien-
to y alistamiento de la escuadra y el problema
que presentaba el mando superior de la misma.

9.417.- CevtrRns, Enuenno, Anverso y re-
verso del liberalismo en Chile, lB40-193A, His-
toria 34, 2001, 39-66

Pasando revista al liberalismo chileno del si-
glo XIX hasta 1930, el autor reconoce sus logros
en la inserción de nuestra economía en el sistema
mundial y en la modernización de la infraestruc-
tura. Valora asimismo la modernización del mar-
co institucional de las actividades económicas, si
bien destaca que el liberalismo no trajo consigo
un cambio en la estructura social del país a favor
de la igualdad política, lo que constituiría el re-
verso de este panorama.

9.41 B.- CoNrRnRns Sr,púlvEDA, Ma.NUEL,
La verdad histórica. El ejército guerrillero.
Primer período de la guerra subversiva. Abril
de 1967 al I 0 de septiembre de I97 3 , Edicio-
nes Encina Ltda. [Santiago], 2000. (2),597,
( 1) páginas.

El propósito de este trabajo es demostrar la
organización de un ejército guerrillero en Chile
desde finales del gobierno de Eduardo Frei Mon-
talva y muy especialmente durante e[ régimen de
la Unidad Popular. El autor, que estuvo a cargo
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)
durante el gobierno militar, plantea que la exis-
tencia de esos grupos y la protección brindada a

sus miembros por el gobierno de Allende fueron
un elemento importante en la creación de un cli-
ma confrontacional que desembocó en el pronun-
ciamiento del 11 de septiembre de L973.

El libro, escrito sin demasiada sutileza, pue-
de interesar por las extensas listas de integrantes
de estos cuerpos armados, de dirigentes de agru-
paciones marxistas, personas detenidas por las
autoridades militares, personas buscadas, visitan-
tes cubanos a Chile y otras, insertadas tanto en el
texto como en los voluminosos apéndices, algu-
nas reproducidas en forma facsimilar. A este ma-
terial, que sobrepasa el marco cronológico seña-
lado, hay que agregar las cronologías de hechos
de violencia, el registro de bajas de militares y
policiales y otros documentos.

9.419.- ConvalÁN M., LUIS, Las tensiones
entre la teoría y la práctica en el Partido Comu-
nista en los años 60 y 70. Rojo Amanecer, 2000,
225-244.

El autor advierte una contradicción entre la
teoría marxista leninista ortodoxa y la praxis del
Partido Comunista chileno en las décadas de 1960
y L970,la que se resuelve en los años siguientes.

9.424.- EsrneoA BALDoMERo, Empresaria-
do y desarrollo industrial en la historiografía
nacional, CDH 19, 1999, 113-155.

El autor revisa las percepciones de historia-
dores y cientistas sociales sobre las causas de la
debilidad de la industrialízación en Chile en el
siglo XX. Luego de reseñ ar la autoimagen de la
sociedad chilena en torno al Centenario de la In-
dependencia, se ocupa sucesivamente de los au-
tores de la primera mitad de la centuria, para se-
guir con la historiografía marxista de la década
de 1950, los planteamientos de la Cepal, los tra-
bajos de economistas que se han ocupado del
tema y los escritos de historiadores y sociólogos
contemporáneos. En cada caso se recogen los
factores negativos y positivos observados.

9.421.. ETCgEPARE JpNSEN, JnIHaE ANTONIO,
Ctento cincuenta años de gestación de candida-
turas presidenciales, Chile I850-2000, CDH L9,
t999, 225-261.

El presente estudio se refiere a la forma como
se han gestado las candidaturas presidenciales en

Chile durante el período indicado, considerando
las alianzas políticas que dan origen a las mismas
y la forma de designar a los candidatos. En una
primera época los nombramientos se hacen en pa-
lacio por caudillos, para luego pasar a su elección
en convenciones de notables hasta L925 cuando
los actores principales pasan a ser los partidos po-
líticos. A partir de la elección de 1990 se introdu-
cen nuevas fórmulas tomadas del sistema político
norteamericano como son la participación de inde-
pendientes y las elecciones primarias.

9.422.- FaRÍes, VÍcron, Los nazis en Chile,
Seix Barral. Colección Los Tres Mundos, Barce-
lona, 2000, 586, (2) páeinas.

Este flocumentado estudio sobre las relacio-
nes entre tñie y la Alemania nazi elaborado a

partir de las fuentes germanas tiende a exagerar
la influencia del nacional socialismo en Chile.

La obra ha sido objeto de una reseña en His-
toria 34, 323-328.

9.423.- FsRNÁNor,z LeseÉ, MaRcos , Perfi-
les masculinos al interior de la cárcel rural. His-
torias de reos y soldados en el penal de Ranca-
gua durante el siglo XIX, RHSM, No 3, 1999,
137 - 168.

Luego de caracterízar a los soldados-guardia-
nes y los presos a partir del caso de la cárcel de
Rancagua en el siglo XIX, el autor señala las for-
mas de relación entre ambos grupos: delación y
soplonaje, camaradería entre personas de una mis-



ma posición social, los enfrentamientos en los mo-
tines y la huida conjunta de soldados y presos.

9.424.- FEnNÁNDEZ U., MRRCo A. , Crisis de
identidad, la derecha en los sesenta: la funda-
ción del Partido Nacional, RHC, No B, 1998,
1 19- r34.

El desplazamiento a la izquierda del espectro
político chileno en la década de 1960 obligó a

los partidos de derecha a replantear su identidad
y su estrategia política. Para este efecto el autor
estudia la creación del Partido Nacional, los dis-
tintos grupos sociales a que se dirigía, la compo-
sición de su directiva y las ideas matrices de su
pensamiento y acción. El carácter de "líder pro-
videncial" atribuido a Jorge Alessandri por el
Partido Nacional, frente al ambiente de decaden-
cia sería un reflejo de estas tendencias.

9.425.- GÓtr¿EZ ALC}RTA, AI-pReoo, Antece-
dentes para la desmitificación historiográfica de
la frontera Pactfrca. La rebeltón mapuche 1834-
1835. El Estado Nación chileno versus el enemi-
go bárbaro. Universidad de Chile, Serie Mono-
grafías Históricas No 2, Santiago, 1999, (2),75,
( 1B) páginas, mapas.

El autor se refiere al conflicto interétnico y
cultural entre mapuches y chilenos durante el si-
glo XIX, con una preparación sisternática para la
guerra de los indígenas que, temiendo la pérdida
de su nacionalidad, acentuaron su identidad cul-
tural y articularon una economía que permitiera
sustentar el conflicto. E,n contraste con la tesis
del profesor Sergio Villalobos, postula que hubo
una relación violenta entre linajes y facciones
mapuches y cristianos durante toda esa centuria.

Se reproducen como anexos la Memoria del
Ministerio de Guerra y Marina de 1835 y el No
55 de 12 de diciembre de 1834 de El Faro de
Concepc ión.

9,426.- GoNzÁr-p,2, MóNrcA. Chile La conju-
ra: los mil y un días del golpe. Ediciones B, Gru-
po Z, Santiago 2000. (8), 507 , 21, páginas, ilus-
traciones.

La autora entrega una reconstrucción del gf-
bierno de Salvador Allende sobre la base de án-
trevistas a diversos protagonistas del mundo po-
lítico chileno, de testimonios ya publicados en la
prensa y memorias de los protagonistas. El hilo
conductor de este libro es cómo se gestó el golpe
de estado durante el gobierno de Allende, sobre
todo a partir de la llegada de Fidel Castro a San-
tiago de Chile. Los entrevistados incluyen al ge-
neral Horacio Toro, Luis Maira, Patricio Aylwin,
Orlando Sáez (dirigente de ASIMET), Alfredo
Joignant y los generales Mario Sepúlveda, Nica-
nor Díaz Estrada y Arellano.

Hay tres anexos: 1) el Informe oficial de la
autopsia del Presidente Salvador Allende;2) Acta
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de Constitución de la Junta Militar, y 3) El Memo-
rándum secreto del "Comité de los 15" elaborado
por las Fuerzas Armadas en julio de L973.

9.427.- Henrwrc CARTE, FeRNeNDo, Fede-
rico Albert, pionero del desarrollo forestal en
Chile, Editorial Universidad de Talca, Talca,
1999, 102, (2) páginas.

Estudia la labor de Federico Albert, como
pionero e impulsor de las políticas de conserva-
ción y desarrollo forestal en Chile. Contratado en
Alemania por el gobierno de Balmaceda se abocó
al estudio de la riqueza arbórea chilena y promo-
vió una legislación para proteger el bosque nati-
vo e impulsar la forestación en las tierras más
deterioradas.

Incluye una lista de sus publicaciones con 32
referencias fechadas entre 1901 y 1914.

9.428.- HroRlco DRrrwyLER, Roonrca, Con-
tinuidad y cambio en un siglo de vivienda social en
Chile (1892-1998). Reflexiones a partir del caso de
la ciudad de Santiago, NG 26, 1999,69-77.

En esta síntesis de las sucesivas políticas y
programas gubernamentales sobre viviendas so-
ciales en Chile desde la aprobación de la Ley de
la Comuna Autónoma hasta el presente, el autor
observa una continuidad en la preocupación del
Estado para disminuir el déficit habitacional y
mejorar las calidad de las viviendas.

9.429.- HUNSEUS, Cnnlos , Los cambios ins-
titucíonales al sistema económico durante la
transición a a la democracía en Chile. Del neoli-
beralismo a la economía social de mercado,
RCP, Vol. 20, No 2,2000, 103-130.

El sistema económico heredado del gobierno
militar, advierte el autor, tenía diversos elementos
que resultaban incompatibles con los postulados
de la Concertación por la Democracia que asumió
el poder en 1990. En consecuencia, se realizaron
en los años siguientes diversos cambios tanto for-
males como implícitos para acercarse a una eco-
nomía social de mercado que, a juicio del autor,
sería la fuente de la prosperidad actual.

9.430.- HuNegus, CARLos, Technocrats and
politicians in an authoritarian regime, The
'ODEPLAN Boys' and the 'Gremialists' in
Pinochet's Chile, JLAS, Vol. 32 parte 2, 2000,
461-501 .

El autor estudia el papel desempeñado por los
equipos económico y político del gobierno militar
y la correlación entre ambos grupos. En una pri-
mera sección describe la conjunción de "gremia-
listas" y economistas liberales en Odeplan y su
común origen en la Universidad Católica. Luego
se refiere al contexto en que se aplicaron las refor-
mas económicas, los orígenes del movimiento gre-
mial y los efectos de la ausencia de un partido de
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gobierno. Por último, detalla la estructura institu-
cional y labor formativa de Odeplan, un organis-
mo al que atribuye gran importancia.

LIRA, ELrzasErH. Vid. 9.432 y 9.a33

9.431.- López URRUTTa, Canlos, The Chi-
lean Navctl Mutiny of 1931, DMS No 8, 2000, 51-
64.

El autor narra las circunstancias, desarrollo y
sofocamiento de la sublevación de la Escuadra
en 193I, sobre la base de los principales testimo-
nios contemporáneos, la literatura histórica exis-
tente y los informes existentes en los archivos de
los Estados Unidos sobre este episodio.

9.432.- LoveuaN, BRIAN y LIRR, Er-tznne-
TH, Las acusaciones constitucionales en Chile
una perspectiva histórica, Lom ediciones, San-
tiago, 2000, 240, (2) páginas.

Los autores comienzan con una breve expli-
cación sobre los orígenes de las acusaciones
constitucionales en Chile, que se remontan a los
juicios de residencia, y sobre los procedimientos
empleados en estos casos. Señalan que los proce-
sos llevados a cabo contra Presidentes de la Re-
pública y ministros de Estado, casi siempre tu-
vieron lugar en momentos de reconfiguración del
panorama político, cuando los opositores se coli-
garon contra un gobierno autoritario anterior. Se
estudian los casos de las acusaciones a Manuel
Montt en 1868, al último ministerio de José Ma-
nuel B almaceda en 1 89 1 , a Carlos lbáñez des-
pués de ser derrocado en 1931, a Arturo Alessan-
dri en 1939, como también las presentadas contra
el ministro Maximiliano lbáñez en 1926 y el mis-
mo Presidente lbáñez durante su segundo gobier-
no en 1956. Estos casos están considerados como
antecedentes a la acusación constitucional contra
el Presidente Augusto Pinochet en 1998 que vie-
ne a ser el trasfondo del Iibro.

Incluye tres apéndices. Primero, una explica-
ción sobre las atribuciones de cada rama del
Congreso en materia de acusaciones constitucio-
nales; Segundo, un registro de las acusaciones
constitucionales presentadas desde 1814 en ade-
lante; ), tercero, extractos de los cargos y deba-
tes en algunos de los casos citados incluyendo la
acusación contra el general Pinochet.

9.433.- LovEMAN, BRIaN y LIRA, Et-tz¡gg-
TH, Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena
de reconciliación política. 1932-1994, Santiago,
Lom Ediciones, Dirección de bibliotecas Archi-
vos y Museos,2000.

Véase recensión en Historia 33.540-544.

9.434.- MASES, ENntqur, La cuestión social en
Chile y Argentina: la incorporación de los indios
sometidos. lBTB-1885, RET No 2, 1998, L7l-187.

Estudio comparativo de la actitud de los go-
biernos argentino y chileno respecto a la incor-
poración de los indígenas sometidos durante la
conquista del desierto patagónico y la ocupación
de la Araucanía. En Chile la organízación de re-
ducciones indígenas junto a colonos extranjeros
y nacionales convirtió a los mapuches en campe-
sinos pobres y con el tiempo surgió una cultura
de la resistencia basada en el rescate de su iden-
tidad. En Argentina, en cambio, los indígenas so-
brevivientes fueron distribuidos entre las princi-
pales familias colonizadoras para el servicio
personal, lo que terminó con la desaparición de
las comunidades indígenas y su identidad.

9.435.- Mtllen CenvACHo, RgNÉ, Desarro-
llo y ocaso de un régimen de gobierno 1925-
1973, Cuaderno 9, Alborada, Santiago, 2000, 13
páginas.

En esta conferencia el autor hace una lúcida
síntesis sobre las razones del fracaso del parla-
mentarismo en Chile, los fundamentos y debilida-
des del régimen presidencial, las etapas de su fun-
cionamiento y las razones de su desintegración.

9.436.- NnveRRo FLoRIA, PEDRo, Domingo
Faustino Sarmiento en el debate argentino y chi-
leno sobre los pueblos indígenas del sur ( I841-
l856), RET N" 4, 2000, 39-62.

Luego de una referencia a la generación ar-
gentina de 1837 y su postura frente a la existen-
cia de una frontera interior, el autor estudia la
participación de Domingo Faustino Sarmiento en
el debate chileno sobre los pueblos y tierras al
sur del Biobío. Conforme a la disyuntiva Civili-
zación o Barbarie que subyace en su libro Facun-
do (1845), Sarmiento sostiene que los indígenas
eran ajenos a la civilización y propone el someti-
miento de esos territorios y la ocupación por
pueblos que traigan a ella el progreso.

9.437.- Osonro GoNNET, CECTLTA , Chilenos,
peruanos y bolivianos en la Pampa: I 860- I BB0

¿Un conflicto entre nacionalidades, Historia 34,
2A0t, tL7 -166.

La autora estudia la relación entre trabajado-
res chilenos, peruanos y bolivianos en la pampa
salitrera antes de la Guerra del Pacífico. La auto-
ra aprecia una identidad nacional y racial entre
los obreros chilenos y los demás, que solía mani-
festarse en actos de violencia, si bien estima que
estos conflictos no pueden ser considerados
como un antecedente o causa de la guerra.

9.438"- Pelectos RÍos, GpnuÁN, El Partido
Comunista y la transictón a la democracia des-
pués de la dtctadura de lbáñez, Rojo Amanecer,
2000, 143- 153.

El autor estudia las diferencias que se produ-
jeron en el seno del Partido Comunista después



de la caída de Ibáñez respecto al curso de acción
que debería adoptar esa colectividad.

9.439.- PATlNo, BRUNO, Pinochet s'en va... La
transition démocratique au Chili ( 19SS- I gg4 ),
IHEAL Editions, París, 2000. (10), 353, (1) páginas.

El autor, que fue funcionario del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y co-
rresponsal del diario Le Monde en Chile, presen-
ta el Chile que apareció a los europeos a raíz del
arresto en Londres del Gral. Pinochet, en octubre
de 1998, como el resultado de la transición de-
mocrática. Para ello, considera el gobierno del
general Pinochet en un triple carácter de represi-
vo, personal y revolucionario, por la construc-
ción de un régimen desconocido en Chile. El ple-
biscito del 5 de ocrubre de 1988, que prerendió la
institucionalización de 1a dictadura, fue el inicio
del camino hacia la democracia. La transición
democrática negociada a la chilena, está presen-
tada en este libro con detalle, explicando sus téc-
nicas institucionales, jurídicas y políticas.

9.440.- PÉnpz IsncBrR, CRrsrrÁN, ¿En de-
fensa de la Revolución?: la expulsión de la "Iz-
quierda Comunista", 1928- I936, Rojo Amane-
cer,2000, 155-186.

Se estudia la división que se produjo en tglg
al interior del Partido Comunista entre la facción
encabezada por Elías Lafferte que apoyaba a Sta-
lin y los trotskistas encabezados por Manuel Hi-
dalgo que fueron expulsados del partido y consti-
tuyeron Ia "Izquierda Comunista". Esta división
concluyó con la reincorporación de estos últimos
al partido en 1936.

9.441.- PÉnEZ, CRrsrrÁN, Guerrilla rural en
Chile. La batalla del fundo San Miguel (l968),
EPU No 78, otoño 2000, 181-208.

Relación de la primera huelga legal bajo la
Ley de Sindicalización Campesina de L967 que
tuvo lugar en el fundo San Miguel de la comuna
de San Esteban cerca de Los Andes. El conflicto
laboral, apoyado por militantes armados del Par-
tido Socialista interesados en implementar una
estrategia revolucionaria entre los campesinos,
derivó en la toma del predio, 1o que dio origen a
su desalojo violento por fuerzas de Carabineros.
Para su estudio, el autor ha recurrido a los testi-
monios de los actores, entre ellos los propios
guerrilleros ('militantes, ayudistas') cuya identi-
dad oculta con nombres falsos, y cuya trayectoria
posterior resulta bastante decidora.

9.442.- PÉRsz, CnrsrrÁN, Salvador Allende,
apuntes sobre su dispositivo de seguridad: el
grupo de amigos personales, EPu No 79, invierno
2000,31-91.

Sobre la gestación, desarrollo y estructura
del grupo de seguridad personal de Salvador
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Allende. El llamado "grupo de amigos persona-
les", o GAP era un organismo paramilitar que
pudo llegar a ser el germen de un ejército revolu-
cionario, y que cumplió una función importante
dentro de 1a estrategia izquierdista revolucionaria
para llegar al poder

9.443.- Qurnoz, CÉsRR, La política de la Re-
belión Popular de Masas, Rojo Amanecer, 2000,
247 -258.

El autor, miembro de la directiva del Frente
Manuel Rodríguez, expone los fundamentos doc-
trinarios de las actividades terroristas de este
movimiento en el contexto de la teoría marxista.

9 .444.- REHREN, ALFREDo, La redemocratiza-
ción de la política chilena: ¿hacía una democro-
cia capitalista? RCP; Vol. 20, N" 2,2AAA,68-81.

El autor plantea que el régimen democrático
establecido en 1990 al término del gobierno mili-
tar no es un retorno a la democracia preautoritaria
sino un camino a una democracia capitalista, que
reemplaza al estado empresario por funciones re-
guladoras, a la polarización política por grandes
coaliciones y con unas fuerzas armadas política-
mente mucho más poderosas que hasta 1910.

9.445.- Ro¡ns SÁNcssz, GoNZALo, Chíle
escoge la libertad. La Presidencia de Augusto
Pinocher Ugarte. I 1.N.1973-1 1.111.1990, Zig-
Zag, Santiago,l998-2q0,2 volúmenes 439, (l) +
(8), 449-814, (2) páginas.

En esta investigación basada en una amplia
gama de fuentes, incluyendo el archivo de la Pre-
sidencia de la República, el autor estudia el desa-
rrollo del gobierno militar en sus diversos aspec-
tos centrándose en la obra de Augusto Pinochet
como Presidente.

El primer tomo comienza por estudiar la for-
ma como, durante el primer año, se organizó el
gobierno militar para la reconstrucción institu-
cional y económica del país, se consolidó el or-
den interior y se inició la campaña de despresti-
gio desde el exterior. En la etapa siguiente, hasta
comienzos de 1981, se aborda la consolidación
del general Pinochet en la Presidencia y su rela-
ción con los demás miembros de la Junta y las
Fuerzas Armadas, el ideario del gobierno, los or-
ganismos de seguridad interior, la relación con
los sectores políticos de oposición, la superación
de las dificultades económicas, los costos socia-
les de las reformas aplicadas y las relaciones in-
ternacionales.

El segundo tomo está dedicado a la etapa
constitucional de su gobierno desde el t 1 de
marzo de 1981 hasta la entrega del mando en
1990. El primer capítulo comenta su estilo de
gobierno, sus relaciones con los demás miem-
bros de la junta y los cambios políticos que su-
cedieron en el contexto de la recesión económi-
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ca de 1982. A continuación procede al análisis
de sus discursos para recoger los elementos cen-
trales del ideario de gobierno: el respeto a la
persona humana, la nación, la familia, los valo-
res cristianos y el desarrollo de la educación y

la cultura cuyos logros señala. Los capítulos
tercero y quinto están dedicados a la lucha con-
tra las fuerzas opositoras y la violencia, y las
dificultades de conciliar seguridad y libertad, y

al resurgimiento de la actividad política. Otro
capítulo se ocupa de la Constitución de 1980 y
las leyes que la reglamentan, centradas en el
propósito de tener un Estado más pequeño y
más eficiente, a la vez que se favoreció la ges-
tión local y se atendió a las necesidades poster-
gadas del sector judicial. El sexto está destinado
a reseñar las políticas económicas el gobierno,
destacando la opción del Primer mandatario por
las políticas de libre mercado y los esfuerzos
para la superación de la pobreza. Luego viene
una síntesis de la situación internacional del go-
bierno, marcada por su aislamiento político de-
rivado de los reclamos por la violación de los
derechos humanos que se busca compensar con
la apertura a los países de Asia Oriental. Final-
mente, el autor aborda el plebiscito de 1988, las
reformas constitucionales subsiguientes y el tér-
mino de su gobierno.

El autor hace un balance de su gestión emi-
nentemente favorable valorando especialmente la
transformación y modernización del país y del
gobierno, y estima que las críticas que marcaron
el término de su gobierno darán paso a un reco-
nocimiento de sus logros.

9.446.- SacneDo, RAFAEL, La dimensión po-
lítica de la inauguración del viaducto del Malle'
co, Mapocho, N" 47, primer semestre de 2000,
339-317 .

El autor detalla el viaje del Presidente José
Manuel Balmaceda al sur del país durante el cual
inaugura el viaducto del Malleco en el ferrocarril
entre Renaico y Victoria. Para el mandatario, su

recorrido por las provincias constituyó una opor-
tunidad para aparecer ligado a las obras de pro-
greso material en el contexto de la lucha entre el
Ejecutivo y el Congreso para ganarse la adhesión
de la opinión publica.

9.447.- SecneDo BAEZA, RAFAEL, La ímagen
del Presidente de la República en el Chile finise-
cular, HMGD, 2000, 269-298, ilustraciones.

Las reformas políticas tendientes a reducir el
poder del Presidente de la República en beneficio
del Cqngreso, trajeron como corolario una desa-
cralización de la figura del primer mandatario, la
que se hizo más humana, común y masificada,
como se demuestra en el caso de José Manuel
Balmaceda cuya imagen fue objeto de numerosas
caricaturas.

9.448.- SecnEDo, Raneel , Prácticas políti-
cas en Chile: 1870- I 886, EPu No 78, otoño 2000,
209-242.

La extensión del cuerpo de electores en Chi-
le en la segunda mitad de la década de 1870 dio
lugar al surgimiento de nuevas prácticas políti-
cas. Las campañas electorales buscaron alentar la
participación de los ciudadanos combinando los
actos públicos con banquetes en honor de los
candidatos. Estas expresiones populares no afec-
taban sustancialmente la influencia de La Mone-
da en el triunfo de los que contaban con su prefe-
rencia, pero obligó a 1a real ización de
convenciones para la elección de los candidatos
presidenciales. Para ilustrar este punto, el autor
estudia el caso de la convención de 1886 que
proclamó a José Manuel Balmaceda.

9.449.- SeueNtEco M., AUGUSTo, Origen
de una larga política. Informe de Carlos Contre-
ras Labarca al X Congreso del Partido Comunis-
ta de Chile, 1938. (Reflexión desde la derrota de
la Unidad Popular y el fin de la "Línea" gestada
por el P. C. con el Frente Popular), Rojo Ama-
necer, 2000, 213-225.

El informe presentado por Contreras Labarca
en el congreso del Partido Comunista en 1938 es

una expresión de la política de alianzas con otras
colectividades afines que se manifestara en la for-
mación del Frente Popular en 1936 y que, en dis-
tintas formas, perdura hasta la década de L970.

9.450.- SBnneNo, SoL, El siglo XX chileno:
tntegración, exclusión y ruptura, en Chile-Méxi-
co. Dos transiciones frente a frente. Carlos Eli-
zondo y Luis Maira Eds., Grijalbo, ProChile,
Centro de Investigaciones y Docencia Económi-
cas (CIDE), México, 2000.39-62.

Ensayo sobre el proceso político chileno en
el siglo XX escrito con inteligencia y destinado a

servir de marco para el estudio del proceso de
transición a la democracia después del gobierno
militar instaurado en Chile en 1973.

9.451.- StuvgN, ANa MRRÍR, La seducción
de un orden. Las élites y la construcción de Chi-
le en las polémicas culturales y políticas del sí-
glo XIX. Editorial Universidad Católica de Chile.
Santiago, 2000, (14), 316, (4) páginas.

La autora estudia las ideas que fluyen en el
debate al interior de la clase dirigente chilena en

la primera mitad del siglo XIX, más específica-
mente la generación de L842. Las polémicas de

entonces giraban en torno a la idea del progreso,
la educación, el temor al desorden social, la orto-
grafía y el uso del lenguaje, la literatura y el mo-
vimiento romántico y la investigación de la histo-
ria patria. Los límites del consenso fundamental al
interior de dichos grupos se alcanzan con las polé-
micas generadas por Francisco Bilbao.

HISTORIA 35 I 2OO2



A manera de epílogo, la autora se refiere al
quiebre producido con las revoluciones del dece-
nio siguiente y con la llamada Cuestión del Sa-
cristán.

Véase la recensión publicada en Historia 34,
352-355.

9.452.- UuaNovA, OLG A, La figura de Manuel
Hidalgo a través de los archivos de la Internacio-
nal Comunista, Rojo Amanecer, 2000, 189-210.

La autora estudia la actitud de la Unión So_
viética respecto de Manuel Hidalgo a rravés de
los archivos de la Internacional Comunista y del
Comité Central del Partido Comunista de la
URSS. Las malas relaciones del dirigente chileno
con el Buró Sudamericano llevaron a que fuera
acusado de traidor y responsable de la debilidad
ideológica de comunismo chileno paso previo a
su expulsión del Partido.

9.453.- UlreNovA, OtGl., La Unidad popu-
lar y el Gobierno Milítar en Chíte: percepciones
y análisis soviéticos, EPu, No 79, invierno 2000,
83- 17 1.

Recoge las opiniones existentes acerca del go-
bierno de Salvador Allende y las causas de su caí-
da a partir de los archivos del Comité Central del
Partido Comunista soviético (PCUS), del Minisre-
rio de Relaciones Exteriores de la URSS y de en-
trevistas a diplomáticos y académicos rusos.

En un anexo documental reproduce algunas
resoluciones del Comité Central del PCUS sobre
el entrenamiento militar de comunistas y socia-
listas chilenos en la Unión Soviética.

9.454.- VeloÉs UnRuuA, MARro, Conspira-
ción en contra del Presidente de Chite Gabriel
González Videla. La manipulación del descon-
tento económico militar (1948), cDH No 20,
2000, 143-165.

El autor estudia, a partir del correspondiente
sumario de la justicia militar, la conspiración
contra el gobierno de Gabriel González Videla,
urdida por un grupo de oficiales en retiro y en
servicio activo adictos al ex presidente Carlos
Ibáñez. Se refiere especialmente a la labor de
captación de voluntades de los suboficiales, atra-
yéndolos con la perspectiva de mejorar su situa-
ción económica, y analiza la realidad de las re-
muneraciones del personal. Con todo, el llamado
de los conspiradores encontró resistencia, dando
origen a una denuncia que terminó por desb aratar
la intentona.

9.455.- ValorvrA Onrrz op, ZA*ATE, Vpnó-
NICA, El ocaso del salitre: navidad en Copiapó y
Vallenar. Chile 1931, BIHAA, Tercera serie No
19, ler semestre 1999,81.114.

Los efectos de la crisis mundial de 1930 se
vieron magnificados en Chile por el colapso de
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la industria salitrera y los trastornos políticos, si-
tuación que fue aprovechada por el naciente par-
tido Comunista que, a decir de la autora, era ,.un

agente del desorden más que de la organización y
de la revolución".

En este contexto se produjo un asalto al cuartel
de Carabineros en Copiapó en la l.{avidad de lg3l
seguido del allanamiento a una reunión de militan-
tes comunistas en Vallenar sindicados como auto-
res del ataque, que se intenta describir. La autora
estima que los responsables de estos hechos no
eran solo Ios comunistas, sino que también obede-
cía al descontento general por la situación econó-
mica y la acción de algunos grupos políticos.

9.456.- ValDrvrA Onuz DE ZARATE, Venó-
NICA, Estatismo y Neoliberalismo: un contrapun-
to militar. Chile I 97 3 - 1979, Historia 34, 2001 ,

167 -226.
La autora estudia la forma como se aplicó el

sistema económico liberal en el período indica-
do, pese a las tendencias estatistas de algunos
sectores militares. Esta resistencia fue superada
por el efecto de la verticalidad del mando y el
reemplazo de los militares partidarios de los es-
quemas tradicionales por una nueva generación
más abierta al nuevo modelo.

9.457 .- VSNERoS RuIz-TRGLE, DIANA,
¡Allende vive! Proyecciones del tíderazgo simbó-
lico de Salvador Allende Gosse¡zs, HMGD, 2000,
357 -366.

La autora distingue tres etapas en la imagen
de Salvador Allende después de su muerte: En un
primer momento después de 1973 fue visto tanto
como un arquetipo de perfidia política y oportu-
nismo como la de un mártir del golpe militar. Lue-
go de esta etapa de "represión y latencia,, de su
imagen hasta 1981, sigue una reemergencia de su
figura como inspiración en las demostraciones po-
pulares y batallas políticas contra el gobierno mi-
litar. Por último, su funeral oficial en 1990 marca
el inicio del receso de su liderazgo simbólico.

9.458.- Vtel Connpe, GoNZALo, Las gran-
des crisis chilenas del siglo XX, FT No 8, di-
ciembre 2000, 29-36.

En esta clase magistral, el profesor Vial
postula que el siglo XX histórico comienza con
la revolución de 1891 y termina con el pronun-
ciamiento militar de L973. En el intervalo hubo
otras crisis que presentan características comu-
nes: se inician con fuentes alteraciones econó-
micas que generaron conflictos sociales, un des-
prestigio del régimen de partidos y un quiebre
abierto que lleva a la intervención de las fuerzas
armadas.

9.459.- WAyLEN, GnoRctNa, Gender and
Democratic Politics: a comparative analysis of
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Consolidatiott tn Argentina and Chile. JLAS
Vol. 32, parte 3, octubre 2000,765-793.

La autora compara los procesos de retorno a

las formas democráticas de gobierno en Argenti-
na y Chile en la década de 1980 desde la pers-
pectiva de los estudios de género. Estima que las
mujeres tuvieron mayor injerencia en las decisio-
nes políticas en el caso de la transición chilena,
medida en función de los objetivos del movi-
miento feminista.

IV. HrsroRrA Espsctnl

a) Historia Religiosa y Eclesiástica

9.460.- BnRRToS VALDÉS, MRRCIANO, E,I re.
galismo y la rontanización de la lglesia en Chile,
AHICh No 18, 2000, 77-87.

En los años posteriores a la independencia,
la Santa Sede rechazó las pretensiones de los go-
biernos republicanos de heredar el derecho de
patronato de la monarquía españolai por el con-
trario, se advierte la tendencia de Roma de bus-
car un control más directo sobre 1a actividad pas-
toral y misional de la Iglesia chilena.

9.461.- CaH¿us IBAcACHE, Mtsapl, La lgle-
sia de Santiago a través de la visita pastoral de
1BB7: nuevas expresiones pastorales, AHICh N'
18, 2000, 89- 106.

El autor estudia la forma en que se realizó la
visita pastoral de 1887 del arzobispo Mariano
Casanova. Destaca la innovación del envío pre-
vio de un cuestionario a los párrocos, el cual en-
tregaba una imagen de 1a situación existente an-
tes de efectuar la visita a los diversos puntos de
la diócesis.

9.462.- Cauus IsacacHE, MISAEL, La lgle-
sia en ChilelB40-1924. Incubación y desarrollo
de un nuevo modelo eclesial, Universidad Católi-
ca del Norte, Ediciones Universitarias, Antofa-
gasta 2000, (2), 149, (L).

El estudio de las visitas pastorales de los
obispos chilenos permite al autor observar la
evolución de la Iglesia en el período indicado.
Hasta la década de 1880 los prelados tenían ca-
racterísticas semejantes a los del período hispa-
no, y centraron su labor en las parroquias ante la
necesidad de restaurar y reforzar el culto divino
y la administración de los sacramentos. Hacia fi-
nes de siglo el autor observa un cambio de estilo
en los obispos chilenos, que califica de "trentino-
europeo", en plena comunión con Roma lo que
se refleja en su participación en el Concilio Ple-
nario para América Latina (Roma 1899), siendo
estos obispos los que trajeron nuevas congrega-
ciones religiosas al país en las que se apoyan
para dar mayor dinamismo a la vida de la Iglesia.

9 .463 .- Cowlnv, V. , PERCIVAL, S S . CC. ,

Una luz entre las sombras. Historia de la Parro-
quta Universitaria, Centro de Estudios para el
Desarrollo, Santiago, 2000. (B), 165, (3).

Historia de la Parroquia Universitaria, que el
autor fundara en 1974 por encargo de Mons.
Raúl Silva Henríquez como una parroquia no te-
rritorial a la que pertenecerían estudiantes y pro-
fesores universitarios. Se refiere a sus orígenes
en un galpón anexo a la parroquia de la Anuncia-
ción en Pedro de Valdivia, a las Semanas Socia-
les por ella org anizada y a la creación del Centro
de Estudios Santo Tomás Moro para desarrollar
la formación crítica entre los estudiantes.

La comunidad parroquial participaba activa-
mente en política que se confundía con el quehacer
pastoral. Cuando la Parroquia Universitaria terminé
en 1992, los miembros que la integraban formaron
la Comunidad Monseñor Enrique Alvear.

9.464,- MaLLo, BgerRlz, La proyección del
modelo misionero del Colegio Apostólico de San
Ildefonso de Chtllán en el Río de la Plata ( 1754-
1786), AHICh No 18, 2000, 59-76.

Las fundaciones de colegios misioneros de
propaganda fide establecidas en zonas de fronte-
ra con el indio, como el de San Ildefonso en Chi-
llán en 1756 y el San Carlos de Carcañal en ll75
en el Río de la Plata, responderían al propósito
de un sector de la orden franciscana para renovar
la actividad misional y pastoral en esas regiones.
Estos colegios estaban orientados a reforzar la
observancia de la regla franciscana; debían man-
tenerse por la limosna y abrir al rnisionero a la
realidad del indígena. El modelo lo constituye el
Colegio de Santa Cruz de Querétaro en México.
aplicado luego al de Santa Rosa de Ocopa en el
Perú; desde allí se funda el Colegio de Chillán
que, a su yez, sirvió de patrón para el estableci-
miento argentino.

NavRRRo FlonrA, PEDRo. Vid. 9.465

9.465.- NrcoLgttt, MnnÍa ANoREA, y Nn-
vARRo FLORIR, PEDRO, Una imagen alternatíva
de las culturas indígenas de la Patagonia: Don
Bosco y la congregación salesiana, BHG, NI" 15,
2004-2001, 153-167.

Los autores comentan el libro sobre La Patago-
nia y las Tierras Australes del Continente America-
no escrita por San Juan Bosco y destinada a impul-
sar la acción misional de los salesianos en esas

tierras. La obra basada en los escritos de otros auto-
res, se diferencia de ellos en cuanto estima que los
naturales de la zona pueden ser civilizados.

9.466.- Rutz RonnÍcuuz, CaRlos, Cofra-
días en Chile central. Un método de evangeliza-
ción de la población indígena, mestiza y criolla.
AHICh No 18, 2000, 23-58.



El autor estudia las cofradías en Chile cen-
tral como un medio para la evangelización de los
indígenas, mestizos y criollos y como un medio
de integración social, tomando los casos de la
cofradías de N.S. de Guadalupe del Convento de
la Merced, la del Convento de San Agustín, la de
mulatos de N. S. de la Candelaria y la de la or-
den tercera de San Agustín. En su comienzo es-
tas instituciones estaban constituidas por perso-
nas de una misma casta y de posición social
homogénea, si bien al poco tiempo contaban con
personas de distintos grupos étnicos y sociales.
Observa, asimismo, que las cofradías tuvieron su
mayor auge en el siglo XVII perdiendo importan-
cia durante la centuria siguiente y cediendo espa-
cio a nuevas formas de devoción en el siglo XIX.

9.467.- SÁNcHEz GAETE, MeRcreL E., La
capellanía, camino de Salvctción, AHICh No 18,
2000, 9-2t.

A través de la documentación sobre capellanías
existente en el arzobispado de Santiago, el autor
define y describe el mecanismo de fundación de las
mismas, ilustrándolo con un caso particular.

Véase también 9.394

b) Historia del Derecho y de las Instítuciones

9.468.- AReNcrslR F., Cleuorn; ConNs¡o
C., JosÉ TovrÁs y GoNzLtpz U., CanolrNa.
¿Veis aquí el potro del torntento? ¡Decid la ver-
dad! Tortura judicíal en la Real Audiencia de
Santiago de Chile, RHSM No 4, 2000, 131-150.

Los autores se refieren a las circunstancias
de la aplicación del tormento en tres casos judi-
ciales del siglo XVIII, como un medio para obte-
ner la confesión del acusado.

Cnsrrllo, MARCELo. Vid. 9.469

9.469.- CónDovA, Canol y CnsrrI-t-o,
MeRcE,l-o, La prensa como medio de difusión ju-
rídica antes de la oposición de la Gaceta de los
Tribunales ( I B 12- I B4I ), RChD, Vol. 27 , No 4,
2000, 703-705.

Trata sobre los artículos y notas de naturale-
za jurídica en los diferentes periódicos chilenos a
partir de la Independencia hasta fines de 1841
cuando se fundó Gaceta de los Tribunales que
concentró este género de publicaciones. En un
comienzo estos se referían mayormente al régi-
men de gobierno pero desde 1833 se aprecia la
existencia de un debate sobre temas propiamente
jurídicos y judiciales.

ConruEro C., JosÉ Toir¿Ás. Vid. 9.468

9.470.- Connal TALCTANT, HpnNÁN, Las no-
tas a los fallos judiciales en los primeros 20 vo-
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lúmenes de la Revista de Derecho y Jurispruden-
cia, RChD, Vol . 27 , No 4, 2000, 635-638.

Se refiere a los comentarios sobre los fallos
publicados en la Revista de Derecho y Jurispru-
dencia entre 1903 y 1923, y que van insertos en
la forma de notas. Indica cuál era la finalidad de
los mismos y quiénes fueron sus autores.

9.471.- DoucNac Ro»nÍcrJEZ, ANToNro, y
VtcrNclo EvzAGUIRRE, Fpt-lpp (e»s), La Escue-
la Chilena de Histariadores del Derecho y los
Estudios Jurídicos en Chile, Universidad Central
de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, Santiago, 1999-2000. Dos volúmenes, 357,
(23) + 407 , (7) páginas, ilustraciones.

Comprende esta obra cuatro partes. La pri-
mera comprende siete trabajos sobre los estudios
jurídicos en Chile desde 1758 hasra 1998: Ánge-
la Cattan Atala entrega un panorama del estudio
del derecho en esos 240 afias; Antonio Dougnac
se refiere a las cátedras de Derecho Canónico e

Historia del Derecho; Javier González Echenique
estudia la cultura jurídica de los letrados india-
nos; Bernardino Bravo Lira se refiere a la o'cultu-

ra de abogados" en Chile; Carlos Salinas Arane-
da trata sobre los textos empleados en los
estudios de Derecho Canónico en Chile; Javier
Barrientos Grandón entrega nóminas de los cate-
dráticos de derecho canónico, luego historia del
Derecho, y de Prima de Leyes, luego Derecho
Romano, en las Universidades de San Felipe y de
Chile, desde L7 59 hasta el presente, mientras de
Felipe Vicencio hace lo propio para otras univer-
sidades chilenas.

La segunda parte comprende homenajes a

Aníbal Bascuñán (uno por Alamiro de Avila
Martel y otro de Manuel Salvat Monguillot), y a

Alamiro de Avila y Jaime Eyzaguirre, ambos de
Antonio Dougnac. Siguen once trabajos breves
relativos a Ia llamada Escuela Chilena de Histo-
riadores del Derecho, escritos por Aníbal Bascu-
fián, Manuel Salvat (2) Alamiro de Avila (2),
Antonio Dougnac, Sergio Martínez Baeza (3),
Jaime Eyzaguirre y Bernardino Bravo.

La tercera parte contiene cinco estudios so-
bre la penetración y enseñan za del Derecho Ro-
mano en América y Chile por Alejandro Guzmán
Brito, Alamiro de Avila Martel (2) Hugo Hanis-
ch y Francisco Samper.

Por último, se incluye una extensa bibliogra-
fía de la Escuela Chilena de Historiadores del
Derecho de Felipe Vicencio con 1113 referencias
de libros, artículos y tesis ordenadas cronológi-
camente entre 1930 y 1999. El trabajo va prece-
dido de un documentado estudio sobre los traba-
jos bibliográfico jurídicos en Chile, y va seguida
de un índice de autores.

GoNzÁr-EZU., CRRoLTNA. Vid. 9.468
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9.472.- GuzuÁN BRITo, At-s,reNDRo;- Las re-
laciones entre la compraventa, la permuta y la
lesión enorme: del derecho romano al Código
Civil de Chile, RHDP, No 2, 1999,7-64.

E,l autor estudia el origen y desarrollo del con-
cepto de lesión o "lesién enorme" en el derecho y

su aplicabilidad en el caso de las permutas en el
Código Civil y los proyectos que le anteceden.

9.473.- PnEcsr PIZARRo, JoRGE, Un ejemplo
de ley concordatoria bajo la Constitución de
lBi3: la converstón del diezmo. RChD Vol. 27
No 1, enero-marzo 2000, 93-97 .

Se estudia la gestación de la ley de conver-
sión del diezmo de 1853, a la que el autor da el
carácter de "concordatoria" en cuanto fue pro-
ducto de un acuerdo entre el E,stado y la Iglesia.

9.474.- SaNHuEza VIvANCo, PatRtclo, El
Consejo de E,stado en el proceso políttco institu-
cional chileno: 1861-1891. Alcances de la refor-
ma de I 874, NHG No' 9- 10, 1998- 1999 , 107 -120.

El autor destaca la importancia del Consejo de
Estado, organismo creado por la Constitución de

1833 como un cuerpo asesor del Presidente de la
República, y señala sus atribuciones. La historio-
grafía chilena ha postulado que la reforma de 1874,
que carnbió la composición del consejo, hizo de

este un cuerpo representativo del poder del Congre-
so modificando su sentido original. Sin embargo, el
autor estima que no obstante 1o anterior, dicho
cuerpo mantuvo una "invariable fidelidad" al Presi-
dente, antes y después de esta reforma.

9.47 5.- VrcgNcro EvzecuIRRE, FELIpE,
Perspectiva histórica de las revistas jurídicas
chilenas, RChD, Vol. 27, No 4,,2000,7 L2-714.

El autor entrega un breve panorama de las
publicaciones periódicas de interés jurídico en

Chile desde la aparición de La Aurora de Chile
hasta fines del siglo XX.

VIcENcIO EYZAGUIRRE, FEIIPE. Vid. 9.47I

Véanse también 9.388 y 9.5 18

c) Historia de las Relaciones Internacionales

9.476.- BAez A., CHRrsrrRN; DoNoso R.,
MaRrNa, PALMA A., DnNtEt- y SaltNas C.,
MextvllLIANo, Cuyanos y "pililos"... en el lími-
te. Las relaciones fronterizas argentino-chilenas
en la prensa satírica de Chile durante la segun-
da mitad del siglo XIX, RET N' 4, julio 2000,
303-33 1, ilustraciones"

Se estudian las imágenes con que se repre-
sentaban a los argentinos y chilenos en la prensa
antigubernamental en el marco de los conflictos
limítrofes entre ambos países . La figura del "je-
neral Pililo" representante de la opinión popular

crítica del arreglo sobre la Patagonia. A juicio de
los autores, estas expresiones no reflejan un ver-
dadero sentimiento popular sino que reflejan el
chauvinismo de las elites dominantes.

DoNoso R., MRRTNA. Vid. 9.476

9.477 .- FtscusR, FERENC, Las festividades
del centenarío chileno de 1910 y las relaciones
militares germano-chilenas, Diplomacia, No 84,
juiio-septiembre 2000, 7 4-91.

Chile, a juicio de la Alemania imperial debía
constituir su puerta de entrada para penetrar con
su influencia en Sudamérica. De ahí la decisión
de enviar una delegación de alto nivel encabeza-
da por el general Von Pfuel a las fiestas del Cen-
tenario de la Independencia en 1910. La designa-
ción de un militar guardaba relación con la
importancia de los pedidos de armamento que
efectuaba el ejército chileno, según se advierte
en Ia documentación oficial alemana recogida
por el autor, quien se refiere al éxito de Von
Pfuel en enaltecer el prestigio y la imagen de
Alemania en Chile.

9.478.- Gannv VE,Ra, CRtsttÁN, R¿laciones
tempestuosas: Chile y E,spaña 1936-1940. Insti-
tuto de Estudios Avanzados, Universidad de San-
tiago de Chile, Santiago, 2000, 186, (2) págínas.

La guerra civil que asoló a España entre L936
y 1939 se manifestó en Chile en dos frentes. E,n el
plano interno las opiniones se abandetizaron con-
forme a las simpatías ideológicas y la contingen-
cia política local. En la esfera diplomática, la de-
cisión del representante chileno de dar asilo a un
gran número de personas complicó gravemente las
relaciones bilaterales, durante el conflicto, y las
tensiones entre el gobierno de Franco y el Frente
Popular chileno terminaron con una ruptura tem-
poral de las relaciones diplomáticas en 1940. Cris-
tián Garay ha revisado tanto la documentación di-
plomática española y chilena, además de otras
fuentes oficiales, la literatura histórica y los re-
cuerdos de los testigos. El libro incorpora los re-
sultados de sus trabajos anteriores y, quizás por lo
mismo, su ordenamiento no siempre es fluido y se

producen algunas repeticiones,
Con todo, la obra merece ser destacada por

el conocimiento y cobertura del tema y la refuta-
ción de algunos de los mitos sobre el asilo ofre-
cido por Chile y los refugiados españoles en
nuestro país.

9.479.- Ganey VERA, CRISITÁN v HeRpoIa
V., RelMUNDo, Chile frente al proceso de inte-
gración regional e internactonal, RHC, N" 8,
1998, L4L-150.

La política de integración de Chile en la eco-
nomía regional desde 1950, experimenta un vuel-
co durante el gobierno militar que propende a una
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apertura más allá de los mercados latinoamerica-
nos. Los gobiernos democráticos de la década de
1990 continuaron en esta línea y han suscrito di-
versos tratados bilaterales y preferenciales según
aquí se indica.

9 "480.- Ganay VERA, CnrsrrÁx y Hpnporn
VeRcAS, RAIMUNDO, Pacfo Andino y Mercosur:
Cl'tile .f'rente o la integración regional, RET. N"
2, 1998,I5-gl .

Los autores hacen ver que e1 origen del Pacto
Andino como instrumento de integración regional
coincide con una época de tensiones con Argenti-
na y con el deseo de Chile de superar las limita-
ciones que presentaba su menor poderío económi-
co respecto a sus vecinos del Atlántico. La llegada
de gobiernos democráticos en ambos países trajo
consigo el propósito de arreglar los diferendos li-
mítrofes pendientes, 1o cual junto con el mayor
protagonismo del sector privado, llevó a Lln acer-
camiento económico que culminó con la incorpo-
ración de Chile al Mercosur en 1996.

HsRpnra VnRcas, RRTMUNDo. Vid. 9.479 y
9.480

9.481.- Jnna FrnNÁNDEZ, Maunrcrc, Chile y
el Imperio del Japón, 1897-1911: Inicios de la
expansión diplomática y salitrera en el Asia. Val-
paraíso, Universidad de Playa Ancha de Ciencias
de la Educación. Centro de Estudios de la Cuenca
del Pacífico, 1999, 350 páginas, ilustraciones.

Se estudia la primera fase de las relaciones
políticas y comerciales entre Chile y Japón a par-
tir de un examen minucioso de los archivos di-
plomáticos chilenos, publicaciones de época y
una selecta bibli ografía.

El autor muestra la dificultad para el estable-
cimiento de las relaciones bilaterales debido en
parte a las diferentes perspectivas que existían
sobre las mismas a uno y otro lado del Pacífico.
Chile, ansioso de alentar el consumo de salitre
del cual dependían los ingresos fiscales, buscaba
abrir el mercado japonés para este fertilizante,
rnientras que el gobierno nipón se interesaba en
promover el envío de mercaderías y colonos.

El primer cónsul nombrado por Balmaceda no
fue reconocido por los japoneses por no existir un
tratado previo entre ambas naciones. Este acuerdo
suscrito en 1897, solo fue aprobado por el Con-
greso en 1906. De Ia lectura de los informes ofi-
ciales se desprende el esfuerzo de los cónsules y
diplomáticos chilenos para cumplir su misión le-
jos del país y con medios limitados, una suerte de
homenaje al servicio exterior de entonces.

Prólogo de Cristián Guerrero Yoacham.

9.482.- Jenn FpnNÁNDEZ, MeuRrcro, Chile
y Japón en la Antártica en 1940, RHC No 8,
1998,135-140.
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El autor da cuenta de la nota de reserva de
derechos enviada por Japón a raíz del Decreto
Supremo de 1940 que fijó los límites del Territo-
rio Antártico Chileno, de los argumentos esgri-
midos por los japoneses en esa oportunidad y la
respuesta chilena.

9.483.- JaRn FgnNÁNDEZ, MluRrcro, {Jna
disputa doblemente pospuesta: Chile y el territo-
rio antártico, 1906-1948, NHG, Nos 9-10, 1998-
1999,131-147.

Se analizan dos momentos claves para la so-
beranía chilena en la Antártica: el primero entre
1906 y 1908 que cubre ias frustradas conversa-
ciones con Argentina para delimitar los Ia sobe-
ranía en ese territorio y los inicios de las preten-
siones británicas sobre el mismo; y el segundo
desde l94A cuando se fijó el territorio antártico
chileno hasta 1948 cuando Estados Unidos inter-
vino para buscar una solución al conflicto que
planteaba la superposición de soberanías. En am-
bos momentos, sostiene el autor, el Gobierno de
Chile se abstuvo de tomar una posición clara y
resuelta frente al tema.

9.484.- ManRto, EDUARDo, Los intentos de
complementación económica en los países del
Cono Sur: Argentina, Brasil y Chile a principios
de la década de 1950, RET No 2,2000, 175-189.

Estudia los proyectos de complementación
económica y política entre Argentina y Chile im-
pulsados por el Presidente Juan Domingo Perón,
y los intentos de Chile de involucrar también a

Brasil para reeditar el antiguo pacto del ABC.
Las buenas relaciones entre Carlos lbáñez y el
mandatario argentino permitieron la firma del
Acta de Santiago en 1953. Sin embargo, Brasil se
mostró opuesto a una unión encabezada por Ar-
gentina y Estados Unidos manifestó su oposición
a esta política, 1o que, sumado a la desaparición
de los principales actores del escenario político,
puso término a la iniciativa.

9.485.- OrERo, Delta DEL PILAR, La cues-
tión de la neutralidad en el Cono Sur. Disyunti-
vas regionales ante la Primera Guerra Mundial,
RET, No 3, lggg, 15-35.

La acción concertada de los países del ABC
-Argentina, Brasil y Chile- frente a la guerra eu-
ropea se vio afectada por la entrada de los Esta-
dos Unidos a la guerra junto con las potencias
aliadas. Mientras Brasil siguió los pasos de la
República del Norte, Argentina mantuvo su posi-
ción neutral a ultranza e intentó convocar a un
congreso de naciones latinoamericanas neutrales,
a la vez que Chile, reconociendo el papel primor-
dial que adquirían los norteamericanos, adoptaba
una neutralidad pro aliada.

Pel-ua A., D¿,NrEL. Vid.9.476
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9.486.- PTwocHET DE LA BARRA, ÓscaR, Ia
diplomacia chileno-bolivíana antes de la Guerra
del Pacífico,Diplomacia, No 83, abril-junio
2000,21-26.

En estas reflexiones, el autor hace ver el
buen estado de las relaciones entre Chile y Boli-
via hasta mediados del siglo XIX y los esfuerzos
de diplomáticos de ambos países para mantener
la paz y la amistad.

9.487 .- Ross, CÉsan , Chile y Argentina:
conflicto político e integración económica, I850-
1930, RET No 2,2000, 2lL-228.

El autor plantea que las relaciones chileno-
argentinas en el período indicado no solo estu-
vieron marcadas por los problemas limítrofes,
como parece desprenderse de la historio grafía.
Hubo un importante vínculo comercial y flujo
migratorio que acrecentaron las relaciones entre
ambos países dentro del ritmo de la economía
mundial, las que fueron más intensas que la diná-
mica del conflicto.

SnuNes C., MaxrMrLrANo. Vid. 9.476

9.488.- SEnnnNo, MIGUEL, Mi defensa de la
Antártica, PG N' 5, 2000, 54-55.

Nota sobre su actuación como embajador de
Chile en la India para impedir 1a internacionali-
zación de la Antártica.

9.489.- ToIgoo DE LA MAZA, JUAN CARLoS,
El último baíle del Imperio. Las relaciones Chí-
le-Brasil, BAHNM No 4, 2000,69-86.

Luego de destacar las buenas relaciones en-
tre Chile y el imperio del Brasil durante el siglo
XIX y el componente naval de esta amistad, el
autor se refiere a la recalada del acorazado Almi-
rante Cochrane en Río de Janeiro en 1889 y al
baile ofrecido por Pedro II en honor de su capi-
tán y oficiales. Durante esta recalada se produjo
la abdicación del emperador quien fue transpor-
tado al exilio en la nave chilena.

9.490.- VRIE,NzUELA LnrouncADE, MARro,
El enigma de la Laguna del Desierto. Una me-
moria dtplomática. Colección Sin Norte, Lom
ediciones, Santiago, 1999, 258, (2), ilustraciones
y mapas.

El autor estudia en forma pormenorizada los
antecedentes, desarrollo y desenlace del diferen-
do lirnítrofe con Argentina relativo a la zona de
Laguna del Desierto, considerando los aspectos
geográficos, la labor de las cancillerías de ambos
países y los embajadores que intervinieron en
este asunto. Concluye que había, por parte de
Chile, un desconocimiento del lugar, de la im-
portancia del territorio para los intereses nacio-
nales y una manifiesta negligencia en los funcio-
narios del gobierno en Ia atención de este caso.

d) Historia Militar y Naval

9,49L.- BanRos Fnnxco, JosÉ Mtcur,l , En
busca de la artillería de Pedro Sarmiento de
Gamboa, SHMNI IV, 1999, 53-61, croquis.

El autor se ocupa de la localización de las
piezas de artillería instaladas en la cercanía del
poblado Nombre de Jesús fundado por Pedro
Sarmiento de Gamboa en las costas del Estrecho
de Magallanes.

9.492.- BRauu GancÍa. ExnrquE, E,l ejérciro
chileno y la industriali:ctc'ión de lct guerro, 1885-
1930. Revoluciones cle lo tácticcL de cLctterclo ct lo.s

¡taradigmas eLtropeo.t, Histori a 31, 2001. 5-38.
E,l autor observa ei interés con que 1os milita-

res chilenos siguieron la modernización dei arma-
mento militar en E,uropa desde mediados del si-ulo

XIX y sus resultados en las guerras. La irnportan-
cia de las armas de fuego en los combates ntoder-
nos hizo que la caballería perdiera relevancia. y
aumentó la ventaja de la posición defensiva. E,stos

cambios no fueron apreciados debidamente por
los combatientes en la Primera Guerra Mr-rndial
que debieron sufrir las consecuencias. También en

Chile se seguía prefiriendo las tácticas ofensivas
al tiempo que se conservaba la admiración por el
esquema militar prusiano. Los resultados de la
guerra también dejaron algunas lecciones en Chi-
le, a la vez que la derrota alemana y la reducción
de su ejército obligó a repensar el modelo.

9,493,- COUyOUMDJIAN, JUAN RICRR»O, EI
Programa Naval del Centenario y el acorazado
Latorre, SHMNI IV, 1999, 199-221, ilustraciones.

Esta exposición, anticipo de un trabajo más
extenso, trata sobre el programa de adquisiciones
navales aprobado por el Congreso de Chile en
1910 y las vicisitudes que experimentó la cons-
trucción de las unidades, en especial el acoraza-
do Almirante Latorre, a raíz de la Primera Gue-
rra Mundial.

9.494.- MenrÍxEZ BuscH, JoRGe, Dos pen-
samientos político-estratégicos: análisis de la
conducción de la guerra en el mar entre el 5 de
abril y el 21 de mayo de 1879, BAHNM N' 3,

1998, t$-242.
El almirante Martínez explica las razones

que tuvo Juan Williams Rebolledo para desobe-
decer las órdenes del Ministro de Guerra Corne-
lio Saavedra para atacar el Callao con la escua-
dra a su mando.

9"495.- MnnuN FRITZ, CARLos, Dique seco
No I de Talcahuano. (Génesis de su construc-
ción), BAHNM No 3, 1998, 97-111.

Resume los antecedentes relativos a la cons-
trucción del primer dique seco en Talcahuano, en-
tregados en su libro sobre el tema (Vid. No 8.015)



7

9.496.- SepuNnn PgRtc, PEDRO, La autodes-
trucción de los restos de la flota peruana en el
Callao, en 1881, BAHNM No 3, L998, 129-143.

A raíz del bloqueo del Callao y después de
las victorias chilenas frente a Lima la armada pe-
ruana resolvió la destrucción del Callao y las na-
ves que allí recalaban. El autor relata las circuns-
tancias de este hecho y las medidas tomadas por
las autoridades chilenas para despejar el puerto.

9.491 .- SouenvELL, PHILIp, Hitos destaca-
do.s en la relaciones navales anglo-chilenas,
BAHNM N" 3, lggg, l7t-r92.

Para ilustrar la influencia británica en la ma-
rina chilena el autor da ejemplos sobre la ayuda
prestada en la formación profesional de oficiales
y marinos y en la compra de unidades.

9.498.- VÁzeuEZ DE AcuñR, IsrnoRo , Expe-
dición de socorro a Chile al mando del maestre
de carupo don lñigo de Ayala (1622) SHMNI IV,
t999 , 509-5 15.

Somera noticia de la organización y viaje de
la expedición destinada a llevar socorros a Chile
a cargo de Iñigo de Ayala en L622-L623, y la
pérdida de la nave capitana en las proximidades
del Estrecho de Magallanes.

9.499.- WooD, GBRelo L., La prímera gran
batalla naval librada por dos grandes potencias
europeas durante la Primera Guerra Mundial,
en Coronel el I de noviembre de 1914, BAHNM
No 3, lggg, 1-36.

El autor se refiere a las circunstancias del
conflicto naval entre unidades de las flotas britá-
nica y alemana en los inicios de la Primera Gue-
rra Mundial frente a las costas chilenas. La de-
rrota de los ingleses en la batalla de Coronel
obedeció a la inferioridad de sus buques, a la
juventud e ineficiencia de sus tripulaciones y a
errores estratégicos.

Incluye anexos.

véanse también. 9.300 y 9.504

e) Historia Literaria y Lingüística

ANrrr-lnNCA, Anrpl. Vid. 9.503

9.500.- DoLL, DeRcrp y SALoMoNE, ALrcrA,
Diálogos y alianzas: cartas y otras prosas en
Gabriela Mistral y Víctoria Ocampo. RET No 3,
diciembre 1998 , 37 -55.

La amistad e intercambio epistolar entre Ga-
briela Mistral y Victoria Ocampo es el medio a
través del cual las autoras analizan el discurso de
dos mujeres intelectuales latinoamericanas y los
géneros literarios menores. Observan entre ellas
una convergencia de ideas sobre la inserción de
las mujeres en el campo cultural.
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9.501.- h.¡vpRNIZZI, LucÍa, La conquista de
Chile en texto de los siglos XVI y XVII: " Los
trabajos de la guerra" y "Los trabajos del ham-
bre " , EC-I, 2000, 7 -27 .

La autora analiza en general los discursos
que subyacen en las cartas de Pedro de Valdi-
via, las crónicas de Jerónimo de Vivar y Alonso
de Góngora Marmolejo, 1a Histórica relactón
del reino de Chile del P. Alonso Ovalle y el
Cautiverio Feltz de Francisco Núñez de Pineda
y Bascuñán. Los textos del siglo XVI presentan
una estructura narrativa de la conquista españo-
la como una aventura heroica, en que la resis-
tencia indígena los obliga a trabajar con sus ma-
nos para sobrevivir. Estos "trabajos de la
guerra" y "trabajos del hambre" son la mejor
probanza de los méritos y servicios que los es-
pañoles hacen valer a la Corona.

9.542.- LóreuISr, EvA, El Inquisidor Mayor
de Manuel Bílbao: Algunos aspectos del texto y
del contexto, Mapocho No 47, primer semestre de
2000,159-t74.

La autora analiza la novela El Inquisidor
Mayor escrito por Manuel Bilbao, hermano de
Francisco, y publicada en Lima en 1852, La obra
representa una crítica a la Iglesia y a los efectos
supuestamente nocivos del dominio español en
América.

9.503.- LoNcóN, CÉseR y ANrrllANCA,
ARIEL, Entre el mito y la realidad. El pueblo
mapuche en la literatura chilena, Asociación
Mapuche Xawun Ruka, Consejo Nacional del Li-
bro y la Lectura, Lom Ediciones, Santiago, 1998,
(6),226, (4) páginas.

El objetivo de este libro es dar a conocer la
visión del mapuche que entrega la narrativa chi-
lena de los siglos XIX y XX. Luego de una refe-
rencia a la relación de la novela chilena con la
literatura universal e hispanoamericana se abor-
dan las obras de Lastarria, Blest Gana, Salvador
Sanfuentes y una veintena de autores del siglo
XX. Concluyen que existe una estrecha relación
entre la temática de las novelas y los hechos his-
tóricos, y que en el estereotipo del mapuche se
combinan elementos negativos (flojera, embria-
guez, suciedad) y positivos, como ser su valor y
tenacidad en la guerra.

9.504.- Onrrz-TRoNcoso, Ouan R., Dos
dicctonarios ttáuticos chtlenos con trayectoria
histórica, R de M, No 854, enero-febrero 2000,
82-86.

Describ e el Diccionario Naval de Benjamín
Muñoz Gamero (Valparaíso, 1849) y los Apuntes
para un Diccionario Marítimo Militar de Gui-
llermo M. Bañados (Santiago, L924), obras de
interés para conocer la terminología náutica chi-
lena del siglo XIX.
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9.505.- SalrNns Cal¿pos, MaxtvttLIANo, La
seriedad aristocrático-burguesa y los orígenes
de la literatura satírica popular en Chile, Mapo-
cho No 47 , primer semestre de 2000 , L7 5-197 .

El autor critica la seriedad y mesura de las
expresiones literarias y sociales de 1a clase diri-
gente chilena para valorar el espíritu satírico de
la literatura popular, que surge como reacción a

las anteriores.

SelolvtoNE, ALICtn. Vid. 9.500

9.506.- SepúlvEDA, RooRIGo, La historict
indígena )' La Araucana de Alonso de Ercilla,
EC-I, 2000 , 13-51.

Luego de buscar datos etnográficos y voces
indígenas en Lct AraLtcona el autor concluye que
Ercilla realiza una traducción interpretativa de

los ténnir-ros y conceptos mapuches al castellano
y a 1a tradición cultural europea.

9.5A7 .- TRtvtños, GtLgERTo, 'Punctum' y
'común parecer' en el Cautiverio Feliz, CAU,
2000, 494-498.

El relato de Francisco Núñez de Pineda y
Bascuñán difiere de otras relaciones literarias de
cautiverios de europeos en Africa y América no
solo porque no se lo recuerda como un estado
miserable o porque se revaloriza al captor, en
este caso el araucano, sino también porque se

contrasta con la actitud de los españoles para con
el autor.

Véase tarnbién 9.683

f) Hi.stctria Ecottóntica y Social.

9.508.- BRRroN, JoNRTHAN R., Stougglíng
against decline: Brittsh Business in Chile, 1919-
1933, JLAS, Vol. 52 pt. 1, febrero 2000, 235-264.

El autor se refiere a las dificultades experi-
mentadas por el comercio británico en Chile des-
pués de la Primera Guerra Mundial para rnante-
ner su anterior primacía. Identifica diversos
factores que inciden en su desplazamiento por
los norteamericanos y los avances logrados por
otras naciones en este campo, entre los que se

destacan las restricciones del gobierno británico
a las exportaciones de capital y a su falta de apo-
yo en contraste con la competencia.

Aunque se aprecia cierta falta de dominio del
tema, resulta interesante el aprovechamiento de
la documentación de las cámaras de comercio bi-
nacionales para estos efectos.

Borro S., ANoREA. Vid. 9.543

9.509.- BnnuN LL., JURN; BRnUN LL., MR-
rÍes; B nroxEs, IGNACTo; Díez B ., JosÉ; Lü»sns
S., RoLF, y WacNER H., GERT. Economía chile-

na I B 10- 1995: estadísticas históricas, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Instituto de Eco-
nomía, Documento de Trabajo I',lo 187, Santiago,
2000. ( 14), 368 , (2) páginas.

Este libro tiene su base en el material recopi-
lado en el curso de la investigación realizada por
los Institutos de Historia y Economía de la Uni-
versidad Católica y el Departamento de Estudios
de Empresas CB, que fuera financiada por esta.

El aspecto más desarrollado es la determina-
ción del Producto Interno Bruto de Chile total,
por habitante y por sectores en el período indica-
do y las series de gasto interno. Una tercera sec-
ción corresponde a las cuentas fiscaies, mientras
que la cuarta está dedicada a tipos de cambio e

índices de precios mayoristas, de bienes de con-
sumo y de productos de exportación. El apartado
siguiente está dedicado al comercio internacio-
nal, cuenta corriente y balanza de pagos. La sex-
ta sección corresponde a deuda externa y finan-
zas internas. La séptima sección relativa a

recursos humanos entrega estadísticas demográ-
ficas, concentración urbana, educación y otras
variables, y la octava está dedicada a transportes,
comunicaciones, energía e infraestructura. Por
último los autores entregan algunas series inter-
nacionales para efectos de comparación.

Para obtener series estadísticas de larga du-
ración, los autores han debido empalmar series
distintas y hacer interpolaciones para los años
faltantes. A su vez, la mayor parte de las cifras
está expresada en moneda constante, pesos chile-
nos o dólares de 1995. Si bien estas conversiones
facilitan el análisis económico, hacen difícil con-
frontar las cifras con los datos originales y otras
fuentes, una operación que se justifica por las
discrepancias que suelen detectarse con frecuen-
cia en las estadísticas chilenas.

BRaUN LL., MerÍas. Vid. 9.509

Bnnvo Cnnnasco, JUAN. Vid. 9.52I

9.510.- BRAVo, Gutllpnuo, La administración
económica de la hacienda jesuita San Francisco de
Borja de Guanquehua, EC-I, 2000, 143- L6L.

Luego de explicar la forma de administra-
ción de las haciendas jesuitas para obtener los
recursos necesarios destinados a mantener sus
colegios, el profesor Bravo estudia el caso de la
hacienda Guanquehua. La propiedad, vinculada
al Colegio de Concepción, fue adquirida en 1662
y destinada a al producción de vinos. Sus exce-
dentes permitían costear el colegio de Arauco y
las misiones entre los mapuches y en Chiloé.

Hay apéndice con nómina de administradores
de la hacienda.

9.511.- BRAVo QuEzn»A, CARMEN GLoRrA,
La Flor del Desíerto: El mineral de Caracoles, y



su impacto en la economía chilena. Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de In-
vestigaciones Diego Barros Arana, Lom edicio-
nes, Santiago, 2000, 150, (8) páginas.

Vid. Histori a 34, reseña 313-318.

BRIoNeS, IGNACIo. Vid. 9.509

9.5 12.- CÁcERES Muñoz, JUAN, Creciruíento
econrjrnir:r.¡, clelitos y clelincuentes en una socie-
dacl en trons.f'orntación: Santiago en la ,segundct

ntitcttl rlel siglo XIX. RHSM, No 4,2000, 87-103.
El autor se refiere al aumento de Ia delin-

cuencia en 1a cir"rdad de Santiago, durante la se-
gur-rda mitad del siglo XlX, la que asocia a un
crecimiento económico desigual.

9.513.- CÁcERES Muñoz, JUAN, La estructura-
ción social en una sociedad tradicional: Colcha-
gua en el siglo XVIII, RHSM No 3 1999, 169-190.

A partir de un conjunto de interesantes cua-
dros sobre las características de la población, sus
actividades económicas, su posición social y su
riqueza, el autor traza un panorama de la sociedad
de rural de Colchagua a mediados del siglo XVIII.

9.514.- CnvTERES HcueRoA, EDUARDo, Fa-
milia e historía social. Los signíficados de las
herencias y el frágil orden de las cosas, RHSM
No 4,2000. 153-175.

La lectura del libro de Giovanni Levi , La he-
rencia inmaterial. Historia de un exorcista pia-
montés del siglo XVII (Madrid 1990), lleva al au.

tor a algunas reflexiones sobre la herencia y la
transmisión de los patrimonios en la historia de
las familias en el caso chileno.

CHru, BÁnsnnA. Vid. 9.537

9.515.- CoNTI, VtvtRNa 8., Los, comercian-
tes de Salta en los puertos del Pacífico, 1840-
I 870, RET No 2, 2000. 131- t46.

A raíz del reordenamiento de los mercados re-
gionales después de Ia Independencia, se advierte
la presencia de comerciantes de Salta y Jujuy en los
puertos de Cobija y Valparaíso. La autora identifica
algunos de estos empresarios y se refiere sornera-
mente a la naturaleza de sus negocios hasta la déca-
da de 1870, cuando el comercio del noroeste argen-
tino, se vuelca nuevamente hacia el Atlántico.

Di¡2B., JosÉ. Vid. 9.509

9.516.- DootNo, GIovANNA, Sociedad Na-
cional de Minería. Crónica de tres siglos. Socie-
dad Nacional de Minería, Santiago, 2000, 223,
( I ) páginas, ilustraciones.

La Sociedad Nacional de Minería fundada en
1883 nació tanto como un organismo de fomento
apoyado por el Estado cuanto como una asocia-
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ción gremial, interesada tanto en la formación de
recursos humanos y el progreso tecnológico de la
actividad como en la reforma de la legislación mi-
nera. Desde los años 20 la preocupación de Socie-
dad parece centrarse en la creación y quehacer de
la Caja de Crédito Minero y en la construcción de
una fundición nacional de minerales, 1o que hace
pensar que la institución estaba movida por las
preocupaciones de los pequeños y medianos pro-
ductores dependientes del apoyo del Estado. En
cuanto a la Gran Minería del cobre, cuyos aportes
parecen haber sido tan importantes para la propia
institución como para el país entero, la autora solo
se concentra en el proceso de su nacionalización.
Aunque la autora no lo dice abiertamente, se des-
prende que los distintos grupos que conforman la
Sociedad -pequeños y medianos empresarios, aso-
ciaciones mineras regionales, grandes empresas,
agrupaciones prof'esionales y otros- tienen pre-
ocupaciones distintas. De ahí que la crónica de las
sucesivas presidencias de la sociedad desde la dé-
cada de 1970 hasta la fecha, vaya destacando inte-
reses disímiles en su esfuerzo para atender a las
diferentes aspiraciones de los asociados, al mismo
tiempo que se trata de aunar esfuerzos para llevar
a cabo una actividad gremial que favorezca al sec-
tor minero en su conjunto y a todo Chile

Por desgracia la autora no logra reconciliar
adecuadamente la crónica institucional con el es-
tudio general del sector minero, debido en parte
al formato de la obra pero también a la falta de
análisis, con el resultado de que no se logra ni lo
uno ni lo otro"

Hay prólogo de Hernán Hochschild Alessandri.

9.5L7.- FpnuaNDoIS, JoAquÍN, ¿Qué hacer
con Codelco? El cobre en Chíle, 1973-1998,
RET, I.lo 4, julio 2000, 263-282. :

El autor estudia el debate público sobre la
Gran Minería del Cobre en Chile expropiada du-
rante el régimen de la Unidad Popular. Pese a las
tendencias liberales de la política económica, el
gobierno militar resolvió conservar la Gran Mi-
nería del cobre como empresa del Estado debido
a su importancia como fuente de recursos fisca-
les. Con todo, se autorizarcn nuevas inversiones
externas en el sector minero no obstante las dis-
posiciones restrictivas en esta materia en 1a

Constitución de 1980 y en la ley minera de'1983,
que conservan un discurso desarrollista. El au-
mento de las exportaciones en otros rubros en la
década del 90, disminuyó la participación relati-
va del cobre, que dejó de ser la vara con la que
se discutíala economía internacional del país.

9.518., FgRNÁNoez LeenÉ, MeRcos, La ex-
plicación y sus fantasmas. Representaciones del
delito y de la eximición de responsabilidad penal
en el Chile del siglo XIX. RHSM No 4, 2000,
I 05- 1 30.
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El autor busca determinar hasta qué punto
las relaciones de hechos criminales en los expe-
dientes judiciales del siglo XIX reflejan lo efec-
tivamente sucedido, con especial referencia a los
motivos del inculpado. La redacción algo farra-
gosa no ayuda a la exposición de las ideas.

9.519.- FrReNcH-DAVrs, RrcARDo, Entre el
neoliberalismo y el crecimiento con equidad,
Tres décadas de política económica en Chile,
Dolmen Ediciones, Santiago, L999. 344 páginas.

Esta síntesis de la historia económica de Chi-
le desde el término de la Segunda Guerra Mun-
dial hasta la década de 1990, con especial refe-
rencia al experimento neoliberal chileno, reúne
diversos trabajos anteriores del autor. El hilo
conductor de los mismos es la importancia de
tener políticas macroeconómicas estables para
poder implementar cualquiera estrategia orienta-
da al desarrollo del país. Señala los aciertos y los
errores de las sucesivas políticas aplicadas en
Chile, concentrando sus críticas en los efectos
sociales de las políticas aplicadas por el gobierno
militar. De ahí que el desafío para los gobiernos
actuales y futuros sea aplicar estrategias que
combinen el crecimiento con la equidad.

9.52A.- Flonn,s, OsceR, Petróleo y diploma-
cia chilena en México. Un apunte sobre la reor-
denación marítima mundial, SHMNI IV, 1999,
241-262, cuadros.

Las crecientes necesidades de petróleo para
la industria salitrera y ferrocarriles de Chile en la
segunda década del siglo XX eran atendidas en
buena parte desde California. La apertura del Ca-
nal de Panamá en 1914 que acortó sensiblemente
las distancias entre Chile y los puertos atlánticos
de Norteamérica coincide con un aumento en la
producción de petróleo mexicano. El interés chi-
leno por este producto se refleja en los informes
de nuestros diplomáticos en México, a la vez que
las grandes compañías petroleras resolvían abas-
tecer el mercado chileno desde ese país.

9.521.- GANDoLINI AMBRoSoLI, GIaNceRLo
y BRnvo CARR¡,sco, JUAN, Ambrosoli. Desde
los Al¡tes a los Andes, Editorial Evolución, S.A.,
Santiago, 1998 , I32, (4) páginas.

Historia de la industria establecida en Chile
por Costantino Ambrosoli hace cincuenta años.
Luego de mencionar las actividades de la familia
en el norte de Italia, los autores se refieren a su
fábrica de caramelos de Viña del Mar, a los nue-
vos productos lanzados al mercado en los años
posteriores y las innovaciones introducidas por
esta empresa en la comercialización y presenta-
ción de los mismos.

La obra está estructurada en forma cronoló-
gica, destacando los desafíos y logros de cada
década hasta la actualidad. Se enfatizan las bue-

nas relaciones laborales al interior y la cultura
empresarial que sigue los lineamientos estableci-
dos por su fundador.

9.522.- Gorcovrc DoNoso, Icon, Conflicti-
vidad social y violencia colectiva en Chile tradi-
cional. El levanÍamiento indígena y popular de
Chalinga ( l\l8), RHSM, No 4, 2A00,51-86.

El autor se refiere a las características y es-
tructura social de la población del Norte Chico y
a las asonadas populares y bandidaje como ante-
cedentes de la revuelta en el pueblo de Chalinga
en 1818 derivada de la disputa por el cacicazgo
del lugar.

9.523.- Gotcovlc DoNoso, IGoR, Mecanis-
mos de solidaridad y retribución en la familia
popular del Chile tradicional, RHSM N" 3,
1999,61-gg.

Ei autor estudia las distintas formas en que
se estructura la familia popular en el Chile tradi-
cional y los mecanismos de interacción entre sus
miembros, en especial la asistencia recíproca en-
tre sus miembros y la redistribución de los ingre-
sos familiares. Destaca asimismo, la importancia
de Ios vínculos de afectividad y compadrazgo al
interior de las familias.

Gorcovrc, IGoR. Vid. 9.544

9.524.- GoNzÁt EZ MTRANDA, SsRGro, Arrie-
ros argentinos en el ciclo salitrero de Tarapacá,
RET No 2, julio 2000, lL7 -129.

El autor destaca la importancia del tráfico
ganadero a la región salitrera desde el noroeste
argentino entre 1880 y 1930. La presencia de nu-
merosos arrieros de esa nación sugiere la conve-
niencia de incluir a la argentina entre las nacio-
nalidades vinculadas al espacio salitrero junto
con la chilena, peruana y Uoiiviana.

9,525.- GovzÑ-nz MIRANDA, SERGIo, [Jna
aproximación a la mentalidad del obrero pampi-
no: identidades locales y movimiento obrero sa-
litrero, HMGD, 2000, 3L3-323.

En este análisis del movimiento obrero en el
norte de Chile, el autor concuerda con aquellos
trabajos que destacan la influencia de los idea-
rios socialista y anarquista europeos en el discur-
so de los trabajadores pampinos, pero estima que
se ha minimizado el componente de identidad
propiamente local formada de la fusión de pue-
blos y costumbres.

9.526.- Gnez Toso, SeRGro, (Jna mirada al
movimtento popular desde dos asonadas callejeras
(Santiago, IBBB-1905), CDH 19, 1999, L5l-193.

Del estudio de las asonadas callejeras que tu-
vieron lugar en Santiago en 1888 y 1905, el autor
observa una evolución en los movimientos socia-



les, que pasan a estar constituidos por turbas de
gente joven, poco calificada, sin una dirección
clara y crecientemente violentos. Para el autor,
esta forma de protesta revela la brecha entre los
movimientos de regeneración y reivindicación
obreras y las rebeldías más primitivas, que lleva-
rán al desarrollo de un sentimiento clasista, de
pesimismo y propenso a la creación de mártires
entre los sectores populares.

9.527.- Gua¡ARDo S., GuTLLERMo, Unct

¡terspectittn hist(trica sobre los eslabottatnientos
indu,vtriale.s "l'tacia cttrás" et't ut'La economíct ha-
cict ./iero: Chile, circa I860- I920, CDH I{" 20,
2000 . 81 -122,

El autor recoqe la literatura histórica sobre in-
dustriaiización en los países exportadores de mate-
rias prir-ri¿1s y particularmente en el Chile del siglo
XIX y comienzos del XX. Al respecto menciona la
existencia de maestraltzas que atendían a la industria
minera y destaca aquellas dedicadas a la fabricación
de material para los Ferrocal'riles del Estado. Sin
embargo, estas eran de bajo nivel tecnológico y no
dieron paso a una industria especializada.

9.528.- GUEnRERo LrRA, CnrsrrÁN E. , Chile
y Río de la Plata: Comercio y Revolución. IB10-
lBl7, RET No 2, junio 1998, 9-26.

Junto con el apoyo político del Río de la Pla-
ta al movimiento emancipador chileno hubo un
aumento del comercio chileno con Buenos Aires,
tráfico que se vio restringido a la raíz de las res-
tauración absolutista. De ahí que el Ejercitó Li-
bertador no solo tuviera un propósito emancipa-
dor, sino también permitiría garantizar la
continuidad de este intercambio comercial. Con
todo, el triunfo independentista no interrumpió
totalmente el comercio chileno peruano de anti-
gua data.

Se incluyen cuadros indicativos del comercio
transcordillerano y total de Chile entre 1801 y 1818.

9.529.- JopnÉ G. JosÉ; Lü»ens S., RorF, y
WncNpR H., Gsnr. Economía chilena 1B l0-
1995: cuentas fiscales, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Instituto de Economía, Docu-
mento de Trabaj o No 1 8 8, S antiago, 2000. (I2),
583, (3) páginas.

El presente estudio sobre las finanzas fisca-
les chilenas en el período indicado y, en algunos
casos, hasta 1999 está apoyado en una base esta-
dística de primera importancia incluida como
apéndice.

Se anali zan, entre otras variables, el volumen
y composición de los ingresos tributarios y no
tributarios, la composición del gasto fiscal por
funciones y por ministerios, los aranceles efecti-
vos y el volumen de la deuda fiscal. Se incluyen,
asimismo, comparaciones del gasto fiscal con el
Producto Interno Bruto del país.
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Los autores explican los criterios empleados
y problemas planteados en la elaboración de una
serie de ingreso fiscal de larga duración, indican-
do los rubros considerados en la misma y sus
variaciones a través del tiempo. Del mismo
modo, se resumen los problemas que presenta la
cuantificación del gasto por efecto de leyes que
operan al margen del presupuesto nacional. Las
series están expresadas tanto en valores constan-
tes, como en moneda de cada año, lo que permite
contrastar la información con otros testimonios
contemporáneos.

Un trabajo notable.

9.530.- LncoSTE, PRBLo, El ferrocarril
transandino lB72-1984. Un siglo de ideas, polí-
ticas y transporte en el sur de América. Con no-
tas de Ian Thomson, Garcés Delgado, Alberto
Bernades y Mario Justo López. Centro de Inves-
tigaciones Diego Barros Arana, Editorial Univer-
sitaria, Santiago, 2000, 465, (11) páginas.

El propósito original de esta obra es presentar
al ferrocarril como un medio para vincular e inte-
grar las economías de Chile y Argentina. La obra
sigue un esquema cronológico. La primera parte
comienza con una reseña de las rutas comerciales
entre el Atlántico y el Pacífico hasta el canal de
Panamá; hace una breve reseña del proyecto y
construcción de la obra para luego describir los ser-
vicios ofrecidos y la baja rentabilidad del negocio
hasta que el aluvión de 1934 interrumpió el tráfico.
La segunda parte entrega una reseña de los propósi-
tos de integración latinoamericana desde la Inde-
pendencia, para continuar con los debates en Ar-
gentina sobre la nacionalización del ferrocarril y
terminar con una breve nota sobre la reconstrucción
de la línea. La tercera parte habla sobre las mejoras
tecnológicas y nuevos servicios implantados a par-
tir de 1942, cuando se reanudó el servicio, hasta la
paralización del tráfico de pasajeros en 1978 y de
carga en 1984.

Pese al subtítulo, el tema central de la obra
son las vicisitudes de este ferrocarril que, no
obstante los esfuerzos de los gobiernos de ambos
países para favorecer dicho medio de integra-
ción, no logró una viabilidad económica que ase-
gurara su subsistencia en el tiempo.

, Se incluyen como anexo los recuerdos de
Angel Lamas, empleado del ferrocarril en la dé-
cada de 1960.

9,531.- LannaÍi.¡ 8., FELIPE Y VERGARA M.,
Ro»nlco (rns.), La transformacíón económica
de Chile, Centro de Estudios Públicos, Santiago,
2000, XII, 728, (2) páginas.

El presente volumen reúne quince estudios en
los que se analizan las principales reforrnas eco-
nómicas y sociales que han transformado a Chile
en el último cuarto de siglo, y han permitido avan-
zar por la senda del desarrollo económico.
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En la primera parte de la obra, Sebastián Ed-
wards se refiere a las políticas macroeconómicas
que lograron dar estabilidad y reducir los niveles
de inflación.

La segunda parte está dedicada a las reformas
del Estado. Un estudio de los editores trata las
reformas tributarias, las finanzas públicas en el
último decenio y las tareas pendientes en materia
fiscal. A continuación Dominique Hachette se re-
fiere a los logros en materia de privatízaciones y
la aparente falta de entusiasmo por continuar en

este proceso; Ricardo Paredes M. describe el mar-
co regulatorio de la economía en el período;
Eduardo Engel, Ronald Fischer y Alexander Gale-
tovic, hacen una evaluación del programa de con-
cesiones de obras de infraestructura, y Gabriel del
Fávero V. y E,duardo Katz B. analizan los proble-
mas que surgen para hacer compatibles la protec-
ción ambientai con el crecimiento económico y el
derecho a la propiedad privada.

En la tercera parte, Dominique Hachette se

refiere a la apertura del comercio chileno a la
competencia internacional; Andrés Reinstein A.
y Francisco Rosende se abocan a la liberaliza-
ción del sistema financiero nacional conforme a

las tendencias mundiales, mientras que Juan An-
drés Fontaine se ocupa del funcionamiento del
B anco Central baj o el régimen de autonomía
conforme a la normativa de 1989.

La última parte se ocupa de las reformas so-
ciales. Rodrigo Acuña R. y Augusto Iglesias P.

estudian el sistema de fondos de pensiones, los
resultados obtenidos hasta la fecha y la agenda
pendiente. Fernando Coloma C. y Patricio Rojas
R. tratan sobre las reformas a las leyes del trabajo
aplicadas desde 1973 y sus efectos sobre el merca-
do laboral chileno. Arístides Torche L. se refiere a

las políticas sociales destinadas a subsanar los
problemas de pobreza, atención de necesidades
básicas y desigualdad y a los logros obtenidos sin
perjuicio de advertir lo mucho que queda por
avanzar en estos campos. Cristián Aedo I., estudia
la creación y efectos del sistema de seguro de sa-

lud privada, el aumento de recursos al sistema pú-
blico de salud y los efectos de estas medidas; y
Harald Beyer B. se ocupa de los resultados de las
políticas educacionales especialmente en los nive-
les de la enseñ anza básica y media.

Los trabajos están elaborados con un criterio
técnico para aquilatar los éxitos y las falencias
de las políticas aplicadas en cada caso, dejando
constancia de 1o que falta por realizar.

Fn conjunto va precedido por un estudio in-
troductorio de los editores que plantea los dife-
rentes temas abordados en el curso de la obra.

Lüonns S., RoLr'. Vid.9.509 y 9.529

9.532.- MenrÍNEZ BAEZA, SpRGlo, Algunos
precursores de la marina mercante nacional,
BAHNM, No 4,200A, 45-67 .

Se refiere a las actividades navieras de un
conjunto de empresarios de los siglos XVIII y
XIX a los que atribuye un carácter precursor:
José Francisco de Urrutia y Mendiburu, Manuel
María de UndurÍaga, Agustín de Eyzaguirre, Ni-
colás de la Cruz y Manuel Riesco, Francisco Ja-
vier Álvarez y su hermano Francisco Salvador, y
José Tomás Ramos Font.

9.533.- I|¡4.¡zzr,t DE GRAzIA, LEoNeRpo, La
economía de Concepción en el cambio de siglo
(XN-XX). Avance y (des)proyección, P.ET No 4,
julio 2000, 247 -261.

En la segunda mitad del siglo XIX la econo-
mía regional de Concepción entró en una fase
expansiva gracias a la explotación del carbón
usado en la industria y los ferrocarriles. A su

vez, el término de la ocupación de la Araucanía
hizo de Talcahuano el puerto triguero más im-
portante del sur de Chile. El autor menciona al-
gunos de los empresarios más importantes de la
zona en este período.

En el cambio del siglo, la economía de la
zona se había consolidado. Las posibilidades de
expansión hacia la Araucanía estaban limitadas
por la delincuencia allí imperante. Una alternati-
va era proyectarse al otro lado de la Cordillera,
1o que le habría permitido contrarrestar el predo-
minio económico de Santiago. Sin embargo, esta
posibilidad se vio limitada por los problemas li-
mítrofes entre ambos países.

9.534.- I|¡4¡,zzat DE Gnazla, LEoNARDo,
Gestiones empresariales de un norteamericano
en Concepción en el siglo XIX: Guillermo Gib-
son Délano, RHC, No 8, 1998, 175-194.

El autor investiga acerca de la trayectoria
empresarial del norteamericano Guillermo Gib-
son Délano establecido en Concepción en la dé-
cada de 1835. Como molinero llegó a ser el prin-
cipal representante del gremio en la época del
auge del mercado de California. Al decaer las
exportaciones incursionó en la minería del car-
bón formando Ia Compañía de Puchoco en la
cual estuvo asociado con otros próceres de la in-
dustria, antes de extenderse a actividades anexas
como la fabricación de ladrillos refractarios y
gas de alumbrado, además de contribuir a la or-
ganización de la fábrica Bellavista de Tomé.

9.535.- MoneGA VALLE, FABI AN, Capellanías,
mentalidad e inquílinaje temprano. Su articulación
en el Chile colonial, HMGD 2000, L93-217.

Ei autor da a conocer una resolución del pro-
visor eclesiástico que dispuso que un grupo de
inquilinos de la estancia de San Antonio tenía la
obligación de pagar los réditos de las capellanías
vinculadas a esa estancia. Este documento ad-
vierte la presencia de inquilinos desde alrededor
de l740,lo cual anticipa en unos 30 años la exis-



tencia conocida de esta forma de trabajo. A partir
de lo anterior, postula que el inquilinaje es ante-
rior al auge econórnico de la segunda mitad del
siglo XVIII y que su origen se relaciona con la
necesidad de sustentar las capellanías.

9.536.- Muñoz CoRREA, JUAN GurllERMo,
Los ¡tatronos de capellanías, nombramientos y
atribuciones, Público y Privado, 2000, 7L-101.

Luego de una breve descripción de la cape-
llanía y su importancia económica y social, el
autor se refiere a las características de los patro-
nos y capellanes de las mismas, las relaciones
entre ambos y las diferentes situaciones que se
podían dar en esta institución, conforme al estu-
dio de los casos aquí tratados.

9.537,- Muñoz, JUAN Gurr-leRuo y CHlu,
BÁnenn A, Melchor Jufré del Aguila, sus relacio-
nes con el sistema crediticio, EC-I, 2000, 55-78.

Los autores estudian los distintos mecanis-
mos crediticios existentes en Chile durante el pe-
ríodo hispano -censos, obras pías, préstamos con
prenda, compras a plazo y otros- a través del
caso de Melchor Jufré del Aguila y su familia.

Se agrega un anexo genealógico.

9.538.- Ot<Ruoro, TESUSUT, Regulación de
Decadencia. El desarrollo económico de Chíle y
su declinación ( lB30-1914), Shinhyoron Publis-
her. Tokio, 2000, 530, (2) páginas.

El presente trabajo analiza la declinación
económica de Chile en el período desde la pers-
pectiva de la regulación. La primera parte de la
obra entrega la perspectiva teórica y un bosquejo
de las sucesivas etapas de la evolución chilena en
el siglo XIX. La siguiente está dedicada al estu-
dio del régimen monetario y financiero mientras
que la última, titulada "formas de competencia",
se refiere a la burguesía minera de Chile y a Ia
industria salitrera

Es de esperar que este libro, escrito en japo-
nés y por ende inaccesible a la enorme mayoría
de los usuarios de este fichero, sea traducido al
inglés o castellano.

9.539.- OREr-I-ANA RETRUnLES, Lurs, Histo-
ria jurídica de Chuquicamata: pirquineros, so-
ciedades mineras y proyecto minero (1552-
1971), Actas de las II Jornadas de Derecho de
Minería L999, Revista de Derecho. Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, 2000, 199-234.

El autor estudia las sucesivas etapas en el
proceso de conformación de la propiedad minera
de Chuquicamata. Entrega datos sobre los prime-
ros denuncios mineros en la zofla a partir de
1882, el aumento de los pedimentos mineros a

raíz del nuevo Código de 1888, y la organización
de sociedades mineras desde fines del siglo XIX
hasta 1912 cuando la Chile Exploration Com-
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pany adquiere el conjunto de pertenencias. Si
bien hay aspectos que no quedan del todo claros,
Ia revisión de archivos notariales y prensa local
ha permitido al autor avanzar sensiblemente en el
conocimiento del tema.

9.540.- PeRrBn PRRa»e, MaRÍR TEREsa, E/
tráfico marítimo por las costas de Chile entre
mediados del siglo XIX y principios del siglo XX,
BAHNM No 3, 1998, 145-157.

Resume las características del trafico maríti-
mo en las costas chilenas y la importancia que
tienen algunas grandes compañías extranjeras.

9.541.- Posr-ETE NEUMANN, SaNpnn, Aban-
dono y vagabundaje infantil en Santiago de Chi-
le. I 930- I950, RHSM No 4, 2000, l9l -228.

Estudio sobre las características de la vagan-
cia infantil en el período indicado, con especial
referencia a sus causas y a las formas que tenían
los menores para su subsistencia en la calle.

RpNcrro, FRANCTScA. Vid. 9.541

9.542.- Roras FeeRrs, MenÍe TERESA,
Agresión del hombre, defensa de mujer. Una
aproximación a la violencia con))ugal y la justi-
cia en el mundo popular. Zona central de Chile
1760- I830, RHSM No 3 , rggg, gg- l 16.

Describe las características de la violencia
conyugal en los sectores populares de Chile cen-
tral durante el período indicado, el procedimiento
judicial en estas materias e intenta una tipificación
de los protagonistas en este tipo de hechos.

9.543.- Ro¡ns S., GoNZALI; Borro S., AN-
DREA, y Soro V., JoRcE, Historia del gremialis-
mo empresarial, Confederación de la Producción
y del Comercio, Santiago, 2000, 276 páginas.

En este elegante libro, los autores reseñan
el desarrollo empresarial a lo largo de la histo-
ria de Chile, particularmente a partir de la Inde-
pendencia. En este contexto, se estudia la crea-
ción y labor re alizada por las diferentes
organizaciones empresariales, comenzando por
la Sociedad de Agricultura. Se destaca la unidad
de los grernios en los momentos de crisis econó-
micas y su relación con el Estado; en un primer
momento se buscó el apoyo del mismo para el
fomento de sus actividades, ipero cuando este
pretendió desplazar a la iniciativa privada, los
organismos empresariales se unieron para de-
fender su campo de acción. Esta comunidad de
otganizaciones empresariales se form alizó en la
Confederación de la Producción y del Comercio
creada en 1934.

9.544.- SelrNes, RpNÉ y Gorcovrc, IGoR,
Familia y reproducción social. Chile en el siglo
xvill, EC-I, 2000, 163- l g 1.



462 HISTORIA 35 I 2OO2

Los conflictos intra y extrafamiliares reciben
una sanción social que lleva a la intervención de
las autoridades civiles y eclesiásticas.

9.545.- SalrNns MEZA, Rr,NÉ, Lo público y
lo no confesado. Vida familiar en Chile tradicio-
nal,. 1700-l BB0, RHSM, No 3 , 1999,31-60.

A partir de testamentos, dotes y fuentes judi-
ciales el autor reconstruye la estructura de la fami-
lia en Chile tradicional, su composición, sus formas
de vida y las relaciones de armonía y conflicto que
se establecen al interior de la misma.

9.546.- SelrNns }¡1rEZA, RswÉ, Violencias
sexuales e interpersonales en Chile tradicional,
RHSM, No 4, 2000, 13-49.

Se estudian los distintos tipos de violencia
sexual, como ser la violación, el incesto y la
agresión intrafamiliar a partir de fuentes judicia-
les de los siglos XVIII y XIX. Se refiere a las
características de los agresores, los lugares don-
de se cometían estos hechos y los distintos tipos
de castigos aplicados.

9.547.- Salvo GoNzÁr-sz, Lurs; RnNGrno,
FReNcrsca; VrAL, ManÍe JosÉ, y ZeLnrvAR,
TRtrulnnD, Historta de la industria pesquera en
la región del Bío Bío. Siglo XVI a Stglo XX, ASI-
PES, Asociación de Industriales Pesqueros Re-
gión del Bío Bío A. G., Santiago, 2000, 275, (l)
páginas.

Luego de someras referencias a la ciudad de
Concepción y al puerto de Talcahuano hasta fi-
nes del siglo XIX y algunos datos aun más es-
cuetos sobre el consumo de productos del mar en
la zona desde los tiempos prehistóricos, se des-
cribe el desarrollo de la actividad pesquera in-
dustrial en la región a partir de la década de
1880, incluyendo referencias al procesamiento de
Ios productos del mar y la fabricación de barcos
y equipos.

Se otorga especial importancia a la industria-
lización de la actividad pesquera a partir de 1950,
fecha que coincide con la creación de ASIPES,
organismo que agrupa a los empresarios del rubro.
Se analizan y cuantifican las fluctuaciones en los
volúmenes de actividad pesquera, que obedecen
tanto a fenómenos naturales como a políticas eco-
nómicas y se entregan monografías acerca de los
principales industriales pesqueros de la región.

La primera versión de este libro corresponde
al equipo dirigido por Luis Salvo, siendo revisa-
do y editado por las demás autoras señaladas.
Lleva prólogo de Sergio Carrasco Delgado.

9.548.- Soro L., RosR, Las mujeres negras es-
clavas en el reíno de Chile, NHG Nos 9-10, 35-53.

Notas sobre la diversa situación de las muje-
res negras esclavas en Chile hispano en lo que se
refiere a sus obligaciones de trabajo, tratamiento

por sus amos y a sus uniones dentro y fuera del
matrimonio. Resultan de interés los cuadros so-
bre matrimonios de esclavos entre sí y con perso-
nas libres tomados de los registros de la parro-
quia del Sagrario de Santiago entre 1690 y 1750.

Soro V., JoRcE. Vid. 9.543

9.549.- Sranrlr, MARrA RosaRrn , Hidalgos
americanos. La formación de la élite vasco-cas-
tellana de Santiago de Cltite en el siglo XVIll, en
Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identi-
dades y estructuras sociales de las capas altas
urbanas en América hispánica, Bernd Schróter y
Christian Büschges (eds.) Iberoamericana
Veuvert, Colonia-Madrid, 2000. 133- 155.

La profesora Stabili se refiere a la venida de
los vascos en Chile durante el siglo XVIII en el
contexto del proyecto reformista borbónico. Re-
seña las características de esta inmigración y
analiza el impacto que tuvo la incorporación de
los recién llegados en el estrato alto de la socie-
dad chilena. Este influjo no solo rearticuló a la
elite colonial en cuanto a su composición so-
cioeconómica; al inculcarle las características
propias de su hidalguía, moralidad y sobriedad,
la reconstruyó "sobre bases más sólidas y dura-
deras... creando nuevos espacios de poder".

9.550.- TsayER ARrEacA, WTLLTAM, El Pa-
dre Hurtado y una nueva cultura laboral. Huma-
nitas N" 18, otoño 2000, 237-245.

La distinción entre sindicatos únicos indus-
triales de afiliación obligatoria y sindicatos Ii-
bres establecida en 1925 se mantuvo en la legis-
lación chilena pese a los cambios en la OIT sobre
la materia en favor de la libertad sindical y que
han terminado por imponerse. En su tiempo, eI
padre Alberto Hurtado trabajó para formar diri-
gentes sindicales cristianos capaces de defender
la libertad sindical en su doble acepción: como
derecho de afiliación y como posibilidad de ha-
cerlo libremente sin caer bajo el control de las
organizaciones marxistas.

9.551.- TuovlsoN, IAN, Los ferrocarriles del
Capricornio Andino, RET No 2,2000, 231-246.

Breve estudio sobre el desarrollo de los ferro-
carriles de la región de Atacama en Chile, Salta en
Argentina y el sur de Bolivia y sus conexiones
mutuas como factor de integración regional.

9.552.- Tuozzo, CELINR, Cultura popular y
poder: las mujeres y el crimen, La Serena 1925,
HMGD, 2000, 325-336.

El análisis de la aplicación de la Ley de Al-
coholes de 1925 en La Serena muestra que 57 de
los 93 procesos judiciales iniciados por infrac-
ción a la misma fueron contra mujeres. Todos
estos cargos iban asociados a la acusación de



ejercer la prostitución en forma clandestina, lo
que la autora estima injustificado.

9.553.- VaISNZUELA ENnÍquEZ, Lurs, Mine-
ros y ntinería en una región del Norte Chico.
Ovalle, 1830- I BB0, Librería Chile llustrado, San-
tiago, 2000, 100, (2) páginas.

Este pequeño libro reúne dos estudios. El pri-
mero da cuenta sobre el estado de la minería de
cobre en el período, indicando cifras de produc-
ción y empleo e información sobre las funciones
de minerales, mejoras técnicas en los yacimientos,
fuentes de capital y disponibilidad de mano de
obra. El segundo, relativo a la elite minera de
Ovalle, entrega datos sobre los principales empre-
sarios: las familias Aristía y Solar, José Tomás
Urmeneta, Ramón Lecaros y otros y hace referen-
cia a sus actividades económicas y políticas.

La investigación está basada en informes de
autoridades administrativas, archivos notariales y
judiciales, prensa y otras fuentes primarias, su-
mada a una sólida bibliografía.

9.554.- VSNpGAS VaLnEgENITo, HERNÁN,
Desafíos de la industria carbonífera en Chile.
Intervención del sector público en la senda del
estado benefaclor, RHCI No 8, 1998, 151-173.

El autor describe el efecto que tuvieron los
aumentos en los costos de producción de la in-
dustria carbonífera en las primeras décadas del
siglo XX hasta 1930, debido principalmente a los
aumentos de salarios y reducciones de la jornada
laboral . La situación del carbón preocupó a los
gobiernos a partir de la década de 1920 los cua-
les adoptaron diversas medidas para favorecer a

esta industria en detrimento de otros sectores.
Esta actitud del gobierno, señala el autor, antici-
pa el intervencionismo estatal que caracteriza la
economía chilena en los decenios siguientes.

VpRcnRA M., RoDRrGo. Vid. 9.531

VrAL, MenÍn JosÉ. Vid. 9.547

WncNpR, H., GERr. Vid. 9.509 y 9.529

Z¡toIv AR, TRINIDAD. Vid. 9,547

Véanse también 9.317 , 9.379, 9.400, 9.420,
9.421 y 9.633

g) Historia de las ideas y de la educación

9.555.- BaRnros VALDÉs, MancraNo, Apor-
te de tres sacerdotes seculares a la educación en
Chile, RHE, Vol. IV, 2000, 81-94.

El autor valora la obra educativa de tres sa-
cerdotes: Joaquín Larraín Gandarillas (1822-
1897) quien reorganizó eI Seminario de Santiago
y fundó la Universidad Católica; Oscar Larson
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Soudy (1893-1974) que tuvo gran influencia tan-
to como profesor en liceos fiscales y en nuestra
Universidad, como a través de sus conversacio-
nes y artículos; y Fernando Cifuentes Grez
(1919-1990), profesor y director de liceo y dele-
gado gremial del magisterio.

9.556.- BesoeiN ARrvu¡o, RAúL, I50 años de
historia del Colegio de los Sagrados Corazones,
Impresión Patricio Varas, Santiago, 2000, 285,
(17) ilustraciones.

Luego de una breve noticia sobre la llegada
de los religiosos de los Sagrados Corazones a

Chile, el autor se refiere a la fundación y trayec-
toria del colegio de los Padres Franceses de San-
tiago en 1849. Distingue cinco etapas en su his-
toria: la primera entre 1850 y 1881 está marcada
por la construcción de obras de infraestructura,
por el mismo tiempo que la ciudad se expandía
hasta llegar a su entorno; la segunda época, en
que continuaron las construcciones escolares,
termina en L920 cuando un incendio destruyó la
mayor parte del establecimiento; las cuatro déca-
das siguientes están marcadas por la reedifica-
ción del colegio y la nueva capilla, la exigencia
del uniforme escolar en 194L, y la apertura del
colegio en Manquehue en 1955; desde 1960 a

l97l la vida escolar está marcada por la demo-
cratización de la enseñanza al tenor de los cam-
bios en la Iglesia, un proceso que termina con el
traspaso del colegio al Arzobispado de Santiago;
durante la última etapa asume el primer rector
laico, se completa la desvinculación entre la con-
gregación y el colegio y se crea la Fundación
Educacional del Colegio de los Sagrados Corazo-
nes a cargo del manejo del establecimiento. Para
cada etapa se incluyen noticias de las actividades
educativas y extracurriculares allí realizadas.

Se incluyen como anexos una nómina de rec-
tores, la lista de los alumnos fundadores, la di-
rectiva y personal de la Fundación y una lista de
los obispos que fueron alumnos del colegio.

Numerosas fotografías del colegio en la ac-
tualidad ilustran la última parte del libro.

CHÁvEz, CRISTER. Vid. 9.561

9.557 .- Cnlcpo EscuopRo, JATME, Gabríel
Casttllo Inzulza: 10" Premio Nacional de Educa-
ción. RHE, Vol. IV, 2000, 95- 105.

En su discurso de recepción a Gabriel Casti-
llo (* 1927) como miembro honorario de la So-
ciedad Chilena de Historia de la Educación, el
autor hace una breve semblanza biográfica del
homenajeado, recoge sus ideas sobre orientación
educacional y resume los méritos que le valieron
el Premio Nacional de Educación en L997 .

9.558.- Cntsrl, RENATo, EI pensamiento po-
lítico de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad,
Lom ediciones, Santiago, 2000 , 223, (3) páginas.
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Se estudia el pensamiento constitucional, po-
lítico y económico de Jaime Guzmán Errázuriz,
desde comienzos de la década de 1960, distin-
guiendo las sucesivas etapas del mismo hasta fi-
nes de la década de 1980. Sus ideas, reflejadas
en la Constitución de 1980, están basadas en los
conceptos de libertad y autoridad. La primera se
manifiesta en los principios de propiedad privada
y libertad de empresa, mientras que la segunda se
refleja en su aceptación del régimen militar como
medio para hacer frente a las emergencias políti-
cas y en el carácter que le asigna a la democracia
como forma de gobierno y no como un fin en sí.

9.559.- Cnuz, NICoL As, La educación chile-
na y las elites políticas de los sectores medios
( 1900- 1970), Mapocho, N" 47, primer semestre
de 2000,285442.

El autor entrega un análisis de los principa-
les hitos de la educación chilena desde el Cente-
nario de la independencia hasta 1970, acompaña-
do de cuadros estadísticos que ilustran los
avances logrados. Durante este período, la con-
ducción del sistema educacional estuvo a cargo
de los sectores medios, en especial del Partido
Radical, los cuales no introdujeron reformas im-
portantes en relación a la concepción educacio-
nal de la segunda mitad del siglo XIX y en cam-
bio centraron sus esfu erzos en ampliar la
matrícula y en desarrollar la enseñanza técnica y
femenina.

9.560.- Eceñe 8., ManÍe Lonpro, La co-
bertura de la educactón prímaria popular en
Chíte: 1Bg0- 1920, NHG Nos 9-10, 1998- lggg,
I 55- 161 .

Se estudia el estado de la educación primaria
popular en Chile durante el período indicado. Es-
tima que el número de alumnos matriculados fue
relativamente bajo, situación que se agrava por el
hecho que el número que asistía a clases era mu-
cho menor. Además de la falta de establecimien-
tos educacionales y profesores para los mismos,
la autora advierte el efecto del trabajo infantil y
la distancia de las escuelas rurales respecto a los
lugares de habitación de los alumnos.

9.561.- Eceñn 8., MRRÍA LoRETo, La edu-
cación ¡trimaria popular en el siglo XIX en Chi-
le: una práctica de política estatal. Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos, Centro Barros
Arana, Lom ediciones, Santiago 2000, 256, (8)
páginas.

Investigación acerca de la enseñanza básica
para los sectores populares chilenos a partir de la
Ley de Instrucción Primaria hasta 1890. Esta polí-
tica educativa tuvo su origen en la preocupación
del Estado por civilizar y moralizar al pueblo, ele-
mento fundamental en el proyecto moderni zador
implementado por las elites del país.

La autora se refiere al doble sistema educati-
vo, gratuito y pagado, y a los rasgos distintivos de
cada uno. Explica cómo se realiza la formación de
los maestros en las escuelas normales, reseña las
características de los locales, y entrega cifras so-
bre número y características del alumnado.

Advierte una brecha entre el mundo de la eli-
te representada por los profesores y los conteni-
dos de materia con la realidad de las clases popu-
lares lo que, a su juicio, explicaría el alto nivel
de deserción escolar.

9.562,. FpoterovA, EvcENt A, Rusia Soviéti-
ca en el imaginario político chileno, 1917-1939,
Rojo Amanecer, 2000 , I07 - 140.

Se estudia Ia evolución de la imagen de la
Rusia ,Soviética a través de la prensa chi.lena en
el período indicado. Tal como sucede en los paí-
ses europeos se advierten posturas contrapuestas.
El Mercurio y el Diario Ilustrado perciben a Ru-
sia como una amenaza; otros periódicos proso-
viéticos pero anticomunistas, la ven como una
sociedad más humana y con principios más ele-
vados, que podría servir de modelo para Chile,
sin perjuicio del vuelco que producen las purgas
estalinianas; por último la prensa comunista se
identifica plenamente con sus logros.

9.563.- GanguLSKy, EocaR»a, La antropo-
logía en la {Jniversidad de Concepción: 1967-
197 3. Apuntes de un parrícipante, CChA- III,
2000, 200-210.

Testimonio del autor, que fue profesor en el
Centro de Antropología de la Universidad de Con-
cepción, sobre los años de la reforma universitaria
y los trastornos políticos que afectaron al país.

9.564.- GancÍa AuuuaDA, F.S.C., ENRrquE,
La Salle en la escuela normal del Arzobispado
de Santtago, AHICh No 18, 2000, I07 -136.

La escuela normal de preceptores del Arzo-
bispado fundada en 1901 estuvo a cargo de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas durante
toda su existencia. El autor se refiere a Ia labor
de esta congregación, a la historia institucional
del establecimiento, a los sucesivos directores y
profesores, y al problema de Ia falta de recursos
que obligó al cierre de la escuela en 1925.

9.565.- GuzvrÁN TRevERSo, ANonÉs , La
formación del sistema escolar chileno. Un pro-
))ecto político, RHE, Vol. IV,2000,33-41.

Refutando algunas afirmaciones al contra-
rio, el autor hace ver que existieron políticas
educacionales en Chile durante el siglo XIX, las
que reflejan el consenso de la clase dirigente
sobre la materia.

9.566.- Hennsne VeloÉs, WrLLy FReNcrs-
Co, Visíón renovadora de la educación chílena



en la perspectiva de sus educadores; lB90-1925,
RHE, Vol. IV, 2000,43-54.

Se resumen algunos aspectos del pensamien-
to educacional de Francisco A. Encina, Enrique
Molina y Luis Galdames, quienes participaron en
el Congreso Pedagógico de 1912, como también
el de Alejandro Venegas y Darío Salas, que se

insertan en el mismo impulso renovador de la
enseñanza.

9.567 .- Jrrr¿ÉNEz, MRNUEL; Cu¡ve4 CRrs-
LER; SoTo, HÉcron, La prensa en la génesis de
las ¡tolíticas educacionales chilenas. I$A-l 870,
RHC, No 8, 1998, 233-240.

Se destaca la importancia de la prensa en la
promoción de políticas educacionales desde la
década de I 820 hasta 1 870, generali zando con
algunos ejemplos relativos la formación de pro-
fesores y la Escuela Normal, la enseñanza feme-
nina y la extensión de la instrucción primaria.
Lamentablemente, los intentos de clasificación
de editoriales carecen de rigor metodológico, lo
que resta validez a sus afirmaciones.

9.568.- Loyoln T., MRNUEL, Recabarren:
su función mítica y notas para la comprensión de
su pensamiento político, Rojo Amanecer,2000,
B1-104.

La figura de Luis Emilio Recabarren (1876-
1924) tiene ribetes míticos y hay una verdadera
hagiografía promovida por la prensa comunista,
lo que hace necesaria una revisión historio gráfica
de su pensamiento político.

El autor señala tres elementos centrales de su
pensamiento: su visión teleológica respecto al
triunfo de la clase obrera, el utopismo de la
emancipación del pueblo y el socialismo como
medio racional para lograr el mejoramiento de la
humanidad.

9.569.- Muñoz RoJo, EllRNn , La educación
de la ntujer iberoamericana. Tendencias detecta-
das en la Segunda Conferencia Interamericana
de Educación realizada en la República de Chile
en Santtago, septiembre I934, RHE, Vol. IV,
2000, 63-7 4.

Luego de una noticia general sobre la confe-
rencia, la autora resume los planteamientos sobre
la educación de la mujer presentados por las de-
legaciones de Paraguay, México y Chile. Todas
estas intervenciones destacan la formación inte-
gral de la mujer para los nuevos tiempos.

9.570.- Núñpz ORELLRNa, MARIo, La for-
mación del carácter en la Segunda Conferencia
Internacional de Educación realizada en Santia-
go de Chíle en 1934, RHE, Vol. IV, 2000, 55-62.

Luego de una breve noticia sobre la organiza-
ción de la citada conferencia, el autor se refiere a
los conceptos allí expuestos respecto a la educa-
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ción del carácter y a las conclusiones planteadas
por los participantes, conforme al análisis de las
actas respectivas. Advierte que, junto con reiterar
la importancia del desarrollo de la personalidad de

los educandos, las recomendaciones aprobadas in-
corporaban también el ámbito de la educación vo-
cacional debido a su carácter formativo.

9.571.- NúñEZ PRIEro, IvÁN, Saber y políti-
ca en Darío E. Salas, RHE Vol. 4,2AA4,9-17 .

Se analiza el estudio de Darío Salas, El Pro-
blema Nacional. Bases para la reconstucción de
nuestro sisfema escolar primctrio, publicado ori-
ginalmente en 1917. El autor valora el doble ca-
rácter de Salas como educador profesional expe-
rimentado y reformador político.

9.572.- Pozo RUIZ, JosÉ Mtcupt- , La educa-
ción del níño chileno frente a la Reforma y la
Escuela Nueva ( I 920-3 5 ). Tradición y moderni-
dad, RHE, Vol. IV, 2000, 75-80.

La revisión de los documentos emanados del
Ministerio de Instrucción Pública en la década de
1920 muestran que, no obstante el discurso van-
guardista de los sectores más comprometidos con
los anhelos de cambio, se siguen imponiendo las
concepciones tradicionales de la educación, sus-
tentadas en la disciplina, adiestramiento de habi-
lidades, moralización y adaptación de los niños a

los hábitos de los adultos.

9.573.- SpnnaNo, SoL , " La escuela chilena
y la definición de lo público", en Frangois Xa-
vier Guerra, Annick Lempériére, et al., Los Es-
pacios Púbticos en lberoamértca. Ambigüedades
y problemas. Stglos XVIil-Xm, Centro Francés
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
Fondo de Cultura Económica, México, 1998,
340-362.

Para los sectores dirigentes del país, la es-
cuela, a través de la enseñanza de la lectura y
escritura, permitía el acceso a los beneficios de
la civilización y contribuía a la formación de ciu-
dadanos racionales. En este sentido, la escuela
era un espacio público, entendido también como
un espacio católico en una sociedad católica,
donde la enseñanza de la religión era obligatoria.
Sin embargo, en el debate legislativo de 1860,
sobre fiscalización de escuelas se plantea el pro-
blema del caracter público de las escuelas priva-
das, tema que incide en la libertad religiosa y
que la ley interpretativa de la libertad de cultos
de 1865 que separa ambos espacios conforme a
la propiedad de los mismos

9 .57 4.- SERRaNo, SoL, " ¿ Quién quiere la
educación? Estado y familia en Chile a mediados
del siglo XIX", efl Educación y Familia en lbero-
américa. Pilar Gonzalbo Aizpuru (ed.), El Cole-
gio de México, México, 1999,153-L71.
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Soro. HÉcron. Vid . 9.567

9 .57 5. - S useRCASEAUx, B ERNARDo, Genea-
logía de la Vanguardia en Chile. La década del
Centenario, Facultad de Filosofía y Humanida-
des, Universidad de Chile, Santiago, 1998, 227 ,

( 1) páginas.
Luego de un breve panorama del contexto

político, cultural y social de Chile hacia 1910, el
autor se refiere al surgimiento de una 'ovoluntad
vanguardista" en el país que se manifiesta en la
actitud de los jóvenes, en el papel de la mujer en
Ia sociedad, y en las artes, movimiento que con-
citó el rechazo de las elites tradicionales. El au-
tor se plantea el grado de influencia europea en
este proceso, estimando que si bien los viajes al
Viejo Mundo contribuyeron al despertar de las
nuevas actitudes hay un fuerte componente de in-
dividualidad local, situación que se aprecia tanto
en Chile como en otros países de América.

h) Historia de la inmigración y colonización

Álvane z F., Maxupl. Vid. 9.57 6

9.576.- Dr CaRo, Inrs y Álvnnpz F., MA-
NUEL, Siamo Tutti...? Italianos en lquique, Edi-
torial Rocadi, Iquique, 2000, 178 páginas, ilus-
traciones.

Se busca destacar el aporte de la comunidad
italiana a la ciudad de Iquique desde la llegada
de los primeros inmigrantes en la década de
1860. Para ello, los autores reseñan la trayectoria
de instituciones de servicio público fundadas por
la colonia y reunidas en la Casa degli Italiani, la
Compañía de Bomberos Ausonia, la Casa Cultu-
ral de Lucano, la Societá, di Beneficenza, las Da-
mas Italianas, el Círcolo Italiano, la Sportiva lta-
liana, el Centro Cultural Chileno-Italiano y la
Fratellanza Italiana.

Se incluye además un listado de los más des-
tacados italianos avecindados en la ciudad desde
el siglo XIX hasta la actualidad, acompañados
por una breve nota biográfica y fotografías.

9.577.- EsrnaDA, BALDoMERo, Antitnmigra-
cionismo mesocrático, RHC No B, 1998, 105- lL7 ,

El aumento de la inmigración extranjera a los
centros urbanos a partir del gobierno de Balmace-
da generó críticas de los sectores medios de la
sociedad chilena que acusaban a los recién llega-
dos de ser responsables del aumento de la delin-
cuencia y de la agitación política y de traer enfer-
medades al país. Los extranjeros también fueron
víctimas de acusaciones por la postura que tuvie-
ron sus respectivos países en los conflictos inter-
nacionales de Chile y por su influencia en la eco-
nomía chilena, componentes todos del ideario
nacionalista de comienzos del siglo XX.

9.578.- EsrneDA, BALDoMER0, Los intentos
estatales por estimular el factor huntano nacio-
nal a través de la inmigración europea, Mapo-
cho, No 47, primer semestre de 2000, 303-338.

El autor analiza las políticas del gobierno
chileno relativas a la inmigración europea desde
1882 a 1928. Se refiere al funcionamiento de la
agencia general de inmigración durante la década
del 80 y al apoyo a la inmigración libre durante
el gobierno de Balmaceda, para luego reseñar
brevemente los casos de Chiloé, Magallanes y
Nueva ltalia. A partir de 1908 se suspende el
apoyo económico del Estado a la inmigración y
durante el decenio siguiente el número de extran-
jeros que llegan a Chile para establecerse decae
en forma significativa.

Hay cuadros.

9.579.- Grur-rANr-BALESTRTNo, MARra Clo-
TTLDE, L',Italia fuori dall'ltalia. Gli ttaliani in
Cile, Bozzi, Editore, Génova, 2000, 384, (2) pá-
ginas, ilustraciones.

Luego de entregar una noticia general sobre
la geografía e historia de Chile, la autora se re-
fiere a la presencia de los italianos en el país,
especialmente a partir de la segunda mitad del
siglo XIX.

Para su trabajo combina el análisis de fuentes
cuantitativas, con datos sobre sus actividades em-
presariales y las arganizaciones de colonia. Ha-
ciendo un primer corte, estudia la distribución
geográfica de los inmigrantes hasta la víspera de
la Primera Guerra Mundial, con especial referen-
cia al núcleo central de Chile y a la colonia de
Capitán Pastene. Se refiere luego a los sucesivos
contingentes de italianos, tanto los que llegaron en
forma espontánea como aquellos que lo hicieron a
través de los proyectos de colonización en Parral
y La Serena, y termina con un segundo panorama
de la distribución espacial de sus connacionales de
norte a sur. Destacan sus informaciones sobre al-
gunas personalidades de la colectividad italiana en
Chile, incluyendo testimonios personales.

9.580.- Hannrs Bucnp,n, GILspRTo, Cinco es-
tudios revisionistas sobre emigración de chilenos e

inmigración extranjera en Chile durante el siglo

La autora plantea la necesidad de estudiar la
expansión de la enseñanza primaria en el siglo
XIX, no tanto en función de la capacidad del Es-
tado para brindarla sino en función de la deman-
da por la misma. Esta demanda, señala, debería
provenir tanto del propio Estado interesado en la
formación cultural del pueblo como de las fami-
lias. Sin embargo, la revisión de los informes de
los visitadores de las escuelas rurales da cuenta
de la falta de interés de muchos padres y los
cambios que produce su establecimiento en la
vida de los niños.



XH. Facultad de Humanidades. Universidad de
Playa Ancha, Valparaíso, 2000, 98, (2) páginas.

El primero de estos cinco estudios trata sobre
el enganche de marineros chilenos en naves ex-
tranjeras, para suplir las bajas y deserciones pro-
ducidas. Aunque no resulta posible cuantificar el
fenómeno, hay abundantes testimonios sobre ma-
rinos abandonados y desvalidos en distintos
puertos, situación que preocupó a los gobiernos
de la época.

El siguiente trabajo reclama por los nutridos
errores históricos o mitos que se difunden res-
pecto de la presencia de chilenos durante la fie-
bre del oro en California. A continuación, el pro-
fesor Harris se ocupa de revisar el mito que el
chileno emigra por afán de aventura. La revisión
de diversos contratos de enganche de mediados
del siglo XIX muestran que quienes salían rumbo
al Perú y otros países 1o hacían por las remunera-
ciones ofrecidas, muy superiores a las que po-
dían obtener en Chile.

En cuanto a la inmigración, el autor hace ver
que no obstante la importancia asignada por la
historio grafía al empresariado extranjero en Val-
paraíso y otros puertos, su importancia numérica
es baja en relación a marinos desertores, emplea-
dos, y otras personas sin mayor prominencia so-
cial. El último estudio se ocupa precisamente de
la marinería desertora desde la independencia
hasta 1888, situación que se refleja en las críticas
de los cónsules extranjeros en Chile.

9.581.- MRRrtNtc 8., MATEo, La inmigra-
ción extranjera minorttaria en Magallanes 1BB5-
1930, AIP; N" 28, 2000, 29-38.

El autor cuantifica el componente migratorio
de argentinos, uruguayos, norteamericanos, bel-
gas, daneses, griegos, holandeses, húngaros, no-
ruegos, suecos, portugueses, suizos, rusos, árabes
e hindúes en la región de Magallanes y señala los
aportes de estos grupos.

9.582.- IllonauBUENA CeRR,q,sco, CRRvIEN,
La inmigración en el pensamiento de la íntelec-
tualidad chilena 1810-1910, BMO No 5, 2000,
r32-1,45.

La autora se refiere brevemente a 1a ideolo-
gía de la inmigración en Chile, en especial a la
idea de la colonización agrícola con población
extranjera, y usa como ejemplo un informe de
Benjamín Vicuña Mackenna sobre la calidad de
los inmigrantes según su procedencia.

Véase también 9.65 B

i) Historict de la Cultura y de las Mentalídades

9.583.- Annya EsplNozA, Ar-p,¡ANDRA,
Aproxintación hacia una historia del cuerpo. Los
vínculos de dependencia personal en la sociedad
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colonial: gestos, actitudes y símbolos entre élites
y subordinados, HMGD,2000, B1-89.

Postula la autora que las diferencias sociales,
calificadas de dependencia personal, se traducen
en actitudes y gestos en la relación entre las cla-
ses superiores e inferiores.

9.584.- Glavn, Luts Mlcuel-, Lo Quintrala
de Chile. Sociedad colottictl, intctginctcirin colecti-
vu,v rnujeres extraordinarias. RHSM, No 3,
1999, t9t-206.

El autor comenta la fascinación que ejerce la
imagen de Cataiina de los Ríos, la QLrintrala, en
las sucesivas generaciones de chilenos.

9.5 85.- GóxcoRA, MARÍ¿. EUGENIA , La cul-
ttLra ¡to¡tular en k-¡s textos cle dos poetas cle J'ine,s
cle siglo en Chile, CAU, 2000, 302-305,

La autora aborda el tema del crimen y la jus-
ticia en la obra de dos poetas populares, Rosa
Araneda y Roberto Parra, de finales de los sigios
XIX y XX respectivamente.

9.586.- HoRvttz, MnnÍn EUGENTA, La me-
moria infinita: representactones y poderes socia-
les, HMGD, 2000, L63-L82.

Se analizan las capellanías consideradas
como un comportamiento social frente a la muer-
te. Observa que, a diferencia de 1o que sucede en
Europa, aumenta la fundación de estas durante el
período hispano, a la vez que las iniciativas del
Congreso Nacional para abolir las mismas repre-
sentan un cambio en la mentalidad de la época.

9.587 .- IclEsras S., MaRcaRITA, El deber
ser de las mujeres durante la Colonia: imagina-
rios, representaciones y comportamientos ct lra-
vés de la fundación de capellanías, HMGD,
2000, 229-244.

Las pautas de comportamiento y conductas
fijadas para el sexo femenino en el período his-
pano incluían la preocupación por mantener y
preservar el linaje y la solidaridad entre vivos y
muertos. Esta tarea se manifiesta en las capella-
nías de misa fundadas por mujeres.

9.588.- ICIESIAS SALDAÑA, MARGARITA, ET¿

nombre de Dios, por nuestras tnteltgencias me
pertenece la mitad y mi última voluntad... Muje-
res chilenas del siglo XVU a través de sus testa-
mentos, RHSM No 4, 2000, 177 - 195.

La autora revisa un conjunto de testamentos
de mujeres del siglo XVII para caracterizar a las
testadores y conocer los motivos que tuvieron
para dejar testimonio de su última voluntad.

9.589.- Ir-leNp,s OLrvA, MnnÍe ArucÉLlce,
Erótica social. El cuerpo como rebeldía. (Chile
1900; tíempos de la " comuna autónoma),
HMGD, 2000, 299-3t2.
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Luego de una nota sobre el cuerpo humano
como arquetipo de la sociedad y del mundo, la
autora observa el surgimiento de una nueva ima-
gen del mismo que se manifiesta en su 'oescenifi-
cación" con cierto tono de erotismo, como puede
ser en la reanudación de las corridas de toros y
también con su exhibición por parte de la prensa.
Estos cambios, señala la autora, reflejan las mu-
taciones en la sociedad chilena de la época.

9.590.- Muñoz Gorr¿Á, MRRÍa ANcÉLrce,
La mujer en la tradicíón familiar chilena, RU N"
69, tercera entrega 2000, 56-60.

Sobre la imagen de la mujer como ideal de
virtud en el siglo XIX. La autora señala la identi-
ficación de la figura femenina con el alma y la
formación del carácter como un proceso de edu-
cación de esta para la práctica de la virtud reli-
giosa y social. Esta imagen de la mujer en su rol
de madre como el modelo humano perfecto, se

mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX
cuando sufrió un resquebrajamiento.

9.591.- PBRntRn LRRRaÍN, Tnnpse, Amor e

ira. La expresión de los sentimientos en Chíle
1700-lB9A, Público y Privado, 2000, 155-173.

El análisis de la correspondencia privada en
el período indicado permite conocer las expresio-
nes del amor familiar entre marido y mujer y pa-
dres e hijos: En cambio las expresiones de odio,
manifestadas en los insultos y su carácter de ta-
les, quedan reflejadas en los juicios públicos
ventilados ante los tribunales.

9.592.- PtNro R., JoRcE, Cultura, identidad y
desarrollo en Chile. Una reflexión desde la histo-
ria, ES N" 104, segundo trimestre de 2000 , 77 -99 .

El autor estudia el papel de la cultura, y la
identidad en el desarrollo de Chile desde del pe-
ríodo hispano hasta la actualidad. Señala que el
afán de imitación de lo europeo ha llevado a des-
preciar y ocultar lo propio, a l,a vez que se tiende
a negar la diversidad cultural del país y, en parti-
cular, el elemento indígena.

9.593.- SeuNas Cnupos, MAxrMrLrANo, La
comicidad como herencia espirítual de las culturas
populares en lberoamérica, HMGD 2000, 337-355.

Frente a la gravedad como actitud que deben
tener las autoridades en la cultura barroca, el au-
tor contrapone la risa, propia de la cultura popu-
lar, que tendría un triple origen: en el mundo
indígena que asocia la risa con la fertilidad; el
aporte africano, que la asocia con la libertad y la
tradición medieval española donde está unida a
la idea de tolerancia.

9.594.- TonREs Du¡lsrN, IsesEL, Mundos in-
teriores y sociedad: la encrucijada de lo biográ-
fico, HMGD 2000, 7 L-79.

La autora explica cómo la historia de las men-
talidades puede potenciar los estudios biográficos,
permitiendo explicar conductas. acciones y omi-
siones en la vida de los personajes trabajados.

9.595.- ValoÉs IJnnurIA, MnRlo, Para una
interpretación de la mentalidad de hontbres 

"v
mu,jere,s cot?1unes en Chíle ( 1800- I850), ROH N'
11 ,2004,271-296.

Esta revisión de las actitudes de los sectores
llamados "populares" durante la primera mitad del
siglo XIX, contrasta los testimonios de los viaje-
ros con el resultado de algunas investigaciones re-
cientes, basadas en fuentes judiciales. que ios pre-
senta en posturas más contestatarias y violentas.

9.596.- Vtt-leloBos, SsRcto, El pathos so-
cial y el ser barroco, HMGD, 2000, 47 -57 .

La historia de las mentalidades aproximan al
conocimiento de los aspectos espontáneos e irra-
cionales de la sociedad pero no son los que influ-
yen decisivamente en el acontecer histórico. To-
mando el caso del barroco en Chile, la mentalidad
se expresa en un pathos social que llegó a ser una
forma de vida aceptada como normal.

9.597 .- ZnwaRANo VAREA, PaulrNn , El ám-
bito de lo valórico en una familia tradicional,
HMGD, 2000, 115-130.

Se busca identificar aquellos valores, con-
ductas y patrones de gasto que permitieron a la
familia Yraruázaval mantener su prestigio y posi-
ción social en el siglo XVIII.

Véanse también 9.385,9.399 y 9.447

j) Historia del Arte

9.598.- Cnuz, ISABEL, En torno a la concep-
ción de la forma en Lily Garafulic, Aisthesis
Vol. 33, 200A, 134-155, ilustraciones.

La profesora Isabel Cruz estudia la concep-
ción de las formas en las esculturas de Lily Gara-
fulic en los distintos períodos de su vida, desde
que iniciara sus estudios en la Academia de Be-
llas Artes en 1931 hasta la actualidad. Observa
que las sucesivas vivencias de Ia autora fueron
influyendo en la evolución de su arte desde lo
figurativo a formas más abstractas.

9.599.- Cnuz DE AMENÁBRR, IsReeL, Imagi-
nario de la muerte en el arte virreinal desde la
expertencia interior a la escatología, Público y
privado, 2000, 103- ll9, ilustraciones.

La autora analiza las representaciones de la
muerte en el arte barroco americano, en una épo-
ca en que la muerte tenía una presencia cotidiana
tanto en el ámbito de lo privado como de lo pú-
blico y que encuentra su máxima expresión en la
figura del Crucificado. (RC Hist Cult Ment)
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9.600.- GRtp'r'tN BnRRos, VeRóNICA, Pedro
Subercaseaux, pintor de las glorias militares,
Ejército de Chile, Santiago, 2000, 7 l, (5) pági-
nas, ilustraciones.

Este libro elaborado conjuntamente con María
Gracia Valdés Soublette rescata la obra pictórica
de fray Pedro Subercaseaux (1880-1956) y en es-
pecial sus trabajos de temática histórica. La pri-
mera parte corresponde a una reseña biográfica
con especial referencia a su formación como artis-
ta, a sus caricaturas y sus principales cuadros,
mientras que la segunda parte, precedida de una
nota del P. Gabriel Guarda, reproduce con detalles
sus pinturas de batallas y otros hechos de guerra.

Incluye cronología.

9.60 1 . - Ro¡o, B ENITo, Artistas en viaj e,
AICh, 2000, 161- t7 5.

El autor hace ver la influencia de los viajes
en el desarrollo de las artes plásticas chilenas,
considerando tanto las visitas de pintores extran-
jeros al país como las estadías de artistas chile-
nos en Europa, los Estados Unidos y, en el caso
de su propia experiencia, Japón.

Véase también 9.661

l) Historia de la Medicina

9.602,_ TnoMBEN ConvALÁN, CARLoS;
TnoN¿eEN REyES, CARLoS y GARÍrl Jlir¿ÉNEZ JoR-
GE, Hístoria de la sanidad naval. Pasado y pre-
sente. Dirección de Sanidad, Armada de Chile,
Valparaíso, [2000], 156 páginas, ilustraciones.

La presencia de médicos a bordo de los buques
de guerra chilenos se remonta a las guerras de la
Independencia, y el desenvolvimiento de los servi-
cios de sanidad naval ha ido a la par con el de la
Armada de Chile. Luego de una referencia ala épo-
ca fundacional, los autores entregan una breve rese-
ña de la evolución de la medicina en Chile durante
el siglo XIX y una relación de la actividad de los
cirujanos navales durante la Guerra del Pacífico. El
desarrollo de los servicios sanitarios de la Armada
en el primer cuarto del siglo XX culminan con la
construcción de un hospital naval propio inaugura-
do en 1927 , seguido por la creación de una Escuela
de Sanidad Naval. Luego de un capítulo sobre los
orígenes del servicio odontológico de la Armada,
los autores destacan la importancia y creciente co-
bertura de los servicios de sanidad naval en los últi-
mos decenios, con nuevos y modernos centros asis-
tenciales a lo largo del país.

Se incluye una nómina de los Directores de
S anidad.

Hay prólogo de Mario Duvauchelle.

m) Historia de la Música

9.603.- CennASCo NoreRro, GUILLERMo, E/
órgano Morettiní de la iglesia de San Agustín de

Santiago, Ediciones Agustinianas, Santiago,
2000, 23 páginas, ilustraciones.

El órgano de la Iglesia de San Agustín fue
encargado por los padres agustinos a Angelo Mo-
rettini, de Perusa, Italia en los años de 1870,
siendo este el instrumento más importante que
salió de su taller. El autor se refiere a las cir-
cunstancias de su construcción y la cobertura que
recibió en la prensa local, a su traslado y montaje
en Chile, a las características originales del ins-
trumento y las modificaciones que se le hicieron
araíz de su remodelación en la década de 1920.

n) Historict cle la Arc1uitecturct e Historict IJrbana

9 .604 .- DE Reluóx, E,MA , La catedral del
Santiago cotl1o Ltt1. contplejo orclLtitectónico: Lut

ocercantiento a la ctrcluitectura tradicional chile-
na, EC-I, 2000 , 129-L42.

Estudio arquitectónico de la catedral de San-
tiago de Chile en el período hispano, en su rela-
ción con las construcciones diocesanas anexas y
los edificios en torno alaPlaza de Armas.

9.605.- Ltz¡tttA A., PRTRICta, Le Corbusier
en La Nación de Santiago de Chile ( 1924-1926-
1927), Mapocho No 47, primer semestre de 2000,
1 19- 127 .

Los artículos de "Jean Emar" sobre Le Cor-
busier y otros arquitectos franceses publicados
en La Nación, contribuyeron a difundir los pos-
tulados de la arquitectura moderna en Chile.

9.606.- MÉNnpz BRtcNaRDELLo, RavóN
AlFoNso, A rquitectura. Enseñanzas, reformas y
cultura, FT N" 8, diciembre 2000, 63-12, ilustra-
ciones.

Plantea el autor que Ia Capitanía General de
Chile careció de arquitectos hasta los últimos años
del dominio español. Los estudios universitarios
de arquitectura en Chile se iniciaron recién a par-
tir de 1849, y si bien han cobrado desarrollo, las
cátedras han estado muy influenciadas por las co-
rrientes europeas 1o que ha dificultado el desarro-
llo de un estilo acorde con la realidad chilena.

9.607.- PÉnez OyanzúN, FERNANDo; Bp,Na-
vIDES Counrols, JUAN; PÉnsz DE ARCE ANToN-
CICH, ROORTGO, Y BENOS TOWNSENN, MEUNT-
CIo, l4 iglesias de Santiago de Chile, Ediciones
Arq, Colección patrimonio, Vol. I, Santiago,
2000, 143 (1) páginas, ilustraciones.

Se dan a conocer catorce iglesias del centro
histórico de Santiago de Chile, a saber, la Catedral
metropolitana, San Agustín, Santo Domingo, la
Merced, Santa Ana, la Recoleta Francisc ana, la
Recoleta Dominica, San Francisco, la iglesia de
las Agustinas, del Buen Pastor, el Salvador, las
Hermanas de la Providencia, N. S. del Perpetuo
Socorro y la iglesia del Santísimo Sacramento.
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Los autores comienzan por una descripción
histórica de la Plaza de Armas y su entorno des-
de t 700 hasta el presente, como núcleo central
de la ciudad para luego referirse a la ubicación
de los templos estudiados, a los motivos de su
construcción, al desarrollo de las obras, sus ca-
racterísticas arquitectónicas, su alhajamiento y
las restauraciones efectuadas.

El libro va precedido de una introducción del
P. Gabriel Guarda sobre la belleza de estos san-
tos lugares que instan a la meditación en este año
jubilar.

9.608.- Rusro ARRTAGADA, ELrAN t , El Tem-
plo de San Frctncisco, Publicaciones del Archivo
Franciscano No 61 . Santiago, 2000, (4), 38, (2)
páginas.

La autora narra brevemente la historia de la
construcción de la igiesia y convento de San
F-rancisco de Santiago

9.609.- Soro Muñoz, TERES A, Templo de la
Recoleta, Publicaciones del Archivo Franciscano
No 64, Santiago, 2000, (2), 69, (3) páeinas, ilus-
traciones.

Estudio sobre el templo y convento de la
recolección franciscana de Santiago. Se refiere
a las características arquitectónicas de los edifi-
cios actuales y a las construcciones que los pre-
cedieron.

o) Historia de la Geografía y de los Viajes

9.610.- ÁlvAREZ Connea, LrLy, La Oficina
de Mensura de Tierras y su labor cartográfica en
Chile, 1907-1914, NG, No 27, 2000, 163-171.

La autora se refiere a La creación de la Ofici-
na de Mensura de Tierras en 19A7, su organiza-
ción interna y su labor cartográfica, hasta el des-
mantelamiento de la misma en 19L4. En
cumplimiento de acuerdos internacionales suscri-
tos este organismo encabezado por Luis Riso Pa-
trón, elaboró un mapa de Chile a escala
1:1.000.000. Más detalladas fueron la Carta Na-
cional a escala 1:500.000 y la Carta de la Fronte-
ra a escala l:250.000, trabajos basados en una
importante labor de geodesia.

9.611.. CnnELLo PIzI,RRo, CLAUDIo Y
SrEwaRT SroKES, HAMISH I., Imágenes de Chile
a través de los trabajos de dos geógrafos ingle-
se.s.'Richard Hakluyt y Samuel Purchas, NHG
Nos 9- 10, 1998- 1999, 183- 194.

Hakluyt y Purchas fueron los principales re-
copiladores británicos de relaciones de viajeros
en los siglos XVI y XVII. Junto con entregar una
reseña de sus obras, se destaca su carácter anti-
hispanista, su influencia en la formación de la
política del gobierno inglés y la importancia que
atribuyen al Estrecho de Magallanes.

CegBI-I-o PIZARRo, CLAUDIo. Vid. 9.622

9.612.- Gu-LEZ, PABLo, El primer mapa con
el Estrecho de Le Maire, la isla de los E,stados y
el Cabo de Hornos, AIP N" 2J , 1,999, 13- 19,
ilustraciones.

El autor presenta el primer mapa holandés
que muestra los resultados de la expedición de
Schouten y Le Maire, sin que por ello correspon-
da a esta expedición el descubrimiento de ese
paso de mar.

H¡,RRpRA, FABToLA. Vid. 9.623

MenrÍrugz, P ATRICIA. Vid. 9.623

9.613.- ManTINIC 8., MRtEo, El Canal Bea-
gle en un mapa del siglo XVII, AIP, N" 28, 200A,
7 -L3, ilustraciones.

El autor da cuenta del mapa manuscrito de
Hessel Gerritsz de L622 que muestra un paso de
mar que correspondería al canal Beagle, y se re-
fiere al origen de la información cartográfica co-
rrespondiente.

9.614.- ManrtNIC B., Matqo, Noticia histó-
rica sobre una misteriosa navegación en aguas
magallánicas durante la tercera década del siglo
XVI, AIP No 27 , 1999,5- I 1, ilustraciones.

De la relación de viaje del piloto Jean Alfon-
ce Saintongeois y de su obra de cosmografía se
desprende que formó parte de una expedición
portuguesa a Magallanes hacia fines de la tercera
década del siglo XVI.

9.615.- MnnTINIC 8., MATEo, Un novedoso
mapa impreso del siglo XVil referido al Estrecho
de Magallanes, AIP; N" 27, 1999,2L-26, ilustra-
ciones.

Describe un mapa holandés impreso entre
1617 y 1625 que presenta características origina-
les de la zona de Magallanes y que el autor atri-
buye a Guillermo Blaeu.

9.616.- MoNTUELLE, HtlaRto, Sourryére de
Suillac y el desarrollo de las comunicaciones en-
tre el Río de la Plara y Chile (1805-1806), RET
No 4, 2000, 3-23.

El francés José Sourryére de Souillac, rcalizó
un viaje entre Buenos Aires y Talca por orden del
Virrey Sobremonte destinado a reconocer la ruta
franscordillerana descubierta por el minero chile-
no José del Cerro y Zamudio unos años antes. La
expedición aportó información geográfi ca y cono-
cimiento sobre los indios, a la vez que sirvió de
base para proyectos de nuevas rutas a Chile.

9.617 .- ORrtz Sorplo, JoRGE, Gabriel de
Castilla y el primer viaje a aguas antárticas,
SHMNI IV, 1999, 369-381, cuadro.



A raíz de las expediciones holandesas al Pa-
cífico sur por la vía del Cabo de Hornos, el vi-
rrey del Perú dispuso el envío de naves a los
mares australes del continente. En una de estas
unidades el almirante Gabriel de Castilla habría
llegado a aguas antárticas. Para precisar esta no-
ticia el autor entrega un cuadro con el movimien-
to de las naves virreinales entre 1600 y 1604.

9.618.- PanAvrc VRLDrvra, SERGIo, Viaje
del Esc'antpavío Toro al cctnal Beagle en 1BBB.

Cometttaric¡s al diario cle viaje de D. Sintón Juan
Paruvic Tajeclevic en su ex¡tosición con D. Enri-
que Saunders a las islas del Canol Bectgle entre
el 1o ), 15 de r¡ctubre de ,/888, BAHNM l*lo 4,
2000, 165- 182.

Lr-rego de una referencia a la fiebre de oro en

Tierra del Fuego y al escampavía Toro el autor
entrega un extracto del diario de navegación del a

1a zona del Beagle, donde se relatan las condicio-
nes del viaje, los lugares visitados y las relaciones
de los navegantes con los indígenas y los colonos.

9.619.- RnuÍnez RrvBRa, HuGo RoDoLFo,
Galería geográfica de Chile. Don Manuel Bel-
grano y su descripción del Reyno de Chile publi-
cada en el Correo del Comercio de Buenos Atres
(Segunda Parte) NG, No 26, 1999, l4I-L45.

En esta segunda parte de su estudio (Vid. N"
8.835), el autor recoge los principales elementos
de la descripción que hace de Chile el prócer
argentino: localización, hidrografía, relieve, cli-
ffio, centros urbanos, población indígena, flora,
suelos y recursos naturales.

9.620.- RauÍnez RtvERn, HuGo RoooLpo,
Galería geográfica de Chile. El oidor don José
Perfecto de Salas y de los Ríos y su informe so-
bre el Reyno de Chile, .§¿¿.s Poblaciones, Fuertes
y Missío¡zes, NG, No 27 , 2A40, 209-2L5.

Luego de una breve referencia biográfica so-
bre José Perfecto Salas (110819 (?)- 1778) el autor
se refiere al informe sobre el Reino de Chile que
elaboró en 1750 a pedido del rey Fernando VI.
Este informe, conocido como la Historia Geográ-
fica de Manuel de Amat, concluye con diversas
recomendaciones sobre la guerra de Arauco, el
uso del Real Situado y la necesidad de mejorar las
comunicaciones con Valdivia y Chiloé.

9.621.- Srgwanr SrorEs, HAvISS I., Bar-
tholomew Sharp & Basil Ringrose, bucaneros y
geógrafos, NHG Nos 9-10, 1998- 1999,55-63,
ilustraciones.

Las correrías piráticas en el Pacífico de Bar-
tolomé Sharp y Basil Ringrose en el último cuar-
to del siglo XVII produjeron, entre otros resulta-
dos, la confección de un derrotero de las costas
occidentales de la América española, obra muy
apreciada por las autoridades inglesas.
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9.622.- SrEweRD SToKES, HAMISH, Y CeeE,-
LLo PrzARRo, Cleuoto, Los británícos en Maga-
llanes, 1550-1800, AIP, No 28, 2000, 15-21 .

Se estudian las expediciones británicas que
recorren el Estrecho de Magallanes en el período
indicado, las que reflejan el interés de esa Coro-
na de establecerse en esas regiones para una pos-
terior expansión al resto de Sudamérica. El des-
cubrimiento de la ruta del cabo de Hornos
disminuyó el tráfico por el Estrecho, aunque no
los intereses británicos por la regién, que culmi-
naron con el asentamiento en las islas Malvinas.

SrewanT SToKES, HAMISH I. Vid. 9.6TL

9.623.- Tonnn¡óN G., FEnNnNoo; ManrÍ-
NEZ, ParRtctA, Y Hennn,RA, FABIOLA, Propuesta
de relocalización de los fuertes hispano-colonia-
les de Lota y Colcura, mediante un análisis his-
tórico geográfico, TA No 45, 2000, 71-91 mapas.

Los autores demuestran que la localización
oficial de los fuertes de Lota y Colcura es errada.
El fuerte Lota, levantado a mediados del siglo
XVII, estuvo emplazado en el actual Lota Alto y
no en la Punta Fuerte Viejo. En cuanto al fuerte
de Colcura tuvo dos emplazamientos: el primero
(1662-1758) estuvo donde hoy se ubica el fuerte
Lota y el segundo (1758-1817) estaba situado
más al interior junto al estero Colcura.

9.624.- UltÁNovA, OLGA, Viajeros rusos en
Chile decimonónico, RHC Vol, 8, 1998, 81- 104.

La autora describe las impresiones y opiniones
sobre Chile y Argentina dejadas por un conjunto de

viajeros rusos a estas latitudes durante el siglo
XIX. Los relatos originales traducidos al castellano
fueron publicados por las profesoras Uliánova y
Norambuena en la volumen XV de la colección de
Fuentes parta la Historia de la República.

Véanse también 9.304 y 9.660

V. HISTOnTA REGIONAL Y LOCAL

9 .625 .- At-tr¿oNACID Z¡p ¡t t, FAB IÁN, El
mercado de tierras en el departamento de Valdi-
via, lB59-1877, RHC, No B, 1998, L95-206.

De la revisión de escrituras de compraventa
de tierras en el Departamento de Valdivia durante
el período indicado, observa un aumento en las
transacciones inmobiliarias, un incremento en los
precios de las tierras, una importante participación
de los indígenas en estos negocios y un mayor
número de litigios sobre derechos de propiedad.

9.626.- AupuERo BRrro, GoNzRLo, La Se-
rena en la Región de Coquimbo: en busca de la
identidad perdida. DIBAM, Lom ediciones, San-
tiago, 1998, l4L, (1) páginas.
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Para perfilar la identidad propia de I ¿ Sere-
na el autor describe su paisaje geográfico, estu-
dia su desarrollo poblacional e identifica algunos
elementos de su identidad cultural, como ser la
arquitectura urbana del siglo XIX, la forma de
tenencia de la tierra y la religiosidad popular.
Estos elementos configuraron la identidad cultu-
ral de La Serena que se mantuvo hasta la década
de 1960 cuando se empezó a diluir por migracio-
nes externas y Ia influencia de la globalización..

Los voluminosos apéndices reproducen la
descripción de la ciudad hecha por Amadée
Frezier, las noticias sobre el partido de Coquim-
bo de Víctor Ibáñez en 179A, y sendos extractos
del viaje de Julián Mellet y del Chile llustrado
de Recaredo Tornero.

9.627.- AReNp»A PRADENAS, EoueR»o, Avan-
ce histórico de Reumén, BMO No 5, 2000, 7-19.

Breve noticia sobre el pequeño poblado de
Reumén formado junto a la estación de ferroca-
rril de ese nombre en la línea entre Valdivia y
Osorno en 1899. Incluye lista de fuentes.

9.628.- B aRRERR CRLopRóN, MóNrca , La
ocupación histórica del valle de Chigualoco-Ca-
suto (1579-1936 d.C.) CChA- III,2000, Tomo I,
376-3 88.

Estudio histórico-arqueológico de las sucesi-
vas ocupaciones al sur del río Choapa desde la
llegada de los españoles a la zona. La ocupación
se inició con motivo de las explotaciones aurífe-
ras y desde el siglo XVII las tierras se destinan a

la agricultura y ganadería. El hallazgo de restos
de cerámica y de toponimia con elementos mapu-
ches se explica por el traslado de indios desde el
Maule a Chigualoco reaLizado por Juan de Cue-
vas en el siglo XVIII.

9.629.- BpcpnnA INosrRozA, RtcaRoo, Cuan-
do Osorno llegó al mar, BMO No 5, 2000, 120-13I.

Se relatan los esfuerzos de las autoridades
municipales de Osorno y de sus vecinos para lo-
grar la construcción de un camino desde esa ciu-
dad hasta la costa a partir de la década de 1940, y
las consecuencias que tuvo la apertura de esta vía.

9.630.- CÁcnnes, JUAN , Elites y dominación
política en un espacio regional: Colchagua du-
rante la época colonial, EC-I, 2000, 213-228.

El cabildo de Colchagua en 1742 estaba con-
trolado por los hacendados y encomenderos de la
zona. Es el caso de la familia Maturana, aquí
estudiado, cuyos miembros ocuparon diversos
cargos a nivel local y se vieron envueltos en liti-
gios con otras familias de la zana.

9.63L.- Cannnño PALMA, Lurs, La Unión
¿Ciudad agrícola o industrtal?, BMO No 5,
2000,35-42.

El autor destaca el dinamismo industrial que
tuvo la ciudad de La Unión, merced al espíritu
empresarial de sus pobladores. Sin embargo, ad-
vierte que su actividad se ha visto afectada por la
apertura comercial de Chile en los últimos dece-
nios y la dificultad de competir en este contexto.

9 .632.- CevtERes, EpuARpo, F ronte ra y
marginalidad: otra lectura de la relación centro-
periferia. El camino Valdivia-Chiloé, 1789, EC-
I, 2000, 229-244.

El autor estudia las relaciones fronterizas de-
rivadas de los intentos españoles para refundar la
antigua ciudad de Osorno y abrir un camino des-
de Valdivia hasta Chiloé.

Se incluye como anexo una "explicación del
trato con los indios Güilliches en sus tierras y
cuando vienen a Valdivia" de Mariano de Puster-
la fechado 11 de marzo de 1789.

9.633.- CavIERES FtcusRoA, EDUARDo, ,Sa-

lud Pública. Estrategias políticas fiscales y cam-
bio cultural en la reducción de la mortalidad.
Valparaíso I 920- 1960, CDH 19 , 1999 , 195-224.

El autor observa una disminución de la tasa de
crecimiento de la población de Valparaíso entre los
censos de 1920 y 1960, lo que va asociado a la
pérdida de vitalidad económica del puerro. A parrir
de esta perspectiva estudia las estadísticas de nata-
lidad, nupcialidad y mortalidad, observando una
disminución de esta última, que sería el resultado
de las políticas estatales en materia de salud.

CevrnnEs F., EouARDo. Vid . 9.634

9.634.- EsrnnoA T., BALDoMERo; Cnvlpns,s
F., Eouanoo; ScHH¡urzER S., KennN; MÉNopz
8., Luz MRRÍa, Valparaíso. Sociedad y E,cono-
mía en el siglo XIX. Instituto de Historia, Facul-
tad de Filosofía y Educación, Universidad Cató-
lica de Valparaíso, Serie Monografías Históricas
No 12, Y alparaíso, 2000, 235, ( 1) páginas.

El presente libro reúne cuatro e§tudios relati-
vos a la evolución de Valparaíso en el siglo XIX
y comienzos del XX. El trabajo inicial de Baldo-
mero Estrada Turra, "Poblamiento e inmigración
en una ciudad-puerto. Valparaíso 1820- L920" ,

destaca el ritmo de crecimiento urbano y el ca-
rácter moderno de la sociedad porteña, a lo que
contribuye en forma decisiva el componente in-
migratorio, tanto interno como externo, según lo
demuestran los cuadros incluidos.

Eduardo Cavieres Figueroa se refiere a las
rutas marítimas, el mundo comercial y finanzas
en la expansión de Valparaíso hasta 1880, un
proceso que estuvo influido por las condiciones
de los mercados internacionales y repercutió so-
bre la economía del país entero.

Karen Schmutzer Susaeta entrega un estudio
sobre Valparaíso como puerto, considerando su



importancia en el comercio interno y externo de

Chile, los movimientos de naves y las empresas
navieras que lo servían, los trabajadores de la ba-
hía y la construcción de infraestructura portuaria.

Por último, Luz María Méndez Beltrán des-
cribe y analiza "El mundo de las plazas, parques
y jardines de Valparaíso 1820-1930", considera-
dos como espacios de recreación y sociabilidad
de los porteños.

Hay presentación del profesor Estrada.

9.635.- FtceRt G Awp,z, MaRÍe TTRESA,
Fundación de la Villa Santa Rosa de Los Andes,
ROH No 17 ,2A00, L2L-190, mapa.

En este documenta'do estudio, la autora se re-
fiere a las razones y el proceso de la fundación
de la villa de Santa Rosa de Los Andes por Am-
brosio O'Higgins en I79L. Destaca su emplaza-
miento en una posición estratégica para el con-
trol de las comunicaciones con Argentina y el

desarrollo de su agricultura debido a la calidad
de las tierras vecinas. Entrega una nómina de sus

pobladores y de las actividades económicas que

allí se realizaban a partir de una muestra de tes-
tamentos y, de paso, advierte la resistencia del
gobierno a autorizar la formación de un cabildo
que demoró hasta 1810.

9.636.- Flones Cr.Ávpz, JAItvtE, Megapro-
yectos y proyectos de vida: las redes socioeconó-
micas en el territorio de Araucanía-Neuquén,
1BB0-1930, RET No 2,2000, 147-172.

Se estudia la relación entre los habitantes de
la Araucanía y los del territorio de Neuquén al
otro lado de los Andes, donde residía una im-
portante comunidad de chilenos. El tráfico
transcordilleran o realizado por estancieros y co-
merciantes chilenos fue perdiendo vigor en la
medida que se fortalecían las comunicaciones
entre la Arauc anía y el centro del país y se com-
plicaban las relaciones chileno-argentinas por
problemas limítrofes.

9.631 .- GeErp Coooou, GRstóN A. , Reco-
pilacíón de antecedentes geográficos e históricos
publicados en periódicos de la comuna de Con-
cón en el período 1996-1999, NHG, No'9-10,
1998- t999,203- 230.

Se reproducen veinte artículos extraídos de
los periódicos "La Y oz de Concón" y "Ciudad de
Concón" aparecidos en el período indicado en
los cuales se analiza la geografía y estado de la
nueva comuna recientemente separada de Viña
del Mar. Los textos destacan la falta de recursos
para atraer al turismo, fuente principal de ingre-
sos de la zona, y para albergar a sus habitantes.

9.638.- GanÍN JttvtÉNEZ, JoRGp, Visión histó-
rica del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
BAHNM, No 4, 2000, 87 -95.
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Discurso en homenaje de la Academia al
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso resumiendo su

origen y desarrollo, con la respuesta de su Super-
intendente Domingo Monteverde Engelbach.

9.639.- GoNzÁI-EZ PrzARRo, JosÉ ANto¡tto,
Esquema de periodificación histórica de las rela-
ciones entre el noroeste argentino y el norte de

Chile. RET No 2, julio 2000, 97 -115.
En este avance de investigación el autor dis-

tingue seis períodos en las relaciones entre estas
regiones: Ia tres primeras, corresponden, respec-
tivamente, a Ia época prehispánica, al período
colonial, y al siglo XIX. A partir de entonces, la
división es menos clara: el hito siguiente sería la
crisis salitrera de 1930 que debilitó el mercado
para el ganado argentino o la inauguración del
ferrocarril de Antofagasta a Salta en 1948, mien-
tras que la quinta etapa cubriría a la postguerra,
los años de Perón hasta mediados de la década
del 70. En cambio, la última fase corresponde al
proceso de integración binacional a partir de los
años 90, cuyo punto culminante es la incorpora-
ción de Chile al Mercosur.

Hannrs B., GrLsERTo. Vid. 9.640

9 .640.- LonE,Nzo S ., SANrIeco; HIRRIS B .,

Glr-epRro v VÁseuEZ L. NBlsoN, yida, costum-
bres y espíritu empresarial de los porteños. Val-
paraíso en el siglo XIX. Instituto de Historia,
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso,
2000, 178, (2) páginas.

El tema de este sugerente libro es 1a singula-
ridad de Valparaíso respecto al resto de Chile.
Ella no solo se manifiesta en su origen espontá-
neo, al margen de una fundación oficial como en
su espíritu. Los autores destacan la impronta de
los extranjeros, en la forma de vida y costumbres
de los porteños. El resultado fue una sociedad
más secular, más cosmopolita, más abierta a los
cambios y más pragmática, en fin, más moderna.

La gente de Valparaíso, a juzgar por su refle-
jo en las columnas de El Mercurio, tenía una for-
ma distinta de ver el mundo. Había más confian-
za en la iniciativa personal que en la ayuda del
Estado y un recelo frente a la burocracia. La im-
portancia de los negocios en la vida del puerto se

refleja en el contraste entre el temprano desarro-
llo de la enseñ anza comercial en Valparaíso y la
imposición del plan de estudios humanista cientí-
fico por el gobierno central.

La pujanza de los empresarios de Valparaíso
y su participación en las actividades mineras, co-
merciales e industriales del país está esbozada en
forma más bien somera. Más detallado es el capí-
tulo final sobre la concesión de privilegios exclu-
sivos para el fomento industrial, producto de in-
vestigaciones anteriores del profesor Harris,
aunque no parece ser un fenómeno específica-
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rnente porteño. En estos acápites se nota espe-
cialmente cierto descuido en el registro de los
apellidos extranjeros.

9.611.- M¿nrrxlc 8., MnrE,o, La actitti.dad
indLtstrictl en Magallanes entre 1890 y mediados
del .siglo XX, Historia 34,2A01, 9l-115"

El ar-rge industrial de Magallanes entre la úl-
tima década del siglo XIX y las dos primeras del
siglo XX se vio favorecido por el aislamiento
geográfico de la región y la necesidad de atender
ios requerimientos de bienes y servicios de la po-
blación local. A su vez constituye un testimonio
del ernpuje, creatividad e inteligencia de los in-
migrantes eul'opeos que contribuyeron al progre-
so iocal. Sin embargo, estas actividades experi-
rrlentaron un estancamiento a partir de la década
de 1920, por 1as razones que se indican.

9.642.- MenuNIC 8., MATEO, La construc-
ción naval en Magallanes entre fines del siglo
XIX y ntediados del XX, BAHNM N" 4, 2000,
rB3-204.

El autor reseña el desarrollo alcanzado por los
astilleros de Magallanes desde finales del siglo
XIX, cuyo auge se vio favorecido por la existen-
cia de mano de obra especializada, las franquicias
aduaneras en la región y el intenso tráfico naviero
en la zona, a la vez que explica los factores que
contribuyeron a la declinación de esta actividad a
mediados del siglo XX. Reproduce algunos con-
tratos de construcción de naves.

IJn trabajo de interés.

9.643.- MaRrrNrc 8., MATEo, La inmigra-
ción chilota en Magallanes. Apreciación históri-
ca sobre sus causas, características y consecuen-
cias, AIP No 27, 1999,27-41, ilustraciones.

El autor se refiere a las características físicas
y sociales de los chilotes que emigraron a Punta
Arenas y a las zonas vecinas en los siglos XIX y
XX, y valora el aporte de estos a la constitución
de la sociedad magallánica.

9.644.- MenuNrc B., MRrEa, El ¡troyecto de
colonia norue ga " Normannia" en Magallanes
(1889), AIP I..lo 29, 2000, 39-43.

Se refiere a la propuesta presentada al Supre-
mo Gobierno por Mathías Arentsen en 1889 para
fundar una colonia de inmigrantes noruegos en
Magallanes, y a las posibles razones por la cual
esta iniciativa fue encarpetada por el Gobierno.

9.645.- MENA, FRnNcrsco, y VrlÁsetJEZ,
HÉcron, Isla de los Muertos. Mito y realidad,
AIP No 28, 2000, 53-72, ilustraciones.

La existencia de un cementerio formado ha-
cia 1906 en la llamada isla de los Muertos cerca
de la desembocadura del río Baker, lleva a los
autores a buscar la causa de estas defunciones

masivas. Se inclinan por la hipótesis de un enve-
nenamiento accidental masivo o una hambruna,
descartando un acto intencional.

MÉNpez 8., Lt¡z MnnÍn. Vid. 9.634

9.646.- MoNTEVERDE SÁNcHsz, AlpssaN-
DRo, Isla de Pascua ( 1927- 1932 ): Sociedad y
economía, I{HG Nos 9- 10, 1998- 1999, 8 1-93.

El autor hace una glosa de la información con-
tenida en la "Memoria de la Intendencia de Valpa-
raíso del año 1926-1947" relativa al período indica-
do. Se informa sobre la población, economía,
servicios básicos y los reclamos de los nativos con-
tra al Sociedad Explotadora de Isla de Pascua.

9.647 ,- OlcutN, CARLos, Poblamiento de
Frutillar, siglo XIX. BMO No 5, 2000, 2A44,
1ámina.

Luego de una referencia a la ocupación y des-
ocupación de la zona de Osorno en el siglo XVI y
comienzos del XVII, el autor alude a las explora-
ciones del lago Llanquihue, el asentamiento de co-
lonos alemanes en las tierras ribereñas y a la cons-
titución de Frutillar primero como unidad
administrativa y luego como centro poblacional.

ScsuurzER S., KAREN. Vid. 9.634

VÁsquez L. NplsoN. Vid. 9.640

VerÁsqLJEZ, HÉcron. Vid. 9.645

Véanse también 9.297 , 9.522, 9.534 y 9.547

VI. BIoGRAFÍA Y AUToBIoGRAFÍA

9.648.- Allece RoJAS, FERNaNDI, El p. Va-
lentín Panzarasa Director Espiritual del joven Raúl
Silva Henríquez, AHICh l,{" 18, 2000, 137-L6A.

Biografía del religioso saiesiano Valentín
Panzarasa, nacido en Torre Berti (Pavia) en 1887
y fallecido en 1956. El P. Panzarasa vino a Chile
como profesor del colegio Patrocinio de San José
del cual llegó a ser director. También fue profe-
sor del teologado salesiano y de la Facultad de
Teología de la P. Universidad Católica de Chile;
tuvo gran influjo entre la juventud y fue quien
encausó la vocación religiosa del joven Silva
Henríqu ez hacia los salesianos.

El autor reseña las principales obras del P.
Panzarasa e incluye una lista de sus demás publi-
caciones. Uno de sus libros , Justicia Social
(1938), suscitó una reacción del Arzobispado de
Santiago quien ordenó a los salesianos el retiro
del libro y la salida del país de su autor.

9.649.- Axcur-o BUDGE, EnuaRno, Sem-
blanza de un comandante en el mar. Apuntes bio-



gráftcos del Capitán de Fragata don Pedro An-
gulo Novoa. I 803 - I 859, BAHNM, No 4, 2000,
I I 3-148.

En esta biografía de Pedro Angulo Novoa es-
crita por su descendiente, se reseña su participa-
ción en la Expedición Libertadora al Perú, su
apresamiento por los realistas, su parte en la cap-
tura del bergantín español Aquiles frente a la isla
de Guam, su regreso a Chile, su papel en la cam-
paña de Chiloé y en la guerra contra la Confede-
ración y otras destinaciones.

Incluye un cuadro genealógico al final.

9.650.- BpNanavn C., SRLvaooR, Joaquín
Edwards Bello y su amor por París, Mapocho No
47, primer semestre 2000, 9-105.

El autor se refiere a los motivos de los fre-
cuentes viajes de Joaquín Edwards Bello a París y
de sus prolongadas estadías en esa capital. Estas
se deberían tanto a los atractivos de la ciudad que
se describen en detalle, como a la crítica de la
sociedad chilena a las personas dedicadas al ocio.

9 .651 .- B uI-Nes SnNpUENTES, FReNcISCo,
Vida y obra del general Manuel Bulnes Prieto,
[Santiago] s.p.d.i., s.f. ,28 páginas.

En forma póstuma se publica esta conferen-
cia de Francisco Bulnes Correa leída en 1982 re-
lativa a la vida y obra de su bisabuelo. En ella
resume los antecedentes familiares, su trayecto-
ria militar durante la Inde-pendencia y en la gue-
rra contra la Confederación Perú-Boliviana, su
gobierno y el afianzamiento de la soberanía en
los extremos norte y sur del país, su vida familiar
y sus últimos años.

Un prólogo de Juan Luis Ossa Bulnes, quien
edita la obra, se refiere a la familia del autor.

9.652.- Busros MANDIoLA, JATME, Crónicas
de un ex locutor de radio (años 50-60) y muchí-
simo más... como el frustrado negocio con Mar-
lon B rando, padre , Bravo y Allende editores,
Santiago, L996, 160, (2) páginas, ilustraciones.

Luego de un somero panorama de la radioe-
misión comercial en Chile, el autor relata sus ex-
periencias en dicho mundo desde que asumió
como director gerente de la Radio Agricultura de
Los Ángeles en 1953 hasta 1960. Poiteriormente
se refiere a sus viajes al extranjero, en especial al
Caribe, donde tuvo contacto con diversas figuras
del ambiente artístico y político.

9.653.- Collanos NúñEz, CLRuuo, Leon-
cio SeñoreÍ Montagne, gobernador marítimo del
Maule, BAHNM No 4, 2000, I-24.

Biografía del marino francés Leoncio Seño-
ret (1812-1875), quien se incorporó a la Armada
de Chile en 1837 y combatió en la guerra contra
la Confederación. Sin embargo la mayor parte de
su carrera la realizó como gobernador marítimo
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del Maule donde realizó diversos trabajos hidro-
gráficos que combinaba con actividades empre-
sariales.

9.654.- DÉLaNo, Joncn ANnnÉs, Captain
Paul Delano. The founder of the Delano family
in Chile... editado por el autor, Farmington
Conn, 2000, 83, (1) páginas.

Biografía del capitán norteamericano Paul
Delano quien vino a Chile contratado por Manuel
Hermenegildo Aguirre en el curso de la misión a
los Estados Unidos que le encomendara el go-
bierno para adquirir naves y pertrechos. El autor
se refiere a su viaje y su participación en la Ex-
pedición Libertadora al Perú antes de radicarse
en Chile.

Esta edición trilingüe inglés-francés-casrella-
no prep arada para una reunión de la familia Dé-
lano en los Estados Unidos, corresponde a una
versión ampliada del trabajo publicado en Derro-
teros de la Mar del Sur en 1999. (Vid. 9.24q.

9.655.- EcuevERRY CRRnRSCo, PRULINA,
M. María del Carmen Fuenzalida lturriaga, Pu-
blicaciones del Archivo Franciscano No 65,
2000, (2),71, (1) páginas.

B iografía de María del Carmen Fuenzalida
Iturriaga (1859-1923) fundadora de la Congrega-
ción de Hermanas Franciscanas de Angol en 1889
y de otros establecimientos píos y asistenciales en
Lautaro, Nacimiento, Chonchol e Imperial.

9.656.- ErcuppARE JENSEN, Jarue ANroNro,
El almtrante Manuel Blanco Encalada ( 1790-
1876): su relación con el libertador y su aporte
al desarrollo institucional de Chile, ROH No 17,
2000, rg L-2t8.

Esta breve biografía del almirante Manuel
Blanco Encalada destaca su carrera naval y la or-
ganización de la naciente armada de Chile durante
el gobierno de O'Higgins. Se refiere, asimismo, a
su exilio al Perú, su participación en los sucesos
políticos chilenos a partir de 1823, hasta detentar
la Presidencia de la República, su retorno a la vida
privada y sus actuaciones posteriores.

9.657.- GnnÍN Jlrr¿ÉNsz, JoRGp , El capellán
naval don Camílo Ortúzar Mon /, BAHNM No 3,
1998, I 13- tzg.

B iografía del sacerdote Cami lo Ortúzar
Montt. El autor resume su labor como capellán
naval durante la Guerra del Pacífico, su posterior
desempeño como director de El Estandarte Cató-
lico, su trabajo pastoral en Tarapacá y su ingreso
a la congregación salesiana en 1888.

9.658.- GnosseACH, GüNrEn, Carlos And-
wanter, biographie. Edición bilingüe alemán-es-
pañol, Instituto Alemán Carlos Andwanter, Val-
divia, 2000, 347 , (3) páginas, ilustraciones.
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Esta biografía de Carlos Andwanter (Luc-
kenwalde 180l-Valdivia 1886), pionero de la co-
lonización alemana en Valdivia, está dividida en
dos partes que corresponden a las dos etapas de su

vida. La primera trata sobre su familia y educa-
ción, su formación y trabajo como farmacéutico y
sus ideas y actividades políticas que le valieron su

elección a la asamblea nacional prusiana y la al-
caldía de Calau. Sus principios liberales, opuestos
al absolutismo prusiano, lo llevaron a contemplar
la emigración cuando estaba próximo a cumplir
los cincuenta años. La segunda parte, relativa a su

actividad en Valdivia, destaca su papel como jefe
del primer contingente de inmigrantes y dirigente
de la comunidad germana en esa ciudad, con espe-
cial énfasis en su preocupación por el colegio que
hoy lleva su nombre. En cambio, sus referencias a

las actividades empresariales de Andwanter son
más bien escuetas.

El autor se ha basado en diversos trabajos,
colecciones documentales de historia local, y co-
rrespondencia, tanto para la parte alemana como
la chilena. Respecto a esta última, hay una cierta
tendencia a prescindir de las fuentes primarias en

castellano, quizás por un problema de idioma, que
se aprecia al leer la versión española del texto.

9.659.- MnnrÍNsz BAEZA, SERGIo, Centena-
rio de Guillermo Feliú Cruz, Mapocho No 47 ,

primer semestre de 2000, 387 -392.
Con motivo del centenario del nacimiento del

historiador y bibliógrafo Guillermo Feliú Cruz
(1900-L973), el autor se refiere a su infancia y for-
mación intelectual, a su labor como editor de publi-
caciones históricas, y a su obra en la Biblioteca
Nacional y como secretario del Fondo Medina.

9.660.- MEI-IÉN BlnNco, FRANCISCo, Gon-
zález de Haedo, un marino cántabro en la Isla de
Pascua, SHMNI IV, 1999, 339-360, ilustraciones.

Noticia sobre Felipe Gon zález de Haedo
(Santoñ a 1714 - Cádiz, 1802) quien dirigió la ex-
pedición dispuesta en L770 por el virrey del Perú
Manuel de Amat para buscar la supuesta isla Da-
vis, que ellos bautizaron como San Carlos, ac-
tualmente Isla de Pascua. Incluye cronología.

9.661.- MoNToyA V., JoRGE, Remembranza
del pintor y muralista Gre gorio de la Fuente,
Aisthesis, Vol . 33, 2000, 156- 164, ilustraciones.

En este homenaje al muralista chileno Gre-
gorio de la Fuente (1910-1999), agraciado con el
Premio Lorenzo Il Magnifico en la Bienal de
Florencia en 1999 poco antes de su muerte, el
autor se refiere a su formación artística y sus
principales obras.

9.662.- Oravze CnnRazoLA, FERN,q,Npo,
O'Higgins y el ideólogo de la independencia de
Chtle, ROH N" 17 , 2000, 19-35.

Reseña de la vida de Camilo Henríquez
(1769-1825), con especial énfasis en sus activi-
dades en Quito en 1810 desde donde regresó a

Chile para tomar parte en el proceso político de
1a emancipación.

9.663.- PntEro. Luis FRexctsco, Vida de D.
Ventura Marín, Publicaciones del Archivo Fran-
ciscano, 63, Santiago, 2000, (2),153, (3) páginas.

Reedición de esta biografía del P. Ventura Ma-
rín Recabarren ( i 806- 1871) publicada una año des-
pués de su rnuerte, en 1a cual se resume su trayecto-
ria política y su actividad intelectual como profesor
de filosofía y autor de un texto sobre el tema.

9 .661.- Reir,'rÍngz RtvERa, HuGo Roool-po.
Dott Santiago de Oñederra ), Albizu, señor de
Torre Oñederra en VizcaT,a: Crectdor de los ctsti-
lleros del Mattle, .fundador de lct villa ¡t puerto de
Nueva Bilbao de Gardoqut, hoy Constitución ),
autor del ¡troyecto de pesca del peje ntaulino.
(17 ?-1824). Esrudio biográfico-histórico ¡t do-
cumental, PG I{" 5, 2000, 42-53.

Noticia sobre Santiago Oñederra, organizador
de un astillero en las riberas del Maule y uno de los
fundadores del puerto de Nueva Bilbao en 1794. Su

proyecto para desarrollar la pesca en el río está ex-
plresto en un memorial que aquí se reproduce.

Hay apéndices.

9.665.- TonnEJóN KosctNA, YERKo, El Ge-
neral José Miguel Carrera, más allá de las pa-
siones, ROH No 17 , 2000, 47 -112.

Biografía de José Miguel Carrera con espe-
cial énfasis en su participación en la lucha por la
Independencia y sus relaciones con O'Higgins y
San Martín. El autor destaca el carácter rebelde e

impulsivo del prócer que contribuye a explicar
sus malas relaciones con los personajes mencio-
nados y su permanente afán de regresar al país y
tomar la dirección de los asuntos políticos para
encabezat, a su manera, el proceso emancipador.

9.666.- VtllaloBos R., SERGlo, Barros Ara-
na. Formación intelectual de una nactón. Edito-
rial Universitaria, Centro de Investigaciones Die-
go Barros Arana, Santiago, 2000, 73, (3) páginas.

Este pequeño libro corresponde a una ver-
sión ampliada de la introducción escrita por el
profesor Villalobos para la reciente reedición de
la Hístoria General de Chile de Diego B arros
Arana. El autor se refiere a la formación intelec-
tual de Barros Arana, a su labor como rector del
Instituto Nacional y se hace cargo de las acusa-
ciones que se le han hecho por la pérdida de la
Patagonia. Reseña su labor historio gráfica, y se-
ñala el lugar que ocupa su Historia General en la
construcción de la nacionalidad chilena.

Véase también 9.555
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c) H ístorio grafía

9.661 .- CoRrÍxEz, VpRóxrca, Los modelos
de Góntctra )) Bernal, CAU, 2000, 454-458.

Bernal Díaz del Castillo criticó a Francisco Ló-
pez de Gómara por haber escrito su historia sin ha-
ber estado en América. La autora coteja la obra de
ambos y concluye que el primero no necesariamente
es rnás fidedigno, además de la influencia que tuvo
Górnara sobre la obra del antiguo conquistador.

9.668.- Gowz(tqz VaRces, CaRLos; Ro-
SATI AGUERRE, HUGO, Y SÁNcI-IEz CanELLO,
FReNctsCo, Sinopsís del estudio de la iconogra-
fía de la Nueva Coronica y Buen Gobierno escri-
ta por Felipe Guamán Poma de Ayala, Historia
34, 2001, 67 -89, ilustraciones.

Se analizan nueve de las 175 láminas de la
Nueva Coróníca y Buen Gobierno de Guamán
Poma para comprender el ordenamiento mental,
los principios y valores del mundo indígena que
sustentan la obra.

9.669.- HoNoRES, RENZo, Estudios sobre la
litigación y lítigiosidad colonial: una vísión pre-
liminar, RHDP; No 2, 1999, l2l-135.

Luego de una referencia a la litigación como
práctica de un sistema de justicia y a los proble-
mas generales involucrados en su estudio, el au-
tor comenta en general la historio grafía america-
nista sobre el tema, los estudios relativos al Perú
y las perspectivas para futuras investigaciones.

Extensa bibliografía.

9.670.- LozeNo, CLAUDTo, Historia de las
ideas educacionales en América Latina. Un ba-
lance historiográfico. Una reflexión. RHE, Vol.
4, 2440. Lg -32.

EI autor lamenta el conservadurismo de la his-
toria de la pedagogía tradicional realizada por
profesores, la que contrasta con estudios recientes
sobre políticas educativas latinoamericanas de las
últimas décadas. Menciona trabajos recientes y
analiza las temáticas presentadas en los recientes
congresos de la historia de Ia Educación.

9.671.- Ro¡as, IstDRo E., Comentarios Rea-
les de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega o
hacia la legitimación del discurso de los venci-
dos. Ediciones Campvs, Universidad Arturo Prat,
Iquique, 1999. 46, (2) páginas.

El autor hace ver que la identidad mestiza de
Garcilaso es un elemento central para la com-
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prensión de su obra histórica, que lo lleva a to-
mar una posición distinta a y crítica de los cro-
nistas españoles de su tiempo. Les critica por in-
terpretar mal el mundo indígena y la conquista,
sin perjuicio de usar el método humanista para su
obra histórica.

Rosnu AcueRRE, HuGo. Vid. 9.668

SÁNcHEZ C^BELLo, FRANCISCo. Vid. 9.668

II. CTgNcIaS AUXILIARES

b) Antropología y Etnohistoria

9.612.- BERNARD, CaRugN, Los híbridos en
Hispanoamérica. Un enfoque antropológico de un
proceso hístórico, Lígica mestiza, 2000, 6L-84.

El objeto de este trabajo es el análisis antro-
pológico de las significaciones atribuidas a las
mezclas raciales en el período hispano por los eu-
ropeos, categorías que fueron establecidas con cri-
terios biológicos y sociológicos. El término mesti-
zo, señala la autora, es una categoría englobante
pues incluye a todas las mezclas, como ser mula-
tos, zambos, ladinosl por este doble origen las au-
toridades dudan de su lealtad. Se emplea para
ellos el término de o'castas" que conlleva determi-
nadas connotaciones simbólicas peyorativas.

9.673.- NnccrJZtJ, LIote, Estrategias sociales
en una situación de contacto. El caso del norte de
la Patagonia, Lógica mestiza, 2000, 139-163.

La autora estudia las consecuencias resultan-
tes de los primeros contactos entre españoles e
indígenas en el norte de la Patagonia argentina y
los nombres que los primeros le dieron a los se-
gundos. Las designaciones de tiquelchus, pampas
y aucas, aplicadas en un comienzo por comodi-
dad o razones administrativas, pasaron a la etno-
grafía donde se adoptaron para el estudio de es-
tos pueblos como si fueran entidades reales.

Véanse también 9.364 y 9.367

III. HISTORIA GENERAL

b) P eriodo Hispano

9,674,- DuvaucHELLE RonnÍcUEZ, MRRIo,
Condena a la pena de muerte del Maestre de
Campo don Juan de Osorio a bordo de la nave
capitana "La Magdalena" y st, posterior ejecu-
ción el 3 de diciembre de 1535: antecedentes his-
tórico-jurídicos, BAHNM, No 4,2000, 97-1L2.

Relata los antecedentes de la causa contra Juan
de Osorio, maestre de campo en la expedición de
Pedro de Mendoza al Río de la Plata, acusado de
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traición y amotinamiento y condenado a muerte, y
cómo el padre del ejecutado reclamó posteriormen-
te ante el Consejo de Indias por el fallo, se revocó
la sentenciay obtuvo una indemnización.

9.67 5.- Pololr-SrunRo, JAcquES, Redes y
mestizaje. Propuesta para el análisis de la socie-
dad colonial, Lógica mestiza, 2000, 1 13- 138.

El estudio de las redes sociales y la atención
de los individuos en ellas, ofrecen una imagen
más compleja de la sociedad colonial y permiten
al investigador liberarse de la limitante que im-
ponen las categorías étnicas para ver las relacio-
nes entre los actores. En la sociedad hispanoame-
ricana se dio un auténtico mestizaje social en que
se multiplicaron las relaciones entre actores de
distintas categorías étnicas y las posibilidades de
movilidad social.

9.676.- RosRTr, AGusRRs, HuGo, El papel
del bergantín en la conquista de México, SHMNI
IV, 1999, 481-494, ilustraciones.

El autor destaca la importancia que tuvieron
los bergantines construidos por la hueste de Her-
nán Cortés para el asalto final a Tenochtitlán en
I52L. Interesantes ilustraciones.

d) Repúbltca

9.677.- Dn,I VeIIn, MIcHBI-, AZLJCENe; PÉ.
REZ, LTIIa FRNNY, Y SavTC, ELTZABETH, Los
vínculos argentinos chilenos a través de la go-
bernacíón de Los Andes, RET No 2, julio 2000,
63-7 5.

La gobernación de Los Andes creada en 1900
a partir de los territorios asignados a la República
Argentina al resolverse el diferendo sobre la Puna
de Atacama, fue una rica zona minera y ruta obli-
gada en los circuitos mercantiles que unían la pro-
vincia de Salta con Chile y Bolivia.

9.618.- MaINwARING, Scorr, Supervivencia
democráttca en América Latina, RCP Vol. 20 No
2,2000, 18-67 .

El autor explica el creciente predominio de
los regímenes democráticos en América latina
desde 1978, por las transformaciones estructurales
de la sociedad producidas por la modernización, la
revalorización de la democracia por los partidos
tanto de derecha como de izquierda, y el apoyo
internacional, en especial de los Estados Unidos
de Norteamérica a los gobiernos constitucionales.

PÉRpz, Lrun FnNNy. Vid. 9.677

SRvrc, Elrzeeprs. Vid. 9.617

Véanse también 9.307 , 9.378 y 9.379

a) Historia Religiosa y Eclesiástica

Véanse 9.464 y 9.696

b) Historia del derecho y de las Instítuciones

9.679.- BeRRrpNros GReNoóx, JevrER, Li-
teratura jurídica indiana de Derecho Prívado,
RHDP No 2, 1999,65-88.

El autor revisa los temas relativos al derecho
privado tratados por diversos juristas indianos, a

saber, la condición de las personas, el matrimo-
nio, filiación y tutela, herencia, la propiedad de
las tierras, minas y aguas, modos de adquirir el
dominio, facultades de este, la posesión y el régi-
men jurídico de las obligaciones.

Destaca la fecundidad de los juristas que se
preocuparon de estos temas y las perspectivas
que ofrece para la investigación.

d) Historia Militar y Naval

9.680.- AcurRRE VIo, Canlos, Las mari-
nas rioplatense y gran-colombiana en la
emancipación americana, BAHNM No 3,
1998, 65-80.

Las primeras marinas de guerra de las na-
cientes repúblicas hispanoamericanas fueron
creadas para dominar el mar y terminar con la
amenaza española. Se refiere someramente a los
casos de las fuerzas navales de las Provincias del
Río de la Plata y de Ia Gran Colombia.

9.681.- BeRRos FRnNco, JosÉ Mrcugr-, La
incursión de Richard Hawkins en Hispanoaméri-
ca y su epílogo ( Una documentación inédita),
BAHNM, No 4, 2000, 25-43.

El autor entrega una breve reseña del viaje
de Hawkins a Sudamérica en 1593-1594 y de su

captura por las fuerzas virreinales. La correspon-
dencia enviada por el marino inglés a su familia
y que se da a conocer aquí, da cuenta del buen
trato recibido de parte de las autoridades españo-
las, que lo explica por haber sido vencido en
"buena guerra" (fair war).

e) Historta Literaría y Lingüística

9.682.- CoRrÍNEz, VsRóNrcR, ¿Historia o

literatura?: el curioso caso de Bernal, EC-I,
2000,29-42.

La Historia Verdadera de la Conquista de la
Nueva España de Bernal Díaz constituye un caso
original que se aparta de los modelos históricos y
literarios de la época. En la pretensión de contar-
lo todo, su autor mezcla distintos estilos: tiene
algo del relato del soldado castellano que relata
sus hazañas conforme se le vienen a la mente,
pero incluye refranes, recuerdos personales y mi-
litares y aun toques de humor.IV Historia Especial



9.683.- CuNrBTTr, EMua MaGDALEN A, pro-
blemas sociales fronterizos vistos desde Argenti-
na por una escritora chilena: Iverna Codina y su
libro Derrás del Grito, RET No 2, 1gg8, lgg-202.

Estudio de la novela Detrás del Grito de la
escritora chilena Iverna Codina (*1924), donde pre-
senta las condiciones inhumanas en que viven los
mineros chilenos en Malarhue (Pcia. de Mendoza).

9.684.- GnncÍa-BEooya M., C¡,nlos . Tect-
tro quecl'tua cctlonial, barroco andino y renací-
miento incct, CAU, 2000, 465-411.

A 1o largo de los siglos XVII y XVIII ias
elites andinas fueron recuperando parte de su po-
sición e influencia en la sociedad colonial. E1 au-
tor se refiere las características del medio cultu-
ral hispano-indígena y especialmente al teatro,
en el que las obras seguían los cánones del barro-
co español, pero estaban escritas en quechua e
incorporaban temática indígena.

Véase también 9.502

f) Histr¡rict Social y Ecr¡nómica

9.685.- BANnIERT, Suserua , Propietarios y
ganaderos chilenos en Neuquén: una particular
estrategia de inversíón. (Fines del siglo XIX y
contienzos del XX), RET No 2, junio 1998, 43-
73, mapas.

Las fuentes catastrales y notariales muestran
una fuerte presencia de inversionistas chilenos en
la compra y arriendo de campos ganaderos en
Neuquén a partir de la ocupación militar del es-
pacio indígena patagónico en los años 1880. Esta
situación, señala la autora, representa una conti-
nuidad de los vínculos interregionales anteriores.
Entrega datos sobre algunas sociedades ganade-
ras con propiedades a ambos lados de la cordille-
ra y administradas desde Chile.

BpnTpILo, CARLA GABRIELA. Vid. 9.687

9.686.- BRTDARoLLT, MóNrcA Bp,ernrz, La
realídad matrtmonial cordobesa a través de
los jutcios de disenso a fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX. NHG Nos 9-10, 1998- 1999,
t9 -34 .

Se refiere en términos generales a los juicios
de disenso matrimonial, a taíz de la negativa de
los padres que se negaban a otorgar el consenti-
miento a sus hijos para casarse, a través del estu-
dio de diversos casos en Córdoba del Tucumán
durante el período indicado. La autora plantea el
requisito de autorización paterna como una per-
vivencia legal y práctica frente a los cambios de
mentalidad a favor de la libre elección de los
cónyuges. Habría sido interesante que la autora
hubiera consultado el estudio de Gonzalo Vial
sobre el tema para fines comparativos.
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9.681 "- DEeATTrsrA, SusaNA; BERTELLo,
CnRla GaSRIELA, y RapaRT, CARLos GABRIEL,
IJna forma particular de integración: el bandi-
disnto rural en la frontera argentino-chilena;
lB90-1920, RET No 2, 1ggg, 147-169.

Los autores estudian las características de los
ladrones y bandidos en Neuquén en el marco del
proceso de incorporación de ese territorio al Es-
tado argentino y advierten que en el caso de las
bandas or_ganizadas para el robo de animales, es-
tas trabajan en conexión con Chile.

9.688.- DrsEisER, MancElA y DEsrÉppexlz,
Cenoltx A, Algunos aporf es sobre el intercambio
conterc'ial clel territorio neuqLtino al contenzar el
siglo XX: ¿contittuiclad o ru¡ttttra cle los circuitos
conterciales? RET No 3, diciembre 1998 , 5i-93.

Estudia la reorientación de los flujos del co-
mercio del territorio de Neuquén entre 1900 y
1920, por un lado hacia los centros comerciales
del sur de Chile y por ei orro hacia el Atlántico.

DEsrÉr'FANrz CaRor-rxn. Vid. 9.688

DÍtz, MaRrsa M. Vid. 9.691

FrNrrlsrErN, DÉsone. Vid. 9.689

9.689.- GRvIR¿,T1, MaRcelo; FrNrplsrErN,
DÉBonn; NovELLA, ManÍe MRRTA, Relaciones
fronterizas en la cordillera chubutense. Activida-
des productívas y circuitos de comercialización,
RET No 2, julio 2000. 77 -96.

Los autores estudian la pequeña y mediana
propiedad en el territorio nacional de Chubut en-
tre 1900 y 1920. Estas tierras, pertenecientes en
su mayoría a migrantes chilenos, estaban dedica-
da al autoabastecimiento agrícola y a la ganade-
ría especializada dirigida a los mercados chile-
nos. Debido a restricciones aduaneras, a la mayor
presencia del Estado argentino y la mejoría en
las vías de comunicación, la venta de estos pro-
ductos se orienta hacia los mercados del Atlánti-
co. A Ia vez las pequeñas explotaciones compar-
ten el espacio con las grandes propiedades de
capitalistas ingleses, con los colonos galeses y
las comunidades pastoriles indígenas.

9.694.- GsNrrle, M. BBarRrz; SuÁnpz, DtE-
Go, Y QutNraR, JUAN, Chilenos y argentínos en
la frontera norpatagónica: un análisis historio-
gráfico y nuevas perspectivas, RET I{o 2, 1998,
1 15- 146.

Los autores hacen ver las limitantes que
ofrecen las diversas perspectivas -económica,
social, política y laboral-, para el análisis de
las relaciones fronterizas en los Andes meri-
dionales frente a Neuquén y sugieren adoptar
además una perspectiva cultural de las relacio-
nes fronterizas.
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9.691.- MonENo, JosÉ LUIS, v Dixz, Mnnt-
se M., Unidades domésticas, familias y tabajo
en Buenos Aires a mediados del síglo XVIII,
RHSM,No3,1999,9-29.

A través del análisis del Padrón de 1744,los
autores estudian la población de Buenos Aires y

sus actividades económicas, y la composición de
los hogares o "grupos domésticos" relacionando
variables como tamaño de la vivienda, número
de habitantes, sexo y grupo étnico del jefe de

hogar. Se refieren, asimismo, al papel de la mu-
jer al interior del hogar.

NovellA, MARÍa ManrA. Vid. 9.689

QurxraR, JUAN. Vid, 9.690

RnpaRt, CaRLos GaSRIEL. Vid. 9.681

SuÁnEz, DIEGo. Vid. 9.690

Véanse también 9.387 , 9.515 y 9.524

g) Historia de las Ideas y de la Educaciótt

9.692.- ARRNne, MRRIA MancElA, La pre-
sencia de Chile en la Universidad Nacional de

Cuyo, RET N" 4, julio, 2000, 333-339.
La biblioteca de la Universidad Nacional de

Cuyo fundada en 1939, guarda numerosas publica-
ciones de las universidades chilenas que reflejan el
intercambio académico entre ias instituciones.

9.693.- Repnlo, MAnÍa Esrex, Política dis-
ciplina y literatura. La revista Criterio, Buenos
Aires 1928-1936, Mapocho N" 47, primer semes-
tre de 2000, 215-232.

La autora estudia el pensamiento de la revis-
ta Criterio, de orientación nacionalista católica,
publicada en Buenos Aires desde 1928, bajo la
dirección de Dell Oro Maini. Destaca la influen-
cia de las ideas de Charles Maurrás sobre la'mis-
ffiá, las tendencias antiliberales y autoritarias, y
sus esfuerzos por formar opinión.

i) Historia de la Cultura y de las Mentalidades

9.694.- C¿.ste,po, LEoPoLDo, Fundamentos
culturales de la integracíón latinoamericana, Ban-
co Interamericano de Desarrollo, Instituto para la
Integración de América latina y el Caribe, Funda-
ción Felipe Herrera Lane, Dolmen Ediciones, San-
tiago, 1999,204, (2) páginas, ilustraciones.

El autor plantea la existencia de una cultura
latinoamericana desde los tiempos prehispanos,
la que adquiere unidad con la llegada de los es-
pañoles y que se proyecta en los esfuerzos unifi-
cadores de los próceres de la Independencia.
Para las épocas posteriores busca los elementos
de integración en los escritos de los ensayistas, y

en las constantes y elementos propios que apare-
cen en las artes plásticas, la música, el teatro y el
cine de Iberoamérica. Por último, el autor valora
los intentos institucionales de integración cultu-
ral de las últimas décadas,

9.695.- EBRCHER, CoLLE,nN, El cctnfesiona'
rio colonial y lct sexuctlidad indígena: ¿Asimila'
ciótt o resistencia?, CAU,2000, 459-464.

La autor señala que uno de los propósitos de

Ia confesión a los indígenas en el caso del México
colonial era inculcarles los valores cristianos res-
pecto al sexo. Sin embargo, e1 éxito de esta tarea

dependía de la aceptación por parte de los indios
de las prescripciones de los religiosos, y de la
fluidez en las comunicaciones entre ambos. Con-
cluye la autora que 1a Iglesia no tuvo demasiado
éxito en su esfuerzo por regular estas conductas.

9.696.- LANCDEAU CUSSEN, CELIA, EI Ba-
rroco por dentro y por fuera: redes de devo'
ción en Lima colonial, Público y privado,
2000,119-131.

EI estudio de la documentación relativa al
proceso de beatificación de Fray Martín de Po-
rres permite conocer la forma que reviste la de-

voción privada de los santos que fue característi-
ca de la religiosidad barroca.

9.697.- Ro»nÍcLlEZ, P¿,BLo, Retratos de la
vida cotidiana en las ciudades iberoamerícanas
del siglo XVIII, Público y Privado 2000, 4l-69.

Se caracterizan los diversos elementos de la
vida cotidiana en algunas ciudades de la América
española en el siglo XVIII, como ser el ritmo de

la vida doméstica, la familia y el matrimonio, el
trato público y las fiestas y diversiones.

9.698.- VpncARA Qutnoz, SERGlo, Afectivi-
dad e introspección en Hispanoamérica, HMGD
2000, 59-69.

La lectura de los epistolarios femeninos
muestra la existencia de fuertes sentimientos
de amor y cariño al interior de las familias,
donde la mujer desempeña un papel central
tanto en el manejo doméstico como en la dis-
tribución del afecto.

j) Historia del Arte

9 .699 .- PeRstna S uas, EUGENIo, Arte y
músíca en América Latina contemporánea, CDH
L9,1999,7-20.

Se publica la traducción de esta conferencia
dada por el profesor Pereira Salas en Gran Breta-
ña en la cual resume las tendencias artísticas en

América Latina desde fines del siglo 19 hasta
mediados del siglo XX, con especial referencia a

los movimientos creativos inspirados en tenden-
cias nacionalistas.



o) Historia de la Geografía y de los Viajes

9.700.- BRRBA, FeRNnNoo E., Y MoNTES,
MenÍn DEL C., La búsqueda de un "camino de
carretas" y los descubrimientos geográficos en la
Pampa occidental a principios del siglo XIX. El
viaje de Luis de la Cruz, RET No 4, 2000, 25-36.

Los autores se refieren al escaso conocimien-
to que existía a fines del siglo XVII sobre la geo-
grafía de la pampa argentina, y destacan el apor-
te que significó el viaje que realizó Luis de la
Cruz desde Vallenar a Buenos Aires en 1806.

9.101 .- Lóppz URRUTIA, Cnnlos , Descubri-
mientt¡ ), explorctción de cali.fornia, BAHNM Iv"
3, 1998, 37-50.

Ei autor se refiere a las exploraciones de
Francisco de Ulloa. Juan Rodríguez Cabrillo,
Lope Martín, Francis Drake, Sebastián Rodrí-
guez Cermeño y Sebastián Yizcaíno, durante el
siglo XVI y primeros años del XVIL

Morures, MRRÍa DEL C. Vid. 9.7A0

9.102.- SecnEDo, Rerngl, Las expediciones
científicas del siglo XVIil y la Independencia de
América. EC-I, 2000, 295-350.

El autor se refiere en general a las caracterís-
ticas de las expediciones científicas de España y
otros países europeos al Nuevo Mundo durante el
siglo XVIII y entrega una lista de las mismas. El
contacto de estos científicos con las elites crio-
llas, señala el autor, contribuyó a la difusión de
las nuevas ideas y puede ser considerado como
un factor adicional para explicar el movimiento
independentista.

9.703.- ZtJ:-ueta., JEsÚs M., España vista
por viajeros hispanoamericanos a finales del si-
glo XIX, CAU, 2000, 352-358.

Se recogen las impresiones sobre España de
tres escritores hispanoamericanos de la década
de 1890: el uruguayo Juan ZorrILIa de San Mar-
tín, el ensayista mexicano Justo Sierra y el pe-
ruano Ricardo Palma. El autor señala los lugares
visitados, Ia naturaleza de los comentarios y el
elemento subjetivo en los mismos.
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9.704.- GoNzÁt-EZ MTRANDA, Sp,RGro, Isido-
ro Gamarra Ramírez. Historia polítíca de un ta-
rapaqueño refugiado en Lima, P erú ( I 907 -
I997 ), DA 17 , 1998, 9- I 8.

Isidoro Gamarra, hijo de peruanos nacido la
oficina salitrera Democracia en la provincia de
Tarapacá debió salir como refugiado al Callao
junto con su familia en l9l9 a raíz del hostiga-
miento de las ligas patrióticas. En el Perú desa-
rrolló una importante caffera sindical siendo se-
cretario general de la Central General de
Trabajadores del Perú por muchas décadas.

El autor recoge los recuerdos del personaje
sobre sus años en Tarapacá.

9.7A5.- Haupp MeRrÍNsz, TeonoRa, El li-
cenciado Polo Ondegardo, encomendero, buró-
crata y conocedor del mundo andino (ca. 1520-
1 575), RHDP, No 2, lggg, gg.120.

El autor se refiere a los orígenes y trayecto-
ria del letrado vallisoletano, quien logró adaptar-
se a las circunstancias durante las guerras civiles
para seguir como colaborador de La Gasca y los
virreyes posteriores. Corregidor de Cuzco, fue
buen conocedor del mundo andino, y en calidad
de experto tomó parte en los debates sobre las
encomiendas, sin perjuicio de disfrutar de un re-
partimiento de indios.

9.706.- López, CRRLos, Hipólito Bouchard:
Pirate or Patriot?. Main's Haul. A Journal of
Pacific Maritime History (San Diego, Ca). Vol.
36, No 4, otoño 2000, 22-39.

El francés Hipólito Bouchard (1780-1837) ob-
tuvo una patente de corso del gobierno de las Pro-
vincias Unidas del Río de La Plata al amparo de la
cual atacó las posesiones españolas en Filipinas,
México y California y naves de esa bandera. Sus
actos arbitrarios, incluyendo la captura de navíos
neutrales o amigos, Ie valieron el calificativo de
pirata; fue detenido cuando regresó a Valparaíso,
pero luego participó en la Expedición Libertadora
al Perú y San Martín le dio una plaza en la nacien-
te marina peruana. El autor se refiere, en especial,
a sus ataques a las costas californianas.
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Sanhueza Vivanco, Patricio 9.414
Sanhueza, Julio 9.348
Sanhueza, Lorena 9 33A
Santoro, Calogero M. 9.343 y 9.349
Santos Varela, Mariela 9.342 y 9.349
Sapunar Peric, Pedro 9.496
Sardi, Marina 9.368
Savic, Elizabeth 9.677
Schmutzer Susaeta, Karen 9.634
Sellier, Pascal 9.352
Sepúlveda, Rodrigo 9.506
Serrano, Miguel 9.488
Serrano Pérez, Sol 9.308 , 9.450, 9.573 y 9.57 4
Silva Cuevas, Luis Eugenio 9.377
Solari, María Eugenia 9.353
Somervell, Philip 9.497
Sonoda, Shunro 9.336
Soto L., Rosa 9.548
Soto Muñoz, Teresa 9.609
Soto V., Jorge 9.543
Soto, Héctor 9.567
Stabili, María Rosaria 9.549
Standen, Vivien G. 9.343
Stewart Stokes, Hamish Ian 9.611, 9.62L y 9.622
Stuven Vattier, Ana María 9.45I
Suárez, Diego 9.690
Subercaseaux, Bernardo 9.57 5

T

Tavra Checura, Alexander
Téllez, Francisco
Thayer Arteaga, William
Thomson, Ian
Toledo de la Maza, Juan Carlos
Torche L., Arístides
Torrej ón G. , Fernando
Torrejón Koscina, Yerko
Torres Dujisin, Isabel
Trej o, Valentina

9.410
9.343
9.5 50

9.530 y 9.551
9.489
9.531
9.623
9.665
9.594
9.339

Wagner H., Gert
Waylen, Georgina
Wood, Gerald L.
Yashiki, Shinji

Zaldívar, Trinidad
Zamorano Varea, Paulina
Zavala, José Manuel
Zegers, Pedro Pablo
Zulueta, Jesús M.
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Triviños, Gilberto
Troisi, Jorge
Tromben Corvalán, Carlos
Tromben Reyes, Carlos
Troncoso, Andrés
Tvozzo, Celina

9.507
9.400
9.602
9.602
9.354
9.552

U

Uliánova, Olga 9.304, 9.452, 9,453 y 9.624
Uribe Rodríguez, Mauricio 9.355

Valdés Soublette, María Gracia 9.600
Valdés Urrutia, Mario 9.4LL, 9.454 y 9.595
Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica 9.455, 9.456
Valenzuela Lafourcade, Mario 9.490
Valenzuela Enríquez, Luis 9.553
Valenzuela Ugarte, Renato 9.412
Varela, Gladis 9.413
Vásquez Castro, Lorena 9.363
Vásquez L. Nelson 9.640
Vásquez, Mario 9.330
Y ázquez De Acuña, Isidoro 9.498
Velásqu ez, Héctor 9.339 y 9.645
Venegas Valdebenito, Hernán 9.554
Veneros Ruiz-Tagle, Diana 9.457
Vergara M., Rodrigo 9.531
Vergara Marshall, Ángela 9.309
Vergara Quiroz, Sergio 9.698
Vial Correa, Gonzalo 9.458
Vial, María José 9.547
Vicencio Eyzaguirre, Felipe 9.47 I y 9.47 5
Villalobos R., Sergio 9.3 18, 9.323, 9.596 y 9.666
Villar, Daniel 9.40L
Vovelle, Michel 9.296

W

V

Z

9.509 y 9.529
9.459
9.499
9.336

9.547
9.597
9.402
9.310
9.703


