
BIBLIOGRAFIA DE HISTORIA DE AMERICA 
(1943 - 1946)* 

Util compilación, llamada a prestar 
eminentes servicios a los catalogadores de 
fondos antiguos. 

6301. Vicens de la Llave, J. - 
Algunas ideas sobre el préstamo 
de libros (IV). LyP, enero-fe 
brero de 1945, 11-52. 

Contiene: Sistemas de préstamo. Sis 
temas primitivos. Sistemas modernos. 
Sistema de Browne. Variantes del Sis 
tema de Newar. 

V. núm. 6.333. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

Canadá 

6302. PUBLICATIONS (Recent) re 
lating to Canada. TCHR, XXVI, 
4, 1945, 458-471, :XXVII, 1, 
1946, 74-101. 

(*) Son autores de estas notas las personas siguientes: 
B. J. L.-Bert James Loewenberg, J. C. M.-Jacob C. Meyer, Estados 
Estados Unidos. Unidos, 

c. E. T. Jr.-Charles E. Trinkaus J. I. M.-José Ignacio Mantecón, 
Jr., Estados Unidos. M,. i 

E. F. F.-E. Franklin Frazier, Es- ex co. 
tados Unidos. J. Le R. B. - Julio Le Riverend 

E. T. V.-Ernesto de la Torre Vi- Brusone, México. 
llar, México. J, T. R.-José Torre Revello, Ar- 

F; P. s.-Fermfn Peraza Sarausa, gentina. 
Cuba. 

G. C. F.-Gilbert C. Fite, ,Estados M. M. R. del 0.-Mariano Muñoz 
Unidos. Rivero del Olmo, México. 

G. O. Jr.-Gonzalo Obregón Jr., Mé- R. H. V.-Rafael Heliodoro Valle, 
xico. México. 

G. P. M.-Guillermo Porras Mui'ioz, S S V-Sara Sabor Vila Argen- 
Mfxlco. · · · ' 

H. H. F.-Hermann H. Field, Es- tina. 
tados Unidos. S. U.-Susana Uribe, México. 
Las notas que no llevan iniciales son de Agustin Millares Carlo, Mé 

xico, eneargado de esta sección. 

BlBLIOGRAFIA-BIBLIOLOGIA 

ÜBRAS GENERALES 

6299. Hardman, M. M.-Clasifi 
c11ción bibliográfica decimal. Ma 
nual compendiado del Instituto 
Internacional de Bruselas. Manual 
preliminar. Ponencia de Joaquín 
Díaz Mercado y Atenógenes San 
tamaría. México, 1945, 200 p., 
20.5 ems. 

Exposición clara y bien ordenada de 
los problemas de la clasificación biblio 
gráfica decimal. 

6300. INDICE de los nombres la 
tinos de ciudades u!ilizados en 
los pies de imprenta. LyP, enero 
febrero de 1945, 53-80. 
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Bibliografia - Bibllologta. 

mente conexas con la historia social, es 
pecialmente de los Estados Unidos. 

J. Le R. B. 

6305. Ford, E. H.-Southern Min 
nesota Pioneer journalism. A 
study of four newspapers of the 
1850's. MH, 27, I, 1946, 1-20. 
El A. estudia los primeros periódicos 

editados en Minnesota, entre 1849 y 1858 
(ocho en total). Escoge como típicos 
para realizar el estudio pormenorizado, 
a los dos siguientes: el Winona Repub 
lican y el Chatfield Democrat, que cons 
tituían ejemplos de los dos tipos de pren 
sa posible en la época, siendo, por ejem 
plo, el primero anti-esclavista y el se 
gundo partidario del "status quo". El 
estudio se realiza, especialmente, con 
fines de investigación técnica periodís 
tica. 

J. Le R. B. 

6306. Garrison, C. W. - The 
United States 1865-1900. A sur 
vey of current literature with 
abstracts of unpublished disser 
tations, ed. by. Vol. III. Fremont, 
Ohio, The Rutherford B. Hayes 
Lucy W. ebb Hayes Foundation, 
304 p. 

Véase anteriormente, p. 149-150. 

6307 •. Matthews, W. -America.,, 
diaries. An annotated bibliogra 
phy of american diaries written 
prior to the year 1861. Berkeley, 
1945, XIV-383 p. (University 
of California Publications in En- 
glish. Vol. XVI). , 

Véase anteriormente, p. 120-121. 

6 3 O 8. Poldervaart, A.-T he New 
Mexico law library. A history. 
NMHR, 1946, XXI, 47-59. 

Relación de la biblioteca juridica de 
Nuevo México, funda:da en 1850 con 
$5,000 cedidos por el Congreso federal. 
Analiza la actuación de 10& sucesivos bi 
bliotecarios y las nuevas aportaciones de 
libros hasta la actualidad. 

G.P. M. 
V. núm. 6344. 

R. H. A., NQm. 21 

Esta bibliografia, que abarca tltulos 
de obras y artículos publicados a fines 
de 1944 y durante la primera mitad de 
1945, comprende las siguientes secciones: 
1.-Relaciones de Canadá con el Imperio; 
IL-Relaciones internacionales de Canadá.; 
III.-Canadá., la guerra y la reconstruc 
ción; IV.-Historia de Canadá: 1) Ge 
neral; 2) Descubrimiento y exploración; 
3) Nueva Francia; 4) Norteamérica bri 
tánica antes de 1867; 5) El Dominio del 
Canadá; V.-Historia provincial y local: 
1) Las provincias marítimas; 2) La 
provincia de Quebec; 3) La provincia 
de Ontario; 4) Las provincias de las 
llanuras centrales; 5) . Columbia britá 
nica y la costa del noroeste; 6) Los 
territorios del noroeste, Labrador y las 
regiones árticas; 7) Terranova. Vt. 
Geografia, economia, ciencias y estadís 
tica: 1) General; 2) Agricultura; 3) In 
migración, emigración, colonización, po 
blación y grupos demográficos; 4) Geo 
grafia; S) Transportes y comunicaciones; 
5) Ciencias. VII.-Historia de la edu 
cación; VIII.-Historia eclesiástica; IX. 
-Bi bliografla; X.-Arte y literatura; 
XI.-Etnografia, antropologia, arqueolo 
gia. 

V. núm. 5257. 
J. Le R. B. 

63 O 3. Wallace, W. S. - The first 
Journalists in Upper Canada. 
TCHR, XXVI, 4, 372-381. 

El articulo está destinado a relatar 
las labores periodísticas de los hermanos 
Gedeón y Silvestre Tiffany, el primero 
de los cuales publicó la Upper Canada 
Gazette (1794-1797), atribuida al impresor 
Louis Roy, ambos la Canada Constel 
lation (1799-1801) y el último el Niagara 
Herald (1801-02). Aporta datos biográ 
ficos de los dos personajes e incluye en 
apéndice una genealogia de la rama ca 
nadiense de los Tiffany. 

J. Le R. B. 

Estados Unidos 

6304. Cooper, E. - Bibliography 
of Robert E. Park, comp. by. 
Ph., VI, 4, 1945, 372-383. 

Esta bibliografia completa de los li 
bros y artículos publicados por el soció 
logo norteamericano Park, tiene muchas 
referencias a obras históricas o intima- 
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meros estampados en América. 
AG, 1943, Il, 81-101, ils. 

Defiende la existencia de un taller, 
regenteado por Esteban Martin, anterior a 
la venida de Juan Pablos en 1539 y des 
taca la labor de los principales tipó 
grafos mexicanos del siglo XVI. 

6313. Villaseñor Bordes, R.-Fi 
chas bibliográficas neogallegas 
desconocidas. EH, 7 ( enero de 
1946), 39-45. 

La catalogación de impresos neogalai 
cos fué emprendida y sistematizada por 
el gran bibliógrafo chileno José Toribio 
Medina en 1904. Posteriormente don 
Juan Bta. Iguíniz añadió numerosas pie 
zas al estudio del primero. El autor del 
presente articulo enriquece la bibliografía 
neogallega con la descripción de siete 
impresos desconocidos. 

Antillas 
6314. Almoina, J.-ia biblioteca 
erasmista de Diego Méndez. 
Ciudad Trujillo, 1945. (Publi 
caciones de la Universidad de 
Santo Domingo, Vol. XXXV). 

Véase anteriormente, p. 73-75. 

6315. VARELA Y MORALES, F.-El 
Habanero. La Habana, Editorial 
de la Universidad de la Habana, 
194 5. Estudios preliminares por 
'Enrique Gay Calbó y Emilio Roig 
de Leuchsenring, LXXXVII-245 
p., ils. (Biblioteca de Autores 
Cubanos, 4. Obras de Félix Va 
rela y Morales, Vol. IX) . 

La Biblioteca de Autores Cubanos 
reproduce en este tomo el texto completo 
del periódico El Habanero que publica 
ba en Filadelfia y New York (1824-1825) 
el presbítero Félix Varela que fué, sin 
duda, por su gran actividad liberal y 
por su vida ejemplar, uno de los que 
más contríbuyeron a la formaclón de la 
ideologia nacional cubana. Desterrado a 
causa de su oposición a Fernando VII 
en las Cortes españolas de 1822 y 1823, 
el A. aprovechaba. sus relaciones con la 
patria insular para. discutir y divulgar 

México 
6309. Iguíniz, J. B.-Bibliografía 
de los escritores de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de 
Jesús desde su restauración en 
1816 hasta nuestros días. Mé 
xico, Buena Prensa, 1945, 526 p., 
23 ems. 

Material dispuesto por orden alfabé- 
tico de autores. Al final, Indice de 
materias. 

6310. LISTA de textos de las Cons 
tituciones de la Federación y de 
los Estados Je los Estados Uni 
dos Mexicanos, que se encuen 
tran en la Biblioteca ·del H. Con 
greso de la Unión. LyP, enero 
febrero de 1945, 84-95. 

Esta lista inicia la serie de publica 
ciones acerca de los fondos de la Bi 
blioteca, que ha preparado el personal 
de catalogación d1 1a. misma. 

6311. Santamaría, F. - Bibliogra 
fía general de Tabasco. Tomo 
III (Con un apéndice que con 
tienes Materiales y apuntes para 
la historia de la Cartografía de 
Tabasco, por Francisco J. San 
tamaría; La revolución local del 
67 al 72, entre progresistas y 
radicales, por Eleuterio Pérez 
Andrade; Los sucesos de 18 8 2 y 
el asesinato del gobernador Fou 
cher, por Lázaro Pavía; Memo 
rias de don José Víctor Jiménez; 
Historia de la agricultura y el 
comercio en Tabasco, por J. C. 
Santa Ana; Varios otros docu 
mentos históricos relativos a Ta 
basco). México, 1946, 615 p., 
20.5 ems. 

6312. Torre Revello, ].-Esteban 
Martin, Juan Pablos y los pri- 
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los principales problemas politicos que la 
atañían. Por esta razón El Habanero 
comprende artículos sobre conspiraciones, 
sociedades secretas, estado eclesiástico, re 
volución con ayuda extranjera, situación 
de España, Comisión Militar en La Ha 
bana y consecuencias de la rendición del 
castillo de San Juan de Ulúa, respecto de 
la Isla de Cuba. No descuidaba Varela, 
de acuerdo con las ansias de ilustración 
de su momento, el incluir algunos ar 
tlculos sobre cuestiones cientificas (pro 
pagación del sonido, inventos, etc.) Em 
pero, su finalidad era esencialmente poli 
tica. Hay juicios dispersos muy nota 
bles. No era Varela de los optimistas 
que crelan posible una independencia in. 
mediata; por ello dice Consideraciones 
sobre el estado actual de la Isla de Ctt 
ba: "En la Isla de Cuba no hay amor 
a España, ni a Colombia, ni a México, 
ni a nadie más que a las cajas de azú 
car y a los sacos de café". Estaba él 
muy por encima de los afanes de la ma 
yorla de los criollos, que entonces se 
limitaban a aprovechar el auge de la eco 
nomía. Tampoco creia conveniente bus 
car la ayudã extranjera para obtener la 
independencia y apunta con sagacidad, 
dirigiéndose ostensiblemente a la aristo 
cracia criolla: "Los mismos desórdenes 
que es indispensable que haya, serán 
contenidos y remediados con mucha más 
facilidad y empeño, cuando la revolución 
sea hecha enteramente por personas a 
quienes perjudiquen los dichos desórde 
nes aún más que a los individuos contra 
quienes se dirijan". Fué Varela, y estas 
simples referencias lo demuestran, un 
agudo observador y hombre firmemente 
colocado en su medio. Lástima que los 
criollos no comprendieran su llamado. 
Este tomo, pues, constituye una fuente 
notable de información sobre la primera 
y más interesante época de la lucha por 
la independencia de Cuba. 

V. núms. 6556, 6813. 
J. Le R. B. 

Argentina 

6316. Canter, ].-Fin de la im 
prenta de Niños Expósitos. AG, 
1943, II, 15 5-161. 
El 9 de febrero de 1824 firmó Riva 

davia un decreto creando la Imprenta 
del Estado con. la base de la antigua de 
Niños Expósitos y con los elementos lle 
gados en el mes de febrero del · mismo 
afio a bordo del "Lord Egremont". No 

obstante el aludido decreto prosiguieron 
apareciendo aún ciertos impresos osten 
tando el colofón de la Imprenta de Ní 
fios Expósitos. 

6317. Gargaro, A. -La primera 
imprenta en &zntiago del Este 
ro. AG, 1943, II, 186-190. 

Por el afio 1858 la imprenta se encon 
traba ya funcionando en Santiago del 
Estero bajo el nombre de imprenta "21 
de Octubre", por existir un folleto por 
ella editado con el titulo Protesta de don 
Adolfo E. Carransa. Don Adolfo Carran 
za ante el pueblo argentino, por Manuel 
Taboa9a. 

6318. Maube, J. C. -Itinerario 
bibliográfico y hemerográfico del 
''Martín Fierro" de José Her 
nández. Buenos Aires, 1943, 179 
p. 

Presenta ordenadas de manera sisteµiá 
tica y crono)ógica las distintas ediciones 
del Martín Fierro, con precisa indica 
ción de sus editores, prólogos, etc. En 
sucesivos capitulos presenta el itinerario 
editorial, juicios críticos y traducciones; 
cl itinerario bibliográfico; itinerario he 
merográfico (de gran importancia porque 
recoge todos los artlculos publicados en 
diarios y revistas), y finalmente las ex 
posiciones, escenificación, homenajes, etc. 

S319. Mitre, B.-Orígenes de 111 

imprenta argentina. AG, 1943, 
II, 69-80, ils. 

Reproducción de este estudio, que vió 
por vez primera la luz en La Biblioter.a, 
septiembre de · 1896. Contiene: I. La 
imprent11, guaran[tica.-11. t Existió la 
imprenta guaranítíca ?-Ill Incunâbulos 
guaraniticos.-IV. ¿Hubo varias impren 
tas guaranlticas? 

Colombia 
V. núm. 6786. 

eh il e 

6320. Zamudio, Z., J. -Fu.entes 
bibliográficas para el estúdio de 
l4 vida y del« é poca de Berner 
do O'Higgins. BAChH, año XII 

R. H. A., Nõm. 21 
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inicial del periodismo local. En el apén 
dice ~frece la autor., una detallada des 
cripción de los 16 números del men 
cionado Semanario. 

V. núm. 6808. 

Uruguay 

6328. Leumann, C A.-Comercio 
del Plata. La Prensa, 3 O de sep 
tiembre 194 5, sección segunda, 
p. 2. 

El lo. de octubre se cumplió un siglo 
de la aparición del Comercio del Plata, 
periódico que bajo la dirección de Flo 
rencio Varela se publicó en Montevideo. 

J. T. R. 

Venezuela 

6329. ANUARIO bibliográfico ve 
nezolano. 194 3. Caracas, Tip. 
Americana, 194 5. 

Los dos Anuarios publicados hasta la 
fecha arrojan un total de 3076 fichas. La 
ordenación del segundo es la siguiente: 
Ley que dispone el envío de obras im 
presas a la Biblioteca Nacional y a otros 
Institutos similares.-Proemio.-Indicacw 
nes para el manejo del Anuario.-Fuen 
tes bibliográficas.-Libros, folletos, hojas 
sueltas, etc., y colaboraciones venezcla 
nas.-Publicaciones periódicas venezolanas. 
-Publicaciones del exterior relativas a 
Venezuela. a) Libros, folletos, etc. y co 
laboraciones. b) Publicaciones periódicas. 
-Apéndice al Anuario Bibliográfico Ve 
nezolano de 1942.-Indice de imprentas. 
-Indice diccionario por autores. materias, 
tltulos.-Abreviaturas y siglas. 

Brasil 

6330. BIBLIOGRAFÍA pedagógica bra 
sileira, (1812 a 1900). RBEP, 
vol. I, N9 1 (julho 1944), 100- 
123. 

En el afio de 1935, cl Ministro Gus 
tavo Capanema encargó a la extinta Di 
rección Nacional de Educación la forma 
ción de la bibliografia pedagógka nacio 
nal, trabajo que se encomendó a. la co 
misión compuesta por los Sres. Joaquim 
da Costa Ribeiro, Joaquim Moreira de 
Sousa e Thiers Moreira, la cual se ocu 
pó desde luego de recoger el material de 

N9 32 (primer semestre de 
1945), 79-116; N9 33 (segundo 
semestre de 1945), 103-122. 
Trabajo en curso de publicación. 

P e r ú 
6321. BIOBIBLIOGRAFÍA de Angel 
Gustavo Cornejo. An. Bibl. Per., 
1943, 155-158 . 
. Nacido en Arequipa el lo. de noviem 

bre de 1876. Falleció en Lima' el 6 de 
julio de 1943. 

6322. BloBIBLIOGRAFÍA de Carlos 
Larrabure y Correa. An. Bibl. 
Per., 1943, 159-160. 

Nació en Lima el 8 de julio de 1876. 
Falleció en -1943. 

6323. BloBIBLIOGRAFÍA de Carlos 
A. Mackehenie. An., Bibl. Per., 
1943, 161-162. 
Nació en Arica el 28 de octubre de 

1827. Murió en Miami el 9 · de agosto 
de 1943. 

6324. BloBIBLIOGR.AFÍA de Carlos 
Ptireja Paz - Soldán. An. Bibl. 
Per., 1943, 163-170. 

Nació en Lima el 27 de junio de 1914 
y murió en la misma ciudad el 16 de 
mayo de 1943. 

6325. LIBROS y folletos .peruenos 
o referentes al Perú. An. Bibl. 
Per., 1943, 10-79. 

Clasificados por materias. 

6326. PUBLICACIONES periódicas. 
An. Bibl. Per., 1943, 81-152. 

6327. Temple, E. D.-Periodismo 
pertu1no del siglo XVIII: El Se- · 
manario Critico. Lima, Talleres 
Gráficos de la Editorial Lumen, 
1943, 35 p., 25 ems. 
Minucioso estudio histórico y literario 

del SeffllJMrio Critieo, aparecido en 1791 
y que, junto con el Diario de Lima y el 
Mercurio Pervano, representa la época 
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Estudia la A. en este artículo doa 
casos de daño por fuego y agua. Uno, 
cuando la cantidad de papeles y de vo 
lúmenes afectados es poca; otra, cuando 
se trata de grandes cantidades. Va ex 
plicando las distintas fases, desde los 
auxilios inmediatos hasta la final repa 
radón de Ios deterioros. 

J. Le R. B. 

6333. WRITINGS on archives and 
manuscripts, July, 1944 - June 
1945. TAA, VIII, 4, 1945, 293- 
311. 

Esta importante bibliografia compren 
de las siguientes partes: I. Obras ge 
nerales;-II. Técnicas de catalogación y 
de administración de los documentosj-« 
III. Historia, organización y actividades 
corrientes de los archivos, de los depósitos 
de manuscritos y de las organizaciones co 
nexas ;-IV. Edificios y equipos para los 
archivos y depósitos de manuscritos;-V. 
Estimación, aumento y disposición de los 
documentos.· y manuscritos históricos. 
VI. Conservación física y rehabilitación 
de los documentos históricos;-VII. Co 
lección y descripción de los documentos 
manuscritos históricos;-VIII. Aplicación 
de procedimientos fotográficos al trabajo 
sobre documentos y manuscritos históri 
cos;-IX. Consulta, uso y publicación de 

. documentos y manuscritos históricos; - 
X. Tipos especiales de documentos y ma 
nuscritos históricos;-XI. Archivos, y de 
pósitos de manuscritos en _ tiempo de 
guerra. 

J. Le R. B. 

AMÉRICA EN GENERAL 

6334. Hill, R. R.-The national 
archives of Latin America: Cam 
bridge, Massachusetts, Harvard 
University Press,· i945, :XX-169 
p., 23.5 cms., ils. 

Véase anteriormente, p. lÚ-115. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

Estados Unidos 

6335. ELEVENTH annual report 
of the Archivist of the United 

R. H. A., Ndm. 21 

la Biblioteca Nacional, Biblioteca Central 
Pedagógica y la Biblioteca Municipal de 
la Prefectura del Distrito Federal, asi 
como de otras instituciones. Fué el Ins 
tituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
el que continuó esta tarea, enriqueciendo 
el material formado por la anterior CO· 

misión. Elisa Diaz Veloso e Inés Bomil 
car Besouchet así como Dea Veloso Ba 
rros dieron término a dicha labor que 
hoy se presenta como provisional y dl' 
acuerdo con un sentido cronológico. El 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógi 
cos promete para los subsecuentes nú 
meros publicar la bibliografia pedagó 
gica brasileña de los años 1901 a 1930 y 
de 1931 a 1940. Como decíamos, la bi 
bliografía sigue una ordenación cronoló 
gica y, dentro de ella, alfabética, apa 
reciendo, al pie de cada ficha bibliográ 
fica, un breve comentario sobre el con 
tenido de la obra. 

E. f. 1/. 

63 31. BIBLIOGRAFIA brasileira de 
educação, ano de 1944. RBEP, 
vol. IV, N9 11 (maio 1945), 
263-274. 

Se continúa en este número, de acuer 
do con el plan general trazado y el cual 
señalamos antes, la recopilación de las fi 
chas bibliográficas referentes a la edu 
cación en el Brasil durante el año de 
19~4. Se han recogido en este número 
bastantes fichas de libros, revistas, fo. 
lletos, y se les ha acompañado de sus 
respectivos comentarios en los cuales se 
encarece su importancia. 

E. 'f. Y. 

ARCHIVOLOGIA Y CIENCIAS 
AUXILIARES DE LA HISTORIA 

a) Archivología. 
b) Fuentes documentales. 
e) Museografía. 

a) ARCHIVOLOGÍA 

OBRAS GENERALES 

6332. Minogue, A. £.-Treatment 
of fire and water damaged re 
cords. TAA, LX, 1, 1946, 17- 
25. 
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que quede perfectamente legible y no 
vuelva a sufrir deterioro. 

J. Le R. B. 

633 8. Hernández, A.-El Arcbi 
v.o Histórico de Hacienda. HM, 
I, 3, 1946, 13-15. 
Explicación somera de la organización, 

el contenido y la importancia de este 
archivo, del cual es director el A. Incluye 
noticias sobre los orígenes de los archivos 
de México y sobre actividades del refe 
rido, entre las cuales es preciso mencio 
nar especialmente la publicación de do 
cumentos de gran importancia que su 
man ya cinco tomos. 

J. Le R. B. 

Argentina 

6339. Irabarren, A. A.-Archivo 
de los Tribunales, Departamento 
Judicial del Centro, Cinco años 
de labor, Memorias, Disposicio 
nes legales, Reglamento del Ar 
chivo ( 19 3 9 - 1944). Mercedes 
(Provincia de Buenos Aires), 
1944, 48 p., 29 ems., ils. 

El opúsculo del epígrafe contiene las 
memorias que el director del Archivo de 
los Tribunales de Mercedes ha elevado 
anualmente desde 1939 a 1944 al Presi 
dente de la Excelentísima Suprema Corte 
de Justicia de Buenos Aires, en las que 
da cuenta de la organización, funciona 
miento, estadística, etc., del referido cen 
tro. En Apéndices se reproduce la Ley 
No: 3880. de 2 de noviembre de 1926, cre 
ando los archivos de los departamentos 
judiciales de la provincia de Buenos Ai 
res y otras diversas disposiciones legales 
vigentes. Se inserta asimismo el Proyec 
to de reglamento para el Archivo de los 
Tribunales del Departamento del Centro, 
del cual es autor el director del referido 
repositorio. 

J. T. R. 

Venezuela 

6340. LEY de Archivos Naciona 
les. BANV, 1945, XXXIII, 62- 
64. 

Fechada a 13 de julio de 1945. 

Archlvologla 

States, 1944 - 45. Washington, 
Government Printing Office, 
1946, VI-86. 

E'Ste folleto comprende el informe de 
todo lo concerniente a los Archivos Na 
cionales de los Estados Unidos durante el 
afio administrativo que finalizó en 30 de 
junio de 1945. Comprende, pues, no sólo 
un examen general del movimiento de 
fondos ocurrido sino también, los estu 
dios y publicaciones realizados, las rela 
ciones . exteriores de los departamentos 
que comprenden los Archivos Nacionales, 
los gastos, las formas de preservación de 
los documentos contra accidentes y dete 
rioros y, en fin, cuantos problemas y 
cuestiones suscita la conservación, catalo 
gación y consulta de documentos archi 
vados. .~ 

J. Le R. B 

6336. O'Connor, T. F.-.Catholic 
archives of the United States. 
TCATHR, 1946, XXXI, 414- 
43~ ¡ 

Después de señalar la distinción entre 
los archivos eclesiásticos propiamente di 
chos y los de corporaciones e institucio 
nes religiosas, divide a los primero: en 

· arquidiocesanos, diocesanos y parroquia 
les, explicando minuciosamente el con 
tenido de cada uno. En seguida estudia 
en detalle -Ios diversos archivos religiosos 
que existen o han existido en los Est.i 
dos Unidos y finalmente enumera 10s ar. 
chivos extranjeros donde se encuentrañ 
documentos relacionados con la historia de 
la Iglesia en dicho país. 

G.P. M. 

México 

6337. Hernández, A. -Restaura 
ción de documentos históricos. 
HM, I, 1, 1946, 15-17. 

Explica el A., que es director del Ar 
chivo Histórico de Hacienda (México), 
el procedimiento que se sigue en ese de 
partamento para la restauración de do 
cumentos. Se trata de una restauración 
manual que comprende no sólo la limpie 
za sino también la reconstrucción de 
partes dañadas o rotas, cuando la indole 
del documento lo permite. Finalmente, el 
documento se refuerza por ambas caras 
con una hoja de papel celofán, de modo 
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como en algunos casos coincide esta idea 
con el titulo o autor de algún proyecto 
o con algún nombre geográfico expre 
sado en el titulo completo del expediente 
respectivo, viene a constituir el métcdo 
adoptado un método ecléctico como se 
advertirá". Este ramo tiene interés por 
que encierra valioso material sobre la 
historia de la ingenierla y del arte mexi 
cano durante extensas épocas. Su pu 
blicación aún se continúa. 

E. T. V. 

6343. Porras Muñoz, G.-lnven 
tarios de las misiones jesuítas en 
el Estado de Cbibuabu«. BSCh 
EH, t. 5, N9 8 (enero 1946), 
337-345. 
En este número, el A. inicia la pu 

blicación de los inventarios de alhajas y 
demás bienes que tenlan los PP. jesuitas 
en sus misiones del Estado de Chihuahua, 
en el momento de su expulsión. En 
ellos se puede precisar, "la inmensa la 
bor que desarrollaron los misioneros jesui 
tas en la evangelización de las naciones 
indígenas del norte de la Nueva 'Espaft.a ... 
estableciendo prósperas misiones, entre 
los indios de la Sierra Madre, dotándo 
las de edificios, muebles y adornos ne 
cesarios para llevar a cabo su tarea". Sir 
ven asimismo para contrastar esa situa- 

,/ cíón próspera con la de terrible pobreza 
por la que atraviesan hoy día. Estos in 
ventarios proceden en su mayoría del Ra 
mo de Historia del Archivo General de 
la Nación. Se ha respetado la ortogra 
fia de los originales, pero más convenien 
te hubiera sido seguir las reglas moder 
nas de transcripción de documentos. 

E. T. V. 

EPOCA COLONIAL 

Estados Unidos 

6 344. RESOURCES for the bis tory 
of the British Floridas. TFHQ, 
1946, XXIV, 218-238 

Análisis de las fuentes documencs! •. 11 
y bibliográficas para la historia de las 
Floridas inglesas. Sigue la división tra 
dicional en Florida oriental y occidental 
~ incluye como subtttuloa de la prime 
ra: "Relations with the Indians", "Was 

b) FUENTES DOCUMENT ALES 

AMÉRICA EN GENERAL 

ÉPOCA COLONIAL 

6341. Lamadrid, L., O.F.M. - Re 
jJort on the mission by the f ran 
ciscan commissary general of the 
Indies (1~12), ed. by. THAM, 
Il, 4, 1946, 489-497. 

Reproduce el informe del comisario ge 
neral de las provincias franciscanas de las 
Indias, fray Antonio de Trejo, sobre el 
estado de las misiones el afio de 1612. Se 
trata de un documento meramente in 
formativo. Se encuentra original en la 
Secretarla de Estado del Vaticano. 

V. núms. 6441, 6482. 
J. Le R. B. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

V. núm. 6461. 

AMÉRICA EN p ARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

México 

6342. Gu1A del ramo "Desagûe", 
BAGN, t. XVI, No. 2, (abril 
junio 1945), 291-323. 
"Para la formación de la Guía, que 

hoy se publica ----escribe su autor Manuel 
Carrera Stampa-, no se tomó expresa 
mente como norma metodológica un pa 
drón o Indice clasífícador ; esto es, no 
se clasificaron las tarjetas o fichas por 
materias, tltulos o ubicación geográfica, 
o bien, por colección topográfica inven 
tariándolas; sino que se respetó en su 
ortografia original lm, tltulos completos 
en que se hallan, iniciando o abriendo 
los expedientes que forman los 44 volú 
menes de este ramo que se intitula De 
sagüe y para no involucrar otro sistema 
al ya establecido, se tomó la idea o 
concepto principal, que daba el titulo 
del expediente, expresándola en forma 
con-cisa y subiéndola como encabeza 
miento o Indice clasificador. Ahora bien, 

R. H. A., Nõm, 21 
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clasificar. Entre esos 1533 vols. figura 
el lote Riva Palacio. 147 vols. pertene 
cen a una sección denominada "Real 
Fisco de Inquisición", importante por 
contener datos acerca de la vida econó 
mica de esa institución. Dos vols., mar 
cados con las letras A y B, que contie 
nen: el primero 89 edictos y papeles ecle 
siásticos relativos a las funciones 'inqui 
sitoriales, de los años 1613 a 17(/J, y el 
segundo, que va de 1761 a 1819, con 156 
fols. de edictos y disposiciones. Entra 
los 14 legajos sueltos se encuentran nu 
merosas piezas más del género de las an 
teriores, así como procesos de varias épo 
cas, especialmente de los últimos años 
en que el Santo Oficio ejerció sus fun 
ciones. Otras más se encuentran en la 
biblioteca. 

6348. INDICE del ramo Provincias 
Internas. BAGN, t. XVII, N9 l. 
( enero-marzo 1946) , p. fuera de 
texto. 

Este ramo es uno de los más ricos del 
archivo . y tiene gran interés para la his 
toria de los siglos XVII y XVIII en las 
zonas fronterizas de la -Nueva España. 
Fué iniciado por la Srita. Susana Uribe 
y continuado por Beatriz Arteaga Garza, 
quien lo publica. Aparece junto con 
el de Universidad en paginación por se 
parado y alternando con Criminal e In 
quisición. 

E. T. V. 

6349. INDICE d.d ramo de Tierras. 
BAGN, 1945, XVI, 653-664. 

Continuación de esta serie. Vols. 1536 
a 1551. 

6350. INDICE del ramo Universi 
dad. BAGN, t. XVII, N9 1 (ene 
ro-marzo 1946), p. fuera de 
texto. 

Se inicia en este número la publica 
ción del indice del Ramo Universidad, 
cuya mayor parte de su archivo ac en 
cuentra en este general. Este índice y 
el de Provincias Internas, alternan con 
Criminal e Inquisición en el Boletín, de 
tal suerte que aparecerán cada uno, sólo 
dos veces al afio. Consta de pagina 
ción por separado. 

E. T. V. 

63 51. Rubio Mañé, J. !.-Reyer 
ta entre el gobernador de Y11ca- 

Fuentes Documentales 

Brltiah East Florida Prosperous?", y 
"The End of·. British Florida". 

V. núm. 6665. 
G. P. ::\I. 

México 

6345. Hodge, F. W., George P. 
Hammond and Agapito Rey. 
Fray Alonso de Benavides, revis 
ed Memorial of 163 4. Albuquer 
que, The University of New 
Mexico Press, 1945, 368 p. 

La impresión del Memorial inédito 
de fray Alonso de Benavides, proporcio 
na datos de primera mano referentes a 
las misiones del norte de Nueva España 
en el primer tercio del siglo XVII. Com 
plementa al Memorial de 16.30, ya publi 
cado, del mismo autor. Cfr. NMHR, 1946, 
XXI, 69-70. 

G.P. M. 

6346. INDICE del ramo Criminal. 
BAGN t. XVI, N9 4 (octubre 
diciembre de 194 5) , p. fuera de 
texto. 
Junto con el indice de Inquisición en 

paginación separada se inicia la publi 
cación del Indice de este ramo, que per 
mite conocer la evolución del · derecho 
procesal penal en la Nueva España, asi 
como gran parte de la vida de la socie 
dad durante la colonia. El indice fué 
iniciado por el Sr. Rafael Espino del 
Castillo y continuado por Ernesto Santi 
llán Ortiz, que hoy 'lo publica. 

E. T. V. 

6347. INDICE del ramo de Inqui 
sición: BAGN, t. XVI, N9 4, (oc 
tubre-diciembre 194 5 ) , p. fuera 
de texto. 

Precede nota firmada por E[rnesto] de 
la T[orre] V[illar]. El ramo de Inqui 
sición arranca del año 1522. Consta de 
1701 vols. encuadernados y 14 grandes le 
gajos. La totalidad se distribuye en la 
forma siguiente: 1533 vols. del fondo 
propiamente · de Inquisición. El primero 
de ellos, denominado 1 "A", se encuen 
tra desglosado en la actualidad, después 
de haber sido encontrado por el señor 
Rubio Mañé entre numerosos papeles sin 
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y convento de nuestra Señora 
de la Merced. BAGG, 1945, X, 
161-162. 

12 de abril de 1718. Texto integro. 
Colocación: Al. 2. · 5.-15. 766-2207-106. 

6 35 5. CARPINTEROS ( 1=,os) Nico 
lás y Juan López se obiigan an 
te el síndico general de la reli 
gión de San Francisco, al/ érez 
Felipe de Mail y Lizárraga, de 
hacer de nuevo el techo de la 
iglesia del convento de San Fran 
cisco de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. BAGG, 1945, X, 
131-133. 

13 de febrero de 1673. Texto integro. 
Colocación: Al. 20-474.-10. 

6356. Carrera Stampa, M.-Orde 
nanzas del nobilísimo arte dç la 
platería para el reino de Gua 
temala. 1776. ASGHG, 1945, 
xx, 97-104. 

Se hallan en el ramo de Reales Cédu 
las, volumen 137, del Archivo General de 
la Nación de México. Tanto por sus 
enunciados y subtítulos como por su tex 
to es indudable que el legislador tuvo 
a la vista las Ordenanzas dadas en la 
ciudad de México por el conde de Fucn 
clara, en 2 de junio de 1746, varias ve 
Les publicadas, 

6357. Chamberlain, R. S. - Un 
documento desconocido del li 
cenciado Cristóbal de Pedraza, 
protector de los indios y obispo 
de Honduras. ASGHG, 1945, 
xx, 33-38. 

Pedraza fué chantre de México y pro 
tector de los indios en la Nueva Galicia. 
Se desconoce la fecha de su ' llegada a la 
Nueva España. Salió de aqui hacia. Cas 
tilla en 1536. A fines de 1538 llegó a 
Honduras como protector de los indios, 
durante la primera gobernación del ade 
lantado Francisco de Montejo "y cuando 
la provincia se vió trastornada por una 
sublevación general de los naturales. Ca 
si inmediatamente se hizo sentir su in- 

tán don Francisco Velázquez de 
Gijón y el obispo fray Diego de 
Landa, 157 4. BAGN, t. XVIII, 
Nil 2 (abril-junio 1946), 15 3- 
162. 
Presenta el A. un documento del ramo 

de Inquisición, precedido de una nota 
aclaratoria, en los cuales se narran las 
dificultades habidas entre el Obispo Fray 
Diego de Landa y el gobernador Veláz 
quez de Gijón, motivadas por unos ser 
mones predicados por dos religiosos en 
los cuales reprendían con dureza, los vi 
cios y maldades de los encomenderos, los 
cuales no contentos con tales adverten 
cias, pidieron la expulsión de los predi 
cadores, fray Melchor de San José y fray 
Pedro de Noriega, a. Jo que no accedió 
Landa, originándose así las diferencias 
que se pintan en este trabajo. 

E. T. V. 

6352. STECK, B., O.F.M. - La 
Cofradía del Santísimo Sacra 
mento y c:;;aridad. THAM, Il, 3, 
1946, 369-376. 
Primera edición de dos documentos re 

lativos, el uno a la creación de un cole 
gio de niñas y de huérfanos, y el otro, 
a la de un asilo de inmigrantes españoles 
pobres. Ambos creados en el siglo XVI 
por la Cofradía de referencia. 

J. Le R. B. 
V. núms. 6667, 6668. 

Centroamérica 

6353. ALFÉR~Z (El) Ramón de 
Molina se obliga a hacer el re 
tablo de la capilla del Santo Cris 
to, de la iglesia de Nuestra Se 
ñora de las Mercedes. BAGG, 
1945, X, 158-160. 

12 de marzo de 1691. Texto integro. 
Colocación: Al. 20.-1189.-120 vuelto. 

6354. CABILDO (El), habiendo in 
formado al Rey el general estra 
go de esta ciudad con los terre 
motos del año de diez y siete, lo 
hace en particular de la iglesia 

R. H. A., NQm, 21 
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City. THAHR, 1945, XXV, 470- 
475. 

Excelente aportación de material para 
la . historia de América en sus primeros 
dias. En la primera carta, fechada en 
Panamá, 15 de diciembre de 1546, suplica 
.de la Gasca al cabildo de Santiago de 
Guatemala que facilite el envio de des 
pachos que· hace al Virrey de Nueva Es 
pafia por conducto de Juan de Mendoza. 
La segunda va dirigida a la Audiencia 
de los Confines, también fechada en Pa 
namá a 4 de enero de 1547, en la que 
solicita ayuda para reprimir la subleva 
ción de Perú. La tercera está escrita en 
Túmbez el 4 de agosto del mismo afio 
en la época en que preparaba su cam 
pafia el autor. La última, . como la an 
terior, es para el Cabildo de Santiago, 
datada en Cuzco a 18 de abril de 1548, 
después del triunfo de De la Gasca. 

G.P. M. 

63 60. DISTRIBUCIÓN de conven 
tos, vicarías y doctrinas servidas 
por frailes franciscanos. BAGG, 
1945, x, 128-130. 

Se trata de la. "Memoria y padrón de 
las doctrinas y conventos que administra 
la Religión de Nuestro Padre San Fran 
cisco en este obispado de Guatemala". 24 
de octubre de 1673. Texto integro. Co 
locación: AJ. 2.-152<11-825. 

6361. ESCRITURA de concierto de 
la obra de la portada de la igle 
sia del convento de San Fran 
cisco de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. BAGG, 1945, X, 
133-134. 

7 de marzo de 1675. Texto integro. 
Colocación: Al. 20.-477--32. 

6362. EscRITURA de concierto 
otorgada por Martín de Ugalde 
el 14 de ocubre de 1648 a fa 
vor del convento de Santo Do 
mingo, comprometiéndose a ter 
minar la obra de la capilla ma 
yor de la iglesia de dicho con 
vento. BAGG, 194 5, X, 102- 
104. 

Fuentes Documentales 

fluencía; tanto en asuntos de gobierno 
como en la vida religiosa de la colonia, 
especialmente en vista del hecho de que 
Montejo le nombró como uno de sus 
principales consejeros. Por mandato real 
àctuó · como juez .. en la famosa controver 
sia entre · Pedro de Alvarado y Montejo 
sobre jurisdicción en Honduras. Este 
pleito culminó por el mes de agosto del 
afio 1539. • . Relativamente pocos meses 
después el licenciado Pedraza marchó a 
Castilla y posteriormente regresó a Hon 
duras con el nombramiento . de obispo". 
"Nos ha dejado varios documentos im 
portantes, algunos de los cuales merecen 
ser calificados como verdaderas cartas de 
relación. El documento del Archivo Ge 
neral de Indias de Sevilla que sigue, pu 
blicado aqui en su mayor parte, fué es 
crito en Castilla por los afios de 1537 ó 
1538, cuando Pedraza estuvo alll prepa 
rándose para su primer viaje a Hondu 
ras. Este documento pone en claro sus 
ideas, teorías y proyectos. También re 
fleja • • • la influencia de Bartolomé de 
las Casas y otros, en cuanto· al asunto 
de atraer a los indios hacia la paz y obe 
diencia a la Corona y a la Iglesia por 
métodos pacíficos y bondadosos y aclara 
sus propósitos en cuanto a la protección 
de los naturales, de acuerdo con las Íe 
yes emitidas por la Corona". El docu 
mento aqui publicado se encuentra en 
el mencionado archivo, Indiferente, 1380. 

6358. Chamberlain, R. S.-El úl 
timo testamento y mandato de 
don Francisco de Montejo, ade 
lantado de Yucatán. 15 5 3. ASG 
HG, · 1945, XX, 83-90. 

Publica: l. Testamento: Valladolid, 16 
de agosto de 1553. Archivo de protoco 
los, legajo 128. Escribanía de Francisco 
Cerón, 1553, t. 2o. 2. Codicilo: Valla 
dolid, 16 de agosto de 1533. Ibid., id. 3. 
Carta de manumisión a favor de la es 
clava negra Marla de Montejo: Vallado 
lid, 17. 'de agosto de 1553. Ibid. id. 4. 
Codicilo: Salamanca, 31 de agosto de 
1553. Archivo Histórico (Archivo de la 
Provincia de Salamanca), Protocolo de 
Pedro Calderón, años de 1552-1553. 

6359. Chamberlain, R. S.-Four 
letters of Pedro de la Gasca, 
1546-1548, from the Archivo 
General del Gobierno, Guatemala 
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Texto Integro. Colocación: At. 20-739. 
183 vuelto. 

6368. RELACIÓN histórica de los 
monasterios de la provincia del 
Dulce Nombre de Jesús de Gua 
temala y del convento de Santa 
Clara. BAGG, 1945, X, 134- 
15 8. 
Texto integro. Colocación: Al. 18. 

5026.-211. 

6369. RELACIÓN histórica ,de la 
provincia de nuestra Señora de 
la Merced, redención de cauti 
vos, de la presentación de Gua 
temala. BAGG, 1945, X, 162- 
192. 
Texto integro. Colocación: At. 11. 

5025.-211. 

6370. RELACIÓN histórica de los 
monasterios de la prouinci« de 
San Vicente de Chiapa. BAGG, 
1945, x, 104-122. 
Información de 1741, hecha en virtud 

de auto del presidente de la Real Chanci 
llería de Guatemala (6 de abriÍ de 1740), 
en cumplimiento de una real cédula de 
28 de julio de 1739. Texto integro. Colo 
cación: At. 18.-5028.-211. 

6371. TESTIMONIO de varias cé 
dulas conducentes a erecciones y 
fundaciones de monasterios de re 
lixiosos y libramiento , hecho de 
un mil pesos de oro de minas a 
dichos relixiosos. BAGG, 1945, 
X, 122-128. 

Contiene: Real cédula para que no 
sea impedida la predicación a los reli 
giosos, Valladolid, 7 de septiembre de 
1543. Ip. acerca de la conversión de Te 
sulutlán y Lacandón, Valladolid, 7 de 
septiembre de 1543. Id. sobre el orden 
que se ha de tener en la ayuda al edifi 
cio de los monasterios de dominicos en 
Chiapa, Valladolid, 17 de septiembre de 
1548. Id. para que se procure que los 
religiosos ensei'íen la doctrina en lengua 
castellana, Valladolid, 7 de junio de 1550. 

R. H. A;, Nõm. 21 

Texto integro. Colocación: Al. 20. 
694.-668. 

6363. ESCRITURA de la toma de 
posesión del pueblo de [acote 
nango por parte de los frailes 
de Santo Domingo, para la fun 
dación de un convento y vicaría, 
otorgada el 21 de enero de 1602. 
BAGG, 1945, X, 95-98. 
Texto integro. Colocación: Al. 20. 10. 

171.-16 vuelto. 

6364. ESCRITURA otorgada el 18 
de junio de 163 6 por los cante 
ros Juan Bautista de Vallejo y 
Martín de Autillo, obligándose 
a hacer la obra de cantería del 
altar mayor de la iglesia de San 
to Domingo. BAGG, 1945, X, 
101-102. 
Texto íntegro. Colocación: Al. 20. 

690.-69. 

6365. INDICE de los documentos 
existentes en el Archivo General 
del Gobierno. BAGG, 1945, X, 
25-28. 

En publicación. Documentos de 1784- 
1798. 

6366. MAESTRO (El) pintor Pe 
dro de Liendo se obliga a hacer 
el retablo de la capilla de Nues 
tra Señora La Antigua, en 111 

iglesia de Santo Domingo. 3 O 
de mayo de 1636. BAGG, 1945, 
X, 99-100. 
Texto íntegro. Colocación: Al. 20-690. 

53. 

6367. PEDRO Lorenzo y José Ve 
les se obligan a dorar el altar ma 
yor de la iglesia de nuestra Seño 
ra de las Mercedes. 18 de octubre 
de 1704. BAGG, 1945, X, 160- 
164. 
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prenta Municipal, 1946, .VII-726 
p. 27 ems. 

Véase anteriormente, p. 86-87. 

6376. EJIDOS de Valencia. BAH 
MV, cuaderno III (septiembre de 
1945), 58-61. 
Documento procedente del Libro de Ca 

bildo fragmeëtarío de 1735. Es una car 
ta del procurador general don Andrés 
Páez de Vargis, en la que se mencionan 
como origen de los "propios y ejidos" 
de la ciudad de Valencia, unas ventas 
decretadas por el gobernador Diego de 
Osorio el 18 de mayo de 1596. 

6377. ESTADÍSTICA de la Nueva 
Valencia de la Provincia de Ca 
racas. (1820). BAHMV, cua 
demo III ( septiembre de 194 5) , 
66-84. 
Borrador incompleto, sin firma ni rú 

brica, de indudable valor para, el cono 
cimiento de la antigua Valencia. Del 
comentario del Sr. Ulrich Leo se deduce 
que fue escrito con posterioridad al mes 
de junio de 1820. 

6378. INDICE cronológico de los 
libros de Cabildo de Valencia 
con otros documentos que inte- 

. gran la colección colonial del l. 
Concejo Municipal. BAHMV, 
cuaderno III ( septiembre de 
1945), 92-109. 

Continuación de esta serie. Documen 
tos del siglo XVII. 

6j79. INDICE de Encomiendas. To 
mo XXXIV. BANV, 1945, 
XXXII, 200-205; XXVIII, 7-13; 
70-75. 

Continuación de esta serie. Los do 
cumentos se refieren al siglo XVII. V~ 
nezuela, 

6380. INDICE de Gobernación y 
Capitania General. Tomos XXI 
y XXII. BANV, 1945, XXXII, 
206-210; XXXIII, 14-21; 76-84. 

Fuentes Documentales 

Id. para que se hagan monasterios en 
lor. pueblos de indios, Madrid, 3 de 
marzo de 1568. Id. sobre la obra del 
monasterio de San Salvador, El Pardo, 
6 de octubre de 1573. El testimonio cs 
de 21 de junio de 1741. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6372. CAMINO entre Valencia y 
Borburata. BAHMV, cuaderno 
III (septiembre de 1945), 50-57. 

Documento procedente del fragmenta 
rio Libro de Cabildo de 1664, fols. 48 
v-50 v. Consta de dos .Partes: Carta del 
gobernador don Pedro de Porres y Tole 
do al Cabildo, pidiendo explicaciones .. so 
bre los motivos de haberse mandado 
abrir cl camino entre Valencia y Bor 
burata, y mandado suspender lo actuado 
hasta nuevo aviso, y Sesión del Cabildo 
de 2 de .dícíembre de 1664, en la que de 
fiende sus puntos de vista y los funda 
menta en razones de índole estratégica. 

6373. Canals Frau, S."-Un inte 
resante pleito entre encomende 
ros mendocinos del siglo XVI. 
AIEA., 1945, VI, 129-167. 

Curioso pleito por el cual un cacique 
···tonuta" reclama la entrega de un in 
dío, de nombre Pedro Martín Ayguil, 
que se disputaban dos encomenderos. Sc 
inició en cl año 1593. Se transcriben pa 
leográficamcntc los documentos estudia 
dos. 

J, T. R. 

6374. CÉDULA (R.eal) de 1777 
que autoriza y da instrucciones 
para establecer la renta de ta 
baco en Venezuela. BANV, 1945, 
XXXII, 193-199. 

Se publica Integro el texto de la Real 
Cédula de 24 de junio de 1777, por la 
cual el rey Carlos III tuvo a bien esta 
blecer cl estanco del tabaco en Venezuela, 
y que se considerase como uno de lo! 
principales ramos de su Real Hacienda. 

6375. COLECCIÓN de Cédulll5 Rea 
les, dirigidas a la Audiencia de 
Quito, 1601-1660. Quito, lm- 
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Fuentes Documentales. 

6387. INDIOS (Los) y sus protec 
tores. BANV, 1945, XXXIII, 
65-69. 

"Para el afio de li97, nombrado pri 
mer gobernador de la Provincia de Ba 
rinas don Femando Miyares, remite a la 
Real Audiencia un informe acerca del 
estado desastroso de los aborígenes en el 
territorio de su mando, en cuyo docu 
mento expone la conveniencia de nom 
brar un protector de todo crédito y ex 
periencia, para este servicio de tan em 
barazosas atribuciones. Tal informe se 
publica en esta página, para que el lec 
tor se imponga del atraso y dificultades 
en que se encontraban aquellos natura 
les". Archivo General de la Nación. Sec 
ción Empleados de la Colonia, tomo 
XXXIII, fols. 88 y s. 

6388. Lohmann Villena, G.-Una 
carta inédita de H ua,rián Poma 
de Ayala. Rdl, 1945, VI, 325- 
327. 

Fechada en Guamanga en 14 de fe 
brero de 1615 y conservada en el Archi 
vo General de Indias, Sevilla, Àudiencia 
de Lima, 145. Interesa a Ia biografia 
del autor de la Nueva Crónica y Buen 
Gobierno, pub). en Paris, 1936, con un 
prólogo de Richard Pietschmann. Por 
esta carta se echa de ver que Poma de 
Ayala invirtió treinta años en la acumu 
lación de datos para su obra contando 
desde 1615 y que había nacido en 1585. 

6389. MEMORIAS de los Virreyes 
del Río de la Plata. Buenos Ai 
res, Editorial Bajel, 1945, XXV, 
( 1), 5 8 8 ( 4) p., 24 ems. (Bi 
blioteca Histórica Colonial dirigi 
da por el profesor Julio César 
González, IV) . 

Sumario: Noticia preliminar, por Sig 
frido A. Radaeili.-1. Don Pedro de Ce 
vallos, Blasón, Memoria a su sucesor D. 
Juan José de Vértiz y Salcedo, 12 de ju 
nio de 1778.-11. Don Juan José de Vér 
tiz y Salcedo, Blasón, Memoria a su su 
cesor, Marqués de Loreto, Buenos Aires, 
12 de marzo de 1784.-111. Don Nicolás 
del Campo, Marqués de Loreto, Blasón, 
Retrato, Memoria. a su sucesor D. Nicolás 
de Arredondo, 10 de febrero de 1790. 
IV. Don Nicolás de Arredondo, Blasón, 

Continuación de esta serie. Los Jo 
cumentos se refieren al siglo XVIII. v«: 
nezuela. 

63 81. INDICE de Reales Provisio 
nes. Tomos XXVI y XXVII. 
BANV, 1945, XXXII, 211-218; 
XXXIII, 22-28; 85-92. 

Continuación de esta serie. Docu- 
mentos de 1805. Venezuela. 

63 82. INDICE de la Compa1iia 
Guipuzcoana. Tomo XII. BAN 
V, 1945, XXXII, 219 - 226; 
XXXIII, 29-3 5; 9 3-98. 

Continuación de esta serie. Docu- 
mentos del siglo XVIII. Venezuela. 

6383. INDICE de Intendencia de 
Ejército y Real Hacienda. To 
mos XXII y XXIII. BANV, 
1945, XXXII, 227-232; XXXIII, 
36-42; 99-104. 

Continuación de esta serie. Docu- 
mentos del siglo XVIII. Venezuela. 

63 84. INDICE de Hojas Militares. 
Tomo XI. BANV, 1945, XXXII, 
233-241; XXXIII, 43-50; 105- 
110. 

Continuación de esta serie. Docu- 
mentos de comienzos del siglo XIX. Ve 
nezuela. 

63 8 5. INDICE de la Gobernación 
de Guayana. Tomos XI a XII. 
BANV, 1945, XXXII, 242-247; 
XXXIII, 51-57; 111-116. 

Continuación de esta serie. Doc11- 
mentos de principios del siglo XIX. Ve 
nezuela. 

6386. INDICE de la Secretaria del 
Interior y Justicia. Tomos LXIV 
LXX. BANV, 1945, XXXII, 248- 
251; XXXIII, 58-61; XXXIV, 
117-124. 

Continuación de esta serie. Docu- 
mentos de principios del siglo XIX. Ve 
nezuela. 

R. H. A., N1lm. 21 
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Junio de 1946. F'uerrtes Documentales 

podría armonizar la necesidad de intro 
ducir los viveres al Puerto con la de pro 
hibir la entrada a todo individuo que 
llegase de las poblaciones invadidas por 
la epidemia. 

6392. SuBLEVACIÓN en Cataluñ«, 
en 1713. BAHMV, cuaderno III 
(septiembre de 1945), 84-91. 

Notificación hecha por el sargento ma 
yor don Alberto de Bertodano, goberna 
dor y capitán general de la provincia de 
Venezuela, de una cédula de Felipe V, 
por la que solicitaba un donativo, en 
apariencia voluntario, aunque obligatorio 
en realidad, para proseguir la lucha con 
tra los catalanes sublevados. 

V. núm. 6777. 

Brasil 

6393. LIVRO velho do tombo do 
mosteiro de São Benito da cidade 
do Salvador. Baia, Tipografía 
beneditina, 1945, 513 p., 12 ils. 
(Documentos históricos da con 
gregação beneditina brasileira, 
vol. 1). 

Con este tomo inicia la Orden de San 
Benito del Brasil la publicación de los 
ricos fondos documentales que guarda en 
sus casas. Este tomo comprende los más 
antiguos, desde cl siglo XVI hasta el 
XVIII. Abunda en noticias de todo ti 
po, tanto sociales y económicas como 
institucionales. Cfr. Robert C. Smith, 
THAM, il, 3, 1946, 389-390. 

J. Le R. B. 
V. núm. 6551. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Antillt1s 

6394. Llaverías y Martínez, J. 
Antonio Maceo, Documentos pa 
ra su vida. La Habana, Impren 
ta del Ar .:hivo Nacional, 1945, 
XXIII, 184 p., facs., láms., 26 
ems. (Publicaciones ... , vol. .. 
VII). 

Memoria a su sucesor D. Pedro Melo de 
Portugal y Villena, 6 de marzo de li95. 
V. D. Pedro Melo de Portugal 'Y Villena, 
Blasón, Retrato.-VI. Don A ntonw Ola 
Kfler Feliu y Heredia, Blasón, Retrato. 
VII. D. G. de Avilés y del Fierro, Mar 
qués de A:pilés, Blasón, Retrato, Memoria 
a su sucesor D. Joaquin del Pino, 21 
de mayo de 1801.-VIII. D, Joaquín del 
Pino y Rosas, Blasón, Retrato.-IX. D. 
Rafael de Sobremonse, Marqués de Sobre 
monte, Blasón, Retrato, Representación 
a la Junta de Sevilla, 8 de septiembre 
de 1808.-X. D. Santiago Liniers y Bre 
mond, Blasón, Retrato, Informe al Rey. 
-XI. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
Blasón, Retrato, Informe dando cuenta 
al Rey de España de las ocurrencias de 
su Gobierno y especialmente sobre la 
revolución del 25 de mayo de 1810 en 
Buenos Aires, 22 de julio de 1810. 

J. T. R. 

6390. MISIONES de indios en el si 
glo XVII. BAHMV, cuaderno 
III (septiembre de 1945), 7-46. 

Documento tomado del Libro de Ca 
bildo de la Municipalidad de Valencia 
de 1681. Se trata. de un extenso expe 
diente, cuya parte central está integrada 
por, una cédula de Carlos Il, de 28 de 
septiembre de 1676, a la cual aparecen 
incorporadas las peticiones del P. Borja 
sobre establecimiento de · poblaciones de 
soldados españoles cerca de las misiones 
de indios, de 1669 y 1672 y las corres 
pondientes juntas presididas por el go 
bernador de Venezuela, con sus decre 
tos; el largo decreto de la junta presidi 
da por el obispo de Caracas, ·de 1675, en 
favor de los indios encomendados, y la 
decisión real. Siguen a la transcripción 
paleográfica del texto eruditos comenta 
rios del doctor Ulrich· Leo, en los cuales 
se aprovecha la oportuna bibliografia. 

6 3 91. PELIGRO de viruelas en V a 
lencia, en 1142. BAHMV, cua 
derno III ( septiembre de 194 5 ) , 
61-66. 

Documento constituido por doa partes: 
a. Carta del procurador general don Juan 
Ignacio Diez de Velasco, sugiriendo al 
Cabildo de Va.Le~cia la necesidad de ais 
lar Puerto Cabello, donde se habla de 
clarado una epidemia de viruela, de la 
población de Valencia. b. Sesión del 
Cabildo en la que se trata principalmen 
te el problema administrativo de cómo se 
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Fuentes Documentales. R. H. A., Núm. 21 

mandaba el general Antonio Maceo; Co 
municación dirigida al Capitán General 
de 13. isla de Cuba por el Sr. Domingo 
Fá bregas, Alcalde de Mar de. Cayo Blan 
co (Bahia Honda), fecha Regla 16 de 
abril de 1896, donde se hallan antece 
dentes sobre la invasión de la Vuelta 
Abajo por las fuerzas del general Anto 
nio Maceo y otros particulares; Docu 
mentos acerca de la detención y multa. 
impuesta al moreno Mateo Diaz por pre 
gonar el contenido de un periódico sobre 
ser incierta la muerte de Maceo; Docu 
mentos sobre haberse dispuesto. por las 
autoridades españolas la recogida de unas 
décimas tituladas "Aleluyas de Maceo 
y Quintin Bandera o recuerdos· del dos 
de Mayo" ; Pensamientos del Mayor Ge 
neral Antonio Maceo extractados de do 
cumentos inéditos; Discurso pronunciado 
en Paris, en el Salón de las Sociedades 
Sabias el 7 de diciembre de 1897 en el 
Primer Aniversario de la muerte del ge 
neral Antonio Maceo; José Antonio Ma 
ceo, reminiscencias por J. F. Echeverria; 
Epistolario firmado por el general An 
tonio Maceo; Epistolario dirigido al ge 
neral Antonio Maceo; y Cartas suscritas 
por el general Antonio Maceo y una por 
José Marti, algunas inéditas; adquiridas 
por el Archivo Nacional de Cuba. 

'F. P. S. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6395. CARTA (La) del doctor 
Marcelino Vélez. BANHC, 1945, 
XXVIII, 11 5 -117. 

En relación con cl llamado "crimen 
de Berruecos" el Sr. Marcelino Vélez es 
cribió una carta al historiador Pérez de 
Soto en la cual alude a. una conversa 
ción privada habida , entre el doctor 
José Domingo Osmina y don Genaro 
Santamaria, de la que resulta que este 
último asistió a una reunión política ce 
lebrada· en la casa de don Pacho Mon-: 
toya por enemigos del Libertador y su 
polítíca en la que se acordó suprimir a 
Sucre, cursando órdenes en este sentido 
a los generales Obando, si iba por Pasto, 
Murgueitio si iba por Buenaventura y 
Tomás Herrera si' iba por Panamá. 

M. M-R. del O. 

6396. CARTA inédita del Liberta 
dor al general Urdaneta, sobre 

Con este valioso volumen, cuyo prefa 
cio está encomendado al Director de la 
Sociedad Colombista Panamericana, Ju 
lián Martinez Castells, se une el Ar 
chivo Nacional de Cuba, a los actos del 
Centenario de Antonio Maceo. Es un li 
bro de documentos, indispensable para 
los que escriban en lo adelante sobre 
Antonio Maceo. He aqui la síntesis de 
su contenido: Prefacio; Introducción; 
Expediente formado para el embargo de 
bienes del infidente Antonio Maceo, ve 
cino de Maya.ri; Expediente de embargo 
e incautación de bienes de Dn. Antonio 
Maceo; Documentos que se refieren a la 
libertad ordenada de José Conradi y To 
ledo, quien se habla comprometido con 
el Cónsul General de España en Nue 
va York a informar acerca de los pro 
pósitos y movimientos del general Anto 
nio Maceo y desbaratar el plan del pro 
pio cabecilla de llevar una expedición al 
Departamento Oriental de la Isla; Expe 
diente relativo a haberse dispuesto la sa 
lida de la isla de Cuba del señor Pedro 
María Delgado por estar conspirando en 
Bara coa, secundando planes de Maceo; 
Actas de la Convención Cubana de Key 
West que contiene en el folio 1 la de 
constitución del "Club Secreto", que des 
pués se llamó "Máximo Gómez" y más 
tarde "Carlos Manuel de Céspedes", y en 
la cual se menciona al general José An 
tonio Maceo; Acta de la sesión extraor 
dinaria celebrada el día 25 de septiem 
bre de 1884 por el Club 'Hijas de la 
Libertad", de Key West, Fla., E. U. de 
A. para iniciar como miembros del mis 
mo a los generales Máximo Gómez y 
Antonio Maceo; comunicación del Cón 
sul de España en Kingston, Jamaica. di 
rigida al Gobernador General de la isla 
de Cuba, fecha 29 de septiembre de 1888, 
informándole sobre la vigilancia que ejer 
ce de los principales jefes de la insurrec 
ción cubana que tienen alll su residencia 
habitual y fija; Ejemplar del Suple 
mento à "La Discusión", fecha 22 de 
abril 1895, con el titulo: "Muerte a Ma 
ceo"; Documentos que se refieren a la 
multa impuesta a José Puentes Valdés 
por pregonar el contenido de un peno· 
dico anunciando que "Maceo habla pa 
sado la Trocha"; Acta de la sesión ce· 
lebrada en la Casa Capitular del pueblo 
de Mantua, provincia de Pinar del R lo, 
con motivo de la llegada del Ejército In 
vasor al .mando del general Antonio Ma 
ceo; Testimonio de la resolución recalda 
en la causa contra la guarnición españo 
la del fuerte de Santa Cruz del Norte 
por haberse rendido al enemigo, que 
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Junio de 1946. 

fd99. CRIMEN (El) de Berruecos. 
Documentos, BANHC, 194 5, 
XXVIII, 342-344. 

Bajo cl título de "Actos oùcia.es so 
bre ol crimen de Berruecos" se publi 
can dos documentos, uno suscrito· por cl 
general Urdancta en Bogotá el 18 de sep 
tiembre .de 1830, dirigido a los habitan 
tes del departamento de Cauca conde 
nando la muette del Gran Mariscal de 
Ayacucho e instándoles para que nega 
ran su colaboración a un gobierno en 
el que estaban representados los asesi 
nos de Sucre y una comunicación oficial 
que suscribe cl ministro José Miguel Pey 
(3 de noviembre de 1830) dirigida al ge 
neral Pedro Murguetio dándole cuenta 
de que cl gobierno habla declarado fue 
ra de la ley y destituido al general José 
Hilario López por estimarle complicado 
en cl asesinato del Mariscal Sucre, en 
respuesta a una nota de Murgueitio no 
admitiendo cl destino de Comandante 
General del Departamento de Cauca para 
el cual había sido designado. 

M. M-R. ~el u. 

6400. DECRETO del Poder Ejecu 
tivo negándose a computar la 
pena [ impuesta al coronel Apo 
linar Morillo como autor de la 
muerte del general Sucre j . BA 
NHC, XXVIII, 126-131. 
Presenta la copia de este decreto, sa 

cado de la obra. del Sr. Pérez y Soto, 
la relación de los hechos ,¡ue quedaron 
como constancia en la causa instruida 
con motivo del asesinato del general Su 
cre, en los que se dibuja de un modo 
indudable la intervención intelectual de 
Obando en este suceso histórico. 

M. M-R. del O. 

6401. DOCUMENTOS de la familia 
Sucre. BAJ\HC, 1945, XXVIII, 
41-43. 

Partición de b'enes, efectuada cl 18 
de febrero de 1825 por los herederos del 
coronel don Vicente Sucre, sus hijos, 
José Maria, José Gcrónlmo y Antonio 
José habidos de su primer matrimonio 
con doña Maria Manuela Alcalá, y su 
segunda esposa doti& Narcisa Márquez 
Alcalá, por si y como tutora y curadora 
de sus menores seis hijos Este doeu- 

l"uentes Documentalee 

l11 revoluciôn del Istmo. BAN 
HC. 1945, XXVIII, 251. 

Sc inserta una carta de Bolívar al ge 
neral Urdaneta, fechada en Barranquilla 
el 10 de noviembre de 1830, en la que 
alude a que cl coronel Picón vino co 
misionado por cl general Espinar a 
traerle noticia del pronunciamiento del 
Istmo, 

M. M-R. del O. 

6397. CARTA de Obando a Ló 
pez, Pocos días después del ase 
sinato [ de Sucre] recomendándo 
le a Apolinar Morillo. BANHC, 
1945, XXVIII, 131-134. 

Sc trata de una carta de Obando a 
José Hilario López fechada en Pasto cl 
19 de junio de 1830, en la que, entre 
otras cosas -de estar recibiendo partes 
de la Provincia; de haberse sublevado la 
tropa y paisanos de Ibarra, asesinando 
?, Farfán, al . gobcrndor Gómez de la 
Torre y a unos oficiales y proclamando 
al firmante, Obando; y en relación y en 
forma de postdata- escribió Obando: 
"Tc recomiendo al pobre comandante Mo 
rillo; aconséjalo que no beba, que no 
se desacredite, y que cuente con nuestra 

. protección. Este podrá semos útil, y en 
este asunto dirá todas las picardías de 
Flores: debes creerle cuanto te diga. El 
se fué un poco resentido conmigo, por 
que no lo coloqué aqui, puedes discul 
parme con él, porque no. tenia ·aqui co 
mo acomodarlo, a más de que poco lo 
quieren los postusos i te lo recomiendo 
mucho, mucho y debes tratarlo bien co 
mo a un pobre oficial q re ha servido 
mucho, y mucho". De esta carta se 
acompaña una copia facsimilar. 

M. M-R. del û. 

6398. CARTA del coronel Geráni 
mo Sucre para su hermano el ge 
neral Sucre. BANHC, 194 5, 
XXVIII, 45. 

Carta familiar sin otro alcance que 
algunas referencias a la ocupación de 
Caracas por Bermúdez, su evacuación 
al ser atacado por Morales, habiendo ba 
tido en su retirada a Correa dando cuen 
ta del fallecimiento en campaña de al 
gunos amigos del Mariscal. de Ayacucho. 
El resto son noticias de carácter familiar. 

M. M-R. del o. 
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Fuentes Documentales. 

6405. HERMANA (Una) de Sucre 
nombrada la t1Griega" por su be 
lleza. BANHC, 194 5, XXVIII, 
44. 

Carta de dofla Marla Josefa Ariste 
guieta, fechada en Cumaná el 12 de 
diciembre de 1944 y dirigida a au primo 
don Vicente Lecuna, en la que suministra 
datos biográficos sobre Marla Rosario 
Sucre, conocida por "la Griega", madre 
de la abuela materna de la citada dofla 
Marla Josefa Arísteguieta, Josefa Ma 
nuela Guerra, hija del primer matrimo 
nio de la Griega con José Manuel Gue 
rra. La hermana de Sucre a quien se 
refiere esta carta, casó en segundas nup 
cias con su primo José Marla Sucre y 
tuvo varios hijos de este su segundo ma 
trimonio. 

M. M-R. del O. 

6406. INCIDENTE (El) de Popayan 
con motivo de la invitación de 
Mosquera y Pombo a guardar luto 
por Sucre. BANHC, 1945, 
XVIII, 100-108. 

Tomándolos de la obra de don Juan 
B. Pérez y Soto. y previos algunos co 
mentarlos de este autor, se reproducen 
algunos documentos relacionados con el 
incidente a que se refiere el titulo, en 
tre ellos una excitativa· firmada por Jo 
sé Rafael Mosquera y Lino de Pombo 
<11 de junio de 1830) para que los ciu 
dadanos honrados vistiesen de luto rigu 
roso durante ocho dias en seflal de due 
lo por la muerte de Sucre; otra excita 
tiva en igual sentido, pero haciendo ex 
tensivo el duelo a la muerte del general · 
José María Córdoba, suscrita por un 
colombiano; la opinión, firmada por Sa 
garrucho, con el titulo de "Un tercero 
en discordia", en la que se estima que 
el gobierno es el único que puede decre 
tar el luto nacional y un manifiesto di 
rigido a los colombianos por el citado Sr. 
Mosquera en el que explica sus ideas y 
sentimientos en relación con el documen 
to que suscribió con don Lino Pombo y 
contesta a sus anónimos impugnadores. 

M. M-R. del O. 

6407. INSTRUCCIÓN sobre el modo 
y operaciones con que deberá con 
ducirse el señor Marqués del To- 

mento figura en el Archivo de Sucre, to 
mo XVII. 

M. M-R. del O. 

6402. DocuMENTOS Históricos. 
Cinco comunicaciones inéditas del 
gran mariscal de Ayacucho. Las 
publica J. Roberto Páez. BAN 
HQ, 1945, XXV, 125-130. 

Todos pertenecen al afio 182'2. 

6403. DOCUMENTOS inéditos del 
general Urdaneta. BANHC, 
1945, XXVIII, 252-311. 

Serie de documentos cuyos originales 
figuran en el Archivo del Libertador, 
conservados en su casa natal de Cara 
cas, Comienzan con el nombramiento 
del general Urdaneta, como general jefe 
del ejército que operaba sobre Cúcuta 
(28 de enero de 1815) y termina· con una 
carta de dofla Dolores Vargas de Urda 
neta, fechada en Caracas el 4 de julio 
de 1845, en la que se preocupa por la 
salud del general durante su viaje a Eu 
ropa y hace referencias de carácter fa 
miliar. 

M. M-R. del O. 

6404. DocuMENTOS suministrados 
por 11La Academia Nacional de 
Historia". Quito-Ecuador, BA 
NHC, 1945, XXVIII, 46-47. 

Los documentos se refieren a hechos 
relacionados con la vida del general Su 
cre y son: Cesión del tercio de la he 
rencia del Mariscal a sus hermanos; de 
función de la hija del Mariscal, Teresa 
Sucre; casamiento de la viuda de Sucre 
con el general Isidoro Barriga; bautizo 
del primer hijo de este matrimonio a 
quien se puso por nombre Manuel Feli 
pe; Defunción de la viuda de Sucre, 
Mariana o María Ana Carcelén, Mar 
quesa de Solanda y fallecimiento del ge 
neral Isidoro Barriga el 29 de mayo de 
1850. La cesión. del tercio de herencia 
está suscrita por Sucre en Potosi el 26 
de febrero de 1826; los documentos que 
afectan al estado civil de las personas 
mencionadas proceden de los libros pa 
rroquiales correspondientes de la parro 
quia del Sagrario, en Quito. 

M. M-R. del O. 

R. H. A., NO.m. 21 
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ro en la common que lleva a las 
fronteras del: Departamento de 
Coro, de orden de la Suprema 
Junta Gubernativa de Yenezuela., 
BANV, 1945, XXXIII, 1-6. 

El Partido Capitular de Coro se negó 
a .reconocer cl movimiento revolucionario 
iniciado en. Caracas el 19 de abril de 
1810. La Junta Suprema organizó un 
cuerpo de ejército de 4,000 hombres, a 
las órdenes del marqués de Toro, a quien 
se dieron las presentes instrucciones. Los 
resultados de esta expedición no fueron 
satisfactorios. El marqués, dotado de 
personales condiciones militares, pero in 
experto en los achaques de una guerra 

. activa, fracasó en su empeño, y hubo 
de regresar a Caracas, después de un 
infructuoso ataque a Coro el 28 de no 
viembre de 1810. El texto de la "Ins 
trucción" es el de una copia que se 
halla en el archivo de la Gobernación y 
Capitania General. 

6408. OBANDO premedita el ase 
sinato del héroe. BANHC, 194 5, 
XXVIII, 108-109. 

Carta de José Marla Obando al ge 
neral Pedro José Murguetio, fechada en 
Popayán el 18 de mayo de 1830, que es 
una. diatriba contra Dorronsoro, Cancia 
no y el padre Ortiz y con respecto a 
Sucre dice: "Este general ha ofrecido 
que si la República se separa, sustrae al 

· Sur y se pone bajo la protección de 
Perú ¿ Qué le parece a V. este golpecito? 
¡Vaya mi amigo, se prostituyó Colom 
bia! Tenga V. mucho cuidado con este 
Señor, si viene por ahí, y haga que 
venga por esta plaza". Esta carta está 
tomada de la obra del Sr. Pérez y Soto. 

M. M-R. del O. 

· 6409. QUESADA, H. C.-El Casa 
miento de Artigas (Documental 
ilustrativo). La Nación, 19 · de 
agosto de 194 5, 2a. sección, p. l. 

El autor después de referirse al abue 
lo del prócer uruguayo, que figuró en 
tre los primeros pobladores de Monte 
video, recuerda a los padres y dedica 
parte del escrito a referir los primeros 
años del propio Artigas. L~ parte fun 
damental del articulo la integran los 
documentos que atañen al casamiento de 

Fuentes Documentales 

Artigas en 1805 con su prima Rafaela 
Rosalia Vlllagrán. 

J. T. R. 

6410. RoJAS, R.-Documentos 
para la Historia Argentina. Pu 
blicación dirigida por ... , Archi 
vo Capitular de Jujuy, tomo IV 
(Ed.itado por la Provincia de Ju 
juy, Ley 1618). Contiene: Libro 
I, Cabildos de la Revolución 
( 1810-1812) ; Libro Il, Corres- 
pondencia de Gobierno y de Gue 
rra (1810-1812); Libro III, Tri 
buto de vida, haberes y famas 
( 1810-1818). Procédelos un estu 
dio por Ricardo Rojas, intitulado 
"La patria en Jujuy", con varios 
facsímiles y un mapa de la gue 
rra gaucha en territorio Jujeño. 
Buenos Aires, Imprenta y casa 
editora "Coni", 684, Perú, 1944, 
CIV-702 p., 26 ems. 

J. T. R. 

6411. SucRE, je/ e de estado mayor. 
BANHC, 1945, XXVIII, 29-34. 

Se trata de cuatro fragmentos del dia 
rio de operaciones del ejército de Orien 
te, del cual fué jefe de estado mayor 
Sucre. Los tales fragmentos proceden 
del archivo de Yanes y están encabeza 
dos con los siguientes titulas: "El Co 
ronel Villarrocl en 1815"; "Marifio ata 
ca Cumaná en los dias 18 y 19 de enero 
de 1817" ; "Operaciones de Bermúdez 
contra Carúpano y Rio Caribe, el 1819" 
y "Notas sobre la campaña de Bermú 
dez en 1820 y 1821". Se advierte en el 
preámbulo de la inserción de estos frag 
mentos que sólo uno es de letra de Su 
cre, el del ataque a Cu maná; los demás 
fueron escritos por su ayudante Mejia. 

M. M-R. del O. 

6412. Valega, J. M.-1826. Lima, 
Librería e Imprenta D. Miranda, 
1943, 1 h., 152 p., 18 ems. (Ll 
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rido ocupa Jas pp. 43 a 58 y lleva por 
titulo: Contestaciân /J las prcgunUU del 
General Millrr, ' 

J. T. R. 

6415. VoTO de S. E. el Vicepresi 
dente de la República [ en la con 
mutación de la pena de muerte 
impuesta al Coronel Apolinar 
Morillo, por el asesina to del ge 
neral Sucre]. BANHC, 194 5, 
XXVIII, 125-131. 

El voto de don Domingo Caicedo, 
vicepresidente de la República cuando 
se condenó a muerte al coronel Apolinar 
Morillo como autor de là muerte de 
Sucre, fué favorable a la conmutación 
de la pena por otra grave, por las razo 
nes que en este voto se expresan. (De 
la obra de don Juan B. Pérez y Soto). 

M. M-R. del O. 

6416. VoTO de los Secretarios de 
Estado sobre la conmutación de 
la pena de muerte impuesta a 
M()rillo. BANHC, 194 5, XXVIII, 
118-124. 

De la obra del Sr. Juan B. Pérez y 
Soto, se copia el voto aludido que sus 
criben José Acevedo, Ignacio Gutiérrez 
y Mariano Ospina, en el que se aconseja 
la no conmutación de la pena de muer 
te impuesta a Apolinar Morillo por . su 
participación en la muerte del general 
Sucre. Se copia también la opinión que 
sobre esta conmutación de pena expuso 
el arzobispo Mosquera a instancia del 
Secretario de Hacienda don Ignacio Gu 
tiérrez Vergara, según fué transcrita en 
la Vida. de don Ignacio Gutiérres Ver 
gara, por su hijo Ignacio Gutiérrez Pon 
ce. 

M. M-R. de! O. 

EPOCA NACION AL 

Estados Unidos 

6417. Aptheker, H., edit.--Eigh 
teentb century petition of South 

C/ 

R. H. A., Ndm. 21 

Gesta Emancipadora del Perú, 
12). 

Colección de documentos y artlculos 
de la prensa coetánea, referentes a los 
sucesos ocurridos en el Perú durante el 
afio indicado en el titulo. 

6413. V ALEGA, J. M.-El proceso 
Berindoaga. Lima, Librería e Im 
prenta D. Miranda, 1943, 2 
vols., 18 ems. (La Gesta Eman 
cipadora del Perú, 1 O y 11). 

Colección de documentos referentes al 
juicio sustanciado contra el general Juan 
de Berindoaga, conde de San Donás, por 
orden de Bolivar. 

6414. VILLEGAS, A. G.-Un docu 
mento de San Martin con refe 
rencias históricas. Buenos Aires, 
Imp. Ferrari, 194 5, 5 8 ( '4) p., 
23 ems. 

El notable documento dado a cono 
cer por el señor Villegas es la respuesta 
que San Martin dió por escrito al in-. 
terrogatorio que le formulara el general 
Miller y que éste utilizó en sus Menw 
rias impresas en Londres, en 1828. Pre 
cede a la reproducción del mismo un 
extenso comentario, en el que se hace 
constar que el escrito de San Martin, no 
es de letra de su puño, sino de un ama 
nuense que pasaba en limpio sus bo 
rradores y que no dominaba con co 
rrección el castellano. Después de un 
prolijo estudio del texto, el seflor Ville 
gas establece que el documento fué re 
dactado entre el 19 de abril y el 31 de 
mayo de 1827. "Acaso no pueda afir 
marse en forma categórica que este es 
crito es inédito, pues aunque no se ha 
publicado nunca literalmente ni se le 
ha citado en forma expresa, su uso par 
cial -si bien con ciertas modificaciones y 
traducido- por Miller, quítale el atrac 
tivo e interés que le diera una absoluta 
originalidad". 

Lineas después establece •.• El General 
Miller -o su hermano- utilizó los apun 
tes de San Martín como si fueran pro 
pios, transcribiéndolos poco menos que 
literalmente. No se usaba entonces, es 
verdad, anotar en libros de la índole de 
sus Memorias la procedencia de los da 
tos informantes ... " El documento refe- 
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Publica una famosa carta inédita de 
Taylor, dirigida a John Jordan Crit 
tenden, la cual se halla entre los pa 
peles de la Maryland Histoncal Society, 
y que muestra las razones por las cuales 
aquel personaje varió de posición políti 
ca pasándose al campo .de la oposición, 
después de haber sido partidario de 
Jackson. 

J. Le R. B. 

6-421. JOHN Dooley, confederate 
soldier: His war journa.l. Edited 
by Joseph T. Durkin, Foreword 
by Douglas S~uthall Freeman. 
Washington, D~ C., Georgetown 
University Press, 194 5, XXIII- 
244 p. 
Diario de campaña de un soldado con 

federado que militó durante los alios 
de 1862 a 1865, abarcando esos alios cl 
texto pubicado. Aunque no parece afia 
dir nuevos conocimientos acerca de los 
grandes hechos de la guerra civil en los 
Estados Unidos, siempre constituirá un 
testimonio original y vivo de las campa 
ñas, de las condicionei. en que se en 
contraban los heridos y de los sufri 
mientos padecidos en los campos de ba 
talla. Cfr. R. II. Woody, TPM. LXX, 1, 
1946, 135-136. 

J. Le R. B. 

6422. JouRNALS (The) of Henry· 
Melchior Muhlenberg. Volume 
Il, Trad. por Theodore G. Tap 
pert, y John W. Doberstein. Phi 
ladelphia, Evangelical Minister 
ium of Pennsylvania and Adja 
cents States, and the Muhlenberg 
Press, 1945, Vl-772 p . 

Se trata de la segunda parte de los 
diarios del patriarca de la iglesia lute 
rana en América, que abarca desde 1i64 
hasta 1776. Nos da noticias de los acer 
camientos entre distintos grupos confe 
sionales, para oponerse a la influencia 
de otros, especialmente de los cuâque 
ros. También nos muestra al autor co 
mo un partidario harto consecuente de 
la . causa de la independencia de los Es 
tados Unidos. Muhlenberg, aunque cri 
ticaba la esclavitud, en lo que sus abu 
sos tenían de reparable, no atacaba los 

C11rolin11 negroes. TJNH, XXXI, 
1, 1946, 98-99, 
Publica una representación de los ne 

gros libres de ese estado (179i) deman 
dando que fueran tratados como verda 
deros ciudadanos libres. 

J. Le R. B. 

6il8. Butterfield, L. H.-The Li 
br11ry. A survey. of Benjamin 
R.ush letters. TPM, LXX, 1, 
1946, 78-111. 

Se · publican en este artículo con una 
introducción explicativa, numerosas car 
tas del politico norteamericano Rush, en 
tre las cuales se encuentra la primera 
que se conoce de él (1761). Se · hallan 
en .la .. división de manuscritos de la So- 

. cicdad Histórica de Pennsylvania, Hay 
entre ellas algunas escritas por; o a los 
¡>crsonajcs . más importantes de la época 
(Washington, Madison, Adams, etc.). Es 

. una· contribución interesante, puesto que 
sólo se hablan publicado hasta hoy al 
sunas . cartas del citado personaje. 

J. Le R. B. 

6419. DIARY (The) of a public 
. ,m11n. -~tes by F. Lauriston Bul 

,J~rd: Foreword by Carl Sandburg. 
Chicago, Abraham. Lincoln Book 
Shop, 1945, Xll-117 p. 

Se trata de un diario que abarca des 
de diciembre . de 1860 a marzo de -1861 
y cuyo autor permanece desconocido, no 
obstante las investigaciones realizadas pa 
ra identiñcarlo desde que se dió a co 
-nocer cl -documento en la N orth. A,,,,,.¡. 

. ~- .Review . (J879), Es particularmente 
i.n.tc~!!llntc acerca de las relaciones entre 
Líríeoln •. Seward y Douglas. El hecho 

. de que se desconozca su autor no per 
mite dictaminar sobre cl verdadero valor 
de los testimonios. que incluye sobre to 

. dos. los asuntos importantes de estos 

. momentos. Cfr. Roy F. Nichols, TPM, 
LXX, L, 19'46, 12~127. 

\ J. Le R. B. 

6420. Hoyt, Jr., W. D., edit., 
Zach"!Y Taylor on Jack.son and 
the' military establishment, 183 5, 
TAHR, LI, 3, 1946, 480-484. 
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México 

6426. Docusœx'ros de la Revolu 
ción mexicana. México, Secreta 

u 
ría de Educación Pública, 194 5,. 
93 p., 1 h., 19.5 ems. 

Contiene: Introducción.-La entrevis 
ta Dlaz-Creelman.-El partido reeleccío 
nista.-Manifiesto de la Convención. 
Primera sesión del "Club Central Anti 
reeleccionista". - Programa politico del 
Partido Democrático.-Plan de San Luis. 
-Plan politico-social de los Estados de 
Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campe 
che, Puebla y el Distrito Federal.-Re 
nuncías de Diaz y Corral.-Tratados de 
Ciudad Juárez.-Manifiesto de Madero, 
nombrando el Comité Central del Parti· 
do Constitucional Progresísta.e-Programa 
de la Convención de agosto de 1911. 
Plan de Ayala.-Plan de Guadalupe. 
Manifiesto de Francisco Villa.-Ley de 
dotaciones y restituciones.-Pacto de la 
Casa del Obrero Mundial y el Carrancis 
mo.-Estudio de Obregón sobre los par 
tidos politicos. 

6427. ÜRTEGA, M. -_El prodigio· 
de Gcotlân. Reco pil11cián de do 
cumentos históricos relativos a la 
aparición del Señor de la Miseri 
cordia (1847). Guadalajara, Ar 
tes Gráficas Nacionales, 1945, 62 
p., 22 ems. 

Después de reproducir casi en su to 
talidad un opusculito que escribió en 
1897 el Lic. J. Reyes Zavala, inicia la 
serie de documentos con "el despacho 
oficial del alcalde de Ocotlán al Supre 
mo Gobierno de Estado", seguida de la 
"Información testamentaria (1897} y la 
Carta-edicto de 29 de septiembre de 1911. 
Los últimos 4 capítulos nos hablan del 
tradicional juramento con que los oco 
tlenses se comprometen a celebrar alio 
por año la fiesta del Sefíor de la Mise· 
ricordia, de la esplendidez con que el 
pueblo ha respondido a su compromiso 
y de las obras de reparación y construc 
ción con que se prepara la celebración · 
del primer centenario del suceso a que 
nos venimos refiriendo. 

R. H. A., Nam. 21 

fundamentos de la institución. Cfr. 
Ralph Charles Wood, TPM, LXX, 1, 
1946, 124-126. 

J. Le R. B. 

6423. Nasatir, A. P.-French acti 
uities in California. An Archival 
calendar-guide. Stanford Univer 
sity, California, Stanford Uni 
versity Press, 1945, XIIl-559. p. 

Se trata de un catálogo-calendario de 
los papeles existentes en los archivos y 
bibliotecas de Paris, relacionados con la 
California, desde 1700 hasta 1857. Pero, 
el periodo principal, por la abundancia 
de materiales, es el comprendido entre 
1840 y 1857. También contiene resúme 
nes de documentos sobre actividades de 
corso de los norteamericanos y franceses 
en México y América Central. Incluye, 
en apéndices, listas de documentos de 
algunos archivos ingleses y del Archivo 
de Indias. No es un catálogo completo. 
Cfr. Robert G. Dunbar, TAA, IX, 1, 1946, 
48-50. 

J. Le R. B. 

6424. SHIP registers of the district 
of Giou ces ter, Massachussetts, 
1789-1875. Introduction by 
Stephen Willard Phillips. Salem, 
The Essex Institute, 1944, 196 p. 

Este voumen incluye los registros de 
barcos de Gloucester en Ias fechas que 
indica su titulo. Es interesante para 
el estudio del desarrollo de la industria 
naval y del comercio. Cfr. Forrest R. 
Holdcamper, TAA, VIII, 4, 1945, 275-286. 

J. Le R. B. 

642 5. SUPPLEMENT to the guide 
to the manuscripts collection in 
the Historical Society of Penn 
sylvania. TPM, LXX, 2, 1946, 
181-184. 

Forma ésta, la segunda parte del su 
plemento en que se incluyen algunos 
manuscritos no catalogados en la gula de 
la Sociedad Histórica de Pennsylvania. 
En esta corta relación hay documentos, 
especialmente familiares (corresponden 
cias, etc.) desde fechas como 176Z hasta 
nuestros dias. 

J. Le R. B. 
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Argentina 

V. núms. 6500, 6772. 

eh il e 

6428. CORRESPONDENCIA de D. 
Demetrio O'Higgins con doña 
Rosario Puga y doña Isabel Vi 
daurre. La publica con una in 
troducción Jaime Eyzaguirre. B 
AChH, año XII, Núm. 33 (se 
gundo semestre de 194 5 ) , 34- 5 5. 

Pedro Demetrio O'Higgins era hijo 
natural del Director Supremo del Es 
tado de Chile don Bernardo, y de la 
primera de las señoras nombradas en el 
titulo del presente articulo. "Parece co 
-sa segura -escribe el editor- que don 
Demetrio perdió todo contacto con su 
madre, al menos desde que siguió al ge 
neral al Perú y hasta varios años después 
de. la muerte del mismo. Sólo en 18411 
se atrevió a romper esta incomunicación ' 
prolongada y entablar relaciones con do 
fia Rosario Puga, que por entonces vivia 
en Santiago con su madre, doña Isabel 
Vidaurre. El intercambio de correspon 
dencia que se produce entre ellos tiene 
1oda la emoción y el sentimentalismo de 
·un episodio de. novela. Las efusiones de 
cariño, apasionadas y tiernas, llegan al 
paroxismo y se mantienen incólumes 
durante los siete años que abarca este 
epistolario". 

Ecuador 

6429. DOCUMENTOS históricos. 
Comunicaciones dirigidas por ei 

general José Gabriel Pérez, jefe 
superior de los Departamentos del 
Sur, al intendente de Quito, du 
rante el año de 1827. Publica: 
Jorge Pérez Concha. BANHQ, 
1945, XXV, 253-278. 
No se indica la procedencia de esta 

serie documental. 

6430. EPISTOLARIO de González 
Suárez. BANHQ, 194 5, XXV, 
.81-84. 

Cartas de los años 1898-1901, escri 
tas en Ibarra y Quito. No se indica el 
lugar en que se conservan. 

Uruguay 

6431. ARCHIVO del general Juan 
A. Antonio Lavalleja ( 1829- 
1 8 3 6) . Publicado por el Archivo 
General de la Nación. Angel H. 
V i d a l, Director. Montevideo, 
1945, XL, 422 p., 2 h., 24.5 ems. 
(República Oriental del Ur u 
gua y). 

Volumen cuarto y penúltimo de la se 
rie. Los tres anteriores se publicaron en 
1935, 1938 y 1941 respectivamente. El 
presente contiene 240 piezas (núms. 1232- . 
1472), precedidas de un indice cronoló 
gico, a modo de inventario, en el que 
figura un breve resumen del contenido 
de cada una de ellas. Cabe destacar 
que la mayor parte de los documentos 
incluidos en este volumen se hallan fe 
chados en distintas ciudades argentinas 
y suscritos por Tomás Guido, Juan Ma 
nuel de Rosas, Juan Ramón Balcárcel, 
Tomás Manuel de Anchorena, Félix de 
Alzaga, Manuel Moreno, Pascual Echa 
gue, Luis Manuel Aldao, Martin Rodri 
guez, Manuel J. Garcia y otros que han 
tenido actuación destacada en la política 
argentina durante los años que compren 
de este conjunto de papeles históricos. 
Falta en la publicación que nos ocupa 
un indice de personas citadas, 

s s. v. 

Brasil 

V. núm. 6481. 

C) MUSEOGRAFÍA 

Argentina 

6432. Freiberg, M. A.-El Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia en el cen 
tenario del prócer. La Prensa, 2 

Museograf[a 
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HISTORIOGRAFIA, 
METODOLOGIA DE LA 

HISTORIA 

OBRAS GENERALES 

6435. Baumgardt, D. -1..,egendary 
quotations and lack. of references. 
JHI, VII, 1, 1946, 99-102 .. 

El A. se refiere a la actual corriente 
contraria a las citas eruditas en los li 
bros. Este hábito "victoriano" de la 
cuidadosa documentación ha caldo últi 
mamente, y cada dia más, en descrédito. 
Por ello, quiere en este trabajo mos 
trar algunas citas legendarias para pro 
bar que la falta de confirmación preci 
sa deÍ lugar en· donde se hallan las fra 
ses o ideas mencionadas ha perjudicado 
grandemente a los que las. emplean. El 
resultado ha sido una mala interpreta 
ción. de las ideas de los autores a quie 
nes se atribuyen esas citas legendarias, 
que cl A. demuestra, con citas, no ha 
ber sido expresadas. 

J. I.e R. B. 

6436. Engel-Janosi, F. ·- The 
growth of german historicism. 
Baltimore, Johns Hopkins Press, 
1944, 101 p. (Johns Hopkins 
University Studies in History and 
Political Sciences, series LXII, No. 
2). 

Véase anteriormente, p. ~9-100. 

· 6437. Flechtheim, O. K.-History; 
Theodicy or Odyssey. PH, vn, 
1, 1946, 78-87. 
. Este articulo cs, prácticamente, conti 

nuación de .los anteriormente ·publicados 
en la misma · revista (Il, 1941; III, 1942 
y IV, 1943) sobre problemas de historia 
de la filosofia de la historia desde He 
gel hasta Toynbee, incluyendo, entre am 
bos, las ideas de Marx. El A. se plan 
tea aqui cuál sea el carácter de la his 
toria, si Teodicea, o mejor aún, histó 
riografla profana, aunque dirigida hacia 
una meta, similar a la del · reino de 
Dios en la tierra, o si es Odisea, o sea 

de septiembre de 194 5, segunda 
sección, p. 2-3, ils. 
"Entre las iniciativas de Bernardino 

Rivadavia que demuestran su preocupa 
ción por los problemas de la cultura y 
su clarividencia de estadista, figura en' 
lugar preeminente la fundación del Mu 
sco de Historia Natural en 1812, en los 
mismos albores de nuestra emancipación, 
cuando a pesar de la grave situación ge 
neral imperante comprendió la enorme 
importancia que tendrla para el futuro 
de la patria el conocimiento acabado de 
la naturaleza de su pais". Se traza la 
historia del establecimiento desde enton 
ces hasta nuestros dias, recordando que 
a partir de 1931, se le denomina con cl 
nombre de su ilustre fundador. 

J. T. R. 

643 3. LEVENE, R.-ubor realizada 
por la Comisión Nacional de Mu 
seos ,, Monumentos Históricos. 
Memoria correspondiente al año 
1944. BMMH, 1945, VII, 7-65. 

6434. UoAONDO, £.-Album del 
Museo Colonial e Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires. Dé 
cima edición. Luján, 1945, 48 
p., 27 ems., ils. 

Inaugurado cl Museo en Í923, ha acre 
centado constantemente cl número de ob 
jetos que se exhiben en los distintos de 
partamentes que lo integran. Reciente 
mente se ha librado al público la sec 
ción de Transportes. Las múltiples y va 
liosas salas de este importante Museo 
atesoran objetos de sumo interés para la 
historia y el folklore argentino y ame 
ricano. "Este Instituto +expresa el Di 
rector- tiene un doble valor, porque 
además de las importantes "piezas que 
ha reunido, obtenidas todas por dona 
ciones de particulares y de instituciones 
funciona en el histórico edificio del Ca 
bildo de Luján, creado por real cédula 
de Femando VI del año 1756". 

]. T. R. 

Uruguay 

V. núm. 6485. 
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más eficaz que tenga él cuando se en 
frente al estudio · critico de las fuentes. 
De la uniõn de éste y aquél puede sur 
gir esa percepción que le permita apre 
hender el objeto de estudio; sólo en la 
medida que esto suceda será más o me 
nos objetivo -no imparcial como creen 
algunos- sin renunciar a sus más es 
timables· atributos humanos. Mientras 
avienen nuevos tiempos y nueva· historia, 
digamos con Ranke: "Es tan dulce go 
zarse en la riqueza de · todos los .siglos, 
encontrarse con todos los héroes frente 
a frente, revivirlo todo de nuevo!" 

6440. SOBRE el problema de la ver 
dad histórica. FyL, 1945, X, 245- 
272. 

Organizadas por la Sociedad Mexica 
na de Historia se celebraron en México 
durante junio de 1945 tres sesiones de 
dicadas a debatir el tema enunciado en 
el titulo. La discusión; muy interesante, 
versó acerca de las tres ponencias si 
guientes: Edmundo O'Gorman, Consiâe 
raciones sobre la verdad en historia; 
Alfonso Caso, Nows acerca de la verdad 
histórica y Ramón Iglesia, El estado ac 
tual de los estudios históricos. 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA COLONIAL 

6441. Beltrán de Heredia y Casta 
ño, P.-Dedicatoria inédita de la 
''Historia del Nuevo Mundo", de 
Muñoz. RDI, 1945, VI, 333-339. 

Carta-prólogo, dirigida al conde de 
Floridablanca, de ofrecimiento al rey, fe 
chada el 7 de julio de 1791 (Academia 
de la Historia, "Colección Muñes", L 
II, fols. 44 r-46 "·) 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

EPOCA NACION AL 

Estados Unidos 

6442. Coleman, E. M. - William 
Wells Brown as an historian. TJ 
NH, XXXI, 1, 1946, 57-59. 

un ir y venir de tiempos, experiencias 
y vicisitudes, que, i diferencia de la fá 
bula clásica, no admite una vuelta a 
Itaca. 

J. Le R. B. 

6438~ Huntington, E: - Main 
springs of civilization. New York, 
John Wiley and Sons, 1945, XIl- 
660 .p., ils. 
Esta obra constituye un resumen .dé 

las. ideas del A. acerca de los factores 
que determinan, a veces, o condicionan 
siempre, a una civilización. Sin embar 
go, trata principalmente· de estudiar; va 
lorándolo, el lugar que ocupan la he 
reacia física y el medio · natural en la 
formación de la historia. En cierto sen 
tido, sus ideas se· acercan a las teorias 
tradicionales del progreso incontenible, 
aunque limitado por incidentes efíme 
ros. Concede, desde luego, gran impor 
tancia a los climas, hallando correlacio 
nes entre las sociedades avanzadas y las 
zonas de temperatura diaria de 65° Far., 
en las cuales hay, asimismo, fuertes va 
riaciones estacionales y frecuentes tor 
mentas ciclónicas. Pero esta considera 
ción geográfica sólo significa para el 
A. que, dentro de las necesidades de la 
presente civilización, esos son los climas 
mb apropiados. (noroeste de Estados Uni 
dos y Canadá, noroeste de Europa), 
mientras que para .otros tipos de desarro 
llos culturales ha.y climas óptimos di 
ferentes. E11 una. obra . digna de leerse 
y sobremanera interesante puesto que 
expone, con lujo de ilustración, teorias 
ya un poco abandonadas, aunque siem 
pre fructíferas ya que la causalidad 
histórica no cs unilateral ni exclusivis 
ta. Cfr. Fred. B. Kniffen, AA, XI, 4, 
1946, 269-270. 

J. Le R. B. 

643 9. LE RIVEREND BRUSONE, J. 
Algunas ideas sobre la historia. 
UDIH, 58-60 (enero-junio, 
1945), 139-151. 
Resumen de las ideas discutidas du 

rante el curso pasado en la cátedra de 
historiografia del Centro de Estudios His- 

. tôrícos del Colegio de México, a cargo 
del profesor Ramón Iglesia. Conclusión: 
"Reiteremos la afirmación de que el his 
toriador necesita del presente para em 
prender camino en la investigación del 
pasado. Esta, y no otra, será ta ayuda 
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El A. se propone analizar las obras 
del famoso historiador Brown, que fué 
esclavo fugitivo y sufrió todos los ho 
rrores de la persecución, a la luz de las 
ideas modernas. Estima que su mejor 
contribución a la historiografia es la 
obra titulada: The Black Man: His ante 
cedents, his 1eniw and his achievements, 
publicada en 1863, en cuya segunda par 
te trata de los orígenes de los negros y 
les defiende de la acusación de indo 
lentes que se les lanza. Sus obras son 
tanto más notables cuanto que Brown 
"nunca concurrió en su vida un solo dia 
a ninguna escuela". 

J. Le R. B. 

6443. Franklin, J. H. - George 
Washington Williams, historian. 
TJNH, XXXI, 1, 1946, 60-90. 

Se trata de un análisis de la obra 
del primer historiador serio de la raza 
negra (The history of the negro race in 
America, 1619-1880 2 t., New York, 1882), 
en cuyas venas corria sangre negra y 
alemana. Sefiala cl A. que Williams 
(1849-1891) no tuvo preparación especiali 
zada y que, sin embargo, se mantiene 
dentro de estrictos limites de objetividad, 
tanto más de ponderar cuanto que tuvo 
que narrar acontecimientos contemporá 
neos y dignos de ser apasionadamente 
discutidos. El se propuso no ser "un 
ciego panegirista de su raza, no un apo 
logista partídarísta, sino un amante de 
la verdad histórica". 

J. Le R. B. 

6444. Hafen, L. R.-The work of 
a State Historical Society. NH, 
XXVI, 4, 1945, 211-220. 

Se refiere el A. al campo de activi 
dades en que puede emplearse una SO· 

cíedad regional de historia. Para él son 
tres: la recolección del material históri 
co; segundo, su preservación, clasifica 
ción e "indi.zación"; tercero, la disemi 
nación de la infonnación. Va expli 
cando en qué consiste cada una de estas 
fases, asl como los principales elementos 
de información que deben conservarse. 

J. Le R. B. 

644 5. )ohnson, A. H. - White 
head's philosophy of history, PH, 
VII, 2, 1946, 234-249. 

Estudia la contribución del filósofo 

R. H. A., Nom. 21 

norteamericano puesto que en au obra 
Adventures of Ideas, confiesa paladina 
mente que está tratando de formular una 
filosofia de la historia. El punto fun 
damental de estas ideas cs que cl valor 
constituye la referencia fundamental del. 
proceso histórico, a tal punto que "va 
lor es la palabra que uso para denotar 
la intrínseca realidad de un acontecimien 
to". Por otra parte, es característico de 
las ideas de Whitehead cl rechazo deci 
dido de todo ordenamiento regular de 
lo histórico, como asimismo de todo con 
tingentismo". No hay razón, dice, para 
creer que el mundo actual sea pura or 
denación o puro caos". Esa filosofia de 
la historia, que parece bastante poco 
elaborada, supone, además, el reconoci 
miento del papel de los grandes hombres. 
el reconocimiento de las fuerzas econó 
micas, puesto que Whitehead no inten 
ta realizar una ''simplificación imposi 
ble". 

J. Le R. B. 

México 

6446. O'Gorman, E.-Cinco años 
de historia en México. FyL, 1945, 
X, 167-183. 

Trata el autor sucesivamente de las 
Instituciones, Publicaciones (Revistas, Li 
bros de fuentes, Libros de aportación 
personal e interpretación). Otras activi 
dades, es decir, curaos, seminarios, con 
gresos y reuniones de mesa redonda. 

ENSAYOS 
DE INTERPRETACION 

ÛBRAS GENERALES 

6447. Herskovits, M. J - The 
myth of the negro past. Harper 
Brothers Corporation, New York, 
1941, XIV-374 p. 

Esta obra se encamina a discutir el 
"mito del pasado negro" formado por 
una serie de juicios · erróneos, sobre el 
carácter infantil del negro ,sobre la es 
casez de supervivencias africanas en la 
cultura americana actual, en fin, sobre 
la inexistencia del pasado negro. Y 
aunque. no toca directamente los proble 
mas históricos, tiene cl valor de discu 
tir algunas de las más famosas obras 
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ran/e el siglo XVI. CuAM, año 
V, 2 ( marzo-abril 1946), 18 5- 
201. 

Libertad indudable, que el autor co 
rrobora con ejemplos significativos. En 
cuanto a los resultados concretos que 
ella pudo ejercer 'en el gobierno de las 
Indias, recuerda Hanke "que toda esa 
serie de ordenanzas promulgadas por la 
Corona, tales como Jas Instrucciones aJ 
gobernador Ovando (1501), Jas Leyes de 
Burgos (1512), las Nuevas leyes (1542), 
Jas Ordenanzas sobre descubrimientos de 
1573, etc., fueron decretadas como res 
puesta a las quejas recibidas de América. 
Ningún asunto fué demasiado pequeño 
ni los peticionarios demasiado humildes, 
para que las más elevadas autoridades 
españolas dejaran de atenderlos. . . Ni 
la m:ís remota región del imperio es 
pañol permaneció fuera del alcance de 
la atención del Rey. . . Tampoco hubo 
problema alguno demasiado grande que, 
al ser elevado al rey, no motivase en 
tusiasta discusión, como cuando se trató 
el delicado asunto relativo a la legiti 
midad de sus derechos para gobernar el 
Nuevo Mundo". 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

6452. Caturla Bru, V. de.-La mu 
jer en la independencia americana. 
La Habana, Jesús Montero, Edi 
tor, 1945, 198 p., 24.5 ems. 
(Biblioteca de Historia, Filosofía 
y Sociología, vol. xxii). 

El doctor Herminio Portell Vilá, pro 
fesor de historia de América de la Uni 
versidad de La Habana, explica en el 
prólogo de este libro cl ale.anee de su 
contenido. "Se equivocaria grandemen 
te quien se acercase a este libro con la 
curiosidad de descubrir datos biográfi 
cos acerca de un grupo de mujeres emi 
nentes y que dejaron huella imborra 
ble de su paso por el mundo en sus vir 
tudes, en su obra o en cl aliento o la 
orientación que supieron dar a sus con 
temporáneos. Victoria de Caturla, en 
realidad, aspira a más que a la presen 
tación de una serie de biografias ejem 
plares y se propone hacer afirmaciones 
sociológicas y filosóficas sobre el papel 
de la mujer, no el de esta o el de aquella 

Ensayos de lnterpretaclõn 

de historia social americana (especial 
mente de Estados Unidos), as! como su 
giere nuevos caminos aprovechables por 
loa investigadores del pasado (como, por 
ejemplo, la díecusión de la procedencia 
<le los negros esclavos y la actitud del 
negro frente a la esclavitud). Por otra 
parte, abarca abundantes consideraciones 
sobre el folklore afroamericano. El A. 
sostiene la tesis de que hay evidentes 
supervivencias africanas en la cultura ne 
gra y mixta de América, punto de vista 
que no debe olvidar ningún historiador. 
Cfr. J. Le Riverend, AfA, I, 1-2, 87-89. 

6448. Ortega, P.-El hombre con 
respecto a la educación. RDE, 
año 87, núm. 5 (Sept. - Oct., 
1945), 57-61. 

Basándose en el princípio de que "to 
da doctrina educacional depende del con 
cepto filosófico respecto del hombre", el 
A. realiza un breve ensayo acerca de los 
diversos tipos filosóficos de educación, 
desde el concepto griego, que tendia a 
imponer la cultura como factor forma 
tive de perfeccionamiento del ser hu 
mano, hasta las modernas teorias que lu 
chan por desterrar de los sistemas edu 
cativos todo rastro de individualismo 
subjetivista, de empirismo y de intelec 
tualismo utilitario, para optar por un 
nuevo concepto del hombre a base del 
predominio del espíritu y de la libertad. 

E. T. V. 

6449. Perry, R. C - Puritanism 
and democracy. New York, The 
Vanguard Press, 1944. 

'Véase anteriormente, p. 124-126. 

6450. Privitera, J. F.-The Latin 
American f ron t. Milwaukee, 
Brute Publishing Company, 1945. 
X-212 p. 

Véase anteriormente, p.' 126-127. 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA COLONIAL 

64 51. Hanke, L.-La libertad de 
palabra en Hispanoamérica du- 
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Teresa de Mier. Rdll, núm. 82 
(octubre de 1945), .91-108. 

Dospuéa de trazar la p1lcolo¡la del 
famoso escritor mexicano, se refiere a la 
tremenda lucha dialéctica con el escri 
tor prusiano De Pauw, lucha cuyo· epi 
sodio culminante tuvo lugar cuando el 
consulado de México propuso (1811) a 
las Cortes de Cãdís limitar la represen= , 
tación parlamentaria de la Nueva Espa 
ña, porque de sus seis millones de ha 
bitantes tres eran indios, dos mestizos y 
mitad del millón de blancos era bicapai 
de derechos politicos; y porque en Méxi 
co "dominaba el humor o el genio ln 
dolente y sensual", y los indlgenas eran 
generalmente "ruines ·y estólidos". Mier, 
haciéndose eco de la indignación de los 
delegados americanos, acusó vehemente 
mente al portavoz del consulado, Fran 
cisco Javier Lambarrí, de haber recogido 
las peores calumnias de De Pauw, a fin 
de justificar la sujeción de los ameri 
canos. 

Sudamérica, excepto Brasil 

64 5 5. Cornejo, A.-Salta, côlum 
na de la unidad nacional. BldS, 
1945, IV, No. 15, 47-102. 

Se refiere a las fochas internas de 
predominio centralista contra las ideas 
de unidad nacional, que el autor señala 
tuvieron en Salta grandes defensores. En 
"la época de la independencia [la] dis 
tingue sù elección popular, pero jamás 
para triunfo de tendencias o banderías- . . 

politicas: ni porteños, ni provincianos: 
ni unitarios ni federales; siempre co~ 
el concepto de la Nación formada por 
la unión de sus provincias". 

· J. T. R. 

. EPOCA NACION ÁL 

Estados Unidos 

6456. Hayes, C. J. H.-The amer 
ican frontier. ¿Frontier of what?, 
TAHR, LI, 2 1946, 199-216. 

El Presidente de la American Historic 
al Association leyó este trabajo en la 
reunión anual celebrada en diciembre ~e 
1945. Encamina su disertación a díscu- 

mujer, con los antecedentes sumtnlstradœ 
por las vidas y los hechos de un corto 
grupo de las que se distinguieron por 
un herolsmo o una abnegación relevan 
tes, a lo largo de la historia". La obra 
consta de los siguientes capitulas: Las 
precursoras de la independencia de Sur 
américa. La mujer en la revolución 
norteamericana. La mujer en la indepen 
dencia de México. La mujer en la in 
dependencia de Colombia. La mujer en 
la vida del Libertador (Bolivar), La mu 
jer en la independencia del Perú, Una 
guerrera de la independencia de Bolivia 
(Juana Azurduy). La mujer en la in 
dependencia de la Argentina, Xaviera 
Carrera y los inicios de la revolución 
chilena. La mujer en la independencia 
del Brasil y La mujer en la Indepen 
dencia de Cuba. Y completa el libro 
una abundante bibliografia de obras con 
sultadas. 

F. P. S. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Antillas 
6453. Williams, E.-The negro in 
the Caribbean. Washington, The 
Associates in the Negro Folk edu 
cation, 1942, 119 p. (Bronze 
Booklet Number 8). 

Estudio de la situación actual • de las 
poblaciones predominantes en las peque 
ñas islas· del Caribe, aunque con fre 
cuentes referencias a las Antillas Mayo 
res que no son una excepción radical en 
el panorama económico o cultural de esa 
zona. Es importante porque el panora 
ma social del Caribe no ha cambiado 
radicalmente a través de los tiempos. Y 
por las sugerencias que ofrece sobre la 
federación de los países y pequeñas na 
cionalidades del Caribe. Cfr. Jotge A. 
Vivó, AfA, I, 1-Z, 118. 

J. Le R. B. 

EPOCA DE LA INDEPE:l\i'DENCIA 

México 
6454. Gerbi, A.-De Pstiu) en las 
Cortés de Cadiz y Fray Servando 

R. H. A., Ndm, 21 
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University Press, 1945, XXII- 
385 p., ils. - 

Este volumen pertenece· a la serie de 
estudios (25 vols.) que tratan de las re· 
ladones económicas, políticas y cultura 
les de los Estados Unidos y Canadá, 
publicados con la ayuda de : la Funda 
ción Carnegie. Es un magnifico expo 
nente de historia comparada, en la cual 
se pierde la noción de lo nacional, para 
ver los problemas históricos a· la· luz 
de una comunidad de naciones: Ei li 
bro; sin embargo, pone énfasis en los 
aspectos relativos a Canadá, lo · cual pa 
rece ser intención del autor, dado el gran 
desconocimiento que· acerca de ese· pais 
hay en los Estados Unidos y 'en la pro 
pia Inglaterra; El estudio abarca en el 
primer capitulo el análisis geográfico y 
económico · de Norteamérica. Pasa des 
'pués al estudio de· los pueblos y sus ri 
validades (1492-1763),° En los restantes 
capítulos se examinan distintos periodos, 
êaracterizándolos por. el estudio de los 
grandes problemas .. económicos, bien los 
transportes, bien la colonización, etc. El 
A. parece decidido a mostrar que el 
"triángulo de Norteamérica" no ·puede 
existir plenamente hasta que Gran Bre 
taña y Estados Unidos se pongan de 
acuerdo para garantizar la libre exis 
tencia del Canadá. Finaliza el libro 
con el estudio de los problemas actuales 
(depresión, aislamiento politico.. etc.) Cfr. 
F. H. Soward, TCHR. XXVII, I, 1946, 
SS-60. · 

J. Le R. B. 

6460. Sánchez, L. A.-Bre11e his 
toria de América. México, D. F., 
Ediciones Coli, 1944, XXII, 2- 
664 p., 20 ems. 

Véase anteriormente, p. 133-140. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

6461. Delgado, L. H. - Bolivar, 
Perú y Boli1lia. Lima, Imprenta 
Torres Aguirre, 1943, 271 (4) 
p., 22 ems. 

Colección de artículos, con .adiciones, 
que el · autor publicó en diversas épo 
cas sobre el Libertador, con. algunos do 
cumentos, a manera de apéndice. En las 
páginas finales aparece una lista de los 
autores consultados. 

Hi_storia Genera.I 

tir la. significación de la teoria de la 
frontera en ·1a· historia norteamericana, 
tal como la expuso hace unos cincuenta 
ados· Frederick Jackson Turner y ha . si 
do aceptada, repetida o reelaborada por 
otros investigadores. Para él se · ha· vis 
to en esa frontera sólo el aspecto pura 
mente nacional y esto necesita una re 
visión. Ello · se debió . al creciente ais 
lamientO' intelectual de Estados Unidos 
-err el siglo pasado, situación sobre la 
cual reaccionó, a su vez, la teoría de la 
frontera, estimulándola. La frontera en 
los Estados Unidos no es más que · la 
frontera de la cultura occidental o euro- 

- pea, .con la cual, no obstante las dife 
rencias regionales, tiene tantos puntos de 
coincidencia la básica cultura norteame 
ricana. 

J. Le R. B. 

México 

~457: Yáñez, A.-El hombre pro 
videncial del romanticismo. Cu 
Am., año V, 2 (marzo - abril 
1946), 202-216. 

Consideraciones en tomo a la perso 
nalidad de don Antonio López de San 
ta Anna. 

Argentina 

6458. Mansilla, L. V.-R.osas, en 
sayo histórico~psicológico. Buenos 
Aires, Sociedad Impresora Ameri 
cana, 1945, 286 p., 19 ems. 

Reimpresión de esta conocida obra. 
Contiene un prólogo de Enrique de Gan 
dia. 

J. T. R. 

HISTORIA GENERAL 

AMÉRICA EN GENERAL 

TRAB,AJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

6459 •• Brebner, J. B.-North Amer 
ican triangle: The interplay of 
Canada, the United States and 

,Great Britain. New Ha ven, Y ale 
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Centroamérica 

6464. Garay, N. - Panamá en et 
pasado y en el presente. Amér., 
1945, XIX, 375-413. 

Charla sustentada el 2 de noviembre 
de 1944 en el Seminario de Asuntos In 
ternacionales, organizado por la Asocia 
ción de ex-alumnos de los planteles uni 
versitarios de los Estados Unidos, de 
Quito. El autor arranca desde la época. 
del descubrimiento y ofrece un panorama. 
de la historia de Panamá, con noti 
cias de importancia acerca de su Au-· 
diencia, de los ataques de corsarios cu-· 
ropeos contra el istmo y de los proyec 
tos conocidos sobre la apertura del ca-· 
nal interocéaníco. 

Sud américa, excepto Brasil 

646 5. Reyes, O. E.-Breve historia 
del Ecuador. 2a. ed. Tomo I. 
Quito, Talleres Gráficos del Mi 
nisterio de Gobierno, 1943, 46& 
( 1 ) p., mapas, 16 ems. 
Contiene: La antigüedad. Formación. 

y constitución de los pueblos aborígenes. 
ecuatorianos. Los incas. La conquista. 
española. La colonia. 

EPÓCA DE LA CON QUIST A 

Sudamérica, excepto Brasil 

6466. Kubler, G.-The Behavior of 
Atahualpa, 15 31-15 3 3. THAHR,. 
1945, XXV, 413-427. 

Refiérese a la conducta del Inca, hi 
jo de Huayna Cápac y su sucesor en. 
Quito, con relación, a su hermano Huis- ' 
car y a los españoles durante la con-· 
quista de Perú. Defensor del reino y 
asesino de su hermano, Atahualpa ·muere: 
a manos· de· Pizarro en agosto de 1533, 
después de convertirse, al parecer con 
vencionalmente, al catolicismo. 

G.P. M- 

6462. Sucre, A. J. de.-La dicta 
dura de Bolívar en 1828. BNHC, 
1945, XXVIII, 24-28. 
Reproducción de un articulo del pres 

bltero don Antonio José de Sucre escri 
to en Bogotá en febrero de 1890 y publi 
cado en cl periódico La Libertad de Ca 
racas, el 5 de marzo del referido año de 
1890. Como "entradilla", se dan algu 
nos datos de la vida del padre Sucre y 
respecto de su articulo se dice: "Este 
articulo del célebre Pbro. Antonio José 
de Sucre refleja los juicios de lo¡ pa 
triotas de la generación siguiente a los 
libertadores que lamentaban la disolución 
de Colombia. Sin duda pueden alegarse 
hechos ya muy conocidos en abono del 
general Santander, como cl de no haber 
aprobado el sistema de la presidencia 
vitalicia y la consiguãente Confedera 
ción Boliviana, ideados por cl Libertador 
para salvarnos del siglo de anarquia 
previsto por su genio, y de la presión 
de pueblos extraños". 

M. M-R. del O. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Estados Unidos 

6463. Adams, J. T. - Album of 
American history: Colonial pe 
riod, Id. Album of American 
History: 1783-1853, edit. New 
York, Charles Scribner's Sons, 
1944, XIIl-411; 1945, XIl-418 
p. 

En esta obra el notable historiador 
r.orteamericano Adams intenta formar un 
album gráfico de la historia de su país, 
mas no a la manera usual, que serta la 
pintura de acontecimientos por artistas 
actuales, a quienes se suministraría to 
da la información necesaria, sino utili 
zando exclusivamente grabados y ele 
mentos gráficos contemporáneos. En es 
te sentido cs un esfuerzo bastante difi 
cil · de realizar porque no siempre se 
ofrecen los materiales más apropiados, 
pero de todas suertes, tiene gran inte 
rés por la enorme cantidad de testi 
monios que reproduce. Hay mucha in 
formación sobre Canadá. Cfr. Lawrence, 
J. Burpee, TCHR, XXVII, 1, 1946, 70. 

J. Le R. B. 
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EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Antillas 

6469. CINCUENTENARIO (El) del 
9 5. La Habana, 194 5, 2 vol., 22 
ems. ( Cuadernos de historia ha 
banera, dirigidos por Emilio Roig 
de Leuchsenring. Vol. 29-3 Ó). 

Estos dos cuadernos contienen una se 
rie de conferencias organizadas por la 
Sociedad de Estudios Históricos e In 
ternacionales y la Oficina del Historia 
dor de la Ciudad, para conmemorar el 
cincuentenario de la última de las gue 
rras de independencia de Cuba, haciendo 
una revaloración histórica de ese tras 
cendental período de la Historia de Cu 
ba; se encomendó esta labor a Emilio 
Roig de Leuchsenríng, Félix Lizaso, Mi 
guel Varona Guerrero, Juan Luis Mar 
tin y Enrique Gay Calbó. 

F. P. S. 
V. núm. 6491. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6470. Amunátegui Solar, D.-La 
Revolución de la Independencia. 
Obra publicada por la Universi 
dad de Chile. Santiago de Chile, 
1945, 122 p. 

6471. Tobar Donoso, J. - Ante 
cedentes del tratado de 1829. B 
ANHQ, 1945, XXV, 16-66. 

Terminación de esta .monograf'ía, que 
comprende: Cap. IX. El confücto de 
1828.-Cap. X. La guerra.-Cap. XI. El 
convenio preliminar de paz.-Cap. XII. 
Resumen y conclusiones. 

6472. Zawadzky, A.-Las ciudades 
confederadas del Valle del Cauca 
en 1811. Historia. Actas. Do 

- cumentos. Cali, Colombia, Im 
prenta Bolivariana, 1944, XV- 
318 p. 

Estudio de un episodio poco Investiga 
do de la guerra de independencia de V. núm. 631S. 

Historia General 

ÉPOCA COLONIAL 

e a n a d á 
6'467. Kinchen, O. A.-The Ste 
phen-Russell · reform of official 
tenure. TCHR, XXVI, 4, 194 5, 
382-.391. 

Se discuten la interpretación y la sig 
nificación de la reforma contenida en la 
circular de lord John Russel, ministro 
de las Colonias, de 16 de octubre de 
1836, en cl sentido de que los funciona 
rios ejecutivos subordinados· serian reti 
rados, no sólo al terminar el periodo del 
gobernador, bajo cuya. administración ser 
vian, sino también cuando la necesidad 
política a.si lo exigiera. Para llegar a 
un juicio sobre cl asunto, el A. estudia 
1as fases por que pasa la elaboración del 
documento. Para cl A. examinado aisla 
damente, parece un simple reforzamien 
to del poder de los gobernadores; oe:o 
a la luz de la politica general de lord 
Russell es evidentemente una medida des 
tinada a favorecer cl nuevo régimen de 
"moderación y armonía" colonial. 

J. Le R. B. 

6'468. Reid, A. G.-Representative 
a~semblies in New France. TC. 
HR, XXVII, 1, 1946, 19-26. 

La A. intenta mostrar el error común 
de los historiadores que sostienen que 
en las colonias de Nueva Francia no 
hubo representación politica popular. 
Hasta en nuestros dias se mencionan, 
como caso único, los Estados Generales 
convocados por Frontenac en 1672, a los 
luales se da un carácter de reunión tra 
dicionalista, feudal, reivindicadora de an 
tiguas libertades. Pero fa autora, ade 
más de probar con abundante documen 
tación que hubo varias reuniones, a lo 
menos consultivas, antes de la meneio 
nada, muestra. que ésta, a su vez. no 
tuvo carácter legislativo, ni ratificativo, 
sino simplemente de juramento de la fi. 
delidad. 

J. Le R. B. 

Antillas 
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esplrítu democrático. Además, toma en 
cuenta otros factores sociales (propasan 
da religiosa, formación de comunidades 
urbanas, primeras organizaciones obre 
ras, etc.) que dan luz al panorama ge 
neral de aquellos tiempos. Cfr. W. M. 
Brewer, TJNH, XXXI, L, 1946, 104-107. 

J. Le R. B. 

6474. Sellers, J. L. - The United 
States from war to war: A histo 
ry supplement. Lincoln Univer 
sity of Nebraska Press, 1_943 .. 

Professor Sellers', The United Stales 
f ,0111 War to WM, is a brief sixty page 
supplement which surveys some of the 
high points in American history between 
1914 and 1943. It is chiefly an attempt 
to interrelate the history of the United 
Stattt with developments abroad . dur 
ing those hectic years following Ver 
sailles. The principal events . relating 
to both foreign and domestic policies 
are traced, while showing how they 
were connected with happenings in. the 
rest of the world, particularly Europe. 
For instance, Dr. Sellers reviews our 
neutrality policy . of the 1930's and tics 
it in with the appeasement. of Hitler 
and Mussolini. The reviewer feels as 
though this approach and the material 
which must be included-necessitates much 
greater space than sixty pages allows. 
Although the siipplemènt is· · written for 
students on the .. high school level, the 
question arises as to whether the average 
high school student has sufficient infor 
mation to profit much from such a 
brief survey. The chief value of this 
study lies in the fact that it does . pro 
vide a convenient summary. No- at 
tempt is made to. present new material 
or to offer interpretations ~f events, 
Maps of. the .Pacific and. Atlantic areas, 

_ giving the mileage between various places, 
will be of benefit and interest to most 
high school pupils. 

G. C. F. 

6476. Sydnor, Ch. S. - The one 
party period of .American ~is tory. 
TAHR; LI, 3, 1946, 439-45.1. 

Se refiere al interesante periodo de 
la polítíca, · norteamericana. posterior a 
la guerra de 1812, en cl cÜal, a con 
secuencia de la destntegraciôn de . la or- 

R. H. .t\., Nõm. 21 

Colombia, el de la confederación de ciu 
dades del Cauca, cuyo· vice-presidente, el 
franciscano José J. Escobar, es la figura 
principal del relato, por su activa partí 
cipación en los movimientos y por au 
decidido apoyo a la causa de la Inde· 
pendencia. CÍI'. Enrique Aguilar, O.F.M. 
THAM, Il, 4, 1946, 527-528. 

J. Le R. B. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6472. bis .. Randall, J. G.-Lincoln 
the President. New York, Dodd, 
Mead and Company, 1945, 2 
vols. 

Más Que un estudio acerca del extra- · 
ordinario reformador norteamericano es 
una historia critica de la guerra civil, 
poniendo como personaje central del dra 
ma al presidente Por otra parte, el A. 
presenta juicios bastante aventurados, ya 
que juzga más acertado a Stephen Dou 
glas, partidario de los compromisos en 
la cuestión de la esclavitud, que. a Lin 
coln, decidido a enfrentar la cuestión 
con energía. Otros puntos de vista que 
expone no son menos difíciles de acep 
tar. En realidad, la guerra civil fué 
conducida con errores y mala fe, en 
muchos de sus aspectos, pero ello no 
invalida la legitimidad de la bandera 
enarbolada contra la esclavitud por los 
estados del norte, bajo la dirección de 
Lincoln: Cfr. C. G. Woodson, TJNH, 

J. Le R. B. 

6473. Schlesinger, Jr., A. M.-The 
age of Jack.son. Boston, Little, 
Brown and Co., 194 5, 5 77 p. 

Es un estudio completo de la situa 
ción en tiempos de Jackson. El A. uti 
liza materiales muy diversos, especial 
mente los de tipo cultural e ideológico, 
que hasta ahora hablan sido casi olvi 
dados, poniéndose todo el empeño en 
los de tipo económico y politico. Por 
otra parte, mi entras los historiadores 
precedentes estimaban que las masas eran 
una simple manada en pos de Jackson, 
el A. estudia la realidad del contenido 
de sus aspiraciones, de sus deseos y 
demuestra que se .. .trataba en aquellos 
tiempos del verdadero resurgimiento del 
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tarie de la República Oriental del 
Uruguay, (1830-1930). Editor: 
Raúl Artagaveytia. Montevideo, 
1945, 571 (1) p., 25 ems. 
Sumario: I. El reconocimiento inter 

nacional de nuestra soberania (1828-1830). 
-II. La. Constitución de 1830.-III. Fac 
tores que · dificultaron la organización 
nacional.-IV. La primera etapa constitu 
cional (1830-1838).-V. La Guerra Gran 
de (1839-1851).-VI. Perspectiva general 
del pals hacia mediados del siglo.-VII. 
Intentos de consolidación nacional (1852- 
1875).-VIII. El militarismo y los co 
mienzos del régimen civil (1~1897). 
X. Perspectiva general del país al fina 
lizar el siglo XIX.-XI. Extensión demo 
crática y estatismo (1897-1930). 

J. T. R. 

Brasil 

6481. Almeida, A. de-A reuolu 
çao liberal de 1842. Prefacio de 
Carlos da Silveira, Río de Janeiro, 
Livraria José Olympic, 1944, 261 
p., ils. (Coleção Documentos 
Brasileiros, No. 46). 
Este libro se refiere a la revolución 

liberal de 1842, que vino en consecuen 
cia de haber fallado las esperanzas de 
los demócratas que apoyaron y precipi 
taron la declaración de mayoría de 'edad 
del emperador Pedro II (1840). Es obra 
con abundante documentación, realizada 
con bastante objetividad. Cfr. Manoel 
Cardozo, THAM, II, 3, 1946, 405-406. 

J. I.e R. R. 
v. núm. 6~m. 

HISTORIA MILITAR Y NA V AL 

AMÉRICA EN GENERAL 

ÉPOCA COLONIAL 

6482. Garcés Ferra, B. - Petición 
de corsarios mallorquines parJ 
América. Rd'I, 1945, VI, 328- 
329. 

Historia M:111tar y Na va¡ 

ganitación federalista, imperó un solo 
partido. · · 

J. Le R. B. 

México 

6477. Ramírez Arriaga, M.-Don 
Ponciano Arriaga y el Pla11 del 
Hospicio. BSMGE, 1946, LXI. 
211-253. 

Capitulo de la obra en preparación 
Ponciano Arriaga, el desconocida. Se 
trata de la actuaci6n de Arriaga · · como 
ministro .de Justicia en el gabinete del 
general don Mariano Arista, de su cir 
cular a las autoridades eclesiásticas acer 
ca de la intervención del clero de Jalis 
co en el Plan del Hospicio; de la calda 
del presidente Arista; del golpe de Es 
tado que ·disolvió por la fuerza el Con 
greso, del que era senador, y de la dis 
persión· también por la violencia, de las 
reuniones : de individuos de los cuerpos 
deliberantes que pugnaron por sostener 
la soberania del Poder Legislativo, 

6478. Silva Herzog, J.-Un ensa 
yo sobre la Revolución mexicana. 

. M é x i e o, Ediciones Cuadernos 
Americanos, 1946, 129 p., 1 h., 
22 ems. 

Contiene: Las causas de la Revolución. 
-Ef movimiento armado---La · ideologia 
revolucionaria.-Los gobiernos revolucio 
narios. I.-Los gobiernos revolucio~arios. 
!!.-Perspectivas de la Revolución. 

Ecuadpr 

6479. Tobar Donoso, J.-El trata 
do de Guayaquil. BANHQ, 194 5, 
XXV, 143-192. 

Comprende: Cap. I. Caracteres de la 
nueva paz. Los · negociadores.-Cap. II. 
Estudio de los protocolos de la negocia 
ción y del tratado.-Cap. III. La ratifi 
cación del tratado. 

Urugua-y 

6480. Pivel Devoto, J. E. y A. Ra 
nieri de Pivel Devoto. - His- 
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plir esa falta de atención al mar y a. au 
influencia en la historia nacional elabo 
ra. este ensayo sobre el puerto de Que 
bec. Primero relata su importancia du 
rante la colonización francesa, después 
las consecuencias del cambio de bande 
ra (1758-59-60) y, finalmente, estudia la 
época, más reciente, de la madera y de 
la construcción de barcos (a mediados 
del siglo pasado). 

J. Le R. B. 

Sudamérica, excepto Brasil 

648 5. Alvarez, R. L.-La f ortale 
za de Santa Teresa. La Prensa, 29 
de julio de 194 5, 2à. sección, p. 2. 

La fortaleza de Santa Teresa pertenece 
al Uruguay y fué iniciada su construcción 
por los portugueses en 1762, siendo su 
proyectista el ingeniero Gomes de Mello. 
Modernamente ha sido restaurada y con 
vertida en museo. Se ilustra con 9 fo 
tografias, 1 mapa y 1 esquema. 

J. T. R. 

6486. Gray, W. H. - Steamboat 
trans portation on the Orinoco. 
THAHR, 1945, XXV, 4-55-469. 

Después de mencionar brevemente la 
importancia que concedieron a la nave 
gación del Orinoco, Cristóbal Colón, Die 
go de Ordaz, Sir Walter Raleigh y Si 
món Bolivar, analiza el A. la enorme 
influencia que tiene sobre los 600,000 ha 
bitantes que viven en sus márgenes. Se 
gún la tradición, el primer vapor que 
surcó estas aguas lo hizo en 1812, sin 
embargo se presentan datos que hacen 
constar que la primera concesión se otor 
gó en 1813 a James Hamilton, quien tres 
años más tarde no había cumplido con 
las estipulaciones. Termina haciendo hin 
capié en el hecho de que la navegación 
aun no ha desarrollado plenamente los 
magníficos recursos del Orinoco. 

G.P. M. 

ÉPOCA COLONIAL 

Estados Unidos 

6487. Graeff, A. D. _.::. Conrad 
Weiser, Pennsylvania peacemaker. 

R. H. A., Ntlm. 21 

A fines del siglo XVII eran tantas 
las molestias en América por los piratas 
ingleses y Iranceses, que el rey en docu 
mento dado en Buen Retiro a 10 de 
noviembre de 1686 y dirigido a don Pe 
dro de Aragón (Arch. de la Corona. de 
Aragón. Consejo Supremo de Aragón, 
legajo 998, sin fol.) manda buscar cor 
sarios mallorquines que quisieran pasar 
con sus bajeles armados a las costas del 
Nuevo Mundo para limpiarlas de piratas. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

6483. Lecuna, V. - El ejército li 
bertador y la ley de 2 8 de julio. 
BNHC, 1945, XXVIII, 3-23. 

Como suceso de interés de la campa 
ña del Perú se hace referencia a la re 
pulsa con que el Ejército Libertador re 
cibió la ley de 28 de julio de 1824, que 
pugnaba por extender el régimen consti 
tucional a toda Colombia, cuando la gue 
rra no se habla terminado aún. Esta 
ley, que transferia al Poder Ejecutivo las 
facultades extraordinarias concedidas al 
Presidente Libertador en 9 de octubre de 
1821 y venia a privar a Bolivar de man 
dar las armas, fué causa de que entre 
el Libertador y el general Sucre se cru 
zaran una serie de documentos, que si 
guen al trabajo incluyéndose una copia 
facsimilar y otra impresa de la demanda 
del ejército en solicitud de que se re 
vocase la disposición legal aludida o 
cuando menos se suspendieran sus efec 
tos hasta elevar los reclamos del ejército 
al Congreso. 

M. M-R. del O. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Canadá 

6484. Wood, W. - The historic 
seaport of Quebec: from inme 
morialit y to the present day. T 
CHR, XXVI, 4, 1945, 392-400. 

La historia de Canadá, dice el A., es 
tá plena de poder marl timo; las histo 
rias de Canadá no lo están. Y para su- 
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Allentown, Pa., The Pennsylvania 
German Folklore Society, 1945, 
XIIl-406 p., ils. 

Libro que relata las actividades del 
fai:noso colono alemán Weiser (V. núm. 
6489) en lo que hace a su participación 
en la educación de los germanos estable 
cidos en Pennsylvania y a la fundación 
de la ciudad de Reading. En general, 
sólo estudia aspectos parciales de !!U 
vida. Cfr. Lawrence Henry Gipson, 
TPM, LXX, 2, 1946, 220-221. 

J. Le R. B. 

6488 .. Siebert, W. H.-The port of 
St. Augustine during the britisb 
regime. TFHQ, 1946, XXIV, 
247-265. 

Primera parte de un estudio sobre el 
importante puerto de Florida; comprende 
"The look-out tower on Anastasia Is 
land", "The Pilot Boats" y ''Gay St. 
Augustine". Se reproducen interesantes 
dibujos del puerto en el siglo XVII. 

G.P. M. 

,6489. Wallace, P. A. W. - Con 
rad Weiser, 1696-1760, friend 
of colonists and Mohawks. Phi 
ladelphia, University of Pennsyl 
vania Press, 1945, XIV-648 p., 
maps.· 

Biografia que tiene un gran valor re 
gional. Se trata de Conrad Weiser, que 
fué gran amigo de un jefe de los indios 
-oneída, gracias a lo cual pudo servir 
-de buen intérprete entre éstos y los blan- 
eos colonos. de Pennsylvania durante los 
afias de lucha feroz por el territorio que 
caracterizan el avance de los europeos 
bada el oeste norteamericano. También 
se estudia la figura religiosa de este 
famoso alemán que contribuyó a formar 
un estado de Norteamérica. Cfr. Law 
rence Henry Gipson, TPM, LXX, 2, 
1946, 218-221. 

V. núm. 6514. 
J. Le R. n. 

México 

c,490. CORSARIOS franceses e ingle 
ses en la Inquisición de la Nueva 

España. Siglo XVI. Archivo Ge 
neral de la Nación. México, Im 
prenta Universitaria, 1945, 510 
p., 22.5 ems. 

En un tomo, pulcramente editado, se 
han reunido varios procesos contra pira 
tas y negreros que asotaron las costas 
de la Nueva España en la segunda 1Pi 
tad del siglo XVI. El primero es el 
incoado en contra de Pierre Sanfroy, cor 
sario francés. Salido de Normandia en 
mayo de 1570 con rumbo a Guinea; huye 
de la marina portuguesa, toma el camino 
a Santo Domingo y llega a las costas de 
Yucatán cometiendo depredaciones y ro 
bos. Tiene un encuentro con los espa 
ñoles a consecuencia del cual diez de sus 
compañeros son muertos, y otros tantos 
pnsioneros, Quedan detenidos en Méri 
da hasta que los reclama el Santo Ofi 
cio de México, luego son procesados y 
aunque niegan los cargos que se les ha 
cen -es indudable que este grupo de ma 
rinos franceses pertenecía a la banda de 
corsarios que por su cuenta y riesgo se 
armaron en Francia en las regiones de 
Gascuña y Normandia, ayudados por los 
hugonotes para entorpecer el comercio de 
España con sus colonias- fueron conde 
nados unos a galeras, otros a reclusión 
perpetua en monasterios de religiosos. Los 
dos procesos siguientes son los seguidos 
en contra de David Alexandro y Gui 
llermo Calens o Collins, pertenecientes a 
la armada de John Hawkins. Este zar 
pó del puerto de Plymouth en octubre 
de 1567, llega a las costas de Africa y 
se apodera de 470 negros para venderlos 
en América. No desaprovechan oportu 
nidades de incendiar pueblos, tomar re 
henes, etc. Llegan finalmente a S. Juan 
de Ulúa con el fin de aprovisionarse en 
los momentos en que también arriba la 
flota española que trae al Virrey D. Mar 
tin Enriquez de Almanza. Entablan bata 
lla, los Ingleses salen malparados y du 
rante la huida tienen que abandonar a 
104 tripuantes los que después de Infini 
tas peripecias, van a parar a Tampico y 
después a México. En 1571 el recién 
nombrado Inquisidor D. Pedro Moya de 
Contreras les forma proceso y son con 
denados a abjurar de sus errores y a 
galeras. El Auto de Fe en que fueron 
sentenciados los corsarios, fué el prime 
ro que presenciaron los habitantes de la 
Nueva España después del establecimien 
to del tribunal. Todo!'. estos procesos 
tienen un particular interés para la his- 
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toria de las relaciones entre Francia, In 
glaterra y J::spatla en los turbulentos dias 
que siguieron a la proclamación de la 
Reforma protestante. Además, nos fa 
cilitan preciosos datos del comercio en 
la segunda mitad del siglo XVI, época 
en que se inicia cl poderlo naval bri 
tánico, y de la propia Reforma protes 
tante en los aspectos que particularmente 
adquirió en Francia con los· hugonotes 
y en la Inglaterra de la reina Isabel al 
afirmarse el anglicanismo; de la contra 
reforma española en su carácter politico 
y religioso bajo la influencia decisiva 
de Felipe Il y de la Inquisición como 
tribunal al servicio de las mismas ideas, 
aprestándose a luchar por la pureza de 
la fé, extirpando de la Peninsula y sus 
colonias todo brote de luteranismo. Co 
nocemos también por ellos cl comercio 
esclavista ya que una de las primeras 
actividades de la trata de negros nos la 
da el· propio Hawkins al traer a las co 
lonias españolas un cargamento de gen 
te de color para vender a los interesa 
dos en el tráfico de este género de mer 
canela. 

G; O. 

EPOCA DE I.A INDEPENDENCIA 

Antillas 

6491. Roig de Leuchsenring, E.- 
189 5 y 1898. Dos guerras cuba 
nas .. Ensayo de revaloración. La 
Habana, Cultural, S. A., 194 5, 
234 p. 

El A. estudia en este libro la génesis 
y circunstancias de la guerra de Inde 
pendencia de Cuba de 1895, que culminó 
en la guerra Hispano-americana de 1898. 
Comienza analizando la situación de Es 
paña en sus relaciones con Cuba el afio 
de 1895. Para él, la decadencia de la 
metrópoli era manifiesta y no podia Cu 
ba. esperar ninguna reforma ni mejora 
de. su situación apelando a las fuerzas 
liberales de allende el Atlántico, las cua 
les estaban dispersas y alejadas del poder. 
Desde luego, . el A. no quiere significar 
que no hubiera en España voces nobles 
y fuertes qué favorecieran las aspiracio 
nes de independencia polltica de los 
cubanos, sino que el cuadro generai de 
sus fuerzas pollticas no ofrecía espe 
ranza alguna al sentimiento nacional de 

los habitantes de la Gran Antilla. Exa 
mina a continuación la or¡anlzaclón po 
Utica y militar y la ideologia · y · el ca 
rácter de la guerra de 1895, forjada por 
la actividad unificadora de ]olé Marti, 
a través del Partido Revolucionario. Cu-. 
bano y · por la estupenda ca:lfdad de 
Máximo Gómez y Antonio Mac~o, supre 
mos jefes del Ejército Libertador. Es 
tudia en capitulo aparte .al "Estado nor 
teamericano enemigo de Cuba Libre", Se 
refiere a la actitud del gobierno nortea 
mericano durante la· guerrá de los Diez 
Afios (1868-1878) y demuestra que no va 
ria sustancialmente en 1895, pues si 
guen guiándola los intereses económicos 
más o menos legltimos. Por ello consi 
dera. que la famosa Resoluciôn Conjunta 
de 18 de abril de 1889 que, a nombre 
de Jas dos cámaras norteamericanas di 
ce: "Cuba es, y de derecho debe ser, 
libre e independiente", no es una ex 
presión sentimental que refleje la acti 
tud del pueblo norteamericano síno el 
pretexto y la máscara que encubre Tie 
jos afanes de conquista. El A. comide 
ra justamente que la intervención del 
Ejército Libertador en la Guerra Hispa 
no-americana fué decisiva. En realidad, 
ni cl primer desembarco de las tropas 
norteamericanas, ni el asedio - a San 
tiago de Cuba hubieran podido realizar 
se pronta y eficazmente si 

0

las tropas cu 
banas, conocedoras de la naturaleza del 
terreno y aguerridas,· no hubiesen pres 
tado una colaboración tanto más desin 
teresada cuanto que ni siquiera se- les 
reconocía la calidad de beligerantes que 
mereclan por sus tres años de fiera y 
continuada lucha. Termina el A. con 
.trastando los hechos que ha narrado en 
los primeros capítulos con las realidades, 
tanto de la ocupación militar norteameri 
cana ·y· sus consecuencias intervencionis 
tas, cómo de la Jucha, apenas terminada, 
contra los regímenes totalitarios; En lo 
Intimo, él considera que la guerra por la 
independencia de Cuba no ha terminado. 
Incluye como apéndice los acuerdos ~I 
Segundo Congreso Nacional de Historia· 
sobre las luchas · por la independencia. 

J. Le R. :P. 
V. núm. 6556. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6492. Bruzual Bermúdez, L.-Re 
tira"da del general Urdaneta desde 
V ilia de San Carlos hasta la Nue- 
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nuestros historiadores". Avala esta la 
bor del Sr. Lecuna la publicación de 
numerosos documentos (pp. 229 a 238). 

M. M-R. del O. 

6495. Rey de Castro, J. Ma.-Re 
cuerdos del tiempo heroico. Univ. 
AFrX., t. XII, Nos. 29 y 3 O 
( 1943-1944), 31-121. 
Primera parte de esta crónica, rica en 

detalles y documentos del mayor interés, 
publicada en 1883 en Guayaquil. Se re 
produce como homenaje al gran maris 
cal de Ayacucho, don Antonio José de 
Sucre, fundador y segundo presidente de 
Bolivia. Estos Recuerdos se refieren a 
Ia campaña del afio 25, que dió por 
resultado Ia extinción de los últimos res 
tos del poder espafíol en América. Su 
autor intervino personalmente en ella a 
Ias órdenes del famoso general. 

V. núms. 6411, 6578, 6582. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6496. Freeman, D. S. - Lee's lieu 
tenants: A study in commands. 
New York, Charles Scribner's 
Sons, 1942-44, 3 vs .. , LVI-773; 
XLV - 760; XLVI - 862 p.; ils., 
maps. 

Se trata de unos estudios biográficos 
y militares sobre Ios jefes de Ios ejérci 
tos confederados que combatieron a las 
órdenes del General Lec, durante la. gue 
rra civil. Desde luego, viene a consti 
tuir casi una historia militar de Ia vida 
de ese afamado jefe, estudiándose en los 
dos primeros tomos la etapa de triun 
fos, y en el tercero sus derrotas, Cfr. 
Thomas Robson Hay, TPl\l, I.XX, 1, 
1946, 127-132. 

J. Le R. B. 
V. núms, 6420, 6421, 6-t2-t, 6-ti2 bis, 

6527. 

Argentina 

6497. Anschütz,C. -Historia del 
Regimiento de Granaderos a Ca- 

va Granada. BANHC, 1945, 
XXVIII, 3 59-370. 

Conferencia leida por cl autor en el 
Hogar Americano, el 23 de marzo de 
1945, por iniciativa de la Junta del Cen 
tenario del General Urdaneta y de la 
Institución Zuliana; se refiere, principal 
mente, al hecho de armas motivado por 
la retirada de Urdaneta con su maltrecha 
división, desde la villa de San Carlos 
de Austria hasta el corazón de la Nue 
va Granada, después de Ia segunda ba 
talla de La Puerta y subsecuente rendi 
ción de Valencia, que motivó la calda 

. de la segunda República. 
M. M-R. del O. 

6493. Hernández, R. - San Mar 
tín, la estrategia naval del Pací 
fico y la escuadra chilena. BAC 
hH, año XII, núm. 3 3 ( segundo 
s~mestre de 1945), 57-61. 
Refutación de ciertas apreciaciones 

contenidas en una conferencia del his 
toriador argentino Héctor A. Ratto, titu 
lada "Aspectos navales en la estrategia 
del Libertador" inserta en uno de los 
números de la revista Yatching Argen 
tino. 

6494. Lecuna, V. - La g11,erra a 
muerte, BNAHC, 1945, XXVIII, 
181-238, con un plano. 
En la introducción dê este trabajo se 

lee: "En los números 68 y 70 de este 
Boletín publicamos un estudio sobre la 
guerra a muerte en el que expusimos 
hechos desconocidos y restauramos la ver 
dad sobre otros falseados o tergiversados, 
en las obras de nuestros primeros histo 
riadores, bien por carecer todos ellos de 
documentos suficientes o por la influen 
cia realista dominante en los años sub 
siguientes a la disolución de Colombia, 
cuando fueron compuestas dichas obras, 
EI presente trabajo, basado en nuestro 
citado estudio, y en Ia copiosa documen 
tación recogida por nosotros, sobre este 
heroico periodo de 1814, es una narración 
militar cuidadosamente ajustada a los do 
cumentos, e ilustrada con la exposición 

. de ideas y planes de los caudillos de 
uno y otro bando y las observaciones 
militares dei caso. En él sacamos a· luz 
maniobras y operaciones del más alto 
valor, olvidadas o desapercibidas por 
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bailo (1812-1826) por el tenien 
te coronel expedicionario al de 
sierto ... Buenos Aires, 1945, 
tomo I, 312 (8) p., con 13 cro 
quis, 20 ems., tomo II, 518 (6) 
p., con 15 croquis. (Círculo Mi 
litar, Biblioteca del Oficial, vols. 
323 y 324). 

6498. BuRz10, H. E-Historia nu 
mismátice de la armada argenti 
na. Buenos Aires, Ministerio de 
Marina, Servicio de Imprenta de 
la D. G. A., 1945, 600 p., láms., 
27 ems. 

Véase anteriormente, p. 81-82. 

6499. Corvalán Mendilaharsu, D. 
-Rosas y Guido en la Campaña 
al Desierto (1833-34), Aspectos 
nuevos tomados de corresponden 
cia privada. RM, 1945, t. 84, 
núm. 5, p. 883-908. 

6 5 OO. Martínez Paz, E. - Guerra 
de Mendoza contra Córdoba. Una 
interpretaciôn de las guerras civi 
les argentinas. Córdoba, Repú 
blica Argentina, 194 5, 46 ( 4) 
p., 24 ems. (Universidad Nacio 
nal de Córdoba, Instituto de Es 
tudios Americanistas, No. XI) . 

Versión de la. conferencia pronunciada 
en la Junta de Estudios históricos de 
Mendoza, el 24 de mayo de 1945. Se 
acompaña de un apéndice documental 
que reproduce catorce piezas, que co 
rresponden a los años. 1820 a 1823. 

J. T. R. 

eh il e 

V. núm. 6632. 

HISTORIA REGIONAL 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Estados Unidos 

6501. Martin, S. W.---Florida dur 
ing the territorial days. Athens, 
Georgia, The University of Geor 
gia Press, 1944, 308 p. 

Véase anteriormente, p 119-120. 

6502. Patrick, R. W.-Florida un 
der five flags. Gainesville, Uni 
versity of Florida Press, 1945, · 
139 p. 

Aparecida en la. conmemoración del 
centenario de la erección en E~do del 
territorio de Florida, relata esta obra la 
historia de Florida bajo las cinco ban 
deras correspondientes a otros tantos paf. 
ses. a que correspondió. Se han inclui 
do 110 'Hustraclones que dan mayor va 
lor a· esta obra. Cfr. TFHQ, XXIV, ;132. 

G.P. M. 

6503. Raesly, E. L.-Portrait of 
New Netherland. New York,. 
Columbia University Press, 1945, 
VII-370 p. (Columbia Universi 
ty Studies -in english and compa 
ra tive li tera ture, number 161 ) . 

Véase anteriormente p. 127. 

México 

6504. Barri, L. Jr. - Chihuahua y 
su cultur« a través de los siglos. 
BSChEH, t. 5, No. 8 ( enero 
1946), 337-345~ 
Reséñanse en este trabajo los princi 

pales acontecimientos culturales acaecidos 
en cs.a . dilatada provincia mexicana, . des 
de la época prehistórica hasta nuestro, 
días. Notamos cierta generalización y po 
ca fuerza en el capitulo que se refiere a 
la época prehispánica, tal vez origínada 
en la carencia de estudios monográficos 
sobre las culturas ahí existentes; de toda 
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Secretaría de Educación Pública, 
1946, 92 p., 2 h., 19.5 ems. (Bi 
blioteca Enciclopédica Popular, 
107). 

Contiene: Prólogo.-Breve reseña geo 
gráfica.-Los origenes.-Organización so 
cial, económica y religiosa de los michoa 
canos.-Espliendor del reinado míchoa 
cano.-EI coloniaje español.-Don Vasco 
de Quiroga en Michoacán.-La obra edu 
cativa de los misioneros.-Alborada de 
la independencia política. - Michoacán 
durante la guerra de Independencia. 
Apatzingán, cuna de la vida constitucio 
n-a(mexicana.-Trayectoria política y mi 
litar de José Marla Morelos y Pavón. 
Apunte histórico acerca de las ciudades 
michoacanas: Morelia, Pátzcuaro, . Tzin 
zunzan, Zitácuaro, Tlalpujahua.-Michoa 
cán en la vida intelectual de México. 
La Revolución de 1810 y sus consecuen 
cias en Michoacán. 

6507. Porras, G.-Hidalgo del Pa 
rral, Reseña histórica. Chihuahua, 
Imp. El Norte, S. A., 1946, 80 
p., ils., 23 ems. 

Una tremenda inundación sufrida por 
esa dudad el afio de 1944 y en la cual 
se perdieron numerosas vidas y conside 
rables bienes, movió al A. nacido en esa 
población a escribir esta reseña histó 
rica con el fin de llevar a la considera 
ción del primer magistrado la situación 
angustiosa de ese centro minero que re 
quiere el auxilio y la munificencia del 
gobierno federal. "No es Hidalgo del 
Parral -dice el A.- un pueblo de re 
ciente creación, de los que nacen a cau 
sa de una empresa. nueva donde se de 
rraman millones y que reciben todos los 
beneficios dèsde su nacimiento; ni sur 
gió repentinamente al concierto de la 
vida nacional, ni lo formó el esfueno 
oficial a costa del erario público''. Su 
progreso y desarrollo, continúa, "están 
en la propia fuerza de los principios que 
guiaron la vida y trazaron la conducta 
de los miembros de esta comunidad: afi 
ción al trabajo, honestidad en sus pro 
cederes, moralidad en sus costumbres, 
nobleza en sus sentimientos y entereza 
y valor para hacer frente a la adversi 
dad". Justifican~ tales apreciaciones al 
leer la obra resellada en la cual a partir 
del alio de 1631, en el dia de Sa11 J<>R, 
er. que se funda la villa por Juan Ran- 

195 

suerte, 1e Podia haber ahondado mb, su 
Jetindœe a los lhnites de la conferencia 
que prodµJo este trabajo. En seguida 
estudia el A., de acuerdo con el plan ge 
neral de au tràbaJo, la Conquista y la 
~poca colonial, y arranca desde loa es 
fuerzos colonizadores de Francisco de Iba 
rra y la obra de Baltazar de Obregón, 
hasta la magnifica obra cultural dé los 
religio!IOS franciscanos y los padres je 
suitas, quienes con sus misiones divulga 
ron la buena nueva y las ventajas de la 
cultura. Digna de mención es la labor 
que el afio de 1820 realizó el Obispo de 
Durango, Marqués de Castañíea, en fa 
vor de la educaci6n, al disponer que to 
do aquel que supiese leer y escribir, te 
nla l~ estricta obligación de- enseñar a 
los feligreses que no supieran. con lo 
cual se adelantaba a la labor alfabetiza 
dora que ahora se realiza en México. ,- \ . ' . : ' . ' 

Termina su reseña con una breve visión 
sobre ... la cultura a partir de la Indepen 
dencia. En - esta obra, el A; sef!.àla los 
nrincipales hechos culturales acaecidos en 
.Chihuahua y proporciona las fechas y 
los nombres de su iniciación y desarro 
Ilo, asl como de sus realizadores. Es de 
desear que este trabajo salga de los li 
mites de una plática y que en· El se 
ahonden ciertas apreciaciones importan 
tes para la cultura de todo el pds. 

E. T. V. 

6(0S. Cossio y Soto, J.~Afnmtes 
para un diccionario Je historia y 
geografía Jel Distrito Je Tulan 
cingo. México, D. F., 1946, 110 
p., 1 h., maps. (Publicaciones de 
la Sociedad Mexicana de Geogra 
fía y Estadistica) . 

Trabajo dividido en dos partes. En 
1a primera, escrita "Por via de prólogo", 
reúne el autor noticia acerca de la fun 
dación de Tulanclngo, los aztecas, pri 
mer gobierno, doctrina de Tulanclngo, 
congregaciones, congregación de Tulancln 
go, id. del pueblo de Acatlán, composf. 
dones, secularización de las parroquias, 
etc. La segunda constituye propiamen 
te el diccf6nario de historia y geogra 
fia. Se adjuntan dos planos, uno del 
partido de Tulanclngo (1869) y otro de 
la villa del mismo nombre (1864). 

16506. Norrcrx histórica acerca Jel 
Estado de Michoacán. México, 
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pueblo incaico aplicó tan singulares co 
mo notables principios de urbanismo, 
porque había alcanzado en su civilización 
un grado de cultura politica y social" co 
mo la de aquellos pueblos. El trabajo 
del señor Harth-Terré tiende a demostrar 
lo Y, para ello, concentra sus observa 
ciones en la ciudad del Cuzco, de modo 
especial en su organización y su plano, 
la topografia, los barrios, las calles y los 
suburbios, Es el Cuzco el ejemplo sin 
gular de la forma en que los conquista 
dores españoles aprovecharon una ciu 
dad vencida;" de modo que posee una 
personalidad inconfundible entre las de 
América, porque en ella se fundieron 
dos civilizaciones, y es lástima que las 
autoridades municipales no hayan podido 
darse cuenta de que, a todo trance, hay 
que defender a la que, siendo oficial 
mente declarada la capital arqueológir.i 
de Sudamérica, puede ufanarse de tener 
sello· propio. Hace notar en su mono 
grafia el sefior Harth-Terré: "El respeto" 
a los ~ndes edificios que el incanato 
dejaba, fué mantenido por las autoriëa 
des del Cabildo. Sin embargo, como era 
fatal, muchos muros iban deshaciéndose 
para amoldar la casa a las necesidades 
del nuevo propietario. Pero los grandes 
muros sirvieron de cimientos a los nue 
vos edificios por las dificultades de re 
mover todo ese material pétreo y por 
las conveniencias de aprovecharlo eomo> 
tal, lo que dió un nuevo y especial ca 
rácter a la ciudad". 

R. H. V. 

6 51 O. Peña Otaegui, C.-Santiago 
de siglo en siglo. Santiago de Chi 
le, Empresa Editora Zig - Zag, 
1944, X-533 p., ils. 

Véase anteriormente, p. 121-123. 

6511. Perera, A.-Hist<>ria políti 
co-territorial de los estados Lara 
y Y aracuy. Colonia, Primera Re 
pública, Gran Colombia, Rep. lÍ e 
Venezuela. Caracas, C. A. Artes 
Gráficas Sera., 1946, 436 p., zb., 
25 ems. 
"La lectura del texto de los capítulos 
-escribe el autor en la Introducción- 
de este libro dará rápidamente cuenta 
al interesado del método que hemos sr 
guido para la orientación de los qu· 

R. H. A., NOm. :.!l 

gel de Biezma, Bartolomé de Urbaneia, 
Juan de Solis y Francisco de Castro, Juan 
Fernández del Campo, Diego de Porras, 
José Alvarez, Juan de Heredia y otros 
más, se Yan enumerando los principales 
sucesos en ella ocurridos, hasta el 8 de 
septiembre de 1944 en que sufrió la úl 
tima inundación. Con cariñe y con una 
documentación de primera mano que per 
mite realizar certeras afirmaciones, · el A. 
ha construido la biografia de su villa 
natal, que representa una aportación más 
a nuestra historia regional. Acompafian 
a esa descripción histórica, una serie de 
estampas en la que se nos pintan los lu 
gares t[picos de Parral, sus habitantes y 
sus costumbres. Los planos que la acorn 
pafian, fotografias e ilustraciones, per 
miten al lector conocer mejor la pobla 
ción descrita y comprender sus proble 
mas. 

E. T. V. 
r 
6508: Saldívar, G.-Historia com- 

pendiada de Tamaulipas. México, 
1945, 358 p., ils., 22.5 ems. 
Interesante aportación para el e-tudio 

de la historia regional mexicana. El li 
bro está dividido en seis capítulos: No 
ciones Geográficas; Historia Antigua; La 
Conquista; La Colonia; La Independen 
cia; La Revolución. Al final dos apén 
dices, uno sobre cronologia de funda 
ciones hispánicas, coloniales y posterio 
re!'. a la Independencia, y otro referente 
a los Gobernadores que se han sucedido 
en aquel Estado. La obra está abundan 
temente ilustrada con p!anos y fotogra 
fias. 

G. O. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6 5 09. Harth-Terré, E.-Fttndaci6n 
de la ciudad incaica. Lima, Li 
brería e Imprenta Gil, S. A., 
1945, 28 p., 24 ems. (sobretiro 
de la Revista Histórica, tomo 
XVI). 

El autor de esta monografía es arqui 
tecto y se dedica a la!'. investigaciones 
estéticas e históricas. Estima que entre 
la ciudad incaica y la ciudad de fun 
dación espafiola, hay una similitud de 
principios planimétricos que alcanzan 
originalmente Jas grandes culturas de Me 
sopotamia, Grecia y Etruria y que "el 
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, buscan el dato concreto, tanto bajo el 
punto de vista de la historia integral o 
segmentaria, como bajo el aspecto social 
o jurldico. Conviene agregar que bajo 
cierto ángulo · esta . obra. cuenta con mu 
cha similitud estructural con nuestra 
Historia Orgánica de Venezuela. No 
porque haya repetición de materia, que 
no la hay en absoluto, sino porque en 
ambas se analizan cuestiones de índole 
orgánica, con la diferencia esencial de 
dirigirse en una el pensamiento hacia el 
todo jurfdico nacional y en la otra ha 
cia las realidades de igual orden, pero 
concretadas a dos estados de la federación 
venezolana. Debemos decir también que 
no hemos esquivado el trabajo requerido 
en la elaboración de un índice alfabé 
tico de nombres propios de personas y 
de· ~ntiaádes·: territoriales; porque sabemos 
de la utilidad que habrá de prestar a 
quienes consulten la obra . en solicitud de 
lo que pueda informar sobre una perso 
na que particularmente interese o sobre 
especial población o determinado terríto 
río", 

6 512. Solá, M.-Salta. Buenos Ai 
res, Emecé editores, S. A., 194 5, 
86 p., ils. 
Una serie de ensayos históricos dedi 

cados a la provincia de Salta ha reuni 
do su autor en este volumen. Se inicia 
con un capitulo consagrado al adorato 
rio de los primitivos habitantes de la re 
gión, conocido por "Pirguas al Sol", pa 
ra explicamos enseguida , la etimologia 
del nombre de Salta y sus orígenes pro 
bables. Un capítulo se consagra al fun 
dador de Salta, el licenciado Hernando 
de Lerma, para ocuparse enseguida de 
la ciudad y la casa a través de viajeros 
antiguos, del escudo de armas de la po 
blación, deteniéndose a describir como 
se celebraba la procesión del "Señor del 
Milagro" y sobre el origen de esa vene 
rada imagen. Algunos edificios del pe 
ríodo del coloniaje corno la Casa del Ca 
bildo, el monasterio de San Bernardo 
y el convento de San Francisco, son re 
cordados con referencias de interés pa 
ra cl conocimiento de su construcción y 
de otros aspectos relacionados con he 
chos históricos referentes a la ciudad de 
Lerma. Un pintor salteño del siglo XVIII, 
Tomás Cabrera, autor del cuadro más 
antiguo de carácter histórico hoy conocido 
que se pintó en Salta, tiene en el sel'lor 
Solá un entusiasta admirador. Cabrera, 
nos dice el autor, era un pintor díscre- 

Historia Regional 

to, pero no era el único que trabajó en 
Salta en la referida centuria. Contem 
poráneos suyos fueron el mexicano Ma 
nuel Villagómez y Adrígó, Juan Vidart 
y Linares y el P. Gabriel Gutiérrez. "La 
última ciudad fundada por los españoles 
en América" con el título de s •• n Ra 
món Nonato de la Nueva Orán, fué eri 
gida en 1794, dentro de la jurisdicción 
de Salta y a la misma dedica el señor 
Solá un ameno capitulo, al cual suceden 
otros consagrados a '1EI primer canto a 
la patria naciente", "Los últimos sante 
ros", 1'El fin de la imprenta de los Ni 
ños Expósitos", que después de haber 
sido usada para imprimir en Buenos 
Aires a partir de 1780 fué trasladada a 
Salta en 1824 y, por último cerrando el 
volumen se estudia "El escudo de la 
provincia". El libro comentado no obs 
tante sus contadas páginas encierra in 
teresantes noticias sobre los orígenes de 
la ciudad de Salia y de la cultura artís 
tica desarrollada en pasadas centurias. 

J. T. R. 
V. núms. 6653, 6i77. 

EPOCA NACION AL 

Canadá 

6513. Wright, E. C.-Cumberland 
township: a focal point of early 
settlement on the Bay of Fundy. 
TCHR, XXVII, 1, 1946, 27-32. 
"Es el destino de ciertos lugares cl 

servir de centros de concentración y de 
distribución durante algún tiempo y per 
der luego, a causa de cambios en los 
medios de transporte o de la apertura 
de nuevas regiones, su importancia en 
tal sentido". Es lo que ocurrió a la pe 
queña colonia de Cumberland (Bahia 
de Fundy) establecida hacia 1671. ads 
cripta al señorlo de Beaubassin en 1676. 
Fué además de una comarca muy rica, 
uno de los puntos que más resistió a 
IJs tropas inglesas entre I i50 y 1755. La 
guerra de independencia de los Estados 
Unidos contribuyó a acelerar el proceso 
de decadencia, que culminó cuando la 
peninsula de Nueva E0c:,c-il quedó di 
vidida en dos provlnr ins, 

J. î .e R. R 
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tantes de Campeche por ciertos procedi 
mientos gubernamentales y por haber or 
denado abrir el puerto de Sísal al tráfi 
co maritimo, con lo cual restaba impor 
tancia a Campeche como único puerto 
de entrada a la provincia. Loa· campe 
chanos heridos, trataron de amenguar au 
prestigio y hacerle quedar mal ante loÎ 
ojos de sus superiores, mas el goberna 
dor, hábil e inteligente aupo conservar 
su lugar desvirtuando las acusaclones 
que se le hicieron. Entre otras cosas, 
encargó a la Habana un retrato de Fer 
nando VII, el cual fué recibido con 
grandes honores desde Sisal a Mérida, en 
donde fué colocado en una galeria de la 
Casa del Gobierno a la vista del pú 
blico. En los documentos que se pre 
sentan, figlU'an los nombres de diversas 
personas de relieve en los últimos alios 
de la vida colonial, entre otros don Jo 
sé Matias Quintana, padre del insur 
gente Quintana Roo. 

E. T. V. 

~entroaméric11 

6518. Pardo, J. ].-Efemérides pa 
ra escribir la historia de 111 mtty 
noble y muy leal ciudad de San 
tiago de los Caballeros de Guate 
mala. ASGHG, 1945, -XX, 59- 
64; 142-144. 

Continuación de este artículo. Los 
sucesos anotados se refieren a los alios 
liOS-1711. En publicación. 

Antillils 

6519. Artiles, ].-Historia local de 
La Habana. RBC, ( marzo-abril 
194 5) , 1O8-133. ' 
I. La Habana de Velázquez. l. Co 

lón en La Habana. 2. Fundación de 
La Habana. 3. Primitivo asiento de La 
Habana. 4. Traslado de La Habana, Con 
acotaciones bibliográficas. 

F. P. S. 

6520. A_rtiles, J.-La Habana de 
Velázquez. La Habana, Adminis 
tración del Alcalde Dr. Raúl G. 
Menocal, 1946, 70 p. ( Cuader- 

Estados Unidos 

6514. Faye, S. - The contest for 
Pensacola Bay and other gulf 
ports, 1698-1722. TFHQ, 1946, 
XXIV, 167-195, 302-328. 

Historia de la lucha entre Eapafia y 
Francia por la importante Bahia de 
Pensacola en Florida. Analiza la. acción 
de los tres hermanos Lemoyne de Bien 
ville en favor de Francia, asi como las 
sucesivas campañas de una y otra nación, 
construcción de fortificaciones, etc., has 
ta la entrega definitiva del puerto a los 
españoles en 1722. 

G.P. M. 
V. núms. 6695, 6730. 

México 

6 515. Acosta, R. - La ciudad de 
Alamos. MAMH, 1946, V, 38- 
65. 

Estudio histórico del antiguo Real de 
Minas de la Purísima Concepción de 
los Alamos, llamado en sus primeros 
tiempos Real de los Frailes y a partir 
de 182S Ciudad de Alamos (Navojoa, 
Son.) Se estudia la fundación y desa 
rrollo de esta ciudad desde sus orígenes 
en el centro minero denominado Real 
de Minas de Nuestra Señora de Guada 
lupe hasta la época del máximo esplen 
dor de su riqueza minera en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Con el titulo 
de "Fuentes . de información" sigue a 
este trabajo una nota bibliográfica que 
comprende manuscritos e impresos. 

M. M-R. del O. 

6516. ESTADO y descripción de 
la provincia de Sonora. BAGN, 
194 5, t. XVI, N9 4 ( oct-die. 
1945), 587-636. 

,'6517. Rubio Mañé, J. !.-Honores 
a un retrato de Fernando VII en 
Mérida de Yucatán, a,io de 1809, 
BAGN, t. XVII, N9 2 (abril 
junio, 1946), 187-213. 
i:I Mariscal de Campo, don Benito 

Pérez Valdelomar, intendente de Yuca 
tán de 1799 a 1811, disgustó a los habi- 
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nos de Historia Habanera. Diri 
gidos por Emilio Roig de Leuch 
senring, Historiador de la Ciudad 
de La Habana, 3 1 ) . 

El distinguido paleógrafo J enaro Ar 
tiles, a cuyo cuidado está la edición de 
las Actas del Cabildo de La Habana, 
olrete en esta breve monografía un 
panorama de dos cuestiones fundamen 
tales para la historia de la Habana y, 
en general, de la isla de Cuba: funda 
ción y traslados de La Habana; y loca- 

. lización e importancia del lugar de La 
Chorrera que figura grandemente en los 
primeros documentos habaneros del siglo 
XVI. Respecto al primer punto llega el 
A. a la conclusión de que La Habana no 
se trasladó de su primer asiento en la 
costa sur (desembocadura del rio Maya 
beque) al lugar dei la costa norte (orillas 
del Casiguaguas o Almendares) en que 
se encontrarla hada 1520, sino que hu 
bo un poblamiento paulatino en la cos 
ta norte que con el tiempo, a virtud, 
quiµs, de la intensificación del tráfico 
con la Nueva Espafía, absorbió la po 

_blación del sur, sin destruirla totalmen 
te, ni determinar un cambio "oficiar' de 
la ciudad. En cuanto a lo segundo, el 
A., aunque a título de hipótesis, sugie 
re que el '"pueblo viejo" de La Haba 
na no estuvo donde está hoy la ciudad, 
ni tampoco en la desembocadura del Al 
mendares, sino un poco más al interior, 
posiblemente en el paraje de los "Puen 
tes Grandes". Esta conclusión cuida el 
A. de ponerla en relación con la existen 
cia del grupo familiar más importante 
de la Habana del siglo XVI: los Ro 
jas, a cuya influencia, pues, parece .ha 
berse debido la formación del asien 
to de La Habana en la costa norte. Se 
trata de una investigación bien condu 
cida y aguda que aclara muchos puntos 
dudosos o hasta· ahora mal establecidos. 

J. Le R. B. 

Sudamérica, excepto Br.a~il 

·6521. Deodat, L. S. M.-El castillo 
de San Carlos y la finca de Car 
los IV en Puerto Deseado. Edi 
ción del autor, 26 p., 32 ems., 
maps., ils. 

Documentado estudio relacionado con 
la ocupación de Puerto Deseado. Des- 

Historia Regional 

pués de referirse al intento de coloniza 
ción de la Patagõnía en l 7i9, cuyo fra 
caso "constituyó el triunfo de la buro 
cracia virreinal" y de recordar el aban 
dono de la costa en forma oficial que 
señala como una claudicante pasividad, 
se establece que España volvió de nue 
vo a la costa abandonada gracias al ca 
pital privado, que constituyó en 1789 una 
compañía destinada à la pesca de la 
ballena. Se ocupa de la expedición co 
lonizadora que arribó a Puerto Deseado 
en 26 de febrero de 1790 y da amplios 
detalles de la residencia de sus compo 
nentes y de la construcción de un pe 
queño fuerte que fué conocido por cas 
tillo de San Carlos. Minuciosamente da 
noticia . de su existencia hasta su aban 
dono en 8 de ocubre de 1807. Con am 
plia información gráfica señala el em 
plazamiento de las ruinas y circunstan 
cias en que fueron demolidas. Este es 
tudio fué publicado originariamente en 
la revista Argentina Austral, enero-fe 
brero, 1945, números 164 y 165. 

J. T. R. 

6522. Levillier, R.-La Argentina 
del siglo XVI. Guerras y con 
quistas en Cuyo. Fundación de 

·, Mendoza, San Juan, San Mig1tel 
de Tucumán )' Córdoba por espa 
ñoles de Chile y Charcas, 1554- 
1574. Buenos Aires, Talleres Grá 
ficos Porter Hermanos, 194 5, 
209 (7) p., 21 ems. 

Esta obra consta de tres partes en 
las que se desarrollan los siguientes as 
pectos: "Influencia de Chile en el Tu 
cumán y Cuyo", "Influencia de Charcas 
en el Tucumán", e "Inflaencia de Lima 
en el Tucumán". En las conclusioaes 
con que se cierra la obra dice el señor 
Levillier que ella resume las hazañas 
de los castellanos en el Tucumán y Cuyo 
durante veinte afios, con el propósito de 
extender la obra de civilización que des 
arrolló España en esas regiones. Enton 
ces asiente, se trataba de poblar. Esta 
blece que las fundaciones que se realiza 
ron respondían a proyectos "sugerldos 
por hombres que calculaban la creación 
de ciudades con sabia previsión. • . la 
erección de ciudades no fué improvisa 
da ni destituida de pensamiento ajus 
tado a conceptos de gobiernos. . . es 
asombroso cl acierto con que pensadores 
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Historia Regional 

de Cucalón.e-Ordenes de Abascal.e-Dos 
cartas de Ruiz de Castilla.-Conferen,da 
secreta de Selva Alegre y el Conde. 
Cucalón con los plenos pcderes.e-Reglo 
nalismo.-Genialidades del coronel.-Mar 
cha de Arrendondo y Aymerich.-La car 
ta reservada de Selva Alegre.e-Díplomacía 
del Marqués.-Desobediencia y ambicio 
nes de Cucalón.-Desengaños.-Arredon 
do en Quito.-Regreso a Guayaquil.-Vi 
cente Rccafuerte.c-Desgracla, muerte y 
rehabilitación de don Bartolomé. - José 
María Cucalón y Aparicio. 

E POCA DE LA INDEPENDENCIA 

Sudamérica, excepto Brasil 

6525. Miers, J. - Mendoza en 
1819. Interesantes detalles sobre 
el general San Martin. R TC, 
1945, IX, 950-956. 

Capítuo de la obra de John Miers, 
titulada Travels in Chile and La Plata, 
impresa en Londres en 1826. La tra 
ducción castellana del capitulo reprodu 
cido, ha sido hecha por Eduardo L. Se 
mino, 

]. T. R. 

EPOCA NACION AL 

Estados Unidos 

6526. Davis, T. F.-Pioneers Flori 
da. TFHQ, 1946, XXIV, 207- 
209. 

Continuación de la serie de artículos, 
breves publicados. bajo el mismo titulo. 
Comprende "The First Session of the 
Legislative Council of Florida" (1822). 
y "Loss of the Sloop Lady Washingtoa" 
(1822). 

G. P. ?vL 

6527. MacKey, W. K. - Ph#a- · 
.'.dèlphîa· during the Cfril War, 
186J--l 865. TPM, LXX, 1, 1946, 
3-51. 

·: Estudio sobre la vida de la gran ciu 
'"'àad norteña durante los terribles años de 

R. H. A., NQm. 21 

y fundadores eligieron el sitio de su 
pueblo, pues son eso!'>, precisos centros 
de civilización del siglo de la conquista". 

]. T. R. 

6523. Quesada, V.-Escenas de la 
vida colonial en el siglo XVII 
(Crónicas de la Villa Imperial 
de Potosí). Buenos Aires, Edito 
rial Huarpes, S. A., 194 5, 248 p., 
18 ems. 

Este libro según lo asientan varios au 
tores contiene las mejores páginas que 
escribió el doctor Vicente G. Quesada, 
ilustre hlstoríador, que nació en la ciu 
dad de Buenos Aires el 5 de abril de 
1830 y que falleció en el mismo lugar el 
19 de septiembre de 1913. Tuvo una vi 
da activa y destacada, desempeñando en 
tre otros cargos importantes, la dirección 
de la Biblioteca Pública de Buenos Ai 
res (hoy Biblioteca Nacional) entre los 
años 1871 y 1878. Los estudios histó 
ricos del período colonial tuvieron en el 
doctor Vicente G. Quesada un ilustre 
cultor. Conoció personalmente los prin - 
cípales archivos de Europa y en parti 
cular los de España a los que consagró 
importantes estudios para hacer resaltar 
la riqueza de sus fondos documentales. 
La fuente principal e inspiradora de las 
crónicas que encierra el presente volumen, 
elaboradas a la manera de aquellas fa. 
mosas • tradiciones que elevaron el pres 
tigio del incomparable Ricardo Palma, 
no es otra que los Anales y la Historia 
de la 'vm« Imperial, de Bartolomé Martí 
nez y Vela que el autor honradamente 
menciona en repetidas ocasiones. El li 
bro editado por Huarpes, contiene las 
siguientes crónicas: "Los monederos fal 
sos", "Justicia de Dios", "El hijo de 
la hechicera", "Mensajero fatídico", "Las 
lagunas de Caricari", "Los Vicuñas", y 
"Doña Leonor Fernández de Córdoba". 
La lectura de las crónicas es agradable y 
atrayente la forma como se han urdido 
los episodios históricos que integran el 
volumen. 

J. T. R. 

6524. Rumazo, J. - Guayaquil al 
rededor de 1809. BANHQ, 1945, 
XXV, 220-262. 

Contiene: Faltas de tino y enernis 
tades.-Llega a Guayaquil la noticia <lei 
alzamiento del 10 de agosto.s-Proclama 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 



Junio de 1946. 

copia, propiedad actualmente de don 
Luis Cousiño Mac Iver, ha servido para 
la presente edición. El relato consta de 
tres partes, cada una de ellas precedida 
de su correspondiente sumario. 

BIOGRAFIA 

(AUTOBIOGRAFIA-GE 
NEALOGIA) 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA COLONIAL 

V. núm. 6655. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Sudamérica, excepto Brasil 

6531. Barahona, V. - Las tumbas 
de la catedral de Santiago de Chi 
le. BAChH, año XII, núm. 3 2 
(primer semestre de 1945), 69- 
78. 
Nómina de los sepultados en la actual 

Iglesia Metropolitana de Santiago de Chi 
le con la indicación del lugar en que 
descansan sus restos, las inscripciones y 
epitafios que recuerdan los hechos más 
,;:;l,ninantes de su vida. 

6532. Barriga, V. M.-Mercedarios 
ilustres en el Perú. l. Arequipa, 
Establecimientos Gráficos La 
Colmena, S. A., 1943, 88 p., 25.5 
ems. 

Contiene: Recopilución de documen 
tos sobre el P. Mtrn. Fr. Gutiérrez Ga 
leano, catedrático de la Universidad de 
San Marcos, auxiliar del arzobispado de 
Lima y obispo de Iluamanga. Memoria 
de los religiosos de especial virtud que 
han florecido en esta provincia de Lima 
desde su fundación, por cl P. Fr. Ma 
nuel de Olmedo (que en parte es un 
extracto del Memorial del P. Fr. Luis de 

Biografía 

la guerra civil entre los estados del nor 
te y los del sur. Sus materiales han si 
do extraídos principalmente de los perló 
di-cos de la época. 

J. Le R. B. 

6528. Phillips, J. E.-The naming 
of Marietta. TOAHQ, 1946, LV, 
106-137. 

Reseña histórica del nombre de dicho 
pueblo del Estado de Ohio, bautizado 
así en homenaje a. la Reina Marla An 
tonieta de Francia el 2 de julio de 1788. 
Incluye el estudio de la fundación pri 
mitiva del poblado con el nombre de 
Adelphi; presenta dos mapas interesan 
tes de la región. 

G.P. M. 

6529. Stolley, W.-History of the 
first settlement of Hall County, 
N ebr ash:a. NH, special issue, 
1946, XI-90, ils. 

Es la historia de la fundación y de 
las vicisitudes de un condado del Estado 
de Nebraska. El A. fué el principal de 
los fundadores, casi todos los cuales eran 
de origen alemán. Quedó establecida 
la pequeña comunidad en julio de 1857. 
Tiene interés por tratarse de uno de 
tantos episodios de la vida en el oeste 
norteamericano en los dias en que la 
frontera iba lentamente avanzando hacia 
las costas del Pacífico. 

J. Le R. B. 

V. núms. 6586, 6674. 66i5, 66i8. 

Argentina 

V. núms. 6708, 6709, 6iH 

eh j l e 

~530. Mantcrola, H.:- La reuolu 
ciôn de Valparaíso del 28 de fe 
brero de 18 59. BAChH, año XII, 
núm. 32 (primer semestre de 
1945), 57-68. 

Estas páginas, escritas por un parti 
cípante activo en los sucesos, fueron en 
viadas por su autor 1 don Benjamin 
Vicuña Mackenna, y una copia de lu 
mismas a don Enrique Mac Iver; esta 
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canónigo Montes de Oca mediante ex 
cavaciones. Dentro de esta limitación, el 
A. aporta datos sobre la actuación ¡enc 
rai del referido prelado, juicios contem 
poráneos sobre su personalidad y lo se 
ñala como el primero que se esfuerza. 
por propagar el culto a la virgen, sin 
que por ello pueda acu&ársele de asentir 
a los milagros abundantes que en aque 
llos tiempos se le atribulan, refiriéndose· 
especialmente a la famosa Información 
de 1556 ordenada a consecuencia de los 
ataques que le dirigió el provincial de 
los franciscanos, fray Francisco de Bus 
tamante. 

J. Le R. B. 

65 36. Carreño, A. Ma. - Bernal 
Díaz del Castillo, descubridor, 
conquistsdor y cronista de /11 

Nueva España. México, Edicio 
nes Xóchitl, 1946, 187 p., 2 h. 

Contiene: lntroducción.-L El mundo 
crece.-lI. E~ primer campo de acción. 
-Ill. Hacia lo desconocido.-IV. [Tie 
rra I -V. Sobre las mismas hue1la.'!.-VI. 
La mayor avcntura.-VII. Vi11a Rica de 
la Vera Cruz.-VIII. Hacia la conquista 
de México.-IX. MotecuhzomL-X. I::.a 
conquista.-XI. Una estéril expedición. 
XII. Ingratitudes humanas. 

65 37. González de Cossío, F. - 
Autógrafos de los PP. Clavijero y 
Landívar. BAGN, t. XVII, núm. 
2 (abril-junio 1946), 173-186. 

De íos autores de la Historia À ,cti 
gua de México y la Rustlcatia Mexicana, 
se proporcionan los votos originales y 
profesión de perpetua pobreza, castidad 
y obediencia hechos en los años de 

· I i65, el día último de las calendas de 
febrero en Valladolíd y en Guatemal; 
respectivamente. En dichas votos cons 
tan les autógrafos que originan el tra 
bajo al cual se acompañan dos nota, 
biobibliográficas sobre cada uno de los 
dos sacerdotes jesuitas. 

E. T. V. 

6538. O'Gorman, E.-Nuevos da 
tos sobre el Dr. Diego García de 
Palacio, 15 89. BAGN, t. XVII. 
núm. 1 (enero-marzo 1946), 1- 
31. 

R. H. A., Nõm, 21 

Vera, publicado en otro libro del autor). 
Y tablas cronológicas de los comendado 
res de la Orden mercedaria en la pro 
vincia de Lima (1682-182S). 

V. núm. S267. 

6533. Ramírez Juárez, E. - Pró 
ceres olvidados. Buenos Aires, 
Giordia y Rodríguez, 1945, 68 - 
I - [1 ] - 2 p., 21 ems. 

Véase anteriormente, p. 128-130. 

ÉPOCA COLONIAL 

México 

6534. Adams, E. B.-Datos bio 
gráficos del ilustre yucateco del 
siglo XVII, Francisco de Cârde 
nasy Valencia. Traducción de J. 
Ignacio Rubio Mañé. MAM:tf, 
1946, V, 68-77. 
El traductor advierte que la autora 

ha aprovechado interesantes documentos 
del Archivo General de Indias hallados 
por el Dr. France V. Scholes para pun 
tualizar extremos oscuros acerca de la vi 
da del historiador yucateco del siglo 
XVII Francisco de Cárdenas Valencia 
autor de la Relación historial eclesiás 
tica de la provincia de Yuca!án de 111 

Nueva España, escrita en 1639. La bio 
grafía del historiador yucateco queda 
perfectamente puntualizada hasta en sus 
detalles, avalándose el trabajo de la 
Srita. Adams, con a'gunas notas <lei tra 
ductor. 

M. M-R. del O. 

6 5 3 5. Carreño, A. Ma.-Don fray 
Alonso de Montúf ar, the second 
archbishop of Mexico and the 
devotion to our Lady of Guada 
lupe. THAM, II, 3, 1946, 280- 
295. 

El A. estudia la labor desarrollada 
por el arzobispo Montúfar en pro de la 
devoción de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, a la cual dedicó una se 
gunda capilla mucho máa hermosa que 
la primitiva, cuyos vestigios estudió el 
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Económica de Amigos del País, de La 
Habana, a la memoria de Luis de Jas 
Casas, fundador de la misma, y funda 
dor asimismo de la primera biblioteca y 
el primer periódico de Cuba. Horacio 
Abascal estudia la obra de Luis de las 
Casas como "amigo del pais", y Eme 
terio S. Santovenía analiza su actuación 
pública de "gobernante ejemplar". 

F. P. S. 

6542. Lazo, R.-Arango y Parre 
ño. UdlH, 5 8-60 ( enero-junio di: 
1945), 152-185. 
Estudio leído por su autor en cl 

Colegio de Abogados de la Habana, el 
31 de mayo de 1944, en el acto de la se 
rie organizada por dicha institución en 
honor de grandes jurisconsultos cubanos. 
Consta de los apartados siguientes: l. 
Panorama histórico.-2. El hombre y la 
época.-3. Esquema biográfico.-4. Pers 
pectiva.--S. La obra económica.-6. Ideas 
sociales.-7. Ideas politicas.-8. Educa 
ción, instrucción, cultura.-Concepto del 
Dcrccho.-Personalidad y estilo. 

6543. VIDA y pensamiento de Va 
rela. La Habana, Imp. Cárdenas 
y Cía., 1945, 272 p., 24 cms., 
( Colección histórica cubana y 
americana, dirigida por Emilio 
Roig de Leuchsenring, oficina 
del Historiador de la Ciudad, 
vol. 5). 

Contiene este libro las conferencias da 
das en el Palacio Municipal de la Ha 
bana del 11 de marzo al 13 de mayo de 
1942, editadas anteriormente en caatro 
cuadernos de Historia Habanera, las cua 
les tuvieron como finalidad hacer un 
estudio de conjunto de la vida y el 
pensamiento de Félix Varela, "el prime 
ro que nos enseñó a pensar" y el pri 
mero también entre los intelectuales cu 
banos en propugnar la necesidad de la 
independencia polltica del pa. is. 
El tema fué desarrollado en la siguien 

te forma: l'arrla, más que hu111a110, por 
Francisco González del Valle; l'n/oració11 
filosófica de 1' arda, por Miguel J orrin; 
Posición Fiosôlica de l'arela, por .\. H. 
Travieso; Significaci 'ti literaria de l'a 
rela, por Jo!!é Antonio Portuondo; Teo 
ría pedagôgic.1 dr Varela, por Diego 

Biografia 

Presenta cl A. una semblanza sobre 
tan interesante figura en la viaa colonial 
de la Nueva España. Escritor, goberna 
dor, juez, rector, visitador, etc. De <;U 
separación y suspensión como oidor po 
co se sabia, y la Real Ejecutoria que 
se publica en esta ocasión nos permite 
conocer por completo a tan interesante 
personaje. Por esa ejecutoria, se ordem 
que se cumpla la sentencia dada por ci 
Consejo de Indias el 22 de febrero de 
1589 contra Garcia del Palacio, · suspe1.· 
diéndolo del cargo de oidor per nueve 
años y condenándole al pago de ciertas 
penas pecuniarias, y a hacer restitucio 
nes y pagar indemnizaciones. Todo '!St'J 
por habérsele probado haber abusado> de 
su cargo de juez y visitador, recibir da 
divas, fraguar maquinaciones ilegales, em 
plear amenazas, valerse de su autoridad 
para acrecer su fortuna, despojar a los 
indios de sus tierras y bienes, obligándo 
les a trabajar sin paga en provecho 
propio y de sus parientes, amigos y 
criados, enriqueciendo a éstos y aqué 
llos, etc., delitos todos de un juez venal. 

E. T. V. 

6539. ROJAS GARCIDUEÑAS, J. 
Don Carlos de Sigûenz« y Gón 
gora, erudito barroco. México, 
Ediciones Xóchitl, 1945 (Vidas 
mexicanas, 23). 

Cfr. F. Monterde en EHP, 194S, X, 
179-180. 

V. núm. 6781. 

Antillas 

6540. GARCÍA GARÓFALO MESA, J. 
M.-Vida de José María Heredia 
en México, 1825-1839. México, 
D. F., Editorial Botas, 1945, 774 
p., 23.5 ems. 

Véase anteriormente, p. 102-103. 

6541. HOMENAJE al general Luis 
de las Casas en el segundo cente 
nario de su nacimiento, 2 5 de 
agosto de 1945. La Hab an a, 
1945, 37 p., 23.5 ems. (Sociedad 
Económica de Amigos del País) . 

Contiene los trabajos leidos en la. se 
sión pública dedicada por la Sociedad 
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Blog rarta, 

15 (noviembre-diciembre de 19-tS), 177- 
178. 

6546. Eyzaguirre, J.-La Q1tin 
trala en lucha con la Iglesia. 
BAChH, año XII, núm. 32 (pri 
mer semestre de 1945), 5-16. 
Dos episodios de la vida de doña Ca 

talina de los Rios, encomendera del va 
lle de La Ligua, a saber: tentativa de 
asesinato en la persona del vicario de 
la misma región Luis Venegas, y dife 
rencias habidas entre la misma temible 
señora y el obispo don Francísco de 
Salcedo. Trabajo redactado a base de 
documentación inédita. 

6547. Páez, J. R._:_E/··biégtafo.;tk 
la azucena de Quito. Jacinto Mo 
rán de Butrón S. J. BANHQ. 
1945, XXV, 193-200. 
Noticias biográficas acerca de este 

miembro de la Compañía de Jesús, autor 
de la vida más antigua de la virgen 
quiteña Mariana de Jesús Paredes, fa. 
llecida en 1645. Según las investigaciones 
más fidedignas el padre Morán nació 
en Guayaquil en 1669 e hizo sus estudios 
en Quito. Empezó a escribir la biogra 
fía de Mariana de Jesús en 1696. De 
esta obra se imprimió un compendio 
en Lima, José de Contreras, 1702. La 
obra completa vió la luz en Madrid en 
I 724 y se reimprimió en la misma "villa 
el año de 1854. 

6548. Tobar Subia, C.-La familia 
de la beata Mariana de Jesús en 
Ibarra. BANHQ, 1945, XXV, 
115-119. 

Algunas rectificaciones biográficas, a 
base de minucioso examen de los proto 
colos de Ibarra. 

6549. Udaondo, E. - Diccionario 
biográfico colonial argentino, 
obra prologada por el Dr. Grego 
rio Araoz Alf aro. Buenos Aires, 
Institución Mitre';· Editorial Huar 
pes, S. A., 1945, 984 p., ils. 27 
ems. 

La Institución Mitre ha tomado ba 
jo sus auspicios esta nueva obra de En- 

R. H. A., N'O.m. 21 

González; ra rela rrvolucionario, por En 
rique Gay Calbó; Félix l'are/a y la cien 
cio, por Manuel F. Gran; Ideario 'Y con 
ducta cívicos del padre l'.!1rela, por Ma 
nuel Bisbé; La idea teológica e11 la per 
sonalidad del Pbro. Félix Varela, por 
Domingo Villam il; Varela en El Haba 
nero, Prrrnrsor de la revolución cubana, 
Por Emilio Roig de Leuchsenring; y 
La ortodoxia filos 'fi'ca y poltüca del 
Pensamir11to patriótico del Pbro. Félix 
l'are/a, por Mons. Eduardo Martinez Dal 
mau. 

F. P. S. 

Centroamérica 

6544. ToVJr y R., E. D.-El apó~ 
tol de Ica: Fr. José Ramón Rojas 
(El padre Guatemala). Lima, 
Compañía de Impresiones y Pu 
blicidad, 194 3, j O 8 p. 

Biografía del padre franciscano Ro 
jas, natural de Quetzaltenango, distin 
guido por su labor de misionero tanto 
en Guatemala como en el Perú donde 
murió en 1839, siendo propuesto para 
beatificación en 1871. El autor trata so 
meramente el tema de la peruanidad del 
biografiado, que será objeto de análisis 
en un segundo volumen. Cfr. Lázaro La 
madrid, O.F.M., THAM, Il, 3, 1946, 
396-398. 

J. Le R. B. 
V. núm. 6357. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6545. Dupouy, W.--Catalina de 
Miranda, primera cortesana de la 
conquista (Biografía novelada). 
Caracas, Tipografía Garrido, 
1945. 
"La obra en total consta de unas pa 

labras liminares del escritor Casto Ful 
gencio López, compañero del autor en 
investigaciones históricas; de seis capítu 
los en los cuales se relata la vida aven 
turera de esta española, que un buen 
día, a bordo de una nao cualquiera, lle 
gó a las tierras de oro y conquista. 
Finalmente, la obra tiene un indice ana 
lítico que permite al lector localizar de 
inmediato nombres y sitios que figuran 
en ella". Cfr. O. R. J. en R~C. núm. 
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ca. Cfr. Manuel Cardozo. THAM Il, 3, 
I 946, 393-394. 

J. I.e R. B. 

6 5 51. Norton, L.-A dinastía dos 
Sas no Brasil ( 15 5 8-1662). Lis 
boa, Agencia General das Coló 
nias, 194 3, 3 5 9 p., ils. 

Estudia el A. la dinastía de conquis 
tadores y de funcionarios formada en 
Brasil por Mem de Sá, gobernador ge 
neral de la colonia de 1558-15i2, y la 
descendencia de sus sobrinos. En total 
se ocupa él de los siguientes. personajes: 
Mein de Sá, Estacio y Martim de Sá, 
Salvador Correia de Sá y Salvador Co 
rreia de Sá e Benevides, especialmente 
del último. Hay, pues, gran disparidad 
en la aportación de materiales para las 
diferentes biografias. Lo más. importan 
te, sin duda alguna, es la recopilación 
de documentos sobre el último de los 
personajes citados (unas 200 pp.) Cfr. 
Mànoel Cardozo, THA~I, Il, 3, 1946, 
3<i9-400. 

J. Le R. B. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

E s t a d o s U n i d o s 

6 5 5 2. Lewis, Ch. L.-Ad miral de 
Grasse and american independen 
cc. Annapolis, United States Na 
val Insritute., 1945, XVIII-404 
p. 

Es más que un estudio limitado al as 
pecto que expresa el titulo, una biogra 
fia del Almirante de Grasse. Tiene la 
obra muchas virtudes, no siendo la. menor 
el hecho de que llena un verdadero va 
cío. Hay en ella información, objetivi 
dad, pues el A. elude el sentimentalismo 
propio de los que tratan cl problema de 
la ayuda francesa a la revolución norte 
americana; pero carece de critica. l'or 
ello, se hace dificil comprender la medi 
da en que el personaje íra ncés contribuyó 
a la independencia norteamericana. Cfr. 
William B. Willcox, TAHR. LI, 2. 1946, 
2~0-282. 

J. I.e R. B. 

Blog ra.Ita 

rique Udaondo, cumpliendo as! con un 
propósito que alienta sus actividades. El 
presidente de la misma, ductor Gregorio 
Araóz Alfaro, en el breve prólogo con 
'que se abre el volumen, rinde justiciero 
homenaje al autor de la publicación. 
Múltiples y variadas probanzas ha utili 
zado el señor Udaondo para la redac 
ción de las mil novecientas veinte notas 
biográficas que contiene el Diccionario. 
Entre ellas "figuran: reyes, virreyes, ade 
lantados, capitanes, conquistadores, des 
cubridores, navegantes, fundadores de ciu 
dades, magistrados, jueces, jurisconsul 
tos, militares, prelados, sacerdotes, mi 
sioneros, religiosas, médicos, astrónomos, 
humanistas, filólogos. benefactores, his 
toriadores, cartógrafos, arquitectos, pilo 
tos, agrimensores, educadores, escultores, 
artífices, impresores, musicos, caciques, 
etc." · Es decir cuantas personas hayan 
dejado rastro de su existencia en la his 
toria colonial de la Argentina. En mu 
chas oportunidades el autor señala la 
bibliografía en que se basa su noticia, 
dando asi oportunidad al lector para 
completar la información sobre el per 
sonaje que pueda interesarle. No obs 
tante los lunares que pueda tener la 
obra -lógicos de presumirse- no puede 
negarse importancia y utilidad a la mis 
ma por tenerse compendiadas dentro de 
un volumen la vida de tantos persona 
jes en el largo periodo de tres siglos, 
utilizando para ello múltiples y variadas 
fuentes difíciles de alcanzar o poseer o 
consultar según IB clrcunstancias. 

J. T. R. 
V. núm. 5809. 

Brasil 

65 5Õ. Calmon, P.-0 rei do Brasil: 
vida de D. João VI, 2a. edic. São 
Paulo, Companhia Editora N acio 
nal, 1943, 324 p., ils. (Brasilia 
na, vol. 228). 

Esta biografía constituye el e-tudio 
de la vida del rey de Portugal Juan \'I 
durante su estancia en Brasil (1808-1821) 
a consecuencia de la invasión napoleóni 
ca a la Peninsula ibérica. Pero, cs, 
igualmente, un estudio general pues se 
trata nada menos que de la época de 
gobierno más importante de ese monarca. 
"No afiade nada nuevo" a la obra de 
Oliveira Lima sobre el mismo personaje. 
pero está bien escrita y muestra un 
buen sentido de la perspectiva hlstúri- 
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Antillas 

65 5 3. Escala, V. H.-Evocación dr 
Martí en el primer centenario de 
su muerte. Amér., 194 5, XIX, 
416-43 3. 

Contiene: Presencia y destino.-Niflez 
y juventud de Martl.-Mart( y el indio. 
Marti diplomático.-Marti y Venezuela. 
Marti y Eloy Alfaro. 

65 54. Martí, ].-Obras completa». 
vol. I. La Habana, Editorial Lex, 
1946, xxxi, 2162 p., ils., 21 
cms., $20.00. 

Con motivo del cincuentenario de la 
muerte de José Marti (1853-1895), la Edi 
torial Lex encomendó al investigador in 
fatigable de su vida y su obra, Manuel 
Isidro Méndez, la ordenación metódica 
de su producción en dos volúmenes de 
esmerada factura tipográfica en papel bi 
blia, acometiendo el director de la edito 
rial, Mariano Sánchez Roca, asesorado de 
Rafael Marquina, el trabajo complemen 
tario de sendos Indices analíticos del con 
tenido y nombres citados en las mate 
rias comprendidas en este primer volu 
men: 1, carta-testamento literario; 2, Pa 
tria e independencia; 3, Letras, educación 
y pintura (critica y didáctica); 4, Norte 
americanos; y 5, Escenas norteamericanas. 
Avalora el primer volumen de estas Obras 
completas de Martí, un prólogo y una 
biografia sintética escritas por Manuel 
Isidro Méndez. 

F. P. S. 

"65 5 5. Rodríguez Demorizi, E. 
Maceo en Santo Domingo. Santia 
go, República Dominicana, Edi 
torial El Diario [ 1945], 442 p., 
ils. 
Este tomo, contribución dominicana a 

los festejos del primer centenario del na 
cimiento de Antonio Maceo, lugartenien 
te general del Ejército Libertador de Cu 
ba (1895-1896), comprende tres partes. La 
primera es un estudio de Maceo en Santo 
Domingo por el Sr. Demorizi, que 'sigue 
paso a paso las actividades del jefe cu 
bano en la isla vecina y sus relaciones 
con los hombres más importantes de la 
época, entre los cuales iescuella Gregorio 

Luperón. Es una relación muy porme 
norizada de las luchas que se entablan 
entre los patriotas cubanos desterrados, 
especialmente Maceo y sus amigos domi 
nicanos, de un lado, y los agentes con 
sulares espaftoles y algunas personalidades 
haitianas de otro. Lucha de Intrigas y 
de Inconfesables maniobras por parte de 
los últimos. La segunda abarca varios 
artículos de periódico sobre Maceo. La 
tercera, importante en grado sumo, reco 
pila numerosos documentos relativos a la 
estada de Maceo en Santo Domingo. Casi 
todos proceden de los archivos del con 
sulado español en Santo Domingo. Es 
un gallardo intento de poner en claro la 
historia común de los dos países antilla 
nos, unidos no sólo por la memoria 
del dominicano Máximo Gómez, jefe su 
premo de los libertadores de Cuba, sino 
también por el origen dominicano de la 
madre de Maceo y por muchos más lazos 
que constituyen una limpia tradición. 

J. Le R. B. 

6556. VIDA (La) heroica de An 
tonio Maceo. La Habana; Admi 
nistración del Alcalde Dr. Raúl 
G. Menocal, 1945, 208 p., 16 ils. 
( Colección Histórica Cubana y 
Americana. Dirigida por Emilio 
Roig de Leuchsenring, Historia 
dor de la Ciudad· de La Haba 
na, 6). 

Este libro constituye el homenaje del 
Ayuntamiento de La Habana al gran jefe 
militar cubano, en ocasión del primer 
centenario de su nacimiento. Compren 
de las cinco conferencias que, bajo el 
titulo general del volumen, se leyeron . en 
La Habana a principios de 1945. Se le 
han añadido dos apéndices: uno, sobre 
la cronologia y otro sobre la bibliogra 
fía lie Maceo. Los trabajos son los si 
guientes: Atisbos en torno del ambiente 
y escenarios del héroe, por Gerardo Cas 
tellanos G., que es un estudio sobre la 
generalidad de la vida del héroe; En 
la guerra d.el 68, por Gregorio Delgado 
Fernández, que se dedica al análisis de 
las campañas del gran jefe durante ,la 
primera guerra de Independencia de Cu 
ba, en la cual, desde simple soldado, y 
gracias a su genio militar, se elevó· a los 
más altos puestos del Ejército Libertador; 
BaraK1'(i, por José Luciano Franco, don- 

R. H. A., NQm. 21 
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que ciertos personajes han ejercido sobre 
los historiadores, como Díaz y Beral y 
los que como Restrepo y · Paez interesa 
dos para justificar los hechos, han tra 
tado de pintar a Bolivar con coloridos que 
no le cuadran". En la parte de sus 
memorias que se transcriben hace espe 
cial referencia a la causa que se siguió 
en 1840 a los asesinos del Gran Mariscal 
de Ayacucho y suministra detalles re 
lacionados con la muerte de Sucre. Este 
pasaje de las Memorias de Mosquera 
está tomado de la obra de Juan B. Pérez 
y Soto. 

M. M-R. del O. 

65 59. Coll, P. E.-La novia cara 
queña de Sucre. BANHC, 194 5, 
XXVIII, 51-5 3. 

El personaje a que se refiere es Ma 
nuela o Manuelita White; hija de don 
Guillermo White. De la correspondencia 
cruzada entre padre e hija y más con 
cretamente de las cartas de esta última. 
decía Bolívar durante su estancia en Co 
lombia en compañía de Guillermo White, 
que habla recibido noticias de Caracas 
de interés para él. No se refiere este 
trabajo de una manera clara, como pare 
cía esperarse de su titulo, a los amores 
de Manuelita con Sucre y sólo aludiendo 
a una carta del hermano del Mariscal 
de Ayacucho, Gerónimo, a que dejamos 
hecha referencia en otro lugar, se dice: 
"Lástima que no conozcamos los secretos 
de estos amores primaverales, entre dos 
almas de exquisita sensibilidad. Mas de 
bieron dejar huellas indelebles, por lo 
menos en el recuerdo del amante, y así 
en 1821, e rcribla don Gerónimo a su her 
mano Antonio que la "catira" estaba 
muy obsequiada por el galante caraque 
ño Iribarren". 

M. M.-R. del O. 

6560. Descalzo, B. - General D. 
José de San Martín (XXVIII). 
RM, 1945, t. 84, No. 5, 885- 
880; 1123-1145. 

6 5 61. Encina, F. A.-E/ Presiden 
te Prieto. BAChH, año XII, núm. 
3 3 ( segundo semestre de 194 5) , 
5-11. 
Nacido en Concepción el 20 de agosto 

de 1786, tomó parte activa en la guerra 

de se discuten los problemas fundamen 
tales de la resistencia que opuso Maceo 
a firmar el llamado Pacto del Zanjón 
(1S78), que daba, por terminada la guerra 
de Diez Alios, sin . ofrecer realmente ga 
rantías politicas a los cubanos, ni con 
ceder ipso facto algunas de las demandas 
que ·los condujeron a la insurrección; En 
la Guerra dèl 95, por Leonardo Griñán 
Peralta, uno de los que mejor conoce en 
Cuba la biografia del héroe, que estudia 
-su actuación, hasta la muerte, durante 
el primer año de la guerra de 1895. La 
Cronología de Antonio Maceo, por Leo 
poldo Horrego Estuch, constituye la más 
-detallada relación de todos los combates 
y acciones en que participó el gran jefe. 
La Bibliografía de Antonio Maceo, por 
Fermin Peraza, abarca aproximadamente 
'un millar de fichas relativas al liberta 
-dor cubano, constituyendo el primer en 
·sayo útil de este género. Finalmente, in 
-cluye una selecta iconografía. 

J. Le R. B. 
Vid. núms. 6394, 6697; 

Sudamérica, excepto Brasil 

65 57. ASESINATO (Sobre el) del 
Gran Mariscal de Ayacucho. BA 
NHC, 1945, XXVIII, 91-97. 

Reproduce de la obra de don Juan B. 
Pérez y Soto, dos articulos publicados en 
El Democrata. de Bogotá el lo. de junio 
-de 1830 que se considera instigaron a 
'los autores de la muerte de Sucre; una 
poesia inédita compuesta el 18 de diciem 
bre de 1828, las opiniones del doctor Ra 
-fael Núñez y del coronel Diago, sobre el 
mismo tema, la del último en una carta 
iechada en Polonia el 6 de enero de 1848, 
dirigida al general Joaquin Maria Ba 
rriga. 

M. M-R. del O. 

6 5 5 8. CAUSA del asesinato de Su 
cre. Decretado por un grupo de 
separatistas lo ejecutó Obando. 
Capítulo XXXI de las Memorias 
de Mosquera. BANHC, 1945, 
XXVIII, 110-115. 

Treinta y nueve años después de la 
·muerte de Bolivar, ya septuagenario Mos 
quera se cree ·en el caso de rectificar 
errores "nacidos de la influencia -dice- 
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cargos que se le hacian por' complicidad 
en la muerte de Sucre escribió al general 
Barriga, "yo no soy el hombre que haya 
disfrutado y apropiádose los despojos en 
sangrentados del general asesinado ... ni 
me he casado con su viuda, ni he podido 
pretenderlo siendo ya casado, ni he here 
dado su inmensa fortuna" y relación de 
tallada de los bienes que constitulan el 
patrimonio del Mariscal del Ayacucho. 

M. M.-R. del O. 

6 5 6 5. Grisanti, A.-Episodios de 
la vida del general Sucre. RNC, 
núm. 5 3 ( noviembre-diciembre 
de 1945), 124-139. 

Capitulas de una obra inédita titulada 
El general Sucre: La Mariscala de Aya 
cucho. Lo más interesante del articulo 
que nos ocupa se refiere a las hijas del 
famoso mariscal: la legitima, Teresa Su 
cre y Carcelén, bautizada en 11 de julio 
de 1829 y fallecida trágicamente el 16 ó · 
17 de noviembre de 1831, y la natural, 
Simona, habida en Tomasa Bravo y bau 
tizada en Guayaquil en 20 de abril de 
18?2. . 

6566. Levene, R.-Historia de Mo-· 
reno. Buenos Aires, Espasa-Cal 
pe Argentina, S. A., 1945, 250 
p., 22 ems. (Academia Nacional 
de la Historia, Hombres repre 
senta ti vos de la Historia Argen 
tina). 
Ricardo Levene es el autor que más 

tiempo ha dedicado y más: estudios ha 
consagrado a la egregia personalidad de 
Mariano Moreno. La presente obra es 
parte de la que con el titulo La Revol~ 
cióti de Mayo y Mariano Moreno fué pu 
blicada en 1920, agregándoscle en cambio 
algunos nuevos capitulas y diversas notas 
eruditas. "Doy a la publicidad -escribe 
Levene=- -la historia de M ariano Mpreno 
en el momento de más beligerancia ínte 
lectual y de revisión histórica, que se 
está desplegando entre nosotros .. Bienve 
nidos loi; que se proponen llevar a cabo 
esta revisión con espíritu histórico para 
cl estudio acendrado, no para la lucha 
proselitista". En efecto, la personalidad 
de Moreno no ha escapado a los ataques 
de espíritus sectarios que últimamente in 
vadieron cl campo histórico · sin más ba- 

R. H. A., Nõm. 21 

de emnnripación de su patria, y a su miú 
la prcaidcncia de la misma cuando sólo 
contaba cuarenta y cinco aflos. 

6 5 62. Galvin Moreno, C.-Crono· 
logía de San Martín. Síntesis 
biográfica del Jmícer, con un ca 
lcnderto de los hechos más sobre· 
salientes de su vida. Texto com· 
pleto de sus partes de guerra y 
de las ofrendas poéticas escritas 
sobre sus hazaiías. Buenos Aires, 
Editorial Claridad, 194 5, 340 p., 
21 ems. 
Queda especificado en el titulo el 

contenido de esta obra que será de gran 
utilidad para los estudiosos, El A. =-den 
tro de la cronologia-, no se ha concre 
tado únicamente a la referencia escueta 
del hecho, sino que al pie del asunto 
referido, menciona la fuente documental 
correspondiente o cl libro en que se ha 
basado la información. El calendario cla 
sifica los acontecimientos relacionados con 
cl Libertador San Martin, por dia y 
mes. Junto con el texto tipográfico de 
los partes de batallas, que abarcan las 
pp. 167 a 261, se reproducen diversos fac 
símiles y finalmente se acompaña la glo 
rificación poética de la época al vencedor 
de Chacabuco y Maípo. 

J. T. R. 

65 63. GOBIERNO de Urdaneta en 
Col o m bi a. BANHC, 1945, 
XXVIII, 326-336. 

Se refiere a la exposición que hizo al 
Ejecutivo el Consejo de Ministros, fecha 
da en Bogotá el 12 de enero de 1831, so 
bre las medidas que a la sazón deman 
daba la situa·ción de Colombia y los 
decretos expedidos en consecuencia. Se 
inserta también la proclama del general 
Urdaneta anunciando la. muerte del li 
bertador (9 de enero de 1831), y el men. 
saje del Ejecutivo al Consejo de Estado, 
por el que Urdaneta renunció a su cargo. 

M. M.-R. del O. 

6564. González, E. G.-La for 
tuna del Mariscal de Ayacucho. 
BANHC, 194 5, XXIII, 3 9-40. 

Refutación de lu insinuaciones del 
general Obando que al defenderse de los 
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nos Aires, Editorial Ebro, 194 3, 
151 (7) p., 19.5 ems. 
Dedica capítulos fundamentales (pp. 82 

y s.) a las ideas de Monteagudo y a su 
actuación en cl Perú. 

6570. Monagas, J. T. - Relación 
del general J. T. Monagas de sus 
servicios en la guerra de la Inde 
pen den ci a. BANHC, 19'45, 
XXVIII, 62-78. 

A través de la relación de servicios 
por él prestados a la causa de la Inde 
pendencia, cl general Monagas relata epi 
sodios de la guerra, y tiene interés con 
respecto a Sucre porque éste le sirvió de 
Jefe de Estado Mayor a Bermúdez en la 
campaña de 1814. La relación aludida 
se completa con unos apuntes de letra 
del Dr. F. J. Yáncs y todo ello se 
conserva en cl archivo de Yánes. 

M. M.-R. del O. 

6571. Morán, J. T.-Réplica al li 
bro de Obando. BANHC, 194 5, 
XXVIII, 35-38. 

Artículo inserto por José Trinidad Mo 
rán en El Correo de Guavaqvit, el 5 de 
marzo de 1843, en relación con el libro 
publicado en cl Perú por José Maria 
Obando defendiéndose de los cargos que 
contra él lanzó Antonio José Irisarri en 
su Historia de! asesinato del Gran Maris 
cal del Ayacuclto, Morán, legionario del 
ejército libertador, héroe de Corpahuico, 
desmiente de modo rotundo y categórico 
la especie propalada por Obando refativa 
a que Sucre habla cometido actos de 
crueldad en los dias que siguieron a la 
conquista de Pasto. 

M. M.-R. del O. 

6572. Moreno, G. R.-Miranda: 
según nuevos documentos. Univ. 
SFrX., t. XI, núms. 27 y 2 8 ( ene 
ro-diciembre 1942), 211-217. 

Reproducción de un artículo publicado 
por el historiador y bibliógrafo boliviano 
en la Revista de artes y letras de Santia 
go de Chile, núm. 10, diciembre de 1884. 
"Como cl propósito que nos anima -es 
criben los editores-- es la reimpresión de 
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gaje que la audacia y con propósitos muy 
Ajenos a los de alcanzar la verdad. Sea 
entonces bienvenida esta obra, en la que, 
como expresa cl A., se estudia a Moreno 
"en la intimidad de su espíritu". El co 
nocimiento que cl doctor Levene tiene del 
personaje y de su obra escrita le ha per 
mitido trazar su biografía, penetrar en su 
ideario y estudiar los grandes aconteci 
mientos en los cuales participó. La fi 
gura de Moreno adquiere en este libro la 
plenitud de su valor como hombre repre 
sentativo de la Revolución de Mayo. "Mo 
reno cs -como dice Levene-, en cl orden 
de los tiempos, la primera gloria de la 
Historia Argentina, formada rápida y es 
pontáneamente al calor del sentimiento 
del pueblo". 

J. T. R. 

6567. Lizondo, E. ].-Monteagu 
do, el pasionario de la libertad. Su 
'Vida y sus obras. Tucumán, Edi 
torial La Raza, 19'43, 225 (5) 
p., ils., 2 5. 5 ems. 

En parte fundamental se destaca la ac 
tuación de Bernardo Monteagudo en la 
independencia del Perú y los primeros 
años de su vida republicana. Pp. 219-225: 
Bibliografia de obras consultadas. 

6568. Lleras Camargo, A.-Origen 
de José María Obando. BANHC, 
19'45, XXVIII, 351-35 8. 

En forma narrativa cl actual primer 
magistrado de Colombia coloca como final 
de su estudio intitulado lntroâucciô« a 
la ·z:ida de Mosquera un pasaje dedicado 
a exponer cl origen espúreo de Obando. 
Este pasaje cs cl que se transcribe y de 
él se infiere cl nacimiento adulterino de 
Ana Maria Crespo, madre de Obando 
y cómo éste era hijo ilegitimo del español 
José Irragorri, habiendo sido adoptado 
por otro español, don Juan Luis Obando, 
rico y sin hijos de su matrimonio con 
doña Agustina del Campo. 

6569. Menéndez, O. - Bernardo 
Monteagudo. Actividades e ideas 
de un gran revolucionario. Pró 
logo por Juan Trilla Ibáñez. Ils. 
por María Magdalena Trilla. Bue- 
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Biografia, 

Quito, en nombre de la Academia Na 
cional de Historia, en el sesquicentenario 
del nacimiento del marísëal Sucre, el 3 de 
febrero de 1945. El autor "meditando en 
las razones por las cuales Antonio Jo~ 
de Sucre es la figura heroica más que 
rida y venerada por el pueblo ecuatoria 
no, se encuentra que lo es aaí porque 
fué el soldado que más : se alejó de lo 
que se ha denominado militarismo, Sin 
paradoja alguna se puede afirmar que 
Sucre ha sido el militar enemigo del 

. militarismo". 
M. M.-R. del O. 

6577. Pérez Díaz, L. de.-ElÓgio 
del Gran Mariscal de Ayacucho, 
Antonio José de Sucre. BANHC, 
1945, XXVIII, 81-90. 
En la sesión de la Academia Nacional 

de la Historia de Caracas, celebrada el 
dia 3 de febrero de 1945, correspondió 
hacer el elogio de Sucre a la Sra. de 
Pérez Diaz, que estudia diferentes aspec 
tos del famoso general de 27 años, in 
.signe estratega, guerrero de sereno va- 

- lor, hábil político, encendido patriota, 
inteligente diplomático y cumplido caba 
llero, sin que se aporte ningún dato ori 
ginal a su biografia, ni se cite hecho al 
guno de su vida que no sea conocido. 

M. M-K. del 0. 

6578. Pombo, L-Sucre en el si 
tio de. Cartagena. BANHC, 1945, 
XXIII, 54-61. 

El articulo del Sr. Pombo; que se re 
produce, está tomado de la revista Mu 
ros (núm. 18, año IV, Cartagena, marzo 
de 1943) y su autor lo fechó en Bogotá 
el 8 de abril de 1862. Relata · en cali 
dad de teniente de ingenieros su inter 
vención en las fortificaciones que se hi 
cieron en el cerro de "La Popa" y. al 
gunos episodios del sítio de Cartagena, a 
mediados de )815, siendo de destacar el 
siguiente retrato físico de Sucre: "Mi 
acompañante asiduo en la supervlgilan- _ 
eia de los trabajos, y quien durante mi 
ausencia llenaba oficiosamente cualquiera 
eventualidad de mis funciones, y quien 
más me auxiliaba en la dificil tarea. de 
proteger contra ruines insultos a los obre 
ros españoles, era un joven venezolano 
de nariz bien perfilada, tez blanca y ca 
bellos negros, ojo- observador, talla me 
diana y pocas cames, modales finos, ta- 

R. H. A., N11m. Z l 

los papeles poco conocidos de Moreno, 
no es tanto el de actualizar el tema tra 
tado en cada caso, como el de suscitar 
una nueva curiosidad hacia su autor, 
se justifica asi el publicar nuevamente 
esta nota después de cas! setenta años", 

6573. Navarro, N. E.-El general 
Rafael Urdaneta, primer artífice 
de la sociedad boliviana. BAN 
HC, 1945, XXVIII, 321-325. 

Examina la actuación de Urdaneta co 
mo iniciador de una asociación nacional 
que, dedicada a honrar la gloria del Li 
bertador, tuviese como norma los ideales 
que Bolivar dejara sembrados. En 1843 
se constituyó en Caracas el núcleo central 
de esta entidad a la que se adhirieron 
las demás agrupaciones existentes formán 
dose la que llevó el titulo de ''Gran 
Sociedad Boliviana". Se estudian las vi 
cisitudes porque atravesó la sociedad re 
ferida, considerando al general Urdane 
ta como un antepasado de la actual "So 
ciedad Boliviana de Venezuela". 

M. M.-R. del O. 

6 5 7 4. OPINIÓN de Obando sobre 
Morillo, BANHC, 1945, XXVIII, 
134-135. 
Tomado de la Historia del Sr. Pérez 

y Soto, se inserta la opinión qi'.ie Oban 
do tenia de Apolinar Morillo, según la 
consigna en la obra escrita en su des 
cargo con el titulo de Apuntamientos 
para la Historia (Lima, 1842). La opi 
nión de Obando presenta a Morillo co 
mo un criminal consumado y relata al 
gunos de sus horribles. crímenes. 

M. M-R. del O. 

6575. Otero, J. P.-Historia del 
Libertador don José de San Mar-, 
tin. Buenos Aires, Círculo Mi 
litar, 1945, 363 (5) p., 26.5 
ems. (Biblioteca del Oficial, vo 
lumen 319; tomo VIII). 

6576. Páez, J. R.-Homenaje al 
gran mariscal de Ayacucho. BA 
NHQ, 1945, XXV, 5-15. 

Discurso pronunciado en el Salón de 
sesiones del I. Conseío Municipal de 
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citumo y modesto: a este joven oficial 
la Providencia, en sus altos designios, 
lo tenia previsto para figurar un día 
en el catálogo de los más esclarecidos 
guerreros, libertadores de la América del 
Sur, con el glorioso titulo de "Gran Ma 
riscal de Ayacucho". 

M. M.-R. del O. 

6579. Ratto, H. R.-El comodoro 
Guillermo Bowles. La Prensa, 5 
de agosto de 194 5, 2a. sección, 
p. l. 

Sc hace destacar la Intima amistad 
que existió entre el comodoro británico 
Bowles y el Libertador San Martin. 

J. T. R. 

'6580. Schroeter, V. F.-Miranáa 
J809. BANHC, 1945, XXVIII, 
174-177. 

Contiene este articulo algunos intere 
santes datos de la vida de Miranda, uno 
de los más preclaros precursores de la 

, Independencia, y a continuación se in 
-serta una lista de la. correspondencia. del 

' general Miranda enviada por "The New 
York Historical Society" por iniciativa. 
del Sr. Schroeter. 

M. M.-R. del O. 

· ~581. Seijas, R. F.-Dolores Var 
gas de Urdeneta. BANHC, 1945, 
XXVIII, 312-320. 

Biografia. de la. esposa del general Ur 
-daneta; contiene datos aprovechables re 
'lacionados con Bolivar y la historia de 
Colombia. 

M. M.-R. del O. 

,6582. Silva Montaner, A.-El co 
ronel Pedro Ramos, guerrero de 
la independencia y conquistador 
del desierto. Buenos Aires, Junta 
-de Estudios Históricos de San Jo 
·sé de Flores, 194 5, 100 p., ils. 
'23 ems. 

Nació el coronel Ramos en Buenos Ai 
-res cl 28 de junio de 1795 y falleció en 
,el mi111no lugar el 28 de marzo de 1871. 
5in'ió a las órdenes del general San Mar 
din en el Ejército de los Andes, siendo 

Bio&"raffa 

herido en varias acciones de -guerra, El 
A. narra en forma documental la existen 
cia de este. glorioso personaje y reprodu 
ce en apéndice catorce piezas que dan fe 
a. sus afirmaciones. Se acompaña. de in 
dice alfabético de nombres. 

J. T. R. 

6583. Urdaneta, L. - Relación 
desnuda que hace el general Luis 
Urdaneta a la Nación Colombia 
na sobre el horrendo asesinato del 
Gran Mariscal de Ayacucho. BA 
NHC, 1945, XXVIII, 345-350. 
Puntualiza algunos extremos del ase 

sinato de Sucre, impugnando, principal 
mente, la. opinión expuesta en cf núme 
ro 6 del periódico El Demócrata, que 
insinuaba. la. culpabilidad en este hecho 
del general Flores. 

M. M.-R. del O. 

6584. Vigas, J. J. - Ascendientes 
del Mariscal de Ayacucho. BAN 
HC, 1945, XXVIII, 48-56. 

Puntualiza la fecha. del nacimiento de 
Sucre basado en los libros bautismales 
de la Ciudad de Cutumá en los que cons 
ta: que Antonio José Francisco fué bau 
tizado el 20 de febrero de 1795, a los die 
císiete dias de nacido, siendo hijo legi 
timo de don Vicente Sucre y de doña 
Marla Manuela. Alcalá. Se alude tam 
bién a doña María Alcalá tia de !a 
esposa de don Vicente, que se distinguió 
por sus obras piadosas y fundaciones do 
centes, y al hermano de esta señora, el 
prebendado Antonio Patricio Alcalá, pa 
drino de bautismo de Sucre. Este tra 
bajo está suscrito por su autor en Cutu 
má el 3 de febrero de 1889. 

M. M.-R. del O. 

6585. Villanueva, L.-Vida de don 
Antonio José de S11cre, Gran Ma 
riscal Je Ayacucho. Caracas, Edi 
ciones del Ministerio de Educa 
ción Nacional, Dirección de Cul 
tura, 1945, Vl-4-359 p. (Bi 
blioteca Venezolana de Cultura. 
Colección "Andrés Bello"). 
Tercera edición del valioso libro en 

que el Dr. Villanueva estudió la peno- 
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Blogratta. 

Morris han sido depositados en la sección 
de manuscritos de la Sociedad Hístórica 
de Pennsylvania y son objeto de aná 
lisis, as! como de publicación parcial 
en este articulo. Son documentos que 
abarcan desde 1777 hasta 1794. Tienen 
abundantes referencias a problemas eco 
nómicos y de polltica contemporánea. 
Como apéndice, el editor publica una 
lista de otros documentos Interesantes, 
tanto manuscritos como impresos, que 
comprende esa - importante colección. 

J. Le R. B. 

6588. Earhart, M. -Franci~ Wil 
lard. Chicago, University of Chi 
cago Press, 1944, X-418 p. 

Véase anteriormente, p. 95-98. 

6589. JoHN M. Carrère: Archi 
tect. TASLHM, 1946, XVII, 
313-328. 

Semblanza de un arquitecto destacado 
de los Estados Unidos, nacido en' Rio 
de Janeiro y educado en Suiza. Cultivó 
especialmente cl estilo , renacentista fran 
cés y a él se deben los edificios de la 
Biblioteca Pública de Nueva York, Ofi 
cinas del Senado y Cámara en 1Washing 
ton, el Century Theatre de Nueva York, 
etc. Murió trágicamente el lo. de mar 
zo de 1911. 

G.P. M. 

6590. Kingston, C. S. - Samuel 
Wilbur Condit: Frontiersman. P 
NQ, 1946, XXXVII, 129-141. 

Datos biográficos de uno de los pio 
neros del Estado de Washington, funda 
dor de un pueblo que lleva su nombre. 
Nacido en New Jersey en 1835, a tem 
prana edad se traslada al oeste atraído 
por el oro de California; falleció en mar 
zo de 1899. 

G. P . .M. 

6591. Maynard, T.-Too small ./1 

world; The life of Mother Cabri 
ni. Milwaukee, Bruce Publishing 
Co., 1945, xvi-333 p. 

Biografia de la Madre Francesca Ca 
brini, originaria de Italia y naturalizada 
norteamericana. Dedicada a aliviar la po 
breza de los italianos en América, fundó 
innumerables· escuelas, orfanatos y hospi- 

R. H, A., N11m. 21 

nalidad de quien sigue siendo uno de los 
auténticos fundadores de la América Es 
pañola. Las anteriores aparecieron en 
Caracas t!895) y Paris (s. a.) Se ha 
querido rendir con ella un homenaje a 
Sucre, a los 150 años de su nacimiento. 
En once capítulos, nutridos de informa 
ciones primerísimas, cl autor traza la bio 
grafia del héroe que fué cl más adicto 
compañero de Bolivar, a la vez que el 
triunfador en Ayacucho sobre los últi 
mos restos del poderlo español, pasando 
después a ocupar el solio presidencial de 
Bolivia. Exalta en Sucre "la pasión por 
la libertad y el culto a la virtud". Fué, 
en verdad, un civilizador auténtico, un 
ejemplo dinámico de probidad, un cau 
dillo civilista que concitó el odio de los 
que detestan al que está libre de la am 
bición desatentada y sólo tiene el afán 
de servir. Libros como éste, saturados 
de reverencia ecuánime, con el propósito 
de iluminar Jas mentes nuevas que en 
América. necesitan conductores como Su 
cre, son los que merecen los honores de 
la divulgación. Si cl vencedor de Pi 
chincha fué admirable, su viril austeri 
dad quedó íntegérrírna al pasar por cl 
poder. Puede muy bien decirse de él Jo 
que un escritor mexicano en elogio de un 
estadista: "Pasó junto al oro sin man 
charse y junto a la ¡gloria sin envane 
cerse". 

R. H. V. 
V. núms. 6396, 6403, 6404, 6406, 6408, 

6411, 6413, 6414, 6525, 6698, 6793. 

EPOCA NACION~L 

Estados Unidos 

6586. Abbott, N. C.-Silas A. 
· Holcomb. NH, XXVI, 4, 1945, 
187-200. 

Semblanza del ex-gobernador del Esta-, 
do de Nebraska, nacido en 1858 y fa 
llecido en 1920. 

J. Le R. B. 

6587. Cummings, H. - Items 
from the Morris family collec 
tion of Robert Morris papers. 
TPM, LXX, 2, 1946, 185-204. 

Los papeles del patriota y financíerc 
de la revolución norteamericana; Robert 
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México 

6 5 96. Cano, C. - Miguel Othon 
de Mendizábal. BSMGE, 1946, 
LXI, 4 3 9-444. 

Discurso pronunciado por el Director 
de la Escuela Normal Superior en la 
velada organizada por diversas institu 
ciones el 22 de febrero de 1946. Desta 
ca, de modo particular, la labor cíentí 
fi-ca y de investigación del ilustre pro 
fesor mexicano, fallecido el 6 de diciem 
bre de 19"45. 

6597. Fernández del Castillo, A. 
La vida fecunda de María Ernes 
tina Larráinzar. La primera mi 
sión diplomática de México en 
Rusia. Una vida dedicada a la 
caridad. BSMGE, 1946, LXI, 
445-476. 

Hija de don Manuel Larraínzar, mi 
nistro plenipotenciario de México ante 
la Santa Sede, María Ernestina nació 
en Roma el 23 de octubre de- 1854. Maxi 
miliano nombró a su padre enviado ex 
traordinario y ministro plenipotenciario 
del imperio en Rusia, y con tal motivo 
ella y su hermana María Enriqueta es 
cribieron y publicaron más tarde un in 
teresante diario de viaje, que el autor del 
presente artículo extracta en lo funda 
mental. Obligado Larraínzar a regresar 
a México en 1867, no tardó su hija Er 
nestina con la colaboración de su herma 
na, en dedicarse a obras de caridad, 
fundando diversos establecimientos, que 
mantuvo a costa de grandes sacrificios, 
no sólo en México, sino en Roma, Je 
rusalén y España, Falleció el 17 de ene 
ro de 1925. 

6598. Ferrer de M., G.-Vida de 
Francisco I. Madero. México, Se 
cretaría de Educación Pública, 
1945, 143 p., il. (Biblioteca En 
ciclopédica Popular, 8 O) • 

El A. trata de reducir al espacio de 
un cuaderno la biografia del ilustre je 
fe de la reacción anti-porfirista. Traza, 
pues, a grandes rasgos el camino de esa 
vida consagrada a la defensa de los prin 
cipios democráticos que alentaban en el 

Biograffa 

tales desde Nueva York hasta Los Ange 
les a través de los Estados Unidos, así 
como en Centro y Sudamérica. Falleció 
en Chicago en 1917 y recientemente fué 
canonizada, siendo la primera santa nor 
teamericana. Cfr. H. J. Browne en TC 
ATHR, 1946, XXXI, 457-459. 

G.P. M. 

6592. Nye, R. B.-Marius Robin 
son, A forgotten abolitionist lead •. 
er. TOAHQ, 1946, LV, 138- 
154. 

Semblanza de uno de los principales 
antiesclavistas del Estado de Ohio que 
había sido olvidado por los historiado 
res. Originario· de Dalton, Massachusetts, 
donde nació el 29 de julio de 1806, des 
arrolló su· labor principalmente en Cin 
cinnati. 

G.P. M. 

6593. Palavicini, F. F.-Roosevelt, 
el demócrata. Apuntes biográfi 
cos. México, Secretaría de Edu 
cación Pública, 1946, 96 p., 19.5 
ems. (Biblioteca Enciclopédica 
Popular, núm. 91). 

Contiene: Colonias británicas de Amé 
rica.-Surge un gran hombre.-Roosevelt 
el revolucionario.-Roosevelt continental. 
-Líder mundial.-Campeón de la vic 
toria. 

6594. Shipman, F. W.-Franklyn 
Delano Roosevelt, 18 82-1945. T 
AA, VIII, 4, 19451229-232. 

Somera biografía del grande hombre 
norteamericano. Se destaca su interés 
por la conservación de los materiales 
históricos y por la fundación de socie 
dades destinadas a estudiar el pasado. 

J. Le R. B. 

6595. Wittke, C. -The life of 
Karl Heinzen (1809-1880). Chi 
cago, University of C h i e a g o 
Press, 1945, X-342 p. 

Véue anteriormente, p. 153-154. 
V. núms. 6303, 6422, 6472 bis, 6496, 

6699, 6747. 
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Hlos·raffa. R. H. A., Ndm. 21 

porclona algunos datos biográficos qu~ 
tomamos a continuación: "Jaime Torrea 
Bodet, nace en México el 27 de abril dr 
1902. Realiza sua estudios en la Escuela. 
Nonna!, en la Escuela Nacional Prepara 
toria y en la Facultad de Altos E1tudlo1. 
Tenia apenas 20 años cuando era ya Je 
fe del Departamento de B!bllotecu de la 
Secretarla de Educación Pública. Per 
teneciente a la generación de [óvenes de 
nuestro siglo, destaca muy pronto sú per 
sonalidad como .. poeta al mismo tiempo 
que abre su vida de escritor a la carrera 
diplomática. · Al regresar de Europa. 1e 
hace cargo de la Subsecretaria de Rela.clo 
nes Exteriores. Entre sus obras llricu 
pueden citarse: Peruor, su primera obra, 
Destierro, Cripta, Poesías, Margarita àe 
Niebla, La Educación Sentimental, Pro 
serpina rescatada, Primero de Enero y 
Sombras. Como educador y como res 
ponsable de la Secretaria de Educación 
se desprenden innovaciones de trascen 
dencia: Revisión y coordinación de loa 
planes y programas . de estudios, cons 
trucción de escuelas,, Campafia Nacional 
contra el Analfabetismo, etc." 

E. T. V. 

6600. Pasquel, L.-Ignacio L. Va 
llarta. RENJ, t. VIII, No. 29 
(enero-marzo 1946), 127-8. 

Biografia sobre el notable juriacon- · 
sulto mexicano nacido en Guadalajara, 
el 25 de agosto de 1830,. y fallecido en la 
ciudad de México el 31 de diciembre de 
1893, después de haber prestado valio 
sos servicios a la patria, como hombre 
público, funcionario integro y valiente 
defensor del derecho y de la justicia. 

E. T. V. 

6601. Pérez Martínez, H.-Juá 
rez (El Impasible). Buenos. Aires, 
Espasa-Calpe Argentina, S. A., 
1945, 177 p., 18 ems. 

Véase anteriormente, p. 123-124. 

_f;602. Reyes, B.-Gral. José María_ 
Melo, soldado de Bolívar, sacrifi 
cado en Chiapas. México, O. F., 
"La Impresora", 1946, 21 p., 22 
ems. ( Cuaderno de C h i a p a s, 
núm. 1, Departamento de Biblio- 

pueblo mexicano. Desde 1905, Madero 
abandona casi completamente sua ocupa 
ciones agrícolas -pues era un gran pro 
ductor de algodón de la reglón lagune 
ra- y se lanza a la politica activa, de 
oposición a las prácticas Imposlcionistas 
del régimen imperante. Asl llega al 
afio 1910, etapa critica del movimiento de 
resistencia que, no obstante situarse siem 
pre dentro de la ley, sufría persecucio 
nes sin cuento. Escribe entonces Ma 
dero, su famoso libro La sucesión pre 
sitkncial en 1910. Fué proclamado can 
didato a la presidencia por el partido 
anti-reeleccionista, lo que le valió caer 
preso. Comenzó casi inmediatamente la 
sublevación nacional encabezada por cl 
plan revolucionario llamado de San Luis. 
La lucha terminó el 7 de junio de 1911, 
con la entrada de las fuerzas de Made 
ro en la capital de la república. Pocos 
meses después ocupaba la presidencia de 
la nación, tras unas elecciones en lu 
que comenzaron 11. manifestarse varías di 
ferencias entre los grupos que alguna vez 
colaboraron con él. Poco tiempo duró 
su régimen, pues en medio de pugnas, 
de vacilaciones, de traiciones, tuvo Ma 
dero que hacer frente tanto a la reforma 
fundamental de la organización del pais, 
como a las conspiraciones y resistencias 
interesadas que le oponían otros pro 
hombres del momento. En febrero de 
1913 ocurrió el alzamiento militar de la 
capital. Días más tarde, después de la 
intervención de la embajada norteameri 
cana, Madero renunció -a la presidencia. 
Y el 22 del mismo· mes fué asesinado, en 
compañía del vicepresidente Pino Suárez. 
Su muerte, lejos de producir una vuelta 
al régimen dictatorial y personalista del 
pasado, abrió una etapa de larga y cruel 
guerra 1ivil. Vivió, pese a las traiciones, 
el recuerdo de sus virtudes. El A. ha 
manejado -una gran cantidad de fuentes 
y defiende con calor y justicia la memo 
ria del estadista. 

J. Le R. B. 

, 5 99. Ortiz Alarcón, C. - Jaime 
Torres Bodel y su obra educativa. 
Est., t. 1; núm. I (marzo, 1946), 
19-20. 
El A. hace una semblanza del actual 

Secretario de Educación Pública de Mé 
. xíco y autor de · 1a Campaña Nacional 
del Alfabetismo, en la cual ' enjuicia y 
valora la importancia de esta labor. Pro- 
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primera mano, presenta datos nuevos y 
aclara dudas arraigadas. Descendiente de 
un funcionario de la corte de Maximi 
liano, dispone de manuscritos inéditos 
que inserta en su libro, sin los cuales 
perderla todo interés. Tradicionalmente 
conservador, el biógrafo revela su pasión 
por los mismos principios que defendió 
Miramón, transportando vívidamente al 
lector a la época azarosa que vivió el 
héroe. 

G.P. M. 

6604. Urquizo, F. L. - Morelos. 
México, Ediciones Xóchitl, 1945 
(Vidas mexicanas No. 24). 
"Aunque tocando de preferencia el te 

ma militar, Urquizo amplía su visión 
histórica sobre Morelos a otros aspectos 
de su múltiple personalidad. Pero es a 
su carrera como militar, como generalí 
simo de los ejércitos insurgentes, a lo que 
dedica la mayor parte de las páginas de 
su libro. Y al ha·cerlo consigue gran 
des aciertos, ya que ninguno de los he 
chos militares de tan singular caudillo 
queda a la sombra". Cfr. José Manci 
sidor en EHP, 1946, XI, 58. 

V. núms. 6477, 6679, 6784, 6812. 

Centroamérica 

660 5. Díaz Durán, J. C.-El ge 
neral José Víctor Mejía. ASG 
HG, 1945, XX, 92_;94, 

Noticia necrológi·ca acerca de este his- 
toriador guatemalteco, autor, entre otros 
trabajos, de una Geografía de la Repú 
blica de Guatemala y de la primera par· 
te de una monografia sobre El Petén. 

6606. Jongh Osborne, L. de. - 
Doctor Robert James Burhitt, 
ASGHG, 1945, XX, 95-96. 

Biografia de este arqueólogo y explo 
rador, nacido en Irlanda en 1869 y falle 
cido en Guatemala el IS de febrero de 
1945. Al final se inserta la lista de las 
publicaciones debidas a la pluma de Bur 
kitt, más conocido bajo el nombre de 
Roberto Brown. 

6607. Rollins, C. - William Wal 
k.er. Managua, Nicaragua, C. A., 
Editorial N u e v o s Horizontes, 
1945, 170 p. 

tecas, Gobierno Constitucional 
del Estado) . 

En este opúsculo el sefior Reyes da 
a conocer noticias curiosas sobre los úl 
timos años del general colombiano José 
Marfa. Melo, que figuró -según el his 
toriador Gustavo Arboleda- en las ac 
ciones militares de Popayán, Pichincha, 
la rendición del Callao y las batallas de 
Junín y Ayacucho, habiendo ganado la 
banda de general y sido uno de los mili 
tares que estuvieron más cerca de Boii 
var. En 1854 se convirtió en dictador 
de Colombia, poniendo fin al régimen del 
general José María Ovando; pero tuvo 
que dimitir y abandonó aquel país el 23 
de octubre de 1855, dirigiéndose a Cos 
ta Rica, de donde pasó a El Salvador y 
Guatemala y poco después tuvo qúe 
refugiarse en Chiapas, perseguido por el 
déspota guatemalteco Rafael Carrera. Ac 
to continuo, el general Melo participó 
en la política mexicana, poniéndose al 
servicio del Partido Liberal, y así fué 
cómo se le encomendó la persecución de 
Juan Antonio Ortega, uno de los cabe 
cillas conservadores de México que con 
taba con el apoyo del régimen guatemal 
teco. En uno de los encuentros con Or 
tega fué capturado el general Melo y fu 
silado el 30 de mayo de 1860: La inves 
tigación que sobre aquel episodio ha 
realizado el sefior Reyes,' disipa las afir 
maciones que sobre el fusilamiento del 
general Melo habían hecho algunos es 
critores. 

R. H. V. 

6603. Sánchez-Navarro y Peón, C. 
-Miramón, El caudillo conser 
vador. México, Editorial "Jus", 
1945, 407 p., ils. 
Desde el principio de su obra el autor 

señala las dos cualidades predominantes 
en Miramón +católíco ferviente y con 
servador militante-, que le trazaron su 
derrotero en su juventud y de las cuales 
no se olvidó ni en el momento de morir. 
Profundamente fiel a sus ideales y tradi 
ciones, Miramón vivió las vicisitudes que 
tuvo su partido a · mediados del siglo pa 
sado; luchó tenazmente por un México 
católico; su muerte marca el final del 
partido conservador que, sin su caudillo, 
se doblega ante las ideas liberales, cuyo 
triunfo encierra grandes cambios en la 
fisonomía del país. Sánchez-Navarro ha 
utilizado en su obra. documentación de 
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agraria de Rivadavia desde au lle¡ada a 
la Argentina después de varios alios de 
ausencia, hasta su ostracismo. Para ello 
recuerda frases escritas por viajeros que 
recorrieron estas campiñas en los prime 
ros años del siglo pasado, y la impor 
tancia de su tan debatida Ley de Enfi 
teusis. Trae a colación el origen del 
Convento de la Recolección transcribien 
do la Real Cédula del 28 de junio de 
1716, y los antecedentes sobre el actual 
Cementerio de la Recoleta e Iglesia del 
Pilar, en cuyo lugar, o sea en el huer 
to del Convento de los Recoletos, afios 
más tarde, el 7 de agosto de 1823, crea 
rla Rivadavia la Escuela Agricola y , 
el Jardin de Aclimatación. 

El verdadero mérito que posee el tra 
bajo que motivó esta nota bibliográfica, 
se debe a la gran cantidad de documen 
tos que han sido transcritos de los origi 
nales que se encuentran en el Archivo Ge 
neral de la Nación, Argentina, los cuales 
ofrecen al lector interesado en el asunto 
tratado, un vasto campo de meditación 
sobre los problemas agrarios argentinos. 

s. s. v. 

6610. Barreto, F. G. - Biografía 
de don JosJ Nicasio Oroño 
(1825 -1904). RJEHSF, 1945, 
XII, 55-67. 

Ilustre personalidad política de Santa 
Fe, que ocupó altos cargos públicos en 
la administración de su provincia natal, 
a la que representó en el Congreso Ar 
gentino. 

J. T. R. 

6611. Capdevila, A. - Rivadavia, 
El gran liberal. Segunda edición 
corregida. Buenos Aires, Sociedad 
Impresora Americana, 194 5, 31 O 
p., 19 ems. 

6612. Capdevila, A. - La llegada 
de Rosas a Inglaterra, El Parla 
mento y rrrhe Times". La Pren 
sa, 29 de julio de 1945, 2a. sec 
ción, 2. 

Después de referirse a lo estampado 
por Saldías, Ibarguren y Gálvez sobre el 
arriba de Rosas a Plymouth a bordo del 
navió inglés Conflict expone el señor Cap 
devíla los comentarios e informaciones 

R. H. A., NQm, 21 

Véase anteriormente, p. 134-136. 
\'. núm. 6839. 

Argentina 

6608. Abud, S.-Rivadavia, el or 
ganizador de la república. Buenos 
Aires, Editorial Claridad, 194 5, 
504 p., 8 h., 24.5 ems. 

Contiene: I. Inídación.-II. Peregrina 
je.-III. Obras y ensueftos.-IV. Via Cru 
cis. Inicia el primer libro con el na 
cimiento de Bernardino Rivadavia., le si 
gue la descripción de su vida infantil, 
sus estudios, la vida dramática de su fa. 
milla, su actuación en las invasiones in 
glesas, su matrimonio, su nueva familia, 
y su iniciación en la vida política. En 
el segundo libro continúa analizando su 
actuación pública, sus viajes al extran 
jero y sus gestiones oficiales en repre 
sentación del gobierno argentino, fina 
lizadas con su regreso al pais en 1821. 
El tercer libro lo dedica el autor exclu 
sivamente a comentar la lucha que debió 
afrontar Rivadavia para solucionar el 
conflicto que surgió durante su gobierno 
con motivo de la guerra con el Brasil; los 
momentos difíciles porque atravesaba Es 
paña en aquella época, y por último la 
fructífera obra realizada por este emi 
nente argentino. En el cuarto libro, des 
cribe las desilusiones, momentos de amar 
gura y luchas interiores que le tocó vi 
vir en los últimos días de su permanencia 
en su suelo natal; y para finalizar, des 
cribe su , largo peregrinaje hasta 1845, 
fecha de su fallecimiento en Cá diz. 

s. s. v. 

6609. Alvarez Díaz de Vivar, J. 
C. - Rivadavia: piedra angular 
de la enseñanza agrícola en las 
Provincias Unidas del Río de la 
Plata. Buenos Aires, Editorial 
Suelo Argentino, 194 5, 315 - 
[1 ] - 1 - [ 1 ] p., 1 O ems. 

El autor de esta obra, agrónomo de 
profesión, aborda con autoridad y cono 
cimiento el tema escogido, y consigue des 
arrollarlo en una forma exacta y concisa. 
A modo de introducción describe la obra 
rural realizada por Rivadavia como Mi 
nistro del Gobierno de Martin Rodríguez. 
Continúa el A. analizando la obra 
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6615. Galván Moreno, C. - La 
obra y el genio de Rivadavia. R 
CT, 1945, VII, 725-767, ils. 

Sc expone en forma sintética la bio 
grafía del ilustre estadista. Sc enumera 
y detalla su obra trascendental como go 
bernante y sus fundaciones, muchas de 
las cuales perduran en nuestros días. 

J. T. R. 

6616. Mininni, A. A.-Rivadavia. 
Genio reformador neto. Instituto 
Cultural Joaquín V. González, 
Buenos Aires, 194 5, 71 - [ 1 ] - 
1 - [ I ] p., 19 ems. 
El autor de esta monografía, traza a 

grandes rasgos los primeros años de la 
vida de Bernardino Rivadavia, y se de 
tiene a profundizar su vasta labor rea 
lizada y su espíritu dinámico, desde un 
punto de vista más bien didáctico. Bre 
ve el espacio, pretendiendo abarcar la 
grandiosa obra del que fué grande en 
tre los americanos de su época, debió ha 
cerlo limitándose a una simple reseña. 
histórica con fugaces comentarios. Este 
trabajo ha sido prologado por el Prof. 
Raúl Silva Montaner, quien destaca la 
bisoña personalidad del autor. 

S. S. V. 

6617. Morales, E.-Un poeta ar 
gentino periodista cubano. La 
Prensa, 21 de octubre de 194 5, 
2a. sección, p. 1. 
José Antonio Miralla, nacido en Cór 

doba, República Argentina, fué un espí 
ritu andariego, que en cuantos lugares re 
corriera de Europa y América puso su 
pluma y su acción al servicio de la inde 
pendencia del continente. "En todas par 
tes estudia. Sabe teología y jurispru 
dencia, matemáticas, idiomas. Ya co 
merciante, ya periodista, siempre conspi 
rader, siempre en peligro, siempre idea 
lista, vive, generosamente, para los demis. 
Su obra, dada la inquietud y brevedad 
de su vida, no pudo ser copiosa, litera 
riamente hablando". Murió en Puebla 
de los Angeles, México, victima de fie 
bres tropicales. 

J. T. R. 

publicadas en The Times, de 26 de abril 
de 1852 y del British Parket, de 26 de 
junio del propio año. Transcribe algunos 
párrafos de lo dicho por el periódico lon 
dinense en que se condenaba la actua 
ción del dictador "representante de una 
de las más odiosas formas de despotis 
mo". "Inglaterra lo recibía -comenta el 
doctor Capdevila- pero la opinión pú 
blíca lo condenaba". 

J. T. R. 

6613. Doello Jurado, M.-Rivada 
via juzgado por Alcide: D'Orbig 
ny. La Nación, 19 de agosto de 
194 5, 2a. sección, 1 y 2. 
Expone en principio opiniones sobre 

la personalidad cientifica de Alcides D' 
Orbigny y su llegada a Buenos Aires en 
1827; recogiendo enseguida las referen 
cias que el ilustre hombre de ciencia 
francés expuso sobre la actuación guber 
nativa de Rivadavia. 

J. T. R. 

6614. Doello- Jurado, M. - D'Or 
bigny y Rivadavia. La Nación, 
26 de agosto de 1945, 2a. sección, 
p. 2 y 6. 

El autor hace destacar el juicio emiti 
do por cl ilustre sabio francés, con res 
pecto a la recia personalidad civil del 
prócer argentino, cuando publicó la obra 
tituada Voyage pittoresque dans les dew: 
A mériques, editada en Paris, 1836, épo 
ca en que Rosas investido de facultades 
eztraordínarías, y de la suma del poder 
público iniciaba cl periodo más lúgubre 
de la historia argentina. El juicio emi 
tido por D'Orbigny, expresaba que Riva 
davia había sido "bien certainement la 
plus haute capacité politique d'alors sur 
le continent de I' Amérique du Sud". 
Buenos Aires, agregaba D'Orbigny, estaba 
llena de recuerdos de Rivadavia, como 
lo manifestaban las instituciones que crea 
ra. Para el sabio francés Rivadavia cs el 
verdadero "regenerador de la patria". 
Esas palabras se escribían cuando el ilus 
tre hombre vivia en, el destierro y su 
obra pasaba a ser juzgada por la poste 
ridad, lejos de las luchas partidistas y 
enconadas, El tiempo ha confirmado el 
juicio sagaz y penetrante de D'Orbigny, 
recordarlo en esta oportunidad, ha sido 
un acierto del señor Martin Doello-Ju 
rado. 

], T. R. 
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vil de Rivadavia, que dió a su patria 
instituciones básicas para el desarrollo del 
csp!ritu democrático y para la ilustración 
de sus conciudadanos. Las múltiples ini 
ciativas que hacen inmortal su nombre 
son señaladas prolijamente en este en 
sayo. Los gobiernos que se suceden en 
la República Argentina, después de la 
calda de Rosas "advierten que nada me 
jor pueden hacer que seguir las huellas 
del estadista profeta, pues él marcó cl 
itinerario de la futura Argentina. Se 
guirlo constituye un imperativo de la 
nacionalidad". 

J. T. R. 

6623. Palcos, A.-Muñiz, el sabio 
Patriota. La Prensa, 16 de diciem 
bre de 194 5, segunda sección, p. 
l. 

Biografia sintética del ilustre sabio 
Francisco Javier Mufíiz (1795-1871), que 
consagrado a la paleontologia hizo no 
tables descubrimientos, sobre los cuales 
se ocuparon con elogio Darwin y otros 
eminentes hombres de ciencia. 

J. T. R. 

6624. Pérez Aubone, R.-5alvador 
María del Carril, ministro de Ri 
vadavia. La Nación, 2 de ;ep 
tiembre de 194 5, segunda sección, 
p. l. 

Fué -nos dice cl A.- Salvador María 
del Carril, una de las pocas personalida 
des civiles que tuvo actuación en los 
movimientos de la emancipación y que 
después gravitó en la consolidación de 
finitiva de la República Argentina. 

J. T ... R. 

6625. Ravignani, E. - Inferencias 
sobre Juan Manuel de Rosas y 
otros ensayos. Buenos Aires, Edi 
torial Huarpes, 1945, 142 p., 
18. 5 ems. ( Biblioteca . Enciclopé 
dica Argentina). 

Véase anteriormente, p. 131-132. 

6626. Rojas, R.-El profeta de la 
Pampa. Vida de Sarmiento. Bue 
nos Aires, Editorial Losada, 194 5, 
728 p., 21 ems. 

Véase anteriormente, p. 133-134. 

R. H. A., NOm. U 

6618. Olmos, R. P.-.lt P. Anto 
nio Larrouy. BJEC, 1944, IV, 
núm. 2, 85. 
"El nombre del padre Larrouy está li 

gado no sólo a Catamarca, sino a todo cl 
campo histórico argentino. Dificilmente, 
se podrá escribir algo sobre nuestro pa 
sado histórico, sin recurrir a sus colec 
ciones documentales o a sus eruditas mo 
nografias". Juicio ecuánime sobre las al 
tas condiciones del eminente historiógra 
fo, que formó escuela y orientó sagazmen 
te a varios autores que se formaron a su 
lado. 

J. T. R. 

6619. Ossorio, A.-Rivadavia. Cu 
Am, año IV, 6 (noviembre-di 
ciembre de 1945), 149-160. 

Artículo apologético, escrito con moti 
vo de la celebración del centenario de 
la muerte de Rivadavia, el 2 de septiem 
bre de 1945. Para cl autor, que exa 
mina lo más saliente de la actuación pú 
blica de su biografiado, éste "es lo que, 
muchísimos años más tarde, se llamó en 
España un liberal-conservador. Es el 
molde donde se fundieron las figuras glo 
riosas de Cánovas del Castillo, de Silvcla 
y de Maura: libertad en cl pensamiento; 
energia, firmeza y conservatismo para la 
acción". 

6 6 2 O. Palcos, A. - Rivadavia en 
1834. Su expulsión del país. La 
Pre-isa, 24 de junio de 1945, 2a. 
sección, p. 1. 

Se explica la situación política en 
Buenos Aires, en circunstancias en que 
Rivadavia procedente de Europa trató de 
desembarcar en 1834. 

J. T. R. 

6621. Palcos, A.-Rivadavia repu 
blicano. La Prensa, 29 de julio 
de 1945, 2a. sección, p. 1, 

6622. Palcos, A.-El estadista pro 
f eta. A cien años de la muerte 
de Rivadavia. La Prensa, 2 de 
septiembre de 194 5, sección se 
gunda, p. 1, ils. 

En forma ajustada sintetiza cl autor 
la. vida activa de la alta personalidad ci- 
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Bolivia 

V. núm. 6653. 

Colombia 

6630. Restrepo, F., S. ].-La vida 
escondida de Rufino J. Cuervo. 
BICyC, 1945, I, 20-45. 

Admirable biografia del gran lingüis 
ta, escrita por una máxima autoridad, 

V. núm. 6786, 6787. 

eh il e 

6631. Díaz Vial, R.-Una vida al 
servicio de la ciencia. El profesor 
doctor Wenceslao Díaz, 1834- 
18.9 5. Antecedentes para la His 
toria de la Medicina en Chile. In 
troducción del prof. Dr. David 
Benavente. Publicaciones de la 
Universidad de Chile. Santiago, 
1945, XXI (1), 531 (1) p., 28 
ems. 

6632. Hernández, R.-La sepulta 
ción de Arturo Prat en Iquique. 
BAChH, año XII, núm. 32 (pri 
mer semestre de 1945), 17-27. 

Arturo Prat. comandante del navío 
chileno "Esmeralda", pereció en cl com 
bate del 21 de mayo de 1879 contra. cl 
buque de guerra peruano "Huáscar", 
El cadáver del citado marino, as! como 
1011, del teniente Serrano y del sargento 
Aldea recibieron sepultura en cl cemen 
terio de Iquique, por intervención de los 
ciudadanos españoles don Eduardo Lla 
nos y don Benigno C. Posada, sin que 
de los documentos publicados por cl 
autor del presente articulo resulte bien 
definido el papel desempeñado en el 
asunto por estos dos individuos. 

663 3. Jarpa, O. ·- Recuerdos del 
pintor don. Pedro Lira. BAChH, 
año XII, núm. 3 3 ( segundo se 
mestre de 1945), 69-76. 

6627. Ronco, A.-Las exequias de 
Rivadavia en Buenos Aires. La 
Prensa, 2 de septiembre de 1945, 
segunda sección, p. 2, ils. 

Relata el autor el traslado hecho en 
1857 de los restos de Rivadavia que re 
posaban en el cementerio de Cadiz -ciu 
dad en la que falleció en 1845- al de 
Buenos Aires -lugar de su nacimiento. 
Recibimiento de los restos hecho por las 
autoridades y el pueblo en la capital de 
la República Argentina y crónica de los 
actos realizados. 

J. T. R. 

6628. Sánchez Oviedo, C.-Afrun 
tes biográficos Jel Dr. Julio He 
rrera, 2 8 de junio de 185 6-9 de 
febrero de 1927. BJEC, 19-H, 
IV, núm. 2, 25-53. 

Sumario: Su juventud y su vida pú 
bica, El estadista y cl Senador.-EI es 
tudioso y el jurisconsulto.-EI sociólogo 
y cl penalista.-Juicio sobre su pcrsonali 
dad.-Sintesis de su c;loctrina de pena 
lista. 

J. T. R. 

,629. Solari Amondarain, I. - El 
general José Rondeau (1773- 
1 8 4 5). La Prensa, 11 de noviem 
bre de 1945, 2a. sección, p. 2. 

Rondeau nació en Buenos Aires. Lu 
chó en Europa contra Napoleón. Re 
gresa al sucio natal en agosto de 1810. 
Se dan noticias de sus actividades poli 
ticas y militares y se hace resaltar su fe 
republicana. "Juicio recto y porte gra 
ve -escribe el autor- alma serena, eso 
fué Rondeau. General de sangre fria y 
de la buena escuela. Contra su sober 
bia republicana se estrellaron siempre, 
en todos los momentos, las proposiciones 
aviesas. Cuando la patria se hizo, supo 
guardar la espada que templó a golpes. 
Su prescindencia en las luchas civiles fué 
tan invulnerable como su sentir repu 
bicano". Falleció en Montevideo el 18 
de noviembre de 1845, después de haber 
dejado escritas sus memorias. 

• t ~ R 
V. núms, 66SO, 6704, 6707, 6772, 6816. 
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6634. Zapiola, J. - Recuerdos de 
treinta años ( 1810-18 40). San 
tiago de Chile, Zig-Zag, 1945, 
31 O ( 6) p., 21 ems., il. 

Véase anteriormente, p. 154-155. 
V. núm. 6428. 

Ecuador 

6635. Madera, L. F. - Modesto 
López. BANHQ, 1945, XXV, 
105-114. 

Estudio acerca de este ingeniero ecua 
teriano y de sus obras: La carretera de:! 
Sur, el puente "Jambeli", via Quito-Iba 
rra, camino Loja-Santa Rosa, linea te 
legráfica, camino de Ambato a Cane 
los, camino al Pailón. 

P er ú 

6636. Pardo y Aliaga, F. - Sem 
blanzas peruanas. BAChH, año 
XII, núm. 3 3 ( segundo semestre 
de 1945), 63-67. 

Trata del general José Orbegoso, Nie 
to, Morán, Otero, Francisco de Paula 
González Vijil y el general Gamarra. 

V. núms. 6321, 6322, 6323, 6324. 

HERALD ICA 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

A r g en t i _na 

6637. Medina, F.-Algtmos aspec 
tos históricos de nuestros símbolos 
nacionales. RM, 194 5, vol. 84, 
1075-1113. 

Conferencia leida en el Círculo Mi 
litar el 23 de mayo de 1945. 

P er ú 

6638. Miquel, J. - La primera 
bandera y escudo del Perú inde- 

pendiente y las medallas conme 
morativas de la jura de su inde 
pendencia mandadas a acuñar por 
San Martin. La Nación, 12 de 
agosto de 194 5, 2a. sección, p. 1. 
Interesante aportación en la que se 

hace destacar el significado de loa simbo 
los patrios ideados para la nación pe 
ruana por el Libertador San Martin. 

J. T. R. 

HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 
Y ESTADISTICA 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA DEL DESCUBRIMIENTO 

6639. Giménez y Fernández, M. 
Nuevas consideraciones sobre la 
historia, sentido y valor de las 
bulas alejandrinas de 149 J ref e 
rentes a las Indias. Sevilla, 1944, 
XVI-257 p., ils., 24.2 ems. (Con 
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Escuela· de Estudios 
Hispanoamericanos de la Univer 
sidad de Sevilla) . 

Véase anteriormente, p. 103-106. 
V. núm. 6654. 

6640. Rioja, E.-Apostillas de un 
naturalista a la relación del pri 
mer viaje del tt Almirante de la 
mar oceana". CuAm., año IV, 6 
( noviembre-diciembre de 194 5 ) , 
137-148. 

Subraya el autor algunos pasajes del 
Diario del primer viaje de Colón, re 
ferentes al mar de los Sargazos, a espe 
cies ornitológicas, peces, procedimientos 
de pesca, "canoas", observaciones de ca 
rácter oceanográfico, etc., pondera la exac 
titud y precisión de las descripciones del 
Almirante, algunas de las cuales bastaríaa 
para darle el titulo de hombre de. cien- 
cia. · 
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dores de Indias. Rdl, 1945, VI, 
289-324. 

Contiene: I. Motivo y propósito de 
este estudio.-II. Planteamiento de la 
cuestión.-lII. Los historiadores de In 
dias y la riqueza de su contenido. Ob 
servación especial previa sobre su valor 
geográfico.-IV. La doble aportación de 
España a la geografía en los siglos XV 
y XVI. 

AMÉRICA EN PAR TIC U LAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Sudamérica, excepto Brasil 

6645. Von Hagen, V. W.-South 
America called them: Explora 
tions of the naturalists. New 
York, Alfred A. Knopf, 1945, 
XII-31 I-IX p. 

El A. trata de dar una visión de las 
peripecias y de los resultados de las prin 
cipales expediciones científicas realizadas 
en Sudamérica desde mediados del siglo 
XVIII. Por ello, circunscribe su relato 
a las de La Condamine (1735-44), de 
Humboldt (1799-1804), de Darwin (1831- 
35) y de Spruce (1849-64). Especialmen 
te trata la primera de ellas, dando sólo 
noticias generales sobre la segunda y la 
tercera y aportando datos nuevos sobre 
la casi desconocida expedición oficial del 
inglés Spruce. En un apéndice incluye 
la cronologia de las exploraciones er. 
Sud •• mérica desde 1498 hasta 1852. Cfr. 
Ruth Lapham Butler, THAM, 1:, 4, 1946, 
504-505. 

J. Le R. B. 
Véase anteriormente, p. 150-152. 

EPOCA DEL DESCUBRIMIENTO 

Brasil 

6646. DIARIO da viagem de Vasco 
de Gama. Oporto, Livraria civi 
lização, 1945, 90-150 p., ils. (Se 
rie Ultramarina de la Biblioteca 

Historia de la Geograffa 

6641. Ruiz Guiñazu, E.-Proas de 
España en el Mar Magallánico. 
Buenos Aires, Ediciones Peuser, 
1945, 170 p., 30 ems., maps. en 
facs. 

Sumario: I. La época inicial de los 
descubrimientos, los conocimientos cos 
mográficos y la demarcación pontificia. 
H92-1SOO.-II. El perfil patagónico, 1501- 
1502.-III. "Quarta mundi pars", 1.507- 
1520.-IV. Origen hispánico de las islas 
Falklands.-\'. Descubrimiento y nomen 
clatura.-VI. Los redescubrimientos.-VII. 
Primeros actos de posesión.-VIII. Los 
expedicionarios extranjeros.e-Dí, Cotejo 
del material cartográfico. Apéndice. 

J. T. R. 

EPOCA COLONIAL 

6642. COLECCIÓN de diarios y re 
laciones para la historia de los 
viajes y descubrimientos. I. Ca 
margo 1539, Rodriguez Cabri 
llo 1542, Pedro de Valdivia 1552, 
Antonio de Vea 167 5, Iriarte 
1675, Quiroga 1745. Madrid, 
Instituto Histórico de Marina, 
1943, 188 p., 8 mapas, 24.5 ems. 

Véase interiormente, p. 87-88, 

6643. COLECCIÓN de diarios y re 
laciones para la historia de los 
viajes y descubrimientos, II. Pe 
dro de Valdivia 1540-50, Menén 
dez de Avilés 1565-6, Flores 
Valdés y Alonso de Sotomayor 
15 81-3, Bodega y Quadra, 1775. 
Textos revisados y confrontados 
por el capitán Luis Cabreira Blan- 

. co. Madrid, Instituto Histórico 
de Marina, 1943, 133 p., 5mapas, 
24.5 ems. 

Véase anteriormente,' p. 89-90. 

6644. Martínez Val, J. Ma. - El 
paisaje geográfico en los historia- 
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Histórica de Portugal e Brasil, 
que se publica bajo la dirección 
del vizconde de Lagoa, de la Aca 
demia Portuguesa de Historia) . 

Se trata de una cuidada edición fac 
slmil del códice original, con interpre 
tación paleográfica y versión actualizada 
<ici texto. El códice que ha servido de 
original es el núm. 804 de la Biblioteca 
Municipal de Coimbra, atribuido a '\os 
primeros años del siglo XVI; contiene, 
no sólo el diario circunstanciado e in 

-completo del primer viaje de Gama, si 
r.. también una relación de "ciertos 
reinos que están al sur de Calicut y un 
breve glosario portugués-malavo", 

EPOCA COLONIAL 

Canadá 

f:647. Robinson, P. J. - Some of 
Cartier's place - names, 1535- 
1536. TCHR, XXVI, 4, 1945, 
401-405. 

Estudia el A. algunas discrepancias 
en la ortografia de nombres de lugares 
que aparecen en las relaciones de los 
'viajes de Cartier. Después de un aná 
lisis etimológico de esas palabras, llega 
a la conclusión de que no hay realmen 
te discrepancias. 

J. Le R. B. 

México 

6648. Piette, C. J. G. M., O. F. M. 
-The "Diarios" of early Califor 
nia, 1769-1784. THAM, II, 4, 
1946, 409-422. 

Se trata de una exhaustiva. revisión 
de todos los diarios de viajes realizados 
en las Californias durante Ios afias 1769 
a 1784,. dividido en dos secciones: via 
jes por mar y víajes por tierra. 

J. Le R. B. 

Centroamérica 

6649. Zamora Castellanos, P. - 
ltinererios de la conquista Je 

Guatemala y El Salvador. ASG 
HG, 1945, XX, 23-32; 124~141. 

Contiene: I. Generalida.des.-II. Iti 
nerario de México a Tonalá.-III. Iti 
nerario de Tonalá a Xetulul.-IV. Itine 
rario de Xetulul a Xelajuj. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6650. Federmann, N.-Viaje a las 
Indias del Mar Océano. Traduc 
ción de N élida Orfila. Buenos 
Aires, Ed. Nova, 194 5, 161 p., 
19.5 ems. 

La traducción de la obra de Feder 
ma.nn que se ofrece a.hora al público está 
tomada de la francesa publicada en el 
siglo pasado,. ton las anotaciones que le 
hizo Pedro Aro a, ;a. a la edición española 
de 1916. La obra no es sino el relato 
del viaje emprendido por este explora- - 
dor alemán que estaba al servicio de los 
Weisser, a quienes Ca.rios V había con 
cedido tierras -en Venezuela. y quienes lo 
mandaron a auxiliar a Ambrosio Alfin 
ger, gobernador de dicho lugar. El via 
jero va contando todas las peripecias del 
viaje desde su ~lida de · Sanlúcar de 
Barrameda hasta su arribo y contacto con 

. los indígenas de los llanos de Venezuela: 
aya.manes, xideharas, cayones, zaguas, etc., 
dando cuenta al mismo tiempo de algu 
nas peculiaridades de estos pueblos y des 
cribiendo los peligros con que tropezó. 
Por último narra su regreso a España 

· después de cumplida. su misión y de ha 
ber recorrido en parte tierras que no ha 
bían sido exploradas aún por hombres 
europeos. 

s. u. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6651. Evans, G. A. B~-Mexican 
gold trail. The journal of a for 
ty-niner. San Marino, The Hun 
tington Library, 1945, xx-340 p. 

Interesante diario de viaje editado 
por Glen S. Dumke, que aporta vallo 
••• da.tós para la historia del· suroeste 
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de Ios Estados Unidos y norte de Méxi 
co en el 49, Saliendo de Defiance, Ohio, 
Evans se dirigió a California a través de 
Texas y México, haciendo curiosas ano 
taciones diariamente. Se destacan muy 
especialmente las excelentes ilustraciones, 
Ia bibliografia y el indice. Cfr. D. 
Woodward en NMHR, 1946, XXI, 70..73. 

G.P. M. 

6652. Mattes, M. J. - Jackson 
Hole, Crossroads of the Western 
fur trade, 1807 - 1829. PNQ, 
1946, XXXVII, 87-108. 
Importante valle de las · Rocallosas en 

el Estado de Wyoming, donde convergían 
las rutas de los exploradores y cazadores, 
cuyas actividades estudia . detalladamente 
en Ia época indicada. Presenta reproduc 
ciones de mapas, dibujos y fotografias 
que agregan interés al articulo. 

G.P. M. 
V. núms. 6607, 6741, 6747. 

Bolivia 

6653. Grondona, J. E. - Descrip 
ción sinóptica de la provincia dt 
Chiquitos. Univ. SFrX;, t. XI, 
núms. 27 y 28 (enero-diciembre 
d'e 1942), 251-375. 
Precede una nota acerca de la biblio 

grafia. e historia de la comarca de Chi 
quitos, a partir de su descubrimiento. 
También se insertan algunas notas bio 
gráficas de José Esteban Grondona, me 
cánico francés, que escribió esta relación 
ha.eia 1&33, dedicándola al presidente de 
Bolívia Andrés Santa Cruz (1829-1&39). 
La De~ripción sinóptica trata de muy 
diversos tópicos (descripción física, pro 
ducciones, aspecto social, causas del atra 
so de los Chiquitos, etc.) y revela las 
dotes de observador de Grondona., perso 
naje no desposeído de cultura. 

HISTORIA RELIGIOSA 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA DEL DESCUBRIMIENTO 

66 5 .f.. Giménez Fernández, M. - 
N~•s consideraciones sobre 111 

historia, sentido y valor âe las 
Bitias Alejandrinas de 149 3 reje 
rentes a las Indias. Sevilla, 1944: 
XVl-2 5 7 p., ils. (Publicaciones 
de la Escuela de Estudios His 
pano-Americanos de la Univer 
sidad de Sevilla, III) . 
"EI libro dedica su primer capítulo a 

estudiar los textos documentales que han 
transmitido hasta hoy el contenido de las 
Letras, y lo completa con la presenta 
ción de otras fuentes documentales coetá 
neas. EI segundo trata las bases críti 
cas y el problema cronológico. . . La 

' cuestión de la cronología queda resuelta 
con las siguientes atribuciones de expedi- 

. ción en Roma: 3 de mayo (primera "In 
ter caetera"), 25 de junio (Pils fidelium), 
28 de junio segunda "Intercaetera", la 
datada y generalmente admitida como de 
4 de mayo), 3 ( ?) de .julio ("Eximie 
devotionis", datada y generalmente admi 
tida como de 3 de mayo y 25 de sep 
tiembre ("Dudum síquídem"). Los ar 
gumentos que principalmente esgrime el 
autor para proponer esa corrección a. las 
fechas de la segunda "Intercaetera" y de 
la "Eximie devotionis", son, por el or 
den de su eficacia comprobatoria (pág. 
26): la sigla del mes usada por los "scrip 
tores en el original, los nombres de los 
"rescribendaríos", las firmas de los "ca 
merarius" y la colocación en la Reges 
ta; todo ello viene a completarse con los 
indicios de orden psicológico, y con una 
argumentación ciertamente arriesgada so 
bre las posibilidades de rápida comunica 
ción entre Barcelona y Roma". Cfr. 
Florentino Pérez Embid en Rd!, 1945, 
VI, 346-349. 

V. núm. 66.39. 
Véase anteriormente, p. 103-106. 

EPOCA COLONIAL 

6655. Asencio, J. - Cronistas do 
minicos. EH, 7 (enero de 1946), 
21-38. 

Contiene: Provincia de Santiago en 
México, erigida en 1532.-Provincia de 
San Vicente de Chiapa y Guatemala, eri 
gida en 1551.-Provincia del Santísimo 
Rosario de Filipinas, erigida en 1558. 
Provincia de San Hipólito Mártir de Oa 
xaca, erigida en 1598.-Provincia de San 
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parte: Serie crono • necrológica>- Décima 
parte: Catálo¡o alfabético. 

66 5 8. Dá vila Garibi, J. 1.-El M. 
l. y V. Cabildo de la Metropoli 
tana Catedral Basilica de Guada 
lajara en el Año Jubilar Guada 
lupano 1944-1945. México, Imp. 
Manuel León Sánchez, 194 5. 

Además de una interesante sucinta no 
ticia histórica acerca de la Metropolitana 
Catedral-Basilica de Guadalajara, contie 
ne un capitulo dedicado al actual Cabil 
do, en el cual se enumeran los miembro, 
de éste según su categoria, antigüedad 
en cl coro, fecha de au ordenación sacer 
dotal, fecha de nacimiento, catálogo alfa 
bético-biográfico de los actuales capitula 
res y nómina de los elevados a la dignidad 
episcopal o fallecidos durante cl gobierno 
del actual metropolitano Dr. Garibi Rive 
ra. Sigue un apéndice con Ias listas de 
los deanes, arcedianos, chantres, maes 
trescuelas, magistrales, doctorales, lecto 
rales y penitenciarios de la · Catedral dr 
Guadalajara desde que fué erigida en 
Metropolitana (1!164) hasta 1944. 

6659. Jiménez Rueda, ].-Here 
jías y supersticiones en la Nueu« 
España (Los heterodoxos en Mé 
xico). México, 't946. XIV-306 
p. (Universidad Nacional Autó 
noma de México. Monografías 
históricas, I) . 

Véase anteriormente, p. 115-116. 

6660. López Martínez, G. - · El 
Fondo Piadoso de las Californias. 
México, D. F., A. Mijares y H~o._, 
1942, 46 p., 23 ems. 
El "Fondo Piadoso de las Californias", 

tuvo como finalidades, por una parte, ser 
vir de fomento a la evangelízaclôn de 
todos los habitantes de esas tierras y co 
adyuvar a su población y afianzamiento 
a la corona española. Los padres jesui 
tas, que realizaron la evangelización de 
esas lejanas provincias, tuvieron a su car 
go la administración de ese fondo que 
pertenecía a una persona moral con .cxis- 

. tencia propia y con intervención de la 
Corona, · Ios donantes y los · misioneros. 

Miguel y Santos Angeles de Puebla, fun 
dada en 1656.--Provincia de San Juan 
Bauti,ta del Perú, fundada en 15'40. 
Provincia de Santa Catalina de Quito. 
Provincias en general de la orden de Pre 
dicadorcs.-Addcnda. Provincia de San 
Lorenzo Mártir de Chilc.-Provlncla de 
San Agustin de Buenos Aires. 

V. núm. 6341. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Estados Unidos 

665 6. Santos, A., S. ].-Jesuitas 
en el Polo Norte. La misión de 
Alaska. Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
Instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo, 194 3, H6 p., 24 cms., 
ils., maps. 

Véase anteriormente, p. 141-1'42. 

México 

6657. Dávila Garibi, J. !.-Sucinta 
noticia histórica acerca de la Co 
legiata de Nuestra Señor« de San 
Juan de los Lagos y su Cabildo. 
Estudio monográfico escrito con 
ocasión del Año Jubilar Guadalu 
pano. México, Imp. Manuel León 
Sánchez, 1945, 188 p., 3 h. 

Contiene: Primera parte: . La Colegiata 
de Nt St de San Juan de los Lagos.- 

. Segunda parte: Prelados de Guadalajara 
benefactores de la Colegiata.-Tercera par 
te: Documentos referentes a la erección 
de la Colegiata y a su Cabildo.-Cuarta 
parte: El primer Cabildo Colegial, insta 
lado el 4 de dic. de 1923.---,Quinta parte : 
EI actual cabildo.-Sexta parte: Serie cro 
nológica principal. Capitulares habidos 
desde la erección de la Colegiata hasta 
1945.-Séptima parte: Series cronológicas 
detalladas.-Octava parte: Canónigo cuyo 
nombramiento quedó sin cfccto.-Novcna 

R. H. A., Nd.-i. 21 
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6663. Ramos Martínez, J. A. - 
An al e .t eclesiásticos. BNAC, 
1945, XXVIII, 15 3-173. 
Recoge dos artículos del presbítero cu 

ruanés Sr, Ramos Martínez publicados 
en el periódico de Caracas El Angel 
Guardián (números 12 y 36, correspon 
dientes a los días 18 de diciembre de 
1880 y 21 de mayo de 1881 respectiva 
mente). Estos Anales comprenden la épo 
ca primitiva del gobierno eclesíástico en 
la. región oriental de Venezuela y la fun 
dación, comienzo y desarrollo de la Dió 
cesis de Guayana hasta el momento de 
publicarse el trabajo. 

M. M-R. del O. 

6664. Zuretti, J. C. ......,. Historia 
eclesiástica argentina. Buenos Ai 
res, Editorial Huarpes, S. A., 
1945, 339 (5) p., ils. maps., 24 
ems. 

Dice el autor en el Prólogo, que en la 
Argentina "hacía falta un manual que 
ofreciera abundante material informativo ; 
que enfrentara la crítica de nuestros 
días, que aprovechara los resultados va 
liosos de todos nuestros investigadores e 
institutos, y que al mismo tiempo ofrecie 
ra una selección de la abundante biblio 
grafía existente sobre cada uno. de los 
temas propuestos", con relación a la. his 
toria eclesiástica. El manual del señor 
Zuretti llena sin duda una necesidad, por 
abarcar en sus páginas todo el proceso 
relacionado con el desarrollo del catolicis 
mo en la República Argentina desde los 
albores de la conquista en incipientes po 
blados y misiones. La obra. ha. sido di 
vidida en tres grandes partes, que el 
autor titula sucesivamente: El periodo 
hispánico; El distanciamiento de Roma 
y La iglesia unida a Roma, los que a su 
vez se subdividen en diversos capítulos. 
Cada uno de los diez y seis que integran 
la obra, se acompaña de la bibliografia 
especializada que corresponde al tema tra 
tado. La Historia eclesiástica argentina, 
del señor Zuretti, alcanza hasta nuestros 
dias. 

J. T. R. 

\', núms. 6532, 6823, 6825. 

Los distintos gobiernos, vigilaban el cum 
plimiento de sus finalidades y al pasar 
la Alta California a poder de los Esta 
dos Unidos, las misiones de esa zona, 
ya no cumpllan su cometido, por lo tan 
to, el fondo podía ser_ aplicado por el 
gobierno mexicano a otras obras con 
venientes, sin perder de vista el de la 
fundación. La reclamación hecha por 
los obispos de la Alta California, care 
ció de fundamento legal y fué injusta, 
pues en caso de existir habría quedado 
saldada con la firma del Tratado de Gua 
dalupe. Los diversos fallos dados en el 
asunto fueron todos injustos y erróneos. 
Bajo estas base, el A. desarrolla su tra 
bajo con precisión y claridad, poniendo 
de relieve la justicia que asistia a Mé 
xico en este problema. Es una lástima 
que la falta de sistema nos prive de co 
nocer el origen de sus apreciaciones. 

E. T. V. 
V. núm. 6309. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6661. Cuadra, G. de la.-Funda 
dores de capellanías en Chile. B 
AChH, año XII, núm. 33 (se 
gundo semestre de 194 5) , 77- 
102. 

Breve introducción y relación por or 
den alfabético de los fundadores. 

6662. Habig, M. A., O. F. M. - 
The f rancis can provinces of 
$<Juth America. THAM, 1945, 
II, 3, 335-356; 1946, Il, 4, 461- 
481. 

Continúa el A. en este artículo la re 
lación del estado de las provincias de la 
orden franciscana en la América desde el 
primer siglo de la colonización, ocupán 
dose de la de San Antonio de las Charcas 
(Bolivia) y la de la Sant lsima Trinidad 
(Chile). Tiene gran cantidad de noti 
cias de valor informativo. El . segundo 
articulo se refiere exclusivamente a la 
provincia del Rio de la Plata, que estu 
dia desde su fundación en 1612 -aun 
que desde 1538 existian all! casas de la 
orden- hasta nuestros dias. 

J. Le R. B. 
V. núm. 6100. 

Historia Religiosa 
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gilancia de la Jurisdicción ordinaria Ecle 
slãstíca del Arzobispado de México". El 
A. presenta con su advertencia una serie 
de documentos del ramo · de Inquisición 
referentes a la devota y movida práctica 
y con ellos un grabado que representa 
al Santo con la leyenda siguiente: "Na 
die se engaña ni padece repulsa si 'con 

· fe baila". El Santo era abogado contra 
tos frios y demás fiebres y este hecho 
nos hace suponer, desviándonos de la ci'pi 
nión del A. que de ahí derivó, de los 
movimientos que la fiebre produce y co 
mo un sincronismo cl hecho de acorn 
paflar al rezo.. de ciertos movimientos. 

E. T. V. 

6668. Lejarza, F. de, O. F. ·M. - 
Las misiones del· Colegio de San 
Fernando de Méjico en 17 46. 
AIA, 1946, VI, 89-97. 

Noticias acerca de la fundación del 
Colegio (1735) y de los trabajos realiza 
dos por el mismo para la conversión de 
los indios "tonaces", apóstatas y gentiles 
que. habitaban la Sierra Gorda. Como 
apéndice se reproduce el informe suscrito 
por el P. José Ortiz de Velasco en 1746 
sobre el estado de las Misiones del Co, 
legío de San Fernando de México, to 
mado del tomo XXIX de la i!Cdtcción 
Boturini" de la Academia de la Híst.s 
ria de Madrid. 

6669. Mendieta, Fray G. de. o .. F. 
M.-Historia eclesiástica indiana. 
Con . algunas advertencias del P. 
Fray Joan de Donayquin. Mé 
xico, Editorial Chávez Hayhoe, 
1945, 4 v. 

Es esta una nueva aportación de la 
Editorial Chávez Hayhoe a la historio 
grafía mexicana. Este libro, editado por 
don Ioaquín .. García Icazbalceta en una 
de sus características ediciones de escaso 
número de ejemplares, resultaba de- difi 
cil .rnanejo no sólo .. para el público en 
general sino para el investigador. Es 
por lo tanto . loable el propósito de su 
editor actual. Sin embargo cs preciso des 
tacar· que su labor se, limita a .reprodu 
cir textualmente la . realizada en· ·el siglo 
XIX por el benemérito investigador Gar 
cia Icazbalceta, sin que se hayan aprove- 

ÉPOCA COLONIAL 

Estados Unidos 

6665. JONATHAN Dickinson's 
Journal or God's J,rotecling Pro 
uidence, Being the narrative of a 
Journey from Port Royal in Ja 
maica to Philadelphia between 
august 2 J, 1696 and afrril 1, 
1697. Edited by Evangeline 
\'f alker Andrews and Charles Mc •. 
Lean Andrews. New Haven, Yale 
University Press, 1945, ils., maps 
and index, X-252 p. 

Véase anteriormente, p. 118. 

México 

6666. Córdoba, P. de, O. P., Doc 
trina cristiana, para instrucción 
y información de los indios, por 
manera de historia. Ciudad Tru 
jillo, Universidad efe Santo Do 
mingo, 1945, XXl-123 p., 24 
ems. (Publicaciones de la Uni 
versidad de Santo Domingó, vol. 
XXXVIII). 

Véase anteriormente, p. 90-93. 

6667. Jiménez Rueda, J. - Nadie 
se engaña si con fe baila. BAGN, 
t. XVI, núm. 4 ( oct.-dic., 194 5), 
525-585. 

La devoción que en varios templos y 
lugares de la. Nueva España se tenia 
a San Gonzalo de Amaranto, devoción 
importada de Portugal y que era una 
"supervivencia de una forma de culto, 
la danza", puesto que ··al tiempo que 
se rezaba se bailaba, originó se ãbríe 
ra una investigación en la que parti 
ciparon entre otros el canónigo José 
Mariano Beristain quien en su· dicta 
men lo condenó "por indecoroso a la· só 
lida piedad. , ., por ajeno de la doctri 
na. •• y por nada honorifico al celo y vi- 

R. H. A., NQm, 21 
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paña. Lleva un prólogo del padre Félix 
Ayuso, S. J., fechado en 1927. 

V. núms. 6343, 6351, 6352. 

Centroamérica 

V. núms. 6353, 6354, 6355, 6360, 6361, 
6362, 6363, . 6364, 6366, 6367, 6368, 6369, 
6370, 6371, 6544. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6672. Fasolino, N. - Albores de 
fe. RJEHSF, 1945, XII, 11-20. 

Capítulo primero de una obra en pre 
paración, que se consagra a la difusión 
del catolicismo en el Río de la Plata. 
Se ocupa de las expediciones de Juan 
Díaz Solis, Hernando de Magallanes, Frey 
García de Loaysa, Sebastián Caboto, Die 
go García de Moguer y Simón de Al 
cazaba. 

J. T. R. 
V. núm. 6548. 

Brasil 

6673. Ennes, E. - Teresa Marga 
rida da Silva e Orta; a brazilian 
collaborator in the anti - jesuit 
propaganda of Pombal. THAM, 
Il, 4, 1946, 423-430. 

Breve estudio en torno a dos manus 
critos que Teresa Margarida da Silva 
escribió sobre los "errores de los jesuí 
tas" y remitió al marqués de Pombal 
con el fin de que éste los aprovechara, 
determinando su publicación. No se han 
encontrado, ni se sabe que hayan sido 
impresos. La autora de esos escritos po 
lémicos fué, asimismo, la primera escri 
tora de novelas del Brasil. 

J. Le R. B. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6674. Bayard, C. M. R. - Lo11e 
star vanguard: The catholic re 
occupation of Texas (1838- 

chado los estudios e investigaciones muy 
importantes realizados desde aquella fe 
cha. Con ello se disminuye el servi 
cio que se intenta prestar. Hubiera sí 
do de desear un mayor rigor en la co 
rrección del texto que se nos presenta 
afeado por innumerables erratas. En es 
ta edición, que tiende a ser popular, se 
deslizan algunos errores que entendemos 
deben sefialarse para que en las sucesi 
vas reimpresiones de esta editorial pue 
dan corregirse. Así vemos que en la 
transcripción de ciertos textos se quiere 
seguir de una manera tan exacta el 
original que se deforma haciéndolo Inín 
te!.igible. En la pág. XXVI leemos "q 
fe mejoró, con paffar a manos dei P. 
Fr. luan de Torquemada fu discípulo". 
Nada autoriza a sustituir la "s larga" 
por una "f" y nos parece totalmente in 
aceptable la conservación de abreviaturas 
que deben desdoblarse para facilitar la 
lectura del lector . coriente y del estudioso. 

J. l. M. 

6670. Odlozilík, 0.-Czecb mis 
sionaries in New Spain. THA 
HR, 1945, XXV, 428-454. 

Magnifico estudio sobre la labor doc 
trinal desarrollada por los misioneros de 
dicha nacionalidad en Nueva España. 
Basado en investigaciones realizadas en 
Ia Biblioteca de la Universidad de Te 
xas, en México y en el Museo Britá 
nico, presenta valiosos datos de primera 
mano sobre la vida de los jesuitas che 
cos. Principia su trabajo con la llegada 
-del primer grupo en 1678, y llega hasta 
la expulsión en 1767. Trata en 
particular las misiones de la Tarahurna 
.ra, de la Pimeria alta y de la Baja Ca 
llifornia. Merece una mención muy es 
pecial la· escritura correctísima de los 
nombres indígenas. 

G.P. M. 

.6671. Sánchez Baquero, J., S. ]. 
Fundación de la Compañía de 
Jesús en Nueva España. 1571- 
15 80. México, Editorial Patria, 
194S. 
En cl titulo se Indican los t!mites 

,cronológicos a que se contrae esta cró 
nica, que abunda en detalles interesan 
·te1 y en pormenores acerca de la vida 
,de Alonso de Víllaseca, el rico, fautor de 
lia Compaflfa de Jesús en la Nueva Es- 
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rrido en Philadelphia en la fecha Indi 
cada, mostrando sus conexiones con la 
situación de crisis, especialmente econó 
mica, que prevalecia entonces. 

J. Le R. B. 
V. núms, 6422, 6591. 

México 

6679. Dávila Garibi, J. I. - El 
V. Episcopado mexicano en el 
Año Jubilar Guadalupano 1945. 
México, Imp. Manuel León Sán 
chez, 1945, 191 r- 1 h. 

Contiene: Primera parte: El episcopa 
do mexicano actual de acuerdo con la 
división geográfica eclesiástica. Segunda 
parte: nuestros prelados.-Tercera parte: 
Mitras que han tenido los prelados que 
actualmente forman parte del episcopado 
mexícane.e-Cuarta parte: Los actuales. 
prelados según su origen.-Quinta parte: 
Nuestros actuales prelados según l~s se 
minarlos diocesanos de los cuales fueron 
alumnos, catedráticos o superiores.-Sex 
ta parte : Actuales prelados mexicanos. 
Que fueron alumnos o catedráticos de al 
gún seminario extranjero.-Séptima parter 
Prelados mexicanos matriculados en cl 
Pontificio Colegio Plo Latino Americano. 
de Roma y graduados en la Universidad 
Gregoriana.-Octava parte: Venerables Ca 
bildos de los cuales formaron parte: 
nuestros actuales prelados mexlcanos> 
Novena parte: Templos en donde recibie 
ron la consagración. episcopal los actuales. 
prelados mex;icanos.-Undécima parte; 
Prelados difuntos consagrados por ;,.lgu 
nos de los actuales miembros del epis 
copado mexicano. - Duodécima parte : 
Coordinación alfabética de aniversarios. 
Décimatercera parte: Catálogo alfabético 
biográfico. 

V. núm. b4û. 

Argentina 

6680. Copello, S. L - El prJ:mer 
capellán· del Chubut, canônigo 
Francisco Vivaldi. Buenos Aires,. 
Emecé editores, S. A., 1945, 96 
( 4) p., 2 3 ems. 
El autor de la presente obra, Carde 

nal primado y . arzobispo de Buenos Ai- 

R. H. A., Nõm. 21 

18 48). St. Louis, Mo., V icen tian 
Press, 194 5, XIII-4 5 3 p. 
Se refiere este libro a un episodio de la 

historia eclesiástica de Texas cuando ocu 
rre un resurgimiento de la fe católica 
a consecuencia de la labor de unos cuan 
tos padres misioneros. Cfr. James P. 
Gibbons, C.S.C., THAM, Il, 4, 1946, 
513-518. 

J. Le R. D. 

6675. Bischoff, W. N., S. J.-The 
jcmits in Old Oregon: A sketc]: 
of jemit activity in the Pacific 
N ortbu/estb, 18 40-1940. Intro 
duction by David' P. McAstocker, 
S. J. Caldwell, Idaho, The Cax 
ton Printerse, Ltd., 1945, XVII- 
258 p. 

Véase anteriormente, p. 78-79. 

6676. Blied, B. ].-Catholics and 
the civil war. Milwaukee, The 
Author, 1945, 162 p. 

Se trata de unos diez ensayos sobre 
los temas que supone su título general. 
Aunque no presenta todas las virtudes 
que necesitan los modernos trabajos his 
tóricos pueden ser de utilidad algunos de 
los estudios, especialmente los titulados 
"Los obispos del Norte" y "Los obis 
pos del Sur". Cfr. Michael B. Mc Clos. 
key, O.F.M., THAM, II, 4, 1946, 522. 

J. Le R. B. 

6677. Browne, H. J. - Terence 
V. Powderly and church-labor 
difficulties of the early 18 80's. 
TCATHR, 1946, XXXII, 1-27. 

Reseña de los esfuerzos de Powderly, 
gran maestro obrero de lm, "Knights of 
Labor", por evitar que la Iglesia Ca 
tólica considerara esta agrupación como 
sociedad secreta y Ia prohibiera. 

G.P. M." 

6678. Francis, R. E. - Religious 
revival of 18 5 8 in Philadelphia. 
TPM, LXX, 1, 1946, 52-77. 

Estudia los orígenes y manifestacío 
nes de un resurgimiento religioso ocu- 
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second part and a letter of Bentham de 
scribing its relation to the first. From 
these it was possible to locate and iden 
tify the original MS. This, Everett has 
edited and published with a lengthy in 
troductory essay on the work under the 
title of The Limits of Jurisprudence De 
fined. The subject matter is such that 
the book should prove of great interest 
to all students of Bentham and of utili 
tarian legal and social conceptions. 

C. B. T., Jr. 

6682. Gonnard, R. - La légende 
du bon sauvage. Contribution à 
l'étude des origines du Socialis 
me. París, Librairie de Medicies, 
1946, 124 p. 
En este pequeño ensayo el historiador 

de las ideas económicas Gonnard tra 
ta de discutir el origen y la evolución 
de la "leyenda" del buen salvaje. Su 
exposición es, generalmente, correcta, en 
el sentido de que acierta al analizar 
los antecedentes y Jas principales mani 
festaciones de ella en los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Sin embargo, se ve el 
propósito militante de sus consideracio 
nes sobre el socialismo en relación con 
esta "Ieyenda", Que haya relaciones 
entre ambos conceptos no es cosa que 
pueda discutirse, pero el A. parece muy 
inclinado a deducir de esa leyenda die 
ciochesca los fundamentos de corrientes 
reformadoras contemporáneas que tienen. 
evidentemente, orígenes muy diferentes e 
independientes, De todas suertes es una 
buena guía de información para los his 
toriadores americanos, ya que el "buen 
salvaje" es una creación del pensamiento 
europeo del siglo XVIII basándose en los 
datos suministrados por los historiadores 
primitivos de América, principalmente los 
españoles, y tiene gran influencia en la 
formación del pensamiento politico inde 
pendentista o, cuando menos reformista. 
de los pueblos americanos a fines del 
XVIII y principios del XIX. 

J. Le R. B. 

6683. Sánchez - Albornoz, C. - 
Ruina y extinción del Municipio 
romano en España e instit ucio 
ncs que le reemplazan. Buenos 
Aires, Facultad de Filosofía y Le 
tras, 1,43, 150 p., 27 ems. 

Historia de las Ideas 

res, doctor Santiago Luis Copello, expo 
ne en la introducción los diversos inten 
tos de población del territorio de Chu 
but, hasta la llamada conquista del de 
sierto en 1879, en que a raiz de incor 
porarse a la civilización extensas zonas, 
se fomentó con empeño la inmigración. 
El segundo arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor doctor Federico Aneiros, para 
atender a los pobladores de la región, 
designó en 1884 capellán del Chubut al 
presbítero Francisco Vivaldi, que antes 
habla ejercido su sacerdocio en Norte 
américa. La acción misionera desarro 
llada por el presbítero Vivaldi entre los 
indígenas es referida, con variadas prue 
bas, que revelan la actividad desplega 
da por el capellán del Chubut, en di 
fundir el catolicismo entre los natura 
les. Narra los propósitos de fundar una 
colonia y el viaje que realizó el pres 
bítero Vivaldi al distrito que le fuera 
confiado a su cuidado y su traslado a 
Roma donde falleció en 1892, confiándo 
se desde entonces la atención espiritual 
del Chubut a los Padres Salesianos. 

J. T. R. 
V. núm. 6840. 

HISTORIA DE LAS IDEAS E 
INSTITUCIONES POLITICAS 

Y JURIDICAS 

OBRAS GENERALES 

6681. Bentham, J. - The limits 
of jurisprudence defined. Edited 
with an introduction by Charles 
Warren Everett. New York, Co 
lumbia University Press, 194 5, 
xn.s 58 p. 
In 1789 Jeremy Bentham published 

his famous treatise on penal law, the 
Introduction to the p.-i11ciples of morals 
and legisküion; Unknown to all but 
a few correspondents, this was but the 
first half of a larger work on law in 
general. Bentham, out of discourage 
ment ai the poor reception of the first 
part and preoccupation with other inter 
ests, never published the second half 
dealing with civil law and property. 
Recently Charles Warren Everett, in the 
course of studying the Bentham MSS 
in the library of University College, Lon 
don, found a ta ble of contents of this 
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La presente obra. tiene por objeto de 
mostrar con fuentes fidedignas lo insos 
tenible de la. tesis de Herculano -ya com 
batida. hace años por el profesor Eduar 
do Hinojosa-, pero aceptada y exhuma 
da por Mayer y otros acerca del origen 
del municipio medieval y por lo tanto 
del americano, que muchos piensan arran 
ca de la época romana, considerando 
que esta ínstituclôn sobrevivió entre los 
mozárabes durante toda la época de la 
reconquista hasta llegar a nosotros. El 
A. va analizando el desenvolvimiento de 
esta institución al trav/s del Breviario 
de A nia110 para hacemos patente las 
transformaciones que sufrió; cómo pasó 
de una época de esplendor a una de 
decadencia y degradación en la época 
visigótica, ya por la exigencia del pues 
to que hacia incosteable su desempeño, 
como por la degeneración misma de 
quienes lo ocupaban, al grado de hacer 
que el legislador estableciera una serie 
de preceptos para obligar a aceptar el 
puesto a aquellos que les correspondia. 
Debido a estas cargas y a la creación de 
nuevos organismos dentro de la sociedad 
visigoda, el A. afirma y comprueba la 
desaparición de esta institución en la 
primera mitad del siglo VII. Para re 
forzar sus argumentos nos habla de la 
nueva organización que surgió entre los 
visigodos y nos explica el origen y fun 
ciones de los "comités", y para no, de 
jar la más leve duda en el ánimo del 
lector acerca de la extinción del munici 
pio romano, explica la organización de 
los mozárabes y de sus funcionarios, to 
dos ellos nom brados por los califas, cosa 
que aleja toda posibilidad de supervi 
vencia municipal. El libro perfectamente · 
documentado, está enriquecido con varios 
apéndices que sirven para dar una visión 
más amplia del tema estudiado. No ha 
ce falta recomendar la importancia de 
esta obra para la historia de las institu 
ciones en América, tanto por la perso 
nalidad del autor, como por ser esta tie 
rra la heredera de muchas de las insti 
tuciones hispanas. 

s. u. 

AMÉRICA EN GENERAL 

TRABAJOS . SO~RE ÉPOCAS DIVERSAS 

6684. Williams, M. W.-Tht peo 
ple and politics of Latin America. 

Revised edition, revision com 
pleted by Ruhl J. Bartlett, 
Boston, Massachusetts, Gin and 
Company, l945, Xl-961 p. 

Véase anteriormente, p. 152-153. 

EPOCA DEL DESCUBRIMIENTO 

668 5. Pérez Embid, F.-El almi 
rantazgo de Castilla hasta las 
capitulaciones de Santa Fe. Sevi 
lla, 1945, XV-185 p., IV láms. 
(Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de 
la Universidad de Sevilla, Il). 

Estudia "el origen y vicisitudes del 
Almirantazgo, así como las modalidades 
de legisJ¡ación, nombramiento, jurisdic 
ción, caudillaje y privilegios; la nómi 
na y biografias de los Almirantes y, fi 
nalmente, lo referente al de Indias, los 
titulas concedidos a Colón y la consi 
deración medieval de aquella dignidad 
castellana que sirvió de modelo a la de 
Indias". Cfr. J. Guillén en Rdl, 1945, 
VI, 351-352. 

V. núm. 6654. 

EPOCA COLONIAL 

6686. Bayle, C., S. J.-El protec 
tor de indios. Sevilla, 1945, °176 
p. (Publicaciones de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos 
de la Universidad de Sevilla, X). 

Estudio dividido en nueve capltulos, 
cada uno de los cuales aborda una de 
las facetas históricas o de los aspectos 
que cabe considerar en su evolución. 
He aqui sus titulas: La protectoria, es 
tado politico social.-Protectores eclesiás 
ticos.-Los obispos, · protectores de real 
orden.e-Clérigos y frailes protectores. 
Atrl buciones del protector.-Protectores le- · 
gos.-Las Ordenanzas del virrey Toledo 
y otras.-Corregidores de indios.-Crlti 
ca del protector. 

6687.' Millares Cado, A. - ·Una 
~ obra inédita del padre Las Casas. 

FyL, 1946, XI; 111-118. · 

R. H. A., NQm, 21 
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of Canada, the United States and 
Great Britain. New Haven, Yale 
University Press, 1945. 
Véase anteriormente, p. 79-81. 
V. núm. 6459. 

6692. Curti, M. E.-The growth 
of American thought. New York, 
Harper and Brothers Publishers, 
1943, XVII-848 p. 

En esta historia del pensamiento nor 
teamericano el A. ha tratado de no de 
jar corriente alguna, ni aporte cultural 
racial, ni interpretación sin estudiar o, 
al menos, exponer sucintamente. Por 
ello se trata de una obra muy complé 
ta, con abundante información y sugeren 
te , Se esfuerza por situar las distintas 
corrientes y manifestaciones. ideológicas 
en su medio natural. Es, por Io pron 
to, el primero que incorpora a su tra 
bajo el estudio de Ios aportes. debidos a 
Ia raza negra. Divide su investigación 
en siete períodos que abarcan desde los 
orígenes de Jas colonias hasta 1943. Cfr. 
W. M. Brewer, TJNH, XXXI, I, 1946, 
101-103. 

J. Le R. B. 

6693. Schneider, H. W. - The 
influence of Darwin and Spencer 
on American philosophical theo 
logy. JHI, VI (January, 1945), 
3-18. 

This article deals with an important 
aspect of thought in the Darwinian era. 
The contention is presented that of the 
two dominant strains of philosophical 
theology in America -the Presbyterian 
and the Unitarian- the former was ton 
genial to Darwinian evolution, while to 
the latter Spencerianism (or John Fiske's 
version of it) was more attractive. Pro 
fessor Schneider singles out a number of 
suggestive thinkers. representing both 
schools of opinion for analysis and has 
enriched the literature dealing with the 
Darwinian impact on American thought. 

B. J. L. 

Brasil 

6694. Augusto, J. - Política ame 
ricana de educação. RBEP, vol. 

Historia de las Ideas 

Estudio de los antecedentes. que lleva 
ron al famoso ex obispo de Chiapa a 
escribir su Apología contra Juan Ginés 
Je Sepúlveda, y análisis de esta obra, 
conservada en el manuscrito Nouveaux 
Fonds Latin, núm. 12926 de la Biblio 
teca Nacional de París. 

6688. Moreno, L. - La casa de 
contratación de las Indias. RFC 
JSG, 1945, VII, 78-81; VIU, 
3-6. 

Resumen documentado acerca de la 
historia de dicha institución, funciona 
rios que la integraban y atribuciones que 
le eran propias. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 
V. núm. 6483. 

EPOCA NACION AL 
6689. Béals, C., Brickell, H., Oli 
ver B, and Inman, S. G. - What 
the south americans think of the 
US. New York, Robert M. Mc 
Bride and Company, 1945, 400 
p. 

Véase anteriormente, p. 76-78. 

6690. Wach, J. - The role of 
religion in the social philosophy 
of Alexis de Tocqueville. JHI, 
VII, 1, 1946, 74-90. 

En este estudio el A. analiza el papel 
de las ideas religiosas. en la formación 
del pensamiento del gran publicista fran 
cés, autor de Democracia en América. 
La observación de la democracia en los 
Estados Unidos le llevó a Ia conclusión 
de que el catolicismo y ese régimen cran 
compatibles. Por otra parte, afirma que, 
después de observar todas las confesio 
nes, el catolicismo es una de las más 
favorables a la igualdad. 

J. Le R. B. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

Estados Unidos 
6691. Brebner, J. B. - North 
Atlantic triangle, The interplay 
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EPOCA COLONIAL 

Estados Unidos 

6695. Chumbley, G. L.--Colonial 
justice in Virginia. The develop 
ment of a judicial system, typical 
laws and cases of the period. 
Richmond, The Dietz Press, 
1938. 

Véase anteriormente, p. 93-95. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6696. García Chuecos, H. - La 
capitanía general de Venezuela. 
Apuntes para una exposición del 
derecho político colonial venezo 
lano. Caracas, C. A. Artes Grá 
ficas, 1945, 59 p. 

Contribución documentada al estudio 
de la formación de la sociedad colonial 
venezolana en lo que respecta a la or 
ganización politica. Cfr. C.M.L. en R 
NC, núm. 53 (noviembre-diciembre de 
1945), 174-176. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Antillas 

6697. Roig de Leuchsenring, E. - 
Revolución y república en Maceo. 
La Habana, P. Fernández .y cu., 
194 5, 111 p. (Publicación de la 
Unión lnteramericana del Cari 
be). 

En este cuaderno presenta el A. como 
homenaje al caudillo libertador de Cuba 
en el primer centenario' de su nacimiento, 
un cuadro general de las ideas polfticas 
y sociales que expresó en su correspon 
dencía.' desde 1868 a 1896. Comprende. 
pues, varios capítulos en los que se ex 
plican sus pensamientos sobre los despo 
tismos y las dictaduras, sobre las razas, 
sobre el clero, sobre el imperialismo. 

J. Le R. B. 

R. H. A., NQm, U 

2, No. 6 (dezembro 1944), 339- 
3 50. 

Con un an;Uisis sobre la situación to 
tal del mundo a causa de la guerra sub 
rayando la postura americana frente a 
ese problema, Inicia el A. su estudio, 
en el que analiza la Importancia de la 
educación dentro de la polltica de cual 
quier estado, y trae a colación las pa 
la bras de Michelet a quien cierta vez 
que se le preguntó cuáles cran las tres 
partes esenciales de toda política, res 
pondió que la educación y afiadla: "Ha 
ced menos leyes, mas las que hagáis, ha 
cedlas más aplicables y útiles: formad 
hombres y todo marchará bien". En se 
guida habla del sentido que se ha dado 
a la educación americana, cl cual ha 
sido el de preparar ciudadanos, esto es, 
hijos de cada nación, sentido que debe 
tender en adelante a robustecerse, pero 
también a afirmar el esplritu de coope 
ración internacional. Democracia y coo 
peración es lo que quiere el A. que con 
tenga la educación del mañana america 
no. Estudia luego la obra valiosa de va 
rios educadores americanos a saber: Ho 
racio Mann, quien construyó su peda 
gogía sobre la base del amor y pre 
paró el espíritu de libertad que alienta 
en los Estados Unidos. Sarmiento, quien 
según las palabras de José Ingenieros 
"tenía la clarividencia del ideal y supo 
escoger los mejores medios para reali 
zarlo: organizar civilizando, elevar edu 
cando". José Pedro Varela quien es 
cribía frente a la dictadura de Lato 
rre: "No se puede combatir con mayor 
seguridad a una dictadura que trans 
formando las condiciones intelectuales y 
morales del pueblo, y sólo por medio de 
la escuela pueden ser transformadas esas 
condiciones". Su acción fué tan benéfica 
que actualmente Uruguay cuenta con el 
menor número de analfabetos en toda 
América del Sur. Rui Barbosa en Bra 
$il afirmaba que "Todas las leyes protec 
toras son ineficaces para generar la gran 
deza económica del pais y todas las me 
joras materiales son incapaces de deter 
minar la riqueza, si no parten de la edu 
cación popular, la más creadora de to 
das las fuerzas económicas y la más fe 
cunda de todas las medidas financieras", 

E. T. V. 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 



.Junio de 1946. 

pragmatism. ]HI, VII, 2, 1946, 
218-33 . 

Estudia la influencia que tuvo el Club 
Metafísico, ccnstituído en 18ï0 por Char 
les S. Peirce y que discutió problemas 
filosóficos, en las ideas de William Ja 
mes, o sea en el llamado pragmatismo. 
Aclara que este autor reconoció la deuda 
que tenla con Peirce, mas no se refiri~ 
al citado club. 

J. Le R. B. 
Vid. núm. 6308. 

Argentina 

6704. Capdevila, A. - Ideas po 
litiças y sociales de Rosas en el 
destierro. La Prensa, 9 de sep 
tiembre de 194 5, sección segun 
da, p. 5. 

Define Capdevila las ideas políticas y 
sociales de Rosas de acuerdo con su 
"espíritu petrificado, y lo estuvo siem 
pre, agrega- en el concepto de que na 
da mejor conoció la Tierra después del 
cataclismo de la Revolución Francesa, 
que la Santa Alianza". Transcribe pá 
rrafos de diversas cartas escritas entre 
1869 y 1872, en donde queda fijado el 
sentido reaccionario y despótico de las 
ideas del dictador. Enemigo de todo ade 
lanto social emitió ante los sucesos que 
se desarrollaban en Europa opiniones 
que se ajustaban a sus antiguos pro 
cedimientos de gobernante rutinario que 
con espíritu colonial persiguió todo aso 
mo de progreso. 

J. T. R. 

6705. Dana Montaño, S. M.-Las 
ideas polí ficas de Bernardino Ri 
uadauia. Santa Fe, Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, 
Universidad Nacional del Litoral, 
Instituto de Investigaciones Jurí 
dico-Políticas, 194 5, 104 p., 21 
ems. ( Serie Historia de las Ideas 
Políticas Argentinas, I). 

Como introducción a su obra el autor 
ofrece un breve comentario sobre el in 
terés que despertó en los historiadores 
argentinos desde 1857, la llegada de los 
restos de Rivadavia a Buenos Aires, dads 
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..6698. Capdevila, A. - El pensa 
miento del general San Martín, 
presentado por . . . Buenos Aires, 
Editorial Losada, S. A., 1945, 180 
p., 18.5 ems. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

'6699. Blankenship, R.-The poli 
tical thought o] John R. Rogers; 
PNQ, 1946, XXXVII, 3-13. 

Semblanza y estudio del pensamiento 
político de Rogers quien -e destacó en 
la esfera oficial de Washington eu las 
postrimerías del · siglo pasado. El A. lle 
sa a la conclusión de que políticamente 
era un "agrarista-demócrata", 

G.P. M. 

'6700. Heflin, R. W. - New Mex 
ico constitutional convention. N 
MHR, 1946, XXI, 60-68. 

Memorias de un constituyente de Nue 
vo México en el Congreso de 1910. In 
teresante análisis de los componentes de 
la asamblea desde un punto de vista ra 
cial y político. 

G.P. M. 

-6701. Johnson, W. - The battle 
against isolation. Chicago, Uni 
versity of Chicago Press, 194 5, 
XJl-270 p. 

Véase anteriormente, p. llï. 

6702. Rauch, B. - The history 
of the New Deal, 1933-1938. 
New York, The Creative Age 
Press, Inc., 1944 ... 

Véase anteriormente, p. 130-131. 

6703. Wiener, P. P.-Peirces meta 
physical Club and the genesis of 

Historia de Ias Ideas 
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los documentos de la época y la misma 
Constitución desmienten. Su finalidad no 
fué más allá de una organización in- 

, terna, corno resultado de la descomposi 
ción que padecia el pals. • . El hecho 
de la denominación de Presidente a la 
autoridad superior no da lugar a pensar 
en una independencia en términos abso 
lutos; igual formulismo emplearon Ra 
mirez en la República entrerriana y la 
Constitución cuyana sancionada en 1821 
para Mendoza, San Juan y San Luis. : _ 
La República tan pomposamente insta 
lada por Aráoz en 1820, era en 1821 una 
sombra". 

J. T. R_ 

6707. 'Pérez Colman, C. B. - El 
Congreso de la Confederación y 
la ciudadanía argentina; El di 
ploma del diputado Du Graty. 
Paraná, Memorias del Museo de 
Entre Ríos, Historia, 1945, núm. 
24, 2 5 p., 27 ems. 
Interesante episodio relacionado con el 

coronel del ejército argentino Alfredo M. 
Du Graty, nativo de Bélgica, que fué de: 
signado representante en la legislatura 
de la Confederación Argentina, carecien 
do de la carta de - ciudadanla, planteán 
dose en 1858 con tal · motivo una intere 
sante discusión parlamentaria. Obtenida. 
la ciudadanla, fué objetada la forma de 
su concesión y rechazado el diploma de 
representante. Las derivaciones de estos 
hechos asi como los antecedentes son ex 
puestos ampliamente. Du Graty comenzó · 
a prestar servicios a las órdenes de Ur 
quiza en 1850, alcanzó el grado de co 
ronel en 1854. Regresó al suelo natal en 
1862. Se aportan noticias biográficas. 

J. T. R. 

6708.· Reimundin, R. - Derecha 
procesal salteño, Notas de siste- · 
matización para su estudio _histó 
rico. BldS, 194 5, IV, núm. 15, 
p. 18-45. 
Interesante escrito de conjunto sobre 

el tema, con abundante bibliografía. 
Abarca ilos años 1823 a 1929. 

J. T. R. 

6709. Sosa, I. A. - Historia Cons 
titucional de Tucumán ·(period<> 

la personalidad de este gran hombre pú 
blico, creador, visionario, reformador; y 
enseguida analiza la influencia que tu 
vo su csplritu luchador en la educación 
clvica popular. Dana Montaflo presenta 
este trabajo dividido en cuatro capltulos. 
El primero lo dedica a tratar la histo 
ricidad de Rívadavia ; características del 
genio rivadaviano ; concepción rivadavia 
na del Estado. En el segundo capitulo 
analiza la filiación histórico-política de 
Rivadavia ; Rivadavia y el liberalismo 
argentino; su Iniciación en la vida pú 
blica ; su obra legislativa en el primer 
periodo (1811-1812'). El tercer capitulo 
lo encara hacia el segundo periodo de 
la actuación pública de Rivadavia; la. 
cx¡:ieriencia polltica europea; las princi 
pales reformas rivadavianas: la cultural 
y la agraria; el programa presidencial; 
el unitarismo de Rívadavia ; ejemplos de 
civisme. Y finalmente, en el cuarto ca 
pitulo, se detiene a profundizar la filia 
ción histórica y doctrinaria del pensa 
miento politico rivadaviano ; ralees his 
tóricas, filosóficas y pollticas del ideario 
rivadaviano, 

s. s. v. 

6706. Gargaro, A.--Catamarca y 
la República de Tucumán. BJ 
EC, 1944, IV, núm. 2, 9-23. 

Con motivo de la crisis producida en 
1820 en las Provincias del Rio de la 
Plata, la provincia de Tucumán se cons 
tituyó en "una República libre e inde 
pendiente. hermana si, y federada con. 
vínculos estrechos" a las otras provin 
cias que integraban la Nación. Se de 
seaba definir la autonomía de cada pro 
vincia. El autor al iniciar su estudio 
expone los antecedentes que llevaron a 
la provincia de Tucumán a ese pronun 
ciamiento con el propósito de constituir 
un Congreso Nacional "para ajustar y 
convenir en los pactos de la Confedera 
ción". Establece después las gestiones 
realizadas para el envío de diputados al 
referido Congreso por parte de las pro 
vincias de Santiago del Estero y Cata 
marca, concurriendo sólo los delegados de 
la última, a la vez que Santiago del 
Estero declaraba su 'autonomía. "Se ha 
discutido -escribe Gargaro- sin funda 
mento que la República de Tucumán or 
ganizada por Aráoz fué una entidad es 
tadual de carácter enteramente indepen 
diente, sustraída a toda manifestación 
de orden nacional. Tal· afirmación no 
ha sido inás que un error histórico que 
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1820-1884). Tucumán, Univer 
sidad Nacional de Tucumán, Fa 
cultad d·e Derecho y Ciencias So 
ciales, 1945, 283 (5) p., 24 ems. 

HISTORIA SOCIAL Y 
ECONOMICA 

OBRAS GENERALES 

6710. DuBois, W. E. B. - Color 
and democracy: Colonies and 
peace. New York, Harcourt, 
Brace & Co., 1945. 

In this book the author, who is the 
most distinguished leader among Negroes 
in the United States, presents and inci 
sive analysis of plans for the post war 
world as they affect the destiny of the 
colored peoples. Beginning with a crit 
icism of the failure of the proposals 
at Dumbarton Oaks to make provisions 
for colonial peoples to have a voice in 
'their government, he considers in turn 
the appalling social and economic conse 
quences of imperalism, the plight of 
peoples dominated by European capital, 
the denial of democracy to Negroes in the 
United States and in South Africa, the 
rivalry of nations for colonies, the role 
of Russia, and the need for a new 
Mandates Commission. The indictment 
t,f pest-war plans, which in the opin 
ion of the author will lead to war instead 
of peace, is based upon many years of 
personal observations and an abundance 
of factual data. The author was the 
leader in convening the Pan-African 
Congresses after the first World War and 
has travelled widely. The factual data 
range from the authoritative sources on 
the various colonial peoples to the latest 
studies of the political and educational 
status of the Negroes in the United 
States. This information provides the 
basis of a well-reasoned analysis of the 
relation of the colored peoples to the so 
cial and economic forces in the present 
world crisis. The analysis reveals a 
salutary realism in regard to the status 
of China among the United Nations and 
the significance of the dominant role of 
Russia in world affairs. The · validity of 
the author's diagnosis which was publish 
ed before Japan's surrender is already 

being established by what is happening 
in Asia. It is no exaggeration to say 
that this book contains the best available 
concise statement of the much neglected 
problem of the relation of the colored 

·reces to the organization of the modem 
world. 

E. F. F. 

6711. EDUCATION and society. 
Members of the Fa cul ties of the 
University of California. Berke 
ley and Los Angeles, Cal., Uni 
versity of California Press, 1944, 
VIIl-196 p. 

Véase anteriormente, p. 98-99. 

67l2. Gray, A. A. - Men who 
built the West. Caldwell, Idaho, 
The Caxton Printers Ltd., 220 p. 

Véase anteriormente, p. 106-107. 

6713. Wright, F. LL-When de 
mocracy builds. Chicago, Univer 
sity of Chicago Press, 194 5. 

In this book Mr. Wright reiterates 
once again the theme he has belabored 
over the past twenty five years. He in 
veighs against the corrosive influence of 
our urban centers; he reemphasizes the 
close relation between what we build 
and the sort of lives we lead; he de 
monstrates this relation in his refurbish 
ed blueprint for Broadacre City, his 
decentralized city to end all cities. It is 
still the same Mr. Wright, feudal, pate 
rnal, with only an impressionist's tenuous 
contact with reality. Intuitively he senses 
the possibilities- of a truly organic com 
munity and of the effect of this on t>, 
development of the individual, and in 
this he is ahead of most of his protes 
sion. Again, he has enough realism t 1 
base his approach firmly on industrial 
technique, on mass production, and º'' 
mechanized mobility. "Developed ma 
chine power more directly and simply 
applied to better purpose is the clear 
basis of any organic expression of snclal 
life valid in this twentieth century .. 
A universal margin of leisure should be 
ours greater than any known by any 
previous civilization". Broadacre ·~it,, 
when stripped of its Wrightian cliches, is 
a plausible though highly personal con 
cept. Clearly we are technologically ready 
for a vastly transformed and decentral- 
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1492 hasta la actualidad. Buenos 
Aires, Institución Cultural Espa 
ñola, 1945, 300 p., ils., 31 ems. 

Véase anteriormente, p. 136-138. 

EPOCA COLONIAL 

6715. · Céspedes del Castillo, G. - 
La avería en el comercio de In 
dias. Sevilla, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 194 5, 
187 p., ils. 

Véase anteriormente, p. 85-86. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

Canadá 

6716. England, R. - Disbanded 
and discharged soldiers in Ca;¡a 
da prior to 1914. TCHR,XXVII, , 
1, 1946, 1-18. 
Este artículo se refiere a la interven 

ción del estado en el asentamiento de 
los soldados licenciados. Comienza 'a es 
tudiar la cuestión desde los primeros dias 
de la colonización francesa. Después exa 
mina varios de estos proyectos y realiza 
ciones antes de la revolución norteame 
ricana, después de Ia misma y al pro 
ducirse la emigración de realistas · que 
huyen de Ios Estados Unidos, después de 
las guerras· napoleónicas, a cuya termi 
nación se trazan planes de asentamiento 
de los veteranos ingleses; más adelante es 
tudia la colonización militar de la Co 
lumbia británica y otros acontecimientos 
similares más recientes. 

J. Le R. B. 

Estados Unidos 

6717. Addams, J. - Peace and 
bread in time of war. With a 
new introductory essay by John 

R. H. A., Nõm, U 

leed physical environment, and It ls only 
our social and economic Immaturity that 
blocks the path to Its achievement. 
Wright, the pseudo-social philosopher 
however, completely falls to find the key 
to tum this trend Into a reality. Instead, 
under the guise of reason, he embarks 
on an anti-rational polemic that plays 
into the hands of those forces that are 
trying to turn the clock back. He runs 
through an Indiscriminate catalogue of 
evils ln his tailormade "democracy" in 
a vacuum. "Individuality really has 
nothing to do with Capitalism sucn .ts 
ours, nor with Communism or Soclalisr.t 
either. It is the salient inalienable prop 
erty only of Democracy". He curses 
the evil of rent for land, for money, 
"for ideas": "the urban conspiracy to 
beguile man away from his birthright, the 
Good Ground". In turn he attacks tne 
ccrruption of the urban individual, gov 
ernment planning, government in any 
capacity "Government itself become Mons 
trosity" resulting in conscription "the 
modern crime of crimes", public housing 
designed by man "to build himself 
permanently into bondage". One mo 
ment he turns back to Henry George ; the 
next he goes along with Hayek for pro 
tection from this "centripedal centraliza 
tíor,". Too arrogant for analysis, he 
scrambles means and ends, and damns 
the very tools which could achieve the 
socially motivated mature community 
about which he dreams. Wright will not 
come down· to earth and fight these 
issues out in every day life. His appeal 
for integrated organic thinking sounds 
strange in view of his sharp isolationist 
years. His book was written in the midst 
partisanship during these crucial war 
of a world wide struggle intimately relat 
ed to this whole question, but we only 
find a few words about the war in a 
postcript. Neither consumer nor labor 
as basic allies in this vast political, social, 
and economic struggle exist as real forces 
in Wright's picture of change. Instead 
he hopes for a sort of immaculate con 
ception in the midst of chaos to achieve 
his particular society of abundance. 

-H. H. F. 

AMÉRICA EN GENER.AL 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

6714. Rosenblat, A.-La pobla 
ción indígena de A.mérica desde 
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will need elucidation by the instructor. A 
few errors have crept into this printing. 
One of them makes Shays's Rebellion 
come after the opening of the convention 
which drafted the Constitution (p. 136). 
The Reconstruction Finance Corporation 
is said to have had $300,000,000,000 for 
unemployment relief (p. 751). In view of 
the importance of the two-thirds rule in 
treaty making it would seem the authors 
should not have omitted that part in their 
comments on the Constitution (p. 139). 
The problems and other aids for the 
teacher should prove helpful and sug 
gestive. For instance, to ask a student 
to attack or defend the equal representa 
tion in the Senate should arouse keen in 
terest in one of the fundamental problems 
of representative democracy. The book 
should appeal to those who limit their 
course to American history. To those who 
prefer a fused course in the social sci 
ences it will seem a bit antiquated. 

J. C. M. 

6720. Gray, A. A. - Men who 
built the West. Caldwell, Idaho, 
The Caxton Printers, Ltd., 1945, 
220 p. 

Véase anteriormente, p. 106-107. 

6721. Wabeke, B. H. - Dutch 
emigration to North America 
1624 - 1860. A short history. 
New York, The Netherlands ln 
formation Bureau, 1 O Rockefeller 
Plaza, 1944, 160 p. 

Es un trabajo de resumen de amplias 
investigaciones, ya realizadas. Contiene, 
pues, una abundante cantidad de infor 
mación reducida al espacio de un libro 
de divulgación. Su tema principal es, 
desde luego, la fundación de la colonia 
de Nueva Holanda. Estudia, asimismo, 
los establecimientos holandeses en Iowa 
y Michigan. No se trata de sobrestimar 
la influencia de estos europeos en el seno 
de los Estados Unidos. Cfr. James J. Tal 
man, TCHR, XXVI, -4, 1945, 457. 

J. Le R. B. 

Antillas 

6722. Calvache, A. - Historia y 
desarrollo de la minería en Cuba. 

.Dewey. King's Crown Press, 
1945, 267 p. 

Véase anteriormente, p. il-73. 

6718. Becker, J. - The Negro in 
emerican life. With a preface by 
Lillian Smith. Julian Messner, 
Inc., New York, 1945, 53 p. 
This brochure, sponsored by the Coun 

cil Against Intolerance in America, is 
frankly propagandistic. Composed of 
photographic illustrations with the brief 
est of text, it breaks away from the 
dubious formula of presenting Negroes 
as entertainers and servitors. Instead of 
the conventional North American stereo 
type, the Negro is revealed as represent 
ing a cross-section of life in the Unit 
ed States, Negroes are servants and per 
formers, but they are also scholars, writ 
ers, artists, teachers, athletes, architects, 
poets. They are workers, thinkers, and 
doers; they are in short like other people. 
If the 'neighbors of the United States 
south of the Rio Grande do not need 
to learn the lesson of this pamphlet, 
they do need to know that those north 
of "the great river" are aware that the 
lesson needs to be learned at home. The 
pamphlet contains a preface, all too brief, 
by Lillian Smith, author of Strange fruit 
and widely known as a militant crusader 
for democracy. 

B. J. L. 

6719. Carman, H. J., William G. 
Kiminel and Mabel Waler. - 
Historic currents in changing 
America. Philadelphia, The John 
C. Winston Company, 1942, x- 
861 p .. 
This textbook appears to be intended 

for the senior high school course in Amer 
ican history though the bibliographical 
material might well be classed as of col 
lege grade. The emphasis of the authors 
is on history rather than on the social 
sciences as a group. The record from the 
time of the Norse discovery to 1942 is 
divided into nine units with from three 
to five chapters in each unit. The Con 
stitution and the Declaration of Indepen 
dence are given in the appendix. The 
index is adequate. The illustrative ma 
terial which covers a wide range is gen 
erally excellent. Some of the , cartoons 
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rior de Investigaciones Científi 
cas, Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo, 1942, 644 p., ils. 

Esta obra comprende cuatro partea: la 
primera trata del territorio de El Salva 
dor, tanto desde el punto de vista natu 
ral como el hlstôrlco: la segunda, de la 
población prehispánica, sus orfgenea, 1u1 
grupos; la tercera parte, analiza la pobla 
ción durante el periodo · colonial con re 
ferencias tanto a problemas de tipo ge 
neral y critico (los testimonios. de Laa 
Casas), como a los de tipo racial (mesti 
zaje, etc.). La cuarta parte. está dedicada 
a la época republicana. En todas, el A. 
utiliza gran cantidad de materiales ln 
formati vos de los archivos españoles, Cfr. 
Lázaro Lamadrid, O. F. M., THAM, Il, 
3, 1946, pp. 385-87. 

J. Le R. B. 

Sudamérica, excepto Brésil 

6724. Castro Esteves, R. Je.-Ori 
gen y evolución del· correo ar 
gentino. RCT, 1945, VIII, 690- 
698. 

Abarca desde su implantación en el 
coloniaje hasta el último tercio del siglo 
XIX. 

J. T. R. 

672 5. Poviña, A. - Breve historia 
de la sociología argentina. BldS, 
núm. 3 (t'944), 17-36. 

Contiene: I. Los estudios sociológicos 
en la Argentina del pasado.-II. El· es 
tado presente de los estudios sociológicos: 
Universidad de Buenos Aires. Universi 
dad de la Plata. Universidad de Córdo 
ba. Universidad del Litoral. Universidad 
de Tucumán.-III .. Problemas y métodcs 
en la sociologia argentina contemporánea. 
-IV. 'Fuentes de información sociológi 
ca y escritores sobre tópicos sociológicos. 

B-r a s i l 

6726. Souza, B. J. de. - O pau 
Brasil na historia nacional, en 
Terceiro ·.congrésso de Histo/Î4 
Nacional, Decimo volume. Rio 

R. H. A., NO.m, 21 

Prólogo por el Dr. Miguel A. 
Fleites. La Habana, Editorial 
Neptuno, 1944, VIII-170 p., ils. 

El A. se propone y logra estudiar la 
industria minera de Cuba desde los pri 
meros tiempos de la colonización hasta 
nuestros dias. Es claro que la última 
parte ha sido desarrollada con más cui 
dado y con abundancia de información 
debido especialmente a la práctica dedi 
cación del A. a los problemas de .la ex 
plotación del subsuelo cubano, sobre los 
cuales ha hecho aportaciones vallosas y 
magnificamente orientadas hacia la de 
fensa de los intereses nacionales. Es obra 
patriótica y seria. Comprende diez y seis 
capítulos en los cuales se tratan los dis 
tintos periodos fundamentales en cl tema: 
Minería taina, Cuba Colonial, 1510-1830, 
Cuba Colonial 1830-1898, Cuba Interveni 
da (1899-1902), Epoca anterior a la pri 
mera guerra mundial (190Z-1914), Primera 
guerra mundial (1914-1918), Lapso entre 
la primera guerra mundial y la actual 
(1918-1939). Segunda Guerra Mundial 
(1939-1944). División ésta que responde 
a la sucesión de los hechos más impor 
tantes de la minería cubana. Quizás po 
dría, dentro del período colonial, esta 
blecerse un periodo que abarque los años 
1510 a 1609, siglo en cl cual se descubren 
las famosas minas de cobre de la actual 
provincia de Oriente, explotándose con 
cierta intensidad por cuenta de distintos 
asentistas. Pero esto no es cuestión ca 
pital, si bien ese primer siglo puede con 
siderarse como una época de esplendor 
en comparación con la actividad desarro 
llada durante el XVII. Incluye esta obra 
un análisis de la legislación minera vi 
gente, una descripción de los yacimientos 
<le todos los tipos de minerales de Cuba 
y dos capítulos de bibliografia. Compren 
de, además, gran número de ilustracio 
nes entre las cuales hay dos mapas (lams. 
IV y V). 

J. Le R. B. 

Centroamérica 

S723. Barón Castro, R. - La po 
blación de El Salvador. Estudio 
acerca de su desenvolvimiento 
desde la época prehispánica hasta 
nuestros días. Prólogo de Carlos 
Pereyra. Mad.rid, Consejo Supe- 
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Ionia, produjeron inmediatamente un al 
lo desarrollo del cultivo y · del comercio 
de granos. La época más notable de 
este progreso económico fué, sin duda, 
resultado del embargo de las mercancías 
europeas decretado por Jefferson en di 
ciembre de 1807. Es curioso observar 
que tuvo repercusiones desastrosas en el 
Caribe. Un momento de decadencia ad 
viene posteriormente, cuando se abren los 
puertos norteamericanos a los barcos in 
gleses (1810-1812'). 

J. Le R. B. 

Estados Unidos 

6728. Baxter, W. T. - The house 
of Hancock: business in Boston, 
1724 - 1775. Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 194 5, 
XXVII - 3 21 p., ils. y mapas. 
Harvard Studies in business His 
tory. X). 
Estudio de las actividades de la ma 

yor casa de comercio de Boston en el 
período pre-revolucionario. El fundador, 
Thomas Hancock la llevó a su más alto 
desarrollo, mientras que el heredero, su 
sobrino John, la condujo rápidamente a 
la liquidación. Tiene importancia esta 
obra, porque da cierto calor de vida a 
la materia que es, de por si, bastante 
difícil y árida, aportando datos sobre 
el comercio colonial, las operaciones de 
contratos con el gobierno y la influencia 
de la guerra en el desarrollo del co 
mercio. Cfr. Thomas C. Cochran, TPM, 
LXX, 1, 1946, 120-121. 

J. Le R. B. 

6729. Greene, L. J. - The negro 
in colonial New England, 1620- 
1776. New York, Columbia 
University Press, 1942, 404 p. 

No es una obra general sobre el papel 
del negro en la organización colonial de 
la Nueva Inglaterra, sino sólo un estudio 
del comercio de esclavos, los mercados. 
la organización del trifico, la represión 
de la vida del esclavo, las relaciones en 
tre los esclavos y los amos y, en general, 
todo lo concerniente al régimen legal y 
social de los africanos. Considera que 
durante el periodo estudiado hubo un 
cambio fundamental de la actitud de los 

Historia Social y Económ!.ca 

de Janeiro, Imprensa Nacional, 
ª Í944, 5-216 p. (Publicación del 
Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro) • 

Es este el' primer estudio general so 
bre el palo brasil, cuya extracción cons 
tituyó el primer cicló económico del 
Brasil. Fué, por ello, la planta que dió 
nombre a una región americana y a una 
nación. El A. · sigue un plan no estríe 
~amente cronológico, sino más bien una 
-combínación cronológico-sistemática. Di 
vide el estudio en dos grandes partes: 
La Colonia y el Imperio, abarcando el 

_primero desde el descubrimiento hasta 
1822', si bien comprende varias subdivl 
.síones (periodo primitivo, de las capi 
tanias, del gobierno general, del dominio 
.holandés), Estudia aspectos técnicos (al 
macenaje, contrabando, empleo del palo 
brasil). Le preceden tres capítulos con 
.gran acopio . de noticias botánicas, des 
criptivas y geográficas. Es obra con 
.abundante información, muy interesante 
para el estudio de esos fenómenos de ex 
.plotación económica unilateral tan fre 
cuentes en nuestros países. 

J. Le R. B. 

EPOCA COLONIAL 

Canadá 

,1',727. Jones, R. L. - Agriculture 
in Lower Canada, 1792-1815. T 
CHR, XXVII, 1, 1946, 33-51. 
El A. ccmienza explicando que la 

:guerra con Francia comenzó en 1792 pa 
icos meses después de la organización 
--provincial del Bajo Canadá, por obra de 
.:la Canadian Act. Ello significa que los 
-efectos de esa guerra produjeron fuertes 
influencias en el orden interior de la zo 
na. Su agricultura estaba más o menos 
-en el estado en que ·se encontraba hacia 
1763. Pero el A., a diferencia de la ge 
neralidad de los historiadores, no atri 
'buye ese atraso al sistema de los seño 
ríos, ni al desarrollo del comercio de 
)Pieles, ni siquiera al clima, sino más 
bien a dos causas: una, el consèrvatís 
mo de los habitantes; otra, la falta de 
buenos mercados. Sin embargo, las gue 
rras, con su escuela de aislamiento y de 
estímulo para la conservación de la co- 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 



Historia Social y Económica. 

interpreta con un criterio partidista, en-· 
juicia la obra colonizadora y pobladora 
de España, tachándola injustamente en. 
sus disposiciones de una "perenne flora-· 
cíón de hípocreslas", Mar. !.li el libro 
que se refuta contiene en JI inexactitu 
des y un criterio parcial, la obra resc-· 
ñada no cs del todo imparcial aun cuan 
do admite en ocasiones la · existencia Jc· 
ciertos hechos a veces demasiado segui 
dos, que precisan el carácter mismo de: 
las leyes que se discuten, au condición. 
de violabílidad. No cs pues este estudio •. 
una obra de síntesis, sino la antítesis a: 
una afirmación y por lo tanto sujeta a 
un examen, critica y análisis que pue 
da dar por resultado una nueva vir.ión: 
de los problemas que· en ella se tratan. 
Históricamente la obra nos parece falta 
de consistencia, tanto por cl empico de 
las fuentes citadas a trasmano y caren 
cia de bibliografia, como por la ausencia 
de un método adecuado, cl cual desgra 
ciadamente no se proporciona en ninguna 
facultad. Analiza rápidamente alguna!'. 
instituciones y hechos históricos que re 
quieren cuidado, tales como cl calpulh, 
los terrazgeros, las capellanías, cl poder 
temporal y Ias facultades papales, cte., 
lo que va en detrimento de au misma 
base de ataque. Una documentación más 
certera, un método· adecuado y un. razo 
namiento y enjuiciamiento más just,,s y· 
severos, habrían hecho de esta obra una 
verdadera réplica a la obra antes seña 
lada. A pesar de sus defectos, cumple 
en parte con su propósito inicial y pro 
porciona algunas conclusiones justas y 
válidas. 

E. T. V. 

Antillas 

673 3. Pérez de la Riva, J. - Un11 
negociación comercial entre Cu 
ba y la parte francesa de la Isl11 
de Santo Domingo en 1764. R 
Cu., vol. XIX · (enero - junio· 
1945), 89-99. 

Sc refiere a la iniciada por ~• conde 
.Charles Theodat d'Estaing, nombrado eJ 
2 de enero de 1764 gobernador de Santo 
Domingo por Luis XV. Estaing for-tifi 
có cl Puerto de San Nicolás, de gran Im 
portancia estratégica, y sugirió al gober 
nador de Santiago de Cuba un iJ)tertl\m 
bio comcr~ial. Pero cl funcionario cs 
pafiol no se atrevió a auJo_p.zar 1.'ofidil- 

R. H. A., Ndm. 2r 

blancos hacia cl negro, pues, en vez de 
con.dderársele un simple bien mueble, co 
mo antaño, en el· siglo X VIII la escla 
vitud se transforma en una especie 
mixta de cautividad y contrato de apren 
dizaje. Cfr. J. A. Portuondo, AfA, I, 
1-21, 1945, 94-95. 

J. Le R. B. 

6730. Lawson, K. S. - Governor 
Salazar's wheat farm project 
1645-1657. TFHQ, 1946, XXIV, 
196-200. 

Breve estudio sobre la labor agrlcola 
del Gobernador de Florida, Benito Ruiz 
de Salazar, para. aliviar cl hambre en 
dicha provincia. La traducción de los 
documentos que presenta cs bastante de 
ficiente (literalmente: wheat farm-trige, 
hacienda), lo cual .hace desmerecer cl 
trabajo. 

G.P. M. 

México 

6731. Aguirre Beltrán, G. - Co 
mercio de esclavos en México por 
1542. AfA, I, 1-2, 1945, 25-40. 
Interesante artículo sobre el contrato 

de comercio de esclavos entre Hernán 
Cortés y el genovés Leonardo Lemelin, 
El A. le hace preceder por varios co 
mentarios y aclaraciones, relativos. espe 
cialmente, a la zona de procedencia de 
los esclavos, a su número, a su distri 
bución por sexos y a otras cuestiones. 
que suscita la lectura del expresado con 
trato, uno de los más antiguos que se: 
conservan en el Archivo General de la 
Nación de México. 

J. Le R. B. 

673 2. Martín del Campo, J. - 
Des pojo de tierras de indios y 
análisis del cumplimiento e in 
cumplimiento de las Leyes de 
Indias en Nueva España. México, 
D. F., A'!. Mijares y Hno., 1942, 
57 p., 23 ems. 
El A. intenta en esta obra refutar ~I 

libro de G. Aguirre Beltrán El Señoría 
de Cuauhtochco, en la cual este último, 
partiendo de una base documental que 
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cutir 'él contenido. político dê ' la con 
vención de negros celebrada en St. Helen 
Island, S .. C .. el afio de Ú65 .: Como quie 
ra qú.e sus resultados no tuvieron im 
portancia, debido a las resistencias oficia 
les se celebró otra en Charleston, que 
repitió las mismas instancias ante las cá 
maras estatales, sin obtener · reparación 
alguna respecto de la abolición deiiniti 
va de las leyes discriminatorias vigentes 
antes de la Guerra Civil. 

J. Le R. B. 

6737. Berger, M.-The irish im 
migrant and 'americen naiiuism 
as seen by britisb visitors, 18 3 6- 
1860. TPM, LXX, 2, 1946, 
146-160. 
En · éste 'art ículo se examinan las ideas 

expresadas. por los viajeros ingleses (que 
fueron · numerosos. durante el período que 
abarca) sobre la presencia de los emi 
grantes· irlandeses en' Estados Unidos. El 
A., · que publicó anteriormente una bi 
bliografia de viajeros ingleses, ha tenido 
que manejar no menos de doscientos re 
latos de viajes publicados. 

J. I.e R. B. 

673"8." Bcttersworth, J. K. -:-- Con 
federate Mississippi, The people 
and policies of· a cotton state in 
wartime. Baton Rouge, Louisia 
na State University Press, 1943, 
XI-386 p., ils. . 

El A. se propone sa lva r una deficien 
da en las investigaciones realizadas has 
ta hoy en cl campo de la Guerra Civil 
norteamericana. Por ello, en vez de es 
tudiar la situation <lei estado de Mississi 
ppi al comenzar la cruel lucha o las re 
laciones entre distintos estados del norte 
y del sur, prefiere examinar qué modi 
ficaciones produce en la estructura de un 
estado algodonero típico la conticndn en 
torno a la esclavitud. Estudia. como 
asuntos conexos la condición de la ela 
se de los terratenientes, las· ideas predo 
minantes en materias diversas (educa 
ción, litera tum. etc. l Xo pretende el A. 
exponer conclusiones sino solamente or 
ganiza r los materiales abundantes y ca 
ructer ist icœ, que ha utlliza do en su in 
vcxtigacióu. Cfr. J. Le Riverend, Af:\, 
I, 1-2, 1945, 95. 

J. I.e R. n. 

Historia' social y Ecón.ómica 

mente" ûri comercio terminantemente pro 
hibido por las leyes vigentes y condicionó 
su respuesta .. a la decisión dél Conde de 
Riela, gobernador . general · de la Isla. Es 
te no vaciló en autorizar ;1 t~áfico so 
licitado' y puso empeño en',' obtener de 
la corte la ratificación de lo actuado; 
pero su regreso a España· a mediados 
de 1765 interrumpió là negociación. 

Sudamérica, excepto Brasil 

Brasil 

oi'34. Machado,. A. da M. - A 
procedencia dos negros· brasileiros 
e os arquivos eclesiasticos. AfA, 
I, 1-2, 1945, 67-70. 

El A. discute varios de los errores 
que acerca de la procedencia de los ne 
gros en Brasil se han .mantenido a tra 
vés de los años, especialmente el que 
se refiere a la influencia general en el 
pais de los bantús. Aprovechando los 
documentos de algunas hermandades re 
ligicsas de que formaban parte los ne 
gros, traza una estadística interesante so 
bre la procedencia de los negros libres 
de Minas Gerais (1665-l 7i9). 

J. Le R. B. 

~735. Zamudio Silva, J. R.-His 
toria social e historia de las ideas 
en el Rio de la Plata. BidS, núm. 
3. (1944), 57~83. 

Conf~rencia pronunciada en el Institu 
to de Sociologia de la Facultad de Fi 
losofía y Letras de la. Universidad de 
Buenos Aires el 3 de octubre de 19H. 
Al final se inserta una importante bi 
bliografía. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6736. Aptheker, H. - South Ca 
rolina negro convention. TJNH, 
XXXI, 1, 1946, 91-97. 

El A. que ha publicado una monogra 
fla sobre las sublevaciones de los escla 
vos en Estados Unidos, se propone dis- 
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dose a ciertos antecedentes, especialmen 
te a la conr.trucclón de ferroc:irrlle1 du 
rante el · siglo pasado. En este movimien 
to se agruparon todos los elementos ln 
teresados, desde los simples tran&eunte1 
hasta los fabricantes de vehlculos auto 
móviles. La presión sobre el gobierno de 
la nación produjo la ley federal de 11 
de Julio de 1916 que vino a estimular la 
propaganda en favor de las carreteru. 
Va estudiando sucesivamente las institu 
ciones y oñcínas admini•~ratlvu 'que se 
incorporan al movimiento. 

J. Le R. B. 

6743. Pendleton, O. A. - Poor 
relief in Philadelphia, 1790-1840. 
TPM, LXX, 2, 1946, 161-172. 

Estudio de la beneficencia en la gran 
dudad norteamerícana durante la fecha 
del titulo. Es claro que el trabajo no 
se limita a ello, pues se ocupa espe 
cialmente, de las influencias confesiona 
les en las obras de benefk:encia, adju 
dicando a la religión evangélica el pa 
pel preponderante, mientras desapareclan 
los vestigios de influencia de los filóso- 
fos franceses e ingleses. • 

J. Le. R. B. 

6744. Reeve, F. D. - Navaho 
struggle for land. NMHR, 19-46, 
XXI, 1-21. 

Historia de la lucha sostenida por los 
navajos de Nuevo México por un terre 
no de cultivo en la cuenca del Rio San 
Juan. Habiendo sido despojados de su 
propiedad por los · inmigrantes blancos, 
entablan la reivindicación hacia 1877; 
después de varios incidentes con las au 
toridades judiciales y militares, se decide 
el caso en favor de los indlgenas. 

G.P. M. 

67 4 5. Rodabaugh, J. H. - The 
negro in Ohio. T JNH, XXXI, 
1, 1946, 9-29. 

Este estudio trata de la importancia, 
tanto social como económica y política, 
del negro en el estado norteamericano de 
Ohio. Estudia principalmente los pro 
blemas relativos a las leyes contra la in-, 
migración negra, y las polémicas sobre 
la esclavitud. Ilustra el trabajo con 8- 
gráficas estadísticas que abarcan en gene 
ral los alios de 1900 al presente. 

J. Le R. B. 

R. H. A., N11m, 11 

6739. Goggin, J. M. - The SN,,;_ 
nol« ntgrots of Andros Island, 
Bahamas. TFHQ, 1946, XXIV, 
201-206. 

El A. basa su estudio en su propia In 
vestigación llevada a cabo en dicha ls 
la hacia 1937. Relata la trianera cómo 
se mezclaron elementos negros con la 
tribu semlnole y su emigración posterior 
mente a las l!ahamas. 

G.P. M. 

6740. Hoopes, A. W. - The ;.,,. 
dian rights assocÎlttion ,ml· the 
Na,vajo, 1890 - 1891. NMHR. 
1946, XXI, 22--46. 

La asociación fué fundada en 1882 por 
el filántropo Herbert Welsh de Filadelfia 
y tenla por finalidad cooperar u oponer 
se al gobierno en su política indígena. 
En 1893 financió una excursión com 
puesta por 14 navajos que visitó diver 
sos Jugares de la Unión Norteamericana, 
principalmente en la región de Chicago, 
con el fin de que se enteraran . de los 
progresos existentes. En su lucha por 
una ayuda eficaz a esta tribu, envió en 
1895 a un agente, Alfred Hardy, para 
que investigara los medios económicos 
con que contaba; sus informes fueron 
de grande importancia para decidir al 
iobiemo en su asistencia a los navajos. 

. G.P. M. 

6741. Overman, W. D. - Early 
Ohio postal routes. TOAHQ, 
1946, LV, 21-29. 
Reseña de las rutas postales en el Es 

tado de Ohio desde su establecimiento 
en 1794 hasta el primer tercio del siglo 
pasado. Presenta mapas de los derrote 
ros que aclaran el articulo y una enume 
ración de las rutas establecidas en 1810. 

G.P. M. 

6742. Paxson, F. L. - The high 
way movement, 1916-1935. T 
AHR, LI, 2, 1946, 236-253. 

Se refiere al gran movimiento en pro 
de la construcción de una red de carrete 
ras que ha logrado, al cabo, hacer de 
un territorio "de dimensiones continen 
tales una unidad por primera vez en la 
historia". Comienza su trabajo refírién- 
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6746. Shannon, F. A. - The far 
mer's last frontier. Agriculture, 
1B60-1B97. New York and To 
ronto, Farrar & Rinehart, Inc., 
1945, XIV-434 p.. (The Eco 
nomic History of the United . 
States, volume· V). 

Vfasc anteriormente, p. 143-144. 

6747. Winther, O. O. - Via 
Western Express & Stagecoach. 

. Stanford, Stanford' University 
Press; 1~*'5'~ xï2lu p. 

Historia de la organización y viajes 
en diligencia a California a mediados del 
siglo pasado; incluye la relación de la 
fundación y funcionamiento del correo 
transcontinental de Butterfield y del ex 
preso a caballo, as! como datos biográ 
ficos de los individuos que se distinguie 
ron en dichas empresas. Cfr. V. Cars 
tensen en PNQ, XXXVII, 166-167. 

G.P. M. 
V. núms. 6.304, 6417, 647~. 

México 
V. núm. 6478. 

Argenti11a 

~748. Calmens, E.-Las ideas so 
ciales de Juan B. Terân. BldS, 
núm. 3, 1944, 179-188. 

4'i749. Castellán, A. A.-Las ideas 
sociales de Juan Agustín García. 
sras, núm. 3, 1944, 155-178. 

Contiene: lntroducción.-1. Fuentes y 
métodos de la sociologia argentina.-II. 
1 a investigación cientifica.-III. La in 
vestígacíón concreta: a) La sociedad co 
lonial; b) La sociedad argentina en el si 
glo XIX; e) La sociedad argentina en el 
siglo XX.-IV. Conclusión. 

"6750. Galván Moreno, C.-Riva 
davia y la navegación marítima 
y flu.vial. RCT, 194 5, VIII, 
.806-810. 

6751. Galván Moreno, C.-Rn,11 .. 
davia y la Caja de Ahorros. R .. 
CT, 1945, VIII, 811-815. 

675 2. Galván Moreno, C.-Riva 
davia y sus afanes por la orga 
nización del correo. RCT, 1945, 
842-8 5 9, ils. 

675 3. Horas, P. A.-Las ideas so 
ciales de José Ingenieros. BldS, 
núm. 3, 1944, 129-154 . 

6754. Pérez Colman, C. B.-La 
primera colonia argentina, agrí 
cola militar de Las Conchas, fun 
dada por el general Urquiza en 
1 B 5 J. Paraná, Memorias del Mu 
seo de Entre Ríos, 1945, 20 p., 
27 ems. (Historia, Núm. 23). 

Se estudian los orlgenes de la colonia 
"Las Conchas", fundada en Entre Ríos 
a iniciativas del general Justo José de 
Urquiza. Trae también noticias sobre 
otras colonias fundadas posteriormente. 

J. T. R. 

6755. Susana, P. J. J. - Las ideas 
sociales de José Manuel Estrada. 
BldS, núm. 3, 1944, 109-128. 

675 6. Villaverde, A.-ldeas socia 
les de José María Ramos Me;ía. 
MldS, núm. 3, 1944, 189-204. 

Contiene: I. El escritor. El hombre de 
ciencia. El funcionario. El educador.-JI. 
Sus ideas sociales. 

V. núrns. 6&J9, 6817. 

Brasil 

6757. Orlandi, J. - As missoes 
culturais. RBEP, vol. III, núm. 
8. (fevereiro, 194 5), 184-190. 
Los albores de la segunda República 

Española, sorprendieron a Manuel Bar 
tolomé Cossio ideando las "Misiones cul 
turales", que él denominara "Misiones 
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pedagógicas", con el propósito de favo· 
rccer a los profesores de Ins esc.uelas ru 
ra les, incre:nent~ndo la cultura general, 
animando I:! , ida escolar y educando al 
ciudadano principalmente en aquellas lo 
calidades en donde cl nível de civiliza· 
ción era bajo. · Cossio decía: "El hom 
bre del pueblo tiene derecho a gozar de 
los bienes espirituales de que disfrutan 
los privilegiados. . . es cuestión de [ustl 
tia social", y ai informar al Patronato de 
Misiones Pedagógicas sobre esta obra es 
cribla: ."E!lta, a modo de escuela re 
creativa es para todos, chicos y grandes 
hombres y mujeres, ·pero principalmente 
para los grandes, para los que se pasan 
la vida en el trabajo, para. los que nun 
ca fueron a la escuela y para los que 
no han podido volver a ella. desde niños 
ni tenido ocasión de salir por el mundo 
a correr tierras aprendiendo y gozan 
'do. .. " Bàjo estos principios . adaptados 
al medio rural brasileño, se crearon las 
·~Missocs culturais" en la república her 
mana y de eÚas se ocupa cl A. Señala la 
relación que guardan con las misiones re 
Iigiosas, por elevar el nivel. social y mo 
ral del individuo y de la familia a fin 
de colocarlos en condiciones de lograr pro 
vecho del progreso técnico y cultural de 
la civilización. Formula los lineamientos 
de esta institución =-hace ya bastantes 
años establecida en México, aun cuando 
en ocasiones desviada de su objetivo prín 
cipal-, subraya sus ventajas y concluye 
con la afirmación de que -su "objetivo 
nacional será a consolidação e , a com 
preensão da estructura política . do Bra 
sil que garante a prosperidade, a paz e 
o bem estar da fa~ilia brasileira". 

E. T. V. 

6758. Pierson, D. - O processo 
educacional e o negro brasileiro. 
RBEP, vol. III, núm. 7 (janei 
ro 1945), 7-21. 

Antes de considerar el proceso educa 
cional del negro brasileño, · el A. define 
qué es lo que entiende por educación y 
así nos dice: "Por educação temos em 
mente a serie de comunicações por meio 
das quais una herança social se trans 
mite de uma geração mais velha para 
outra mais moça; por utras palavras, o 
ciclo todo de interação humana, que· ha 
bilita una cultura a renovarse e a man 
ter sua existencia". Así precisa su pun 
to de vista y en seguida pasa a ocupar 
se del negro brasileño. Señala las gran- 

R. H. A., Nõm. 21 

des levas de africanos . que llegaron al 
Brasil de l 532 a 1856, . los cuales. fueron 
dedicados al trabajo d~ Íos lnkenioa y 
de las .minas, principalmente en laa zo 
nas de Salvador, Recife, São Lula do 
Maranhão e Rio de Janeiro y en el in 
terior de Minas Gerais, donde vivieron 
en desfavorables condiciones de subsisten 
cia varios miJlones de negros durante 
muchos años, originando una mezcla de 
negros, blancos e indios considerable y 
una población hasta el año de 1938 de 
I.Jo/,, prietos y de 22% mulatos del total 
brastleño. por lo cual, al .. ,ëonsiderar el 
proceso educativo del negro brasileño, hay 
que tener en cuenta siempre casi loa mis 
mos problemas que con el blanco, Precí 
sa en seguida el significado del término 
negro en el Brasil el cual es el de que es 
negro quien parece negro y además reúne 
las características sociales del negro, lo 
cual permite al moreno efectivamente pa 
sar de una categoria a otra. No existe una 
difer meia racista entre I~ población. Ana 
liza luego las formas de transmisión 
cultural entre los africanos y estudia el 
significado que para ese fin tuvo el 
Candomblé, esto es, las ceremonias de? 
culto afro-brasileiro, por medio del cual 
se transmitían los conocimientos tradicio 
nales africanos. Las relaciones cultura 
les entre cl grupo negro, con los blancos 
y sobre todo con elementos culturales di 
versos: católicos, moros, indígenas, etc., 
ha traído como consecuencia que el pro 
ceso educacional envuelva a la vez que 
una herencia cultural netamente europea. 
en su carácter, sobre todo en los grupos: 
superiores, una mezcla de elementos ex- 
traiios en áreas·· dê concentración negra 
menos adelantada. En estos últimos gru 
pos el analfabetismo es casi general y los. 
medios de transmisión cultural, redúcen 
se al conocimiento del ritual del candom 

. ble y · à ciertas fo:rmas· rituales del culto 
católico. En grupos mejor preparados, los; 
descendientes de negros logran a . través 
de su posición social y económica, edu 
cación espècializada · y competencia pro- 
fesional, ingresar en posiciones elevadas. 
Distingue esta _situación favorable del ne 
gro brasileño con la humillante y des 
igual en los Estados Unidos. A tal' 
grado es favorable su posición dentro de 
la sociedad, que en el balance que pre 
senta de las escuelas de primera ense-, 

.. ñanza y de enseñanza profesional se ob 
serva con claridad que ne> existe sepa 
ración de grupos por el color y que la 
asistencia a las escuelas no · varla por 
ese concepto, sino más bien por la posí-. 
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ción económica. Esto se confirma con el 
trato constante sin diferencias de superio 
ridad racial, entre blancos y negros y 
más aún en el aprecio que muchos de 
aquéllos tienen por los morenos, sobre 
todo de aquellos que ocupan puestos den 
tro del magisterio y con los cuales se 
han formado importantes ciudadanos, 
Asimismo el número de profesionístas de 
color y que se han distinguido en sus 
diversas actividades en franca competen 
cia con los blancos, es la mejor demos 
tración del espíritu de fraternidad .. que 
entre toda la población brasileña exis 
te. Se ocupa luego del problema de la 
aculturación en relación con la educación 
y señala el fenómeno de transmisión de 
la cultura, .. ordinariamente de la genera 
ción más joven a la mis vieja. El fe 
nómeno de aculturación, arrancà del pri 
mer contacto de negros y brasileños, y es 
el catecismo, indica el A. el medio em 
pleado. Subraya el valor de la educa 
ción en las casas de los señores y el 
espíritu de asociación nacido entre los 
miembros de la familia del señor y sus 
esclavos, relación que se tomó más ín 
tima y constante, gracias a los esfuerzos 
de la iglesia y la escuela. Esa educación 
familiar permitió que I~ familia brasi 
leña recibiera las primeras enseñanzas de 
las negras y mulatas criadas en las casas 
de los señores transmitiéndoles a la Ye7. 
que las primeras palabras en portugués, 
numerosas palabras .y frases africanas que 
adquirieron derecho de nacionalización. 
Los · trabajadores africanos aportaron a 
su vez ciertas técnicas de trabajo .en las 
minas y en el pastoreo. Sobre el. meca 
nismo del proceso de aculturación, señala 
el A. que existen amplias lagunas, aún 
cuando parece claro que la fusión ~e 
dará solamente en cuanto las culturas en 
fusión gocen de prestigio entre los indi 
viduos interesados, y sé realizará en ra 
zón directa de ese prestigio. Desgracia 
damente, afirma el A.. el prestigio por 
l rs formas culturales africanas· se está 
perdiendo en el Brasil y la mayor parte 
de los descendientes de negros las ven 
como muestras de atraso y asumen· en 
relación ·con sus parientes que las cul 
th-an, la misma actitud que los europeos 
en relación con ellos, comportamiento 
que está desenvolviendo entre los africa 
nos un sentimiento de inferioridad agu 
do, con lo cual el proceso educativo se 
toma cada vez. más complejo. Sin em 
bargo, cree el A. que ese antagonismo 
hacia las formas antiguas y la confianza 

Historia Diplomática 

en el valor de las nuevas formas cultura 
les, facilite la educación de la niflez y 
la juventud negras y con ella la adop 
ción de hábitos, ideas, actitudes y senti 
mientos de origen europeo y con ellos la 
desaparición de la cultura africana. 

E. T. \'. 

HISTORIA DIPLOMA TICA 

OBRAS GENERALES 

6759. Flournoy, F. R. - British 
liberal theories of international 
relations, 1848-1898. JHI, VII, 
2, 1945, 195-217. 

Estudia el impacto de las ideas libe 
rales predominantes en la época de Cob 
den, Stuart Mill y Gladstone, esto es, en 
los momentos en que Gran Bretaña re 
presentaba la mayor potencia mùndial. 
sobre la política exterior. Analiza suce 
sivarnente la influencia de otros aspectos 
del pensamiento liberal (económico, ctr.) 
sobre Ils demás ideas. los temas funda 
mentales del liberalismo diplomático (an 
tirnaquíavetísrno. apoyo a los movírnier-tcs 
liberales extranjeros, oposición al milita 
rismo y a la guerra). Pero, opina ¿J. 
que la doctrina central es el deber de los 
grandes estados liberales de estimular la 
libertad en el mundo. 

J. Le R. ll. 

AMÉRICA EN GENERAL 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

6760. Greenwood, G. - Early 
American - Australian relations 
from the arrival of the Spaniards 
in America fo the close of 18 3 O. 
Melbourne and London, Mel 
bourne University Press in asso 
ciation with the Oxford Univer 
sity Press, 1944, X-184 p. 

Este libro trata aspectos muy poco 
conocidos de las relaciones entre las A~1é 
ricas y Australia, las cuales. en contn 
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de lo que aeneralmente ee opln&, no 
comenzaron recientemente 1ino desde la 
época de los descubrimientos. Sin em 
bargo, las influenclu ee manifiestan fuer 
temente desde el siglo XVIII. Durante 
algunos periodos crítícos, como el de lai, 
guerras napoleónicas, la marina nortea 
mericana ayudó a sostener las colonias 
australianu. Estudia también el A. las 
relaciones entre Sudamérica y Nueva Ga 
les del Sur, en las cuales tuvo papel 
importante el tabaco, enviado desde Val 
paraiso. También se refiere a lu rela 
ciones durante la guerra anglo-norteame 
ricana de 1812. Es un libro que trata 
problemas hasta hoy descuidados y que 
arroja mucha luz sobre la etapa colonial 
de las naciones del Pacifico. Cfr. A. G. 
Dorland, TCHR, XXVI, 4, 1945, 447-448. 

J. Le R. B. 

6761. Gerstle M. - The land 
divided: a history of the Pana 
ma canal and other ithsmian· can 
al projects. New York, Alfred 
A. Knopf, 1944, XV-650 p. 

Este estudio está dividido en cuatro 
secciones: una, relativa al periodo colo 
nial, otra, sobre cl siglo XIX; la tercera, 
sobre cl proyecto de Lesseps y, finalmen 
te, sobre la época norteamericana; Sc 
tratan, pues, tanto los antecedentes co 
mo los proyectos iniciados de construe 
ción de un canal interoceánico. Se re 
fiere en la segunda sección a la insis 
tencia de Humboldt en la necesidad vi 
tal de medir exactamente todos los ca 
nales proyectados antes de construir al 
guno de ellos. Estudia, en detalle, ade 
más, los proyectos no realizados: por 
Tehuantepec, por cl Atrato, por Darién, 
por San Blas y por Chiríquí, Desde lue 
go, analiza cl proyecto francés del Ca 
nal de Panamá y relata sus vicisitudes, 
hasta cl fracaso. Finalmente, estudia las 
controversias suscitadas en Estados· Uni 
dos por los partidarios de diferentes pro 
yectos (especialmente el de Nicaragua y 
cl de Panamá), los acuerdos con Colom 
bia, la revolución de Panamá y demás 
aspectos de la construcción del Canal. 
Cfr. Dwight C. Miner, TAHR, LI, z. 
1946, 284-286. 

J. Le R. B. 

R. H. A., Ndm. 21 

AMÉRICA EN PARTICULAR. 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

Centroamérica 

6762. Calderón Quijano, J. A. - 
Belice 1663 (?)-1821. Hisforia 
de los establecimientos del Río 
V alis hasta la independencia de 
Hispanoamérica. Prólogo de Vi 
cente Rodríguez Casado. Sevi 
lla, 1944, XIX-503 p. (Publica 
ciones de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de la Univer 
sidad de Sevilla, V). 

Véai,e anteriormente, p. 82-84. 

EPOCA COLONIAL 

e an ad á 

6763. Gipson, L. H. - A french 
project for victory short . of 11 

de~laration of war, 17H. TCH 
R, XXVI, 4, 1945, 36l-37L 

El A. se refiere especialmente . al con 
tenido de una M.emoire sur les moyens 
de preveni, la guerre et de paroenir o 
une conciliation avec l' À nglate"e. Esc do 
cumento establecía las bases de compensa 
ción territorial sobre las cuales podría 
evitarse la generalización de las hosti 
lidades que hablan comenzado entre in 
gleses y franceses en Norteamérica. Sin 
embargo, no parece que este plan estu 
viera a tono con los proyectos del gabí- . 
nete inglés, que decidía por aquellos 
días (1755) realizar el esfuerzo más enér 
gico con el fin de expulsar a los fran 
ceses de sus posesiones de Norteamérica. · 
Pero el documento, según cree el A., 
demuestra que es preciso desechar la opi 
nión de los principales historiadores acer 
ca de la situación de Francia en el ai 
glo XVIII, en el sentído de que era un 
estado sin piloto ni dirección, pues nunca 
dejó de tener presentes sus objetiv95 fun 
damentales y tradicionales sobre ciertas 
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6766. McCloskey, M.B., O.F.M. 
The United States and the Bra 
zilian Naval Revolt, 1893-1894. 
THAM, Il 13, 298-231. 

Estudia la sublevación de la armada 
brasileña, encabezada por el almirante 
Custodio José de Melo, en septiembre de 
1893, como reacción contra el estableci 
miento de la república. De no ser· por 
la intervención del almirante norteameri 
cano A. E. K. Benham, que se opuso a 
toda acción enérgi·ca de la flota suble 
vada contra la capital, el movimiento hu 
biera triunfado, dice el A. Sin embargo, 
parece que Melo no tuvo a su favor todo 
el apoyo popular que esperaba. Por 
otra parte, es evidente que la diploma 
cia norteamericana intervino favorable 
mente a la causa del gobierno de Flo 
riano Peixoto. 

J. Le R. B. 

6767. Otto, L. G.-Considerations 
sur la conduite du gouvernement 
americain envers la France, de 
pu.is le commencement de la re 
volution jusqu'en 1797. Avec 
une Introduction par Gilbert 
Chinard. Princeton, Princeton 
University Press for the Institut 
Français de Washington, 1945. 
(Petite Bibliothèque Americai 

'-ne, Institut Français de Was 
hington, 3 3) • 

Reproduce un documento, hasta ahora 
inédito, del diplomático francés Otto, SC· 

cretario de la legación en Estados Uni 
dos de 1779 a 1792. Se trata de un pe 
netrante análisis de la situación pollti 
ca de la nueva república y de conside 
raciones sobre los errores de la diploma 
cia francesa en su política con Estados 
Unidos. Cfr. Samuel Flagg Bemis, TA 
HR, LI, 2, 19-46, 282-283. 

J. Le R. B. 

~768. Sands, W. F. (in collabora 
tion with J. M. Lalley). - Our 
jungle diplomacy. Chapel Hill, 

treu de. América, de las Indias occiden 
tales y de la India oriental. 

J. Le R. B. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Sudamérica, excepto Brasil 

6764. González Puebla, M.' - El 
origen de la diplomacia argenti 
na, a la lut de una nota circu 
lar, desconocida, de la Junta de 
Mayo. BAChH, año XII, núm. 
32 (primer semestre de 1945), 
29-38. 

La Junta patriota se instaló, como 
es sabido, el 25 de mayo de 1810. Tres 
dias después suscribían sus miembros 
sendos documentos dirigidos a los embaja 
dores de España y Gran Bretaña ante la 
Corte de Portugal; al virrey del Perú 
don José Fernando de Abascal; al pre 
sidente de Chile, brigadier don Fran 
cisco Garcia Carrasco, y al presidente in 
terino del Cuzco don José Manuel de 
Goyeneche, "comunicándoles el estableci 
miento de la Junta Gubernativa de es 
tas provincias y pidiéndoles ayuden con 
sus oficios a la consolidación de ella", 
El texto de esta circular era descono 
cido. El autor del presente articulo lo 
halló en cl Archivo de la Nación de 
Buenos Aires y lo publica lntegra:nente. 

EPOCA NACIONAL 

Estados Unidos 

6765. Livermore, S. W. - Theo 
dore Roosevelt, the American 
Navy and the Venezuelan crisis 
of 1902-1903; TAHR, LI, 3, 
1946, 45 3-471. 

Se refiere a la intervención de Roo!IC· 
velt en la crisis gennanol venezolana de 
1902-03. Usando hábilmente la presencia 
de la escuadra norteamericana el citado 
presidente obligó a Alemania a aceptar 
el arbitraje. ' 

J. I.e R. D. 

Historia Dlplomá.tica 
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ble~o . de Portug~l: reconociendo la in 
de~~dencfi 'd~l pals: . Figueired9, falle 
ció en Buenos .. Aires el'zi de agosto, del 
afl'¿ referid~. Sobre su tumba se colocó 
una lápida en la que se lefa: "D. Juan 
Manuel de Figueiredo, a nombre ile S. 
M. D .. Juan VI, Rey de Portugal, reco 
noció la Independencia de este pais en 
28 de Julio de 1821". Sucedió a Fi 
gueiredo en· las funciones consulares An 
tonio Manuel Correa de Cámara, a quien 
sorprendió el Grito de lpir¡mga en el 
desempeño de su cargo _-:-7 de septiembre 
de 1882--. La independencia del Brasil 
es reconocida por el gobierno del Plata 
el 9 . de diciembre y Correa de Cámara 
continuó en el ejercicio de sus funciones 
como representante del nuevo· imperio has 
ta enero de 1823, en que . se alejó con 
destino a Rio de Janeiro. 

J. :-. R. 

6772. Piccirilli, R. - R.ivadavi4. 
y la diploma~ia. Buenos Aires, 
Editorial Guillermo Kraft Ltda., 
194 5, 1 H p., 27 cms., ils. 

El presente volumen se refiere a la 
misión diplomática que el ilustre pr,~: 
cer argentino . desempeñó en Londres en 
tre 1818 y 1820. Parà trazar su~ estudio 
el autor ha contado . con un riquísimo 
archivo particular. que le ha permitido 
ahondar el tema, revelando a la vez cu 
riosos pormenores .que se refieren a las 
desavenencias que sc .plantttron con el 
ciplomátíco chileno José Antonio Irisa 
rri, hasta· llevarlo a romper con el -mís 
mo toda clase de relaciones. A partir de 
ia página 67 hasta el final de la obra 
~ reproduce .una colección de cartas iné 
ditas dirigidas por Bernardino Rivadavia 
a Valentín Gómez, 1819-1820, en donue el 
ilustre estadista da noticia de .. sus nego 
ciaciones, valioso aporte para el conoci 
miento cabal de sus actividades diplomá 
ticas. La presente obra es una impor 
tante contribución que viene a ·completar 
la obra ~ anterior del autor, titulada Ri 
i•adavia y su tiempo. 

_, J. T. R. 

Venezuela 

6773. Núñez E. B. - Tres mo 
mentos en la controversa de lí 
mites de G1,ayana, Cleveland y 

R. H. A., ~Om. 21 

N. C., )944,. UO p. (University 
of .North _Carolina, Press}. 

Véas~ anteriormente, p. 140-141. 

6769. Stock, L. F. -. Consular 
relations between the: United.Sta 
tes and the Papal States:' Instruc 
tions and despatches. Washing 
ton, American Catholic Histori 
cal Association, 194 5, XXXIX- 
467 p. 
Publícanse en este volumen los despa 

chos e ínsteuccíones dados a los cónsules 
norteamericanos en los estados papales 
durante el siglo pasado, aun antes de que 
se crearan las respectivas legaciones 
(1848). Contienen estos despachos la co 
rrespondencia de los cónsules as[ como 
gran cantidad de información sobre la 
situación de Italia en aquellos dias. Cfr. 
Thomas F; . Q'.Connor, THAM, Il, 1946, 
511-512. 

J: Le R. B. 

A r g e n t-in a. 

6770; Galván Moreno, C.· _:_ Un 
problema ¡ de soberanía nacional 
abordado por Rivadavia. La es 
tâfètà inglesa~ RCT, 1945, XIII .. 
779-786>· 

Episodio ·ocurrido . en 1821, a raiz de 
la . introducción'. de. corre.ipondencía clan 
destina que se hacía procedente de paí 
ses extranjeros. 

J. T. R. 

677L Milia Montano; E. M.-Los 
primeros funcionarios consulares 
J/Portugal y Brasil en la Argen 
tina; La Prensa, 11 de noviembre 
de. 1945, segunda sección, p. 2. 

João Manoel de Figueiredo, represen 
tante de Juan VI, rey de Portugal, Bra 
sil y Algarbe, arribó a Buenos Aires cl 
25 de julio de 18.21. Tres dias después, 
presentaba · al Gobierno de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata, las creden 
~iales que lo acreditab~n en calidad de 
Cónsul ;y· encargado de negocios del Go- 
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la América, desde la Bahía de Hudson 
hasta el Cabo de Hornos; sostiene que 
son pocas las influencias que han ejerci 
do los historiadores de un país reobre los 
de otros, resultado --apuntamos nos 
otros- de. una falta de · organización se 
ria de estos estudios; señala· también las 
influencias de las metrópolis (Portugal y 
España) sobre el pensamiento de algunos 
historiadores (Carlos Pereyra). Después 
analiza someramente algunas obras de 
México, de Argentina, de Venezuela. Dis 
cute, a continuación, el problema del pa 
triotismo en la historiografía mostrando· 
las diversas tendencias al respecto. Re 
conoce el papel de Bello, de Barros Ara 
na y de otros en la renovación de !03 -s 
tudios con la finalidad de investigar cii 
rectamente en las fuentes. En general, es 
un magnifico esfuerzo por señalar los 
problemas principales de nuestra histo 
riografía. En el trabajo titulado "The 
Foundations of Musical Culture in Lat 
in America" (35-43), Gilbert Chase des 
cribe los factores primordiales de la con 
tribución. musical de los pueblos latino 
americanos. Plantea la cuestión como in 
terinfluencia de la música indígena y de 
la· española. Se lamenta, con justicia, -de 
esa suerte de vergüenza que se siente en 
América acerca del pasado cultural colo 
nial, indicando algún caso en que hubo 
buenos compositores (Venezuela: Cayetano 
Carreño; Brasil: José Mauricio Núñez 
García; Colombia: Juan de Herrera; Chi 
le: José de Campderros; México: Her 
nando Franco, Manuel Zumaya, Antonio 
de Salazar). Lo restante se refiere al es 
tado actual de este arte, especialmente en 
lo que respecta al nacionalismo. En su 
ensayo sobre "The status of Sociology 
in Latin America" (99-110), Rex D. Hop 
per, divide la historia de la sociologia 
latino-americana en tres periodos: uno 
desde el comienzo hasta 1850; otro, des 
de esta fecha hasta finei? del siglo y, 
finalmente, el actual, que abarca pro 
piamente el siglo XX. Al primero lo 
Hama "período preliminar de especulación 
filosófica"; periodo de la influencia del 
liberalismo europeo, de adaptación, no 
de creación propiamente. El segundo pe 
ríodo es el del predominio del positi 
vismo: es la época de Alberdi, de Eu 
clides da Cunha, de Vicuña Mackenna, 
de Gabino Barreda. El periodo actual es 
de especialización cientifica y de siste 
matización. Los demás trabajos, que 
mencionamos a continuación, contienen 

la doctrina Monroe. Caracas, 
Editorial Elite, 1945, 108 p. 

Historia documentada de la lucha des 
igual que por los limites de la Guayana 
sostuvieron Venezuela y la Gran Bretaña. 
"Núñez ha hecho un recuento de todos 
y cada uno de los incidentes que surgie 
ron con motivo de la disputa de límites. 
Un capitulo final de la obra, sobre la 
actitud del Presidente Cleveland y la 
Doctrina de Monroe. nos revela cómo, a 
pesar del fracaso del arbitraje, por lo 
que a los derechos de Venezuela se· re 
fiere, la polîtica de nuestra cancillería 
logró un triunfo en pro de su tesis". Cfr. 
C. M. L. en RNC, núm. 53 (noviembre 
diciembre de 1945), 172-174. 

HISTORIA DE. LA CULTURA 

a) Humanidades 
b) Ciencias 

a) Humanidades 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA NACIONAL 

6774. TRENDS (Intellectual) in La 
tin America. Austin, The Uni 
versity of Texas Press, 194 5, 
148 p. (The University of Texas, 
Institute of Latin-American Stu 
dies. Latin-American Studies, I). 

Este torno, primero de las publicacio 
nes sobre Latino-américa de la Universi 
dad de Texas, incluye los trabajos leídos 
en las conferencias celebradas los dias 14 
y IS de abril de 1945. En esta reseña, 
que forzosamente ha de ser · breve, nos 
hemos de contraer a aquellos ensayos que 
presentai·· puntos de vista sobre la histo 
ria. En primer lugar, "Trends in Latin 
American Historiography", por William 
Spence Robertson (1-11). El A. i,, stí me 
varias opiniones interesantes: se refiere a 
las influencias locales sobre las ideas de 
los historiadores, tanto a consecuencia ,I< I 
mestizaje de razas como de 'los prejuicios 
nacionales, lo cual es cierto, pudiéramos 
decirlo, para todos los historiadores oe 
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Pública en La R.ioj11. La Rioja, 
Publicaciones de la Revi-_ta de 
Historia y Letras de La Rioja, 
1945, HO p., 26 ems. 

En realidad este volumen no ea un 
cuerpo de doeumentos, La autora inter 
cala, cuando lo estima, el texto comple 
to de las piezas a las que alude en el 
desarrollo de au escrito. Trae noticias 
desde la escuela máa antigua . de que le 
tenga noticias que funcionara en la ciu 
dad de La Rioja hacia 17.50. Laa refe 
rencias más modernas alcanzan al afto 
1891. 

J. T. R. 

6778. Francovich, G. - La filo 
so/ ía en Bo'ivi«. _Univ. SFrX., (· 
XII, Nos. 29 y 30 (1943-1944), 
9-27. 

Después de algunas consideraciones 
previas acerca de la existencia de una 
filosofia latinoamericana, y de negar el 
cultivo de la filosofia de parte de loa · 
indios, reconoce que el pensamiento bo 
liviano, como el de todos los paises la 
tinoamericanos, comenzó a definirse con 
la conquista ibérica. Pone de relieve la 
gran importancia que llegó a adquirir, la 
Universidad de Charcas, en la cual, jun 
to con la filosofia tomistica se difundie 
ron las audacisimas ideas políticas tic 
los jesuitas, preparando de ese modo los 
ánimos para cl movimiento Cfflal!,cipador 
del dominio español, que se inició en 
Bolivia en mayo ele 1809. Con la ex- ~ 
pulsión de la Compañía y la difusión de 
obras inspiradas en las nuevas ideas filo 
sóficas, especialmente cl T eatro Critico 
del _F. Feíjóo, comenzó a producirse la 
decadencia de la escolástica. Estudia lue 
go el autor las sucesivas influencias del 
enciclopedismo, del eclecticismo, del posi 
tivismo, con cl nacimiento de los parti 
dos liberal y conservador, anotando que 
con cl triunfo del primero en 1889 pasó 
cl positivismo a . tener ascendencia oficiat 
y a dejar sentir 'su influjo en la educa 
ción pública, en las instituciones y en 
la vida moral e intelectual · del pals. 
Destaca luego la influencia de Spencer, 
representada por l-Ûls Arce Lacaze (1872- 
1929) y Daniel Sánchez . Bustamante (1871- 
1933), reconociendo, finalmente·, que en 
la actualidad las doa corrientes de ideas 
más difundidas se. mueven en tomo de 

referencias a la historia, aunque no tan 
abundantes como 101 precedentes: ''The 
status of the Science of Government ln 
Latin America", por Russell H. Fitzger 
ald (l:?-20); "The contemporary Latin 
America theater", por Theodore Apstein 
(21-34); 1'1..as tendencias actuales de la 
Filosofia en México", por Samuel Ramos 
(44-65), (incluye texto español y texto en 
ingl~s) ¡ "Intellectual activities of Spanish 
refugees ln Latin America", por Feman 
do de los Rios (66-81); "Some recent 
developments in economic thought in Me 
xico", por Eastin Nelson (90-98) ¡ "Trends 
in Central-American literature", por Mart 
in E .Erickson (111-127) ¡ "On the value 
of Spanish-American poetry", por Anto 
nio Castro Leal (128-134) y "Contempo 
rary trends in Brazilian literature", por 
Eliseo Verissimo (135-148). 

J. Le R. H. 

AMÉRICA EN PARTICULAR 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

Estados Unidos 

6775. AMERICA is West: An an 
thology ' of Middlewestern li/ e 
and literature. Edited by John 
T. Flanagan. Minneapolis, Uni 
versity of Minnesota Press, 194 5, 
Vll-677 p, 

Véase anteriormente, p. 75-76. 

6776. Norlin, G. - The quest aj 
American life. Boulder Colora 
do, The University of Colorado, 
1945, xvi-280 p., 26 ems, (Uni 
versity of Colorado Studies. Se 
ries B. Studies in the Humani 
ties, vol. 2, No. 3). 

Sudamérica, excepto Brasil 

6777. Coppari, F. - Documentos 
para la bistorie de la lnstrucciôn 
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la filosofia. de la. cultura. y del materia 
lismo histórico. 

Brasil 

6779. Bastos, H. - Sumario his 
tórico da instrução no Estado de 
Alagoas. RBEP, vol. I, núm. I 
(julho 1944), 54-59. 
"No se· puede hablar de alfabetización 

en el Brasil -asegura el A.- sin nom 
brar desde luego a la acción persistente, 
imperturbable e intensa de los jesuitas". 
Sin embargo, no se ha encontrado docu 
mento alguno que precise su labor en 
Alagoas, que era una dependencia de 
Pernambuco. Fueron los frailes carme 
litas, los que en sus conventos enseñaron 
desinteresadamente a quien llamara a sus 
puertas, las primeras letras y aun más: 
latin, gramática y francés, insuficientes 
para. un medio estrictamente rural. La 
educación e instrucción elemental siguió 
abandonada asi durante cl resto de la 
colonia y aun en cl Brasil Imperial. Una 
de las causas principales de ese atraso, 
fué la pobreza de la población, ya que 
en 1798, a una incitación impositiva, se 
responde que no se puede pagar lo ac 
fialado "por ser a maior parte dos ha 
bitantes extremamente pobre". En 1799 
llegan a Alagoas a administrar las pri 
meras letras José Vitoriano da Rocha e 
Bartolomeu Antonio de Sousa. La Cons 
titución de ZS de marro de 1825 prome 
tia proporcionar al pueblo enseñanza gra 
tuita, y la Icy de 1827 señalaba la inter 
vención del Estado en la educación de 
los brasileños, Como en muchos otros 
países, México entre ellos, las disposicio 
'nes legislativas sobre la materia dejaban 
la impresión de que se trabajaba opor 
tuna e intensamente, mas los conflictos 
politicos y las luchas de partidos hacían 
nula toda la legislación. Sin embargo, 1 

partir de 1815, cl número de asistentes 
a las escuelas y el de éstas ha. ido en 
aumento. Para. 1878, de 649,237 habitan 
tes, sólo 129,563 sabían leer y escribir. 
La obra de los dirigentes de la Provin 
cia à partir de ese último afio, se ha. 
encaminado a hacer disminuir cl núme 
ro de analfabetos y a proporcionar a los 
ya enseñados a leer y escribir, una edu 
cación sccundaria necesaria. De tal suer 
te se puede ya hablar de un progreso 
educativo realizado en los últimos alios 
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en cl campo de la alfabetización, aun 
cuando como señala certeramente cl A. 
"Nunca se deve perder de vista que 
mera afabetização nao é educação". 

E. T. V. 

6780. UNIVERSIDADE (A) de São 
Paulo em 1944. RBEP, vol. VI, 
núm. 16 (outubro 1945), 86- 
94. 

La Universidad de São Paulo fué crea 
da el 25 de enero de 1934, en virtud de 
un decreto gubernamental que reunia al 
gunas escuelas preexistentes y criaba otras 
con el fin de completar cl cuadro bá 
sico universitario. Entre las ya exis 
tentes, cuéntanse la de Derecho, funda 
da en 1827, la de Medicina. en 1891, la 
Escuela Politécnica en 1892, la Escuela 
Superior de Agricultura "Luis de Quei 
roz" en 1892 también. Creadas para cl 
fin de constituir la Universidad, fueron 
la Facultad de Filosofía, Ciencia y · Le 
tras, la de Farmacia y Odontologia y la 
de Medicina Veterinaria. En sus ini 
cios, el Instituto de Educação formó par 
te de la Universidad, siendo más tarde 
anexado a la Facultad de Filosofia. 
Igualmente se crearon la Facultad de 
Ciencias Económicas y Comerciales y la 
Escuela de Bellas Artes. Por Icy se con 
sideran como instituciones anexas a. la 
Universidad: cl Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, cl Instituto de Electrotec 
nia, el de Higiene y el de Medicina Le 
gal Oscar Freire. Como instituciones 
complementarias, sin relación adminis 
trativa, figuran las siguientes: Instituto 
Biológico, el Instituto Butantã, el Agro 
nómico de Campinas, el Astronómico y 
Geoflsico, cl de Radio "Arnaldo Vieira 
de Carvalho", la Dirección de Asistencia 
y Psicopatia, cl Musco Paulista, cl Ser 
vicio Forestal, la Escuela Libre de So 
ciologia y Política, cl Instituto de Cri 
minologia de Sao Paulo, el Departamen 
to de Geologia del Estado y la Escuela 
de Bellas Artes. Como servicios anexos o 
subordinados, se cuentan: el Hospital de 
Ctlnica y otros talcs como cl Ortopédico, 
el Psiquiátrico y cl Obstétrico, asi como 
la Escuela de Enfermería. Proporciónan 
sc en seguida numerosos datos referentes 
a la organización interna de la Universi 
dad, a sus conexiones con la Secretaria 
de Educação e Saúde Publica, a sus 
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actividades generales y en particular a las 
desarrclladas el afio de 1944. 

F.. T. V. 

EPOCA COLONIAL 

México 

6781. Robles, O. - Fray Tomás 
Mercado, O. P. Traductor de 
Aristóteles y Comentador de Pe 
dro Hispano en la Nuev» España 
del siglo XVI. FyL, 1945, XX, 
203-215. 

Se reconstruye la biografia de este sa 
bio dominico sevillano, que tornó el há 
bito en México, y se hace amplio análi 
sis de su versión latina de la. Lâgica del 
Estagirita y de su comentario a las 
Summulae logicales de Pedro Hispano. 
filósofo de las postrimerlas del siglo 
XIII. 

Antillt1s 

V. núm. 6.314. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6782. Córdoba,.Fray L. ...,......,. Reseña 
histórica. del Colegio · de herma 
nas carmelitas de Catamerce. B 
JEC, 1944, IV, núm. 2, 55-67. 

El Colegio de Hermanas Carmelitas 
de Catamarca fué in;tàlado el 15 de oc 
tubre de 1809 y fué la primera escuela 
pública para niñas que tuvo· la ciudad. 
Fué fundada por las señoritas- Agustina, 
Marla Manuela y Juana Rosa. Vi\lagrán. 

J. T. R. 

Brasil 

6783. Marinho, I. P. -- Historia 
da educação ·fisica no BrasiC l. 
Periodo colonial. RBEP, vol. III, 
núm. 9 (março, 1945'), 370- 
376. 

De Igual modo que a au historia po 
lltlca, el A. divide a la educación füica 
en el Brasil en cuatro períodos, el pri 
mero colonial, el segundo de 67 años co 
rrespondiente a la proclamaclôn de la re 
pública, el tercero de 41, de esa fecha a 
la. revolución de octubre de 1930 y el 
cuarto a . la Constitución de noviembre 
de 1937. En este estudio reseñado, se 
ocupa tan· sóio del· primer periodo, el 
colonial. Comienza por describir. cl ca 
tado salvaje de las tribus prelusitanas y 
menciona las palabras del P. Simão de 
Vasconcelos quien describió a los prime 
ros pobladores, corno indios· "por ordi 
nario membrudos, corpulentos; bem dis 
postos, robustos, forçosos", Relata las 
diversas actllvdades en. que. se ocupaban 
y con· la's cuales desarrollaban su cuerpo 
fisicamente, con 'base en las · narraciones 
de los autores de la época. En. seguida 
se ocupa de los colegios fundados por los 
jesuitas en 1556 en São Paulo, en 1567 
en Rio de Janeiro y en 1576 en Olinda, 
y en los cuales las clases se daban por 
las malianas ya que por las tardes se de 
jaba. a los niños indígenas libres~ para 
que se dedicaran a lá caza y a la pesca, 
corno medio de garantizarse su sustento, 
asl corno por servirles de "Otímo deriva: 
tivo para o espirito". Habla· luego de 
algunas obras de Educación física como 
la publicada en Lisboa por Luis Carlos . 
Moniz Barreto Tratado de educação f í 
sica e moral, la cual influirla sobre los 
brasileños, asl como la de Melo Franco, 
pubicada en 1790, uno de cuyos aforis 
mos reza: . "O exercido e . tão necessario 
a saúde como é preciso comer, para con 
servar a vida". Un afio después de es-_, 
ta obra escrita para la Universidad de 
Coimbra, aparece la de Francisco José 
de Almeida, quien distingue entre m!>vi 
mientes y ejercicio y aconseja practicar 
en los recién nacidos ciertos movimientos 
que con el crecimiento se transformarán 
en ejercicios. Recomienda como inmejo 
rables trabajos flsicos la gimnásti'Ca, la 
lucha, el juego de barras, el juego de 
pelota, las carreras, la danza y la equi 
tación. Estas obras ne ven completadas 
con la que en 1819, antes de ser procla 
mada la · independencia, escribirá otra. vei 
Melo Franco. El A. concluye demostran 
do que las gentes que primitivamente ha 
bitaban Brasil, cuidaban de realizar de 
terminados ejercicios como· medio de bus 
car su subsistencia. Los jesuftu en 
sUs colegios, . tampoco . descuidaron este 
aspecto y siempre vigilaron la actividad 
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rial en el proceso educativo de una pro 
vincia argentina. Nombres de los alum 
nos, · de Jas diversas escuelas . rurales y 
urbanas y tablas onomásticas de los pre 
ceptores, la fecha en que iniciaron y 
cesaron en su labor, acompañan este tra 
bajo. 

E. T. V. 

Colombia 

6786. Grases, P. - Don Antonio 
Gómez Restrepo. El bumanismo 
en Colombia. BNAHC, 1945, 
XXVIII, 178-180. 

Respecto del estudio del hÚm.anismo en 
Colombia dice el A.: "El país que en 
Hispanoamérica, presenta rasgos .de ad 
mirable prosecución en las altas espe 
culaciones humanistas, es Colombia. Sin 
duda tal aspecto de su cultura le da 
un rango calificado entre las naciones 
hermanas del Continente de habla hispá 
nica" y añade "Colombia dispone de 
cultores de humanismo, a lo largo de) 
siglo XIX, el cual culmina en su se 
gunda mitad con la altísima personalidad 
de don Antonio Gómez Restrepo, como 
critico, como orador, como poeta, y co 
mo traductor de obras de la literatura 
mrderna", dando una acabada nota bi 
bliográfica de la labor de este autor. 

M. :M-R. del O. 

6787. Rivas Sacconi, J. M. - El 
humanista Campo Larraondo. R 
dll, núm. 82 (octubre de 1945) ~ 
83-90. 

Don Mariano Campo Larraondo (Po 
payú n, 1772-Santander, Cauca, 1860), au 
tor de una notable Carta a los señores 
editores del peri dico de Santa Fe de 
Bogotá, intitulado "Correo curioso", pu 
blicada por Menéndez y Pelayo en su 
Horacio en España, II, 391-39i, de tres. 
traducciones del venusino y de una Me 
moria sobre la importancia del estudio 
dr la lengua latina. 

Brasil 

6788. Fleiuss, M.-L'Institut His 
torique rt Geographique du Bre 
sil, en Terceiro Congresso de His- 

física de sus catecúmenos como forma 
de conservarles la salud. · Más tarde esa 
necesidad tuvo impulsores como lo de 
muestran las obras escritas y la influen 
cia que ejercieron. 

E. T. V. 

EPOCA NACIONAL 

México 

6784. Reinhardt; K. F. - Facts 
of mexican thought: José Vas- 

. concelos ( 1871 . ) . THAM, 
·11, 3, 324-3 34. 

Se trata en este articulo de una visión 
general dê las ideas del autor de lndo 
loKia,; poniendo énfasis en sus principa 
les direcciones filosóficas. El A. no ol 
vida referirse a la tesis americanista del 
maestro Vasconcelos que constituye, qui 
zás, la más fuerte y notable parte de 
su pensamiento. 

J. Le R. B. 

Argentina 

6785. Reboredo, J. V. - Escudas 
públicas de Exaltación de la 
Cruz, I 8 2 8-191 5. RDE, año 8 7, 
núm. 5 (Sept-Oct., 1945), 68- 
89. 

Las "planillas y documentos referen 
tes a · escuelas que se encuentran en el 
Archivo Histórico y Oficinas de Archi 
vo de la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia", permitieron al A. rea 
lizar una importante reseña acerca de la 
educación elemental en la provincia de 
Exaltación de la Cruz durante los años 
señalados arriba. Con un sentido estric 
tamente cronológico, menciona los di 
versos establecimientos educativos, desde 
el abierto el 25 de febrero de 1828 a car 
go de Do" Bernardo López, hasta las 
numerosas escuelas clausuradas el año de 
1915, fecha en la cual cierra su trabajo. 
Las diversas contingencias por las que 
atravesaron estos planteles: económicas, 
politicas, etc., nos son presentadas C'.1 este 
trabajo, al que informa un criterio esta 
dístico, importante por cuanto revela en 
cierta manera, cifras, cl adelanto mate- 
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ca, la Importancia que la educación fi. 
alca y la alud corporal tienen para lot 
Jóvenea y, por tanto, para la sociedad. 
Refiere loa Intentos y obras de Paulino 
de Sousa en 1870, loa de Rui Barboaa en 
1882, de E1tevam da Costa e Cunha, de 
Francisco M. Sodre Pereira, de Pedro 
Manoel Borges, en alios posteriores quie 
nes se preocuparon por Impulsar. ea fase 
educativa que complementa toda labor 
moral e intelectual. El gobierno repu 
blicano creó el Ministerio da InstruçÎo 
Pública. En su informe, el Dr. Ramirez 
Galvão, inspector general de Instrucción 
pública, ae refiere a la Importancia que 
se concede a .la. ~n, flllca. en el 
nuevo mini-erío y le c~;i,ârïi. ··~---Ia 
idea antigua de algunos profeaorea de 
cartilla · de que la abaoluta Inmovilidad 
en los alumnos es el ideal de di!ICiplina. 
El A. describe el impulso que durante 
la república recibió el cultivo fisico del 
cuerpo y proporciona, al final, una bi 
bliografia de obras sobre educ;ación fi. 
sica, publicadas de 1889 a 1930. 

E. T. V. 

b) Ciencias 

AMÉRICA EN GENERAL 

6790. Alvarez López, E. - us 
plantas en la botánica europea 
del siglo XVI. Rdl, · 1945, VI, 
221-288. 
Interesante estudio hecho a bue der 

examen de las obras fundamentales de 
Leonardo Fuchs, Jerónimo Bock (Tra. 
gus), Matthiolo, Andrés Laguna, Nico 
lás Monardes, Rembertus Dodonaeus, eté. 

V. núm. 6800. 

AMÉRICA EN PAR TICULAll 

TRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVÈRSAS 

Argentina 

V. núm. 6432. 

Brasil 

6791. Mello Leitao, C.-História 
das expediçoes cientificas no Bra- 

tori, N ,cion,l. Décimo volume, 
Rio de Janeiro, Imprenta Nacio 
nal, 1944, 5 O 1-53 8 ( Publicación 
del Instituto Histórico e Geo 
gráfico Brasileiro) . 

Se trata de un esquema de la evolu 
ción y las actividades de la centenaria 
institución cientifica brasileña, la cual, 
"sin duda es una de las más antiguas y 
patrióticas, de las más fecundas e inesti 
mables, entre todas las fundaciones na 
cíonales", como dice el A. Fué resultado 
de la política liberal de los últimos alios 
de la regencia que antecedió al reinado 
de Pedro II. Nació la institución el 21 
de octubre de 1838. Entre las múltiples 
actividades que ha desarrollado se en 
cuentran numerosísimas publicaciones y, 
especialmente, la organización de los Con 
gresos nacionales de Historia, el primero 
de los cuales se verificó en 1914. El A. 
ya fallecido, fué durante largos alios se 
cretario perpetuo del Instituto. 

J. Le R. B. 

6789. Pena Marinho, !.-Historia 
da ed11c,ção física no Brasil. II. 
O Imperio. RBEP, vol. IV, núm. 
10 (abril 1945), 5 5-64, III Re 
pública ( la. fase), núm. 11 ( ma- 
io 1945), 251-560. 

El alio de 1823, una vez proclamada 
la Independencia, el P. Belchior Pin 
heiro de Oliveira, diputado por la Pro 
vincia de Minas Gerais, presentó una 
proposición en el sentido de estimular a 
los genios brasíleños a elaborar un tra 
tado completo de educación, propuesta 
que fué enmendada por don Jo~ Ma 
riano de Alburquerque Cavalcanti, en el 
sentido de que seria declarado benemé 
rito de la patria quien presentara un 
plan de educación Iísica, moral e inte 
lectual, y un segundo premio a quien so 
lamente se ocupase de una de esas tres 
fases. El primer libro sobre educación 
física editado en el Brasil, fué el de 
Joaquin Jerónimo Serpa, inspirado en 
las obras de Gardien y que se tituló 
Trataâo de educaçdo fisiœ-moral dos 
meninos. Serpa comprendla por educa 
ción la salud del cuerpo y la cultura 
del espíritu y apreciaba a la educación 
fisica como hoy se la aprecia. Después 
de esta obra, el A. menciona otras obras 
que pusieron de relieve durante esa épo- 
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tífica de Manuel Moreno. AA 
HM, 1945, Il, 129-162. 

Al igual que su hermano, Mariano 
Moreno, fué Manuel Moreno -dicen loa 
autores- "espíritu fogoso, emprendedor y 
activo, disciplinado por una gran capa 
cidad cientifica y filosófica que le per 
mitió luchar arduamente contra la m 
comprensión y la ignorancia de su me 
dio". Se reproducen en apéndice varias 
memorias cientificas del doctor Moreno. 

J. T. R. 

EPOCA NACION AL 

Argentina 

6794. AcTA de fundación de la 
Sociedad de Historia de la Medi 
cina de La Plata. AAHM, 1944, 
I, 7. 

Dicha institución fué fundada el 29 
de ocubre de 1940. 

J. T. R. 

679 5. Carri, L. £.-Antecedentes 
a la creación de la actual Facul 
tad de Ciencias Médicas de IA 
Plata. AAHM, 1945, Il, 5-58. 

6796. Ruiz Moreno, A.-Rosas y 
la medicina. AAHM, 1944, I, 
13-17. 

Refiere cómo fué descuidada duran 
te el gobierno del tirano Juan Manuel 
de Rosas la enseñanza de la medicina y 
en general Ios servicios sanitarios. 

6797. Ruiz Moreno, G. - Breve 
historia de la alergia en la Repú 
blica Argentina. AAHM, 1944, 
1; 93-97. 

V. núm. 6623. 
J. T. R. 

e h il e 
V. núm. 6631. 
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sil, en Terceiro Congresso de 
Historia Nacional. Río de Ja 
neiro, Imprenta Nacional, 1944, 
217- 5 O O. ( Publicación del Insti 
tuto Histórico Geográfico Bra 
sileiro, Decimo Vol urne) . 

El A. se propone estudiar sólo aque 
llas expediciones que oficialmente que 
daron encargadas de investigar determi 
nados aspectos de la naturaleza del pais, 
llejando a un lado las observaciones de 
Ios cronistas y de los viajeros. Para ello 
sigue un criterio temático, no cronoló 
gico ni nacional. Comprende su estudio 
dos grandes partes: unax titulada "A te 
rra", donde analiza las exploraciones geo 
gráficas, tanto de las costas. como del 
interior, y las económicas; otra titulada 
"A vida", en la cual examina las inves 
tigaciones sobre la flora, la fauna y la 
etnografia. Es obra plena de informa 
ción y de gran utilidad, que repre 
senta un esfuerzo no realizado aún en lm, 
demás países iberoamericanos, no obstan 
!P. la importancia que tiene para el des 
ar rollo de la. cultura. 

J. Le R. B. 

EPOCA COLONIAL 

Paraguay 

6792. Ruiz Moreno, A. - La me 
dicina en el ttpa,aguay N aturai" 
del padre fosé Sâncbez Labrador 
(S. J.). AAHM, I, 127-132. 

El Paraguay NaJural, obra que aún 
permanece inédita, y que fué escrita en 
el siglo XVIII, es estudiada por el doc 
tor Ruiz Moreno desde el punto de vis 
ta médico, haciendo destacar la impor 
tancia de las observaciones y la extensa 
cultura que poseía el autor. 

J. T. R. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Sudamérica, excepto Brasil 

6793. Ruiz Moreno, A. y Izquier 
do, J. _A.-La personalidad cien- 
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fico-colonial. BAGN, t, XVII,. 
núm. 2 (abril-junio 1946), 163- 
171. 

Reproduce el A. una. Real Cédula, da 
da en. Màdrid el 6 de abril de. 1691 por 
la cual se ordena que en "las províncias, 
de la Nueva España y el Perú se pon 
gan escuelas, y maestros que enseñen a 
los · indios la lengua castellana", "pro 
curando en todo caso que los maestros, 
que se pusieren en ellas sean· inteligentes. 
y ladinos en la lengua castellana, para 
que lo que enseñaren a loa indios lo. 
aprendan con fundamento y se consiga. 
el f.i'-1 que se . desea, el cual . se dirif(e 
principalmente .a .la mayor honra. y glo 
ria de Dios, puer. sabiendo · los indios. 

· la lengua •.. ~ellana, se inst~i~án radi 
cal . y . fu~damentalmente en . lçs minis 
terios de nuestra santa , Fe.· Católica, que 
es mi objeto principal e1,1 este. negocio". 
En la advertencia inicial, el A. precisa 
el interés politico de tales disposiciones .. 

È. T. V_ 

6802. Zavala, S. - Sobre .la polí 
tica lingüística del imperio espa- · 
iiol en América. Cuárn., año V,. 
3 (mayo-junio 1946), 1 ~-9-166·. 

El Consejo de Indias en 1596, poco 
antes del 20 de junio, ~nvió · a ·1a · firma 
de Felipe II )a minuta de una real cé 
dula destinada a don Luis de Velasco, 
virrey . del Perú. E~ dicha minuta se 
señalaba el peligro, de que los . Indígenas, 
conservasen sus propias lenguas, se· sos- .. 
tenia la necesidad de que aprendiesen· la. 
castellana y de que en tal sentido actua 
sen los curas sacristanes encargados de· 
esta misión en los reinos del Perú .. Este, 
proyecto no contenia ninguna medida en 
detrimento de los. indios, pero al prínci 
pio de la exposición de motivos se defen 
día la necesidad de que los indios olvi 
dasen sus propios idiomas. Llegada la, 
cédula a examen del monarca, éste de 
cretó al margen que se le consultase so 
bre el asunto, lo que hizo el Consejo ent 
escrito fechado en 20 de ju~io de 1596,. 
en el cual defendia sus puntos de vista, 
La .resolución del monarca fué que no, 
parecía conveniente apremiar · ~ los in 
dios a que dejasen su . lengua natural, 

. que se podrían poner "maestros pá.ra los» 
que voluntariamente · quisiesen aprender· 
la castellana y que sólo desempeñasera 

Brasil 

6798. Corbicre, E. - Enfermedad 
y muerte de Osvaldo Critz. A 
AHM, 1941, I, 104-107. 

Célebre investigador y sabio brasilefio 
consagrado a la bacteriologia, Falleció 
el Il de febrero de 1917. 

J. T. R. 

HISTORIA LINGUISTICA 
Y LITERARIA 

AMÉRICA EN GENERAL 

TRABAJOS SOBRE ÉPOCAS DIVERSAS 

6799. Henríquez Ureña, P.-Lit 
erary currents in His panic Amer 
ica. Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1945, 
345 p. 

Véase anteriormente, p. 110-111. 

6800. Malarct, A. - Lexicón de 
fa1~na y flora. BICyC, 1945, 
168-79. 
"Con la intención de reunir los nom 

bres de las especies más importantes de 
la historia natural americana que ya han 
sido clasificadas cientificamente; hemos 
formado el presente Lexicón, . con vista 
de nuestro Diccionario de americanis 
mos, afianzando con autoridades las adi 
ciones y enmiendas que hemos podido 
conseguir. Quedan corregidos los errores 
observados en dicho Diccionario, aunque 
subsiste Ia duda en muchos casos, ya 
que tenemos abrumador exceso de sinó 
nimos indígenas y deplorable confusión, 
tanto en la terminologia autóctona como 
en la cientifica. El indice latino que 
damos al final pone de relieve las vaci 
laciones del vocabulario relativo a los 
animales y plantas más comunes que 
conocemos". 

EPOCA COLONIAL 

6 8 O 1. O'Gorman, E. - Enseñanza 
del castellano como factor polí · 

R. H. A., N11m. 21 
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AMÉRICA EN PARTICULAR 

lRABAJOS SOBRE EPOCAS DIVERSAS 

México 

6805. Dávila Garibi, J. I. - Los 
idiomas nativos de Jalisco y el 
problema de filiación de los ya 
desaparecidos. México, D. F., 
Imp. Manuel León Sánchez, 194 5, 
104 - 1 p. 

Estudio presentado por su autor en 
la VII reunión del Congreso Mexicano 
de Historia efectuada en la Ciudad de 
Guanajuato en septiembre de 1945. 

Antillas 

6806. Remos, J. ].-Historia de 
la literatura cubana. La Habana, 
Cárdenas y Compañía, 194 5, 3 
vs. de 302 p., más 8 de índi 
ces; 711 p., más 24 de índices 
y 5 57 p., más 29 de índices. 

Los tres volúmenes de esta obra orgá 
nica, escrita con espíritu y procedimien 
to riguroso, corresponden a otros tàntos 
momentos de la historia de la literatura 
cubana: lo.-Orlgenes y clasicismo (si 
glos XVI y XVII, siglo XVIII, primer 
tercio del siglo XIX); 2o.-Romanticismo 
a) (antes de 1868); b) (de 1868 a 1895); 
3o.-Modemismo: a) Precursores (de 189S 
a 1902); b) La República (de 1902 a 
nuestros dias). 

V. núm. 6540. 

Sudamérica, excepto Brasil 

6807. ANTOLOGÍA de poetas ecua 
torianos. Selección, prólogo, no 
tas de Augusto Arias y Antonio 
Montalvo. Quito, Ediciones del 
Grupo América, 194 5, 3 70 p. 

Se inicia con una elegia por la muer 
te de Atahualpa, escrita en lengua qui 
chua, que, al parecer, es la única su 
pervivencia de hl. poesia de los aravicos 
(poetas indios). A continuación apare- 

los curatos personas conocedoras de las 
lenguas indígenas. En este .. sentido se 
dictó la real cédula de · Toledo, 7 de ju 
lio de 1596, que puó a ser la ley 18, 
tit. I, lib. 6 de la Recopilación de ln• 
dias de 1680. 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

6803. Barrera, I. J. - Mi delirio 
sobre el Chimborazo. Un manus 
crito encontrado en el Ecuador. 
BANHQ, 1945, XXV, 281-286. 

Nueva edición y reproducción facsímil 
de este texto, atribuido, aunque no uná 
nimemente, a Bolivar, según un manus 
crito conservado en la biblioteca de don 
Leonardo Freile Gangotena (Quito). Tam 
bién se reproduce la versión publicada 
por Vicente Lccuna en sus Papeles de 
Bolívar, 1917. 

EPOCA NACIONAL 

6804. Molina Roderick, A.-Me 
néndez Pelayo and America. T - 
HAM, Il, 3, 1946, 263-279, il. 

Se trata en este articulo de reseñar los 
aspectos en que la obra del ilustre cri 
tico e investigador español atañe a la 
América. Primero sus relaciones con el 
colombiano Miguel Antonio Caro, des 
pués sus trabajos relacionados con la 
literatura americana, especialmente la An 
,ologia de Poetas Hispano-Americanos 
(1892). Finalmente, sus opiniones sobre 
poetas norteamericanos, en cartas a Juan 
Valera. Es claro, que no ponemos a 

discusión la obra del gran erudito es 
pañol, sin embargo, nos parecen exage 
rados algunos de los juicios que sobre 
él sc expresan puesto que no siempre 
se dejó guiar por una justiciera inten 
ción sino que dejó pesar sus ideas en 
la valoración de algunas personalidades 
americanas. No cs, pues, absolutamente 
cierto que, como dice cl autor, citando 
al Dr. Schevill: "La clave de su obra 
fué hallar más luz, sinceridad y un equi 
librio de juicio más afinado". 

J. Le R. B. 
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tlz, y el cual ettaba 1ltuado en la. • 
quina de Chacabuco y Moreno. 

E. T. V, 

6810. López, C. F.-Relación muy 
breve y elogiosa de la vida y la 
obra de Garcilaso Inca de la Ve- · 
ga, primer escritor criollo del 
Perú. Caracas, Talleres de la C. 
A. Artes Gráficas, 1943, 87 p., 
ils., 23.5 ems. 

6 811. Sánchez, L. A. - Garcilasb 
Inca de la Vega, primér criollo. 
3a. ed. Santi.ago de Chile, Edício 
nes Ercilla, 1943, 2 5 8 ( 1) p., 
18 ems. 

Ensayo biográfico, con un vocabula 
rio de las voces quechuas empleadas en · 
el texto, 

EPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

Antillas 

V. núm. 6554. 

EPOCA NACIONAL 

México 

6812. Fernández de Lizardi, J. J. 
-D. Cetrl« de la Fàchenda y 
fragmentos de otras · obras. In 
troducción, selección y notas de · 
Jefferson Rea Spell. México, 
Editorial Cultura, 1944, 28i p., 
23.5 ems. 

Véase anteriormente, · p. 100-102. 
V. núm. 6599. 

Antillas 

6813. Casal, J. · del. - Poesias 
Completas. Recopilación, ensayo 

R, H. A., NQm, U 

cen sela dlvlalonee. ordenadas cronológ\ 
camente : Poetas de la colonia, Poetas de 
la Repûbllca, Loa precursorea, Loa mo 
demlstas, loa renovadores y los ûltlmoa. 

6808. Sánchez, L. A. - La litera 
tur« del Perú. 2a. edición revi 
sada. Buenos Aires, Imprenta de 
la Universidad, 1943, 191 p., 
18.5 ems. (Las literaturas ame 
ricanas I). 

Encabeu.mlento: Facultad de Filoso 
fla y Letras de la Universidad de Bue 
nos Aires. Instituto de Cultura Latino 
Americana. Pp. 181-187: ··'Bibliografia ele 
mental de la literatura peruana", 

EPOCA COLONIAL 

Sudamérica, excepto Brasil 

6809. Nocetti de Iparraguirre, N. 
L. - Epoca del uirreyneto. Des 
arrollo del pensamiento argenti 
no. D. Man11el José de Labsrden. 
RDE, año 87, núm. 5 (Sept. 
Oct., 1945), 64-7. 

Nacido cerca de la mitad del siglo 
XVII y muerto entre los alios de 1808 a 
1812, don Manuel José de Labardén se 
distinguió, no por las borlas doctorales 
obtenidas en la. Universidad Mayor Real 
y Pontificia de San Francisco Javier, de 
la capital de los Charcas, sino por su 
obra lírica. y dramática. Dentro de la 
primera. sobresale su oda Al Paraná, en 
su segundo aspecto el drama. Siripo de 
corte seudo clásico, inspirado en parte 
en una narración del deán Funes, y el 
cual constituye una. aportación a la. vida 
cultural porteña. Sus personajes: Nufio 
de Lara, Lucía Miranda y su esposo 
Sebastián Hurtado, Marangoré y Siripo, 
estos dos últimos enamorados tremenda 
mente de la. "diosa blanca", y mera. crea 
ción de la fantasia de Labardén, tienen 
sin embargo un apoyo histórico en la. des 
trucción· del fuerte de Sancti Splritu, rea 
lizada por br. timbúes a mediados de 
1529. Más tarde, el poeta. se toma en 
empresario teatral y funda un teatro que 
se inaugura. en la época del Virrey Vér- 
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"Tan grandes semejanzas de naturale 
za subterránea y formal, explican que 
Echeverria haya sufrido la influencia de 
Byron en forma tónica, dominante, abso 
luta. Tal vez aparezca más visible por 
momentos el rastro de Goethe, o el de 
Hugo, en tal o cual poema, o en cual 
quiera de sus páginas en prosa. Pero 
la sangre que corre por las arterias de 
su poesia es sangre byroniana. Sabido 
es, además, que se. formó en París, al 
menos comenzó alll la ruta del espíritu 
de 1825 a 1830, precisamente cuando By 
ron acababa de morir", 

J. T. R. 

6816.· Monner Sans, ·J. M. - Flo 
rencio Sánchez, el de las dos ban 
das del Plata. La Prensa, 18 de 
octubre de 194 5, segunda sec 
ción, p. 4. 

El insigne Florencio Sánchez nació en 
Montevideo, pero sus éxitos como drama 
turgo los obtuvo en Buenos Aires. En 
este escrito se señala la importancia que 
tuvo su obra en la transformación del 
drama rioplatense entre los años de 1900 
y 1910. "Genuino bohemio: incapaz de 
someter a horario sus vigilias, incapaz de 
esfuerzo metódico. Dentro de sf alber 
gaba a su peor enemigo y, débil de ca 
rácter, no dejaba la bebida sino por 
brevísimo tiempo. De ah! que diera 
cuanto tenía en siete alios escasos. Y 
cuando en 1909 emprendió el ansiado via 
je a Europa no es dificil presumir que 
su estro dramático se habla amortecido 
ya.". 

]. T. R. 

6817. Rabinovich, B. - Moral y 
religión en "Mt1rtín Fierro". B 
IdS, núm. 3 ( 1944), 213-230. 
Tritta de los siguientes- extremos: Mo 

ral familiar (privada).-Moral de rela 
ción.-Religión en Martin Fierro. 

V. núm. 6617. 

Colom bi" 

6818. Finlayson, C. - La poesía 
nocturna de José Asunción Silva. 
Est., 15 6 ( enero de 1946), 45- 
5 2. 

preliminar, bibliografía y notas 
de Mario Cabrera Saqui, La Ha 
bana, 1945, 349 p., ils. (Cuader 
nos de Cultura, Séptima Serie, r. 
Publicaciones del Ministerio de 
Educación. Dirección de Cultu 
ra). 

Esta edición, la primera en su géne 
ro pues incluye toda la obra en verso 
de Casal conocida hoy, es un merecido 
homenaje al poeta modernista que abre 
una. nueva etapa de la. poesia en Cuba 
y ès uno. de loe- pri:ïneros- de, toda· Amé 
rica. Casal representa, pues, la más alta 
y más original voz de la lírica cubana 
en el siglo pasado, y en los precisos mo 
mentos en que se debate la suerte de la 
nacionalidad (18i8-1893). El ensayo pre 
Jiminar debido al estudioso joven Mario 
Cabrera constituye una corta y completa 
exégesis de los principales temas de la 
obra de Casal, as! como un intento de si 
tuarlo en el movimiento general de la 
poesia europea y americana. Esperemos 
-que se decida a compilar con igual acier 
to la obra en prosa que es no menos 
importante y constituye uno de los más 
{elices testimonios de la época. 

J. Le R. B. 

Ar g e n t i n e 

6814. Binetti, M.-Gervasio Mén 
dez, el poett1 del dolor. La Pren 
sa, 19 de agosto de 194 5, 2a. 
sección, p. 3. 

En breves líneas sintetiza el autor el 
sentldo de la obra poética de este "ex· 
,trail.o valor, dorado tristemente" -como 
.diiera Rubén Darío= al exponer que si 
fa. literatura' argentina no recogió de sus 
-versos acentos extraordinarios, "los hom 
bres que sabían amar y sufrir conocie 
ron a través. de ella, dulcificada, la his 
toria de un espíritu que supo hacer de 
su dolor un motivo de arte y de vir 
tud. •• " 

J. 'I'. R. 

6815. Lamarque, N.-Echeverrít1 
en el universo byronieno. La 
Prensa, segunda sección, p. 8. 
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le lleva a negar el valor de la obra, 
en la cual los autores ponen a eentrí 
buclón todos los teatimonios hllltóricot 
posibles, lo que da cierto sentido de 
historia. del arte vista en aus relaciones 

• con otras manifeataclonea de la vida ao 
cial. 

J. Le R. B. 

EPOCA NACIONAL 

6821. Slonimsky, N. -Music of 
Latin America. New York, Tho 
mas Y. Cronwell, 1945, 352 p. 

Véase anteriormente, p. 145-147. - 

AMiRICA EN PARTICULAR. 

1'RABAJOS SOBRE EPOCAS DIVEllSAS 

Antitias 

6822. Soto y Sagarra, L. de. - 
Esquema para una indagadón es 
tilística de la pintura moderna 

i' cubana. UdlH, 58-6_0 . (enero- 
junio 1945), 65-138. 

Después de unas consideraciones pre 
vias acerca de los conceptos "moderno" 
y "cubano", el autor ~xàinina laa · fi 
guras más representativas del arte pic 
tórico cubano, con arreglo al-. siguientè 
esquema cronológico: l. La generación 
del 95 (a la que pertenecen· los nacidos 
en la década 18(,().1870). 2. La gene 
ración de príncípíos de siglo (los tres 
primeros lustros). En· ella incluye los 
artistas nacidos entre 1870 y 1890. 3. La 
generación de 1925. Pertenecen a. la mis 
ma. aquellos cuya fecha natal está com 
prendida entre 1890 y 1900. La gene 
ración actual. Artistas nacidos entre 1900 , 
y 1915. Excluye el . autor los artistas 
más jóvenes (nacidos después de 1915), 
cuya mayoría se encuentra todavia en 
periodo escolar de aprendizaje. 

~udamérica, excepto Brasil 

6 8 2 3. Buschiazzo, M. J.-La Ct1- 

tedrel · de Buenos Aires. BMMH. 
1945, VII, 75-94. 

R, H. A., Nam. 21 

Breves conalderaclonea previu acerca 
de lu lnfiuendaa franceaaa en Sliva J 
estudio estético del famoao "Nocturno", 

P e r ú 

6819. Posadas, R. M.-Ltls novelas 
de Angélica Palma. Lima, Em 
presa periodística La Prensa, 
1943, 2 h., IV, 3-90 p., 21.5 
ems. 

Estudio crltlcoblográfico, presentado a 
la Facultad de Letras y Pedagogia de 
la Universidad Mayor de San Marcos, 
para optar al grado de doctor en litera 
tura. Contiene: Introducción. Biografia 
de la novelista. Exposición y critica. de 
sus novelas. Sus biografias noveladas. 
Conclusiones. 

HISTORIA ARTISTICA 

AMÉRICA EN GENERAL 

EPOCA COLONIAL 

6820. Smith, R. C. - The first 
history of latin americen art. T 
HAM, Il, 3, 1946, 357-368. 

El A. estudia extensamente el recien 
te libro titulado Historia del Arle His 
panoamericano, vol. I, obra de Diego 
Angulo Iñtguez y Enrique Marco .Dor 
ta, publicada. en 1945. Lo considera co 
mo "el más importante análisis de la 
materia realizado hasta. hoy". Por otra 
parte, constituye para. él un gran arse 
nal de información. Sin embargo, con 
sidera que presenta lagunas y deficien 
cias importantes tales como el trata 
miento sumario de las creaciones artís 
ticas precolombinas, as[ como la falta 
de nn capitulo destinado al estudio de 
los caracteres generales de la arquitectura 
española y portuguesa. del sigo XVI, a 
la cual se están refiriendo constantemen 
te por las semejanzas que. encuentran 
en el desarrollo de las grandes construe 
cíoaes americanas contemporáneas. Fi 
nalmente, en el orden técnico, apunta la 
carencia de refêrencias bibliográfia.a ex 
plícítas o definidas, la omisión de bi 
bliografía posterior a 1940. Pero ello no 
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la Academia Nacional de Bellas 
Artes, 194 5, 64 p., ils., 27 ems. 
Texto en castellano, francés e in 
glés; fotografías de Hans Mann. 
(Documentos de Arte Argentino, 
Cuaderno XVII) . 

El autor da noticia de la Iglesia de 
la Compañia de Jesús, Iglesia Catedral, 
Iglesia de Santo Domingo. La casa de 
Diez Andino, La casa de la Virreina y 
los plateros de la ciudad de Santa Fe; 
la. estanzuela del general Echagüe en 
Guadalupe; el convento de San Carlos de 
San Lorenzo; Iglesia y convento de San 
Antonio, de la ciudad de Corrientes. Es 
tablece de acuerdo con variadas informa 
ciones la época en que fueron levanta 
dos Ios edificios, aportando también otras 
noticias sobre obras escultóricas y nom 
bres de los autores que las labraron en 
las circunstancias en que se ha. podido 
documentar ese aspecto. 

J. T. R. 

6829. Furlong, G., S. J.-La rrca 
sa de Ejercicios" de Buenos Aires. 
BMMH, 1945, VII, 95-116. 

Marla Antonio de la Paz y Figueroa, 
apenas expulsados los jesuitas, se con 
sagró al desarrollo de la práctica. de los 
Ejercicios Espirituales. Inició su labor 
en 1768 y, desde ese año hasta. el de 1773, 
trabajó en Santiago del Estero, en Si 
lípica y en Salavina, pasando en 1773 
a. Jujuy, Tucumán, Salta, Catarnarca, 
La. Rioja y Córdoba, llegando a. Buenos 
Aires en 1779 cuando hacia. ya. once años 
que, tan celosa como Teresa de Jesús e 
incomparablemente más andariega que 
ella, se ocupaba en su providencial mi 
sión. Descrlbese minuciosamente la. "Ca 
sa. de Ejercicios" y se hace la historia 
de su construcción. 

6830. Gento Sanz, B., O. F. M. 
Colonial art of Quito. THAM, 
Il, 4, 1946, 454-460. 

Articulo relativo a la obra Arle qui 
teff.o colonial, por José M. Vargas, O.P. 
(Quito, Imprenta Romero, 1944). Con 
este motivo el autor hace un repaso so 
mero de la historia . artlstica de ese gran 
centro colonial sudamericano, 

J. Le R. B. 

Estudio muy documentado y acompa 
ñado de material gráfico que permite 
seguir la historia. de tan importante mo 
numento. 

6824. Etchegoinberry, B.-Basíli 
ca de la Merced. BMMH, 194 5, 
VII, 139-145, ils. 

Contiene: La. Iglesia. primitiva.. Su 
ubica.ción.-Reconstrucción de la. Iglesia. 
y edificación de la actual.-Arquitectura 
y estilo de la. Igesia, 

6825. Martínez, C.-Sintesis his 
tórica del templo de Nuestra Se 
ñora del Pilar. BMMH, 1945, 
VII, 117-122, il. 

Vicisitudes de este edificio, erigido por 
Real. Cédula. de Felipe V, con fecha 28 
de junio de 1716, y obra de los afa 
mados arquitectos jesuitas Bianchi y Prí 
moli. 

6826. Sanguinetti, M. ].-Nues- 
tra Señora de Belén, asiento de la 
Parroquia de San Pedro G. Tel 
mo (1734-1937). BMMH, 1945, 
VII, 123-137. 

Historia. y vicisitudes de este edificio. 
Al final del articulo se inserta la. nó 
mina de los párrocos del mismo. 

6827. Vilardi, J. A.-Convento 
de San Francisco. BMMH, 194 5, 
VII, 147-159. 

Historia. y vicisitudes de este monu 
mento desde · su fundación. 

EPOCA COLONIAL 

Centroamérica 

V. núms. 6353, 6355, 6356, 6361, 6362, 
6364, 6366, 6367. 

Sudemérica; excepto Brasil 

6828. Caillet-Bois, H. - Las ciu 
dades. de Santa Fe y Corrientes. 
Buenos Aires, Publicaciones de 

Historia Artística 
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45831. Gento Sanz, B., O.F.M. 
San Francisco de Lim,. Lima, 
Imprenta Torres Aguirre, 1945, 
XXXIl-377 p., ils. 

Estudia el A. tanto la construcción 
como lu carac:ter'8tlcas artistlcu del 
afamado convento e Iglesia de San Fran 
cisco de Lima, comenzado hacia 1555. 
Cfr. Antonine Tisebar, O.F.M., THAM, 
II, 3, 1946, '400-402. 

J. Le R. B. 

6832. Guido, A. - Iglesia y Con 
vento de San Francisco de Santa 
Fe, Buenos Aires, Publicaciones 
de la Academia Nacional de Be 
llas Artes, 3 6 p., ils., mapas, 27 
ems. Texto en castellano, fran 
cés e inglés; fotografías de Hans 
Mann. (Documentos de Arte Ar 
gentino, Cuaderno XVIII) . 

Después de algunas consideraciones de 
carácter general, en las que el autor ex 
presa. que Santa Fe, podrla. establecerse 
casualmente como frontera. estética. en 
tre las ciudades del norte argentino y 
del litoral, se refiere a. la orden de Sa.n 
Francisco y su vinculación con la. con 
quista. del Tucumán. Reñríéndose al edi 
ficio al que se consagra el cuaderno, es 
cribe: "dífícllmente en América. se po 
drá encontrar una. construcción de mu 
ros de barro, mejor conserva.da, sin I& 
menor grieta y sin acuse de asentamien 
to, después de dos siglos y medfo y 
luego de soportar Inundaciones extraer 
dina.rias e inclemencias de clima. como 
es el de Sa.nta Fe". Siguiendo la. refe 
rencia suministrada por Julio A. Busa 
niche, fija. la. iniciación de la construc 
ción del templo entre los años 1651 y 
1661. En 1680 se inaugura la. iglesia. Su 
planta tiene forma de cruz la.tina, con 
una. sola. na.ve y su interior se enriquece 
con artesonado "posiblemente uno de 
los más interesantes en su género en to 
da. la arquitectura indo-española de Am6- 
rica", que califica. de "indomudéjar''. 
Señala cómo su frontispicio fué trans 
formado de manera fundamental a fines 
del siglo pasado, haciéndole perder todo 
el sabor y gracia primitiva, lo que se 
advierte fácilmente a través de un cua 
dro del pintor Nicolás Cota.nda que se 
reproduce en la. lámina LVII. Dedica 

R. H. A., Nt1m. 21 

páglnu aparte a la técnica constructiva 
y al estilo, dlclfodonoa que el Interior 
del templo "no ha sido mutilado ni re 
formado", moatrándoae "en toda au pu 
reza y peculiaridad". El edlfldo tiene 
"un significado trascendente dentro del 
estadio estético de la arquitectura colo 
nial hispanoamericana'. 

J. T. R. 

6 8 3 3. Harth-Terré, E.:-Artí fices 
en el virreinato del Perú. Lim.a, 
Imprenta Torres Aguirre, S. A., 
1945, 250 p., 26 ems. , 
Véase anteriormente, p. 107-110. 

6834. Torre Revello, J. - La <>r 
[ebrerl« colonial en Hispanoamé 
rica y particularmente en B#enos 
Aires. Buenos Aires, Editorial 
Huarpes, 1945, 111 (3) p., ils. 
Véase anteriormente, p. 14-7-149. 

Brasil 

6835. Peixoto, A. - A Igreja de · 
Nossa Senhora da Glorie do Ou 
teiro. Rio de Janeiro, Ministerio 
da Educação e Saude, 1943, 59 
p., ils., 24 ems. (Publicações do 

. Serviço do Patrimonio Historico 
e Artístico Nacional, núm. 1 O) • 

En el Oiteiro de la Glória, . inicia Rio 
de J aneíro et 20 de enero de 1567 au / 
vida efectiva, gracias a los esfuerzos de . 
Mem y de Estado de Sa, mas la invo 
cación a. Nossa Senhora da. Gloría, en 
el lugar del fuerte aparece más tarde, 
después que un tal Aires, hubo colocado 
en 1608, en una gruta. alll existente una 
pequefia imagen, a la. cual en 1671 se le 
construyó una pequeña ermita. En 1739 
se erigió canónicamente la hermandad 
establecida por los terciarios de San Fran 
cisco y el Dr. Claudio Crugel de Ama- 
ral la dotó y construyó una. casa de re- e 
cogimiento y descanso para. los romeros. 
De ahf en adelante el santuario creció, 
se enriqueció y la devoción y fama de 
la venerada imagen corrió por todo Bra- 
sil, al grado que hoy dia ea la patrona 
de la. nación y gloria de Rio· de Janeiro. 
Hasta ahora se habla sostenido que An- 
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Junio de 1946.- Historia ArUstica 

Consideraciones criticas acerca de este 
pintor mexicano contemporáneo, acom 
pañadas de la reproducción de diez de 
sus obras. 

6837. Lazo, A.-La obra de Ma 
riano Silva V andeira. EHP, 194 5, 
X, 144. 

Breve nota acerca del pintor duran 
gueño del siglo XIX, acompañada de la 
reproducción de diez de sus cuadros. 

6 8 3 8. Vanegas Arroyo, A.--Gra 
badores de México. José Guada 
lupe Posada, Est. t. I, núm. 1 
(Feb. 1946), 7-8, 17-18. 
El A., nieto de don Antonio del mis 

mo apellido y heredero de la tradición 
periodística que dejaron su abuelo y don 
Blas su padre, ha escrito la breve bio 
grafía sobre el genial grabador José Gua 
dalupe Posada que comentamos en esta 
nota. José Guadalupe Posada nació el 
2 de febrero de 1852 en el barrio de San 
Marcos en . Aguascalientes, de Germán 
Posada y Petra Aguilar, humildes cam 
pesinos. Con disposiciones para el di 
bujo, realizó sus primeros trabajos con 
el fin de ayudar a su hermano Cirilo, 
maestro de la escuela municipal. Don 
Antonio Varela le dió las primeras cla 
se de dibujo. A los 15 años entró co 
mo aprendiz al taller de litografía de 
Trinidad Pedrozo, y antes de los veinte 
años ya se habla distinguido, ilustrando 
varios periódicos políticos, hecho éste 
que le hizo salir de Aguascalientes para 
León en compañia de Pedrozo. En León 
empezó Posada a trabajar en el grabado 
de madera y metales hasta 1885 en que 
partió a México a consecuencia de la 
inundación de aquella ciudad. Insta 
lóse en la esquina del callejón de Santa 
Inés, donde trabó amistad con los Va 
negas Arroyo. Don Antonio, en compa 
fiia de Constancio S. Suárez, poeta y 
redactor oaxaqueño y de Manuel Ma 
nilla, otro gran grabador muerto en 
1893, creó un tipo editorial caracteristi 
co, en parte precursor de cierta forma 
de periodismo moderno, mas inspirado 
en la vieja tradición de las ''hojas vo 
lantes". De las prensas de sus talleres, 
salieron por miles las Historias, Noticias 
Juegos, Cuentos, Corridos, Zarzuelas, Co 
medias, Canciones, Cartas Amorosas y 
Plegarias, destinados al pueblo, gran 

tonio Caminha levantó la ermita pnmr 
tiva en la segunda mitad del S. XVII, la 
cual fué sustituida por la actual cons 
truída a fines del XVIII, mas un es 
tudio a fondo de las características y 
elementos arquitectónicos, permite supo 
ner que su construcción definitiva fué 
anterior a 1781, debida al arquitecto José 
Cardoso Ramalho, de origen portugués, 
quien falleció prestando sus servicios co 
mo teniente coronel, en la Colonia del 
Sacramento. Cardoso Ramalho habla si 
do nombrado por Don Juan V como 
capitán de infantería, con experiencia de 
ingeniero en la Capitania de Rio de Ja 
neiro en 1738, aun cuando ya habla es. 
tado varias veces en Rio acompañando 
las flotas. La obra por sus caracterís 
ticas es catalogada por los expertos, co 
mo una construcción levantada en los 
inicios del siglo XVIII más o menos por 
el año de 1714. Su estilo es sobrio, sen 
cillo, sometido en todo a la influencia 
de un barroco depurado, sin Jas liberta 
des con que suele encontrarse en ciertas 
construcciones religiosas brasileñas. Dig 
nos de mención son los paneles de azu 
lejos portugueses, frecuentes en ese pals, 
así como el altar y otros elementos de 
corativos que contiene, asl como la per 
fección técnica del edificio en general, 
obra de un verdadero arquitecto. El li 
bro de Peixoto, valioso en su género, vie 
ne acompañado de excelentes reproduc 
ciones de pinturas, grabados y litogra 
fias antiguas, referentes todas a la Iglesia 
de . Nossa Senhora da Gloria do Outeiro, 
y debidas entre otros a los siguientes ar 
tistas: Nicolás Antoine Taunay, Vinet, 
L. Buvelot, A. Berget, J. S. Honbrook, 
Garneray, P. Bertichem, C. J. Martin L. 
Czení, Alf. Martinet, Jaime, J. Schutz, 
Johann Moritz Rugendas, quien dejó va 
liosa obra en México, de la que se ha 
ocupado Federico Hernández Serrano, 
James Dickson, Sisson, E. de la Miche 
lierre, Desmons, Arago, Físquet, Ousley, 
y Félix Emilio Tannay, asl como mag 
nificas fotografias y dibujos del templo. 

E. T. V. 
V. núm. 6589. 

EPOCA NACIONAL 

México 
6836. Barrera, O. G. - Carlos 
Orozco Romero. EHP, 1946, XI, 
31-32. 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 



Historia Artratlca. 

algunos templos de Buenos Aires. 
BMMH, 1945, VII, 69-73. 

Después de consignar loa indispensa 
bles antecedentes históricos, da noticia el 
A. de la construcción de alguno, · tem 
plos, debidos a su · iniciativa y vincula 
dos a las tradiciones espirituales de la 
ciudad. 

6841. García Morillo, R,.;._Un in 
olvidable músico argentino, José 
André. La Nación, 15 julio 
1945, 2a. edición, p. 1-2. 
"Hace unos. afi.os que desapareció una 

de las pocas figuras de caracterlaticu 
propias dentro de la naciente mdsica ar 
gentina, a cuyo desarrollo contribuyó te 
soneramente durante toda su existencia a 
través de las. distintas facetas de su múl 
tiple personalidad artistica". Se da noti 
cia de la obra y carai:terlsticas de la 
misma, predominando en ella la canción 
de cámara. También ejerció la docencia 
con criterio amplio y comprensivo. 

J. T. R 

6842. Gutiérrez, R. - ú lito 
grafía y el centenario d~ ·una,, 
obra de Morel. La Prensa, 7 de 
octubre de 194 5, segunda sec 
ción, p. 1. 

Después de exponer los antecedentes 
relacionados con · la introducción de la 
litografia en Buencs Aires, pua a ocu 
parse de Carlos Morel, para aeflalar que 
en el presente afio se cumple el' centena 
rio de la aparición del álbum Usos , 
costumbres del Río de la Plató. Obra 
capital dentro de la reducida obra. (J'le 
realizara Morel, que a los 32 afi.os de 
edad pierde la razón, a consecuencia 
de un trágico epísodío. La composición 
y el movimiento son sus caracterlsticu 
fundamentales 'las que se muestran no 
sólo en sus evocativas. litografias, lino 
también en los escasos óleos que· se co 
nocen del malogrado artista. 

J. T. R. 

6843. Gutiérrez, R. - Artistas 
franceses en la Argentina, desde 
Goulu hasta Palliére. La Prtns., 
18 de noviembre de 194 5, segun 
da sección, p. 1. 

R. H. A., NQm, 21 

partti en verso e Ilustrados con loa gra 
bados de Manilla y de Posada. Actual 
mente don· Blas, publica de vez en vez, 
volantes, novenas y otras muestras de li 
teratura popular adornadas con los vie 
jos grabados de Posada. Arsacio su hi 
jo, tiende aprovechando la tradición a 
una nueva clase de periodismo cuya 
obra primera es la presente. Posada 
cultivó por primera vez en México la 
zincografia y con ella pudo realizar más 
de Z0,000 grabados, muchos de loa cuales 
se perdieron. Su obra, que refleja el 
sentido mexicano del arte popular, lleva 
en si grabado un hondo espíritu de 
ironia y de sátira social y politica. Na 
cido del puelo y en él criado, supo 
pintar a maravilla sus defectos y virtu 
des y penetrarse de su propia esencia, 
tal vez por eso fueron tan buscadas sus 
estampas. Hoy se le ha hecho justicia y 
los crlticos de arte le consideran como 
precursor de la pintura mexicana mo 
derna. Su obra ha recorrido en una 
exposición bien dirigida, el pals y el 
extranjero y sus grabados se exhiben en 
las principales galerias norteamericanas. 
A pesar de sus méritos y como la ma 
yor parte de los artistas, murió pobre 
en una obscura vecindad de uno de los 
más humildes barrios el 20 de enero 
de 1913 y fué sepultado en una fosa de 
sexta clase del panteón civil, donde no 
existe placa alguna que recuerde su 
nombre. 

E. T. V. 

Centroamérica 

6839. Garavito, H. - Francisco 
Cabrera, miniaturista guatemal 
teco ( 1781-1845). Guatemala, 
Tipografía Nacional, 1945, XX- 
167 p. 
Precedida de una introducción biográ 

fica, se incluye una serie de grabados de 
ese artista guatemalteco. Gran parte de 
los grabados son retratos de los princi 
pales personajes de la época. Cfr. Láza 
ro. Lamadrid, O. F. M. THAM, Il, 4, 
1946,. pp. 528-529. 

J. Le R. B. 

Ar s=r!» a 
6840. Copello, S.·L.-Dalos sobre 
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Se refiere a· los diversos artistas plás 
ticos franceses que trabajaron en la Re 
pública Argentina, a partir de Juan Fe 
lipe Goulu que arribó a Buenos Aires 
en 181S hasta cl incomparable Juan León 
I'alliére, llamado "el ilustrador de la 
Argentina" por Alejo B. González Ga 
rafio, que desembarcó en 18S6. A través 
de este sintético ensayo, desfilan: Pedro 
Benoit, José Rousseau, Juan Bautista 
Douville, César Hipólito Bade, Carlos 
Enrique Pellegrini, Amadeo Gras, Adolfo 
D'Hastrcl, Juan B. E. Durand Brager, 
Raimond, Auguste Quinsac Monvoisin, 
Ernesto Charton, Narciso Desmadryl y 
otros más. 

]. T. R. 

eh il e 
V. núms. 6633, 6634. 

HISTORIA DE LAS 
COSTUMBRES 

FOLKLORE 

Estados Unidos 

,844. Brewer, J. M. - American 
negro folklore. Ph, VI, 4, 1945, 
354-361. 

Estudia las principales manifestacio 
nes actuales del folklore negro de Esta 
dos Unidos, especialmente en lo que hace 
a canciones. 

J. Le R. B. 

6845. Saxon, L., Edmund Dreyer 
and Robert Tallant, comps. - 
Gumbo Ya-Ya, a collection of 
Louisiana folk tales. Houghton; 
Mifflin and Company, 1945, 
581 p. 

Se trata de una recopilación de cuen 
tos populares, de canciones, de ritos mor 
tuoríos y, en general, de costumbres lo 
cales de Luisiana. Es claro que com 
prende abundantes materiales provenientes 
de la cultura afroamericana del lugar. 
Aunque los editores no han perseguido 
una finalidad erudito-critica la obra es 

útil e interesante. Cfr. Melville J. Hers 
kovits, Ph, VII, 1, 19~6. 95-96. 

J. Le R. B. 

6846. Dávila Garibi, J. I.-Cosas 
del terruño. Aportáción mínima 
al estudio del folk.lore toponími 
co de Jalisco. México, D. F., Li 
brería Ed. San Ignacio de Lo 
yola, 1946, 48 p. 

Selección de los diversos materiales en 
que abunda la literatura folklórica re 
gional, para tomar algo de lo que más 
estrechamente se relaciona con la topo 
nimia del Estado. 

6847. Dávila Garibi, J. I. - La 
to po nimia mexicana en boca de 
nuestros pregones, copleros, can 
cioneros y otros ingenios popu 
lares: México, Librería Ed. San 
Ignacio de Loyola, 1946, 121 p. 

Conferencia sustentada por su autor 
en la Sociedad Folklórica de México, la 
noche del 16 de mayo de 1945. 

6848. Henle, F. - México: 64 
photographs. Chicago and New 
York, Ziff-Davis Publishing Co., 
1945. 
Fritz Henle, a well-known photo 

grapher of the United States, has select 
ed sixty-four of his superlative "shots" 
for inclusion in this pi-etaria! essay. They 
illustrate the old and the new Mexico, 
the life of the rural countryside and 
life in the modem city. To North Amer 
icans these typical Mexican scenes are 
important documents, for they reveal 
how the touch of the machine, the mo 
dem Aladdin, equates Mexican urbanism 
with the urbanism of the world. To 
South Americans they reveal the degree 
to which citizens of the United States 
regard social change in Mexico as vital 
to the understanding. The pictures are 
preceeded by an introductory text in 
Spanish and English. 

B. J. L. 

6849. Mendoza, V. de T. - Una 
canción extremeña. RHM, 1944, 
X, 174-179. 
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ADVERTENCIA 

En la pág. 79, Reseña de libros, en el renglón 
No. 30 donde dice: It is to be -hoped that are long 
he will, debe decir: It is to be hoped that ere long 
he will. 

En la pág. 19 3 de la Sección bibliográfica, ficha 
6495 se lee: Univ.AfrX en vez de Univ.SfrX. 

en la. superficie, en el upecto tal vea 
máa llamativo, pero menos importante. 
El trabajo adolece de la falta de méto 
do, que permita agrupar el material or 
denadamente y no en forma dispersa, 
restándole interés, a.si como también in 
formar al lector de la procedencia. de 
sus datos. Es tiempo de que México 
tenga una obra seria sobre la arriería, 
Que formó una verdadera clase social y 
una institución que funciona aún en 
ciertas regiones del pais a las cuales 
no llegan los adelantos mecánicos. La 
arrierla como forma de realizar el co 
mercio tuvo una gran importancia. eco 
nómica y su existencia benéfica ,y útil - 
durante mucho tiempo ha sido sustituida 
por la más fácil y más lucrativa de loa 
autotransportes, medio adoptado por algu 
nos dueños de recuas. 

E. T. V. 

Argentina - 

6852. Sáenz, J. J. -s-Tocadosgeu 
chos. La Prensa, 22 de julio de 
1945, segunda sección, p. ,2, ils. 

El señor Sáenz en este estudio se 
ocupa de las referencias más antiguas co 
nocidas sobre el tema hasta las noticias' 
más modernas, señalando variantes, y mo 
dalidades curiosas en el tocado del gau 
cho. 

J. T. R. 

Estudio y transcripción musical de la 
que comienza "Ya no va el cura a la 
iglesi1." y de su variante mexicana. 

68 50. Rodríguez Rivera, V.-La 
copla en México. RHM, 1944, 
X, 161-174. 

Después de definir el concepto de co 
pla, agrupa los distintos géneros de la 
misma que aparecen en la Iírica mexi 
cana.: requiebros, declaraciones, ternezas, 
constancias, despedidas, gallos y serena 
tas, mañanitas y albadas, ausencias, ce 
los, desconfianzas y cavilaciones, adver 
tencias, de ebriedad, de capricho, de 
presunción, locales y regionales, ínfideli 
dad, valentones. Acompaña bibliografia. 

6 8 51. Ruiz Meza, V. - Los arrie 
ros. México, Editor Vargas Rea, 
1946, 37 p., 21 ems., ils. (Bi 
blioteca Aportación Histórica) . 

A base de los relatos de escritores 
costumbristas del pasado siglo, tales co 
mo Marcos Arroni.z, Luis G. Inclán y 
otros, y además con el conocimiento que 
la vida del campo proporciona, el A. ha 
hecho un breve estudio acerca de la per 
sonalidad del arriero desde el punto de 
vista de sus costumbres. No ha entrado 
en el fondo del personaje tratando de 
destacar su personalidad social y econó 
mica, sino que se ha quedado un tanto 
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ABREVIATURAS DE LAS REVISTAS CITADAS 

EN LA SECCION BIBLIOGRAFICA 

AA. American Antiquity. Published by the Society for Amer- 
ican Archaeology. Editor: Douglas S. Byers, Phillips 
Academy, Andover, Massachusetts, U. S. A. 

AAHM. Anales de la Academia de Historia de la Medicina. Organo 
de la Sociedad de Historia de Medicina de La Plata. Di-· 

rector: Luis Carri. 

AfA. Afroamérica, Revista del Instituto Internacional de Estu- 
dios Afroamericanos. (Jefe de Publicaciones: Jorge A. 
Vivó). Moneda 13, México, D. F. 

AG. Artes Gráficas. Organo Oficial de la Sección de Artes 
Gráficas de la Unión Industrial Argentina. Publicación 
trimestral, Buenos Aires, Rep. Argentina. 

AIA. Archivo Ibero-Americano. Revista de Estudios Históri- 
cos. Segunda época. Trimestral. Publicada por los PP. 
Franciscanos Españoles. Redacción y Administración 
Joaquín Costa, 66 ( ant. 72). Madrid ( 2). 

An.Bibl.Per. Anuario Bibliográfico Peruano de 1943, preparado bajo 
la dirección de Alberto Ta uro. Lima, Talleres Gráfi 
cos de la Editorial Lumen, 1945. (Ediciones de la Bi 
blioteca Nacional. 1 ) . 

AQ. The Arizona Quarterly. A journal of Literature, History, 
Folklore. Editors: Frederick Cromwell y Harry Behn. 
The University of Arizona, Tucson, Ariz. 

ASGHG. Anales de la Sociedad de Geografía 'e Historia de Guate- 
mala. 3a. Avenida Sur, núm. l. Guatemala, C. A. Di 
rector: J. Fernando Juárez Muñoz. 

BAChH. · Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Casilla 
2437. Santiago de Chile. Director: Jaime Eyzaguirre. 

BAGG. Boletín del Archivo General del Gobierno. Publicación 
trimestral. 4a. Avenida Norte, núm. 2. Guatemala, 
C. A. Director: Prof. J. Joaquín Pardo. 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
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BAGN. Boletín del Archivo General de la Nación. Publicación 
trimestral. Director: Dr. Julio Jiménez Rueda. Archi 
vo General de la Nación, Palacio Nacional, México, 
D. F. 

BAHMV. Boletín del Archivo Histórico de la Municipalidad de Va- 
lencia. Publicado por el Ilustre Concejo Municipal del 
Distrito. Director: Ulrich Leo. Tip. París en Améri 
ca. Valencia, Venezuela. 

BANHC. Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Antes 
Sociedad de Estudios Históricos Americanos. Director: 
Isaac J. Barrera. Academia Nacional de la Historia, 
Apartado 461, Quito, Ecuador. 

BANHQ. Boletín de la Academia Nacional de Historia, antes Socie- 
dad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. 
Quito, Ecuador. Director: Isaac J. Barrera . . . 

BANV. Boletín del -Archivo Nacional. Caracas. Venezuela. 

BICyC. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Instituto Caro y 
Cuervo. Ministerio de Educación Nacional. Extensión 
Cultural y Bellas Artes. Cuadrimestral. Director: José 
Manuel Rivas Sacconi. Apartado Postal 2 5 90. Bogotá, 
Colombia. 

BidS. Boletín del Instituto de Sociologia. Facultad de "Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Director: 
Ricardo Levene. 

BIIH. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Tri- 
mestral. Director: Emilio Ravignani. Reconquista 694, 
Buenos Aires, Rep. Argentina. 

BJEC. Boletín de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. 
Catamarca, Rep. Argentiria. 

BMMH. Boletín de la Comisión Nacional de Museos . y Monumen- 
tos Históricos. Buenos· Aires. República Argentina. 
Presidente: Doctor Ricardo Levene. 

BSChEH. Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históri- 
cos. Director: León Barrí. Chihuahua, Chih. Rep. Me 
xicana. 

BSMGE. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísti- 
ca. Director: Francisco de A. Benavides. Apartado 
postal 10739. México, D. F. 
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Junio de 19•6. Abreviaturas 

CuAm. Cuadernos Americanos. Revista trimestral. Director Ge- 
rente: Jesús Silva Herzog. Rep. de Guatemala 42, 
Apartado Postal 965, México, D. F. 

EH. Estudios Históricos. Revista trimestral. Apartado 732. 
Guadalajara, Jal. México. Director: Luis Medina As 
cencio. 

EHP. El Hijo Pródigo. Revista literaria mensual. Director: 
Octavio G. Barreda. Apartado Postal 1994, México, 
D. F. 

Est. Estudiantes. Publicación Estudiantil quincenal editada por 
los alumnos de la Escuela de las Artes del Libro. Edi 
tor: Arsacio Vanegas Arroyo. Director: Luis Ta vera 
Cisneros. Guatemala 47, México, D. F. 

FyL. Filosofía y Letras. Revista de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Publicación trimestral. Ribera de San Cosme, 71. Mé 
xico, D. F. Director: Eduardo García Máynez. 

HM. Hacienda en Marcha. Publicación mensual destinada a los 
trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú 
blico. Director: Manuel Martínez Sicilia. Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Palacio Nacional, Mé 
xico, D. F. 

JHI. Journal of History of Ideas. A quarterly devoted on in- 
tellectual history. College of the City of New York. 
Editor: Arthur O. Lovejay. Managing Editor: Philip 
P. Wiener. Convent Avenue and 139th Street, New 
York City, U. S. A. 

La Nación. La Nación. Diario. Buenos Aires, Rep. Argentina. 

La Prensa. La Prensa. Diario. Buenos Aires, Rep. Argentina. 

LyP. Libro y Pueblo. Boletín de la Biblioteca del H. Congreso 
de la U~ión (México). Director: Andrés Henestrosa, 
Tacuba 28, México D. F. 

MAMH. Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, Corres- 
pondiente de la Real de Madrid. Publicación trimestral. 
Director: Atanasio G. Saravia. Argentina 24, Desp, 
3, México, D. F. 
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Abreviaturas. R. H. A., Ndm, 21 

MH. Minnesota History. Published quarterly by the Minnesota 
Historical Society. Editor: Arthur L. Larsen. Central 
A venue and Cedar St. St. Paul; Minn,, U. S. A. 

NH. Nebraska History. A quarterly magazine. Published by 
the Nebraska Historical Society. Editor J. L. Sellers, 
The Capitol, Lincoln 9, Nebraska, U. S. A. 

NMHR. New Mexico Historical Review. Editor: Lansing R. Bloom. 
Albuquerque, N. M. U. S. A. 

PH. Phylon. Review of Race and Culture. The Atlanta Uni- 
versity. Editors- Ira De'&: Reid. · Published quan;edy •. 
Atlanta 3, Georgia. U S. A. 

PNQ. Pacific Northwest Quarterly. (Continuing The Washing- 
ton Historical Quarterly). Published by The Universi 
ty of Washington. Managing Editor: Merril Jensen, 
M. G, Library. Seattle, Wash. U.S.A. 

RBC. Revista Bimestre Cubana. Director: Fernando Ortiz. 
Apartado 214, La Habana, Cuba. 

RBEP. Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos. Publicada pelo · 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. · Ministerio 
da Educação. Caixa Postal 166~, Rio de Janeiro Bra 
sil. Director: Professor Lourenço Filho. Puhl. Mensual. 

RCT. Revista de Correos y Telégrafos. Buenos Aires, Rep. Ar- 
gentina. 

RCu. Revista Cubana. Editada por la Dirección de Cultura. 
Ministerio de Educación, La · Habana. Cuba. 

RdE. Revista de Educación. Publicación oficial de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia efe Buenos Aires, La 
Plata, Rep. Argenfµla, Cuatrimestral, 

Rdl, Revista de Indias. Consejo Superior de Investigaciones: 
Científicas. Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo". 
Director: Antonio Ballesteros Beretta. Medinaceli 4~ 
Madrid, España. 

Rdll. Revista de las Indias. Organo del Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección de extensión cultural. Bogotá, Co 
lombia. Ministro de Educación Nacional: Germán Ar 
ciniegas. 
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Junio. de 1946. Abreviaturas 

RENJ. Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Organo 
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, del Instituto 
de Derecho Comparado y de los Seminarios de la Es 
cuela. Universidad Nacional Autónoma de México. Pu 
blicación trimestral. Director General: Lic. Virgilio 
Domínguez. San Ildefonso No. 28, México, D. F. 

RFCJSG. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Guatemala. Apartado postal núm. 148. Guatemala, 
C. A. Director: Enrique Muñoz Meany. 

RHM. Revista Hispánica Moderna. Hispanic Institute in the 
United States. Director: Federico de Onis. Hispanic 
Institute. Department of Hispanic Languages, Colum 
bia University, New York, U. S. A. 

RJEHSF. Revista de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe. 
Director: Félix G. Barreto. Santa Fe, Rep. Argentina. 

RM. Revista Militar. Buenos Aires, Rep. Argentina. 

RNC. Revista Nacional de Cultura. Editada por el Ministerio de 
Educación Nacional, Dirección de cultura. Caracas, 
Venezuela. Director: Juan B. Plaza. Secretario de re 
dacción: Vicente Gerbasi. 

TAA. The American Archivist. Quarterly. The Society of 
American Archivists. 450 Anhaip St., Menasha, Wis., 
U. S. A. 

TAHR. The American Historical Review. Published by the Amer- 
ican Historical Association. Managing editor: Robert 
L. Schnyler, New York; McMillan, New York City, 
U. S. A. 

T ASLHM. The American Society Legion of Honor Magazine. Wil- 
liam Nelson Cromwell, President. 522 Fifth Avenue, 
New York, U. S. A. 

TCATHR. The Catholic Historical Review. Official Organ of the 
American Catholic Historical Association. Editor in 
Chief: Peter Guilday. Catholic University of America, 
Washington, 17, D. C., U. S. A. 

TCHR. The Canadian Historical Review, continuing the Review 
of Historical Publications relating to Canada. Eds.: 
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Abreviaturas. R. It. A., Ntlm, 21 

E. R. Adair, J. B. Brener, D. C. Harvey, Gustave Lanc 
tot, A. R. M. Lower, T. F. Mcllwrait, Chester Marrin, 
W. M. Whitelaw. Toronto University Press, Toronto, 
Canada. 

THAHR. The Hispanic American Historical Review. Editor: James. 
F. King. Duke University Press, Durham, N. C., U.S.A. 

THAM. The Americas. A Quarterly Review of Inter-American 
Cultural History. Published by the Academy of Amer 
ican Franciscan History. Managing Editor: Roderick. 
Wheeler, O.F.M .. 16 and Shepherd Sts., N. E., Wash.,.. 
ington 17, D. C., U. S. A. 

TFHQ. The Florida Historical Quarterly. Florida Historical So- 
ciety. Library Park and Cherry Sr., Jacksonville, Fla., 
U. S. A. 

TJNH. · The Journal of· Negro History. Published by the Asso- 
ciation for the Study of Negro Life and History, Inc •. 
Editor: Carter G. Woodson 1538, Nineth St. N.W.,.' 
Washington, D. C., U. S. ~- 

TOAHQ. The Ohio State Archaeological and Historical Quarterly. 
Editor: Harlow Lindley. The Ohio State Archaeologic-- - 
al and Historical Society. Corner of Fifteenth Ave. and 
N .High St., Columbus, Ohio. 

UdlH. Universidad de la Habana. Departamento de Intercambio, 
Universitario. Director: José A. Presno. Publicación. 
bimestral. Universidad· de la Habana, Habana, Cuba. 

; ' 

Univ.SFr.X. Universidad de San Francisco Xavier. Rector: Dr. Anice 
to Solares. Sucre, Bolivia. 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE 
GEOGRAFIA E HISTORIA 

!.-Asamblea preliminar. Septiembre, 1929. (2i edición), 1935. 
2.-Inauguración rlel edificio en la ciudad de México, 1930.-(Agotado). 
3.-Primer informe rendido por el Director, 1931.-(Agotado). 
4.-Volcanismo. Por el Ing. Pedro C. Sánchez, 1932 . 
• 5.--Las Anomalías de la Gravedad. Por el Ing. Pedro C. Sánchez. 1932. 
-(Agotado). 

6.-Trabajos de la Dirección de Estudios Prehispánicos del Departa 
mento de Monumentos de la Secretaría de Educación Pública de · 
México. 1932.-(Agotado). 

7.-Las exploraciones en Monte Albán: Temporada 1931-1932. Por el 
Dr. Alfonso Caso.-(Agotado). 

8.-Segundo informe del Director. 1932.-(Agotado). 
9.-Asamblea inaugural, verificada en Río de Janeiro. 1932. 

10.-Métodos geofísicos de prospección. Por el Ing. Pedro C. Sánchez, 
1934. 

11.-Importancia del "Eje Volcánico". (2~ edieiôn), 1935.-(Agotado). 
12.-La evolución de la Geografía. Por el Ing. Pedro C. Sánchez. 1935. 

(Agotado). 
13.-Los signos convencionales en las Cartas Geográficas. Por los Ings. 

Octavio Bustamante y Luciano López Sorcini. (2:,. edición). 1937. 
(A;·otado). 

14.-Apuntes sobre la Antigua México-Tenochtitlán. Por el Dr. Ignacio 
Alcocer. 1935.-(Agotado). 

15.-La génesis de los signos de las letras. Por el Ing. José López Por 
tillo y Weber. 1935.-(Agotado). 

16.-Importancia de las Cartas Geográficas. Por el Ing. Octavio Busta 
mante. 1935 . 

.17.-Tercer informe del Director, rendido ante los delegados al 29 Con 
greso de dicho Instituto en la ciudad de Wáshington, del 14 al 19 
de octubre de 1935.-(Agotado). 

18.-Exploraciones en Monte Albán: Temporada 1934-1935. Por el Dr. 
Alfonso Caso. 1935.-(Agotado). 

19.-Climatología de México. Por Jorge A. Vivó, José C. Gómez, Dolo 
res Riquelme y Esperanza Yarza. 1946. 

20.-El español que se habla en México. Influencia que en él tuvo el 
idioma mexicano o náhuatl. Por el Dr. Ignacio Alcocer. 1936. 
(Agotado). 

21.-Exploraciones en Mitla. 1934-1935. Por el Dr. Alfonso Caso y D. 
F. Rubín de la Borbolla. 1936.-(Agotado). 

22.-Actas de las Sesiones del 29 Congreso en Wáshington. 1935. 
23.-La isostasia y las convulsiones terrestres. Conferencia sustentada 

en el Paraninfo de Ia Universidad de San Salvador, El Salvador, 
C. A. Por el Ing. Pedro C. Sánchez. 1937.-(Agotado). 

24.-The Chinantecs. Por Bernard Bevan y Robert J. Weit1aner. 
25.---Centroamérica: Dónde principia. Dónde termina. Regiones geoló 

gicas. Unidades geográficas. Su vida y desarrollo, según las ense 
ñanzas de la Geografía moderna. Sus volcanes y sismos en relación 
con las anomalías de la Gravedad. Por el Ing. Pedro C. Sanchez. 
1937.-(Agotado). 
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26.-Centroamérica: Memoria de los trabajos de Gravimetría efectuados. 
por J~ Expedición Cientifica a Centroamérica, durante los meses. 
de mayo a agosto de 1936. Por el Ing. Elfego Ruiz. 1937.-(Ago 
tado). 

27.-Centroamérica: Memoria de los trabajos de Magnetismo efectuados 
por la Expedición Cientifica a Centroamérica, durante los meses de 
mayo a agosto de 1936. Por el Ing. Alfonso Vaca Alatorre. 1937. 
(Agotado). 

28.-The objetives of the Panamerican Institute of Geography and His 
tory. By William Bowie. 1937.-(Agotado). 

29.-Memoria de la Expedición Magnética a Mérida y Campeche. Por e1 
Ing. Joaquín Gallo. 1937.-(Agotado). 

30.-La epopeya de la máxima América. Discurso del Dr. Herbert E. 
Bolton. Versión del inglés por Carmen Alessio Robles. 1937. 

31.-Enseñanzas fundamentales de la Geografía humana. Por el Ing. 
Pedro C. Sánchez. 1939·. 

32.-Figura y dimensiones de la Tierra. Por el Ing, Pedro C. Sánehez," 
1939.-(Agotado). 

33.-Temblores de tierra o sismos y volcanes. Por el Ing. Pedro C. Sán- 
chez. 1939. - 

34.-Exploraciones en Oaxaca. Por el Dr. Alfonso Caso. 1938.---(Ago 
tado), 

35.-Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya. Tomo primero. Por 
el Sr. Atanasio G. Saravia. 1939.-(Agotado). 

36.-Monografía de la catedral de México, Por el Arq, Luis . R. Ruiz. 
1939.-Agotado). 

37.-La rebelión de la Nueva Galicia. Por el Ing. José López Portillo y 
Weber. 1939.-(Agotado). 

38.-Expedición geológica a Centro América. Por el Ing. Federico K. G. 
Mülleried. 1939. 

39.-Expedición antropológico-demográfica a Centro América. Por la Dra. 
Ada D' Aloja, 1939. 

40.-Del náhuatl al español. Por el Lic. J. Ignacio Dávila Garibi. 
41.-Atlas arqueológico de la República Mexicana. Por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Educación 
Pública. 1939.-(Agotado). 

42.-Memorandum on the creation and working of the Pan American 
Institute of Geography and History, submitted at the Seventh 
General Assembly· of the International Geodesical and Geophysical 
Union, held at Washington, D. C., September 1939. (Editada 
también en francés).-(Agotado). 

43.-Sobre la variabilidad de algunos caracteres antropométricos obser 
vados en grupos de indígenas centroamericanos. Por la Dra. Ada 
D'Aloja. 

44.-Evolución de la definición de Estadística. Por Gilberto Loyo. 
45.-Index to the American Journal of Physical Anthropology, by W. 

Montague Cobb. 
46.-Cuarto informe del Director. 
47.--Catálogo de la Biblioteca (1930-1939). Preparado por su Director,. 

Jorge A. Vivó. 
48.-Somero inf orme del 7Q Congreso Científico Americano. Por .el Ing. 

Pedro C. Sánchez. 
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49.-Breve reseña histórica del movimiento panamericanista. Por el Dr. 
Pedro de Alba . 

.50.-Proteccion of Nature in the Americas. By Dr. Wallace W. Atwood. 
51.-Notes on the Popoluca, Veracruz. By George M. Foster, Jr . 
.52.-Razas y lenguas indígenas de México. Su Distribución Geográfica. 

Por Jorge A. Vivó. 
53.-Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya. Tomo segundo. Por 

Atanasio G. Saravia. 
54.-lnvestigaciones de magnetismo terrestre en México. Por el Ing. 

Joaquín Gallo. 
:55.-Suplemento al 4q Informe del Director. 
56.-Estudios Hidrogeológicos practicados en el Estado de San Luis 

Potosí. Por los Ings. Vicente Gálvez, Apolinar Hernández y Sr. 
Luis Blásquez L. 

'57.-La Protección de la Naturaleza en América. Dr. Wallace W. Atwood. 
58.-Alexandre de Gusmão. Por Renato de Mendonça. 
59.-Catálogo de la Exposición de Cartografía Mexicana. Por Jorge L. 

Tamayo y Ramón Alcorta G. 
'60.-Bibliografía Histórica y Geográfica ele San Luis Potosí. Por Ramón 

Alcorta Guerrero y F. F. Pedraza. 
61.-Actas de la Tercera Asamblea. 
'62.-Alcaldes de Mérida de Yucatán (1542-1941). Por J. Ignacio Rubio 

Mañé. 
'63.-Toponimias Nahuas. Normas para la interpretación de toponímicos 

de origen náhuatl y análisis etimológicos de trescientos de ellos. 
Por José Ignacio Dávila Garibi. 

'64.-Parva Crónica de la Sierra Madre y las Pimerías, por el Dr. Fer 
. nando Ocaranza. 

'65.-Juárez y sus amigos. Colección de Ensayos (2~ Serie) 1860. Por 
el Dr. Fernando Ocaranza, 

i36.-Conferencias sobre temas geográficos y geofísicos. Por el Ing. 
Pedro C. Sánchez. 

'67.-El lago cráter. Por Howel Williams. 
·68.-La Antropología Física en México y Centro América. Por Juan Co- 

mas. 
,69.-Tablas para la Determinación del Azimut. Por Luis R. Ruiz. 
70.-Los indios de Tamaulipas. Por Gabriel Saldivar. 
71.-Historia de Santo Domingo. Por Luis Padilla D'Onis. 
'72.-Instituto Panamericano de Geografía e Historia, su creación, utili- 

dad e importancia de sus trabajos para la América. Por el Ing. Pe 
dro C. Sánchez. 

'73.-Historia da Politica Exterior Do Brasil. Io. Tomo (1500-1825) Do 
Periodo Colonial ao reconhecimento do Imperio. Por Renato de Men 
donça. 

'74.-La Geodesia a través de la Historia.-La Geodesia en México. Por 
el Ing. Pedro C. Sánchez. 

·75.-Vocabulario Fisiográfico Geológico y de voces relacionadas con la 
Geografía. Por Manuel Muñoz Lumbier. 
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7G.-Primera Reunión de Consulta sobre Geodesia, Cartas A~t"onáuticas 
y Mapas Topográficos. 

77.-Por Tierras Ignotas.-Viajes y observaciones en la región del Rio 
Balsas (Tomo I). Por Ped.ro R. Hendrichs .Pérez. 

78.-Quinto inf orme del Director en la IV Asamblea del Instituto Pan 
americano de Geografía e Historia, verificada en Caracas, Vene 
zuela, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1945. 

79.-Catálogo de la Biblioteca. I. Hemeroteca y Mapoteca; II. Biblio 
teca. Por Fernando Jerdân, 

80.-Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del .Estado de Du 
rango. Por el Ing. Pastor Rouaix. 

81.-Reunión Extraordinaria del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia. 

82.-Monografía del Río Hondo. por el Ing. Horacio Herrera. 
83.-Por Tierras Ignotas. Viajes y observaciones en la región del Río 

Balsas. (Tomo II). Por Pedro R. Hendrichs Pérez. 
Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Vols. 1-2-3-4-6-6 y 7. 
Revista de Historia de América (del Núm. 1 al 21). 
Revista Geográfica. Núms. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 

Derechos Reservados  
Citar fuente - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 


	REHIAM_00_0021_1946_P1
	REHIAM_00_0021_1946_P2



