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En esta bibliografía se han reunido obras de las siguientes especies: a) estudios publica
dos en Chile sobre temas relacionados con las ciencias históricas; b) publicaciones hechas

en el extranjero sobre temas 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 clasificación utilizada es la siguiente:

A.- Teoría y Filosofía de la

Historia, Obras Generales:

(8.192)

B.- Historia de Chile.

I Fuentes de la historia, bibliografía e

historiografía:

a) Fuentes (8.193-8.210)

b) Bibliografía (8.21 1-8.217)

c) Historiografía (8.218)

II. Ciencias auxiliares:

a) Arqueología (8.219-8.256)

b) Antropología y etnohistoria

(8.257-8.261)

c) Folclore (8.262-8.263)

d) Genealogía (8.264-8.265)

e) Numismática (8.266)

III. Historia general:

a) Períodos diversos (8.267-8.271)

b) Período hispano (8.272-8.275)

c) Independencia (8.276-8.284)

d) República (8.285-8.321)

IV. Historia especial:

a) Historia religiosa y eclesiástica

(8.322-8.328)

b) Historia del derecho y de las ins

tituciones (8.329-8.333)

c) Historia de las relaciones interna

cionales (8.334-8.342)

d Historia militar y naval (8.343-

8.359)

e) Historia literaria y lingüística

(8.360-8.366)

0 Historia social y económica

(8.367-8.407)

g) Historia de las ideas y de la edu

cación (8.408-8.431)

h) Historia de la ciencia (8.432-8.433)

i) Historia del arte (8.434-8.436)

j) Historia de la medicina (8.437-

8.449)

k) Historia de la música (8.450)

1) Historia de la arquitectura e his

toria urbana (8.451-8.454)

m) Historia de la geografía y de los

viajes (8.455- 8.467)

V. Historia regional y local: (8.468-8.492)

'

El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado Lucrecia

Enríquez. Ignacio Muñoz, y los ayudantes Ignacio Pérez Eyzaguirre y Macarena Ibarra. Se

agradecen los aportes del profesor William F. Sater y de Pablo Whipple.
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VI. Biografía y autobiografía (8.493-

8.526)

C- España y Naciones Hispano

americanas

I. Fuentes de la historia, bibliografía e

historiografía
a) Fuentes (8.527)

b) Bibliografía (8.528)

c) Historiografía (8.529)

II. Ciencias Auxiliares

a) Arqueología (8.530-8.536)

b) Antropología (8.537)

III. Historia general:

b) Período hispano (8.538-8.540)

c) Independencia (8.541)

d) República (8.542-8.546)

IV. Historia especial:

a) Historia religiosa y eclesiástica

(8.547)

b) Historia del derecho y de las ins

tituciones (8.548)

c) Historia de las relaciones interna

cionales (8.549-8.551)

e) Historia literaria y lingüística (8.552)

f) Historia social y económica (8.55.3-

8.554)

g) Historia de las ideas y de la edu

cación (8.555-8.556)

h) Historia de la ciencia (8.557)

j) Historia de la medicina (8.558-8.564)

1) Historia de la arquitectura e his

toria urbana (8.565)

m) Historia de la geografía y de los

viajes (8.566)

V Biografía y Autobiografía (8.567)

Se incluye un índice de autores al final.



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

Atenea, Revista de Ciencia, Arte y Literatura, Universidad de Con

cepción, Concepción.

Anuario de difusión histórica de la Academia de Historia Militar,

Santiago.

Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispanoameri

canos, Sevilla.

Anales de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica

de Chile, Santiago.

Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Pontificio Ma

yor, Santiago.

Anales del Instituto de Chile,. Santiago.

Anuario de la Universidad Internacional SEK, Santiago.

Anales de la Universidad de Chile, Santiago.

Cuadernos de historia y cultura de Aysén, Universidad de Los Lagos,

Coyhaique.

Boletín de la Academia Chilena de Medicina, Santiago.

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

Valparaíso.

Chungará, Instituto de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica.

Chile antes de Chile, prehistoria. Museo Chileno de Arte Precolom

bino, Santiago.

Cuadernos de Economía, Instituto de Economía, Pontificia Universi

dad Católica de Chile, Santiago.

Chile-Japón, un siglo de amistad. 1897-1997, Comisión Chilena de la

Celebración del Centenario de las Relaciones Chile-Japón, Santiago.

Derroteros de la Mar del Sur, Asociación de Historia Marítima y

Naval Iberoamericana, Lima.

Episodios de Historia Minera. Estudios de Historia Social y Econó

mica de la Minería Chilena. Siglos XV1II-X1X. Julio Pinto Vallejos,
(ed.) Editorial Universidad de Santiago, Santiago.

Finís Terrae, Universidad Finis Terrae, Santiago.

Homenaje a M. Fidel Araneda Bravo (¡906-¡992). Hernán Poblete Va

ras, editor. Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua. Santiago.
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Historia Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

ÍPR La Isla de las Palabras Rotas, Daniel Quiroz y Marco Sánchez,

Compiladores, Biblioteca Nacional, Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana, Santiago.

JHM Cuartas Jornadas Historia de la Medicina y Primeras Jornadas Argen
tino-Chilenas, Instituto de Chile, Academia de Medicina, Santiago.

Limes Limes, Centro de Estudios Clásicos, Universidad Metropolitana de

Ciencias de la Educación, Santiago.

Mapocho Biblioteca Nacional, Santiago.

Peregrino Revista de la Provincia Agustiniana de Chile, Santiago.

Perfiles Perfiles revelados: historia de las mujeres en Chile, siglos XVIII-XX.

Diana Veneros Ruiz-Tagle, (ed.), Universidad de Santiago, Santiago

RChHG Revista Chilena de Historia y Geografía, Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, Santiago.

RChL. Revista Chilena de Literatura, Departamento de Literatura, Universi

dad de Chile, Santiago.

RdeM Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso.

REHJ Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Escuela de Derecho, Univer

sidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.

RHC Revista de Historia. Departamento de Ciencias Históricas y Sociales,

Universidad de Concepción, Concepción.

RHE Revista de Historia de la Educación, Sociedad Chilena de Historia de

la Educación, Santiago.

ROH Revista Libertador O 'Higgins, Instituto O'Higgjniano de Chile, Santiago.

RSHC Revista de la Sociedad de Historia de Concepción, Concepción.

SER VII-VIII Semanas de Estudios Romanos, Vol. V1I-VIII, MCMXCVI Ediciones

Universitarias de Valparaíso, Valparaíso.

Universum Universidad de Talca, Talca.
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A. Teoría y Filosofía de la

Historia. Obras generales

8.192.- Fernández Darray, Enrique,
Entre el abandono de las genealogías y el

olvido de la ciencia política popular,
Mapocho, N° 41, primer semestre de 1997,

pp. 137-145.

El autor revisa las propuestas de Michel

Foucauld en Microfísica del Poder y de

Gabriel Salazar en Violencia Política Popu
lar... como medios para una nueva aproxima
ción a la realidad social del pasado, y co

menta las limitaciones de una y otra.

B. Historia de Chile

1. Fuentes de la historia, biblio

grafía E HISTORIOGRAFÍA.

a) FUENTES

8.19.3.- Archivo Histórico Naval.

Vicealmirante Lord Tilomas Alexander

Cochrane. Vol. I, Tomo V. La campaña na

val en las costas americanas del Pacífico

septentrional. Armada de Chile. Valparaíso,
1997. (4), 292, páginas, ilustraciones.

Este quinto tomo de la serie documental

sobre Lord Cochrane (Vid 7.807) comprende
172 piezas fechadas desde agosto de 1821

hasta 1857. Tratan sobre el pago de los suel

dos a las tripulaciones, la prosecución de la

guerra naval a las costas de México, las difi

cultades del Almirante con el nuevo gobier
no del Perú y con San Martín en particular,
sobre el Rising Star, primer vapor en el Pací

fico, el regreso de la expedición a Chile y la

mala situación de las tripulaciones y naves,

hasta el retiro de Cochrane por el mismo

tiempo que O'Higgins abandonaba el poder.
El último documento corresponde a la Ley

que le reconoce de por vida el sueldo de al

mirante en servicio activo.

Hay un prólogo de Jorge Garín Jiménez

y una presentación del CN Carlos Tromben

Corvalán.

8.194.- ASCASUBI, FRAY MIGUEL, Infor
me cronológico de las misiones del Reino de

Chile hasta 1789, Publicaciones del Archivo

Franciscano N° 49, Santiago, 1997, 90, (4)

páginas.

Se reproduce el informe de Miguel

Ascasubi, o.f.m. (1741-1813), publicado por

Claudio Gay entre los documentos de su His

toria de Chile, en el cual da cuenta del esta

do de las misiones en Chile a pedido del go

bernador Benavides.

Se agrega el cuadro resumen sobre las

misiones elaborado por Gay a partir de la in

formación allí contenida, y publicado en la

obra citada.

8.195.- BÓRQUEZ A., Felipe S., Corre

rías Misionales (Año 1897), Publicaciones

del Archivo Franciscano N° 46, Santiago,
1996,46, (2) páginas.

Se reproduce el relato de Felipe Santiago

Bórquez Andrade, prefecto de misiones del

Colegio Apostólico de Castro, en que narra

su "correría misional" o visita pastoral efec

tuada a fines de 1897 conjuntamente con el

viceprefecto P. José del Carmen Oyarzún. La

visita se extiende a las localidades de Angol,
Cañete, Lleullén, Nahuelbuta, Carahue,

Quidico, Tirúa, Trovolhue y Cholchol.

Este relato fue publicado inicialmente en

El Misionero Franciscano en 1898.

Hay presentación y notas de Fr. Rigoberto

Iturriaga Carrasco.

8.196.- Briones Toledo, Hernán (ed),
Las Elegías a la ruina de Concepción del

abate Juan Ignacio Molina y González, Li

mes, N° 5-6, 1993-1994, pp. 200-223 y N° 7-

8, 1995-1996, pp. 148-166.

El autor ha efectuado una nueva traduc

ción de la Opúsculo Elegiaca de

Concepcionis Urbis Ruina, del abate Molina

en edición bilingüe y con notas críticas.

En la presentación, el autor se refiere a

la posible fecha de la obra, su temática y las

características de la edición.

8.197.- Castillo Velasco, Fernando,
Los tiempos que hacen el presente: historia de

un rectorado: 1967-1973, Colección Sin Norte

Universidad Arcis, LOM ediciones., Santiago,
1997. 377, (4) páginas, ilustraciones.

El presente volumen, dedicado al

rectorado de Fernando Castillo en la Univer-
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sidad Católica (1967-1973) reúne documen

tos, discursos, artículos de prensa, entrevis

tas, intervenciones en seminarios, y otros

textos relativos a su gobierno universitario.

Los textos están ordenados como sigue: 1)

Presencia en el acontecer nacional; 2) Pre

sencia en el acontecer universitario; 3) Dis

cursos ante la crisis universitaria de mayo de

1970; 4) La Reforma Universitaria, y 5) el

mensaje del Rector al Claustro en agosto de

1973.

El libro lleva presentación de José

Sanfuentes, una "explicación del contexto

histórico del libro" por José J. Brunner y un

comentario a esta obra, de Juan de Dios Vial

Correa.

8.198.- Documentos sobre la Reforma
Universitaria de 1967. FT: N° 5, 1997, pp.

72-96.

Se reproducen cinco documentos relativos

al movimiento de reforma en la Universidad

Católica en 1967. El primero corresponde a la

carta de 19 de julio de ese año dirigida a la

Sagrada Congregación de Seminarios y Uni

versidades por representantes estudiantiles de

diversas facultades opuestos a dicho movi

miento. Sigue la declaración del Consejo Su

perior luego de la toma de la Universidad el

1 1 de agosto. A continuación se reproduce el

texto de una conferencia de Fernando Castillo

Velasco dictada en enero de 1970 sobre la

violencia en la Reforma Universitaria. El

cuarto documento es la declaración del "Co

mando de Defensa" de la Universidad luego
de la toma de la misma. Por último se incluye
el texto de la renuncia del rector Mons.

Alfredo Silva fechada 25 de agosto de 1967.

Dos de estos textos son inéditos.

8.199.- Flühmann Berchthold, Juan

Federico. Desde Le Havre hacia

Valparaíso. Diario de Viaje escrito a bordo

de La Cubana. R de M. N° 5/97. septiembre-
octubre de 1997. pp. 457-470.

El autor, inmigrante suizo, relata su viaje

desde Francia a Chile a bordo de La Cubana

entre enero y abril de 1858, e incluye algu
nas descripciones de la vida a bordo.

Fo.vtai.ve Talavera, Arturo

Vid. N° 8.200

8.200.- González Pino. Miguel y

fontaine talavera, arturo, (eds.), los

mil días de Allende. Centro de Estudios Pú

blicos, Santiago, 1997, 2 volúmenes, x, 814,

(2), + (8), 816-1061, (1) páginas, láminas.

El cuerpo principal de esta voluminosa

obra comprende una recopilación de artícu

los de prensa distribuidos en ocho capítulos

y ordenados cronológicamente entre diciem

bre de 1969 y el 1 1 de septiembre de 1973,

Cada uno de ellos va precedido de una nota

que proporciona el contexto inmediato del

mismo.

A ello se agregan cuatro anexos. El pri
mero de carácter documental (pp. 947-1295)

reproduce una serie de textos fundamentales

para el período, desde el programa básico de

la Unidad Popular hasta un extracto del dis

curso radial pronunciado por Allande el día

de su muerte. El segundo reproduce portadas

y páginas de diarios; el tercero, fotografías
del período y el cuarto, reproducciones de

dibujos de humor político.
El conjunto constituye un rico material

para el estudio del período, tanto más valio

so por las crecientes dificultades que ex

perimentan los estudiantes y público en ge

neral para consultar los originales en las bi

bliotecas.

Los medios cubiertos incluyen diarios y

revistas de los diferentes sectores del espec

tro político, lo que permite una mejor apre
ciación del espíritu de los tiempos y de la

virulencia imperante en el debate público.
La utilidad de la obra aumenta con la

existencia de índices cronológico, temático

de nombres y de instituciones.

El trabajo contó con la colaboración de

Claudio Cárdenas y Carlos Kúnkar.

8.201.- ITURRIAGA C, RlGOBERTO (ED.),

Cartas del P. Buenaventura Ortega (1852-

1866), Transcripción y notas de... Publica

ciones del Archivo Franciscano, N° 51, San

tiago, 1997, 107, (5) páginas.

Cuando el gobierno de Manuel Montt re

solvió someter a los araucanos por la fuerza,

el P. Buenaventura Ortega se ofreció de me

diador entre ambos para que los indios se es

tablecieran en pueblos y respetaran la autori

dad del gobierno, con lo cual se ocuparía el

territorio sin derramar sangre.
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Se reproducen 107 cartas dirigidas al P.

Ortega por autoridades de gobierno entre

1852 y 1866 referidas a esta iniciativa, a los

pueblos fundados, y al estado de ánimo de

los indios.

A modo de introducción se reproduce un

artículo publicado en El Parral sobre "El

Apóstol de la Araucanía", y otro de Domingo

Benigno Cruz aparecido en La Unión de

Concepción en 1907 con motivo de la muerte

del P. Ortega.

8.202.- ITURRIAGA C, RlGOBERTO, Se

cuestro de Bienes. 1824, Publicaciones de)

Archivo Franciscano, N° 40, Santiago, 1995.

154, (2) páginas.

El autor reproduce 54 documentos relati

vos al secuestro de bienes de los religiosos
franciscanos fechados entre 1824 y 1835.

Luego de algunas disposiciones de carácter

general para toda la orden, la documentación

se refiere a los diferentes conventos en

Valparaíso, Cauquenes, Rancagua,

Coquimbo, Curicó, San Fernando, Santiago,
San Pedro de Alcántara, El Monte, Concep

ción, Chillan y Copiapó. Muchas de las pie
zas incluyen un detalle de lo sustraído.

Hay índice onomástico.

8.203.- Medina Aravena, Andrés,

Monseñor José Hipólito Salas. Obispo de

Concepción. Coraje y coherencia al servicio

de la fe. Concepción, Universidad Católica

de la Ssma. Concepción. Centro Teológico,

1997, 87, (1) páginas.

Este pequeño volumen reproduce extrac

tos de 38 cartas enviadas por Mons Salas en

tre mayo de 1871 y febrero de 1873 a diver

sos destinatarios, como ser, Mons. Rafael

Valentín Valdivieso, los presbíteros Mariano

Casanova, Joaquín Larraín Gandarillas,

Crescente Errázuriz, Blas Cañas y Pascual

Solís de Ovando, y otras personalidades
como ser Eulogio Altamirano, Federico

Errázuriz, Abdón Cifuentes y Miguel

Campino.
Estos fragmentos epistolares son presen

tados en su contexto político y personal, y

van seguidos de un análisis de su temática,

en especial la polémica surgida por las obje
ciones del obispo penquista al entierro del

Coronel Pedro Zañartu en terreno consagra

do. Con todo, no resulta claro el criterio de

selección ni las razones para no publicar los

textos completos.

Hay prólogo del presbítero Ángel Palo

mera Navarro, director del citado centro.

8.204.- Moreno Martín, Armando,

Archivo del General José Miguel Carrera,

Tomo VII, abril -junio de 1813. Correspon

dencia, bandos, manifiestos, juicios crimina

les y civiles, decretos, proclamas, poderes,
testamentos, partidas de matrimonios, bau

tismos y defunciones. Contiene sobre ocho

mil documentos relativos a la vida del Gene

ral José Miguel Carrera y Verdugo; sus her

manos: Francisca Javiera, Juan José y Luis;

su padre don Ignacio de la Carrera y Cue

vas; familiares y su época. Prólogo de Enri

que Campos Menéndez, Sociedad Chilena de

Historia y Geografía, Santiago, 1997, (8), II,

(2), 407, (3), XXV, (1), II, (2) páginas

Este séptimo tomo del Archivo Carrera

(Vid. 7.530) reproduce 386 documentos rela

tivos a él, su familia y su gobierno, corres

pondientes al perído indicado, incluyendo

extractos del Diario Militar de Carrera (dis

tribuido en dos secciones), de las obras de

Fray Melchor Martínez, Claudio Gay,

Rodríguez Ballesteros y Gandarillas y otros

autores de la primera mitad del siglo XIX.

Aunque se incluyen algunos documentos ori

ginales conservados en el Archivo Nacional,

Biblioteca Nacional y colecciones privadas,
la mayor parte de las piezas reproducidas ya
han sido publicadas.

Se incluye un apéndice con 23 documen

tos correspondientes a la misión de Bernardo

de Vera y Pintado reproducidos del tomo III

de Diplomacia de la Revolución, Chile (Bue

nos Aires 1962) que debieron ir en el tomo

IV de la colección.

El índice onomástico resulta inutilizable,

por cuanto sus indicaciones no corresponden
ni a la página ni al número del documento.

8.205.- Moreno Martín, Armando, Ar

chivo del General José Miguel Carrera, Tomo

VIH, julio-septiembre de 1813. Correspon

dencia, bandos, manifiestos, juicios crimina

les y civiles, decretos, proclamas, poderes,

testamentos, partidas de matrimonios, bautis

mos y defunciones. Contiene sobre ocho mil

documentos relativos a la vida del general



716 HISTORIA 32 / 1999

José Miguel Carrera y Verdugo: sus herma

nos: Francisca Javiera. Juan José y Luis: su

padre don Ignacio de la Carrera y Cuevas:

'amillares y su época. Sociedad Chilena de

Historia y Geografía, Santiago. 199". i.S.i. VI.

(2). 376. (2). XXII. II páginas, láminas.

Continuación del anterior, reproduce 291

documentos correspondientes al período indica

do. Un apéndice incluye un censo del Obispado
de Concepción de 1512 y otros i6 documentos

reproducidos en el tomo III de Diplomacia de la

Revolución. Chile, ya citado, los que debieron

aparecer en el tomo VI de esta colección.

En esta oportunidad se consignan en for

ma separada los "testimonios de historiado

res o testigos contemporáneos", que com

prenden los "Apuntes sobre la guerra de Chi

le", de Antonio de Quintanilla. reproducidos

por J. T. Medina, y la historia de Torrente.

además de algunas de las obras citadas.

Hay Índice onomástico.

5.206.- Moreno Martin. Armando.

Archivo dei General José Mime! Carrera.

Tomo IX. octubre-diciembre de 1*13. Co

rrespondencia, bandos, manifiestos, juicios

criminales y civiles, decretos, proclamas.

poderes, testamentos, partidas de matrimo

nios, bautismos y defunciones. Contiene so

bre ocho mil documentos relativos al seneral

José Miguel Carrera y Verdugo; sus herma

nos Francisca Javiera. Juan José y Luis; su

padre don Ignacio de la Carrera y Cuevas:

familiares y su época.. Sociedad Chilena de

Historia y Geografía. Santiago. 1997. (10).

433. (3). XXIII."(1), II. páginas.

Continuación del anterior, reproduce 366

documentos relativos al período indicado.

Los más de ellos son conocidos y los más

interesantes de los inéditos provienen del ar

chivo que fuera de Sergio Fernández Larraín.

Un apéndice comprende once documentos

del volumen I de Diplomacia de la Revolu

ción. Chile, ya citado, que debieron ir en el

tomo segundo de este archivo, un documento

inédito que corresponde al tomo VII y cinco

otros que debieron ir en el tomo Yin.

Los 'Testimonios de historiadores o testigos

contemporáneos" comprenden extractos del

Diario Militar de Carrera, la Historia de Gay y

la Memoria Histórica de Fr. Melchor Martínez.

Hay índice onomástico.

S.207.- Moreno Martín. Armando.

Archivo del General José Migue! Carrera.

Tomo X. enero-marzo de ¡S14. Correspon
dencia, bandos, manifiestos, juicios crimina

les y civiles, decretos, proclamas, poderes.
testamentos, partidas de matrimonios, bau

tismos y defunciones. Contiene sobre ocho

mil documentos relativos al general José Mi

guel Carrera y Verdugo; sus hermanos

Francisca Javiera. Juan José y Luis: su pa

dre don Ignacio de la Carrera y Cuevas: fa

miliares y su época.. Sociedad Chilena de

Historia y Geografía. Santiago. 199". (10).

396. (2). XXII. II. i2 1 páginas.

Continuación del anterior, reproduce 32S

documentos fechados durante el primer tri

mestre de 1S14. Tal como sucede en los to

mos anteriores, hay algunas piezas inéditas.

si bien la mayor parte ya ha sido publicada.
Como apéndice se agregan 122 documentos

provenientes del tomo ¡I de Diplomacia de la

Revolución. Chile, que debieron ir en e]

tomo II de este Archivo y otros 56 que co

rresponden al tomo III del mismo.

Los "testimonios de historiadores o testi

gos contemporáneos" comprenden extractos

del Diario Militar de Carrera y otras relacio

nes contemporáneas.

Hay índice onomástico y toponímico.

8.208.- Ramón, o.f.m.. Fray Juan. No

ticias sobre los religiosos del Colegio de

Chillan en los días de la Independencia. I.

Presentación y notas de Fr. Rigoberto

Iturriaga. Publicaciones del Archivo Francis

cano N° 48. Santiago. 1997. 51, (5) páginas.

Se reproduce esta relación sobre la acti

tud de los religiosos del Colegió de Chillan

durante la llamada Patria Vieja, escrita por el

P. Juan Ramón, o.f.m.. guardián de dicha

casa y partidario de la causa del Rey.
El relato fue escrito a pedido de Fray

Melchor Martínez para su crónica sobre los su

cesos del período, y fue publicado en el tomo

IV de la Colección de Historiadores y Docu

mentos relativos a la Independencia de Chile.

S.209.- Rubio Merino, Pedro. La mon

ja alférez, doña Catalina de Erauso. Dos

manuscritos inéditos de su autobiografía

consenados en el archivo de la Santa Igle
sia Catedral de Sevilla, Edición y estudio



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 717

de... Cabildo Metropolitano de la Catedral de

Sevilla, Sevilla, 1995, (2), 171, (27) páginas.

Se reproducen dos manuscritos

autobiográficos de Catalina de Erauso

(* 1585), en copias de comienzos del siglo
XVIII, que tratan sobre la primera parte de

su existencia hasta su viaje a Roma, inclu

yendo su estadía en Chile y en el Perú. Como

apéndice se transcriben siete documentos del

siglo XVII sobre el personaje, los cuales se

conservan en el Archivo de Indias.

En el estudio preliminar, el Dr. Rubio

Merino, archivero de la catedral de Sevilla,

contrasta la información contenida en estos

documentos con la relación que publicara
Joaquín María Ferrer en 1829, y traza un es

bozo de la personalidad de la monja alférez.

Hay índice onomástico.

8.210.- WALKER, O.S.A., OSVALDO, Pre

liminares de una transcripción: documentos

inéditos del libro I del Archivo Provincial

Agustino. Peregrino N° 24, 1997, pp 46-68.

La documentación, correspondiente a 1598

y en parte ilegible, incluye un inventario de las

imágenes y objetos de la Iglesia de S. Agustín.

b) BIBLIOGRAFÍA

8.211.- Massone, Juan Antonio, Con

tribución a la bibliografía de don Fidel

Araneda Bravo. Descripción de sus principa
les obras, HFAB, 1997, pp. I 13-148.

Esta bibliografía de Monseñor Fidel

Araneda está ordenada por materia como si

gue: Arte, con cuatro referencias; Crónicas y

recuerdos, 5 referencias; Iglesia chilena, 28

referencias; Historia de Chile, 12 referen

cias: Literatura, 1 1 referencias; Magisterio
sacerdotal 13 referencias, y escritos en el

Boletín de la Academia Chilena de la Len

gua, 46 referencias. Los trabajos están fecha

dos entre 1924 y 1990.

En el caso de los libros y folletos se en

trega un sumario de su contenido.

8.212.- Fichero Bibliográfico 1996, His

toria. 31, 1998, pp. 397-464.

La entrega del fichero aquí registrada

comprende 276 referencias numeradas del

7.800 al 8.191, correspondientes al año indi

cado, con algunas entradas de fecha anterior.

El ordenamiento es por materia en la forma

que allí se indica. Hay índice de autores.

8.213,- Orellana S., Ricardo, Biblio

grafía sobre viajeros y cronistas de la

Patagonia. Aysén, N° 2, 1997, pp. 97-106.

Se registran 169 referencias de libros,

artículos y algunos manuscritos relativos a la

Patagonia y fechados entre 1670 y 1988. No

hay claridad en los criterios de inclusión ni

demasiado rigor en los aspectos formales.

8.214.- Salinas Araneda, Carlos, Ca

tálogo de los libros registros del cedulario

chileno. 1573-1717 (¡V). REHJ, XIX, 1997,

pp. 507-588.

Continuando con este trabajo de catalo

gación (Vid. 7.835.), el profesor Salinas des

cribe 14.3 cédulas (N°s 1833 a 1975) corres

pondientes al libro séptimo De Oficio. Chile

AGÍ. Audiencia de Chile, legajo 168 Vol. 1,

que cubre desde diciembre de 1693 a sep

tiembre de 1700.

8.215.- Soto Gamboa, Ángel, Fichero

bibliográfico. Historia reciente de Chile.

1970-1990, FT, N°4, 1996, pp. 111-116.

Esta bibliografía comentada reúne 62

referencias de trabajos relativos a la histo

ria de Chile en el período 1970-1990, orde

nadas alfabéticamente por autor. El énfasis

de las publicaciones está en los aspectos

políticos.

8.216.- Soto Gamboa, Ángel, Fichero

bibliográfico. Universidad chilena contem

poránea, FT, N° 5, 1997, pp. 1 12-124.

La presente bibliografía, de carácter se

lectivo, reúne 491 referencias de libros, do

cumentos, tesis y artículos sobre las univer

sidades chilenas. Los trabajos están fechados

entre 1959 y 1996 y van ordenados

alfabéticamente por autor.

8.217.- Vicencio, Felipe, El Príncipe
de los Ingenios en Chile, Notas para una bi

bliografía chilena de las obras de Cervantes,

RChHG, N° 163, 1997, pp. 297-316.
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Una breve nota sobre la presencia de las

obras de Cervantes en algunas bibliotecas chi

lenas importantes precede a esta bibliografía de
ediciones de El Quijote de la Mancha, publica
das en Chile o por chilenos en el exterior.

Comprende 1 1 referencias de libros aparecidos
entre 1868 y 1984 y minuciosamente descritos.

c) HISTORIOGRAFÍA

8.218.- Pinto Vallejos, Julio, Historia

de la minería en Chile: estudios, fuentes,

proyecciones, EHM, 1997, pp. 15-55.

El autor ofrece un breve balance de lo que

ha sido la historiografía minera desde sus orí

genes, resaltando los principales avances y

vacíos hasta 1995. La bibliografía es analiza

da en forma temática. El estudio incluye, así

mismo, una revisión de las principales fuentes

y se detiene en las proyecciones que se perfi
lan en el horizonte inmediato.

Una versión preliminar de este trabajo ha

sido publicada en las revistas América Latina

en la Historia Económica, Boletín de Fuen

tes, N° 1. México. 1994 y Camanchaca,

Nos 14 y 15. Iquique, 1993 y 1994.

II. Ciencias Auxiliares

a) ARQUEOLOGÍA

8.219.- Aldunate del Solar. Carlos,

En el país de los lagos, bosques y volcanes.

Los antepasados/anti pu che. ChADCh,

1997. pp. 58-67. ilustraciones.

El primer asentamiento humano en la

zona comprendida entre el Biobío y el seno

de Reloncaví tiene 12 mil años de antigüedad

y corresponde a Monteverde, cerca de Puerto

Montt. Las tradiciones cazadoras a que dio

origen fue seguida por la tradición Pitrén, de

ceramistas y agricultores, que aparece en los

primeros siglos de nuestra era. Excavaciones

en El Vergel (Angol) muestran restos

mortuorios de otro pueblo, que datan de co

mienzos del segundo milenio. La cultura

siguente corresponde a la de los Araucanos,

enfrentados a incas y españoles, y a su vez

antecesores de los actuales mapuches.

8.220.- BÁEZ, Pedro, Crustáceos en

excavaciones arqueológicas de Isla Mocha.

IPR 1997, pp. 209-213.

Clasifica los restos de crustáceos, princi

palmente jaibas, encontrados en los sitios ar

queológicos de la Isla Mocha.

8.221.- Ballereau. Dominique y

Niemeyer F., Hans, Los sitios rupestres de

la cuenca alta del río Illapel (Norte Chico.

Chile), Ch Vol. 28 N°s 1-2, 1996. pp. 319-

352. ilustraciones.

Los autores localizan y describen ocho

sitios de arte rupestre en la cuenca alta del

río Illapel, con un total de 204 escenas y gra

bados entre los que predominan las represen

taciones de máscaras y figuras antropo

morfas, zoomorfas y de carácter geométrico.
Plantean, además, algunas hipótesis sobre su

contexto cultural.

Ballereau, Dominique. Vid. 8.248

8.222.- Becker, Cristian, Los antiguos
móchanos, cómo interactuaron con la fauna

que hallaron, y llevaron a la isla, IPR 1997,

pp. 159-167, ilustraciones.

Se estudian diversos restos de vertebrados,

en especial de guanacos, correspondientes al

período alfarero en la Isla Mocha.

8.22.3.- Becker, Cristian, Zooarqueo-

logía y etnohistoria: un contraste en Isla

Mocha, IPR 1997, pp. 71-85, ilustraciones.

Se estudian restos zooarqueológicos en

el sitio P 31-1 de Isla Mocha que testimonian

la presencia de guanacos en la isla, lo cual

supone su traída por los indígenas y su do

mesticación previa.

8.224.- Berenguer Rodríguez, José, El

Norte Grande en la prehistoria. Donde el agua

es oro, ChADCh, 1997, pp. 17-32. ilustraciones.

El Norte Grande de Chile ha albergado

poblaciones durante los últimos once

milenos. El autor se refiere a las sucesivas

culturas y sus respectivos yacimientos ar

queológicos: los cazadores y recolectores del

arcaico temprano y arcaico medio, los prime
ros agricultores hacia el año 5.000 a.C, la

cultura Tiwanaku y los señoríos locales que

la sucedieron hasta la conquista de los mis

mos por el imperio inca.
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8.225.- BERENGUER R., José, Identifica
ción de camélidos en el arte rupestre de

Taira: ¿animales salvajes o domésticos? Ch

28, N° 1-2, 1996, pp. 85-1 14. ilustraciones.

El autor intenta la identificación de los

camélidos representados en las pinturas ru

pestres en el sitio de Taira (Alto Loa, II Re

gión); señala los argumentos en pro y en

contra de su domesticidad, para luego discu

tir la relevancia de esta hipótesis para la

comprensión de la etapa arcaico-formativa

en la región.

Berenguer R.. José. Vid. 8.228

8.226.- Borrero, Luis Alberto, La ex

tinción de la megafauna en la Patagonia,
AIP, Vol. 25, 1997, pp. 89-102, cuadros.

El uso de fechas-taxón, o sea la datación

de las últimas apariciones de una especie en

el registro fósil, obliga a la reordenación de

la cronología de la desaparición de la fauna

pleistocénica en la Patagonia. A la vez se se

ñalan algunas implicancias para el modelo de

desequilibrio coevolutivo.

8.227.- Borrero, Luis Alberto: Mar

tín, Fabiana M., y Prieto. Alfredo, La

cueva Lago Sofía 4. Ultima Esperanza. Chi

le: Una madriguera de felino del pleistoceno

tardío, AIP, Vol. 25, 1997, pp. 103-122.

El análisis de un conjunto óseo prove

niente de una cueva cercana al Lago Sofía

permite establecer que el sitio corresponde a

una madriguera de pantera de fines del

pleistoceno. Por sus características, el sitio

es único en su región.

Briones, Luis. Vid. 8.247

8.228.- Cáceres R., Iván y Berenguer

R., JOSÉ, El caserío de Santa Bárbara 41, su

relación con la w'aka de Taira, alto Loa, Ch

Vol. 28 N°s 1-2, 1996, pp. 381-393, ilustra

ciones.

Los autores confirman el planteamiento de

Stig Ryden que los restos en el caserío Santa

Bárbara 41 pertenecen a la misma cultura del

pukará de Lasaña y el Cementerio de los Anti

guos. En cambio, refutan sus afimaciones de

que dicho caserío corresponde a los autores de

las pinturas del alero de Taira y que las cerámi

cas de ambos sitios son comparables, ya que

ambas pertenecen a períodos distintos.

Canto, Johann. Vid. 8.250

8.229.- ClarksON, Persis, Técnicas en

la determinación de las edades cronológicas

de geoglifos, Ch, Vol. 28, Nos 1-2, 1996, pp.

419-460, ilustraciones.

Se presentan diversas técnicas de fecha

do de geoglifos y se comparan los resultados

obtendios a través de ellos en Nazca (Perú),

en el suroeste de los Estados Unidos y en el

norte de Chile.

8.230.- Constantinescu, Florence,

Hombres y mujeres de Cerros Los Onas: pre

sentes, ausentes... los relatos de sus huesos,

AIP. Vol. 25, 1997, pp. 59-74, ilustraciones.

La determinación de las características

paleodemográficas y patologías morfofun-

cionales que resultan del análisis de los res

tos óseos provenientes de Cerro Los Onas

(Tierra del Fuego) concuerdan con las activi

dades de los Selk'nam según descritas por

Martín Gusinde.

8.231.- Constantinescu, Florence,

Reconstruir un antiguo modo de vida: un

nuevo desafío desde la bioantropología, IPR

1997, pp 169-193, ilustraciones.

Los restos óseos humanos de la Isla Mo

cha presentan características compatibles con

la forma de vida de un cazador recolector de

adaptación marina.

8.232.- Cornejo Bustamante, Luis E.,

Buscadores del pasado. Una breve historia

de la arqueología chilena. ChADCh, 1997,

pp. 9-16, ilustraciones.

Panorama del desarrollo de la arqueolo

gía chilena desde la creación de la Sociedad

de Arqueología de Santiago en 1878 hasta el

presente. Destaca los trabajos de Max Uhle,

Ricardo Latcham y Aureliano Oyarzún en la

primera mitad del siglo XX, y comenta el

desarrollo que ha adquirido esta disciplina en

los últimos decenios.
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8.233.- Cornejo Bustamante, Luis E.,

El país de los grandes valles. Prehistoria de

Chile central. CHADCh, 1997, pp. 45-57,

ilustraciones.

El autor resume la secuencia del

poblamiento entre los valles del Aconcagua

y del Biobío, desde los primeros pueblos de

cazadores y recolectores hasta la llegada de

los incas y los españoles, indicando los sitios

representativos de cada etapa.

Cornejo B„ Luis. Vid. 8.235

8.234.- Espinosa, Gustavo, Lari y

Jamp'atu. Ritual de la lluvia y simbolismo

andino en una escena de arte rupestre de

Auquilda I, Ch, 28, N° 1-2, 1996. pp.I33-

157, ilustraciones.

Análisis iconográfico de una escena en

los petroglifos de Auquilda I (Iquique, I Re

gión). Se considera que las figuras de un zo

rro músico y un anuro forman parte de la

tecnología simbólica aymara destinada a ase

gurar la producción, y representan aquí una

antigua ceremonia para llamar a la lluvia.

FONTUGNE, M. Vid. 8.242

8.235.- Gallardo I., Francisco;

Vilches V., Flora; Cornejo B., Luis y

Rees H., Charles, Sobre un estilo de arte

rupestre en la cuenca del río Salado (Norte

de Chile); un estudio preliminar, Ch, Vol. 28

Nos 1-2. 1996, pp. 353-364, ilustraciones.

Se intenta definir el estilo particular de

las manifestaciones de arte rupestre en la

cuenca del río Salado a partir de rasgos comu

nes en tamaño, proporción, técnica y color.

8.236.- Gallardo Ibáñez, Francisco,

El Norte Verde y su prehistoria. La tierra

verde donde florece el desierto, CHADCh,

1997, pp. 33-43. Ilustraciones.

Los primeros pueblos cazadores y

recolectores en el Norte Chico chileno se

remontan al Holoceno; la cultura de El

Molle corresponde a los primeros pueblos

agricultores. Fue sucedida por la cultura

Las Animas de carácter agrícola pastoril, y

esta, a su vez, por la cultura diaguita que

precede a la conquista de la región por los

quechuas del Perú.

8.237.- Gálvez, Óscar, Análisis de res

tos malaco-arqueológicos de la Isla Mocha,

IPR 1997, pp. 195-207, ilustraciones.

Clasificación de los restos de conchas de

distintos sitios arqueológicos de la isla Mo

cha correspondientes ai período alfarero.

García-Moro, Claudia- Vid. 8.238 y 8.241

8.238.- Hernández, Miguel, García-

Moro, Claudia y Lalueza, Carles (sic),

Antropometría del Esqueleto poscraneal de

los aónikenk, AIP, Vol. 27, 1997, pp. 35-44.

Se ha medido un conjunto de esqueletos
de individuos de las etnias aónikenk y

selk'nam de Patagonia y Tierra del Fuego res

pectivamente. Las mediciones permiten esti

mar la estatura de los aónikenk en alrededor

de 176 cm. Su estatura era la mayor entre los

grupos aborígenes de Centro y Sudamérica, y

10 centímetros por encima de la altura de los

españoles a la época del contacto, lo que ex

plica la percepción etnológica tradicional so

bre el gigantismo de los tehuelches.

8.239.- HORTA T„ Elena, Taira: defini
ción estilística e implicancias iconográficas
de su arle rupestre, Ch Vol. 28 Nos 1-2,

1996, pp. .395-417, ilustraciones.

El análisis del arte rupestre del alero de

Taira (Alto Loa, Segunda Región) permite dis

tinguir dos conjuntos estilísticos e

iconográficos. El primero, más temprano y de

nominado "camélidos grabados", sería la ex

presión de cazadores-pastores de camélidos,

mientras que el segundo, llamado "camélidos

pictografiados", estaría asociado a pastores con

pleno manejo de camélidos domesticados.

8.240.- JaCKSON, Donald, Guijarros,

percusión bipolar y cuñas: adaptación
tecno-económica de un conjunto Utico en el

sitio P3I-I. Isla Mocha. IPR 1997, pp 133-

157. ilustraciones.

Se analiza la industria lírica del sitio P 31-

1 ubicado en el sector NW de Isla Mocha que

corresponde a un asentamiento mapuche, y se
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entrega una interpretación de los restos. A

modo de anexo se proporciona una descripción
de las categorías morfofuncionales de estos.

8.241.- Lalueza, C; Hernández, M.; y

García-Moro, C, La morfología facial de las

poblaciones fueguinas ¿reflejo de una adapta
ción al frío?, AIP. Vol. 25, 1997, pp. 45-58.

Se han comparado las mediciones de 180

cráneos pertenecientes a las tribus que habita

ban la Tierra del Fuego con datos correspon
dientes a otros pueblos del mundo. Los

fueguinos presentan un patrón morfológico
muy diferente al de otros amerindios actuales

con la excepción de los esquimales. Una de las

variables que más contribuye a separar a estos

pueblos del resto es la altura nasal, lo que hace

pensar que se deba a la necesidad de adaptarse
a un ambiente frío, mientras otros rasgos, como

la robustez craneofacial, se atribuye a la ten

sión masticatoria. En su conjunto, la morfolo

gía de los fueguinos es una respuesta

adaptatoria a un ambiente natural riguroso.

Lalueza, C. Vid. 8.238

8.242.- Legoupil, D. y Fontugne, M.,

El poblamiento marítimo en los archlpélagos
de Patagonia: núcleos antiguos y dispersión

reciente, AIP, Vol. 25, 1997, pp. 75-87.

Nuevos fechados radiocarbónicos en el

sitio Ponsonby y el seno Skyring, junto con

la revisión de las dataciones antiguas en

Patagonia y Tierra del Fuego permiten dis

tinguir dos grupos de sitios arqueológicos:
los más antiguos con fechados ente el segun

do y sexto milenio a.C. están situados en la

zona transicional marítimo terrestre; los más

recientes, correspondientes a los últimos dos

milenios, están dispersos en las islas de la

costa del Pacífico.

Martín, Fabiana M. Vid. 8.227.

8.243.- MassONE, MAURICIO, Prospec
ción arqueológica del sector comprendido
entre los ríos Marazzi y Torcido, zona norte

de Tierra del Fuego, AIP, Vol. 25, 1997, pp.

123-136, mapas y tabla.

La prospección arqueológica efectuada

durante 1966 en el sector comprendido entre

los ríos Marazzi y Torcido permitió localizar

21 sitios y 51 hallazgos de material arqueo

lógico aislado.

El autor analiza la información recupera

da en el contexto de la temprana ocupación
humana de la Tierra del Fuego.

8.244.- Mena Larraín, Francisco,

Culturas del extremo Sur: donde la Cordille

ra se hunde en el mar. ChADCh, 1997, pp.

67-77, ilustraciones.

El autor distingue dos focos de

poblamiento original en la zona austral: la

cueva de Fell y en el actual Aisén. Los cam

bios climáticos y el desarrollo de la vegeta

ción boscosa, hace cinco o seis mil años, mo

dificó la forma de vida y alimentación de

la población local representada por la

yamanas y kaweshkar. Los restos de bolea

doras, arcos y flechas, que datan entre 2.500

y 1.500 a-C son testimonio de nuevos cam

bios culturales representados en el siglo XIX

por los tehuelches.

8.245.- Moragas W., Cora R„ Mani

festaciones rupestres en el tramo bajo de la

quebrada de Tambillo, provincia de Iquique,
1. Región, Ch, Vol. 28 N"s 1-2, 1996, pp.

241-252, ilustraciones.

La autora registra el descubrimiento de

petroglifos y pictografías en el tramo bajo de la

quebrada de Tambillo, describe las mismas y

comenta su eventual cronología y funcionalidad

en el contexto cultural de la zona.

8.246.- Muñoz A., Sebastián, Explota
ción y procesamiento de ungulados en

Patagonia meridional y Tierra del Fuego, AIP,
Vol. 25, 1997, pp. 201-222, ilustraciones.

El autor estudia un conjunto de restos de

guanacos y huemules procedentes de Santa

Cruz (Argentina), Ultima Esperanza (Chile)

y Tierra del Fuego para distinguir las huellas

de su faenamiento. Destaca la importancia

que tiene la diversidad taxonómica y la com

posición anatómica para analizar la explota
ción de estos mamíferos considerando el mo

delo de evolución divergente para la región.

8.247.- Muñoz, Iván y Briones, Luis,

Poblados, rutas y arte rupestre precolombi-
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nos de Arica; descripción y análisis de siste

ma de organización. Ch, 28, N° 1-2, 1996,

pp. 47-84, ilustraciones.

Descripción y análisis de poblados y ru

tas precolombinos en la provincia de Arica.

Plantea que los caminos, corredores entre los

pisos ecológicos, se encuentran en íntima co

nexión con los petroglifos, geoglifos y

pictografías, que constituyen elementos or

denadores del espacio.

8.248.- NlEMEYER F., HANS Y

Ballereau, Dominique, Los petroglifos del

cerro La Silla, región de Coquimbo, Ch, Vol.

28, Nos 1-2, 1996, pp. 277-317. ilustraciones.

Los autores dan a conocer y describen

los petroglifos en la quebrada de Los

Tambos, a un costado del cerro La Silla

(Cuarta Región), los cuales se identifican

con el complejo El Molle, pero presentan

un estilo particular. Este estilo, que deno

minan "La Silla", se caracteriza por una te

mática integrada por figura humanas, aní

males, signos geométricos abstractos y

conjuntos ornamentales. Luego de una

comparación con otras manifestaciones ru

pestres, descubren influencias pastoriles y

shamánicas.

NlEMEYER F., HANS. Vid. 8.221 y 8.254

8.249.- PRIETO, ALFREDO, Algunos resul

tados de los trabajos arqueológicos en Juni

Aike 2. AIP, Vol. 25, 1997. pp. 137-146.

A través del estudio del sitio mencio

nado se demuestran los efectos de los

agentes naturales sobre los yacimientos ar

queológicos.

Prieto. Alfredo. Vid. 8.227

8.250.- Prieto, Alfredo y Canto.

Johann. Presencia de un lamoide atípico en

cueva Lago Sofía 4 (Ultima Esperanza) y Tres

Arroyos (Tierra del Fuego) región de

Magallanes. Chile. AIP, N° 25, 1997, pp.

147-150.

Sobre los restos de un tipo de camélido

encontrado en las zonas indicadas que se re

laciona con la especie vicuña.

8.251.- QuiROZ. DANIEL. Fragmentos

recuperados: un breve panorama histórico

para la Isla Mocha. IPR 1997, pp. 237-241 .

El autor busca establecer un ordenamien

to cronológico del poblamiento de la Isla

Mocha sobre la base de los trabajos arqueo

lógicos realizados.

Rees H„ Charles. Vid. 8.235

8.252.- Romero Guevara, Alvaro L.,

Enfrentamientos rituales en la cultura Arica:

interpretación de un icono rupestre, Ch. 28,

N° 1-2, 1996, pp. 115-132, ilustraciones.

El autor señala que las formas

iconográficas de enfrentamientos de hombres

en algunas pinturas rupestres de posible ads

cripción a la cultura Arica del período inter

medio, son representaciones del Tinkhu, ba

tallas rituales andinas, y se refiere al rol de

este rito en dicha cultura.

8.253.- SÁNCHEZ, Marco, El período al

farero en la Isla Mocha. IPR 1997, pp. 103-

131, ilustraciones.

El autor se refiere a los distintos sitios

arqueológcos en la Isla Mocha, detallando

los restos de cerámicas allí encontrados. La

datación de los restos alfareros cubre desde

lOd.C. hasta 1680 d. C.

8.254.- Schiappacasse F., Virgilio y

NlEMEYER F., HANS, Las pictografías de los

aleros de ¡tiza y de Mullipungo de la sierra

de Arica. Ch, Vol. 28 N°s 1-2. 1996, pp. 253-

276, ilustraciones.

Los autores describen los sitios arqueo

lógicos de los aleros de Itiza y Mullipungo y

en particular de pictografías allí existentes,

para luego refeiirise al papel que desempeña
ron ambos lugares en sus respectivos ámbi

tos culturales a partir del entorno y contexto

arquelógico.

Stucken, Matthías. Vid. 8.255

8.255.- Taboada Téllez, Félix y

Stucken. Matthías, Protección y

con.sevació/i del arte rupestre: una visión

comparativa entre algunos países del viejo y



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 723

del nuevo mundo. Ch, Vol. 28 N°s 1-2, 1996,

pp. 33-45.

Estudio comparativo de las políticas de

protección y adminstración de sitios de arte

rupestre en los Estados Unidos, Australia,

Francia, Canadá, Chile, Brasil, Argentina y

Bolivia.

8.256.- Vásquez, Mario, El período ar

caico en la Isla Mocha, IPR 1997, pp 215-

235, ilustraciones.

Se presenta un panorama general del pe
ríodo arcaico en la Isla Mocha sobre la base

de los restos culturales provenientes de los

sitios P27-1 y P30-1.

Vilches V., Flora. 8.235

b) ANTROPOLOGÍA

8.257.- Campbell, Ramón, De la medi

cina antigua de la Isla de Pascua, JHM,

1996, pp. 103- 118.

El autor describe las prácticas médicas

de la población aborigen de Rapa Nui. La

falta de vocablos para designar enfermedades

hace pensar al autor en la inexistencia de las

mismas hasta la llegada de los europeos.

Describe ritos ancestrales sobre los ciclos vi

tales del hombre y los tratamientos aplicados
en el caso de heridas y otras afecciones.

8.258.- Morris von Bennewitz, Raúl,

Los plateros de la Frontera y la platería

araucana en el proceso caratulado "Salteo

al Cacique Huenul" (1856-1860), Ediciones

Universidad de la Frontera, Temuco, 1997,

(4), 205, (5) páginas, ilustraciones.

El poderoso cacique Huenul de la zona

del Biobío logró reunir una importante fortu

na en objetos de plata que le fueron robados

en 1856. El expediente del proceso abierto

para dar con los culpables proprociona ante

cedentes sobre el comercio y la platería

mapuches, el empleo de las joyas por las mu

jeres y muy especialmente sobre los plateros

que trabajaban en la región de la Frontera.

Muchos de estos resultaron ser orfebres

"blancos" o chilenos quienes traspasaron sus

técnicas a los plateros mapuches.

Se incluye un cuadro sinóptico con los

nombres de los plateros citados en el expediente

y un glosario ilustrado de orfebrería araucana.

8.259.- Rostros de Chile precolombino.
Museo Chileno de Arte Precolombino, Banco

de Santiago, Santiago, 1997, 92 páginas,

ilustraciones.

Este libro, con texto bilingüe y

profusamente ilustrado con dibujos de José

Pérez de Arce y fotografías de época, muestra

aspectos de la vida de los pueblos prehispánicos
de Chile desde los primeros habitantes ca. 9.000

a-C hasta los selk'nam hacia 1923.

8.260.- Sinclair Aguirre, Carole.

Rapa Nui: prehistoria del Chile polinésico,

ChADCh, 1997, pp. 78-91, ilustraciones.

La población de Isla de Pascua es origi
naria de Polinesia, desde donde llegaron en

el año 400 d C aproximadamente. El gran

florecimiento cutural fue producto de la

unión del arte y la religión; entre los años

1200 y 1600 se levantaron 300 altares monu

mentales y se tallaron 600 esculturas huma

nas en piedra. La autora describe la vida so

cial, económica y política de la isla en ese

período y sus ritos de magia y mortuorios.

8.261- Ugarte Palma, Rodrigo, Los

pehuenches y el espacio reduccional, NG

N°24, 1997, pp. 175-181.

El autor plantea que, desde comienzos

del siglo XX, el grupo étnico pehuenche ha

experimentado una reducción del territorio

que ocupan. Describe sus características ac

tuales y señala que han logrado adaptar su

vida trashumante a las nuevas circunstancias,

aunque con evidentes cambios.

c) FOLCLORE

8.262.- Araya Olmos, Isabel;

Chavarría Zemelman, Patricia y

Chavarría, Paula Mariángel, Canto, pa
labra y memoria campesina, Fondart, Santia

go, 1996, 146 páginas.

Recopilación de cantos, tradiciones y le

yendas recogidos entre los pobladores de

Curanipe. Incluye partituras.
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Chavarría, Paula Mariangel. Vid. 8.262

Chavarría Zemelman, Patricia. Vid. 8.262

8.263.- Meza-Lopehandía, Juan,

Cuasimodo, Ediciones Los Castaños, Santia

go, 1997, 117, (3) páginas, fotografías.

El presente libro de fotografías de la

fiesta de Cuasimodo va acompañado de unas

noticias de María Piedad Alliende Edwards

acerca de esta forma de devoción popular. La

autora recoge algunos testimonios del siglo
XIX sobre la práctica en la zona de acompa

ñar al cura que lleva la eucaristía a los enfer

mos el domingo siguiente a la Pascua de Re

surrección, en las parroquias rurales de San

tiago, y señala la revitalización de esta festi

vidad en las últimas décadas, con la inclu

sión de ciclistas y vehículos motorizados

"corriendo a Cristo" junto a los tradicionales

huásos a caballo.

d) GENEALOGÍA

8.264.- Benavente Boizard, Mario,

Familia Benavente. Historia -

Genealogía.
Ediciones Ciencia. Santiago, 1997. (9), 433,

(3) páginas, láminas.

Los primeros dos capítulos de este libro

familiar se refieren a la vida y antepasados
del militar Juan Benavente Sánchez, natural

de Ríolobos en la provincia de Cáceres que

llegó a Chile en 1742, y de su mujer, María

Antonia de Roa y Alarcón. El autor registra
la descendencia de este matrimonio, en algu
nos casos por línea materna, hasta la sexta y

séptima generación, pero sin distinguir con

claridad las diversas ramas de la familia.

Siguen, a continuación, los nombres y

biografías de antepasados dignos de recorda

ción, incluyendo nombres como Luis de

Santángei, Hernán Cortés y un hermano de

Pedro de Valdivia, junto con un noticias de

sobre numerosos miembros de la familia, to

mada en un sentido extenso, que se han des

tacado en la vida nacional.

En otros capítulos, el autor prolonga los

vínculos de consanguinidad hasta alcanzar a

monarcas europeos, santos, héroes españoles y

chilenos, conquistadores, virreyes americanos

y gobernantes de Chile, algunos de ellos con

castillos y blasones según aquí se menciona.

Hay apéndice documental, retratos de

antepasados y láminas a color con escudos

de familia.

En cambio, se echa de menos un índice

onomástico, tanto más necesario por la gran

cantidad de nombres mencionados.

Bórquez Carlini, Carlos. Vid. 8.265.

8.265.- De Solminihac Andrade,

Hernán y Bórquez Carlini, Carlos, La

familia de Solminihac. Estudio genealógico e

histórico. Talleres del Instituto Nacional de

Pastoral Rural, Santiago, 1996, 391, (1) pá

ginas, lámina e ilustraciones.

La familia De Solminihac es originaria del

Perigord (Francia), donde sus antecedentes se

remontan a fines del siglo XII, antes de esta

blecerse en Bretaña. Allí nació en 1861 Emile

Auguste de Solminihac, fundador de la familia

en Chile, casado con Laurance Collongues an

tes de establecerse en Calbuco en los años

1880. Poco más tarde su padre y algunos de

sus hermanos se le unieron en Chile, mientras

otros se establecieron en los Estados Unidos

En nuestro país, los de Solminihac entroncaron

con los Koestner, Bustamante, Andrade,

D'Espessailles, Navarro y otros; la familia se

ramificó por el centro y sur del país y sus

miembros incursionaron en las más diversas

actividades empresariales y profesionales.
El libro, profusamente ilustrado con foto

grafías y recortes de prensa, toma la forma de

un álbum de familia y alcanza hasta las actua

les generaciones. Los autores han estimado

conveniente agregar dos anexos en fascículos

aparte. El primero, de 29 hojas, contiene repro

ducciones de certificados, diplomas y copias de

registros; el segundo reproduce mapas de Fran

cia y del sur de Chile y un cuadro genealógico
que no resulta demasiado fácil de seguir por no

considerar los entronques familiares.

e) NUMISMÁTICA Y NOTOF1LIA

8.266.- Martinic B., Mateo, Medallas

de Magallanes II. AIP Vol. 25, 1997, pp. 27-

33, ilustraciones.

Describe 17 medallas relativas a la re

gión de Magallanes, que complementa el ca

tálogo de otras 59 piezas publicado por el

mismo autor en 1976.

Véase también N° 8.401
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III. Historia General

a) PERIODOS DIVERSOS

8.267.- Hernández Ponce, Roberto,
La Guardia Nacional de Chile. Origen, sig

nificado y trascendencia de una institución

ciudadana, AAHM, N° 12, 1997, pp. 63-71.

En esta conferencia, el profesor
Hernández señala la continuidad entre las

milicias coloniales que sirvieron en las gue

rras de la Independencia y la Guardia Nacio

nal o "guardias cívicas". Estas últimas asu

mieron en el siglo XIX una función de

moderadora frente a las ambiciones de los

caudillos militares al mismo tiempo que

constituyeron "una escuela de moralización y

una clientela política dócil" a las instruccio

nes del gobierno constituido.

8.268.- Hurtado, María de la Luz,

Teatro chileno y modernidad: identidad y

crisis social. Ediciones de Gestos, Colección

historia del teatro N° 2, Irvine, Calif. 1997,

215, (1) páginas.

La autora estudia el desarrollo del teatro

en Chile como expresión de los sucesivos

proyectos culturales e imaginarios colecti

vos. Comienza por presentar a la cultura ba

rroca en la América española como alternati

va al proyecto modernizador ilustrado. El

teatro hispano colonial representativo del ba

rroco fue sucedido por otros destinados a

promover los ideales de la Independencia y

la especificidad americana y nacional. La

parte central del libro corresponde a la evo

lución del teatro en el siglo XX; en él se

reflejan el choque entre la sociedad tradicio

nal y la moderna, la reconstitución de la

identidad del género, y la cuestión social.

8.269.- Ibáñez Vergara, Jorge, San

Martín y O'Higgins. Los problemas económi

cos del exilio, ROH, N° 14, 1997, pp. 55-64.

La amistad entre José de San Martín y

Bernardo O'Higgins se prolongó durante los

años de sus respectivos destierros. La corres

pondencia intercambiada entre ambos proce
res da cuenta de las penurias económicas de

uno y otro, sin perjuicio de la ayuda que le

enviara el chileno desde el Perú.

8.270.- Jocelyn-Holt, Letelier,

ALFREDO, El peso de la noche. Nuestra frá

gil fortaleza histórica, Ariel, (Buenos Aires),

1997, 218, (6) páginas.

El presente libro reúne un conjunto de

cinco ensayos en torno a la interpretación de

la historia de Chile y la figura de Diego Por

tales. En el primero, el autor contrapone la

noción de Estado a la de sociedad civil, re

presentada en el siglo XIX por la élite que

proporcionó la estabilidad institucional pero

no el desarrollo social deseable. De ahí que

en el siglo XX, el Estado haya primado sin

contrapesos sobre la sociedad civil. El si

guiente, destinado a "repensar la cultura chi

lena de la época de la Independencia", pasa
revista a la historiografía sobre el tema para

luego considerar el paso de la Ilustración

borbónica a la Ilustración republicana, una

transición reflejada en la pintura de Gil de

Castro. El tercer y cuarto ensayo están dedi

cados a Diego Portales. Se presenta a Porta

les como un "romántico y escéptico del po

der", cuya mentalidad se acerca a las simpa
tías liberales del autor, pese a sus rasgos au

toritarios, más aún, cuando sostiene que el

ministro fue "un hombre de la sociedad ci

vil" antes que un interesado en fortalecer al

Estado. La expresión "el peso de la noche"

con que Portales describe el sustento del or

den en su tiempo, trasunta la existencia de

una etapa de transición de la sociedad tradi

cional y señorial a un orden liberal ilustrado.

El último ensayo contrapone dos visiones de

la historia de Chile, aquella más clásica que

enfatiza el orden institucional, supuesta he

rencia de Portales, y la más reciente que bus

ca rescatar aquellos sectores que vivían al

margen de dicho orden. Ambas explicacio
nes, plantea el autor, no son contrapuestas en

cuanto orden y desorden, se combinan en un

todo "más envolvente y complejo que habría

que desentrañar".

El conjunto constituye un ejercicio inge
nioso, desmerecido por una cierta propensión
a la autorreferencía.

8.271.- Sagredo Baeza, Rafael, Las

visitas gubernamentales en Chile. 1788-

¡861, Historia, 31, 1998. pp, 309-347.

Se analizan los viajes realizados por

miembros de los gobiernos al interior de Chile
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entre 1788 y 1853 y los proyectos de visitas

presidencianes entre 1843 y 1861. El propósito
de todas estas visitas, que era mejorar la admi

nistración y gobierno interior, evoluciona hacia

objetivos políticos. Estos viajes pueden ser

considerados como precedentes históricos de

las numerosas visitas a las distintas zonas del

país realizadas por el Presidente Balmaceda.

b) PERIODO HISPANO

8.272.- Arnello Romo, Mario, Visio

nes e intuiciones históricas en el perfil oceá

nico y marítimo de Chile. BAHNM, N° 2,

1997,'pp. 175-188.

En sendas pinceladas, presenta la visión

marítima de Pedro de Valdivia, los proyectos
navales de Juan Jufré para la exploración del

Pacífico y del virrey Amat para el reconoci

miento de la Isla de Pascua, y la conciencia

oceánica de Ambrosio O'Higgins.

8.273.- K.OSEL, ANA Carina, Los sermo

nes de Valdivia: distribución de lugares, di

dáctica y polémica en un testimonio del cho

que de dos culturas, AEA, Tomo LIV-1, ene

ro-junio 1997, pp. 229-244.

El análisis de los sermones del P. Luis

de Valdivia desde el punto de vista de la teo

ría enunciativa, permite apreciar que los tex

tos colocan al predicador en una posición de

privilegio como portador de la Verdad, fren

te a una cultura y religión considerada peca

minosa y falsa, y constituyen un ejemplo del

etnocentrismo europeo.

En un apéndice se reproduce el cuarto de

los Nueve Sermones en lengua de Chile de

dicho jesuíta.

8.274.- León Solís, Leonardo, Gue

rras pehuenche-huilllche en Araucanía y las

pampas. 1760-1765, Historia, 31. 1998, pp.

113-145.

Se estudia el enfrentamiento pehuenche-
huilliche en el período señalado. Se trata de

un episodio en la rivalidad tradicional entre

pueblos cazadores y agricultores, que se

complicó con la intervención desde Cuyo y

Concepción en favor de los pehuenches, y

marcó el inicio de la alianza entre esta etnia

y la Corona española.

8.275.- Vázquez de Acuña y García

del Postigo, Isidoro. El apoyo naval du

rante la conquista de Chile por don Pedro de

Valdivia. BAHNM. N° 2. 1997. pp. 1 19-135.

El autor se centra en la dimensión naval

de la empresa de Valdivia, en especial el

frustrado intento de establecer comunicacio

nes por mar con el Perú y la llegada de re

fuerzos a Chile por esta vía.

c) INDEPENDENCIA

8.276.- Carrasco Notario, Guillermo,

Agustín Ariz, esclavo, patriota y religioso

agustino, Peregrino, N° 24, 1997, pp. 25-34.

El caso del mulato Agustín Ariz, que re

cibió la promesa de libertad y que su amo

quiso revocar cuando tomaba el hábito de los

agustinos en 1819.

8.277.- Etchepare Jensen, Jaime An

tonio, O'higginismo, regionalismo

penquista y la instauración de la Repóblela
Autoritaria (1823-1830). ROH, N" 14,

1997, pp. 34-45.

Mas allá de las coincidencias entre las

concepciones políticas de Bernardo

O'Higgins y Diego Portales, el autor destaca

el papel desempeñado por los o'higginistas

vinculados a Concepción, en los aconteci

mientos que permitieron el advenimiento de

la República Autoritaria en 1830 encabezada

por Joaquín Prieto, antiguo partidario del Li

bertador.

8.278.- Guerrero Lira, Cristian, La

expedición de Guillermo Brown y el comer

cio peruano-chileno, DMS, N° 5, 1997, pp.

55-66.

La importancia del comercio con Chile

explicaría la demora de la reacción del virrey
Abascal al movimiento independentista en el

país y el financiamiento brindado por el co

mercio peruano a las campañas destinadas a

reintegrarlo a la obediencia del Rey. De ahí

que el objetivo principal de Brown fuera la

interrupción de este comercio y que las auto

ridades realistas obtuvieran el apoyo del con

sulado de Lima para costear una expedición
en su contra.
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8.279.- Herrera Valdés, Willy Fran

cisco, Génesis de la influencia liberal repu

blicana de U.S. A. en Chile (¡778-1830).
RHC Vol. 7, 1997, pp. 63-70.

Basado en los trabajos de Pereira Salas y

otros autores, reitera el influjo de las ideas

políticas norteamericanas en el republica
nismo y constitucionalismo chileno.

8.280.- Rubilar Luengo, Mauricio, El

Tribunal de Minería y el gobierno de Bernar

do O'Higgins, ROH, N° 14, 1997, pp. 65-8.3.

En este artículo, basado en los archivos

del Tribunal de Minería, el autor señala cómo

los trastornos producidos por los cambios de

gobierno entre 1810 y 1817 afectaron el nor

mal funcionamiento de dicha institución. A lo

anterior se sumaron las prevenciones de

O'Higgins respecto al mismo, por constituir

un legado del régimen colonial que lo lleva

ron a suspender su funcionamiento en 1818.

Un anexo reproduce siete documentos

relativos al tribunal y al fomento de la mine

ría fechados entre 1815 y 1820.

8.281.- Salazar Vergara, Gabriel,

Del corral de las fonderas al Palacio de Go

bierno: el "entierro" social del oro mercan

til. RHC, N°4, 1994, pp. 45-96.

El proceso judicial efectuado en 1822 a

raíz de una denuncia por el descubrimiento

de un entierro de oro, sirve de base al autor

para estudiar las actividades del comerciante

Juan Antonio Fresno, español nacionalizado

y propietario del dinero, y sus relaciones fa

miliares. A su vez, este elegante trabajo sirve

de vehículo para condenar tanto a los merca

deres como a las autoridades y reivindicar a

los desposeídos de la fortuna.

8.282.- Sasso Olivares, Ilse, Gesta

ción del futuro patrio sobre la base del pasa

do: afirmación de la identidad. ROH, N° 14.

1997, pp. 85-90.

Se refiere, en términos generales y un

tanto difusos, a la creación de una identidad

patria, a nivel hispanoamericano o nacional,

al tiempo de la independencia de Argentina y

Chile, y la existencia de estos sentimientos

en San Martín y O'Higgins.

8.283.- Sasso Olivares, Ilse, Reflexio

nes en torno al concepto de héroe y figura

histórica, AAHM, N° 12, 1997, pp. 74-80.

Relaciona el concepto de héroe con la

formación de la identidad nacional para apli

carlo al caso de Bernardo O'Higgins.

8.284.- Valdés Urrutia, Mario, Con

servadores y liberales en la óptica coloquial
de El Liberal, RHC, N° 4, 1994, pp. 225-226.

Recoge las expresiones usadas en El Li

beral (1824) para describir a conservadores y

liberales.

d) REPÚBLICA

8.285.- Agar, Lorenzo y Rebolledo.

Antonia, La inmigración árabe en Chile: los

caminos de la integración, en El Mundo Árabe

y América Latina, coodinación de Raymundo

Kabchi, Ediciones Unesco, Libertarias /

Prodhufi, Madrid, 1997, pp 283-309.

En esta excelente síntesis, los autores se

refieren al contexto general de la emigración
árabe y sus características en Chile. Para ello

proporcionan algunas cifras sobre el volu

men de la misma, su región de procedencia
dentro del Imperio Otomano -Palestina, Siria

y Líbano en orden de importancia- y su dis

tribución espacial en Chile y en particular en

Santiago. Su actividad económica en nuestro

país estuvo centrada de preferencia en el

rubro de tejidos y paquetería, primero como

comerciantes ambulantes o establecidos, y

más tarde también como industriales. Su in

tegración a la sociedad chilena no fue fácil;

con todo, su voluntad de adaptarse al país, su

acceso a las universidades y un cierto debili

tamiento de los vínculos de identidad, en es

pecial el desuso del idioma árabe, han supe

rado las dificultades originales, y hoy la

"tendencia integracionista" se manifiesta

abiertamente.

8.286.- Alvarez Vallejos, Rolando,

La Matanza de Coruña, Contribuciones,

N° 1 16, noviembre 1997, pp. 77-108.

El autor se refiere a la situación econó

mica y política hacia 1925, en un ambiente

de cambio que da origen a una creciente
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militancia del Partido Comunista y la FOCH

en la región salitrera. El autor se refiere a las

circunstancias del levantamiento del cantón

sur de Tarapacá, a la toma de la oficina sali

trera La Coruña en junio de 1925, al subsi

guiente desalojo con innecesaria violencia

por una fuerza militar que dejó un saldo de

muchos muertos, y a los mitos que se han

tejido en torno a ello.

Araya, Pamela. Vid. 8.307

Ayala, Paulina. Vid. N° 8.320

8.287.- Baraona UrzÚa, PABLO, La re

volución económica del Gobierno Militar y

su significado histórico. FT, N° 4, 1996, pp.
106-110.

En forma breve, el autor se refiere al

grado de intervención del Estado en la eco

nomía chilena para luego identificar los prin

cipales aspectos de la nueva política econó

mica impulsada por el gobierno militar, que

dejó de lado los esquemas planificadores y

favoreció la privatización de los servicios

públicos.

8.288.- Barros Van Burén, Mario,

Historia de la revista Estanquero (1946-

1954), BAChH, N° 107, 1997, pp. 337-384,

ilustraciones.

Estudio sobre la revista Estanquero fun

dada por Jorge Prat Echaurren en 1946. El

autor se refiere a sus orígenes y vida interna,

a la evolución ideológica, de esta publica

ción, a sus redactores y a sus contactos con

el mundo político chileno de la época.

8.289.- Concha, Jaime, Gramáticas y

códigos: Bello y su gestión superestructura!
en Chile. Mapocho, N° 42, segundo semestre

1997, pp. 17-36.

Luego de mostrar las conexiones entre la

obra jurídica y la obra gramatical de Andrés

Bello, el autor enmarca esta labor en el proce

so de construcción de la nacionalidad chilena,

8.290.- Couyoumdjian, Ricardo, "La

hora". ¡935-1951. Desarrollo institucional

de un diario político. Historia, 31. 1998, pp.

5-56.

El diario La hora fue fundado en 1935

como órgano de expresión del Partido Radi

cal. Durante la segunda administración de

Arturo Alessandri representó la oposición
del radicalismo al gobierno para adpotar una

posición oficialista luego del triunfo de

Aguirre Cerda en 1938. El autor se refiere a

los cambios en la propiedad de la empresa y

observa cómo su carácter político oficioso y

la falta de renovación periodística contribu

yeron a la caída de su circulación y a su de

terioro económico. En 1948 el Presidente

González Videla instó a Germán Picó y Raúl

Jaras a que se hicieran cargo de la empresa.

Esta operación, que fue criticada en su tiem

po, es analizada en detalle conjuntamente
con las circunstancias que llevaron a la des

aparición de La hora y su reemplazo por La

Tercera.

8.291.- Domínguez, Francisco, Carlos

Ibáñez del Campo: failed dictator and

unwitting archítect of political democracy in

Chile. ¡927-31 .
en Authoritarianism in Latin

America since independence. Edited by Will

Fowler, Greenwood Press, Westport, Conn,

1996, pp 45-72.

Sobre la base de un número reducido de

fuentes secundarias, el autor plantea que

Ibáñez estaba decidido a resolver la "cues

tión social", depurar la oligarquía, someter a

los sindicatos y fomentar el nacionalismo

económico. Si bien reconoce que Ibáñez te

nía la ventaja de operar sin restricciones po

líticas, sostiene que lo único que impidió a

realización de estos objetivos fue la Gran

Depresión.

8.292.- Etchepare Jensen, Jaime An

tonio, La derecha chilena, principales ver

tientes ideológicas, partidismo y evolución

electoral, RHC, Vol. 7, 1997, pp. 93-109.

El autor busca precisar el concepto de

"derecha política" en Chile a partir de la dis

gregación del peluconismo a mediados del

siglo XIX. Observa que el liberalismo,

ultramontanismo y nacionalismo han sido

tres hitos permanentes en el ideario político
derechista, a los que se sumaron el corporati-

vismo, gremialismo y regionalismo desde la

década de 1930. Para terminar, el autor resu

me las vicisitudes de los partidos que repre-



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 729

sentan la derecha desde los años 40 hasta el

presente y entrega algunas cifras sobre sus

resultados electorales entre 1925 y 1997.

8.293.- Fermandois, Joaquín, Abismo

y Cimiento. Gustavo Ross y las relaciones

entre Chile y los Estados Unidos ¡932-¡938.

Ediciones Universidad Católica de Chile.

Santiago, 1997, 335, (1) páginas

La Depresión de 1929 afectó a Chile con

particular fuerza; su intercambio exterior fue

el más castigado del orbe y se debió suspen

der el pago de la deuda. Santiago fue objeto
de la furia de los acreedores, mientras el

mundo se deslizaba hacia un nuevo conflicto.

Sin el apoyo de instituciones económicas in

ternacionales y sin ayuda externa, sólo se

disponía de los propios y magros recursos.

Sin embargo, contra toda perspectiva, los

años treinta presenciaron una consolidación

política y económica en Chile.

Se ordenó la casa tras pagar un elevado

costo, y se pusieron las bases para recibir la

prosperidad que vendría tras la Segunda
Guerra Mundial. El principal actor de esta

historia, el Ministro de Hacienda Gustavo

Ross, concibió un tipo de vínculo que ha lle

gado a ser considerado central en el desarro

llo económico del siglo XX. La Moneda tam

bién mantuvo una relación difícil pero cons

tructiva con Estados Unidos, antes que la po

lítica del Buen Vecino del Presidente

Roosevelt transitara desde la retórica a una

ayuda más efectiva.

El presente libro dilucida personas,

ideas, imágenes y disyuntivas en torno a la

reconstrucción de los vínculos económicos

entre Chile y el mundo después de la Depre

sión. La principal contraparte había llegado a

ser Estados Unidos; aunque la orientación

cultural y política en Chile era fundamental

mente eurocéntrica. Entre tanto, este último

país debió velar por su vulnerable posición

internacional cuando se cernían las nubes de

la guerra global. La sociedad chilena presen

ciaba en su interior cómo se desplegaban to

dos los argumentos y características de la era

de la crisis ideológica mundial.

8.294.- Fernández Bravo, Alvaro, La

frontera portátil: nación y temporalidad en

Lastarria y Sarmiento, Mapocho, N° 42, se

gundo semestre de 1997, 177-183.

El autor observa que en los años poste

riores a la Independencia la determinación de

las fronteras no era tan importante como des

entrañar en el pasado las raíces de la nacio

nalidad y de desarrollar la modernidad. Tan

to para José V. Lastarria como para Domingo

F. Sarmiento la emancipación política debía

reflejarse en la vida social y planteaban la

necesidad de renovar las leyes y costumbres,

para diseñar una nación moderna.

8.295.- González Ransanz, Juan Car

los, Anales de la República. Segunda época.

Texto original de la Constitución Política de

1980 y de sus reformas. Registro de los ciuda

danos que han integrado los poderes Ejecutivo

y Legislativo desde el 1 ¡ de marzo de 1990.

Cámara de Diputados, Servicio de Impresiones

Xerox, Valparaíso, 1997. 2 volúmenes, (4),

VIII, 105,(1)+ (4), 107-253, (I) páginas.

Esta publicación pretende actualizar los

Anales de la República de Luis Valencia

Avaria, cuya segunda y ultima edición actua

lizada fue publicada en 1986. Por razones

que se pueden sospechar, el autor ha resuelto

registrar los miembros de los poderes Ejecu
tivo y Legislativo sólo a partir del 1 1 de

marzo de 1990 cuando se restableció el régi
men democrático pleno, lo cual deja un vacío

en la información disponible.
También es de lamentar que el formato

material de esta publicación sea poco manua

ble y que no se amolde al de las ediciones

originales.

Hay prólogo de Gutenberg Martínez.

8.296.- Harris Bucher, Gilberto, As

pectos histórico-jurídicos de la emigración de

la población hacia el exterior y políticas gu
bernamentales arbitradas en Chile durante el

siglo XIX, REHJ, XIX, 1997, pp. 107-142.

Reseña de las políticas públicas aplica
das por el gobierno de Chile relativas a la

emigración de sus nacionales, considerando

la normativa vigente y la práctica de las au

toridades.

8.297.- Harris Bucher, Gilberto, La

immigración extranjera en Chile a revisión:

también proletarios, aventureros, desertores

y deudores, AEA, Vol. LIV-2, julio-diciem
bre 1997, pp. 543-566.
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Con cierta vehemencia el autor declara

que la evidencia documental muestra que la

mayoría de los inmigrantes extranjeros que

llegaron a Chile era gente modesta, cuando

no indigente. Al respecto consigna numero

sos testimonios sobre la deserción de marine

ros europeos y norteamericanos apuntando a

un contingente numéricamente significativo.
Así mismo hace ver que muchos de los colo

nos alemanes del sur de Chile necesitaron de

subsidios del Estado durante un tiempo más

o menos prolongado, lo que desvirtúa la ima

gen de su autosuficiencia.

8.298.- harris Bucher, Gilberto, La

marinería desertora: un ramal "olvidado"

de la inmigración extranjera en Chile, 1818-

1888. BAHNM N° 2, 1997, pp. 99-1 17.

Corresponde al trabajo publicado en

Cuadernos de Historia 16, 1996. Vid. 7.957.

8.299.- harris Bucher, Gilberto, No

tas sobre las vías "visibles" de la emigra
ción de chilenos hacia la costa Pacífico
americana. ¡842-1882. RChHG. N° 163,

1997, pp. 233-256.

El autor analiza los distintos mecanis

mos de salida de chilenos hacia otros países
de la costa del Pacífico americano: los con

tratos de enganche protocolizados que apa

recen hasta 1853. los que emigraron engan

chados por casas comerciales y con un pasa

porte del gobernador marítimo de

Valparaíso, los que salen como "siervos" y

"esclavos a la usanza", los peones que fue

ron a trabajar en la construcción de ferroca

rriles en el Perú y los que salieron de brace

ros a Panamá.

8.300.- Jofré Rodríguez, Javier,

Forjadores de la actividad petrolera en Chile,

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, San

tiago, 1995. 226, (6) páginas, ilustraciones.

La primera parte del presente volumen

reúne algunas contribuciones a la historia del

petróleo en Chile. Eduardo Simián G. se re

fiere a la política petrolera del Estado chile

no; Javier Jofré, Hernán Briceño V. y Carlos

Mordojovich K., abordan diversos aspectos

de la prospección, explotación y ventas de

los hidrocarburos en el país, y Osear

Schneider R. trata acerca del aporte de la

geofísica a las exploraciones petroleras.
La segunda parte está dedicada a los hom

bres del petróleo; los autores citados, junto a

Francisco Coloane, Floreal García y Jorge

Espicel recogen anécdotas sobre los mismos,

y Bernardo F. Grossling entrega una retros

pectiva personal sobre la labor de la Empresa
Nacional de Petróleos (ENAP) en la zona.

Un prmer apéndice recoge las biografías
de diversos ingenieros ligados al petróleo, a

saber, Eduardo González Pacheco, Ramón A.

Laval Laval, Jorge Pacheco Espinosa, Juan

Pedrals, Fernando Reich, Fernando Salas

Valdés, Enrique Villavicencio, Osvaldo

Wenzel, además de Briceño, Grossling,

Mordojovic, Simián y Schneider.

Otros apéndices incluyen una cronología

y un ensayo sobre ENAP con estadísticas de

producción, ventas y otros datos desde 1949

a 1995.

8.301.- LACOSTE, Pablo, Americanismo

y guerra a través de El Mercurio de

Valparaíso (1866-1868). AEA Vol. LIV-2.

julio-diciembre 1997, pp. 567-591.

La Guerra de la Triple Alianza está re

flejada en las páginas de El Mercurio de

Valparaíso que dio cabida a un debate entre

Alberdi y Lastarria sobre el tema. El diario

porteño adoptó una clara postura

americanista, condenando la guerra de con

tra Paraguay y la falta de apoyo a Chile y

Perú en el conflicto contra España. El autor

contrasta esta actitud con la del diario La

Nación de Buenos Aires, representativo de la

élite porteña, para el cual la prioridad era el

conflicto contra los caudillismos, la lucha

entre la civilización y barbarie,

8.302.- León León, Marco Antonio,

Entre el espectáculo y el escarmiento: el

presidio ambulante en Chile (1836-1847),

Historia 31, 1997, pp. 147-177.

El autor estudia el desarrollo

institucional y humano del "presidio ambu

lante", una forma de prisión móvil creada

por sugerencia del ministro Diego Portales.

Resume las características del sistema presi
diario chileno a la fecha y su estructura le

gal; recoge las opiniones críticas de la época
sobre el mismo y observa las desventajas que



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 731

ofrecía la convivencia de guardias y convic

tos, quienes en más de una ocasión hicieron

planes conjuntos de escape y rebeliones.

El autor considera que el "presidio am

bulante" como experiencia punitiva es una

transición entre la visión del castigo como

espectáculo público y los ideales de rehabili

tación del siglo XIX que se materializaron en

1843 con la creación de la Penitenciaría de

Santiago.

8.303.- León León, Marco Antonio,

Sepultura sagrada, tumba profana. Los espa
cios de la muerte en Santiago de Chile,

1883-1932, Dirección de Bibliotecas Archi

vos y Museos, Lom Ediciones, Santiago,
1997, (2), 282, (2) páginas.

El autor estudia los cementerios de San

tiago como lugares de representación colecti

va de la muerte desde el debate sobre los

cementerios laicos y el cambio de actitudes

que implica hasta el Reglamento de Cemen

terios de 1932, que concibe estos lugares con

un criterio higienista y funcional.

Para ello estudia los aspectos
institucionales de los camposantos de la ca

pital, los velorios, los funerales y los recuer

dos de los muertos, el negocio funerario y

los actos sociales populares y colectivos en

torno al cementerio.

En todo ello, el autor observa una evolu

ción desde el concepto de cementerio como

espacio sagrado hacia la idea de un espacio
secular de carácter conmemorativo. A la vez

señala cómo se introdujo paulatinamente un

elemento de higiene pública como criterio

regulador de los mismos, que se manifiesta

en las medidas adoptadas frente a las epide
mias y la creación del Servicio Médico Legal

que reemplazó a la antigua morgue en 1925.

8.304.- Lorenzo, Santiago, La élite de

Valparaíso, sus puntos de vista acerca de la

organización del Estado y de la economía,

1830-¡850, RHC, Vol. 7, 1997, pp. 171-176.

El autor plantea que la burguesía comer

cial de Valparaíso sumó su voz a la de las

élites santiaguinas a la hora de fijar las direc

trices para la organización del Estado en el

segundo tercio del siglo pasado. Sus postula
dos y recomendaciones se caracterizaron por

un espíritu pragmático, partidario del orden

público, de las libertades económicas, del

progreso y de un "gobierno barato", es decir,

que no requiera de grandes gastos.

8.305.- Martínez Baeza, Sergio, El

diario de Ramón Gil Navarro Ocampo: Ar

gentina, Chile y California (1845-1856),
BAChH N° 107, 1997, pp. 305-376.

Martínez Baeza presenta y describe el

contenido del diario del catamarqueño Ra

món Gil Navarro, desde la víspera de su exi

lio a Chile en 1846 hasta su regreso a Argen
tina y la muerte de Rosas. Se refiere a sus

años en Concepción y Valparaíso y, muy es

pecialmente, a sus aventuras en California

durante la fiebre del oro, entre 1849 y 1852.

8.306.- Medina A., Andrés, La visión

del obispo de Concepción monseñor José

Hipólito Salas respecto del conflicto religio
so en los años 70 del siglo pasado, RHC,

Vol. 7, 1997, pp. 71-77.

A partir de algunas cartas escritas por

Mons. Salas, se recogen sus opiniones sobre

la situación política chilena en 1870-71 y el

problema de los cementerios suscitado por la

inhumación del coronel Manuel Zañartu en

Concepción, a la vez que se destacan algunos

rasgos de la personalidad del prelado.

8.307.- Ortega, Luis y Araya, Pame

la, Economía política y políticas económi

cas durante la "República Salitrera". ¡880-

1914 [A la memoria de Aníbal Pinto Santa-

Cruz]. Contribuciones, N° 1 16, noviembre

1997, pp. 153-182.

La producción de salitre, señalan los

autores, aportó recursos al Estado, generó
una demanda para la agricultura e industria

nacional y generó un crecimiento económi

co importante. Sin embargo, se tradujo en

"una modernización capitalista en forma

plena", en cuanto la innovación tecnológica
fue limitada, se mantuvo la estructura agra

ria tradicional y no se reformó la base

tributaria del país.

8.308.- Ossandón B., Carlos, Nuevas

estrategias comunlcacionales de la segunda
mitad del siglo XIX en Chile: la prensa

"raciocinante" de los hermanos Arteaga
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Alemparte, Mapocho, N° 41. primer semestre

de 1997, pp. 193-203.

Desde la década de 1850 surge una nueva

forma de prensa que pretende influir en la

opinión pública. El autor analiza algunos pe

riódicos dirigidos por los hermanos Justo y

Domingo Arteaga Alemparte: La Semana es

tudiada entre 1859 y 1860, es considerada

más literaria que periodística mientras que La

Libertad (1866-1871) y Los Tiempos (1877-

1882) son más informativos y comerciales. A

diferencia de los periódicos doctrinarios ante

riores, las ideas planteadas se articulan tanto

con otras publicaciones como con los hechos.

Esto último la hace menos apologética y le

otorga mayor libertad.

8.309.- Pinedo, Javier, Chile afines del

siglo XX: entre la modernidad, la moderni

zación y la identidad. Universum, Año 12,

1997, pp. 141-180.

El autor analiza los cambios en el concep

to de modernización y modernidad en la his

toria de Chile. Señala la búsqueda de la mo

dernidad como una constante en la historia

chilena, aunque plantea que la modernización

aparece como una corriente perturbadora que

altera la identidad. A su vez, advierte el cam

bio que experimenta el concepto: en la década

de 1960 la modernización era salir de la po

breza, mientras que en los 90 es acceder a

vías de comunicación y redes informáticas

que faciliten la integración con el mundo.

8.310.- Pinto Vallejos, Julio, ¿Patria
o clase? La Guerra del Pacífico y la

reconfiguración de las identidades populares
en el Chile contemporáneo, Contribuciones,

N° 1 16, noviembre 1997, pp. 43-56.

El autor observa la evolución en el deba

te historiográfico respecto a la actitud predo
minante del bajo pueblo en la guerra y post

guerra del Pacífico, desde un énfasis en la

primacía del sentimiento patriótico hacia el

acento en la conciencia de clase. Frente a

ello, plantea la existencia de un nacionalismo

popular, esepcialmente fuerte en la zona nor

te del país y en la región salitrera, donde la

distancia del centro del país crea la identidad

nacional, sin perjuicio del desarrollo de una

conciencia de clase.

Rebolledo, Antonia. Vid. 8.285

8.311.- Saavedra Fuentes, Marcelo,

Movimiento nacionalista y proyecto de desa

rrollo, RHC, Vol. 4, 1994, pp. 133- 167.

El autor plantea que el movimiento na

cionalista representado por la llamada gene

ración del Centenario, la Unión Nacionalista

de 1913 y el Partido Nacionalista de 1916,

no es una ideología antiliberal o corporati-
vista sino que representa "el primer proyecto
sistemático de desarrollo nacional".

Junto con comentar las opiniones de

otros investigadores sobre el tema, reseña los

planteamientos de Tancredo Pinochet y Ale

jandro Venegas. Seguidamente compara el

programa de la Unión Nacionalista y del Par

tido Nacionalista; destaca los elementos co

munes de crítica a los partidos políticos, pro
teccionismo industrial, chilenización de las

actividades económicas y necesidad de

reformular los objetivos de la educación y

recoge algunas opiniones sobre la materia en

los escritos de Guillermo Subercaseaux y Al

berto Edwards.

8.312.- San Francisco, Alejandro, De

la toma de la UC a la reforma universitaria,

FT, N°5, 1997, pp. 32-42.

El autor presenta el contexto político y

social de la toma de la Universidad Católica

en agosto de 1967, para explicar su repercu

sión pública y el éxito de los partidarios del

cambio en el uso de la fuerza.

Se incluyen como apéndice los resulta

dos de las elecciones de la FEUC entre 1966

y 1972.

8.313.- Sepúlveda Almarza, Alberto,

Los años de la Patria Joven: la política chile

na entre 1938 y 1970. Ediciones Chile-Améri

ca CESOC, Santiago, 1996. 144 páginas.

El autor estudia la evolución del Partido

Demócrata Cristiano desde sus orígenes en la

Falange Nacional hasta el ascenso de Salva

dor Allende al poder en el contexto de la

evolución de las formas políticas chilenas en

el período.

8.314.- Sepúlveda Chavarría, Manuel,

Crónicas de la masonería chilena, (1759-
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1944). Tomo IV. Desde el mandato del 1: H.:

Alfredo Melossi Hutchinson (1922-1924) hasta

el del L: H.: David Benavente Sepúlveda
(1933-1935). Ediciones de la Gran Logia de

Chile. Santiago, 1997. XII, 712, (4) páginas.

El cuarto tomo de esta crónica de la ma

sonería chilena (Vid. 7.973) cubre los años

entre 1922 y 1935, un período marcado por

turbulencias políticas a nivel nacional que se

reflejan al interior de las logias. La masonería

apoyaba al H.: Arturo Alessandri, pero mu

chos de sus miembros formaban parte activa

del movimiento militar de 1924-25 que termi

nó por alejarlo del poder, como era el caso de

Alejandro Lazo, Alfredo Ewing, Marmaduque
Grove y del propio Carlos Ibáñez. Después de

la renuncia de Melossi en 1924, el nuevo

Gran Maestro Héctor Boccardo buscó "reafir

mar el orden interno y evitar que el tráfago de

las pasiones políticas atravesare el muro de

los templos" (p. 354). En este sentido resulta

sintomática la elección de Eugenio Matte

Hurtado como Gran Maestro en 1931 que se

valió de la masonería para sus propósitos po

líticos. La renuncia de Matte por los mismos

días en que asume como miembro de la Junta

de Gobierno en 1932, marca el inicio de un

nuevo y más exitoso esfuerzo a cargo David

Benavente para reencauzar a la orden en su

"verdadera ruta".

Junto a lo anterior, el autor se refiere,

entre otros temas, a la creación, trabajos y

cierre de algunas logias y triángulos
masónicos a lo largo de Chile, al fortaleci

miento de sus relaciones internacionales y al

papel de la masonería chilena en la reconsti

tución de su congénere boliviana y la funda

ción de una Gran Logia en dicho país.

8.315.- Sepúlveda Chavarría, Ma

nuel, Crónicas de la masonería Chilena

(1750-1944). Con un Apéndice acerca del

período ¡943-¡994). Tomo V. La defensa de

los principios democráticos. Mandatos de

los Grandes Maestros II. : HH.: Fidel Muñoz

Rodríguez (¡935-¡937) y Hermógenes del

Canto Aguirre (1937-1944). Ediciones de la

Gran Logia de Chile, Santiago, 1997. (10),

454, (4) páginas.

Esta última entrega de la obra traza la

evolución de la masonería chilena en el pe

ríodo 1935 a 1944. En el plano interno se

caracteriza por un fortalecimiento de sus ac

tividades institucionales en un contexto cla

ramente favorable, mientras que en lo exte

rior se advierte la preocupación por el desa

rrollo del fascismo europeo en sus distintas

expresiones.
Los apéndices incluyen una relación del

II Convento Masónico Nacional de 1940 y

una cronología que cubre los principales
acontencimientos internos desde 1943 hasta

1994.

8.316.- SZARY, Ann-Laure, Regiones

ganadoras y regiones perdedoras en el re

torno a la democracia en Chile: poderes lo

cales y desequilibrios territoriales, Eure,

N° 70, diciembre 1997, pp. 59-78.

Se estudia el distinto impacto político y

económico que tuvieron las políticas de des

centralización y las reformas económicas

neoliberales del gobierno militar en las dis

tintas regiones del país.

8.317.- Valdés Urrutia, Mario, Chile.

Ruido de sables en ¡948. La conspiración en

contra del Presidente Gabriel González

Videla, RHC, Vol. 7, 1997, pp. 111-135.

Documentado estudio sobre las circuns

tancias y motivaciones del complot militar ur

dido en 1948 por algunos ex militares

¡bañistas y otros uniformados en servicio acti

vo, contra el gobierno de González Videla. En

cuanto a la causa del mismo, se combinaron

las inspiraciones políticas de sus cabecillas,

vinculadas a tendencias fascistas en Argentina

y a un hastío frente a la burocracia y el actuar

de los partidos, con la mala situación econó

mica de los suboficiales involucrados.

En los anexos se detallan las penas soli

citadas por el fiscal a cargo del proceso y la

sentencia dictada por el juez militar.

8.318.- Valdivia Ortiz de Zarate,

Verónica, Nacionalismo, ibañismo. fuerzas

armadas: "Línea Recta" y el ocaso del

populismo. Contribuciones, N° 116, noviem

bre 1997, pp. 1-41.

La autora se refiere a la relación entre

Carlos Ibáñez y la vertiente populista-nacio-
nalista dentro de las fueras armadas hasta su

llegada al poder en 1952. Dentro del desor-
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den político de su gobierno, surgen críticas

dentro del sector castrense que se manifies

tan en el movimiento denominado "Línea

Recta", destinado a fortalecer el poder del

Presidente. Aunque este movimiento fue mi

rado con alguna simpatía por Ibáñez, encon

tró oposición tanto en los sectores civiles

como en el propio mando militar opuesto al

debilitamiento de la disciplina, y el movi

miento fue desmantelado. El resultado, según
la autora, fue el distanciamiento entre la iz

quierda e Ibáñez y el viraje de los militares

hacia la derecha política.

8.319.- Veneros, Diana, Continuidad.

cambio y reacción, 1 900-1930, Perfiles,

1997, pp. 19-39.

Este estudio se propone seguir los cam

bios de actitudes y conductas de las mujeres

de los sectores medios y altos en las primeras
décadas del siglo XX. Se identifica el conjun
to de factores que hacen posible la irrupción
de nuevos estilos de femineidad y la vigorosa

respuesta reactiva que genera en los sectores

más conservadores de la sociedad.

8.320.- Veneros, Diana y Ayala,

Paulina, Dos vertientes del movimiento

proemancipación de la mujer en Chile: femi

nismo cristiano y feminismo laico, Perfiles,

1997, pp. 41-62.'
"

Los profundos cambios acaecidos en las

cuatro primeras décadas del siglo veinte

provocaron transformaciones en el papel de

la mujer en la sociedad chilena. Estos cam

bios ideológicos se canalizaron en distintas

vertientes. Las autoras se proponen pesqui

sar dos corrientes del primer feminismo: el

surgido en círculos cristianos y aristocráti

cos y el que se perfila en el ambiente laico

y de clase media. Establecen que ambos

movimientos, que se perciben a sí mismos

como antagónicos, convergen en una postu

ra reformista liberal, que no cuestiona las

estructuras de la sociedad que generan las

discriminaciones de género de que son obje

to las mujeres.

8.321.- Vergara Quiroz. Sergio, Una

correspondencia olvidada. Manuel Montt y

Domingo F. Sarmiento. AUCh, Sexta serie

N° 5, octubre de 1997, pp. 175-205.

El profesor Vergara da cuenta de su in

vestigación sobre la correspondencia
intercambiada entre Manuel Montt y Sar

miento entre 1841 y 1879. Se refiere breve

mente a la época y a los protagonistas e iden

tifica y analiza la temática de las cartas.

A modo de apéndice presenta y reprodu
ce cuatro cartas del procer argentino al man

datario chileno y tres de este a aquel, que

muestran sus intereses comunes y los lazos

de amistad entre ambos.

Véase también N° 8.203

IV. Historia Especial

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

8.322.- Barruel, Esteban, Los fiscales

de Chiloé. Una ruta devocional. Ediciones

Orígenes. Santiago, 1997, 267, (1) páginas.

Aunque no se trata propiamente una

obra histórica, el presente libro resulta in

teresante por registrar los orígenes y

pervivencia de esta institución en Chiloé.'

Los capítulos I y II de la primera parte, se

refieren a los orígenes de los fiscales esta

blecidos en el archipiélago por los religio

sos jesuítas, y el capítulo V proporciona
noticias sobre los fiscales en Calbuco des

de el siglo XVIII. También la segunda par

te, relativa a la festividad de los indios ca

ciques en Calbuco, incluye antecedentes

históricos.

El apéndice comprende diez testimonios

contemporáneos y siete documentos fecha

dos entre 1778 y 1957.

Hay presentación de Renato Cárdenas

Alvarez.

8.323.- Carrasco Notario, Guillermo,

Los agustinos de Chile y el desarrollo econó

mico y social de Cuyo. Coedícíón de la

Viceprovincia Agustina de Argentina y de la

Provincia Agustina de Chile. Santiago, 1997,

95, (1) páginas.

Estudio sobre los conventos agustinos de

San Juan y Mendoza, fundados en 1634 y

1657 respectivamente, durante el tiempo en

que Cuyo dependía de la gobernación de

Chile. Dedicados a la producción agrícola y

la fabricación de loza, la orden adquirió una
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importancia en la economía cuyana sólo

comparable a la de los jesuítas, a los cuales

desplazaron después de la expulsión de la

Compañía. Durante la Independencia los

agustinos apoyaron la causa de la emancipa
ción y recibieron en su convento de Mendoza

al Ejército Libertador.

Se incluye un apéndice con una lista de

los religiosos que desepeñaron cargos y ofi

cios en dichos conventos entre 1635 y 1811.

8.324.- Coenen L., Beltrán, Apuntes
sobre la historia de los Franciscanos en La

Serena (Extracto de un ensayo), Selección y

notas de Fr. Rigoberto Iturriaga C. Publica

ciones del Archivo Franciscano N° 42, San

tiago, 1995. 75, (3) páginas.

El P. Iturriaga entrega un extracto de la

relación el P. Coenen (1925) al cual ha agre

gado las referencias bibliográficas del caso.

El trabajo se refiere a la historia del conven

to de los franciscanos en La Serena desde sus

orígenes hasta 1936, cuando su templo fue

convertido en parroquia.
Se agregan como apéndices una cronología

de esta casa y una breve noticia sobre el conven

to de Las Higuerillas en el valle del río Hurtado.

Hay presentación de Fr. Luis Olivares

Molina.

8.325.- Concha Oviedo, Héctor, La

Iglesia Joven y la "toma" de la catedral de

Santiago: 11 de agosto de 1968, RHC, Vol.

7. 1997, pp. 137-148.

El recién creado movimiento "Iglesia Jo

ven" formado por católicos identificados con

la izquieda política radical, organizó la toma

de la catedral de Santiago efectuada el 1 1 de

agosto de 1968 como una forma de llamar la

atención a sus planteamientos. El autor des

cribe el contexto de la Iglesia latinoamerica

na y chilena en ese tiempo; describe los

acontecimientos, anota las reacciones de la

jerarquía, donde destaca la actitud ambigua
del cardenal Silva, y resume la trayectoria de

este grupo hasta 1970, cuando declaró su

pleno apoyo a la Unidad Popular.

8,326.- González Echenique, Javier,

Don Rafael Valentín Valdivieso y el gobier
no de los electos. BAChH, N° 107, 1997, pp.

107-140.

El autor estudia las implicancias que

tuvo para Mons. Rafael Valentín Valdivieso

la toma de posesión de la arquidiócesis de

Santiago en 1845 en calidad de electo, a raíz

de un breve apostólico dictado al año si

guiente para una situación análoga en Lima,

en el que se revalidaban los actos previos del

arzobispo de dicha capital. Monseñor

Valdivieso se sintió impelido a tomar la opi

nión de otros prelados sobre la materia, para

lo cual elaboró un escrito en que expuso las

razones para asumir el gobierno de la dióce

sis antes de su preconización por el Papa.
Los sondeos extraoficiales sobre la materia

efectuados a la Santa Sede sobre su caso sus

citaron una respuesta que acalló sus escrúpu

los, si bien no alteraron la posición de Roma

contraria a los gobiernos de los electos.

Se reproducen dos documentos.

8.327.- González Errázuriz, Juan Ig

nacio, El vicariato castrense en Chile. Gé

nesis histórica y canónica de su estableci

miento. De la Independencia al conflicto
eclesiástico de Tacna. 1810-1915. Universi

dad de los Andes, Colección Jurídica, Santia

go, 1997, 279, (3) páginas, láminas.

Este riguroso e importante estudio cubre

dos temas diferentes pero conexos: uno es el

origen y formalización canónica del

Vicariato Castrense en Chile y el otro es el

conflicto eclesiástico de Tacna, secuela de la

Guerra del Pacífico. El autor señala la pre

sencia de vicarios castrenses en el ejército

patriota aunque observa que sus nombra

mientos no provenían de la Santa Sede según
es propio de la institución, sino de la autori

dad civil y eran una delegación de facultades

del Ordinario territorial. La Ordenanza Ge

neral del Ejército de 1839 contemplaba la

existencia de capellanes militares con este

mismo carácter. Un decreto pontificio de

1850 concedió a Mons, Rafael Valentín

Valdivieso la facultad de nombrar capellanes

castrenses, las cuales expiraron a su muerte,

y con motivo de la Guerra del Pacífico, el

Vicario Capitular, Mons. Larraín Gandarillas

acudió a Roma para que se le otorgaran po

deres semejantes, los que les fueron concedi

dos en mayo de 1879.

El problema radicaba en la jurisdicción
eclesiástica civil en los territorios ocupados

por las fuerzas chilenas, y el autor plantea
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las complejas situaciones que de ello deriva

ban. La creación de los vicariatos apostólicos
de Antofagasta y Tarapacá resolvieron la si

tuación eclesiástica de esas provincias, sin

perjuicio de las disputas de competencia con

el obispado de Arequipa que ejercía jurisdic
ción sobre Tacna y Arica.

Los conflictos derivados del nombra

miento de curas antichilenos en estos depar
tamentos por parte del diocesano, llevaron al

gobierno de Chile a recurrir a la Santa Sede

en búsqueda de una solución. Esta, por su

parte, se mostraba reacia a adoptar medidas

que pudieran significar el afianzamiento de

la posición chilena sobre los territorios cuya

situación definitiva aún estaba incierta. El

autor estudia con detalle los avatares de la

disputa que culminó con la expulsión del cle

ro peruano que no cumpliera con el precepto

constitucional del pase del gobierno de Chi

le, a la vez que el obispo de Arequipa negó
la licencia a los sacerdotes chilenos para

ejercer allí su ministerio.

La solución propuesta por el gobierno de

Santiago y aceptada por la Santa Sede fue la

creación del Vicariato Castrense de Chile

con jurisdicción autónoma en 1910, para

cuyo cargo se nombró al P. Rafael Edwards

Salas. La idea era colocar a la mayor parte

de la población chilena residente bajo su ale

ro y ofrecer atención espiritual al resto de la

misma. Si embargo, la situación se vio com

plicada por la declaración de entredicho por

parte del ordinario de Arequipa sobre todas

las iglesias y capí lilas de Tacna y Arica. El

autor sigue los avatares de esta disputa hasta

1915, cuando Edwards fue elevado a la dig
nidad episcopal, sin que por ello se resolvie

ra el problema.

8.328.- Martinic B., Mateo, Misiones

cristianas entre los aónikenk (1833-1910).

Una historia de frustraciones, AIP, Vol. 25,

1997, pp. 7-25. Ilustraciones.

El autor se refiere someramente a las mi

siones evangélicas entre los aónikenk de

William Arms y Titus Coan, de Alian

Gardiner y Teófilo Schmid entre J 8.3.3 y 1 86.3,

al apostolado de los religiosos franciscanos

desde 1844 a 1878 y las misiones ambulantes

de los salesianos a partir de 1888. Los magros

resultados obtenidos tanto por los protestantes

como por los católicos obtedecen a la incomu

nicación recíproca entre los misioneros y los

aborígenes por desconocimiento de los corres

pondientes idiomas.

Véanse también Nos 8.194. 8.195 y 8.498

b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS

INSTITUCIONES

8.329.- Brahm García, Enrique, José

Gabriel Ocampo y las fuentes de la ley sobre

sociedades anónimas, El proceso de codifi
cación comercial chileno en un ejemplo,

REHJ, Vol. XIX, 1997, pp. 189-254.

Estudio sobre la codificación comercial

chilena efectuada por el jurista argentino

José Gabriel Ocampo, a través del análisis de

las notas a la Ley de Sociedades Anónimas

de 1854. En el curso del mismo, especifica la

influencia de la legislación extranjera -el

Código de Comercio francés de 1808, el Có

digo de Comercio español de 1809, el Códi

go Comercial portugués de 1833, el Código
holandés de 1838 y los proyectos de Código

para Würtemberg y Buenos Aires- en cada

uno de los artículos de la norma chilena.

8.330.- Dougnac, Antonio, El

escribanato de Santiago de Chile a través de

sus visitas en el siglo XVIII. REHJ. Vol.

XIX, 1997, pp. 49-9.3.

El autor estudia el funcionamiento

efectivo de las escribanías de Santiago a

través de las visitas realizadas por los

oidores Juan Verdugo en 1760 y 1764,

Juan Rodríguez Ballesteros entre 1789 y

1791, y José de Santiago Concha en 1798.

Si bien las visitas pusieron en evidencia un

cierto desorden en los protocolos notaria

les, irregularidades en el uso del papel se

llado, en las firmas y en los cobros de ho

norarios, estas fueron remediadas en su

mayor parte, y el autor observa que el fun

cionamiento de la fe publica funcionaba

con bastante regularidad.

8.331.- Guerrero del Río, Roberto y

Navarro Beltrán, Enrique, Algunos an

tecedentes sobre la historia fidedigna de las

normas de orden público económico estable

cidas en la Constitución de 1980, FT N° 4,

diciembre 1996, pp. 7-21.
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Los autores analizan la evolución de las

garantías relativas al orden público económico

establecidas en el artículo 19 de la Constitu

ción Política de 1980. Dichas garantías se re

fieren a la igualdad ante las cargas públicas, a

la libertad para desarrollar cualquiera actividad
económica, la no discriminación arbitraria en

materia económica por parte del Estado, la li

bertad para adquirir el dominio de toda clase

de bienes, el derecho de propiedad material e

intelectual y la seguridad que los preceptos
constitucionales atingentes a estas garantías no

puedan afectar su esencia. Para este efecto se

considera lo planteado en la comisión de estu

dios de la nueva constitución que elaboró el

anteproyecto, las modificaciones efectuadas

por el Consejo de Estado y el proyecto final

elaborado por la Junta de Gobierno.

El trabajo es parte de un proyecto de in

vestigación sobre la Historia Fidedigna de la

Constitución de 1980.

8.332.- Guzmán Brito, Alejandro,

Para la historia de la formación de la teoría

general del acto o negocio jurídicos y del

contrato (II). El sistema y el vocabulario de

la negocialidad jurídica en las codificacio
nes americanas. REHJ, Vol. XIX, 1997, pp.

95-106.

Luego de estudiar el vocabulario de la

negocialidad jurídica en el Derecho Romano

(Vid. REHJ, XVII, 1995, pp. 79-122). el au

tor observa que el léxico empleado en Amé

rica Latina proviene de dos tradiciones

terminológicas: la del contrato, proveniente
de Francia y cristalizada en el Código

Napoleónico de 1804, y la del acto o negocio

jurídico de raigambre germana. En la mayo

ría de los países del continente primó el mo

delo francés, si bien en Chile, Argentina y

Brasil se adoptó la terminología germana.

8.3.33.- Harris Bucher, Gilberto,

Humanitarismo audiencial en una causa cri

minal por abigeato en el Reino de Chile.

1774. REHJ, Vol. XIX, 1997. pp. 143-151.

Se analiza un caso de abigeato sometido

a la Real Audiencia de Chile en 1774. El au

tor señala la naturaleza y prevalencia de este

delito y normativa jurídica aplicable, para

observar la benevolencia de los jueces con el

acusado

Navarro Beltrán, Enrique. Vid. 8.331

c) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTER

NACIONALES

8.334.- Barros van Burén, Mario,

Chile: una historia internacional, Chile-Ja

pón. 1997, pp. 17-46.

Excelente síntesis de la política exterior

chilena desde los orígenes de la República
hasta nuestros días. Se destaca el papel
fundacional de Diego Portales y Andrés Be

llo en este campo, las etapas de la delimita

ción fronteriza, los problemas derivados de

los conflictos externos e internos, las relacio

nes multilaterales y las actuales políticas
económicas y diplomáticas de Chile.

8.335- Castellón, Alvaro y Pozo,

JOSÉ MIGUEL, Historia de las relaciones bi

laterales Chile y Japón, Chile-Japón, 1997,

pp. 129-160.

Estudio sobre las relaciones entre Chile

y Japón desde los primeros contactos en la

segunda mitad del siglo XIX hasta comien

zos de la década de 1990. Los autores se re

fieren a la firma del Tratado de Amistad, Co

mercio y Navegación entre ambos países en

septiembre de 1897, a los primeros represen
tantes diplomáticos, al desarrollo de los con

tactos bilaterales hasta 1943, cuando Chile se

vio presionado a romper relaciones diplomá
ticas a raíz de la Segunda Guerra Mundial

El restablecimiento de las mismas a partir de

1952 y la elevación de las respectivas misio

nes al rango de embajada en 1957, fue segui
do en la década siguiente por un crecimiento

del intercambio recíproco y el inicio de las

inversiones niponas en Chile. Tanto el co

mercio como las inversiones aumentaron en

los años 70 y 80, a los cuales se agrega el

inicio de la ayuda técnica japonesa a partir
de 1983.

8.336.- Cuyo-Valparaíso. Crónica de dos

regiones hermanas. Buenos Aires: Embajada
de Chile en Argentina. 1997, 143, (1 ) páginas.

Este libro reúne un conjunto de expresio
nes de deseo de integración argentino-chilena
con algunos trabajos de carácter histórico que

enfatizan las vinculaciones transandinas. Marta
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Cruz-Coke y Jorge Ricardo Ponte escriben so

bre Valparaíso y Mendoza, respectivamente.
En una sección sobre "familias históricas",

Narciso Binayán, Jaime Correas, José Miguel
de la Cerda y Sergio Martínez Baeza se refie

ren a familias prominentes en ambos países.
Jaime Correa Jouanne y Carolina Barros alu

den a la presencia de intelectuales argentinos
en el periodismo chileno del siglo pasado,
mientras que Elvira Calle y Patricia Stambuk

destacan la cobertura que otorgan los diarios

Los Andes de Mendoza y El Mercurio de

Valparaíso a las noticias de sus respectivos ve

cinos. Las comunicaciones transcordilleranas

están tratadas por Carlos von der Heyde, Pablo

Lacoste. Patricio Canobbio, Carlos Tapia y

Sergio Martínez Baeza. Eileen Cavanagh ad

vierte el uso común de monedas y billetes par

ticulares, a la vez que Luis Alberto Coria, Ra

fael Sagredo y Esteban Tomic se ocupan de las

relaciones bancarias antiguas y modernas. Por

último, Coria y Martínez Baeza, junto con

Hugo Ocaña, se refieren a las vinculaciones

comerciales.

8.337.- Jara, MAURICIO, El primer esta

blecimiento consular en Vancouver, Colum

bio Británica: la misión de Máximo Patricio

Morris, RHC, N° 4, 1994, pp. 219-223.

Sobre las circunstancias del nombra

miento de Máximo Patricio Morris como

cónsul honorario de Chile en Vancouver en

octubre de 1 892. Destaca el valor de la infor

mación comercial que remitió a la cancillería

chilena y el reconocimiento de sus méritos al

ser elevado a la categoría de Cónsul General

de Elección en 1898.

8.338.- Lagos Erazo, Jaime, El ingreso
de Chile al APEC (Recuerdos Diplomáticos),

Diplomacia, N° 73, septiembre-diciembre

1997, pp. 13-17.

El autor detalla las circunstancias cómo

se obtuvo el decisivo apoyo de Malasia para

la postulación de Chile a la APEC en 1993.

8.339.- Pérez, Marisol, Política exte

rior de Chile hacia el Asia-Pacífico, Chile-

Japón. 1997. pp. 49-68.

Luego de entregar un panorama de las

relaciones entre Chile y los países de la

cuenca occidental el Océano Pacífico hasta

1970, la autora destaca la importancia que

adquirió la región Asia Pacífico en la políti
ca exterior chilena y en su comercio exterior

desde el advenimiento del Gobierno Militar.

Los esfuerzos chilenos en esta dirección cul

minaron con la incorporación de nuestro país
al Foro de Cooperación Económica del Asia-

Pacífico (APEC) en 1993.

Pozo, José Miguel. Vid. 8.335

8.340.- Rinke, STEFAN, Las relaciones

germano-chilenas 1918-1933, Historia, 31,

1998. pp. 217-308.

A través de un amplio repertorio de

fuentes inéditas, el autor analiza las relacio

nes chileno-germanas desde el término de la

Primera Guerra Mundial y hasta 1933. El tra

bajo no se limita a la esfera diplomática sino

que también aborda las vinculaciones econó

micas, los contactos culturales y periodísti
cos y el reactivamento de los tradicionales

contactos entre los ejércitos de ambos países
Tal como sucedía antes de la Guerra, los in

tereses comunes más importantes continua

ron siendo los económicos y político-milita
res. Sin embargo, la creciente gravitación de

los Estados Unidos y las tendencias

autárquicas producto de la Gran Depresión,

contribuyeron decisivamente al debilitamien

to de los vínculos.

8.341.- Tapia, Luis Alfonso, Esta no

che: la guerra, Ediciones de la Universidad

Marítima de Chile, Viña del Mar, 1997, 320

(2) páginas.

El periodista Luis Alfonso Tapia entrega

este extenso reportaje sobre la disputa chile

no- argentina sobre las islas del Canal Beagle
desde que el país transandino rechazara el

laudo arbitral de Su Majestad Británica de

1977. Reseña las gestiones posteriores desti

nadas a buscar un arreglo directo entre las

partes y su fracaso, situación que llevó a am

bos países hasta el borde mismo de la guerra

en diciembre de 1978, para luego continuar

con las primeras etapas de la mediación papal
hasta la caída del general Galtieri luego del

fracaso argentino en las Malvinas. Recoge el

informe publicado en la revista argentina So-

mos relativo al conflicto de 1978 y reproduce
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una entrevista realizada al excanciller chileno

Hernán Cubillos sobre esta época.
Pese al título del libro, las noticias sobre lo

ocurrido durante la movilización argentina son

más bien escasas. Por otra parte, y tal vez por
las características del género, no hay mayores

precisiones respecto a las fuentes de las infor

maciones aquí proporcionadas, y hay cierto

descuido en algunos nombres y otros detalles.

8.342.- Valdovinos, Jorge. Amistad

chileno-japonesa. Diplomacia N° 73. sep

tiembre-diciembre de 1997, pp. 29-32.

Conferencia pronunciada con motivo del

centenario de las relaciones diplomáticas en
tre Chile y Japón. Se refiere brevemente a la

firma del tratado de Washington en 1897 y al

desarrollo que han adquirido los

intercambiso bilaterales en los últimos años.

(Véase 8.335).

Véase también N° 8.477

d) HISTORIA MILITAR Y NAVAL

Cabello Pizarro, Claudio. Vid. 8.359.

8.34.3.- Cabrera Gacitúa, Juan

AGUSTÍN, El Combate de Iquique (21 de

mayo de 1879) por uno de los tripulantes de

la "Esmeralda".... [Imprenta de la Armada,

Valparaíso, 1997] (4), III, 29, 87, (1), 71,

(1), 144, 104, páginas.

Sin pie de imprenta se ha reeditado en

forma facsimilar la relación del combate de

Iquique del ingeniero Juan Agustín Cabrera,

aparecida en el diario Los Tiempos y publi
cada en un opúsculo editado por Augusto
Ramírez y Raimundo Valenzuela en 1880

A ella se han agregado otros impresos

igualmente raros. Dos escritos del almirante

Galvarino Riveros: su refutación a los car

gos hechos al jefe de la escuadra sobre su

participación en el combate de Angamos

(Santiago, 1882), y su exposición a propósi
to de la Memoria del ex Ministro de Marina

José Francisco Vergara (Santiago, 1882),

las observaciones a la misma hechas por

Máximo R. Lira (Santiago, 1882), y la pri
mera edición de Chile en la Guerra del Pa

cífico de Benedicto Spila de Subíaco

(Valparaíso. 1888).

8.344.- Campos Harriet, Fernando,

Importancia y decadencia del alférez en el

Real Ejército de Chile (1540-1818). Aparta
do de XI Congreso del Instituto Internacional

de Historia del Derecho Indiano. Instituto de

Investigaciones de Historia del Derecho.

Buenos Aires, 1997. pp. 147-154.

La dignidad de alférez, otrora de gran je

rarquía, correspondía en el ejército al segun

do en el mando de una compañía de infante

ría, y así se la entendió en la fuerza militar

creada por Alonso de Ribera. El autor da

ejemplos del uso del término "alférez" en el

siglo XVII y observa su decadencia durante

la centuria siguiente.

8.345- Carrasco Fernández, Wash

ington, O'Higgins v la expedición liberta

dora del Perú. ROH,N° 14, 1997, pp. 13-19.

Esta informativa síntesis destaca el signi
ficado de la Expedición Libertadora al Perú y

los esfuerzos implicados en su organización.

8.346.- Casanova Mora, Alvaro,

Versión militar de las batallas de Concón y

Placilla. AAHM, N° 12, 1997, pp. 108-1 16.

Trata someramente a la organización y

preparativos de las fuerzas congresistas y

presidenciales en la Revolución de 1891 lue

go de la campaña del norte, y analiza las ba

tallas de Concón y Placilla desde el punto de

vista militar.

8.347- Chubretovic Alvarez, Car

los, El dominio del mar en al guerra contra

la Confederación perú-boliviana. Estudio crí
tico de las operaciones navales durante su de

sarrollo, BAHNM, N°2, 1997, pp. 155-173.

El contralmirante Chubretovich comen

ta brevemente las causas generales e inme

diatas de la guerra contra la Confederación

y la conciencia de Portales sobre la debili

dad naval chilena ante el conflicto que se

avecinaba. A continuación se refiere a la

expedición naval al Callao al mando de

Victorino Garrido, al papel de la escuadra

chilena durante la misión de Blanco Encala

da y en las posteriores campañas militares

al Perú, y a las operaciones marítimas entre

los beligerantes.
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8.348.- Ferrer Fougá, Hernán, Los

puertos de Colchagua y Curicó: análisis his

térico-geográfico, RChHG N° 163, 1997, pp.
257-274.

Reseña de los proyectos para la cons

trucción de puertos de Vichuquén. Luco y

Pichilemu, y explica sus fracasos por la falta

de condiciones naturales y la competencia de

Valparaíso, San Antonio y Concepción.

8.349.- FlSCHER, Ferenc, La expansión
indirecta de la ciencia militar alemana en

América Latina del Sur: La cooperación mi

litar entre Alemania y Chile y las misiones

militares germanófilas chilenas en ¡os países
latinoamericanas. 1885-1914, En Tordesillas

y sus consecuencias: la política de las gran

des potencias europeas respecto a América

Latina, (1494-1898). Veuvert Verlag y Ed.

Iberoamericana, Frankfurt am Main y Ma

drid, 1995, pp. 243-260.

Después de su modernización por una

misión militar alemana y por el general Emi

lio Kórner, el ejército de Chile entrenó a sus

congéneres y a la oficialidad de Ecuador, Pa

raguay, Venezuela, Colombia y de varios

países de Centroamérica. Este programa per

mitió a los fabricantes de armas alemanes, y

más tarde a otros industriales de esa nación,

extender sus mercados en América Latina.

8.350.- García Domínguez, Eduardo,

La participación de Lord Cochrane en la

emancipación de Chile y Perú, ROH N° 14,

1997, pp. 21-34.

En esta conferencia se destacan las ac

ciones navales de Lord Cochrane en el Ca

llao entre 1819 y 1821, sus diferencias con

San Martín, su posterior retiro del servicio y,

más interesante, las innovaciones por él apli
cadas y su papel formativo en las tradiciones

de la Marina de Chile.

8.351- Huerta Díaz, Ismael, El elemento

humano en el primer medio siglo de la Armada

de Chile, BAHNM, N°2, 1997, pp. 83-97.

Recuento panorámico de la difícil situa

ción de la Armada de Chile entre 1817 y

1867, integrada por marinos chilenos y ex

tranjeros.

8.352.- Ibáñez Santa María, Adolfo,
Una dinámica organizacionat exitosa: la In

tendencia General del Ejército y de la Arma

da durante la Guerra del Pacífico. RChHG.

N° 163, 1997, pp. 35-56.

El autor estudia la Intendencia General

del Ejército y de la Armada, creada por el

gobierno para organizar el abastecimiento de

las fuerzas chilenas en la Guerra del Pacífi

co. Describe su estructura y funciones y los

cambios que se efectuaron en la misma des

pués de la toma de Lima.

8.353.- Jorsep [Sepúlveda Ortiz.

Jorge], La epopeya de la industria ballene

ra chilena., R de M, Vol. 1 14, N° 6/97, no

viembre-diciembre de 1997, pp. 544- 553,

ilustraciones.

Luego de una referencia al paso del ba

llenero norteamericano Essex por las costas

de Chile a comienzos del siglo XIX, el autor

registra y reseña la existencia de once socie

dades balleneras con sede en el país desde el

siglo pasado hasta 1965.

8.354.- KLEIN, Jeff, La Guerra del Pací

fico. Campaña para el control del mar, R de

M, Vol. 114, N° 6/97 noviembre diciembre

de 1997, pp. 563-569, ilustraciones.

Este oficial norteamericano analiza la es

trategia naval del Perú y de Chile en la Gue

rra del Pacífico. La decisión peruana de evi

tar una batalla naval definitoria resultó

exitosa hasta que el combate de Angamos

otorgó a Chile la supremacía marítima apro

vechada para el apoyo de la guerra terrestre.

8.355.- Mahan Márchese, David, Cru

cero de instrucción de la corbeta General

Baquedano a través del Pacífico en ¡9¡8.

Estudio histórico y proyecciones. BAHNM,

N°2, 1997, pp. 235-249.

Luego de una breve referencia a los via

jes de instrucción de los cadetes y a la cor

beta "Baquedano", el Dr. Mahan estudia al

gunos aspectos del crucero realizado por di

cha nave en 1918 y las proyecciones del

mismo, aprovechando las noticias del parte

presentado por su comandante al término

del viaje.
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8.356.- Pizarro Soto. Sergio, Las pa
radas militares a través de la historia.

AAHM. N° 12, 1997, pp. 127-138.

Conferencia sobre las paradas militares

realizadas en el Parque Cousiño de Santiago.
desde finales del siglo XIX. En forma muy
somera, señala los antecedentes de las mis

mas, recuerda algunos desfiles memorables

por las circunstancias que vivía el país, ob
serva algunos cambios en el trasncurso del

tiempo y resume la evolución de la música

militar en Chile.

8.357.- Ravest Mora, Manuel, Ocu

pación militar de la Araucanía (¡861-1883),
Editorial y Encuademación Licanray, Santia
go, 1997. 147, (3) páginas, mapas.

Estudio sobre los aspectos político-mili
tares de la ocupación de los territorios

mapuches en el siglo pasado desde 1859,
cuando los mapuches aprovecharon las con

mociones internas en el Chile republicano
para atacar las posiciones en la frontera del

Biobío, hasta la ocupación total en 188.3.

Ravest atribuye los ataques indígenas a

los excesos de los civiles chilenos y a la

instigación de los malhechores refugiados
en tierras de indios, cuyas arbitrariedades

también generaron la rebelión de los

araucanos durante la Guerra del Pacífico y

la consecuente decisión de las autoridades

chilenas de completar la ocupación de estos

territorios.

El autor señala las diversas razones -di

ferencias de criterio, motivos económicos y

factores personales- que explican la inte

rrupción del avance en 1862 y las vacilacio

nes en los años posteriores. El hombre clave

en el proceso de avance de la frontera fue

Cornelio Saavedra, quien tuvo una participa
ción decisiva en las sucesivas etapas del mis

mo, según aquí se explica.
El trabajo está basado en material inédi

to, fuentes oficiales y los estudios clásicos

sobre el tema. El autor se ha limitado a los

aspectos militares del proceso y aquí radican

sus aportes. Los temas conexos, como ser la

propiedad de la tierra, los debates políticos,
la actividad misional o los avances en las co

municaciones, sólo aparecen mencionados

cuando se estima necesario para entender

mejor el contexto de los acontecimientos.

8.358.- Sater, William F., Reformas
militares alemanas y el ejército chileno,

RHC, Vol. 7, 1997, pp. 79-91.

El autor observa que las reformas implan
tadas por el general Emil Kórner en el ejército
chileno fueron más cosméticas que efectivas,

y que su inefíciencia quedó de manifiesto a

raíz de la movilización de 1920. A las defi

ciencias en su organización se sumaban las

irregularidades existentes en los sistemas de

aprovisionamiento local. Más serias resultan

las acusaciones contra Kórner y otros, respec
to de la compra de armamento y municiones

en Alemania y Austria y los beneficios perso
nales obtenidos en estas operaciones. Esta si

tuación, concluye el autor, fue efecto de "la

corrupción del régimen parlamentario", y fue

saneada en los decenios siguientes.

8.359.- Stewart Stokes, Hamish I., y

Cabello Pizarro, Claudio, Los corsarios

en la historia chilena, RHC, Año 7, Vol. 7,

1997, pp. 35-47.

Los autores entregan una breve reseña

del corso como forma de guerra marítima y
su práctica en América por los enemigos de

España, para luego referirse a las expedicio
nes y naves corsarias autorizadas por los pa
triotas del Río de la Plata y Chile durante las

guerras de la Independencia y a los proble
mas derivados de las mismas.

Se incluyen sendas listas de patentes de

corso otorgadas por Chile entre 1817 y 1818

y de navios capturados por los chilenos

(1817-1819).

Véase también N° 8.275

e) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜÍSTICA

8.360.- Benadava C. Salvador, Joa

quín Edwards Bello y los judíos. Mapocho,
N° 41, primer semestre de 1997, pp. 95-134.

El autor observa una ambigüedad en Joa

quín Edwards Bello (1887-1968) respecto a

los judíos: los considera inteligentes, cere

brales, intelectuales y astutos, triunfadores

natos, pero también avasalladores y destruc

tores. Dicha ambigüedad, señala Benadava.

fluye de la personalidad contradictoria del

propio autor.
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8.361.- Gomes, Miguel, El viaje inte

rior de la vanguardia; Defensa del ídolo de

Ornar Cáceres. Mapocho, N° 41, primer se

mestre de 1997, pp. 19-33.

El descubrimiento de ejemplares de la

citada obra de Ornar Cáceres, que se estima

ba perdida, y su reciente reedición, ha reva-

lorizado su trabajo literario y su inserción en

las corrientes vanguardistas del siglo 20.

8.362.- Góngora, María Eugenia, La

poesía popular chilena del siglo XIX. RChL

N°51, 1997, pp. 5-27.

La primera parte de este trabajo señala

las características generales de la literatura

de cordel, para luego plantear algunas hipó
tesis sobre las causas de la heterogeneidad
temática de la misma.

Se incluyen reproducciones de liras po

pulares.

8.363.- Orellana, Marcela, Lira Po

pular: un discurso entre la oralidad y la es

critura. RChL. N° 48, 1996, pp. 101-1 12.

La literatura de cordel, lo que se llamaba

la "lira popular", surge en el contexto urbano

de fines de] siglo XIX marcado por la inmigra

ción desde las zonas rurales y las nuevas temá

ticas correspondientes a este medio, a la vez

que utiliza formas de la poesía tradicional oral.

8.364.- Pérez-Mejía, Angélica María,

María Graham: la "Blanca hija de Oriente"

y su "Nuevo Continente" , Mapocho, N° 42,

segundo semestre de 1997, pp. 89-112, ilus

traciones.

La autora plantea que en el Diario de mi

residencia Chile, María Graham construye

una imagen de sí misma como extranjera en

Chile, a la par que se reafirma como inglesa
civilizada que ve la cultura de su país como

esperanza para los chilenos.

8.365.- Pinedo, Javier, Ni identidad, ni

modernidad. Novela chilena y contingencia
histórica en los últimos veinte años, Mapocho,
N° 41, primer semestre de 1997, pp. 55-93.

Frente a la disyuntiva entre modernidad

e indentidad en los últimos decenios y su re

flejo en la narrativa chilena, el autor analiza

un conjunto de novelas nacionales que recha

zan ambas posturas al mismo tiempo.

8.366.- Urrutia, María Eugenia, El

Corazón Sumergido, poema develador de la

poética de Rosamel del Valle, Mapocho,
N° 41, primer semestre de 1997, pp. 9-17.

A través del estudio de El Corazón Su

mergido, la autora valora la obra de Rosamel

del Valle (Moisés Gutiérrez), como parte de

la vanguardia poética modernista latinoame

ricana.

f) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL.

Arancibia Clavel, Patricia. Vid. 8.406

8.367.- Araya, Claudia, La mujer y el

delito. Violencia y marginalidad en Talca.

Siglo XIX, Perfiles, 1997, pp. 171-96.

A través de fuentes judiciales la autora

estudia el proceso de cambio socioeconómico

provocado por el desarrollo del ciclo

cerealero exportador en el siglo XIX y el pro

ceso de pauperización y marginación que ge

nera entre los grupos rurales más vulnerables.

Ante ello, plantea que la mujer popular, que
carece de recursos propios y capacidad para

sobrevivir, se ve impelida a perpetrar críme

nes de carácter ocasional.

8.368.- Araya Ferriére, Pamela, Nú

mero, tipos y singularidades del empleo fe
rroviario hacia fines del siglo XIX, RHC,

Vol. 4, 1994, pp. 97-132.

A través de las memorias de los Ferroca

rriles del Estado desde 1884 y otras fuentes

oficiales, la autora estudia las características

del personal ferroviario en lo que se refiere a

su número, organización interna, diferencia

ción por trabajos, antigüedad laboral, a la pre
sencia de extranjeros y a la estructura salarial.

8.369.- Arteaga A., Catalina, Ofi
cios, trabajos y vida cotidiana de mujeres
rurales en San Felipe, 1900-1940, Perfiles,

1997, pp. 197-216.

La autora se propone reconstruir las ex

periencias de vida de la mujer popular rural
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de San Felipe a principios del siglo XX, a

partir de fuentes judiciales. Se acerca a su

objeto desde dos perspectivas: primero estu

dia las aspectos demográficos y ocupaciona-
les, y luego el tipo de relaciones que existen

al interior de los núcleos familiares. Ambos

acercamientos -'desde fuera' y 'desde den

tro'- muestran un mundo de marginación y

de violencia.

8.370.- Asociación de Canalistas Socie

dad del Canal del Maipo 170 años. MP &

Vising editorial, Santiago, 1997, 195, (3) pá
ginas, ilustraciones.

Esta lujosa historia institucional reúne

un conjunto de trabajos sobre el Canal del

Maipo o San Carlos, las propiedades que rie

gan sus aguas y otros temas conexos junto
con algunos documentos relativos al tema.

De las obras de Benjamín Vicuña

Mackenna, Aurelio Díaz Meza. Sergio
Villalobos, Luz María Méndez y Carlos

Valenzuela Solís de Ovando se han tomado

noticias relativas a la construcción del canal,

complementadas con el mapa de Nicolás de

Abós Padilla de 1746 que muestra la obra

proyectada y que es comentado por Carlos

Torres Gandolfi. La terminación de las obras

está descrita a través de sendos extractos del

diario de María Graham y de la Historia de

la Ingeniería, de Ernesto Greve, mientras

que Carlos Torres se refiere a las monedas

divisionarias acuñadas especialmente para

pagar a los trabajadores. La semblanza bio

gráfica de Domingo de Eyzaguirre, organiza
dor de la sociedad, proviene de la pluma de

Federico Errázuriz Zañartu Para la forma

ción y marcha de la Sociedad en el siglo XIX

se reproduce lo escrito por Fernando García

Huidobro en 1927, y Ricardo Nazer Ahuma

da aborda su evolución en el siglo XX

El ingeniero jefe de la Sociedad. Orlando

Peralta Navarrete y Carlos Valenzuela escri

ben sobre el regador del Canal San Carlos

como expresión del derecho de agua del mis

mo. El primero es también autor de una nota

sobre la central hidroeléctrica La Florida.

Sobre estos temas se reproducen otros docu

mentos y textos complementarios.
Interesan también los trabajos de Sergio

Martínez sobre el Parque Cousiño; de Alfredo

Benavides sobre las casas patronales de La

Punta; de Romolo Trebbi sobre la tipología de

los conjuntos rurales del Chile Central y de la

Facultad de Arquitectura de la U. de Chile

sobre las casas patronales chilenas. La visión

de conjunto de todos estos trabajos la propor

ciona el prólogo de Ricardo Nazer.

Hay listas de presidentes, de directores y

de ingenieros de la sociedad

Resulta particularmente destacable la

iconografía de este libro, que incluye mapas

y dibujos técnicos antiguos, fotografías de

época y actuales en excelentes reproduccio
nes y hermosos dibujos a color.

Balmaceda E., Catalina. Vid. 8.372

8.371.- Barrientos Barría, Claudio

Javier, Minería y poder en el Norte Chico. La

distribución de azogue en el Partido de

Copiapó (1786-1802), EHM, 1997, pp. 95-109.

El autor estudia las forma de distribución

del mercurio, insumo indispensable para la

amalgamación de los minerales de plata, con el

propósito de establecer las vinculaciones que

existen entre la economía minera y los poderes
locales. Muestra cómo el control monopólico
de este producto por parte de unos pocos cau

dillos regionales, limitaba el desarrollo de la

minería argentífera y lo infructuoso que resul

taron los esfuerzos de las autoridades colonia

les para superar la situación.

8.372.- Brahm G., Enrique; Balmaceda

E, Catalina y Mir B., Angélica, Historia

de un banco con historia. Bci. Banco de Crédi

to e Inversiones. 1937-1997. Bci. Banco de

Crédito e Inversiones, Santiago, 1997. 143, (5)

páginas, ilustraciones.

El Banco de Crédito e Inversiones ha es

tado estrechamente unido a la familia Yarur,

y la historia de uno y otro se entremezclan

necesariamente. El banco fue fundado en

19.37 por un grupo de hombres de negocio de

origen italiano y de otras nacionalidades,
destinado a servir a los pequeños y medianos

empresarios. Juan Yarur era accionista fun

dador y formaba parte del primer directorio.
La hegemonía italiana en la dirección del

banco acarreó algunas complicaciones por

efecto de las listas negras durante la Segunda
Guerra Mundial. Por el tiempo que terminó

el conflicto Yarur había pasado a ser el ma

yor accionista y fue invitado a encabezar los
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destinos de la institución, que dirigió hasta

su muerte en 1954. Mientras Juan Yarur te

nía industria textil como el centro de sus ne

gocios, su hijo Jorge, quien lo sucedió en la

presidencia, dio al banco su atención prefe-
rencial y fue el impulsor de su crecimiento,

seguido en esta tarea por su sobrino.

Los autores destacan tanto los logros del

banco como las dificutades que debió enfren

tar a lo largo de su existencia. Para ello com

binan la crónica interna con la historia políti
ca y económica del país. La situación más

grave se produjo durante el régimen de la

Unidad Popular, empeñado en tomar el con

trol de la banca por todos los medios, medida

resistida tenazmente por Jorge Yarur. Otro

período difícil fue la crisis de los años

ochenta que hizo necesario el auxilio del

Banco Central. La deuda del Banco de Crédi

to con dicha institución fue saldada en 1991,

días antes de la muerte de Jorge Yarur.

Aunque los autores han tenido acceso a

la documentación interna del banco, han sido

sumamente parcos para dar cifras que permi
tan cuantificar las afirmaciones. En cambio,

han privilegiado la dimensión personal, en

un capítulo inicial sobre la familia y activi

dades de Juan Yarur y en las semblanzas bio

gráficas de este y su hijo que se insertan al

final del libro.

8.373.- Carrasco, Maritza, La

historicidad de lo oculto. La violencia conyu

gal y la mujer en Chile (siglo XVIII y primera
mitad del XIX), Perfiles, 1997, pp. 113-139.

La autora estudia el tema de la violencia

intrafamiliar a través de los juicios de divor

cio conocidos por el Arzobispado de Santia

go en el siglo XVIII y primera mitad del si

glo XIX. Plantea la existencia de una rela

ción marital desigual, basada en la subordi

nación femenina, en la cual el maltrato físico

y mental es un elemento constituyente en la

mantención del statu quo.

8.374.- Del Pozo, José. El vino chileno.

Rasgos de su evolución histórica. RU, N° 55,

primera entrega 1997, pp. 31-35.

En este anticipo de su investigación so

bre el tema, el autor entrega un panorama de

la producción de vino en Chile desde el pe

ríodo hispano hasta el presente. Destaca la

introducción de cepas francesas a partir de

1850, la política restrictiva implantada por el

Gobierno, que buscaba disminuir el alcoho

lismo entre la población, y la segunda reno

vación de la industria vitivinícola chilena a

partir de la década de 1970.

8.375.- Díaz Bahamonde, José G.,

Transgresores a la paz, quietud y sosiego:
vida popular en Copiapó. 1740-1 840, EHM,

1997, pp. 151-179.

La vida de los sectores populares de la

ciudad minera de Copiapó experimenta, a lo

largo de un siglo, profundas transformacio

nes. El estudio se propone dar cuenta de

ellas, pesquisando los cambios y continuida

des que se verifican en las distintas formas

de expresión y de trabajo.

8.376.- Echenique Celis, Antonia y

Rodríguez Gómez, Concepción, Historia

de la Compañía de Acero del Pacífico. Cin

cuenta años de desarrollo siderúrgico en

Chile. 1946-1996, Cía de Aceros del Pacífi

co. CAP, Santiago, 1996, (8), XV, (1), pp. 2-

252, (1) páginas.

Habiendo tratado los antecedentes de la

siderurgia chilena en un volumen anterior

(Vid. 6.237), las autoras se abocan directa

mente a estudiar la evolución de la Cía. de

Aceros del Pacífico (CAP) al cumplir medio

siglo de existencia. La primera parte cubre la

organización legal de la empresa en sus suce

sivas etapas: sociedad mixta hasta 1970,

estatizada durante el régimen de la Unidad

Popular, readecuada a la economía de merca

do desde 1974, y reorganizada sobre la base

de filiales y privatizada a partir de 1980. Se

guidamente se aborda el proceso productivo
de la siderurgia, las sucesivas fases de su ex

pansión hasta 1987 y los sistemas de

comercialización de sus aceros. La minería de

hierro, iniciada por la CAP en 1959 y que

conforma otro sector en la organización actual

del grupo, está tratada en la tercera parte so

bre la base de una periodificación similar al

de la empresa siderúrgica. Por último, las au

toras se refieren a las relaciones laborales

dentro de la CAP antes y después de 1973-74.

Los anexos proporcionan información

comercial, financiera y legal complementaria
al texto.



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 745

Hay prólogo de Fernando Ríos Ide.

8.377.- Figueroa, Consuelo, El honor

femenino. Ideario colectivo y práctica coti

diana. Perfiles, 1997, pp. 63-90.

A través del estudio de juicios de espon
sales y adulterio, seguidos en los siglos
XVIII y XIX, la autora establece la impor
tancia que tiene para la mujer la identidad

entre el 'ser' y el 'parecer'. Mientras el hom

bre puede mantener conductas públicas vir

tuosas, y un comportamiento distinto en el

plano personal, las exigencias de honor, vir

tud y castidad para la mujer son válidas en

ambos planos.

8.378.- Flores, Leyla. Vida de mujeres
de la vida: prostitución femenina en

Antofagasta (1920-1930). Perfiles, 1997, pp.
217-242.

El auge minero y salitrero de

Antofagasta en el período indicado atrajo a

un gran número de hombres solos provenien
tes del centro y sur de Chile, lo que estimuló

un incremento sustancial en la prostitución.
La autora plantea su presencia como una pa

radoja: Las prostitutas asoman como las

transgresoras por antonomasia de la función

femenina tradicional de mujer virtuosa, si

bien su papel efectivo en la práctica era con

tribuir a la mantención de la ideología de gé
nero y del orden social dominante.

Góngora Escobedo. Alvaro. Vid. 8.406

8.379- González. Marcela, La con

ciencia femenina: un estudio a través de la

novela (segunda mitad del siglo XIX), Perfi

les, 1997, pp. 91-112.

La autora intenta reconstruir, a partir de
fuentes literarias, el modelo de mujer chilena
de clase alta en el siglo XIX. Las novelas

costumbristas de Alberto Blest Gana, Luis

Orrego Luco y Waldo Urzúa le permiten
mostrar a una mujer cautiva de su exigente
papel -de receptorio del honor y la virtud-,
encerrada en la domesticidad. La sociedad

patriarcal no le deja espacio para realizar una

vida propia y las conductas que contravienen

las pautas asociadas a su papel son castiga
das con el escarnio y el exilio social.

8.380.- Grez Toso, Sergio, Crisis eco

nómica y respuesta popular. La convergen

cia proteccionista en Chile, 1876-1878,

Mapocho, N° 41, primer semestre de 1997,

pp. 147-168.

Los efectos de la crisis económica de la

segunda mitad de la década de 1870 aunó las

voces de la burguesía manufacturera y Iso

distintos sectores del artesanado en favor de

medidas proteccionistas. Esta coalición, sin

embargo, no perduró en el tiempo: mientras

las aspiraciones del empresanado fabril en

contraron satisfacción en la política de los

gobiernos liberales, las demandas de los arte

sanos estructuraron el moviminnto popular.
Esta evolución diferente se manifestó en la

huelga general de 1890, cuando la burguesía
industrial se abanderizó con la defensa del

orden y de la propiedad frente a las deman

das del proletariado

8.381- Grez Toso, Sergio, De la "Re

generación del Pueblo" a la huelga general.
Génesis y evolución histórica del movimiento

popular en Chile (1810-1890), Dirección de

Bibliotecas Archivos y Museos, Ediciones

RIL, Santiago, 1998. 828, (8) páginas.

Vid recensión p. 804

8.382.- Grez Toso, Sergio, El libera

lismo popular: características y rol de la

constitución del movimiento popular en el

Chile decimonónico. RChHG, N° 163, 1997,

pp. 201-232.

El autor analiza la evolución de los fun

damentos ideológicos de las asociaciones de

artesanos en Chile desde mediados del siglo
pasado, que van desde una postura cercana al

radicalismo hacia propuestas más específicas
en favor del proteccionismo industrial. Las

ideas centrales de estos movimientos sobre la

regeneración del pueblo se proyectaron en

las ogranizaciones obreras del siglo XX.

8.38.3.- HACHETTE. Dominique, Relacio
nes económicas entre Chile y Japón. Chile-

Japón, 1997, pp. 163-199.

El autor distingue dos períodos en las re

laciones económicas chileno-japonesas. El

primero, que se extiende desde los últimos
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años del siglo XIX hasta 1943, se caracteriza

por el interés chileno en las exportaciones de
salitre a ese país, seguida en el tiempo por el

cobre y productos agrícolas, mientras que en

las importaciones predominaban los textiles

y manufacturas diversas. Dicho intercambio,

favorecido por servicios navieros regulares,

logró mantenerse en los años posteriores a la

crisis, pero se vio interrumpido a raíz de la

Segunda Guerra Mundial.

La etapa siguiente se inicia con el resta

blecimiento de las relaciones comerciales ha

cia 1950, las que, en un principio, se desa

rrollaron en un marco económico restrictivo

conforme a las políticas de la época. El autor

destaca las compras japonesas de minerales

de hierro y el enorme aumento en las impor
taciones de manufacturas desde ese país, al

punto de que el Japón ha llegado a ser el

primer socio comercial de Chile. Por último,

el autor se refiere a las inversiones japonesas
en Chile, concentradas en el sector minero y

otros productos naturales, al establecimiento

de filiales de empresas niponas y a los prés
tamos otorgados a Chile por ese país.

8.384.- Hachette A de la Fr.,

Dominique, Un siglo de comercio nipo-chi-
leno. RU, N° 57, 1997, pp. 4-10.

Con motivo de cumplirse el centenario de

las relaciones diplomáticas chileno-japonesas,
el autor entrega esta versión resumida de un

trabajo más extenso sobre las características y

avatares del comercio entre ambos países. En

una primera etapa, hasta la Segunda Guerra

Mundial, el intercambio tuvo una importancia
relativa y estuvo fundamentado en las expor

taciones de salitre. En la segunda etapa, desde

1949, las ventas de cobre y de hierro son

acompañadas por otros productos naturales a

la vez que el Japón ha pasado a ser el socio

comercial más importante de Chile.

8.385.- Harris Bucher, Gilberto, No

tas sobre mentalidad empresarial de los co

merciantes-industriales en Chile. ¡840-¡879,

RHC, Vol. 7, 1997, pp. 149-158.

El autor revisa y describe las solicitudes

de "privilegio exclusivo" presentadas al Mi

nisterio del Interior entre 1840 y 1879 y rela

cionadas con procesos industriales. Concluye

que la mayoría de ellos estaba basado en la

importación de maquinaria, materias primas
y obreros calificados desde el extranjero; que
las correspondientes inversiones representan

una transición entre el establecimeinto fami

liar y las empresas modernas.

8.386.- Illanes, María Angélica, Do-

mesticidad y modernidad: las relaciones la

borales domésticas. Conceptualización, re

presentación, actualidad. Mapocho, N° 42,

segundo semestre de 1997, pp. 123-169.

La autora se propone adentrarse en el es

tudio del trabajo doméstico, tema descuidado

por la historiografía chüena. Para ello anali

za la representación de la domesticidad en

algunas pinturas europeas y en determinadas

novelas chilenas de Jorge Guzmán y Aberto

Blest Gana.

8.387.- Lausic Glasinovic, Sergio,

Migraciones del archipiélago de la isla

grande de Chiloé hacia la Patagonia (Chile-

Argentina) y participación en el sindicalismo

obrero. RHC, Vol. 7, 1997, pp. 202-214.

En este trabajo, un tanto difuso, el autor

señala que la población chilena en

Magallanes era mayormente chilota y dedi

cada a las faenas estacionales. Agrega que el

desarrollo del sindicalismo organizado en

aquel territorio "cumplió un enorme signifi
cado para los inmigrantes oriundos de

Chiloé" y que el desarrollo de la ganadería
ovina en la República Argentina atrajo a los

chilotes a ese país.

8.388.- León León, Marco Antonio,

¿Una "ciudad de los muertos"? Consideracio

nes sobre la mortalidad en Santiago de Chile,

¡883-¡932, RChHG, N° 163, 1997, pp. 173-200.

La primera parte del trabajo recoge el

debate contemporáneo acerca de los elevados

niveles de mortalidad en Santiago, especial
mente entre los sectores populares, para lue

go dimensionar el número de muertes sobre

la base de los entierros en los cementerios

General y Católico. Estas cifras demostrarían

una cierta exageración en los juicios sobre la

magnitud del problema.

8.389.- Mazzei de Grazia, Leonardo,

Acerca de la historia del comercio y de la
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industria de Concepción, RSHC. N° 10,

1996. (1997), pp. 19-22.

Este resumen de conferencia hace refe

rencia a las sucursales en Concepción de las

grandes casas importadoras y exportadoras

enxtranjeras y a las principales empresas co

merciales e industriales de la región en las

décadas de 1920 y 19.30.

8.390.- Mazzei de Grazia. Leonardo,
Los británicos y el carbón en Chile, A,

N° 475, primer semestre de 1997, pp. 137-167.

A diferencia de lo que sucedió con la mi

nería del Norte Chico y la industria del sali

tre, la presencia británica en la zona del car

bón desde mediados del siglo XIX estuvo

desvinculada de las grandes casas comercia

les, en cuanto este combustible no constituía

un producto de exportación. La participación
de los británicos en dicha actividad tuvo un

carácter pionero y se manifestó en la gestión
empresarial, en la mano de obra y principal
mente en el aporte de ingenieros y técnicos,

todo lo cual favoreció la competitividad del

carbón chileno en el mercado interno frente

al producto importado.

8.391- Méndez, Luz María, Avance de

investigación sobre la política y el desarro

llo minero en Chile: 1770-1884. RChHG,

N° 16.3. 1997, pp. 321-322.

Nota acerca de su investigación sobre el

tema.

8.392.- Méndez, Luz María, La políti
ca minera en Chile. 1770-1818. RHC, Vol.

7, 1997. pp. 49-61.

La autora centra su estudio en dos pun

tos: los tributos que recaían sobre la produc
ción minera de Chile y en particular el cobre,

impuestos tanto por la Corona como por los

gobiernos patriotas, y las disposiciones de

las autoridades indianas para proveer el azo

gue necesario para la extracción de la plata

8.393.- Mezzano Lopetegui, Silvia,

Sociología de la familia en Chile. Mentalida

des, costumbres, ¡deas políticas, parientes e

intereses económicos a través de la historia

de una familia de origen vasco y sus sirvien

tes. 1760-1990. Editorial Platero, Santiago,
1997, 230, (60) páginas.

Estudio sobre la familia Lopetegui desde

su llegada Chile en 1760 hasta fines del siglo

XIX, tomada como base para una generaliza
ción sobre la evolución de la familia amplia
da y autoritaria a la familia nuclear e

igualitaria. Esta trayectoria iría aparejada a

los cambios políticos y sociales acaecidos en

el país durante el siglo XIX. Corresponde a

la tesis de la autora para optar al título de

sociólogo.

Mir B., Angélica. Vid. 8.372

8.394- MODIANO. Pilar, Historia del

depone chileno. Origen y transformaciones

1850-1950, Dirección General de Deportes y

Recreación, DIGEDER, Santiago, 1997, 186

páginas, láminas.

Relación descriptiva de la práctica depor
tiva en Chile basada en reportajes de prensa y

entrevistas. La autora comienza con la intro

ducción de algunas prácticas recreativas como

el fútbol, la hípica, el tenis, el ciclismo y

otros, por parte de la comunidad británica re

sidente a mediados del siglo XIX, cuyos

cultores tuvieron un carácter de aficionados.

A partir de la segunda década del siglo se ob

serva por un lado una política para fomentar

la actividad física, y por otro, un intento de

profesionalización de los distintos deportes
por parte de sus respectivos dirigentes, cuyos
esfuerzos chocaban con aquellos que los con

sideraban como una forma de recreación y so

ciabilidad. Producto de estas tendencias es el

inicio de la prensa deportiva en el país. La

masificación de estas actividades en el segun
do cuarto del siglo dio origen al surgimiento
de ídolos deportivos, y la autora entrega una

reseña de la trayectoria de algunos de ellos.

Pilar Modiano plantea que, con excepción del

fútbol y el tenis, la mayoría de los deportes
han permanecido como actividades "ama

teur", por falta de financiamiento oficial.

Se incluye un glosario de términos de

portivos.

Hay cierto descuido en la edición de la

obra.

8.395.- Muñoz. Juan Guillermo, La

despoblación de las ciudades de arriba y la
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formación de la élite ganadera de

Colchagua, Contribuciones, N° 116, noviem

bre 1997, pp. 109-123.

El autor señala que la destrucción de las

ciudades del sur luego del levantamiento in

dígena de 1598 se tradujo en la emigración
de sus habitantes al corregimiento de

Colchague y en el auge de esta zona como

centro de producción ganadera. A partir de la

revisión de los archivos notariales, el autor

describe la estructura de la propiedad rural y

las características de la élite estanciera local.

(RC Gen Hisp)

8.396.- Muñoz, Juan Guillermo, Mi

neros y trapicheros colchagüinos en las

postrimerías coloniales, EHM, 1997, pp.

111-49.

A partir de un estudio monográfico cen

trado en el corregimiento de Colchagua, el

autor se propone revisar los distintos esfuer

zos de categorizar socialmente al mundo mi

nero. Para ello apunta las distintas caracterís

ticas que singularizan a los mineros auríferos

en esa zona como grupo social. Se incluyen
abundantes antecedentes biográficos y

genealógicos de mineros, especialmente de

la familia Aránguiz.

8.397.- Pacheco Silva, Arnoldo, El

fenómeno de migración del campo a la ciu

dad, Concepción ¡850-1880, RHC, Vol. 7,

1997, pp. 189-202.

El examen de las partidas de matrimonio

en los archivos parroquiales de Concepción

permite determinar la proporción de contra

yentes nacidos fuera de Concepción, conocer

su lugar de origen, ocupación y otros antece

dentes. La información recogida muestra un

flujo inmigratorio creciente integrado princi

palmente por gañanes y, en menor grado, sir

vientes y artesanos. Contrariamente a lo que

se ha sostenido, este migración no condujo a

un proceso de "campesinización" suburbana,

sino que, por el contrario, los que llegaban se

integraron a la vida urbana.

8.398.- Peña T.. Julio, Regulación

pesquera en Chile: una perspectiva históri

ca, CDE Año 33. N° 100, diciembre 1996,

pp. 367-395.

El autor estudia los efectos económicos

de la normativa pesquera en Chile a partir de

1956. El sistema de permisos, unido a la fija
ción de cuotas de pesca favorecía los indus

triales con derechos históricos. La

sobreexplotación de muchas especies llevó a

una política de congelamiento de facto de las

flotas pesqueras desde mediados de la déca

da de los 80. La nueva legislación a partir de

1989 buscó regular el ingreso al sector a tra

vés de Cuotas Individuales Transferibles de

Pesca, cuyas características fueron modifica

das en 1991 por presiones sectoriales, según

aquí se indica.

8.399.- REES JONES, Ricardo, Las nego
ciaciones realizadas en Chile en ¡825 por la

compañía británica "Río de la Plata Mining

Association". RChHG, N° 163, 1997, pp.

107-134.

Luego de una referencia a la fundación de

la Río de la Plata Minining Association y del

viaje de su comisionado Francis B. Head a

Sudamérica, el autor se refiere a la visita de

este a las minas de Caren, San Pedro Nolasco,

El Bronce de Petorca y otra en Curicó y sus

frustrados intentos por adquirirlas.

Rodríguez Gómez, Concepción. Vid. 8.376

8.400.- Stabili, María Rosaría, //

sentimento aristocrático. Élites cilene alio

specchio (¡860-¡960), Congedo editore,

Lecce, 1996, 442, (6) páginas.

La profesora Stabili ha buscado una nue

va forma de aproximarse al estudio de la his

toria de las élites chilenas. Más que un se

guimiento cronológico y un tratamiento ge

nérico, prefirió partir de los testimonios de

un grupo de sus amigas y de sus respectivos
familiares para estudiar el mundo valórico de

este grupo social, utilizando epistolarios,
memorias y una amplia bibliografía. El pri
mer capítulo esa dedicado a los conceptos

que conforman la autodefinición de las élites

y que resume en el término "hidalguía". El

segundo, titulado "el juego de los apellidos",

recoge la importancia de las vinculaciones

familiares, mientras el siguiente trata sobre

el sentido de la propiedad rural. Por último,

aborda desde la misma perspectiva interna,

el decreciente papel de las élites en el mane-
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jo del Estado, los negocios y la beneficencia

en una sociedad que va cambiando.

Los voluminosos apéndices (pp. 305-

426), incluyen cuadros genealógicos de las

familias Prado, Errázuriz, Hurtado, Matte y

Larraín, consideradas en el texto una guía
biográfica y un diccionario de topónimos, a

los que se suma un índice onomástico.

8.401.- Torres Gandolfi, Carlos, Los

primeros billetes de la República de Chile,

RChHG, N° 16.3. 1997, pp. 287-296.

Se refiere a los billetes emitidos por el

gobierno de Chile en 1817 a manera de com

probantes de parte de los sueldos de los em

pleados fiscales y de otros empréstitos forzo
sos. Este dinero se usó para financiar los gas
tos de la guerra, incluyendo, a decir del autor,
la Expedición Libertadora al Perú. De distinta

naturaleza son los billetes de banco a los que
se hace referencia al final de esta nota.

8.402.- Turra Díaz, Omar. Inmigra
ción colonizadora y modernización agrícola:
Chile en el siglo XIX. RHC. Vol. 7, 1997, pp.
159-169.

El autor plantea que "la colonización de

los territorios del sur del país se enmarca

dentro de un proyecto nacional orientado a

modernizar las estructuras sociales y produc
tivas de la agricultura decimonónica".

8.40.3.- Venegas Valdebenito.

Hernán, Crisis económica y conflictos so

ciales y políticos en la zona carbonífera.
1918-1931 . Contribuciones N° 116, noviem

bre 1997, pp 125-153,

La minería del carbón en el período indi

cado se caracterizó por una inestabilidad de

la demanda y en el precio del producto, lo

que influyó en la creciente politización y au

mento de los conflictos laborales. A partir de

1920 se agudizaron las huelgas como instru

mento de movilización y presión de los tra

bajadores, al mismo tiempo que aumentaban

la cesantía y la emigración forzada de los

mineros desempleados.

8.404.- Venegas Valdebenito,

Hernán, De peón a proletario. La minería

de la plata y el primer ensayo de

proletarización. Atacama a mediados del si

glo XIX. EHM, 1997, pp.231-89.

La incipiente modernización en las técni

cas productivas en el distrito minero de

Copiapó, que se verifica a mediados del siglo
XIX, produjo significativas transformaciones
en el trabajo minero y en las prácticas socia

les. El autor estudia el proceso que llevó a

los tradicionales peones a convertirse en tra

bajadores asalariados de tipo moderno, y

que terminó por desembocar en el estallido

de los primeros conflictos sociales.

8.405.- Vergara Llanos, Héctor, El

cuero: un insumo básico para la minería chi

lena del siglo XVIII, EHM, 1997, pp. 57-93.

El autor demuestra que la demanda de

cuero de las faenas mineras del Norte Chico

y la zona norte del Valle Central proporcionó
un importante estímulo a las pequeñas explo
taciones agropecuarias de valles interiores

próximos y a las curtidurías emplazadas en

las grandes haciendas.

8.406.- Vial Correa, Gonzalo.

Arancibia Clavel, Patricia y Góngora

Escobedo, Alvaro, La Sudamericana de

Vapores en la historia de Chile. Zig-Zag,
Santiago, 1997, 303. (1) páginas, ilustracio

nes y láminas.

Esta historia de la Compañía Sudameri

cana de Vapores (CSAV) y del mercado na

viero en Chile comienza por tratar el estable

cimiento y paulatina desaparición de la re

serva del cabotaje y los privilegios para las

naves nacionales durante los dos primeros
tercios del siglo XIX. A continuación se es

tudian las compañías Chilena y Nacional de

Vapores cuya fusión dio origen a la CSAV

en 1874. Con dicha unión se pretendía en

frentar mejor el predominio de la Pacific

Steam Navigation Company (PSNC), cuya

importancia a nivel mundial es exagerada
por los autores. Los decenios siguientes estu
vieron marcados por los conflictos. La Gue

rra del Pacífico y la Revolución de 1891

comprometieron las naves de la Compañía;
la guerra tarifaria emprendida por la PSNC

tan pronto le surgió esta competencia logró
ser superada mediante subsidios estatales y
acuerdos oligopólicos, y las huelgas de los
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trabajadores portuarios que afectaron a am

bas empresas.

Los autores se refieren con cierto detalle a

la competencia naviera y a las circunstancias

que llevaron a la dictación de la reserva del ca

botaje para las naves chilenas a partir de 1922.

Sin embargo, y como aquí se explica, esta ven

taja no dio los frutos esperados por efecto de las

condiciones del mercado, y la crisis de los años

30 dejó a la compañía en una condición difícil.

Durante la Segunda Guerra, la CSAV,

dirigida entonces por Carlos Vial, logró rom

per el acuerdo naviero existente para estable

cer un itinerario a Nueva York a la vez que

se desprendía del negocio de cabotaje, que
terminó en 1947. Esta es, quizás, la parte

más novedosa e interesante del libro.

La última etapa hasta 1970 estuvo marcada

por las dificultades que representaba la falta de

capital de la empresa y por los efectos del pro

teccionismo estatista. Los autores se refieren a

los embates contra la empresa por parte del ré

gimen de la Unidad Popular y agregan, a ma

nera de epílogo, una síntesis de la trayectoria

de la empresa hasta fines de la década de 1980.

8.407.- Whipple M.. Pablo, Encomien

da e indios de estancia. Historia. 31, 1998,

pp, 349-382.

A partir del estudio de la encomienda de

Juan de Ureta en la segunda mitad del siglo

XVII, el autor busca dar una nueva visión de

su funcionamiento económico. La producti

vidad de la encomienda estaba determinada

fundamentalmente por la capacidad del

encomendero de aprovechar la mano de obra.

De ahí que el autor estima necesario conside

rar las labores comunitarias de los indios, las

formas de trabajo incluyendo el de mujeres y

niños, y la contratación de maestros artesa

nos que permiten al encomendero vender

productos más elaborados. En este contexto,

la encomienda más que desaparecer, parece
haber evolucionado hacia nuevos modelos.

Véanse también Nos 8.436, 8.481, 8.482

y 8.489

g) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA

EDUCACIÓN

8.408.- Canales Canales. Manuel,

Presencia de Enmanuel (sic) Mounier en la

reforma educacional chilena de 1965. RHE,

Vol. 3. 1997. pp. 87-10.3.

Resume las ideas esenciales del pensador
cristiano Emmanuel Mounier en su libro El

Personalismo, las cuales aparecen recogidas
en los lincamientos básicos de la reforma edu

cacional de 1965-1970, según se demuestra en

un cuadro comparativo,

8.409.- Celis Muñoz, Luis, Abdón

Cifuentes Espinoza. Iluminismo y progresismo

católico. RHE, N° 3, 1997, pp. 15-23, lámina.

Luego de una breve semblanza biográfi

ca, el profesor Celis caracteriza el pensa

miento de Abdón Cifuentes como el un "hu

manista católico, que posee una fe racional

mente asumida, ...informado de las caracte

rísticas de su tiempo" y que estima la cien

cia como "una realidad y un buen medio

para la redención humana", capaz de aliviar

el dolor e impulsar el perfeccionamiento del

hombre.

Chaparro B., Mónica. Vid. 8.414

8.410.- Cruz Barros, Nicolás, Educa

ción Ilustrada en Chite Independiente, Ciclo

de Conferencias Seminario de Estudios Lati

noamericanos "Bernardo O'Higgins", Insti

tuto Riva-Agüero, Pontificia Universidad

Católica del Perú, Lima, 1997, pp. 71-92.

El autor destaca los elementos "ilustra

dos" en el proyecto educacional de los go

biernos del período de la Independencia se

gún se advierte en la estructura del Instituto

Nacional, en la creación de los liceos de La

Serena y Concepción y en la extensión de la

enseñanza elemental.

8.411.- Cruz Barros, Nicolás, La

"lengua y literatura latina
"

en el nacimiento

de los estudios secundarios chilenos, SER

VII-VIII, 1996, pp. 369-387.

La incorporación de cursos de Lengua

y literatura latina en el Plan de Estudios

Humanista en Chile (1843), no fue un resa

bio de los tiempos coloniales sino que es

tuvo inspirado en el pensamiento ilustrado

de las primeras figuras culturales de la Re

pública.
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8.412.- Cruz-Coke M, Ricardo,

Cincuentenario de la gran reforma de la

educación médica chilena (1945), JHM,

1995, pp. 15.3- 157.

La reforma de los estudios médicos en la

Universidad de Chile en 1945 correspondió a

la transición desde la influencia de la medi

cina europea a la norteamericana y sus co

rrespondientes transferencias tecnológicas.
El profesor Cruz-Coke se refiere somera

mente al debate previo y a los principales
cambios introducidos.

8.413.- Egaña B., María Loreto, La

Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un
debate político, Mapocho, N° 41, primer se

mestre de 1997, pp. 169-191.

Se estudia el debate político generado por

los proyectos de Ley de Instrucción Primaria

Obligatoria en 1860, 1902-1903 y en 1919-20.

Más allá de la baja cobertura y el ausentismo

escolar, los problemas de fondo que se plantea
ban eran la función del Estado en materia edu

cativa, el espacio para la educación particular y
el carácter confesional de la enseñanza.

8.414.- Espinóla H., Viola; Chaparro

B., Mónica Y Lazcano V., Lidia, Evalua

ción de la gestión municipal en educación en

el contexto de la descentralización, ES

N° 91, primer trimestre de 1997, pp. 127-167.

Las autoras evalúan el grado de eficiencia

de la gestión municipal en la administración

de los servicios educativos sobre la base de

una muestra de 20 comunas de Chile, y anali

zan las causas de las deficiencias observadas.

8.415.- García Ahumada. H.E.C., En

rique, Influjo de San Juan Bautista de la

Salle en la educación chilena, RHE, Vol. III.

1997, pp. 77-86.

El autor resalta la importancia de San

Juan Bautista de la Salle como impulsor de

la educación popular y formador de maestros

de escuela para luego resumir la trayectoria
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

en Chile desde 1877. Además de las numero

sas escuelas regentadas por ellos, el autor re

cuerda la Escuela Normal del arzobispado de

Santiago que estuvo a su cargo hasta su cie

rre en 1925 y los muchos manuales escolares

editados por los Hermanos.

8.416.- Guzmán Traverso. Andrés,

Don Juan Gómez Millas, un educador del si

glo XX. RHE. Vol. 3, 1997, pp. 1.33-146.

Recoge algunas ideas de Juan Gómez Mi

llas ( 1 900- 1 987) como rector de la Universidad

de Chile y Ministro de Educación, sobre la

concepción del hombre y política educacional.

8.417.- Hanisch Espíndola, S.J.,

WALTER, El positivismo en Chile, BAChH,

N° 107, 1997, pp. 83-106.

Dentro de su línea de investigación sobre

la historia de la filosofía en Chile, el P.

Hanisch entrega un panorama sobre el positi
vismo en Chile. Comienza con una cronología
de Augusto Comte y los puntos fundamentales

de su doctrina. Señala, luego, los principales
hitos del positivismo chileno, los autores que

reciben su influencia y las proyecciones del po
sitivismo en la educación chilena a finales del

siglo XIX y primer cuarto del siglo XX.

8.418.- IVULIC GÓMEZ, JORGE, Política y

educación en la primeras décadas del siglo
XIX. ROH, N° 14, 1997, pp. 95-106.

Sobre la base de fuentes secundarias el

autor entrega un panorama de las políticas y

realidades educacionales en Chile en las pri
meras tres décadas del siglo XIX.

8.419.- Krebs Wilkens, RICARDO, Joa

quín Larraín Gandarillas (1822-1897). Sor

prendente vigencia de su pensamiento, RU,

N° 58. cuarta entrega 1997, pp, 32-38,

Con motivo del centenario de la muerte

de Monseñor Larraín Gandarillas, vicario

apostólico de Santiago y primer rector de la

Universidad Católica de Chile, el profesor
Krebs rescata sus ideas sobre el lenguaje, la

intervención del clero en cuestiones políticas,
el papel de la Iglesia en la sociedad y la mi

sión de la Universidad Católica.

Lazcano V., Lidia. Vid. 8.414

8.420- Muñoz Rojo, Eliana, Guillermo
Mann Oldermann. Mujer, educación y desa

rrollo. RHE, Vol. III, 1997, pp. 69-76.
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La autora recoge la preocupación del

educador Guillermo Mann por la mujer y la

importancia que le asigna en el desarrollo del

país, a la vez que recoge sus ideas sobre la

formación que debe recibir en el liceo.

8.421.- Núñez Prieto, Iván, Adolfo
Ferriére en Chile, RHE, Vol. 3, 1997, pp.

49-68.

El autor se refiere a la influencia en Chi

le de la "nueva educación" o "escuela nueva"

preconizada por el suizo Adolfo Ferriére

(1879-1969). Sus ideas fueron difundidas por

la Asociación General de Profesores e incor

poradas en la reforma educacional de 1927

impulsada por esta organización. Sin embar

go, el autor señala que la nueva reforma apli
cada al año siguiente diluyó los principios de

la "escuela nueva" y reemplazó a los cuadros

encargados de su ejecución. Esta situación

fue comentada por Ferriére en su libro sobre

La Educación Nueva en Chile, producto de

su visita al país en 1930.

8.422.- Pozo Ruiz, José Miguel, Emer

gencia de las ideas pedagógicas occidentales

en la educación chilena, 1 928- 1 933, RHE,

Vol. 3, 1997, pp. 147-154.

Las perspectivas de la "Escuela Nueva"

fueron recogidas en el ambiente educacional

chileno del período, según los testimonios de

la Revista de Educación.

8.423.- ROBERTSON, Erwin. Platón en

Juan Egaña. Política y educación en la épo
ca de la Independencia, RHE, N° 3, 1997,

pp. 15-37.

El autor observa la influencia de Platón

en las ideas de Juan Egaña sobre la impor
tancia de la educación en la vida política.

8.424.- Rojas Sánchez, Gonzalo, El

Movimiento Gremial de la Universidad Ca

tólica: doctrina sobre participación política

y reforma universitaria. 1966-1970, FT,

N°5, 1997, pp. 26-31.

El autor se refiere al surgimiento del

Gremialismo en la Escuela de Derecho de la

Universidad Católica, para luego aclarar la

posición de dicho movimiento sobre la parti

cipación política y la reforma universitaria.

En cuanto a lo primero, señala que, por su

carácter gremial, no corresponde a los orga

nismos de representación estudiantil adoptar
una posición política, sin perjuicio del dere

cho de los estudiantes de hacerlo a título per

sonal. Respecto a lo segundo, advierte que

"el rechazo gremialista no estaba dirigido a

la idea misma de Reforma sino a la

ideologización e instrumentalización política
con que se la estaba planteando", lo que ex

plica su posición frente a estos hechos en los

años siguientes.

8.425.- Salinas, Augusto, Tradición e

innovación en la reforma de la Universidad

Católica de Chile. La tesis de las tradicio

nes, FT N° 5, 1997, pp. 55-71, ilustraciones.

Para entender mejor el conflicto que se

inició con la toma de la Casa Central de la

Universidad Católica en agosto de 1967 el

autor plantea que es necesario considerar las

distintas concepciones de universidad o "tra

diciones" al interior de la misma. Para este

efecto distingue una tradición "señorial" que

concibe a la universidad como formadora de

élites; otra tradición de "escuelas profesiona

les", con valores similares a la anterior pero

que enfatiza la labor de estas; la "universi

dad política", comprometida con los cambios

en la sociedad, y aquella que la concibe

como una comunidad científica. Señala los

antecedentes y planteamientos de cada una

de estas concepciones y estudia las relacio

nes entre ellas en el proceso de reforma.

8.426.- Sánchez, Cecilia, Filosofía
universitaria y política. Chile en el período

1950-73, Universum, Año 12, 1997, pp.

201-220.

Luego de una referencia a la situación de

la filosofía en las universidades desde los

años 30, señala los aportes de Luis Oyarzún

y Jorge Millas y la aparición del estudio aca

démico de los pensadores. Esta posición re

cibió la crítica de aquellos partidarios de una

filosofía comprometida con "las necesidades

concretas del país", imbuidos en los ideales

de reforma universitaria de los años 60 y re

presentados por Juan Rivano, cuya posición
la autora contrasta con la de Humberto

Giannini.
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8.427.- Sánchez Correa, Elena, Pedro
León Layóla L. y la enseñanza de la filosofía
en Chile, RHE, Vol. 3, 1997, pp. 119-131.

Luego de una brevísima referencia a la

formación intelectual de Pedro León Loyola
(1889-1978), la autora se refiere a sus ideas

sobre la enseñaza de la filosofía en los liceos

y destaca su creación de un "Curso especial
para la formación de profesores de Filosofía"
en la Universidad de Chile.

8.428.- Soto Gamboa, Ángel, La Es

cuela de Economía y Administración durante
la "toma" de la UC (1967). FT, N° 5, 1997.

pp. 4.3-54

Luego de una referencia general a la

"toma" de la Universidad Católica en agosto
de 1967 por la Federación de Estudiantes y
al proyecto de reforma universitaria, el autor
se refiere a los cambios que se habían reali

zado en la Escuela de Economía y Adminis

tración en los años inmediatamente anterio

res. Sus profesores y alumnos se opusieron al

carácter político del movimiento estudiantil,
sin perjuicio de que muchas de las innova

ciones introducidas en dicha escuela fueran

aplicadas posteriormente en el resto de la

Universidad.

Interesa destacar los testimonios de algu
nos actores y contemporáneos recogidos por
el autor.

8.429- Soto Gamboa, Ángel, "El

Mercurio" y la difusión del pensamiento po

lítico económico liberal 1955-1970. Instituto

Libertad, Santiago, 1995, 177, (I) páginas.

Este trabajo, que corresponde a la tesis

de licenciatura en historia del autor en la

Universidad Católica, consta de dos partes.
La primera, quizás la más novedosa, estudia

la relación entre el diario El Mercurio y los

economistas formados en la Universidad de

Chicago y su común esfuerzo por difundir a

través de este periódico los principios de la

economía liberal en la década del 60, una

época en que las tendencias políticas predo
minantes eran de signo contrario. La segunda

parte, más extensa, recoge los postulados li

berales expuestos en la Página Económica

del diario acerca de las bases para el desarro

llo económico y las políticas agraria, de pre

cios y salarios, impuestos, subsidios, crédi

tos, inflación y gasto fiscal, comercio exte

rior y cambios internacionales, cuya cohe

rencia destaca.

Hay extensa bibliografía y un apéndice
con los títulos de los artículos de la página
económica del diario entre 1967 y 1970.

8.430.- Soto Gamboa, Ángel, Oríge
nes del modelo económico chileno: "El Mer

curio" y los economistas de Chicago. 1960-

1970. RChHG, N° 16.3, 1997, pp. 135-172.

En este trabajo, que resume el libro ante

rior, el autor se refiere a la difusión de los

planteamientos económicos de la Escuela de

Chicago en El Mercurio desde fines de la

década del 50 y las relaciones entre los eco

nomistas de la Universidad Católica y el dia

rio a través de su página económica, y del

Centro de Estudios Socio-económicos

(CESEC).

8.4.31.- Vargas Carióla, Juan Eduar

do, O'Higgins y las ideas de Libertad. Pa

tria y Dios. Ciclo de Conferencias Seminario

de Estudios Latinoamericanos "Bernardo

O'Higgins", Instituto Riva-Agüero,
Pontificia Unversidad Católica del Perú,

Lima, 1997, pp, 93-107.

El profesor Vargas presenta en forma bre

ve el origen y desarrollo de las ideas de Ber

nardo O'Higgins sobre la libertad de América,
el amor a su patria y su fe religiosa.

Véanse también Nos 8.197, 8.198, 8.312

y 8.519

h) HISTORIA DE LA CIENCIA

8.4.32.- Berríos Caro. Mario, Claudio

Gay y la ciencia en Chile: Bravo y Alliende

editores, Santiago 1995. (6), 102 (6) páginas,
17 láminas.

El autor sostiene que el desarrollo de "la

ciencia en Chile fue el resultado de una idea y
de la acción de las autoridades políticas inde

pendientes a partir de 1820". Con este fin se

promovió la venida de sabios extranjeros al

país, como ser el botánico Claudio Gay, el

mineralogista Ignacio Domeyko, Andrés Be
llo y Rodolfo A. Philippi. En Chile, Gay llevó
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a cabo una vasta labor de investigación como

naturalista e historiador. Sus resultados se

plasmaron en la Historia Física y Política de

Chile editada desde 1847, escrita con un enfo

que científico positivista y cuyos aportes se

volcaron en los textos escolares chilenos.

8.433.- Porter, DUNCAN, Plantas del li

toral de Chiloé y Aisén recogidas por Char
les Darwin, Aysén, N° 2, 1997, pp. 63-69.

ilustración.

Corresponde a un extracto de las publi
caciones del autor sobre los estudios botáni

cos de Darwin. Se resume la labor realizada

durante la expedición del Beagle, y se inclu

ye una lista clasificada de las plantas recogi
das en la Patagonia.

i) HISTORIA DEL ARTE

8.434.- Dos obras de Benito Rebolledo

Correa en el templo de los Agustinos de San

Fernando. Peregrino, N° 24, 1997, pp. 43-45.

Sobre su existencia y restauración.

8.435.- García Martínez, José Ra

món, Guerra del Pacífico. Algunos grabados
de la época, R de M, 5/97, septiembre-octu
bre de 1997, pp. 483-488.

El artista valenciano Rafael Monleón y

Torres (1840-1900) realizó diversos dibujos

para ilustrar las noticias sobre la Guerra del

Pacífico publicadas en revistas españolas. Se

reproducen ocho de estos.

8.436.- Kennedy Troya, Alexandra,

Circuitos artísticos interregionales: de Quito

a Chile. Siglos XVII y XIX. Historia 31,

1998, pp. 87-111.

Se estudia el mercado que ofrecía Chile

para la producción artística y artesanal

quiteña en el período indicado. Se refiere al

tipo de obras importadas en Chile, provenien

tes también del Perú y Charcas, y a la poste

rior emigración de artistas a nuestro país.

j) HISTORIA DE LA MEDICINA

8.437.- Adriasola, Guillermo, His

toria de la medicina chilena en cuanto a

alcoholismo y drogadicción. JHM. 1995.

pp. 93-97.

Breves apuntes sobre los principales hi

tos en el tratamiento del alcoholismo en Chi

le desde el siglo XVI hasta hoy.

8.438.- Costa-Casaretto, Claudio, El

Dr. Guillermo Blest versus el Di; Eusebia

Oliva. Desde el Tribunal del Protomedicato

del Libertador Bernardo O'Higgins (1819)

hasta su reposición por Diego Portales

(1830), JHM, 1995, pp. 195-203.

A través de la biografía del Dr. Eusebio

Oliva (1765-1832) se reseñan las vicisitudes

del Protomedicato desde su restablecimiento

por O'Higgins en 1 819 hasta su reemplazo

por la Sociedad Médica en 1 826. A raíz de lo

anterior, Oliva fue desplazado en la jefatura
de la fiscalización médica por Guillermo

Blest, quien conservó esta posición aun des

pués del restablecimiento de dicho tribunal

por Diego Portales en 1830.

8.439.- Domínguez Asenjo, Raúl, Notas

sobre el desarrollo de la cirugía venosa en

Chile y la trascendencia histórica de este siste

ma en los albores del descubrimiento de la cir

culación sanguínea, JHM, 1995, pp. 171-177.

Luego de una referencia al conocimiento

sobre el sistema circulatorio desde

Hipócrates hasta William Harvey, el autor

resume los avances de la cirugía venosa en

Chile desde la década de 1950 a la fecha.

8.440.- González Diez, Raquel, Rese

ña histórica de la Farmacia en Chile, JHM,

1995, pp. 145-151.

Luego de mencionar el temprano interés

por las plantas medicinales chilenas y la exis

tencia de algunas boticas en el período hispa

no, la autora se refiere a los principales hitos

en la enseñanza de la farmacéutica en Chile y

a la legislación que reglamenta esta profesión.

8.441.- Hervé Lelievre, Luis, Breve

historia de la cardiología chilena, JHM.

1995, pp. 69-77.

El progreso de la medicina nacional des

de el último cuarto del siglo XIX favoreció
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el estudio de médicos chilenos en Europa,
donde conocieron los avances de la

cardiología. Con lodo, el desarrollo de esta

especialidad en Chile sólo se inició desde la

década de 1930 con la incorporación de ins

trumental moderno en los hospitales. La

creación de la Sociedad Chilena de

Cardiología en 1948 es un testimonio de la

consolidación de esta especialidad en el país.

8.442.- Lecannelier, Sergio. Eduardo

Cruz. Coke, maestro de la bioquímica chile

na. JHM 1995, pp. 3.3-35.

Breve nota sobre la trayectoria profesio
nal del Dr. Eduardo Cruz-Coke Lassabe, y su

contribución en la creación de una concien

cia pública sobre la importancia de la salud

de los trabajadores.

Mardones R
, Francisco. Vid. 8.443.

8.443- Meneghello R., Julio:

Rosselot V., Jorge, y Mardones R .

Francisco, El rol de la pediatría clínica y

social en los avances de la salud del niño v

de la familia en Chile 1900-1995. JHM,

1995, pp. 4.3- 56.

Esta ponencia entrega una síntesis del

desarrollo de la pediatría y protección de la

infancia en Chile durante el siglo XX a tra

vés de sus instituciones y programas oficia

les, destacando sus logros.

8.444.- MlQUEL, CARLOS, Breve historia

de la cardiología chilena desde sus inicios

hasta 1990. JHM, 1995. pp. 217- 223.

Sucinta historia de la cardiología en Chi

le en el siglo XX.

8.445.- Oyarzún P., Fernando. Signifi
cación de las orientaciones psiquiátricas de

los maestros universitarios Ignacio Matte y

Armando Roa en al psiquiatría chilena de

este siglo. JHM, 1995. pp. 119- 122.

Semblanza académica de los profesores
universitarios Ignacio Matte y Armando Roa.

y reseña de su importancia en el desarrollo

de la psiquiatría chilena.

8.446- PALLAVICINI, JULIO. Los aportes

del profesor Armando Roa a la psiquiatría

chilena. JHM, 1995, pp. 205-215.

Reseña sobre la formación académica del

Dr. Armando Roa y sus trabajos científicos.

Su aporte a la psiquiatría fue el método clíni-

co-fenomenológico de investigación aplicable
al estudio de la angustia, además de efectuar

contribuciones al conocimiento de las fobias,

obsesiones, esquizofrenia y otras patologías

8.447.- Pizzi, TULIO, El profesor Juan Noé,

BAChHM, N° XXXIV, 1997, pp. 169-175.

Extracto de una conferencia sobre el mé

dico e investigador italiano Juan Noé

Crevani ( 1 877- 1 947). en la que se destaca su

renovación de los planes de estudio de la Es

cuela de Medicina de la Universidad de Chi

le, la formación de nuevas generaciones de

investigadores y muy especialmentre sus tra

bajos en materia de salud pública que le va

lieron la nacionalidad por gracia.

Rosselot V., Jorge. Vid. 8.443

8.448.- Saldías, Ernesto. Poliomielitis

anterior y rehabilitación física. JHM, 1995.

pp. 179-184.

Se refiere brevemente a la presencia de

la poliomielitis en América Latina desde me

diados del siglo XX y a los tratamientos

adoptados.

8.449.- Tezanos Pinto, Sergio de. Dos

medicinas hermanas. Reflexiones para una

jomada unificadora. JHM, 1995. pp. 21-26.

Con motivo de las primeras jornadas ar

gentino-chilenas de historia de la medicina,

el Dr. De Tezanos Pinto hace referencias a

algunos médicos chilenos de antaño y a los

médicos que atendieron al general San Mar

tín en Chile.

Véanse también Nas 8.257 y 8.495

k) HISTORIA DE LA MÚSICA

8.450.- Castillo Didier. Miguel.

Díptico en memoria de don Fidel Araneda

Bravo. HFAB. 1997. pp, 31-55.

Luego de una reseña de la obra de Mons

Fidel Araneda. a quien sucede en la Academia

Chilena de la Lengua, el autor presenta un es-
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tudio sobre los dos órganos en la catedral de

Santiago: el primero construido por los jesuí
tas en el siglo XVIII y restaurado en la década

de 1970 y el gran órgano de fabricación ingle
sa instalado a mediados del siglo XIX.

1) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA E

HISTORIA URBANA

8.451.- Cáceres Quiero, Gonzalo,

Modernización autoritaria y renovación del

espacio urbano: Santiago de Chile, 1927-

1 93 l.EmsN" 62, abril 1995 pp. 99-108.

Señala los principales rasgos del proyec

to de renovación urbana llevado a cabo du

rante el primer gobierno de Ibáñez en el con

texto de las reformas generales del Estado en

ese período. Dicho proyecto se expresó en la

planificación urbana, en la ejecución de im

portantes obras públicas y privadas, y en la

aparición de un lenguaje arquitectónico mo

derno. Muchos de estos proyectos quedarían
truncos por efecto de la crisis.

8.452.- De Ramón, Armando, La red

troncal del Ferrocarril Santiago-Puerto
Montt. 1860-1960. Impacto sobre la urbani

zación y ordenación del territorio. AICh,

1997, pp. 95-132.

El autor postula que la construcción del

ferrocarril de Santiago a Puerto Montt, que

corresponde al ciclo de exportación triguera,

constituye un elemento ordenador del territo

rio chileno, como lo fue en su época la polí
tica de poblaciones del siglo XVIII. Aunque
la mera existencia del ferrocarril no fue de

terminante para el crecimiento de las ciuda

des que estaban junto a la línea, como lo de

muestran los casos de las muchas estaciones

que conservaron el carácter de aldeas, el trá

fico ferroviario ayudó en forma significativa
al desarrollo de otros centros urbanos.

8.453.- De Ramón, Armando, Un pro

greso interrumpido: el caso de Talca duran

te la segunda mitad del siglo XIX, Eure,

N° 62, abril 1995, pp. 33-47.

El autor destaca el progreso económico de

Talca desde el segundo tercio del siglo XIX,

merced al auge de las exportaciones de trigo y

harina por Constitución y la decadencia experi

mentada desde los años 1880. Esta última se

debería a la ausencia de un núcleo importante
de pequeños y medianos propietarios y al aban

dono del proyecto de canalización del Maule

ante la construcción del ferrocarril al sur, lo

que desvió la producción agropecuaria de la

zona hacia Valparaíso y Talcahuano.

8.454.- Guarda, O.S.B., Gabriel, El

arquitecto de la Moneda Joaquín Toesca

1752-1799. Una imagen del imperio español
en América. Ediciones Universidad Católica

de Chile, Santiago, 1997, 339, (3) páginas,
ilustraciones.

Fruto de muchos años de investigación, el

autor entrega un acabado estudio sobre la vida

y obra del arquitecto romano Joaquín Toesca

y Ricci en el contexto de su época y en espe

cial de las transformaciones de Santiago de

finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

La primera parte de esta obra está dedi

cada a sus orígenes y formación en Roma

bajo el arquitecto Francisco Sabatini, quien
lo llevó a España. Toesca alternó sus estu

dios en Barcelona y en Madrid con trabajos

bajo Sabatini y estancias en su ciudad natal.

Antes de entrar a detallar la obra de

Toesca en Chile, el autor se refiere con bas

tante extensión al estado material y cultural

de nuestro país hacia 1780 -fecha de su llega

da a Chile- y a los grupos dirigentes
-fucionarios y aristocracia local- de la socie

dad en la que se inserta. A continuación viene

un panorama de la arquitectura chilena hasta

la década de 1770, para luego analizar las dis

tintas realizaciones de Toesca: la catedral de

Santiago y otras iglesias, la Real Casa de Mo

neda, las casas del Cabildo, el hospital de San

Juan de Dios, los tajamares del Mapocho y la

arquitectura efímera. A ello se grega su traba

jo como arquitecto en diversas mensuras y ta

saciones particulares, en el trazado del cami

no de Santiago a Valparaíso, en la catedral de

Concepción y en las obras públicas de algunas
de las nuevas villas.

La última parte trata sobre los continua

dores de Toesca en la renovación de la arqui
tectura chilena durante los últimos años del

siglo XVIII y primera década del 1800:

Agustín Caballero y Juan José de Goycoolea,
Cabe destacar la excelente iconografía.

Véase también N° 8.485
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m) HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Y DE

LOS VIAJES

8.455.- Barros Franco, José Miguel,
El Canal Beagle: un descubrimiento del si

glo XVI. BAChH.N0 107, 1997, pp. 197-211,
ilustraciones.

Dos láminas del Atlas confeccionado por el

francés Guillaume Le Testu en 1555-56 mues

tran un "río" -en realidad un canal- que pasa
del Mar del Norte al Mar del Sur, en la Terra

Australis al sur del Estrecho de Magallanes, el
cual tiene tres pequeñas islas en su boca orien

tal. El análisis del autor al respecto, le permite
afirmar que este paso de mar corespondería al

actual Canal Beagle descubierto durante el viaje
de Fitzroy en 1 830. En cuanto a la autoría del

primitivo descubrimiento el autor sugiere, por
los indicios que aquí señala, que fue una nave

de la expedición del obispo de Plasencia.

8.456.- Bessone Barolo, Santiago,

Exploración de la reglón del Baker. Aysén,
N°2, 1997, pp. 21-30.

Sobre el descubrimiento y exploración
del río Baker en el verano de 1899.

8.457.- Elgueta Velásquez, Ariel,

Exploraciones del capitán Enrique Simpson,
Aysén, N° 2, 1997, pp. 45-51.

Resumen sobre las exploraciones en el

archipiélago de Chonos y península de

Taitao efectuadas entre 1870 y 1873 por el

capitán Simpson en la corbeta Chacabuco,
conforme a lo publicado en el tomo I del

Anuario Hidrográfico (1875).

8.458.- González Kappés, Mario,
Darwin y la Patagonia, Aysén, N° 2, 1997,

pp. 53-61, ilustraciones.

Comentario general sobre la importancia
de Darwin y la necesidad de conocer mejor
la Patagonia.

8.459.- Martinic Beros, Mateo, Rare

zas cartográficas: I Las cuatro versiones del

mapa de Chile del Padre Alonso Ova/le. II

El curioso mapa de la reglón magallánica de

Francisco de Seixas v Lovera (1690),
BAChH. N° 107. 1997. pp. .385-400.

En la primera parte de este artículo, el

autor identifica y describe cuatro versiones o

variantes de la Tabla Geographica del Reyno
de Chile del P. Alonso Ovalle. La segunda

parte trata sobre la Descripción Geographica

y Derrotero de la Región Austral

Magallánica de Francisco de Seixas y

Lovera (Madrid, 1690) y su mapa manuscrito

sobre la misma zona, hasta ahora poco o

nada conocido.

8.460.- MOLINET. Alexis, Crónica de na

vegantes y escribanos. Pigafetta. Goizueta y

Ladrilleros [sic], Aysén, N°2. 1997. pp. 25- 3o'

Nota sobre los relatos de Antonio

Pigafetta y Miguel de Goizueta sobre el paso

de Magallanes y Juan de Ladrillero por las

costas patagónicas.

8.461.- NOZIGL1A BARBAGELATA, LUIS,
El Padre Agoslmi, Patagonia v Tierra del

Fuego. BAHNM, N° 2, 1997, pp" 57-65.

Sobre el religioso salesiano Alberto

d'Agostini, su ascención al monte Sarmiento,
su cruce de Tierra de Fuego desde el seno

del Almirantazgo hasta Ushuaia, su travesía

de la cordillera patagónica meridional y sus

últimas exploraciones.

8.462.- QuiNIYAO, Luis, Exploración del

río Aisén. Aysén, N° 2, 1997, pp. 13-20.

Reseña la exploración del río Aisén en el

verano de 1897 por Hans Steffen, Osear

Fischer y Pedro Dussen, a partir de la edi

ción de los viajes del primero.

8.463.- Padilla Rubio, Claudia, La

exploración del río Cisnes, Aysén, N° 2,
1997, pp. 7-12, ilustraciones.

Sobre la exploración del valle del río

Cisnes desde su desembocadura, efectuada

por Hans Steffen en el verano de 1897.

8.464.- Ramírez Rivera, Hugo Rodolfo,
Galería Geográfica de Chile, Don Recaredo
Santos Tornero y Olmos de Aguilera y su Chile

Ilustrado, NG, N° 24, 1997, pp. 289-290.

Breve nota biográfica de Recaredo S

Tornero (1842 -

ca. 1930) y descripción de
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su libro Chile Ilustrado publicado en 1872

que contiene noticias acerca de las ciudades

del país.

8.465.- Valdés. Enrique, Religiosos y

profanos. Diarios de viaje del Padre José

García, Juan Vicuña, Francisco Machado y

Cosme Ugarte, Aysén, N" 2, 1997, pp. 31-44,
ilustraciones.

Síntesis de las expediciones del P. García,
Francisco Machado y Cosme Ugarte por los

canales de Chiloé y Patagonia, efectuadas en

la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de

las relaciones de viaje y otras fuentes.

8.466.- Vázquez de Acuña García

DEL POSTIGO, Isidoro, Don José Manuel de

Moraleda y sus exploraciones hidrográficas
australes (1787-1796), BAChH N° 107,

1997, pp. 213-259.

Luego de una breve noticia biográfica
sobre el piloto de la Real Armada José de

Moraleda, el autor hace una reseña de las ex

ploraciones que realizara en los canales de

Chiloé entre los años 1787 a 1790 y 1792 a

1796. Se señalan los itinerarios de las explo
raciones, las cartas levantadas por Moraleda

en dicha zona y otros informes que preparó
durante sus viajes.

8.467.- Vázquez de Acuña, Isidoro,

Expedición del Obispo de Plasencia: 1539-

1541. RChHG, N° 163, 1997, pp. 57-70.

Noticia sobre la expedición al Estrecho

de Magallanes organizada por el obispo de

Plasencia y enviada al mando de Francisco

de Camargo. Entrega antecedentes sobre la

capitulación respectiva, reseña el desarrollo

de la expedición y menciona sus proyeccio
nes en la cartografía de la zona.

V. Historia Regional y Local

8.468.- Bernedo, Patricio, Panguipulli.
Historia de Cuatro Tiempos. Hans Storandt

editor, Santiago, 1997, 74 páginas.

El autor reconstruye la historia de esta

localidad en la región de la Araucanía desde

comienzos del siglo XX hasta el presente. La

llegada e instalación de los "pioneros" (mi

sioneros y colonos); la explotación de la ri

queza maderera a partir de los años treinta y

el posterior crecimiento demográfico.
institucional y económico que ella generó;
los factores que provocaron el rápido y estre

pitoso derrumbe de todo el sistema producti
vo de la región a partir de 1970, son algunos
de los temas que el autor aborda para dar

forma a esta historia local basada en buena

parte sobre testimonios orales.

8.469.- Bustos Valdivia, Hernán,

Peñaflor, Mal/oca y Padre Hurtado. Una

historia de cinco siglos. Talleres Gráficos de

Vicgraf Impresores, Santiago, 1997. 196, (4)

páginas, ilustraciones.

Esta publicación, patrocinada por la I.

Municipalidad de Peñaflor. comienza con

una descripción el territorio y los primeros
asentamientos indígenas. Las mercedes de

tierra dieron origen a las estancias de

Peñaflor, perteneciente a la familia

Lisperguer, a la de Malloco y la de Santa

Cruz. Los pueblos mencionados surgieron en

forma espontánea: Peñaflor, al amparo del

balneario homónimo; Malloco que se levanta

junto al camino de Santiago a Melipilla, y

Padre Hurtado, que corresponde al antiguo
de caserío de Santa Cruz.

El autor se refiere a las instituciones lo

cales, las actividades económicas en la zona

y las principales industrias allí astablecidas a

partir de 1940.

Incluye lista de alcaldes de Peñaflor des

de 1894.

8.470.- Camus Gayan, Pablo, Ordena-

mienlo territorial y ferrocarril del sur en

Osorno y Llanquihue. 1860-1960, NG,

N°24, 1997, pp. 165-173.

La colonización en las provincias de

Osorno y Llanquihue sólo se pudo efectuar

a través de las vías fluviales y lacustres

que fueron determinantes en la formación

de los asentamientos humanos y en la

estructuración de las relaciones económi

cas en estos territorios. La construcción

del ferrocarril del Sur modificó este orde

namiento: se incorporaron nuevas tierras a

la economía nacional y varió la importan
cia relativa de los distintos núcleos urba

nos en la zona.
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8.471.- Carreño Palma. Luis Alber

to, El poblamiento del valle Simpson. A,

N° 476, 2o semestre de 1997, pp. 33-43.

A partir de 1902 se entregaron concesio

nes para la colonización del valle Simpson al

mismo tiempo que llegaban en forma espon
tánea desde Argentina pobladores chilenos

para ocupar dichas tierras. Ello originó con

tinuos roces entre los concesionarios y los

ocupantes entre los años 1912 y 1919, que

concluyeron con el reconocimiento de los

derechos de estos últimos por parte del go

bierno de Chile.

8.472- De Ramón. Armando. Pueblos

andinos del norte chileno. (Una revisión de

artículos). BAChH. N° 107, 1997, pp. 15-68.

Estudio sobre las poblaciones del norte

chileno, actuales regiones de Tarapacá y

Antofagasta, desde la llegada de los españo
les en 1537 hasta fines del siglo XIX. El tra

bajo comienza con una descripción física de

estas tierras, sus recursos naturales y sus pri
meros habitantes. Describe las rutas de pe

netración de los españoles, el establecimien

to del régimen de encomiendas, las proyec

ciones de la rebelión de Tupac Amaru en la

zona, los inicios de la administración repu

blicana de Perú y Bolivia y las políticas de

Chile en estos territorios después de 1879

destinadas a la asimilación de su gente a la

vida nacional.

8.47.3.- Díaz Olivares, Héctor Enri

que, Coquimbo en el proceso emancipador.
ROH; N° 14, 1997, pp. 91-94.

Sobre la provincia de Coquimbo a fines

del período hispano y los principales hitos del

proceso independentista en la zona hasta 1817.

8.474- Espinoza Abarzúa, Carmen Bea

triz, Expediciones y toma de posesión de la Isla

de Pascua. Antecedentes para una historia de la

isla. AAHM, N° 12. 1997, pp. 95-107.

Presentación esquemática sobre el origen
del poblamiento de la Isla de Pascua y las

expediciones que a ella arribaron hasta 1886,

sobre su incorporación a la soberanía chile

na, y acerca de la labor realizada allí por la

Armada Nacional.

8.475.- Garcés D.. Mario, Historia de

la comuna de Huechuraba. Memoria y

oralidad popular urbana. ECO, Educación y

Comunicaciones. Santiago, 1997, (2), 185

(1) páginas.

Esta historia de la comuna de

Huechuraba estudia las motivaciones y pro

cedimientos empleados por los pobladores

para dar origen a barrios y poblaciones en el

sector norte de Santiago entre 1949 y 1996.

Huechuraba, constituida como comuna

en 1981, tuvo un crecimiento moderado des

de los primeros asentamientos en 1949 hasta

1969. cuando comenzó un poblamiento masi

vo mediante asignaciones estatales de terre

nos y, en especial, de "operaciones sitio" y

tomas de terrenos. Producto de estas últimas

surgieron poblaciones como La Pincoya, El

Bosque. Patria Nueva y Villa El Rodeo.

Aunque las tomas concluyeron después de

1973, el crecimiento de la comuna no se de

tuvo; se constituyeron nuevas poblaciones

integradas por viviendas básicas entregadas

por el Estado, donde se gestaron formas de

sociabilidad distintas de las anteriores.

El autor recoge las experiencias de los

pobladores durante el gobierno militar y las

contrasta con el período posterior a 1989,

destacando el estado actual de la comuna con

sus logros y problemas.
El trabajo, realizado por un equipo que

incluye a Juan C. Anabalón, Mabel Fontana.

Laura Montero. Nancy Nicholls, Myriam

Olguín y Miguel Urrutia, está basado en los

testimonios orales de los pobladores, sin ma

yor aparato bibliográfico.

8.476- Garretón Arriagada, Raúl,

Los Angeles: recuerdos de la primera mitad

del siglo veinte. Rotary Club de Los Ange
les, Los Angeles, 1994. 215, (25) páginas.

La primera parte de este libro recoge, sin

mucho orden, recuerdos dispersos sobre la

forma de vida en la ciudad de Los Angeles.
sobre su gente y de algunos episodios que
hicieron noticia en su momento. La segunda
parte está dedicada a describir la ciudad, sus
calles y plazas, edificios y algunas institucio
nes locales en el período indicado. Por últi

mo se incluye un apéndice con notas

genealógicas sobre la familia Garretón y su

vinculación con la zona.
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8.477.- Ghisolfo Araya, Francisco,
El Estrecho de Magallanes en su dimensión

histórica, geográfica, jurídica y política,
BAHNM, N° 2, 1997, pp. 137-153'.

Esta presentación trata sobre dos temas di

ferentes. Primero, el autor plantea en forma bre

ve la posibilidad de que Hernando de

Magallanes haya tenido información previa so

bre la ubicación del Estrecho. En seguida señala

que la transacción de 1881 que permitió a Chile

conservar este paso de mar a cambio de ceder la

Patagonia fue demasiado onerosa, y que los de

rechos chilenos sobre el estrecho no han sido

defendidos con la firmeza que se requiere.

8.478.- Guarda, O.S.B., Gabriel, La

ocupación holandesa de Valdivia (¡643),

BAChH, N° 107, 1997, pp. 69-81.

El P. Guarda estudia la ocupación de

Valdivia por los agentes de la Compañía Holan

desa de las Indias Occidentales en 1643, apor

tando nuevos antecedentes sobre la materia. Re

seña en forma breve los orígenes del proyecto y

las circunstancias del asentamiento en Valdivia,

empresa que debió ser abandonada ante la reti

cencia de los indios de proporcionarles alimen

tos. Se refiere especialmente al proyecto para la

construcción de un fuerte, cual se alcanzó a ini

ciar, y a las publicaciones relativas a Chile ge

neradas a raíz de esta expedición.

8.479.- Komlos Martínez, Luis, 50

años de la Historia de la Base Antartica del

Libertador General Bernardo O'Higgins,
AAHM, N° 112, 1997, pp. 81- 94. mapa.

En 1947 se dispuso el establecimiento de

la base O'Higgins en la Antartica chilena. El

autor se refiere a la construcción de la mis

ma, a su inauguración por el Presidente

González Videla en febrero de 1948 y a la

labor que realiza el Ejército en ese lejano
confín del territorio nacional.

8.480.- Luiz, María Teresa y

Schillat, Monika, La frontera austral. Tie

rra del Fuego, ¡520-1920. Universidad de

Cádiz. Servicio de Publicaciones, Cádiz,

1997, (20), 426, (4) páginas.

Esta obra busca dar un tratamiento inte

gral a la historia de las regiones australes del

continente sudamericano desde el siglo XVI

hasta los comienzos del siglo XX. Las auto

ras comienzan con una reseña de las explora
ciones del Estrecho de Magallanes y de las

costas al sur del mismo. La utilización de

estas rutas planteaba la necesidad de buscar

un punto de apoyo para la navegación, lo que

derivó en un conflicto entre España e Ingla
terra por las islas Malvinas. El capítulo si

guiente está dedicado al imaginario regional:
la Terra Australis, los gigantes patagones y

la leyenda de los Césares. El capítulo quinto
se refiere a la extensión de la soberanía chi

lena y argentina en la Patagonia, la delimita

ción fronteriza hasta 1902, y la presencia ex

tranjera representada por las aventuras de

Orelie Antoine y los trabajos de los misione

ros británicos. Por último, las autoras entre

gan una síntesis de la colonización de esas

tierras, el afianzamiento de la administración

y la creación de los primeros núcleos urba

nos. Casi la mitad del libro lo constituyen los

27 anexos, en su mayoría reproducciones de

documentos.

Aunque, el trabajo está basado en fuentes

impresas y no realiza mayores aportes al co

nocimiento histórico, tiene el mérito de pro

porcionar una visión ordenada del tema.

Prólogo de Horst Pietschmann.

8.481.- Mazzei de Grazia, Leonardo,

Antiguos y nuevos empresarios en la región
de Concepción en el siglo XIX, RHC, Vol. 7,

1997, pp. 177-187.

El autor plantea que la mayoría de las

antiguas familias latifundistas de Concepción
declinó en importancia económica luego de

la Independencia. Su lugar fue ocupado por

nuevos empresarios ajenos a la región, que
se dedicaron a la molinería y la minería del

carbón, sin perjuicio de sus inversiones en

tierras. Contrariamente a lo que ocurrió en el

centro de Chile, este empresariado moderno

no se unió a la antigua aristocracia

penquista.

8.482.- Mazzei de Grazia, Leonardo,

Terratenientes de Concepción en el proceso

de modernización de la economía regional en

el siglo XIX, Historia, 31, 1998, pp. 179-215.

El autor estudia las actividades de los

terratientes tradicionales de Concepción a tra-
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vés de dos familias: los Urrejola Viquers y los

Urrutia Manzano. Los antepasados de ambas

formaban parte de la élite económica penquista
a fines del período hispano y estaban dedicados

al comercio. Durante el siglo XIX. sin embar

go, sus descendientes fueron sobrepasados por

nuevos actores económicos más innovadores.

Estos últimos, que llegaron a Concepción des

de el extranjero o desde otras regiones del país,
reactivaron la economía local mediante nuevas

actividades industriales, y modernizando otras

existentes mientras que los terratenientes sólo

conservaron importancia en el plano político
administrativo.

8.483.- Medina Aravena, Andrés. El

Balmacedismo v Concepción en la Guerra Civil

de 1891. RSHC, N° 10 1996, (1997), pp. 2.3-32.

El autor se refiere al ambiente político de

Concepción hacia 1890, mayoritariamente
antibalmacedista, como antecedente de la ges
tión del intendente Salvador Sanfuentes

Velasco el año siguiente. Observa el malestar

que generó su comportamiento y la satisfac

ción penquista por el triunfo del Congreso.

Olivares. Juan C. Vid. 8.486

8.484.- Pacheco Silva, Arnoldo, His

toria de Concepción. Siglo XX. Cuadernos

del Bío Bío. Municipalidad de Concepción.
Universidad de Concepción, Concepción.
1997. 104 páginas, ilustraciones.

Esta historia de la ciudad de Concepción
en el siglo XX, rica en datos, está organizada
en forma temática. Comienza con una des

cripción de los servicios urbanos existentes,

sigue una mención de las organizaciones so

ciales representativas de distintos sectores,

para luego referirse a las poblaciones margi
nales y los desafíos que enfrenta el bajo pue

blo para su supervivencia. La educación en

sus distintos niveles es objeto de un capítulo

especial y hay otro dedicado a los terremotos

de 1939 y 1960 y las consiguientes recons

trucciones. Por último, el autor se refiere

brevemente a la industrialización del Gran

Concepción a partir de la década de 19.30.

8.485- Pacheco Silva, Arnoldo, Los

pobres en la ciudad. Concepción. 1830-

1880. RHC, Vol. 4. 1994, pp. 183-200.

Luego de una referencia al fenómeno mi

gratorio campo-ciudad en Concepción, calcula
do a partir de la información en archivos

parroquiales, el autor estudia, en forma gene

ral, las solicitudes de compra o arriendo de te

rrenos presentadas al cabildo de la ciudad por

personas de escasos recursos. Señala las carac

terísticas de estas peticiones y la localización

de los terrenos concedidos y advierte la exis

tencia de ocupaciones sin título y los proble
mas que surgen con el crecimiento de la pobla
ción y la densificación del espacio urbano.

8.486- Quiroz, Daniel y Olivares,

Juan C, Un relato de desencuentros:

Mapuches v europeos en Isla Mocha (1554-

1687). IPR, 1997, pp. 51-69.

La Isla Mocha fue visitada tanto por los

españoles como por diversas naves de

corsarios ingleses y holandeses que la usaban

como base de aprovisionamiento. Frente a esta

situación, en 1685 las autoridades españolas

optaron por trasladar la población mapuche al

continente y radicaría en la misión de San José

de la Mocha a orillas del Biobío.

8.487- Quiroz, Daniel, y Zumaeta,

Héctor, Ecología, historia y cultura en la

Isla Mocha, provincia de Arauco; 1850-

1994. IPR, 1997, pp, 17-37.

Los autores entregan una síntesis geográfi
ca de la Isla Mocha, seguida de una reseña his

tórica y una descripción de las actividades eco

nómicas de sus habitantes, basadas en el apro
vechamiento de los recursos naturales y en su

relación con el continente, elementos que han

conformado una identidad local propia.

8.488.- Quiroz. Daniel, y Zumaeta,

Héctor, ¡¡identidad cultural y sociedad en Isla

Mocha: entre los parientes y el fútbol (pasando
por la escuela). IPR, 1997, pp. 39-50.

Se entrega una visión de las formas de

organización social en la Isla Mocha cuyos

principales elementos quedan reflejados en

el título del trabajo.

Schillat, Monika. Vid, 8.480

8.489- Turra Díaz, Omar, La estruc

tura agraria en Llanquihue 1852-1913.

RHC, N°4, 1994. pp. 169-182.
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El autor reseña las características de la es

tructura del agro en la zona de Llanquihue que
contrasta con la existente en Chile central y

Chiloé. Para ello se refiere a la forma de las

asignaciones de tierras y tamaño de las propie

dades, a los rendimientos agrícolas y ganaderos

y su comercialización, a la mayor propensión
al empleo de maquinaria en las faenas y las

características de las relaciones laborales.

8.490.- Urbina Burgos, Rodolfo, La

gente de mar de Chiloé en la primera mitad

del siglo XX: una aproximación a los estu

dios de historia marítima de Chile, BAHNM,

N°2, 1997, pp. 67-81.

En esta sugerente y elegante exposición,
el profesor Urbina se refiere a las diferencia

ciones locales que presenta la cultura chilena

y distingue en especial los rasgos particulares
de las formas de vida de la gente de Chiloé,

forjadas en el período hispano y caracteriza

das por una doble perspectiva marítima terres

tre. Sobre esta base, presenta las creencias y

tradiciones de la gente de "bordemar", rela

cionadas con la navegación por los mares in

teriores del archipiélago, la pesca y la reco

lección de moluscos, caracteres que se mante

nían hasta la primera mitad del presente siglo.

8.491.- Valenzuela Solís de Ovando,

Carlos, Historia de Colchagua, Editorial

Andujar, Santiago, 1997, 524, (2) páginas.

Esta crónica de la provincia de

Colchagua desde la prehistoria hasta el siglo

XIX, reúne material bastante heterogéneo. A

la descripción de los pueblos prehispanos si

gue una noticia de los principales
encomenderos de la zona y de las familias

más antiguas allí establecidas. Se estudia la

fundación de las diferentes villas de este par

tido y se entrega una lista de sus corregido

res entre 1593 y 1745. A continuación trata

sobre el establecimiento de las distintas ór

denes religiosas en la zona y la fundación de

sus parroquias, para luego referirse a las for

mas de vida y las costumbres de los habitan

tes. La última parte del libro está dedicada a

recoger anécdotas y datos biográficos sobre

personajes colchagüinos.

8.492.- Vergara Quiroz, Sergio, La

"fiebre del oro" en Magallanes, 1885-1895:

imán demográfico y factor de capitalización.

RChHG, N° 162, 1996, pp. 101-126.

El autor sostiene que, más que la gana

dería lanar, fue la explotación aurífera la que

atrajo población a Magallanes e impulsó su

desarrollo. Describe esta actividad y destaca

su importancia en la acumulación de capita
les en la región.

Zumaeta, Héctor. Vid. 8.487 y 8.488

Véanse también N°s 8.389 y 8.397

VI. Biografía y Autobiografía

8.493.- ABUD YÁÑEZ, CDM, Elsa, Don

Fidel, andante y caballero. HFAB, 1997, pp.

71-99.

Recuerdos sobre Mons. Fidel Araneda

Bravo y su relación con Antofagasta y el pe

riodismo antofagastino.
Como anexo se incluyen tres cartas es

critas por don Fidel a la autora en 1991.

8.494.- Allup Gallardo, Claudia, La

devoción familiar del Libertador, ROH, Vol.

14, 1997, pp. 119-122.

Resalta el amor que profesaba Bernardo

O'Higgins por su madre, Isabel Riquelme, y

por su hermana Rosa.

8.495.- Artigas Nambrard, Rene, Pro

fesor Dr. Eugenio Díaz Lira y su entorno qui

rúrgico ¡880-1945, JHM, 1995, pp. 129-137.

Biografía del médico Eugenio Díaz Lira

especialista en ortopedia y pediatría, quien
fue el primer director de la Escuela de Medi

cina de la P. Universidad Católica de Chile

en 1930. Comenta, además, sobre algunas
características de la medicina de la época.

8.496.- Barros, José Miguel, Le

cosmographe et navigateur Pedro Sarmien

to: son sejour en France (1586-1590), DMS,

N°5, 1997, pp. 9-19.

Pedro Sarmiento de Gamboa fue apresa

do por los ingleses cuando regresaba de

América en 1586 y fue enviado a España con
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una misión diplomática. Al pasar por Francia
fue capturado por los hugonotes en el sur de

ese país y tenido prisionero hasta 1590. En

esta conferencia José Miguel Barros aporta
antecedentes documentales sobre el propósi
to de su misión, su estadía en París y su pro

longado cautiverio.

8.497.- Barros Van Burén. Mario,
Juan Fernández, piloto mayor del Mar del

Sur. BAHNM, N° 2. 1997, pp. 215-233.

Biografía del piloto español Juan

Fernández (t 1599), quien en 1574 descubrió
el régimen de vientos para la navegación entre

el Perú y Chile y las islas que llevan su nom

bre. El autor se refiere, así mismo, a su vincu

lación al proyecto de Juan Jufré para la explo
ración del Pacífico sudoccidental, y a su posi
ble descubrimiento de Nueva Zelandia.

8.498.- Bustos Recabarren. Pedro. El

P. Antonio de Jesús Redríguez. (1838-1913).
Publicaciones del Archivo Franciscano

N° 50, Santiago, 1997, 55, (5) páginas.

Biografía del padre Antonio de Jesús

Redríguez, o.f.m., que formó parte del pri
mer contingente de religiosos aceptados por
la provincia después de la reinstauración de

la vida en común Fue maestro de novicios

por diez años hasta 1878 cuando fue nombra

do padre provincial, desempeñando este car

go por cinco períodos.

8.499.- Campos Harriet. Fernando,

El doctor Virginio Gómez, precursor de la

medicina moderna en Concepción. JHM.

1995, pp. 6.3-68.

Semblanza biográfica del médico

Virginio Gómez González (1877-1956) de

destacada trayectoria profesional en Concep
ción y promotor del Hospital Clínico Regio
nal de esa ciudad establecido en 1945.

8.500.- Canut de Bon L., Alejandro,

Juan Bautista Canut de Bon. El pastor que

dejó un nombre. Platero Libros. Santiago.
1996. 144 páginas.

Breve biografía de Juan Bautista Canut

de Bon Gil (1846-1896), predicador
metodista nacido en Valencia y radicado en

Chile, que dio el nombre a los "canutos", ex

presión utilizada en Chile para designar a los

protestantes. El personaje es presentado
como un actor importante en la lucha por la

tolerancia religiosa. El autor, descendiente

suyo, aprovecha para su trabajo algunos pa

peles de familia y prensa de época.
En un primer apéndice se reproducen 21

cartas de Canut de Bon al reverendo Ira La

Fetra, fechadas en La Serena entre enero y

junio de 1890. El segundo apéndice propor

ciona algunas noticias sobre las sectas pro

testantes en general.

8.501.- Carrasco Delgado, Sergio,

Los aportes de don "Mandantonio"
.
RSHC

N° 10, 1996(1997), pp. 44-46.

Al cumplirse cincuenta años de la muerte

de Juan Antonio Ríos (1888-1946), el autor

destaca los logros políticos y económicos de

su Presidencia y su aporte a la región de

Concepción.

8.502.- Carrasco Notario, Guillermo,
El agustino Francisco Agustín Valenzuela

Carreña y ¡a Sociedad de Obreros San José

de Talca. Peregrino, Año 15, N° 25, 1997, pp
65-69.

La preocupación de los religiosos agusti
nos por los más pobres llevó al P. Francisco

Agustín Valenzuela (1855-1916) a fundar la

Sociedad de Obreros de San José de Talca.

8.50.3.- Casanueva Herrera, Fernan

do, Don Carlos Casanueva Opazo, RSHC

N° 10, 1996(1997), pp. 35-37.

Entrega noticias de los ascendientes de

Monseñor Carlos Casanueva (1874-1957)

por línea materna -era sobro bisnieto de An

drés Bello- y resume su labor como rector de

la Universidad Católica

8.504.- Corporación Pro Antofagasta

PROA. Imágenes y personajes de Antofagasta.
PROA, Santiago, 1995, 196 páginas, láminas.

Comprende breves noticias biográficas
de 109 personalidades antofagastinas por na

cimiento o por haber desarrollado activida

des en la región: mineros, comerciantes, in

dustriales, dirigentes comunales y obreros.
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políticos, literatos, artistas y sacerdotes. Hay

algunos retratos e ilustraciones de la ciudad.

Prólogo de Roberto Retamal Pacheco.

8.505.- Echeverría Yáñez, Mónica,

Agonía de una Irreverente, Editorial Sud

americana, Santiago, 1997, 323 páginas,
ilustraciones.

Esta biografía de la escritora y periodista
Inés Echeverría Bello de Larraín (1868-

1949), conocida con el seudónimo de Iris, in

serta la vida del personaje en el contexto de

la historia política y social de Chile y su con-

flictiva relación con la clase dirigente chile

na a la cual pertenecía y de la cual fue mar

ginada. En este marco se analiza el asesinato

de una de sus hijas, Rebeca Larraín de

Barceló, ultimada por su marido, quien ter

minó por ser condenado a muerte y fusilado

luego de que fracasaran las peticiones de in

dulto al Presidente Arturo Alessandri.

8.506.- GAZMURI, CRISTIAN, Eduardo

Freí Montalva. Niñez y adolescencia, Histo

ria 31, 1998, pp. 57-86.

Se estudia la niñez y adolescencia de

Eduardo Frei Montalva, Presidente de Chile

entre 1964 y 1970. Su vida en esos años es la

de un típico miembro de la clase media chi

lena como resulta de la investigación sobre

su familia, su origen social y sus estudios. El

autor destaca los rasgos de su personalidad,
sus vínculos con la Iglesia y su formación

intelectual, que influyeron en su trayectoria
futura.

8.507.- González Vergara, Héctor,

Don Fidel y Rancagua (recuerdos persona

les). HFAB, 1997, pp. 57-69.

El autor hace recuerdos de Mons. Fidel

Araneda Bravo, a través de quien entró en

contacto con la Academia Chilena de la Len

gua, y se refiere a las vinculaciones

rancagüinas del prelado académico.

8.508.- Guarda O.S.B., Gabriel, El

brigadier de ingenieros Carlos de

Beranguer, gobernador de Chiloé. en Entre

Puebla de los Angeles y Sevilla, Estudios

Americanistas en homenaje al Dr. José Anto

nio Calderón Quijano, Escuela de Estudios

Hispano-Americanos C.S.I.C. Universidad

de Sevilla, Departamento de Historia de

América, Sevilla 1997, pp. 71-81.

En esta noticia biográfica sobre Carlos

de Beranguer, el P. Guarda aporta anteceden

tes sobre sus antepasados franceses y fla

mencos, sus estudios de ingeniería en Barce

lona y su traída a América por Manuel de

Amat quien le asignó diversas resposabi-
lidades en el Perú. El autor evalúa positiva
mente su desempeño antes de que fuera nom

brado para el gobierno de Chiloé, cuyos ser

vicios fueron premiados con un hábito de

Santiago.

8.509.- Larraín Mira, Paz, Don Patri

cio Lynch: el marino, el militar y el político.
RChHG, N° 163, 1997, pp. 71-106.

Esta biografía de Patricio Lynch se cen

tra en su actuación durante la Guerra del Pa

cífico, como Comandante General de Trans

portes del Ejército y jefe político de

Tarapacá, en su correría por la costa del Perú

y como jefe militar de Lima durante la ocu

pación chilena.

8.510.- Latapiat Hormázabal, Patri

cio, Breve reseña de don Ambrosio O'Higgins

gobernador y capitán general del reino de Chi

le y virrey y capitán general del reino del

Perú, ROH, Vol. 14, 1997, pp. 115-118.

Nota sobre su vida y obra.

8.511.- MALDINI, HÉCTOR, El Príncipe.
Vida y leyenda del almirante Patricio Lynch,

Imprenta Universitaria, Santiago, 1997, 218,

(2) páginas.

Esta biografía del almirante Patricio

Lynch Sólo de Zaldívar (1824-1886) trata

sobre sus antecedentes familiares, los inicios

de su carrera naval en la Guerra contra la

Confederación Perú-Boliviana, su servicio en

la armada británica entre 1840 y 1848, su

retorno a la marina chilena y su renuncia en

1854, su matrimonio y familia, su participa
ción en la Guerra del Pacífico y su gestión en

el gobierno del Perú durante la ocupación

chilena, con una breve referencia a su misión

en España.
No incluye aparato crítico.
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8.512.- Mardones Restat. Ignacio.

Don Francisco Mardones Otaíza; ex alumno

del Colegio San Agustín, Peregrino, N° 24,

1997, pp. 35-40.

Breve biografía de Francisco Mardones

Otaíza (1877-1959). ingeniero, profesor uni

versitario y ministro de Estado.

8.51.3.- Massone, Juan Antonio.

Oreste Plath y la cultura popular de Chile,
AUCh. sexta serie N° 5, octubre 1997. pp

159-171.

Evocación de Oreste Plath, seudónimo

de Octavio Muller Leiva (1907-1996), y va

loración de sus estudios sobre el folclore y la

cultura popular de Chile. Incluye al final una

relación de sus principales libros y las suce

sivas ediciones de los mismos.

8.514.- Matthei, Mauro. Voluntad de

servir, la extraordinaria vida del P

Wolfgang Wallisfurth (1915-1992). Funda

ción Alemana para el Desarrollo, Santiago,
1997, 91, (1) páginas, ilustraciones.

Biografía del P. Wolfgang Wallisfurth.

nacido en Dessau. Alemania, y avecindado

en Chile desde 1938, donde completó sus es

tudios teológicos. Ordenado sacerdote en

1943 fue destinado a la parroquia de

Llanquihue donde desarrolló una vasta labor

social, incluyendo la construcción de escue

las y hospitales. Impulsó el envío de ayuda a

Alemania devastada por la Segunda Guerra

Mundial estableciendo una relación con la

Iglesia alemana que se prolongó hasta tiem

pos más prósperos para ese país. Entre las

organizaciones creadas por él en Chile figu
ran el Intituto de Viviendas Católico

(1NVICA), la Cooperativa de Viviendas

INVICOOP y Casas-Chile. Falleció en Ale

mania el 1 1 de julio de 1992.

8.515- Merlet Sanhueza, Enrique,

Juan José Latorre. héroe de Angamos. Edito

rial Andrés Bello, Santiago. 1997. 251, (1)

páginas, ilustraciones.

La vida de Juan José Latorre Benavente

(1846-1912) presenta dos etapas claramente

definidas. La primera corresponde a su carre

ra como oficial de marina, la que culmina

con la captura del Huáscar en el combate de

Angamos en octubre de 1879. Su matrimonio

en 1882 podría señalar el inicio de la segun

da etapa marcada por una misión diplomática
en Europa, su gestión como Ministro de Re

laciones Exteriores durante el gobierno de

Errázuriz Echaurren y la presidencia del Par

tido Liberal Democrático. El autor inserta la

vida de Latorre en el contexto de la historia

naval del período, incluyendo su postura

frente a los acontecimientos de 1891.

A modo de apéndices se entrega una re

seña del acorazado que lleva su nombre, una

lista de condecoraciones y reconocimientos

recibidos y una cronología.

8.516.- Pacheco Silva, Arnoldo, En

torno a la persona del académico Augusto
Vivaldi Cichero. RHC N° 4, 1994, pp. 7-12.

Semblanza del profesor Augusto Vivaldi,

fundador del Departamento de Historia de la

Universidad de Concepción en 1957, y al

cual estuvo ligado hasta su muerte.

8.517.- Palomera N., Ángel, Monse

ñor Alfredo Silva Santiago, RSHC N° 10,

1996 (1997), pp. 42-43.

Breve noticia biográfica de Mons. Silva

Santiago (1894-1975) quien fuera el primer

arzobispo de Concepción antes de asumir el

rectorado de la Universidad Católica de Chile.

8.518.- Pereira Ortega, Andrés, José

Joaquín Vallejo. Abogado, empresario y

habllitador.EHM, 1997, pp. 181-230.

Estudio biográfico del escritor costum

brista José Joaquín Vallejo que intenta mos

trarnos una faceta desconocida de su vida: su

actividad como empresario minero. El autor

se vale de la biografía, que sirve como excu

sa para introducirnos, 'desde dentro', en el

mundo del empresariado minero de Atacama

en sus momentos de máximo esplendor, a

mediados del siglo pasado.

8.519- Quer Antich, Santiago, El P

Agustín Martínez. Peregrino, Año 15, N° 25

1997, 63-64.

Noticia biográfica del P. Agustín
Martínez, O, S.A. profesor de filosofía y De-
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cano de la Facultad de Filosofía y Educación

de Pontificia Universidad Católica de Chile.

8.520.- Ramírez Rivera, Hugo

RODOLFO, A propósito del IV centenario de

la llegada de los agustinos a Chile. Fray
Juan de Toro-Mazote y de la Serna, escritor.

Nuestra Historia (Buenos Aires), Nos 45-46,

1997, pp. 11-16.

Biografía de Juan de Toro Mazóte

(1594-1683) religioso agustino, autor de una

Historia de la Guerra y Sussesos del Reyno
de Chile, que no logró ser publicada. Las no
ticias aquí entregadas se apoyan en una in

formación inédita levantada por su sobrino.

8.521.- Reyes Coca, Marco Aurelio,

Augusto Vivaldi Cichero: retrato de un soli

tario feliz, RHC, N° 4, 1994, pp. 13-23.

Esta nota biográfica sobre Augusto Vivaldi

Cichero (19277-1994) reseña brevemente su

formación intelectual y trayectoria en la Uni

versidad de Concepción y destaca su sentido de

la amistad y defensa de los valores regionales.

8.522.- Sepúlveda Duran, Germán,

Biografía sintética del Libertador

O'Higgins, ROH, Vol. 14, 1997, pp. 47-54.

Breve y laudatoria biografía de Bernardo

O'Higgins hasta 1823.

8.523.- Sepúlveda Ortiz, Jorge, Fran

cisco Hudson, un destacado marino poco co

nocido en nuestra historia, BAHNM, N° 2,

1997, pp. 19-35.

Acerca del oficial de marina Francisco

Hudson Cárdenas (1826-1859), cuyos traba

jos hidrográficos incluyen la exploración del

curso del río Maullín y la búsqueda de un

paso a través de la Península de Tres Mon

tes, que falleció al naufragar la nave que co

mandaba en las cercanías del Cabo de Hor

nos.

8.524.- Soria, Diego Alejandro, Vidas

paralelas de los generales O'Higgins y San

Martín. ROH, N° 1, 1997, pp 107-113.

Homenaje a Bernardo O'Higgins y José

de San Martín, en que destaca las similitu

des en las vidas de uno y otro y la amistad

entre ambos.

8.525.- Valdés Martínez, Ramón, El

General Baquedano en el centenario de su

muerte, AAHM N° 12, 1997, pp, 5-25,

Este esquema biográfico del general Ma

nuel Baquedano (1823-1897) destaca su ac

tuación en la Guerra del Pacífico, recoge al

gunos juicios sobre la misma, y se refiere a

los honores dispuestos para su funeral.

Como anexos se reproducen la hoja de

servicios del General Baquedano y los decre

tos promulgados a raíz de sus exequias, junto
con una nota sobre su régimen de vida des

pués de su retiro de las filas.

8.526.- Zegers Prado, Isabel. Los años

que se fueron. Editorial Antartica, Santiago,

1997, (2), 188, (4) páginas, ilustraciones.

Estos recuerdos de la infancia y niñez de

la autora constituyen un interesante testimo

nio de la vida de una familia acomodada que

habitaba el centro de Santiago en la década

de 1950. El relato enfatiza las vivencias en el

seno del hogar y las relaciones con tíos, pri
mos y abuelos, en desmedro de las experien
cias escolares y amistades. El empleo de

apodos para designar a los padres y herma

nos y la omisión deliberada de los apellidos
de los demás parientes, parecen estar desti

nados a preservar la intimidad familiar del

lector extraño, sin que por ello se pierda el

atractivo y el valor del relato.

Véanse también Nos 8.203, 8.419, 8.427,

8.442 y 8.450

C Historia de España y Naciones

Hispanoamericanas

I. Fuentes de la historia, biblio

grafía e historiografía.

a) FUENTES

8.527.- Matthei, O.S.B., Mauro y

Moreno Jeria, Rodrigo, Cartas e infor
mes de misioneros jesuítas extranjeros en

Hispanoamérica, Cuarta parte (1731 -1751 ).
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AFT, Vol. XLVIII, 1977. cuaderno 3, 251.
(3) páginas.

Esta cuarta entrega, reanudada después
de una larga interrupción (Vid. 1.827),
transcribe 30 cartas numeradas 84 a 113, es
critas por misioneros jesuítas en distintas re

giones de la América española en el período
indicado. La más extensa corresponde a la

enviada por el P. Matías Strobel sobre el es

tado de la provincia paraguaya de la Compa
ñía de Jesús, de marzo de 17.38.

Una introducción de Rodrigo Moreno se

refiere a los alcances de esta serie.

b) BIBLIOGRAFÍA

8.528.- Walker Trujillo, OS. A.,

OSVALDO, Los agustinos en algunas obras

de don José Toribio Medina, Talleres de la

Imprenta Millantú. Concepción, 1997.(6),
252, (2) páginas.

El propósito del autor es identificar las

obras tocantes a la orden de San Agustín que

aparecen registradas en los estudios biblio

gráficos de José Toribio Medina. La vincula

ción augustiniana puede ser por la autoría

efectiva o presunta, la temática, la aproba
ción eclesiástica, la dedicación, u otra.

Para este efecto se ha revisado su histo

ria de la Imprenta en México y las Adiciones

la misma de Francisco González de Cossio,
La Imprenta en Lima, la Biblioteca Hispano-
Chilena, la Biblioteca Hispano Americana y

la Historia de la Literatura Colonial de Chi

le. A ello se agrega una lista de padres agus
tinos mencionados en el Diccionario Biográ

fico Colonial de Medina. Las referencias a

impresos alcanzan a 1364.

Hay lista de abreviaturas e índice de

nombres.

El libro lleva una presentación de Juan

de Luigi Lemus,

c) HISTORIOGRAFÍA

8.529- Gutiérrez. Ramón, Jorge Enri

que Hardoy: su aporte a la historia urbana

de América Latina. Eure, N° 62, abril 1995,

pp. 9-15.

El autor se refiere someramente a los

aportes esenciales del profesor Hardoy a la

historia urbana latinoamericana, principal
mente su relación con la planificaicón, una

visión del contexto regional, y la apertura a

otras disciplinas, a la vez que destaca sus

modalidades de trabajo y cualidades persona

les que contribuyeron a promover los estu

dios de su especialidad en el continente

II. Ciencias Auxiliares

a) ARQUEOLOGÍA

8.530.- Aragón, Eugenio, y Franco.

Nora V., Características de las rocas para ¡a

talla por percusión y propiedades
petrográficas. AIP. Vol. 5, 1997, pp. 187-199.

Se busca establecer la correlación entre

una de las clasificaciones de las rocas según
su facilidad para la talla por percusión y las

caracterísicas petrográficas de las rocas, a tra

vés de una muestra proveniente de la cuenca

superior del río Santa Cruz y norte de Tierra

del Fuego El análisis muestra que la textura

de la matriz es el factor principal en la deter

minación de la calidad de talla, siendo el se

gundo factor interrelacionado el contenido de

cristales u otras heterogeneidades.

8.5.31.- Aschero. Carlos A., Arte y ar

queología: una visión desde la puna argenti
na, Ch. Vol. 28, N"s 1-2, 1996, pp. 175-197,
ilustraciones.

Análisis comparativo de las temáticas y

uso del espacio entre el arte rupestre de la

puna argentina y el del alto Loa y Salar de

Atacama.

Aschero, Carlos a. Vid. 8.532

Bestard, Pablo. Vid. 8.536

Gelós. Mónica. Vid. 8.536

8.5.32.- Korstanje, María Alejandra

y Aschero. Carlos A., Arte rupestre y los

valles El Bolsón y Las Cuevas (Catamarca.

Argentina): Formulando hipótesis de cambio

y conflicto, Ch, Vol. 28, N°s 1-2, 1996, pp.
199-222, ilustraciones.

Los autores analizan y clasifican los mo

tivos de las pinturas rupestres en los valles
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mencionados, para luego establecer correla

ciones entre sus temáticas y la evolución de

los sistemas socioeconómicos de la región.

8.533.- Lanza, Matilde M., Grabados

rupestres en el valle Calchaquí; avances y

perspectivas, Bolsón y Las Cuevas

(Catamarca, Argentina): Formulando hipó
tesis de cambio y conflicto, Ch, Vol. 28, N°s

1-2, 1996, pp. 223-239, ilustraciones.

Avance de una investigación sobre el

arte rupestre en Calchaquí (Salta) que com

prende una prospección de los petroglifos en

la zona, así como los depositados en el mu

seo local y una descripción y clasificación de

las unidades temáticas.

Martínez, Mario. Vid. 8.536

8.534.- Nami, Hugo G., Investigaciones
actualísticas para discutir aspectos técnicos

de los cazadores recolectores del

Tardiglacial: el problema Clovis - Cueva

Fell, AIP, Vol. 25, 1997, pp. 151-186, ilus

traciones.

El autor compara las puntas de proyectil
"Clovis" y las de Cueva Fell, correspondien
tes ambas a los últimos cinco mil años del

Pleistoceno, en relación a las afinidades y di

ferencias tecnológicas entre unas y otras.

8.535.- NAMI, Hugo G., Más datos sobre

la existencia de núcleos preparados y lascas

predeterminadas en la Patagonia austral, AIP,

Vol. 25, 1997, pp. 222-227, ilustraciones.

El estudio de numerosos artefactos

Uticos de la Patagonia austral permitió iden

tificar una nueva forma de extraer lascas pre

determinadas a partir de núcleos preparados,

semejante a la que existe en el extremo

suroriental de Tierra del Fuego. Se comenta

sobre su distribución y empleo por los caza

dores-recolectores tardíos en la región.

Piombo, Marcelo. Vid. 8.536

Seró, César. Vid. 8.536

8.536,- Vega, Teresa; Martínez,

Mario; Piombo, Marcelo: Bestard, Pa

blo: Gelós, Mónica y Seró, César,

Profundización de los aspectos estéticos de

petroglifos y pictografías de la provincia de

Neuquén. I Parte. Ch Vol. 28 N°s 1-2, 1996.

pp. 365-379.

Como parte de un proyecto más amplio so

bre patrimonio cultural, los autores realizan un

estudio sobre la estética de petrografías y

petroglifos en el Departamento de Mine, Pro

vincia de Neuquén (Argentina). Luego de en

tregar antecedentes sobre aspectos geográficos
de la zona, analizan cuantitativa y cualita

tivamente las formas representadas en estas

manifestaciones rupestres.

b) ANTROPOLOGÍA

8.537.- Del Río Capella, Walter, Pa

sos cordilleranos, grupos sociales y procesos

hegemónicos en Norpatagonia hacia fines del

siglo XIX, RHC, Vol 7, 1997, pp. 215-227.

Se trata de determinar la autoidentificación

de los grupos que habitaban el "país de las

manzanas" -correspondiente a la zona sur de la

provincia argentina de Neuquén- en el contex

to de sus relaciones internas y con otras etnias

y en un período en que se afianza la soberanía

republicana de Argentina y Chile en las tierras

indígenas.

III. HISTORIA GENERAL

b) PERIODO HISPANO

8.538.- Donoso Núñez, Guido, Los

diarios de Jovellanos: notas relativas a sus

informaciones de carácter económico, RHC,

Vol. 4, 1994, pp. 203-210.

Las reflexiones de Gaspar Melchor de

Jovellanos durante sus viajes por el norte de

España y registradas en sus diarios, son un

testimonio de sus críticas a la estructura

agraria del país, cuya reforma sería el cami

no para la regeneración económica,

8.539.- Lira Montt, Luis, El "Viaje a

España, Francia e Italia" del Conde de

Maule (1797-1799), BAChH, N° 107, 1997,

pp. 141-195, ilustraciones.

Luis Lira comienza con una presentación
del chileno Nicolás de la Cruz y Bahamonde
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(1757-1828), primer Conde de Maule, nacido

en Talca y avecindado en Cádiz, donde se de

dicó al comercio y a coleccinar pinturas. Su

recorrido por España, Italia y Francia, aquí re
señado, obedece a las aspiraciones de un hom

bre "ilustrado" y el diario de viaje que llevaba

sirvió de base para la edición de su libro, del
cual se toman algunas descripciones

En un apéndice se reproducen algunos
documentos sobre su colección de cuadros y
su descendencia.

8.540.- Rojas Donat, Luís, Dos análi
sis histérico-jurídicos en torno al descubri

miento de las Indias: la accesión y la ocupa

ción. REHJ, Vol. XIX, 1997, pp. 153-166.

El autor resume el contexto político de

las negociaciones de Cristóbal Colón con la

Corona española para el descubrimiento de

una ruta a las Indias a partir del tratado de

Alcacovas, para luego comentar los argu
mentos jurídicos planteados en las negocia
ciones entre Castilla y Portugal, en especial
los derechos de proximidad y ocupación.

c) INDEPENDENCIA

8.541.- Olivares MoCIna, o.f.m., Luis,
El proceso emancipador y los franciscanos
en el Cono Sur, particularmente en Chile,

Publicaciones del Archivo Franciscano,
N° 39, Santiago, 1995, 65, (3) páginas.

A partir de una amplia revisión biblio

gráfica, el autor se refiere a la actitud de los

franciscanos durante el proceso emancipador
en los actuales territorios de Paraguay, Uru

guay, Argentina y Chile. En el caso de este

último país, destaca la división producida en

el clero y la postura del gobierno frente a los

bienes de los regulares, [lustra la situación

de los franciscanos en Chile a través de tres

religiosos: Fray Fernando García (t 1817). el

P. José Javier de Guzmán y Lecaros (1759-

1840) y Fr. Melchor Martínez (1762-1840),

cronista de esos tiempos.

REPÚBLICA

8.542.- Arellano. Jorge Eduardo.

Trasfondo histórico del unionismo centro

americano. Diplomacia, N° 7.3, septiembre-
diciembre 1997, pp. 88-91.

Resume brevemente los intentos de

unión e integración de los países centroame

ricanos hasta 1951.

8.543.- Devés Valdés, Eduardo, El

pensamiento indigenista en América latina.

1915-1930, Universum, año 12, 1997, pp.

37-56.

El autor estudia las diversas proposicio
nes indigenistas en América Latina durante

el período señalado, entendidas como una

búsqueda de identidad de la región. Devés

considera el indigenismo filosófico de José

Vasconcelos, Ricardo Rojas y Manuel

Gamio; el indigenismo agrarista en Gabriela

Mistral, y el indigenismo político andino de

Luis Valcárcel y Víctor Raúl Haya de la To

rre. Observa en estas visiones algunos rasgos
comunes, como ser, la valoración de lo indi

vidual de la cultura del continente, la preocu

pación por mejorar la situación económica,

social y política de la población, la identifi

cación del indígena con la realidad latino

americana, y su importancia como elemento

salvador o renovador de estas tierras.

8.544.- Mezzano Lopetegui, Silvia,
Panorama político de Latinoamérica entre

1900 y 1950, Diplomacia, N° 73, septiembre-
diciembre 1997, pp. 75-87.

Como una forma de ordenar las caracte

rísticas políticas de los gobiernos de Améri

ca Latina en el período indicado, la autora

determina el número de años de duración de

los regímenes militares (o no democráticos)
y democráticos en once países de la región.
A su vez, compara la situación real de esos

regímenes democráticos con los ideales en

materia como la soberanía popular y el sufra

gio universal, la vigencia de los derechos hu

manos y de las libertades públicas, la separa
ción de los poderes del Estado, el pluralismo
político y la alternancia en el poder. De lo

anterior resulta que si bien los períodos de

militarismo son muy inferiores a los de

democracia, la realidad de estos regímenes
democráticos dista del ideal.

8.545.- Romero, Luis Alberto. Libros

y catecismo: la cultura popular en Buenos
Aires en la Entreguerru. Eure, N° 62 abril

1995, pp. 49-60.
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Se estudia la conformación de la cultura

popular porteña en las décadas del 20 y del 30

de este siglo. Para ello toma el caso del barrio

obrero de Nueva Pompeya, cerca del Riachue

lo, y las diferentes influencias culturales que

allí se ejercen, contrastando la labor de las

sociedades de fomento, de carácter liberal y

laico, con el influjo de la parroquia local. El

resultado fue la formación de tradiciones cru

zadas y por lo general yuxtapuestas que, en

cierta medida, confluyeron en un común acer

camiento al gobierno militar de 1943.

8.546.- Sánchez Muñoz, Alfredo, La

integración latinoamericana en el marco de

las estrategias de crecimiento, A, N° 476, 2o

semestre de 1997, pp. 11-31.

Resume el proceso de integración econó

mica latinoamericana a partir de 1950 y la

situación de Chile en el marco del mismo.

IV. Historia Especial

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

8.547.- Ruz Trujillo, Fernando, La

Iglesia y el océano en Indias. La estructura

marítima de la evangelización y la organiza
ción de la Iglesia iberoamericana. Imprenta
de la Armada, Santiago [Valparaíso], 1997,

(8), V, (1), 336, (2) páginas.

Se publica aquí la versión completa de la

tesis doctoral del autor sobre la dimensión

marítima de la organización eclesiástica de

Hispanoamérica (Vid. 4.628). Los primeros

capítulos recalcan la naturaleza oceánica del

descubrimiento de América y enfatizan la

importancia de la comunicación marítima en

el proceso de asentamiento español; se refie

ren a la donación pontificia y la similitud

con el proceso de expansión portuguesa, a la

implantación del régimen de patronato en el

Nuevo Mundo y la necesidad de una organi

zación marítima. La obligación de misionar

que pesaba sobre la Corona y las órdenes re

ligiosas implicaba servirse del sistema de

flotas, y también proporcionar atención espi

ritual a las mismas.

En el propósito de enfatizar el ángulo

marítimo de la organización eclesiástica, el

autor advierte que el primer obispado en el

Caribe era una "sede marítima" y que la vía

oceánica siguió siendo vital para la comuni

cación entre las diócesis tanto en la América

española como en la portuguesa. La creación

de los arzobispados americanos, a los que el

autor se refiere con cierto detalle, obedecía

en parte a la necesidad de superar los obs

táculos que presentaba la comunicación con

la arquidiócesis de Sevilla. Este factor marí

timo aparece no sólo en la delimitación y de

pendencia de los obispados sino también en

el traslado de sedes. Un capítulo especial
está dedicado a la amenaza que representa

ban los corsarios y piratas para la estructura

marítima del imperio español y la preocupa

ción y la actitud de los eclesiásticos, quienes
se preocuparon de proponer medios para su

perar este peligro. Por último, el autor se re

fiere brevemente a la dimensión marítima de

las misiones jesuítas, franciscanas, agustinas,
mercedarias y capuchinas en Iberoamérica.

Hay prólogo de Santiago González Silva.

b) HISTORIA DEL DERECHO Y LAS INS

TITUCIONES

8.548.- Millar Carvacho, Rene, El

delito de solicitación en el Santo Oficio de

Lima, Hispania Sacra, Vol. XLVIII, N° 98,

1996, pp. 741-803,

El delito de solicitación quedó bajo la

jurisdicción inquisitorial por el temor de la

Iglesia a la posible propagación del protes

tantismo que cuestionaba el carácter

sacramental de la penitencia. El procedi
miento de estas causas, aquí analizado, re

vestía características especiales. El profesor
Millar estudia las numerosas causas por este

delito que fueron vistas por el tribunal de la

Inquisición de Lima entre 1570 y 1820; des

cribe las características de los acusados y las

víctimas y las circunstancias de los casos.

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTER

NACIONALES

8.549.- Barros Charlín, Raimundo,

Integración regional y estructuras jurídicas,
ES, N° 92, segundo trimestre 1997, pp. 75-93.

Junto con mencionar los distintos acuer

dos de integración comercial entre los países
de América Latina desde 1960 hasta 1991, el

autor advierte la falta de un órgano jurisdic-



FICHERO BIBLIOGRÁFICO (1997) 771

cional de carácter permanente que asegure el

cumplimiento de sus disposiciones.

8.550.- Garay Vera. Cristian y

Heredia Vargas, Raimundo, El Pacto

Andino: orígenes, desarrollo y situación ac

tual. Contribuciones, N° 1¡6. noviembre

1997, pp. 57-75.

Los autores describen y analizan los an

tecedentes y motivos de la creación del Pacto

Andino, y su evolución a través del tiempo
en la medida que cambió el esquema de inte

gración regional, desde un modelo estatista y

proteccionista a uno neoliberal.

Heredia Vargas, Raimundo. Vid. 8.550

8.551.- Tomassini. Luciano. El papel
de los acuerdos comerciales en la inserción

internacional de Chile. ES, N° 92, segundo
trimestre 1997. pp. 41-74.

Describe las etapas de la integración
económica latinoamericana a partir de 1960

como una respuesta al proceso de

globalización económica.

e) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜISTICA

8.552.- Montes Brunet, Hugo, Varia

ciones sobre Cervantes v las Indias, AlCh.

1997. pp. 87-94.

Hugo Montes contrasta las aspiraciones
de Miguel de Cervantes de lograr un empleo
en la administración real en América, con

imagen un tanto crítica de los indianos que

proyecta su obra literaria, la que. por lo de

más, es común a otros autores de su tiempo.

Véase también N° 8.217

0 HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA

Gutiérrez. Horacio, Vid. 8.55.3

8.55.3.- Lewkowicz. Ida y Gutiérrez.

Horacio, As viúvas em Minas Gerais nos

séculos XVIII e XIX. Estudos de Historia

(Franca, S.P.) Vol. 4 N° I. 1997. pp. 129-146.

Los autores advierten la particular situa

ción de las viudas en la época colonial tanto

por su número relativamente escaso en rela

ción a otros estados civiles como por la per

cepción que de ellas tenía la sociedad. En este

artículo se establecen los patrones demográfi
cos, sus derechos legales, su inserción en la

familia y en el mundo laboral, para lo cual los

autores se apoyan en censos contemporáneos,
testamentos y textos legales.

8.554.- Moya Torres. Luz del Alba, Im

pacto del estanco de la cascarilla y del acota

miento de sus bosques en la Audiencia de Quilo

Siglo XVIII. ASEK, N° 1, 1995, pp. 81-92.

El establecimiento del estanco del co

mercio de la cascarilla y el "acotamiento" de

los bosques productores, destinado a aumen

tar los recursos de la Corona, trajo como

efecto el aumento de la explotación clandes

tina y su contrabando con el consiguiente

agotamiento del recurso.

g) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA

EDUCACIÓN

8.555- Hampe Martínez, Teodoro, De

la pasión por los libros: Gabriel Rene More

no y Mariano Felipe Paz. Soldán (seis car

tas). RChHG N° 16.3, 1997, pp. 7-33.

Luego de unas breves biografías del bi

bliógrafo boliviano Gabriel Rene Moreno

(1836-1908) y del polígrafo peruano

Mariano F. Paz Soldán (1821-1886). el autor

reproduce las cartas intercambiadas entre

ambos entre 1875 y 1876 relativas a sus pu

blicaciones bibliográficas.

8.556.- Rosesco Jasóme, Rocío, Juan
León Mera y la modernidad educativa del

Ecuador en el período garciano (1860-

1875). ASEK. N° 1. 1995, pp. 93-103.

Se describe el proyecto educativo de Juan

León Mera, principal ideólogo y organizador
del sistema educacional ecuatoriano durante

el gobierno de Gabriel García Moreno. Este

tenía como pilares la religión y el Estado na

cional y se caracterizaba por el uso de catecis

mos y textos para aprender de memoria.

h) HISTORIA DE LA CIENCIA

8.557- STOPPANI. ANDRÉS O. M., El de

sarrollo de la química biológica en la Facul-
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tad de Medicina de Buenos Aires, JHM,

1995, pp. 37-42.

El autor reseña el trabajo realizado en el

Instituto de Fisiología de la Facultad de Me

dicina de la Universidad de Buenos Aires

desde su creación en 1919 hasta el aleja
miento de su fundador, B. A. Houssay, en

1943, en cuyas labores participaron algunos

investigadores chilenos.

j) HISTORIA DE LA MEDICINA

8.558.- ARRIGHI, LEONCIO A., Historia

de la ginecología, JHM, 1995, pp. 123-127.

La especialización médica ginecológica
en Argentina empieza en 1883 con la crea

ción de la cátedra de Enfermedades de la

Mujer, en la Facultad de Medicina de la Uni

versidad de Buenos Aires. El autor se refiere

a los sucesivos titulares de dicha cátedra y

el aporte realizado por cada uno, hasta 1950

cuando se crearon cátedras de ginecología en

otras universidades de ese país.

8.559.- BRACCO, Ángel N., Breve histo

ria de la cirugía torácica en la Argentina,

JHM, 1995, pp. 159-170.

El autor plantea que los avances en la ciru

gía del tórax en Argentina estuvieron impulsa

dos por la necesidad de atender a distintas pa

tologías. Menciona las principales enfermeda

des -tuberculosis, quistes hidatídicos del pul

món, supuraciones pulmonares y pleurales- y

los médicos que hiceron aportes en su trata

miento. En la segunda parte de este trabajo re

cuerda otros cirujanos toráxicos de importancia

y su contribución a la especialidad.

8.560.- COPELLO, MARIO, Historia de la

farmacia argentina, JHM, 1995, pp. 185-193.

El autor resume el desarrollo de la far

macia en Argentina desde el período hispano
hasta comienzos del siglo XX. Destaca la

creciente importancia que adquieren los estu

dios farmacológicos en la Facultad de Medi

cina desde la década de 1850 y menciona los

especialistas más destacados.

8.561.- Dosne Pasqualini, Christiane,

Historia correlativa de la revista Medicina de

Buenos Aires y de las Sociedades Argentinas
de Investigación Clínica v de Inmunología,
JHM 1995, pp. 57-62.

La revista Medicina, fundada en 1939

por el Dr. Alfredo Lanari, contribuyó a la

creación del ambiente científico que promo

vió la creación del Conicet (Consejo Nacio

nal de Investigaciones Científica y Técni

cas), de la Sociedad Argentina de Investiga
ción Clínica en 1960 y de la Sociedad Ar

gentina de Inmunología en 1971.

8.562.- Laurence, Alberto E., Desa

rrollo de la cirugía general en Argentina,

JHM 1995, pp. 27-32.

Panorama del desarrollo de la cirugía en

Argentina, especialmente a partir del último

cuarto del siglo XIX, mencionando los apor

tes de los principales médicos dedicados a

esta especialidad.

8.563.- Taquini, Alberto C, Historia

de la cardiología argentina, JHM, 1995, pp.

139144.

La cardiología en Argentina nació como

especialidad a partir de la medicina interna.

El autor menciona los primeros cardiólogos

argentinos y sus investigaciones en la espe

cialidad hasta la creación de la Sociedad Ar

gentina de Cardiología en 1937. El siguiente

hito importante fue la creación en 1944 del

Instituto de Investigaciones Cardiológicas

que dirige el autor.

8.564.- VOTTA, ROBERTO A., Breve his

toria de la evolución de la obstetricia en la

Argentina, JHM, 1996, pp. 79-91.

Luego de señalar algunos datos sobre la

enseñanza de la obstetricia en el Río de la

Plata hasta fines del siglo XIX, el autor des

taca la creación en 1901 de la cátedra de esta

especialidad en el Hospital San Roque, de

Buenos Aires, donde se formó una pléyade
de destacados obstetras. Menciona los avan

ces en este campo y sus principales

impulsores, y reseña la creación de cátedras

de obstetricia en las universidades del inte

rior del país.

Véase también N° 8.567
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1) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA E

HISTORIA URBANA

8.565.- Gutman, Margarita, Centro

histórico de la ciudad de Lujan, provincia de

Buenos Aires, Eure N° 62, abril 1995, pp. 75-

98, planos.

Resumen de una investigación sobre el cen

tro histórico de Lujan (Buenos, Aires, Argenti

na), que nació como villa a mediados del siglo
XVIII a partir de un santuario a la Virgen levan

tado en el siglo anterior. En la primera parte del

trabajo, la autora reseña las etapas de su creci

miento, en especial a partir de 1930. El resto del

trabajo está dedicado a las percepciones de sus

habitantes sobre el centro histórico de esa ciu

dad y las características actuales del mismo.

m) HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Y DE

LOS VIAJES.

8.566.- Salinas A., Augusto, Estado,

Diplomacia y Cosmografía en el Renaci

miento. El Tratado de Tordesillas y el pro

blema de las longitudes geográficas. NG,

N° 24, 1997, pp. 279-287.

El Tratado de Tordesillas de 1494, que

fijaba una línea demarcatoria entre los do

minios de Portugal y España trazada de polo
a polo a 370 leguas al oeste de las islas de

Cabo Verde, planteó serios problemas de

orden cosmográfico para su aplicación en el

terreno. Las mismas dificultades se presen

taron al tiempo de determinar la localiza-

ción exacta de las Molucas, pretendidas por
ambas coronas. Si bien el problema no fue

resuelto por falta de medios, su plantea
miento demuestra una temprana apelación a

una solución científica para un problema di

plomático.

V. BIOGRAFÍA y autobiografía

8.567.- Martino, Olindo A.L., Salva

dor Mazza, pionero de la medicina tropical
en la Argentina, JHM, 1996, pp. 99- 102.

Noticia biográfica del médico Salvador

Mazza (1886-1946) quien en 1929 fue

nombrado director de la Misión de Estu

dios de Patología Regional en Jujuy, donde

se gestó la escuela de medicina tropical de

la Argentina.
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