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·La intención primordial de Kahler apunta a refirmar el rigor de la coherencia his
tórica no como simple causación, sino como cuestión fundamental. Finalmente son 

. abordados los problemas inherentes a la aceptación de la continuidad o discontinui
dad histórica, así como del retomo a las viejas teOrias cíclicas y cataclismicaS- Criti• 
ca las opiniones contemporáneas sobre el particular y plantea el problema acerca 
de la situación actual de Occidente y las posibilidades de unificaci6n para la hu

manidad. 
¿Qué es la Hist0ria? es una obra que muestra e inicia el camino hacia la pro

blemática de la discontinuidad histórica y que deja planteada la incógnita acerca del 
futuro de Occidente; al mismo tiempo es un valioso instrumento de consulta que 
,utili,rarán con prove.cho quienes dediquen su atención a estas cuestiones. 

N. L. DE Fmuwu 

REVISTA DE REVISTAS 

• SIGLAS USADAS 

A.E.A. • Anuario de &tudiru Americano,. Sevilla, Escuela de Estudios H~.
Directar: Fraucisco Morales Padrón. Redactor - Jefe: Luis Navarro García. (Al
fonso XII, 12, Sevilla • España). 

I.E. - Invesli¡¡aciones u Emar,os. Buenos Aires, Academia Nacionil de la Hist<ril. Direc
tor de la Comisión de PubUcacicmes: José Lu:s Molimri. 

R.!. - Revi.tta de Indias. Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Consejo S..pe· 
rior de Investigaciones Científicas. Director: Ciriaco Pérez Bustamante. (Medina

celi, 4. Madrid - España). 

R.T.C. • Traba¡o.r y Comunicdciones. L:i Plata (Provincia de Buenos Aires), Univemda,i' 
Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Depar· 
lamento de Historia. Director del Instituto de Historia Argentin1: Andrés R. Aflemle. 

H1STORU AMEIUCANA EN GENERAL 

a) Historiografla. 

CALDERQ:,,j · QU[JANO, José Antonio: Don M"nuel Giménez F,-,.,,indea: Estudio biog,ú
fico • doctrinal. A.E.A., T. XXIII, 1966. p. XVll-XXXVI. 
Se trata de un bo,quejo biográfko, ideológico, científico y docente del catedrátim histo
riador don Manuel Gimé:oez y el mismo tiene el cuátter de un bomen1je. En él se hace: 
referencia a sus largos afios de investigador en el Arc.-h'.vo Cenera! de InJias, a la oop?osa 
producción historiognifica americana, que va desde el conocimit•nto de la motivaci6n de 
las Bulas de Alejandro VI a las Causas Ideológicas de la Indep,ndeDcia de América, pa• 
!ando P<H" la significación cmmmera de Hernán Cortés, el sentido trascedente y cristiano 
de la actuación de Bartolomé de Las Casas y el roncepto reg,lista del IV Concilio Pr<>
vincial Mexicano. 
Muy interesante resulta la "Bibllograf',a ciel doctor Giménez Femández", que completa 
el trabajo. 

CARO MOUNA, Fernando: Nata crilica a "El Antiiovio" de G. /iménez de Quesada" de 
Víctor F,anke. Nota R.I., Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 133-156. 
Destaca en primer lugar Caro Molma el motivo de la obra de Quesada, defender la civi
lización Y el honor de España, frente a la obra de Paulo Jovio que lo había desfigwado, 
Y el sentido espiritual de la acción de España en América. Luego pasa a analizar la 
obra de Frauld y, a pesar de no estar de acuerdo con algunas afirmaciones de éste y de 
encontrar en el trabajo algunas contradkx:iones, considera que el aporte demuestra gran 
erudición y sirve para despertar interés por la investigación e mterpretación de El Anfi. 
jooio. ApUDta que si ha heci>o observaciones a la obra de Víctor Frankl Ju sido para 
que en futuras lmoestlgacloaes sobre Quesada se amplíen más los harimntes y se inter
prete más euctamente la herencia que entregó España a América a través de SU· 

pensamiento. 
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RAMOS, Demetrio: Notas sobre la l1istm'ia de la economía agrícola de Hispanoamé,;ca. ú
tk:ulo R.I., Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 79-96. 
Plantea la eocasez de obras sobre un tema tan importante y las dificultades que ofrece 
el análisis y estudio de esos temas. A pesa, de ello cita numet'050S trabajos realizados, 
ya sea investigaciones analíticas, publicaciaoes de documentxis, y con respecto a las 
obras estadlsticJ.S apunta que carecen de trascendencia si están ausentes de utilizaci6n 
histórica. Al referirse a los trabajos de historia económica de los distintos palses hispa
noamericanos, que actualmente han fijado su atención en temas y épocas ooncretas, 
apunta que han sido relacionados con factores que inDU}>eron en el desanollo, mientras 
que las obras sobre un personaje o región refieren una visión funcional de los problemas 
y conceden gran valor a la economía. 

SAENZ DE SANTAiMAJIIA, Carmelo: Introducción crfllca a lo "Historia VfflladMa" áe 
Bemal Dlaz del Castillo. Articulo ,R.I., Año XXVI, N• 105-106. 1966 p. 323-465. 
AnaJi7.a las características, letras, estado en que se hallan, tinta, pooibilidad de quien 
los escribió, variaciones en el contenido, ortografía, en los manuscritos de la obra de 
Berna! Díaz denominados "Guatemala" y "Alegria" y en la edición de 163,2, que ,epre
senta al manuscrito "1\enón••. 

En otra parre del trabajo se orupa de la vida de Berml Díaz primero en base a au 
obra y luego tomando <XJIJlO base los documentos oficiales, e<maluye que no es fundamen
talmente veraz, ya que añade ºsucesos en b que nunca inte!"Vinc)• o redondea .. actua
ciones que sóJo pasaron en su imagim.ción"". 

En roanto al aspecto literario apunta que en la obra "no ha.y gramática, falta retótiaa, 
pero abunda sentido hllDllllllo e intuición estética. Bemol es maestro en captar amb_, 
y como los capta los describe". Considera que luego de las relaciones oortesianas es lo 
más importam,e de las fuentes históricas pam la conquista de Méxioo. P.,.. todas esas 
condiciODes de la obra es que ésta sigue triunfando, editámose y traduciéndose. 
Por último incluye una lista de los documentos que existen sobre Berna] Díaz del Cas
tillo ( cartas, testimonios, probanzas, cédulas, encomiendas), una bibliografía razonada 
que comprende las aónic.a.s anteriores a BemaJ. las que lo citan, las obras generales 
que tratan sobre el autor de la "Historía Verdadera" y han sido utilizadas <'<> el pre
sente trabajo y las monograflas sobre .,¡ mismo autor. 

b) Trabajos ,ob,e épocas diversar. 

ALCINA FRANCH, José: La liistoria Indígena de América como un proceso. Articulo A.E.A., 
T. XXIIJ, 1966. p. 445-477. 
Breve esquema de la historia indígena de América en el que el autor muestra "un pro
ceso ccntüruo, en el cual el jndio americano representa. el paipel de protagonista ...... 

Sostiene que se trata de un proceso in1cabado todavia, .. parte de un complejo que es 
preciso analizar, para poder llegar a comprender y va,lorar". 
Realiza sucesivamente un estudio y valoración de la a-onología, geografía, culturología, 
prob'.ema terminológioo, difusión. Resume etapas prehistóricas h>sta alcanzar la época 
de los grandes imperios y conoluir oon el mundo indígena a partir de la conquista y 
alconzar el presetú con la labor de institutos nacionales y del lnstituto I,ndfgenista In
terameri.c1no que ludian por "la incorporación de las mlSaS de indios de todo el con
tin~nte a sus respectivas naciones, respetando en lo posible su propia cultura tradicional•. 

MESA, José de -GISBERT, T~resa: Los cl&ipa,,pu. Artículo A.E.A., T. XXIII, 1966. p. 479-506. 
Estudio de un pueblo indíl!l"na boliviano del departamento de Oruro cuyo origen tratan 
los autores de determinar y que no han sido citados por los cronistas. Han sido estudiados 
poc diversos investigadores y, según este trabajo, *forman una familia caracterí.mca: los 
º"uruchfpa,ya", totalmente diferente de la aiman que la circunda y de la queohua .•• ". 
La investigación abarca .Ja lengua, cultura, religión, vestido, el pueblo y su distribución 
urbana, viviendas, iglesia, cerámica. Completan este interesante trabajos varias fo
tografías. 
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PEASE, Franklin: Nolas sobre élüe y derecho entre los incas. Articulo A.E.A., T. XXIII, 
I 966. p. 507-535. 

Estudi:i la sociedad incaica bajo un régimen qui." se estructura en la época. que fas cró
n:cis atr.huy!"'n al Inca Pachacútec. con caracterlstici-s totalitarias producto de la aoti

vidad de un1 élite. Los limites de la acción de este grupo oorresponden a los periodos 
de Confederación cuzqueña >· estatal del Cuzco. 
Sostiene el autor que en el período primitivo se aprecia una preemioencia de aa nmma 
religiosa sobre l.i legal. "Só:o después de la aparición del estado notamos la exist,,ncia 
de una élite jurídica en que los funcioru.rios que realizan ciertas tareas administrativas 
cumplen. al mismo tiempo, funciones legislativas o de administración de justician. 

La situación privilegiada de la élite es puesta en evidencia, se amlizan los diversos tipos 

de funcion.nios" si.n dejar de lado estudios cmnp.arativus, así como aspectos eoonómicos. 

régimen de la tierra. el trabajo. etc. 

SILVESHIRE, Lorraine Eleru: Nota crítica a un Informe de la Unesco sobre la Hispano

américa actual. Nota R.I., Año XXVI, N• 105-106, 1966. p. 507-511. 

Nota crítica al artículo de -la U nesco Social A,pects of Econrnnic Detielopment in Latin 
Americo (vol. l UNESCO, 1963), el cual es considerado por la antora como w, im

portante aporte al estudio socio-económico de la Améri,CJ. actual y un sincero intento de 
examinar las posibilidades que tienen estas repúbJicas de ingresar a la comunidad inte

lectuaJ en pie de igualdad económica, explotar sus recursos natwales y humanos" desarro
llar una mentalidad eoonómica que los lleve camino de la justicia económica y socia.l. 

<:) Epoca colonial. 

BAR.'iAD.\S, José ~l.: Dos info,mes desconocido, de Taáeo Haiinke. Artículo R.I., Año 
XXVI, N• 103-104, 1966. p. 99-105. 

Se propone el autor edit.ar dos opúsculos o notas., a ,los que OODSidera no sólo inéditos 
sino hasta desconocidos, de Tadeo Haenke al gobemadar Intendente de Cocliabamba, 
Fr.,mcisco d.:: Hiedma. Los informes se refieren a ]os indios Chirigua;naes y Oianeses y a 

la Reducción de indios Guarayos Nuestra Señora del Carmen y se hallan en el A.rch~vo 

General de InJias. Plantea además la situación bistóri<:a de Charcas a fines del siglo 
XVIII, lis icbts de Biedma y su relación oon H1enlce. En el apéndioe se reprodu= 

los dos informes citados. 

DEFINA, Frank: Meslho, y blancos en la política india áe lo Luislana y la Florida del sigla 
XVllI. Articulo R.I., Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 59-77. 

Considera el autor que la convivencia de blanoos y mestizos con los indios, ,luego de la 
ces:ón de la LWSiana a España, marcó un hecho importante en la vida política de hs 
tribus del sur y complicó las relaciones entre España y los americmos. Ana.liza espe

cialmente la actua.ción de las reformadores bJa.ncos que trataron de cambiar la vida 
política Y socia.l de los indios aplicando la.s nuevas doctri-nas europeas. entre ellos se 
refiere a Christian Prib3r, Guillermo Bowles> \Villiam Pa.nton, Macgillivra!y. D~sta,c.1 

tamb:én el frac.1SO de la Confederación indiJna del sur. 

DE GAXDIA, Enrique: La auffflticülod áel epiatolario Vespuciano. Artioulo 1.E., N• 2., 
1967. p. 9-36. 

El propósito de De Gandía es analizar los viajes de Vespucio a travé, de sus cartas ma
nuscritas e impresas. no sólo en forma paleográfic..i s:no intel'D:lmente "en la esencia de 

su espíritu Y en los alcances de sus palabras", lo que le permite oonoluir que son auténticas. 
Para el autor los viajes de Vespucio, mientras éste vivió, no constituyeron un misterio, 

nadie dudó de ellos, no se lo consideró un impostor, sino qu.e "fueron los historiadores, 

principalmente portugueses, quienes quisieran y quieren hallar dudas, misterios y fan
tasías en sus escritos. . ...... 
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CARRO, Vemncio Diego, O. P.: Los postulados teoló¡¡ico-fruidicos de Bartolomé de úa 
c.....,. Su. acierta,, ..,. olotJo. 11 ..,. fallos, ante los ,-.,. Francioco de Vitolwi 11 
Don,mgo de Soto. Artículo A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 109-246 
Se trata de un emmen comparativo de la ideología de Las Ca,as en el que se advierte 
el avanoo de la lnveotigación histórica en lo que atañe al estudio de las llamadas CoD
tro.ersias de Indias, oon todos los problemas suscitados por el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Sostieru, el autor la neresidad de estudiar a Las Casas "dentro de su 
ambiente, dentro de la ideología de época, espaiiala y europea. El célebre Proteceor 
de los indios del Nuevo Mundo no es un prodooto aislado ••. •. Para el logro de su 
objetivo el articulista expone las ideas de Francisco de Vitoria y de Dom;ngo de Soto, 
para analizar luego el pensamlenm teol6gk>o-jurídico de Las Casas, según sus obras. 
Según Carro, Vitoria y Soto "son, en el orden cronológíco y por méritos, los dos maes
tros y ;efes del Renacimiento Teol6gico-jurídiro español del siglo "-"VI, que DO tuvo 
par en 111inguna otra nación"". 
La investigación deja bien claro que Las Casas no esta!,:,. solo, dentro de la wrdadera 
España, y tenia conciencia de que su e:,:presión era dura en loo escritoa. Sootiene el 
aut.;,. que Las Casas ''a pesar de sus oMdos y fallos .•• ""'l'ODde, en el orden teológklo
jurídico, a la trayectoria trazada por los Vitorias ,y Sotos, qu., es .Ja de Santo Tomás 
y la de los primeros dominicos de la Española, que protestaron en 1511 ••• •. Seflala 
además que ESPaña no realim una moquista al modo do otras naciones europeas y 
destaca la diferente consideración que mereció el indio pars los anglosajones que 
consideraban que ••el mejor indio es el muerto, y no tuvieron un Las Casas que pro

testase, como ha dicho el norteamericano Lewis Hanke". 
Muy interesantes resultan las conclusiones del artículo agrupadas en dos partes. En 
una incluye sus fallos, olvidos, silencios y defectos, para menciomr después los aciertos 
teol6gico-juridiC<l5 de Las Casas. 

CIORANESCU, Alejandro: La '"Historia de las Indias" y /,a prohibición de editarla. Articulo 
A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 363-376. 
Analiza las posibles circunstancias que motivaren el deseo del Padre Las Casas de que 
no se publicase la obra "Historia de las Indias'", sino después de cuarenta años de 
su fallecimiento. Tras expresar que ••1os mejores especialistas lascasianos no han podido 
ponerse de acuerdo, ni con Las Casas, ni entre sí"", comprueba ooincidencias que le 
permiten opinar que el libro tenía por destin.ttario un círculo muy selecto y restring(d~ 
quizás upara los frajJes de-l convento de Santo Domingo, p:>n"iiando en un.1 lectura en 
voz alta .... 

FERNANDEZ MENDEZ, Eugenio: Las encomiendas y escltt<itud de los indios de Poorto 
Rica, 1508-1550. A.E.A. T. ){.'{IIJ, 1966. p. 377-443. 

Para el autor fueron empresas de corte capitalista las actividades de conquista y ool<>
DizaciÓD practicadas en el siglo XVI, eu las que e-1 esfuerzo privado predominó. Con 
abundantes citas documentales se ocupa de describir el sistema de encomiendas y el 
tráfico de esclavos en el área del Caribe, particularmente durante el gobierno de Juan 
PODO/! de León, adelantado y primer gobern.1dor de Puerto Rk,o, basta proclamarse 
las Leyes Nuevas de 1542. La presencia del Estado español y la influencia de los reli
giosos dominicos y fnmciscanos se muestran ron claridad. Señala las dos etapas de la 
eoonomla de la región en este período, la primera fue una economía minera y deter
min6 los cara<:teres de la primitiva sociedad de la isla entre los años 1508 y 1535, la 
segunda comenzó en 152.7 con la introducción de la caña de azúcar. A partir de 
entonces la industria azucarera se constituyó en el facto, más importante de la econo
mfa ya que los yaclmlentos mineros estaban casi agotados. 

FRIEDE, Juan: Loa e.tamenlo.r socüe, en España y su contribución a la emigroci6n a 
Amlrico. Artículo R.I. Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 13-30. 

Estudia el origen racial, regional y social de los emigrantes eSPalioles a América, esti>

dio al que considera en ciernes y difícil de encarar por los datos falsos que aportaban, 
los emigrantes. Considera que en España se dieron condiciones para que moros y judlos 
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em.ia,-ara n,,,""º no se sabe con certeza en qué cantida.:l. De las region~, los contm-
.• _. n, ~ 1 • ~- mad Castilla La V""a, Cutllla 

gentes más importaJJtes fueron de Anda uc1a, ~'dre ura, :~• 1 cam-
La !llueva y en cuant.o a las capas socia.les el aporte más Importante provmo de 

pesinado. . . . liza la ..__._ oocial 
En la última parte del trab>jo para ejemplificar sus estudios ana ca""""-

de 1;,. encomenderos de Panamá. 

GIL BERMEJO GARCIA, J.: Fray Bartolomé de Las Casas y el "Quijote'". Articulo A.E.A.· 

T. XXIII, 1966. p. 351-361. . 
La presencia del mundo americano en la obra de Cervanl!es preocupa al autor, ya qu_e 
le parece hallar un3 coincidencia temátic.1 en uno de los hedW>S ocurridos a Don ~n
jote con otro de la misma clase que vivió fray Bartolomé de Las Casa& en Améru:"' 
y ~ue el mismo refiere en su ªHistoria de Las Indias ... La tesis del escritor no deJa_ 
de tener interés, pero se advierte en ella alguna falta de consistencia por la falta de 
testimonios concretos. 

GOMEZ CANEDO, Lino: Ccnventuale•. ol,...-vtmte, y ref':'nwdos. (¡,o/ítica lndl~:· 
filiación espiritual de los primeros (N.mciscano, de lndaa,l. Amculo A.E.A. T. XX • 

1966. p. 611.00Z. . 
Este brev• trabajo constituye un, apostilla a las afirmaciones d• don -Manuel Giménez 
F ernández contenidas en el primer wlumen de su biografía de fray Bartolomé de Las· 
Casas en lo referente a la filiación religiosa interna de •los primeros franciscanos que 
actua;<m en las Antillas. El articulista niega que lo aseverado sobre la filiación o en-: 
cuadramiooto habría condicionado la actitud que aquellos franciscanos adoptaron res-
pecto al trato de los indígenas. 

GUERRA, Francisco: La politica Imperial sobre la, drogas de lo, lndimt. Artículo R.!. AM 

XXVI N• 103-104, 1966. p. 31-58. 
Dada• la importanc:a curaliv., de las drogas orienbles en la Edad Media Y R~ 
to considera Guerra que no es indudable que "la búsqueda de un1 nueva ruta comercial 
para obtener drogas más frescas y b,ratas fue uno de los objetivos primordiales en las 

exploraciones de Co!ón y Vasco de Gama". Luego de an,lizar los distintos aspectos. 

del monopolio ejercido por ¡xrtugueses y españoles en el comercio de las drogas,_.,,,. 
refiere a la pérdida de ese mono¡,alio al alcanzar los países pr-.ites los b.-neficl09' 

mercantiles de la especiería. 

HANKE, Lewis: La fama de Bartolomé de Las Ca,as, l566-Jl066. ,\rtlculo A.E.A. T. XXllI, 

1966. p. 1-19. 
Luego de desta= que en los sucesivos centenarios de la muerte de ·Las Casas no oe 
conmemoró espec:almente esa fecha, se refiere al ;nte,cés rom,mporáneo por este per
sonaje en su cuarto centemrio y los diversos homenajes preparados en distml:'• partes· 
del mundo. Considera que "hoy estamos v:viendo en un mundo muy parecido al de 
Las Casas, y que a medida que se cooooe mejor. su doctrina, más uni...nal nos parece 
su pensamiento". Por ello piensa que para el año 2.066 Las Casas Y su dodrlm selÚr 

seg1J!amente más impartantes que nunca. 

LOHMANN VILLE.'IA, Guillermo: La restitución por conqul/lladoru II encome,,dsroo: U,i 
~ de lo inddencio /oscdslana en el Ponl. Artículo A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 21.-89. 
El aut';,, a5Pira a poner en ev'.dencia la aa,gida y penetración en el Perú de UDO de ~ 
principios vertebrales del ideario lasc:iciano: la aplicación estri<b de las nonnas cns
tia.nas de la restihlción de lo injustamente adquirido. 
Logra el historiador denxmrar "cómo de la esfera de lo teórico Y lo doclrinario se &.· 
cendió en la realidad al comprometido ambiente de lo pri.ctico Y de lo concreto, para 
cumplimentar rigurosa y ajustadamente las pautas enUDCiada• por Las Casas, que colo
caron a )os oouquistadore.s y a los encomenderos, estremecidos por un angustioso sobn;; 
salt~ ante un decisivo problema moral y <:asi cara a cara frente a la cle,esperansa • 
Las •~eferencias documentales muy abundantes permiten ver muy claro cómo los am
quistadores y mcomenderos en el umbral de la eternidad, mediante la primea del 
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deber moral de la restituc:ón, de -la co:nposición previsb en el D.?recho Canónico, y de 
la rep3.rac16n, fueron capaces de actos de alcances con:novedores. 
Analiz.i Lohmann Villena el valor de los testimon:os documentales utilizados y reconoce 
que .no todos reconocieron su respon53.bilidad y restituyeron Jo ilícitamente adquirido, 
pero sí reconoce en ello un anuncio. El signlficado último de .Jos actos de restitución, 
sostiene, DO deben ser considerados como un.1 contribución a la "leyenda dorada•• d~ 
l.i O<lCiÓn de los conquistadores, para ello estudia la romplejid'ld del problema y sus 
implicancias. El escem.do es el Peri1 y alcanza hasta la .. 'Controversia. sobre la justifi
cación de la guerra de Chile». 
En síntesis, el articulista da un enfoque ético rt'~igio.,;o d~ los cc.nqu·st.tdores y en:"{t
menderos, no percibida, hasta ahora. 

·LUE:-.Go ~11:Soz, ~lanuel: Bartolomé de La. Casas y las perlas del mar Caribe. Artículo 
A.E.A. T. XXIII, 1966, p, 267-303. 

Se refie-re a la gran:h y decisiv.1 influencia que la explot.iC:ón de las perlas tuvo en la 
dinámica descubridora de las Indias O<-cidenta.Jes. &>Otiene que el valor de las remesas 
de parlas casi igualó, en ocasion,s, al de oro y plata, sobre todo en los tiempos de 
Carlos V. Considera la influencia que el -hallazgo y explotación de fo• "placeres• de 
¡,..orlas tuvo en la acción del Padre Las Casas, para llega, a opirur c:>.-no "un1 de las 
cauS3S mediatas del ruidoso fracaso que puso fin, -a mediados de ensro de 1522, a la 

primera etap.1 de esa lucha"~. De inmediato, en man:o deo 1523 solicitó el hábito domi
nico )" paco de-spués profesaba en fa orden a la que se h:tllab1. vinculado desde 1514. 

·MARCUS, Riymand: La 11'an,formadón lireraria de Las Ca,as en Hispanoamérica. Artítn'.o 
A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 247-265. 

Estudia a Las Casas presentado por notables escritores americanos, desde los poem,1s 

de Castellanos y Ercilla Justa el Canto general de Neruda. Del rápido panorama, obfr,w. 
el al.!tor la conclusión que "1a transfiguración literaria de Las Casas en Hispanoaméri<.-J., 

h:i redund:i.do siempre en ma,-•or gloria de la obra de Es.pJ.ñ.t en el Nuevo Mundo,.. 

·MARILUZ URQUIJO, Jo,é M.: El levantamknto chitigoono de 1799 y la c.,,.,,._. •obre 
la legitimidad de la gue,ra, Artículo !.E. N• l, 1966. p. 309-330. 
Aunque el movimiento no fue ni exitoso ni muy importante, vino dic.-~ ~lariluz Urqu:jo 

a •crevisar b concepción de la política misional seguida lusta entonces, las supuestas 
-ventajas e inconvenientes de la organiza,ción dada a las reduocion=-.s y la legitimidad de 
la gy.erra contra los infieles .. , pues coincidió con un ca.mhio radical de viraje ideo!6gico 
que só!o esperaba un pretexto para explicar y manifestar su sed de reformas. Luego 
de an.11izar los intentos de conversión, el escemrio del levantamiento, Jos .con1tos d:- al
zamiento y las causas y hechos del movimiento de 1799, se refiere a las oontrovmi.1& 
sobrit el derecho a castigar a los promotores de la rebelión, en las que se plantem todos 
los l?'OOlemas de la época. 

MARJ.RAS CYI'ERO, Luis: El lncidsnte de Nutlra. Artículo RJ. Año XXVII, N• 109-UO, 1967. 
p. 335-407. 
La supremacía espaiiola en el Pacifico que duró casi doscientos años, involucra un rema 
tal <X!""' el expresado ea el eplgrafe, en q.., F.spalia ha<>e frente a las ambicion,s de 
otros_palses europeos que enlraban a competir en -la colonización dal N.O. americano. 
La leyenda .sobre el paso del N.O., según la cual, el Atlántico ,y el Pacifico oe comu
~:caban en su parte norte y las expediciones que tuvieron por objetivo su deacubri
mlento resulba de sumo interés, igualmente que las bases del problema en especial el 
<:CJIDFCic) de pieles. ·Muy inlmesante raoulta el cúmulo de antecedentes que el bistorMor 
pa ace,ca de Juan Francisco Bodega y Quadra (-1743-1794). 

La caestl6a de Nulka fue resuelta por el acuerdo del 11 de enero de 1794, por el que 
España le cle,,o]yía a I1111laterra, que, a su vez, remmciaria, quedando el pals indiviso 
,Y de llbre •- para ambas potencias. En definit:va, fue Esp:,ña ,la eliminada. 

Revista de Revistas 2.23 

Mt;RO OREJON, Antonio: Herrtlltldo Cortés. Exequias, almoneda e lntleRlario d,,..., W
con olf'as nat1cia.s de su familia. Artículo A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 537-609. 

•De los legajos del Ardüvo de Protocolos Notariales de Sevilla, obtiene el autor la imor
ma.cjón que se refiere a los últimos meses de vida del marqués del Valle de Oaxaca. 
Jnvootarios y almoneda de los bienes de uso personal del conquiStador de las -
de los postreros días, testimonios de los gastos <le su entierro ·Y honras fúnebres, etc., 
•que hablan de la fortuna del célebre person>je. El historiador logra cooclusionea int&
resantes, al propio tiempo que da a conocer la. organización de los archivos notariales 
ron arreglo a las veinticuatro escribanías que tenfa )a .ciudad. L.,. documentación utilizada 
la agrega Muro Orejón, en cuatro apéndices. 

MARTINEZ, Manuel ~l. Fr. O. P.: El Padre La,, Casas, Promotor de la Evangeli.t<Jci6n u 
América. Artículo A. E. A. T. XXIII, 1966. p. 91-108. 

Con criterio providencialista ubica el autor a Las CJ.us y señaJa la visión ,¡ el concepto 

por él formado ante el hecho del descubrimiento. lgmlmente destaca al fraile domluico 
por la sabia teoría de la evangelización fun1ad, en sólidos principios filosóficos Y blo

lógicos, Sostiene que "estamos en presencia del primero y más erudito tratado de ·Misio
nología <:cm el que, si Ll.s Casas pretendió estimular y orientar fa evangelización de 

América, acertó a establecer el código misional válido pata todos los tiempos, basta. 
el punto de que no en pocos aspectos, se anticipan en él las normas y enseñanzas del 
Concilio Vaticano 11. consigrudas en el Derecho •Adgentes .. •. 

Pero en lo que el historiad.OI' pone más énfasis es el mostramos. a través del trabaio la 

gestión ccnstante en que está empeñ1do Las C~s.1s en lograr buenos Y muchos sacerdo

tes para la conquista espiritual del continente americano. 

~IARTINEZ, Fr. ~lanuel ~t (O. P.): Ultinws año., y muerte del P. Las Caaas. Nota. R I. 

Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 123-125. 

Se refiere el autor a la a<:tividad de Las Casas al lado de ,la Corte Y del Consejo de 
Indias a favor de los indios y destae> la abundante produooi6n literaria, desde 1547 en 
que regresa a España definitivamente hasta 1566 en que muere. Apunta que la última 
gestión que se conoce data de 1565 err que el Defensor de los Indios, gestionó .,_ el 
Vicario de Cristo sobre el mejor modo de asentar la religi6n entre los indios. 

~IARTDIEZ, Fr. ~lanuel M. ( O. P.): De la .,.,,.,ibi/;dad eotéttca del Padre La. Caaa,. Nota 

R. 1: Año XXVI, N• 105-106, 1966. p. 497-505. 

Para probar la gran sensibilidad estética del Padre Las Casas reproduce Martínez traros 

de s~ obras que tratan sobre música, juegos, bailes, pintura, ornamentación, orfebrerla. 
así como la admiración que en él despertaban "la hermosura del universo, hechura del 
Creador, comenzando por el hombre, su obra maestra ... 

OJER, Pablo, S. J.: La polltica indiana de Radrigo de Nm,am,te, escribano u y,.,,... • 
informador de Las Ca,as, Artículo A.E.A. T. XXIII, 1966. p. 305-327, 

Saca del olvido el autor a uno de los personajes que llegaron a ejercer notable lnfluenda 
en los dest:nos de la gobernación de la isla Margarita en la qninta Y sexta década del 
siglo XVI. Se trata de Rodrigo Pérez de Navarrete que desempeli6 en la isla el Clll1ID 
de escribano y, en alguna ocasión, también el de Teniente, El trabajo - de das 
partes: ''Datos biogrilicos" la primera y la segunda, ''Navarrete y los indiaa"'. 
Las fuentes utilizadas son Feroández de Oviedo, la "Relación de las provinciM Y~ 

nes de los indios Aruacas, hecha por Rodrigo de Navarrete", Juan l.ápez de V......., -
Mencióname las estremas relaciones de Navarrete oon las provincias de los indloo ..
Y el primitivo prc,yecto de colonización, que culmin6 eo manos de mtf FnmdlcD MaD
tesinos. Señala que el contado de Navarrete con Las c..,.., debió tener luau • lSff .,, 
recogiendo diversas infonnaciones y relaciones, intenta dar el pensamienbl ea. llllllillnl di, 

colonización que el mismo tenla. 
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RAMOS,. Demetrio: Trigo chileno, ntJvieroo del Call,u, y hacendados Umeños """" la criais 
agricola ül si¡/.o XVII y la comerclal de la primera mitad del siglo XVlll. Artículo R. l. 
Aiio XXVI, N<> 105-106, 1966. p. 209-321. 
En esre exahwtivo y muy documentado trabajo, analiza Ramos en primer lugar el em
pobrecimiento triguero del Perú en el siglo XVII, agrab1do pCll" el terrlllllOto de 1687, mo
tivó que el virreinato acudien a abastecerse de este producto en Chile, primero del 
Ncrt.e Chioo (Copiapó, La Serena) y, luego del terremoto, de la región central chilena 
que oomienza a producir cereales para el exterior. Luego de estudiar la política del do
ble precio ( alto para exportación y bajo para el mercado iIJ\ernO) en las dos regiones de 
a.ile, se ocupa de las condlclones de exportación a fines del siglo XVII y de la crisis 
de producción que se produjo al aumentar la demanda y disminuir momentáneamente las 
dispombilidades chilenas por diversos motivos internos. 
En los capitulas siguientes se ocupa del estudio de la política del Virrey Castellfuerte en 
el problema triguero, del aislaminto de Lima, d, la influencia de las ideas fisiocráticaS, 
de las medidas de Superunda, de los problemas suscitados entre navieros, bodegueros Y 
labradores, de la derrota de los primeros. A continuación destaca las distintas facetas que 
adquirieron las medidas del Virrey Superunda, sn repercusión en Pení y en Chile, }' la 

enunciación de la polltica de libre comercio por .\maten Chile. 
Finalmente en el balanoe de su prolijo estudio destaca el autor como el cultivo del trigo· 

modificó la fisonomía de Chile, tanto en el aspecto agrario eomo en el social, especial
mente al transformar al llldio en peón y al influir en la condición sncial de los mestizos. 
Apunta corno crecieron, paralelamente al cambio agrícola, los mí<:leos de concentración Y 
como el trigo se transformó en divisa de compra exterior. Considera que la política de 
los respectivos reinos se manifestó como una polltica de estados, a pesar de fonnar parte

ambos de una misma monarquía. 

RAMOS, Demetrio: El problema de la (IIIIIWCWJl de Carooas ante la conmemoración cuatri
centenoria. Nota. R. l. Aiio XXVI, N• 105 -106, 1966. p. 469 - 495. 

Ante la tesis que sostiene que el auténtico fundador de la ciudad de Caracas habria 
sido Juan Rodriguez Suárez y Diego Losada sólo habría repoblado la ciudad, Ramos 
en base a las obras publicadas sobre la actuación de Rodrlguez Suárez, al papel de Fa
jardo y a las teorías Imperantes en la época sobre poblamiento, aoncluye que el verda· 

dero fundador fue Losada. 
Con respecto al problema suscitado en tomo a la fecha de fundación de la ciudad, ya 
que el ad.a de fundación ha desaparecido, del análisis de las distintas tesis concl
que el afio de fundación fue 1567, pero que DO se puede asegurar fuera el 25 de julio como 

muchos autores aseveran. 

SAENZ DE SANTA MARIA, carmelo: Remeaal, la Vffilpa: 11 Fray Bartolomé de Las C... 
,a,. Articulo A.E.A.T. XXIII, 1966. p. 329 -349. 
Alinna el autor que "el caso de Verapaz es un caso tipioo de exragera.,.ln ¡apreciativa 
en el actor-,,xpectador Las Casaa". Es un estudio de perspectiva que completa ideas 
ya expreaadas por el historiador en obo articulo. Responde a dos interrogantes: qu6-
pasó en la realidad y qué vio allá fray Bartolamé. 
Sostiene Sáem de Santa Maria, que el famoso dominico qu,,dó "muy satisfecho del 
experimento DDSiooa.l pese a la opinión en oontrario de M-linia y Marroquín". 

d) Epoca de lo lndftpend,,ncia. 

GANTIER V., Joaquín: I~ ldÚriCa de la ~ de la Independencia en el Alto· 
Penl. Artlculo l. E. N• 2, 1967. p. 167 -181. 
Deotaca Gantier la importancia del medio en la Historia humana, especialmente en la 
regic1D del Alto l'lml, "'llión ele variada y rica geografía. La importancia de la Tierra, 
de la Pad,amama, en la formación del camcter de los indígenas de la región. Conaidera 
que al llegar la bon de la emanclpaclÓD "los Indios, criollos y mestizos del Alto iPení, 
COIM!ltidos m gigantes, se 1~ para defender a su Diosa-Madre-Tierra, la p___,,,-. 
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l'EREZ, Joaquín: Las dificultade• económi<>JB de la al.....,. a,gentino-chllena 11 .,.. cOfNIII. 
cuencias. u,. oscvro epilodia a lo luz de nueoos documentos ~- Articulo 
R. T. C., NO 17, 1967. p. 153 -183. 
Trata de las dificultades eoonómicas del gobierno de O'Higgins y su incidencia en la 
buena marcha de la alianza argentino-dúlena en el momento que se organizaba la Ex• 
pedición al Pení. El autor, con documentos que reproduce casi integramente, relata los 
acontecimientos Y llega a la conclus!Ón "que las palabras de crítica de San Martin al 
gobierno de O'Higgins guardan estred>a relación con los hechos". 
Disiente, en consecuencia, Joaquín Pérez, con los graudes historiadores: Mitre, Otero, 
Barros Arana, Encina e Yrarrázabal, que sobre el particular opinan de diversas maneras. 
Se percibe a través del trabajo el hondo dramatismo de los sucesos vividoe por aquellos 
patriotas después de Maipú, cuando el plm de San Martin estuvo a punto de naufragar 
por las difi<:ultades económicas que agobiaban a los nacientes estadoo. 

'VALCARCEL, Daniel C., Precedente separatista. Nota R. l. Año XXVI, NO 103-104, 1966. 
p. 127 -131. 
En pocas p&ginas analiza el autor el electo que debió producir en América el cambio 
de dinastía en el siglo XVIII, la incertidumbre y temor ante la guerra de sucesión, ya 
que por la .,..,._ de noticias DO se podía saber si se estaba obedeciendo o no al go
bernante victorioso de Madrid. En el virrey Monclova presume cierta inclinación aus
tríaca y oon el virrey Castelldosríus considera que se inicia ]a política de afrancesamien
to en Pení. Considera que el cambio dinástico despertó la conciencia emancipadora y 
política, que se planteó en reclamos sociales, murmuraciones mordaces o burlonas en 
síntesis que el hecho sacudió en profundidad a la sociedad ameri"'1na. ' 

'VOLTES BOU, Pedro: La -iva de fflA!diación de España en la guerra de indeJ:,,n,dencla 
de ¡,., Estados Unidos. Artículo R. l. Año XXVII, N• 109 - 110, 1967. p. 313 -334. 
Para el autor, la independencia de los Estados Unidos tiene "'tanta o mayor sigoificaci6n 
divisoria que la Revolución Francesa para señalar el comienzo de una nueva fase de 
la Historia ... 

Esta monografía .. se propom estudiar una de las actuaciones más sutiles intencionadas 
Y provechosas adoptadas por la cancillería de Madrid: el intento de mediar en la gue
rra entre Inglaterra y sus colonias para ~xtraer de esta intervención todas las ventajas 
posibles, sin necesidad de tomar partido en el conflícto". El fracaso de la gestión no dis
minuye la actuación de la cancillería española que trabajó en el problema -con acierto. 

HurroIU.A ARGENTINA EN p ARTICULAR 

a) Historwgrafía 

TIMPANARO, Horacio Enrique: Blbliografla del Profesur D. Ca,los Heras. Articulo R.T.C. 
N• 17, 1967. p. 205-232. 
Cita los trab!ljos escritos por el destacado historiador argentino oou las referencias bi
bliográficas de cada uno de ellos. Igualmente enumera las publicaciones que en vida 
dirigiera el Prof. Heras. 

b) Trabajos sobre épocas di,,.rsas. 

ENSINq(, Osear Luis: El Alcalde de la Santa Hermandad, primera autoridad de la Capi
lla del ROBtlrio. Articulo I.E. N• 2, 1967. p. 233 - !?.50. 
Luego de referirse al origen de Ja Santa Hermandad, a las atribuciones de sus funcib
narios en España y en América, se ocupa el autm de la creación, aci:uaci6n e impor
tancia del Alcalde de la Santa Hermandad, del Pago de los Arroyos, luego Capilla del 
Rosario y posteriormente ciudad del mismo nombre. Considera que ese funcionario "sos
tuvo sobre si la máxima autoridad civil, a veces militar y judicial de un ~pueblo", de una 
"villa", hasta varios años después de la Revolución de Mayo". Analiza la actuación 
del Alcalde hasta la desaparición del cargo en 1825. 
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MARTINEZ, P,,dro Santos: Vicisitudes de lo, trofeos e.,,aii,i/a de la Independencia que 
tulaban en Mendor.a. Artículo T. C. N• 16, 1966. p. tri - 135. 
El trabajo, ampliamente documentado, le permite am1>ar al autor a una serie de con
clusiones: que el número de las banderas y su procedencia es hnpreciso, se hablaba solo 
de dos banderas ( de Chaca buco y Maipú) hasta que en 1852 se bace referencia a va
rios estandartes. Cree que en 1861 las bandetaS espafiolas en Mendoza eran seis, luego 
del terremoto quedaron tres, las cuales desaparecieron después de Ja Revolución de los 
Cobados. Posteriormente por gestión de t:llas Godoy Palma, que afirmaba haberlas 
encontrado en Chile, reaparecieron dos, probablemente sean las dos de Chacnbuco. 
Postericmlente se refiere a la situa()ÍÓn política mendocina en 1891, y a la utilización 
de la mutilación de los estandartes como propagao:la <l0Dlra el gobierno de Osess Gui
ñazú. Con respecto al proceso seguido a Samper por la falta de .los escudos, cree que tal 
vez, fue culpa.ble de descuido, pero no de h1ber mutilado los trofeos. Realiza también la 
descripción de las banderas y la c.-síón de éstas al Museo Históñoo Nacional. 

PEREZ GALLEGO, Cándido: Borges, o la erudición C0"10 fan/;asfa. Artículo R. l. Año 
XXVI, N• 103 - 104, 1966. p. 107 - 119. 
Recalca Pérez Gallego, la importancia que tiene la literatura en las obras de Borges, 
considera que su obra "está centrada en la experiencia literaria, erudita, de su autor Y 
no en una creación origina] de motivos nuevos•. Anali7.a como este aflUl de crear una 
liteqtura erudita se manifiesta desde las primeras obras de Borges y se prolonga hasta 
su prodooción más reciente, y advierte que esa erudición es una forma de fantasla Y 
en base a ella "elabora visiones y situaciones que muciho tienen de suefio Y hasta de 
pesadilla". De todas esas referencias apunta la influencia preponderante de la litera
ratura inglesa sobre Borges. 

VIGNATI, Milciades Alejo: Apuntes para el estudio de Ngulllatún ergentlno. Articulo l. 
E. N• 1, 1966, p. 11-113. 
En base a datos oooocidos y a nuevas aportaciones trata el autor de aclarar dudas Y eli
minar algunos aspedGS de la ceremonia, en un nuevo enfoque del tema que más que 
un estudio formal es considerado por el autor como una contribución a su oooocimlento. 
Analiza los Ingredientes de la ceremonia, la evolución de la misma, las diferencias en
tre k ceremonia realizada en la Argentina y en Chile. 
Comidera que la organización ritual del nguillatún es un "remedo religioso sobre w,. 

cafiamazo mágico-guerrero, que carece par igual de elevación y originalidad" Y cree 
que es en el territorio argentino doode se ha gestado y plasmado nuestro ngu.illatún. 
Contiene el trabajo un amplio apéndice documental y láminas sobre la ceremonia. 

VIGNATI, Milciades Alejo: Una inter):lf'elaclÓ aslronómica-migioso de las pictografía, del 
cen-o Colo,ado. Artículo l. E. N• 2, 1967. p. 37 - 47. 
Estudio critico de las obras de Clemente Ricci sobre las pictografías del cerro Colorado, 
en las cuales ese autor afirmaba que tenían significación ""astronómica, astrológica, re-
ligiosa, social, que eran en suma una mapa astral. En b1se a los más avanzados méto
dos de investigación arqueolclgica, que Rlcci no había utilizado, Vigmti piensa que no 
exiaten en esas pictq¡raflas motivos &iderográficos. Aún más, asegura que Rloci 11a tras
tornado los elementos del COllju:nto artístico para amoldarlo a sus deseos. . • su proce
dimiento consiste en agrandar, adúcar, trasladar". 

e) Epoca colonial. 

COR.'IEJO, Atilio: El Vin'e!/ Tolalo V la, fun,JaeíoMs de Gon,:alo de Abreu en el Valle de 
Salta. Artículo l. E. N• 2, 1967. p. ,ff~. 

~ca la labor de,J Vim,y Toledo bosula en COlllldlidar la& ciudades existentes y fu:odar 
nuevos pueblos para repeler a los indios y tratar de lograr la unión del Rlo de la Plata. 
Chile y Perú. Entre sus planes de fundación se contaba el de asentar una ciudad en el 
Valle de Salta, obra que encomendó a Gonzalo de Abreu. A peoar de que la intención 
de éste era buscar aventuras y luego regresar, considera que fundó en Salta la ciudad. 
de San Clemente de la Nueva Sevilla, aunque algunos autores opinen en forma distinta .. 
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TANZI, Héctor José: La actividad agror,ecuaria en el Virreindlo del Rlo ds la Plata (1784 •· 
1794). Artículo l. E. N: 2, 1967, p. 261-287. 

En este ~bajo, continuación de otro del autor que apareció en el N• XXXVIII ( 1966) 
del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, se ocupa Tanzl en primer Jugar de la 
ganadería que era la principal fuente de bienestar de los pobladores, de )os perjllicia, 
que se derivaron d~ las matanzas inútiles de ganado con el solo objeto de comerciar el 
cuero, los primeros mteotos y la importancia de la salazón de carnes. Luego se ocu de 
,fa agricultura, que 6i bien no era atendida ni por las aut<ridades ni por los ~ 
lueg_o de la creación del virreinato recibió favorable impulso y aumentó la producción· 
trigu~ra. Se refiere también a diversos cultivos que se realizaron en eJ virreinato. 
d) Epoca de la lndspendenc¡,., 

ALLENDE, Andrés, R.: El Dlrecw,;o de Gonz.ález Balcarce y la gestión de la C<Jm1.ri6n 
bemativa prooofonal. Artícu!o R. T. C. N• 15, 1966. p. 11--17. ~ 
En base a bibliografía, datos de periódicos y archivos se ocupa Allende de las coasecuen
c1as del 1:'cto de Santo Tomé, de los primeros tiempos del gobierno de Gamález Balcarce, 
sus lratativas de acuerdo con Santa Fe, su pasividad ante el peligro de mvasión PO<· 
tuguesa Y las comecuencias de esa actitud, -Posteriormente se refiere a las relacionas de 
algu.""" hombres de Buenos Aires, en especial, de Balcan,e, con Pueyrredón, a las 
med,das de la Com:slón Gub,.-n1t,v, de fortifiroción en dele-ns:, de la invasión luslta
n1 y a la nueva ruphrra con Santa Fe. 

AflCE, F:acundo, A.: Aspecto, de la lucha del litoral contra el centralismo de B.......,. Aire,. 
El Soberano Congreso. Mi.rione, pacificmoras. Artículo R. T. C. N• 15, 1966. p. 38-54. 
Desta"". la acción armada de Viamonte en Santa Fe para lograr la incorporación de la 
prov:ncia de Bueoos Aires, antecedente que sirve según el autor para apreciar debida• 
mente la justicia de la lucha de esa provlncla y la razón de su ausencia en el Congreso 
Tucumán. Luego se ocupa de la actitud del Congreso ante el problema de las misio
nes P.1c:ific,1doras que éste envi6; de la misión de Isasa ante Artigas y del fracaso de 
las negociaciones. 

BARBA, Enriqne ~l.: Nota sobre la situación económica ds Bueno, Aires en la déca,J,a jl,j 
1820. Artículo R. T. C. N• 17, 1967. p. 65 -71. 

Del estudio del valor de la tierra, de las ganancias que reportaban las inversiones en 
la actividad ganadera, de la chacra, concluye el autor que para la época "'la ganade
ría redituab., un 31,41 % y la agricultura el 25 % n. 

La presencia de Estados Unidos en la economía port,ña y su lucho con Gran Breta
ñ:1 ~ara conseguir el dominio comercial rioplatense, Ja situación del asalariado y algu• 
nos informes de a>sto de vida ha-0en decir a] articulist..1 que •1a situación ecooómíca de 
Buenos Aires en el momento a que nos referimos '°s de- bienestar o, al menos, de UD 
pasa.ble acomodamienton. 

BAZAN, Armando R.: La Rioja en la época de la lndsr,endenci<1. Articulo R. T. C. N• 15, 
1966 p. 55-74. 

L':'.ego de r~ al problema de fuentes y bibliografía que plantea el tema, y de 
9'malar que utilizará, adernú de los datos ya conocidos, datos del Arcbivo Histórico de 
C?rdoba Y d~l Archivo del Anobispado, se oeupa de estudiar el aspecto edilicio, eco
nom,co Y soctal de La Rioja en la época colonial. 

Postrriormente aborda el estudio de la sociedad riojam, la imPDrtancia de los distin
tos ~pos en los problemas políticos de la provincia y la política riojana desde 1810. 
a 181'>. Destaca que el cambio político de la Colonia a la Revolución fue ~ UDll 

simple sustitución de funcionarios y las luchas internas provinciales se debieron a Ju 
si~ciones familiares y fueron de predominio localista. 

BISCHOFF, Efrain U.: Jo,ó Jm;ie, Díaz --Coberna<lor de Ccírdoba (1815 - 16). Artlc:u
lo R, T. C. N• 15, 1966. p. 75 -106. 

Luego de esbozar la biografía de J:1sé Javier Díaz, S?- ocup:i Bischoff de Ja elecci6n 
de ~ como gobernador de Có:<lob.1. y d~ su g<"stión en el gobierno. Díaz, de tend.m-
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cia federal, se mostró receloso de los hombres de Buen.os Aires y se incHnó hacia Ax• 
tigas, posteriormente su actitud de colaboración con el Congreso, sus gestiones pua 
nombrar diputados ante el mismo, le crearon 1l1l.l s;tuación difícil qus le obligó a 
presentar la r<-nunc:a. A pesar de ello hizo frente, p,r órdenoo de Pueyrredón a la su
blevación de La Rioja, aunque enoontrab1. enada la intromisi6n del Catgreso en el 

conflicto. 
La revolución de Bulnes, la actitud hostil de San Martín y Pueyrredón, motivaron que 
nuevamente presentara la renuncia y el Congreso design6 a A. FunE>s para sucederle 
en eÍ cargo. Considera el autor que a pesar de las intrigas y ataques de que fue vícti
ma durante su gobierno, tomó buerus medidas para la administración d~ la ciudad Y 
de la provincia, al igual que en el aspecto cultural. 

·BOSE, W alter B. L: Las postas en las ¡,rovinciaa del N orle y CU!lo en la é,x,ca del Cort
gruo de Tucwnán. Artículo R. T. C. N• 15, 1966. p. 107 -134. 
En b. primera parte se ocupa Bose de las carreras de postas en el Norte del país, ana
li7.a el origen del sistema, los reglamentos, las caracterlsticas y ubicación de las pos· 
tas. Luego estudia los mismos temas pero referidos a las postas de la región cuyana Y 
sus relaciones con Jos distintos puntos del norte de nuestro país, especialmente en la 
época del Congreso de Tucumán. De su trabajo, que contiene bibliografía Y fuentes 
del Archivo General de la Nación, concluye que •'el personal de muchas administra
ciones de correos y .sus maestros de postas en la diversas provincias de-1 interior, fueron 
fieles servidores de la renta y del Estado, durante varias generaciones seguidas,. • • • '' 

JIRAUN MENENDEZ, Armando: Itinerario del General San Martín. Articulo l. E. N• 1, 

1966. p. 153 - mi!. 
En forma de síntesis gráfica estudia el autor la actuación del G~neral José de San 
Martín desde el día l• de enero de 1817 al 20 de agosto de 1820, en los_ distintos lu
gares donde actuó. 

BREDA, Emilio A.: Bartolmné Muñoz u su "Día de Buenos Aires'. Artícu1o l. E. ::-¡, 1, 

1966. p. 331 - 358. 
An:iliza Breda en este artículo la jura de -la In:lepe-ndencia en la ciudad de Buenos 
Aire~. Para ello se vale del folleto publi<>ado por la Imprenta del Sol titulado: Día a,, 
Bueno, Ayres e,, la proclamación de la independencia de las Provincia, U nidos del """ 
ds la Plato> al que considera como el más valioso y completo relato que publicaron los 
periqdicos sobre el suceso. Opina, al igual que Guillermo Furlong, quP el autor del 
folleto fue Bartolomé Muñoz. 
Luego de referir las -cer.emonias que se -celebraron al jur.1r la Independencia en Buenos 
Aire,. realiza la b:ograHa del autor en base a documentos del Archivo General de la 
Nación y a bibliografía. 

CORNEJO, Atilio: Salta y el Congreso de Tucumán. Artículo R. T. C. N• 15, 1966. p. 

135 -159. 
En base a bibliografía1 a las actas y documentos sobre el Congreso de Tucumán se 
ocupa de estudiar Cornejo la actitud de Güemes con respecto al Congreso, la elec
ción y biografia de los diputados del mismo, la actuación destacada que les cupo en 
él, l_a jura de la Independencia en Salta y Jujuy. Destaca finalmente la gran imluencia 
defensiva que tuvo la provincia de Salta ante bs inv.isiones realistas y su acción d!
fens:va del Congreso de Tucumán. 

OUOCORESE, Horacio: Economía y Finanzas durante la época del Congreso de Tucumán. 
Artku.lo R. T. C. N• 15, 1966. p. 160- 2.45. 
En base a aportes documentales éclitos trata de establecer el autor si hubo durante la 
época del Congreso de Tucumán, durante el gobierno de Pueyrredón y de Rondeau, 
11una política económica racion.1Jizadan, en un estudio al que considera ni exhatlftivo 
ni definitivo. Concluye que no se programó .. una política económi-ca p!ane:id:i con cri
teri¿ integral de desarrollo económico" :y con respecto a la polltica financiera su obje-
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tivo fue acrecentar el tesoro nacional, que era invertido en gastos de la administración 
y en Jas guerras de la independencia. 
Respecto a las realizaciODeS de Pueyrredón considera que siempre ·tendieren a lograr 
la solución inmediata que aliviase la depresión econ6mica, en cambio los proyectos 
de Rondeau fueron simples, Hs:n prevención de consecuencias ... En cuanto al Coogreso 
concluye que apoyó los empréstitos que se le presentaron por la necesidad fin:inciera 
del momento y en cuanto al apoyo de ellos dice que el esplrltu patriótico se manifestó en 
may~ medida entre los que luooaron po< la independencia, que entre los que contri
buyeron a la fonnaci6n de los recursos militares. 

DUARTE, María Amalia: Amgm 1/ el cmnercio en el ria Pa,tmd ha.ta la rwunlón J,,l 
Congraro de Tucumán. Articulo R T. C. N• 15, 1966. p, 248. 269. 

De.taca la autora el peligro que representaba para la economía port.,;ia. la llegada de 
Artigas a Santa Fe, ya que su puerto era muy importante para la entrada de p~uc
tos de Buenos Aires, de allí las sucesivas misiones diplomáticas para impedir que 
Santa Fe quedara bajo el dominio artiguista. 

Analiza las medidas de Artigas con respecto al -comercio, como encauzar la salida y 
entra\ia de productos por los puertos uruguayos, la apertura de los puertos de la Fe
deración para que entre ellos comerciaran libremente. Se ocupa de estudiar también 
el comercio de Santa Fe, Parauá y Corrientes, el Reglamento Provisional de 1815 y el 
problema de los derechos diferenciales, así cada una de las provincias manejaría sus 
rentas. 

Fl'ITE, Ernesto J.: Los cmnercianles ingleses en vísperas de la Rsooluc16n d,, Mayo. Ar,. 

tículo l. E. N• 2, 1961. p. 69 -139. 

El estudio realizado por Fitte comienza con el Acta del 6 de noviembre de 1809, so
bre libre comercio, que acordaba un precario derecho de residencia a los eman;eros, 
y cu1mina oon la conferencia celebrada el 26 de mayo de 18101 entre los comerciantes 
ingleses que residían en el Río de la Plata y las nuevas autoridades. Considera que 
'1a eclosión revolucionaria resultó una milagrosa tabla de salvación para los británicos 
y las inversiones que tenían comprometidas a esa fecha en las dos márgenes del Río 
de la Plata ... •, ya que si no se hubiese producido, los comerciantes tendrían que ha
berse embarcado. Por eso es que se pregunta si existi6 algUD.1 conexión enlre el pro
ceso revolucionario y el inevitable derrumbe comercial de los ingleses y, a pes:ir, de 
no existir pruebas categ6ricas que afirmen esta hipÓtiesis, ccdiversas prevenciones e in
dicias"" la insinúan. 
Luego de referirse a la visita de los ingleses, el 26 de mayo, ,1 las nuevas autoridades, 
apunt3 que el decreto por el cual los triunviros dej::iroo sin efecto el acta d-el 6 d-e n~ 
viembre fue .. el precio inicial de la libertad, cuya cuenta :ria engrosando con el 
tiempo ... ". 

FURLONG, Guillermo S. J.: Lo, Manifiestos del Congreso de Tucumán. Artículo R. T. C. 
N. 16, 1966. p. 11 -34. 

Trata en este trabajo el padre Furlong de dilucid::i.r cuántos fueron los Manifiestos emi· 
!idos por el Congreso de Tucumán desde 1816 a 1820. Arrib, a la conclusión de que 
fueron ocho los Man:fiestos del Congreso, analiza y comenta cada uno de ellos en par· 

ticular. 

GAMBONJ, Oiga Dim: La Diputación Juieña en el Congreso de Tucumán. Artículo R. T. C. 
N• 16, 1966. p. 35-60. 
Luego de analizar la situación de Jujuy desde la revolución de mayo y la obra de es> 
provincia en la lucha contra los realistas, pasa a estudiar la elección del diputado que 
representaría a la provincia en el Congreso de Tucumán. Realiza una biografía de 
Teodoro Sáncbez de Bustamante y destaca su importante actuación en el Ccmgreso. El 
trabajo ha sido realizado especialmente en base a la documentación particular de la 

familia Sánchez de Bustamante. 
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GHIANO, Juan Carlos: La Lite,atura hacia 1816. Artículo R.T.C. N• 16, 1966. p. 61-86. 

Analiza la obra e ideas de algUDOS escritores de la época, especiahneute de Juan ~ 
Varela y Juan Maria Gutiérrez. También se refiere a Vicente López y Planes, Fray Ca
yetauo Rodríguez, -Mariano Moreno, Bernardo de -Mouteagudo, entre otros. Considera 
que esos autores, ya sea prosistas o versificadores, .. escribieron al servicio de sus ideas"" 
con "ausencia casi constante de las búsquedas literarias con base estética .... 

ApUDla que la literatura hacia 1816 DO oontaba OOD grandes talentos y que el Congreso 
tuvo poca repercusión entre los Jiteratos y an!lliza las pocas obras que al respecto se 
escribieron. 

MEREDIZ, Rodolfo: Comercio de frutos del pala entre Buenos AJ.res y mercados Eura,
ent,e 1815 y 18.28. Artículo R.T.C. N• 16, 1966. p. 136-152. 

En el presente trabajo, parte de un artículo más amplio que prepara el autor, se ocupa 
Merediz de la valorización de los ~frutos" en Buenos Aires y las proviDCias interiores 
y de la baja de los precios en los mercados europeos, en base a la documentación del 
Archivo General de la Nación, Armivo de J. E. de Anchorena. El trabajo contiene nu
merosos cuadros esquemáticos sobre los precios de los cueros, sebos, crines, etc., en 
América y Europa. 

OLMOS, Manuel Rosa: Catamarca y la Independencia Nacional. Artículo R. T.C. N• 16, 1966. 
p. 153-169. 

En primer término analiza la situación eoon6mica, social, cultural y política de Cata
marca desde oomienzos del siglo XIX, la repercusión de la Revolución de Mayo eu la 
provincia y su participación en las guerras de independencia. Por último estudia la par
ticipación de esa provincia en el Congreso de Tucumáu y realiza uu pedil biográfico 
de los congresales catamarqueños. 

PICCIRILLI, Ricardo: El Congreso de Tucumá11 y la Revolucióra de L6 Rio;a en 1816. Ar· 
ticulo I.E. N• 1, 1966. p. 115-152. 
Amliu el autor, en base a documentos, la revolución de 1816 en La Rioja. por la cual 
se destituyó al gobernador Ramón Brizuela y Doria y se colocó en su lugar a Dornmgo 
Villafañe. Considera que el movimiento fue el estallido de emulaciones y celos localistas. 
El estudio de los sucesos, la iDter...Dci6n del Congreso de Tucumáu en la solucl6n del 
ooullicto, las instrucciones de este cuerpo al comisionado Heredia para reponer a las 
autm:idades, le permiten afirmar que este es el .,.primer antecedente hist6rico de nuestra 
vida institucional, en el dominio de las intervenciones naciona.les en el territorio de las 
provincias . .. u 

PICCIRJLLI, Ricardo: El Pericdismo en el Debate sobre la forma de Gobierno al Declararse 
la Independencia. Artículo R.T.C. !'<• 16, 1966. p. 170-204. 

Luego de analizar la situación política antes y durante el gobierno de Pueyrredón y de 
ocuparse de las fórmulas monárquicas que trató el Congreso, se ocupa de los periódicos 
que se editaban en Buenos Aires en la época. Destaca cuáles de ellos erau opositores y 

cuáles oficiales y la forma en que euca:raron el debate sobre la forma monárquica y la 
invasión portuguesa. 

Consecuencia de esa actividad opositora fue la expatriación de Dorrego, M. MoreDO, V. 
Pazos Silva, P. J. Agrelo, F. A. Chiclana, D. Frencb, M. V. Pagola, E. Valdenegro, 
Castro, sin formarles juicio previo. Luego se refiere a la actividad de los emigrados eD 

Baltimore, al regreso de Agrelo al país y a la mutación del pensamiento de éste para 
lograr vivir eu paz con el gobierno. 

RODRIGUEl BUSTA~IANTE, Norberto: La Pol.én1ica Filo,ófica de fo, años 1819-1820 e11 
Buenos Aires. Artículo R.T.C. N• 16, 1966. p. 205-216. 

L11e110 de referirse a la recepción de ideas iluministas en nuestro país, analiza ,la actua
ci6n de Lafiour, introductor de la enseñanza filosófica secularizada, las reacciones que 
despertó su proceder, su alejamiento de Buenos Aires y posteriormente de Mendoza, 
al tratar de exponer sus ideas en el Colegio de la Santísima Trinidad. 
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Por último oonsidera el autm que la influencia de la ideologla fue grande eu nuestro 
pals y que sus tres exponentes fueron LafiDur, Juan M. Fernáudez de Agüero y Diego 
Akmta. 

URQUIZA .ALMANDOZ, Osear F.: La poesía del Río de la Plata en 1816. Artículo J.E. N• 
2, 1967. p. 289-335. 
Aunque muchas de las poesías de la época fueron compiladas en "La Lira Argentina# 
por Ramón Díaz, oousidera Urquim que esa obra DO es completa por ello se propone 
completarla con el presente trabajo. Ha oonstatado el autor que eu la obra se omitleroD 
algunas poeslas de carácter patriótico-político, que eu M-evideo actuaron algunos poe
tas DO incluidos en "La Liran. Se ocupa también de estudiar algun,s poeslas que apa• 
recieron con motivo de la jma de la independencia en Buenos Aires, de establecer seme
janzas entre la "Canción Mejicana• y la "Canción Nacional Guaraní", establece el 
momento y lugar de la primera publicación del ""Cielito Oriental'º. 

e) Epoca Nocional. 

ALLENDE, Andrés R.: Uraa olVidada colonia y uoo olvidada empresa de colo,,izacián. Artículo 
RT.p. N• 17, 1967. p. 11-24. 

Un caso muy particular de la colonización de la frontera interior registrado en juris
dicción de la provincia de Buenos Aires, fue la creación de la Colonia Concordia el 
30 de marzo de 1871, en las iumediacioues del Fortín Conesa, por .la Empresa O,Jc.. 
nizadora de la Pampa. 
Como antecedente el autor hace un comentario de la nota dirigida al gobierno argen
tino por los Directores de la Emigrant aud Colonits Aid Corporation Limited que 
presentaron un proyecto de colonizaci6n. Cierra el tema acerca de la importancia 
alcanzada por Colonia Conoordia y su rápida extiución. 

ALLE.'IDE, Mar~ Vioboria: Proceso de formaciÓB de las colonias agrícolas. Colonia E ... , 
peranz.a. Artículo R.T.C. N• 17, 1967. p. 2>49. 

Con breves referencias a la labor realizada por el Estado de Buenos Aires a partir 
de 1854, a la labor de la Confederación Argentina, inicia la autora este interesante 
trabajo realizado eu base a bibliografía, estudio de documentos y oousulta de perió
dicos de la época. Se refiere la articulista a la labor desplegada por el gobierno nacional, 
después de lograda la unificación nacional luego de Pavón, en favor de la inmigración 
señalando opiniones que ubican el pensamiento de .la época en este asunto. 
Para el interrogante H¿Qué se espera de la in!lligraciónr, da um respuesta justa 
cuando analiza la Ley Avellaneda. Posteriormente historia la Colonia Esperanza en sus 
pri~ros años. 

ARIAS, Héctor D.: El fe,rocarril y la tramfcm11oción econ6mica de San Juan. Artículo R. 
T.C. N• 17, 1967. p. 51-62. 

Breve artículo en el que se analiza lo que el autor denomina .. economía primaria 
exportadora (1860-1930)", a través de una visión de lo acontecido después de Pa
vón. Estudia la transformación económica de San Juan por el cultivo de la viña y la 
elaboración del vino, hecho que une al acontecimiento que constituye la llegada del 
ferrocarril a San Juan eu 1885, al que valora diciendo: "El verdadero milagro del Fe
rrocarril Andino fue el haber consolidado la unidad uacioual: desde ese momento 
Cuyo. que se había desprendido de Chile busca:ndo los mercados del liwral, quedaba 
definitivamente integrado cou el resto del país". 

BARBA, Femando Enrique: El acuerdo político de 1891 y la candidatura presidencial del 
doctor Luis Sáenz Peña. Artículo R.T.C. N• 17, 1967. p. 73-86. 

Trata acerca de aspectos po1ítioos argentinos a partir de la revolución de 1890 y sus 

irnplicancias imnedia·tas derivadas de la misma y que condujeron a las fuerzas oficia. 
listas. por un lado, y a la oposición por otro, a buscar una salida a la crisis planteada 

ante la inmediata renovación presidencial de 1892. 
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CARDOW, Efraín: Urqu¡,,a II lo guerra del Paraguay. Articulo !.E. N• 2, 1967. p. 141-165. 

Analiza el autor la posición de Un¡uiza ante el conflicto brasilero-portugués a traws 
de -bs cartas, oamunicadones, misiones diplomáticas, entre Un¡uiza,. Mitre, Solano 
López. Destaca la posición de Un¡uiza que si bien en uo primer momento apoyab1 el 
paso de las fuerzas paraguayas por territorio argentino, posteriormente afirmó que 
cualquier nación que no respetase a la República Argentina debla ser reprimida po< 

el pueblo. Concluye Caroozo diciendo que a pesar de la elimimción de Un¡uiza de 
sus planes, Solano López decidi6 seguir adelante y el 29 de mayo de 1116.S, el mi
nistro Berges comunicaba al ministro Elizalde la declaración de guerra. 

MELO, Carlos R.: Las paralelas. Artículo l. E. N• 1, 1966. p. 291-307. 

Analiza en esta oportun'dad Melo, la campaña de sucesión presidencial de J06é EvaristO 
Urib~ru. Estudia los distintos acuerdos entre los partidos políticos y el movimiento 
contra la reelecd6n de Roca1 al que se denominó de "las paralelas». Amliza la divisi6n 
de la Unión Cívica Radical, la desaparición de la Uni6n Cívica Nacional y la creación 
del ra,-tido Republicano. 

MOLINAR!, José Luis - URSI, Carlos C.: Diego A/corta II lo "Soeúldad ekmental de M.,._ 
dicina", 1824. Artículo I.E. N• 1, 1966. p. 221-,290, 

En base al libro de actas de b "Sociedad elemental de Medicina~, fundada en 1824 
por un grupo de alumnos del Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, an&líza el autor la formación de esa sociedad, los temas po< eDa tratados y 
la vida y actuación de sus socios. Hace especial referencia a la vida y obra de Diego 
Alcorta, primer socio presidente de la Sociedad, a quien considera el alma mate,, de la 
misma. Aclara que el libro de actas de la Sociedad es la única constancia que existe 
sobre el funcionamiento del organismo. 

PAESA, Pascual R.: El primer capellán del Chubut. Artículo l. E. N• 1, 1966. p. 359-378. 

Luego de analizar la actuación del canónigo Francisco Vivaldi en Estados Unidos Y 

en Brasil, se refiere a su aparición en 1882 en Buenos Aires y a su designación como 
a,pe)Ján de la Colonia del Chubut, donde desplegó uoa gran vitalidad. Cons:dera que 
la negativa de León XIII de crear UD Vicarlato Apostólko en la Patagonia Central, 
pedÍdo por Vivaldl, se debió a los antecedentes poco honorables do éste. Por último 
anaHza las -controversias respecto a su labor en el Sur, a su fe religiosa, a sus viajes, 
a su muerte. 

REGUERA SIERRA, Ernesto: Luis Luiggi. Articulo !.E. N• 2, 1967. p. 251-259. 

Se dedica e) autor a estudiar la actuación en nuestro medio del ingeniero italiano 
Luis Luiggi, considerado el mejor especialista -con que contab:1. Italia sobre tecnología 
marítima, quien fue enviado a la Argentina cuando el presidente Uriburu solicit6 el 
asesoramiento de Italia para emprender la modernización de la escuadra. Destaca es~ 
pecialmente la labor de Luiggí en la construcción del puerto militar de Belgrano Y 
en olfos trabajos: de menor envergadura. 

SANUCCI, Lla E. M.: Notas sobre el gobierno Nacional Delegado (29 de agOSlo de 1853 
-5 ~ mano de 1854). R. T.C. NO 17, 1967. p. 185-203. 

Se refiere la autora a la labor desarrollada en escaso lapso de seis meses por el go
bierno nacional Delegado, con la circunstancia de su creación y la obra del mismo 
en lo referente a la capitalización de Paraná, creación del crédito público, conflictos 
en el interior, política internacional, culto, y concluye eon Ja elecci6n de Urquiza. 

VIDAURRETA DE TJARKS, Alicia: Argenllna II lo reooluci6n urogudfla de lfflO. A.
denle, 11 nBgOCiacionBa. Articulo I.E. N• 1, 1966. p. 379-455. 

En primer lugar destaca la autora la interrelación y estr&dios nexos comunes de las 
~es politicas de ambas márgenes del Plata durante todo el siglo XIX, coroo re
sultado del constante flujo y reflujo de emigrados. Tendencia que se agudiza durante 
la presidencia de Venancio Flores. 
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Analiza los trabajos subversivos en ambas riberas del Río de la PlatJ desde 1868, la 
revolución de 1870 y sus causas, la participación de ILópez Jordán y el asesinato de 
Un¡uiza. Por último estudia las gestiones diplomáticas de José E. Ellauri, Adolfo Ro
drlg;,.z, Manuel Herrera y Obes y Andrés Lamas, la paz de abril por la que se con
sideró a los argentinos como pacificadores y salvadores de la índependeocia de la 
Banda Oriental. Con respecto a la paz concluye el autor que "el triuofo de los nobles 
propósitos de conciliaci6n de los orientales, para el que ttabajó con tanto empefio e,) 
gobierno argentino la coronó y llenó de gloria", 

RUMEAU DE ARMAS, Antonio: La nunciatura castellana de Guinea. Artículo R.I. Afio 
XXVII, N• 109-110. p. 285-311. 
Relata las primeras exploraciones portuguesas a lo largo de la costJ occ:deotJI de 
Africa con UD3. serie de circumta.ncias que conducen al descubrimiento de Guinea. 
Pooterionnenle se ocupa de las concesiones pontificias, las condiciones jurídicas de 
azen~ues y guineos, la acción misional de los franciscanos andaluces, las vicisitudes 
de la vicaria de Guínea, la actuación de fr&y Alfonso de Bolaños, apóstol de Africa, 
las disposiciones pontificias en favor de la nunciatura de Guinea hasta su fin. 
En slntesls, según el autor, se trata de una obra misional en la que '1os pontífices 
romanos y las jeran¡uías franciscanas hablan depositado las máximas esperanzas en pro 
de la conversión pacifica de los infieles africanos". 

SANZ, Carlos: La Historia. Considerada como ciencia instrvmental. Con un Esquema de 
la Historia Umversal, deducida de la Bibliografía, y tomando como Eje lo, D,,.,cubri
mlentoo Geográfico,. Articulo I.E. N• 2, 1967. p. 183-231. 
La primera parte de este trabajo fue publicada en el Boletín d~ la Academia Nacional 
de la Historia, volumen XXXVIII, año 1965. En esta parte de la obra analiza los 
conocimientos geográficos que se tenlan eo el siglo XV sobra Rusia, parte de Asia, 
Siberia, la importancia de las Bulas de Alejandro VI con respecto a futuras expedi
diciones, las navegaciones holandesas, las exploraeion~s rusas, las noticias históricas 
.__.,.de Rusia. 
Aclara que del presente estudio histórico-bibliográfico ha pretendido "distinguir lo 
que verdaderamente es obra inspirada por Di~ y 1o que en buen1 ley corresponde al 
libre albedrío del hombre". De lo cual concluye que "la HISTORIA fotjadora de la 
Hwnaoidad en el sentido de ezpresión unitaria e integracionis!J, recobra para nosotros 
el poder sobrenatural de su autor, que es Dios", 
Incluye el trabajo un apéndice ,bibliográfico de las navegaciones iuglesas Y holandesas 
en busca de UD pasaje marítimo que por el norte de Asia condujera al Catayo y IIDll 

descripci6n de las distintas ediciones y versiones del libro sobre el "Descubrimiento 
de Rusia" de Sigismundo de Herberstain. 
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