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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

DURANTE EL AÑO 2023 

 
Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo decimocuarto del Reglamento de la Academia 
Chilena de la Historia se presenta la Memoria Anual con las labores desarrolladas por la 
Corporación durante el año 2023 en las áreas de su competencia e interés. 

La Academia Chilena de la Historia dio inicio a sus actividades el 6 de marzo. Aun cuando las 
restricciones establecidas por la pandemia llegaron a su fin este año, las actividades, los encuentros 
y las reuniones presenciales  no se restablecieron completamente, primando las de  carácter 
telemático. Sin embargo, estas últimas han reportado el beneficio adicional de una participación  
académica significativamente más numerosa con la incorporación de aquellos miembros que 
residen en lejanas zonas del país, e incluso en el extranjero. 
 
 
SESIONES 
 
Sesión de 14 de marzo 
 

La académica María Ximena Urbina presentó la ponencia El naufragio de la Wager en el Pacífico 
austral, 1741, y el conflicto del hierro en Chiloé. 

En ella señaló que tras el cruce del cabo de Hornos, en mayo de 1741, una fragata inglesa que 
formaba parte de una flota de siete naves al mando de George Anson, enviada por Inglaterra para 
asediar las posesiones españolas en el Pacífico, encalló en  una de las islas del archipiélago de 
Guayaneco, en el golfo de Penas. Ciento cincuenta hombres quedaron en la isla, quienes fueron 
muriendo de hambre y agotamiento, mientras otros, desobedeciendo las órdenes del capitán -David 
Cheap- tomaron las naves auxiliares y lograron regresar a Inglaterra por la ruta del estrecho de 
Magallanes. Cuatro hombres pudieron llegar a Chiloé tras haber conseguido que un grupo de 
indígenas chonos los condujera. El naufragio no ha pasado desapercibido en la Historia, por la 
traducción al español del relato publicado por uno de sus sobrevivientes: el guardiamarina John 
Byron.  

La exposición  dio cuenta de  los efectos que dicho naufragio tuvo para Chiloé: el interés de la 
autoridad por los 28 cañones de bronce y hierro que la Wager llevaba; de particulares y de jesuitas 
por conseguir otros objetos de metal; el “redescubrimiento” de la ruta norte-sur terrestre-acuática a 
través del istmo de Ofqui; y el interés de los jesuitas por ir a buscar a los caucahués y trasladarlos a 
Chiloé.  
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Sesión de 28 de marzo 

El académico Javier Barrientos disertó acerca de  La imagen del juez en la cultura del derecho 
común: del juez perfecto y del juez corrupto. 

Al respecto señaló que la imagen cultural del juez en el derecho común (siglos XI al XVIII e 
incluso comienzos del XIX), es decir el cómo se le concebía, puede estudiarse en sus contextos y no 
solo en sus textos.  Durante estos siglos el concepto de juez fue siendo diferente. Que el juez se 
haya definido como un hombre bueno, perfecto o corrupto se explica porque los juristas del derecho 
común tomaron como fuente distintos tratados u obras que responden a diferentes contextos o 
escenarios de la teología. 

Sesión de 11 de abril 

A raíz de problemas técnicos suscitados en la oportunidad, la presentación de la académica  
Jacqueline Dussaillant,  Higiene puertas adentro, (1850-1950), fue postergada para el día 13 de 
junio. 

Sesión de 9 de mayo 

El académico correspondiente en Concepción, Cristian Medina Valverde, presentó el tema Luis 
David Cruz Ocampo, un embajador penquista en la Rusia de Stalin. 
 
Como su título indica la exposición se  centró en  la misión diplomática del primer embajador de 
Chile en la Unión Soviética en tiempos de Stalin (1946-1947) y en el destacado hombre público 
penquista: Luis David Cruz Ocampo. En su análisis el académico dio cuenta de  las dos situaciones 
que marcaron dicha misión: las dificultades para instalar la legación chilena en Moscú, y el 
matrimonio de su hijo mayor, Álvaro, con la ciudadana soviética, Lida Liessina. Esto último desató 
un incordio diplomático que escaló desde un incidente doméstico familiar a un affaire diplomático 
internacional que se discutió en la naciente ONU. El organismo internacional emitió la primera 
resolución condenatoria contra el gobierno soviético por violar los derechos humanos de las 
mujeres rusas que, casadas con extranjeros, estaban impedidas de salir del país. La investigación se 
basó en fuentes primarias inéditas, entrevistas, prensa nacional e internacional, y una literatura 
contextual selecta. 

Sesión de 13 de junio 

La académica  Jacqueline Dussaillant abordó el tema  Higiene puertas adentro, (1850-1950). 

En el contexto del desarrollo de la corriente higienista en Chile a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, la académica  dio cuenta del aporte de algunos médicos, ingenieros y autoridades en la 
difusión de los nuevos conocimientos sobre microbiología y su relevancia para la salud. Subrayó 
que esto, junto con fomentar la instalación de alcantarillados y el monitoreo de la calidad de las 
aguas de la ciudad, impactó directamente al interior del hogar. Al respecto, se refirió a la lenta 
incorporación del cuarto de baño en la vivienda en Chile entre 1850 y 1950 y al creciente empleo de 
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productos para la higiene corporal. Estos últimos, ofrecidos a través de la publicidad en asociación a 
la higiene y la salud, contribuyeron a  divulgar entre el público el conocimiento de los 
microorganismos y sus efectos en la salud, particularmente en el caso de los dentífricos. 

Sesión de 27 de junio 

El académico correspondiente en Valparaíso, Mauricio Jara, expuso el tema Alheruwaia (Puerto 
Toro), eslabón austral-antártico en 1892-1906.   
 
En ella expresó que la fundación de Puerto Toro por el gobernador Manuel Señoret, el 4 de 
noviembre de 1892, debiera ser entendida como parte de una nueva mirada, visión y política 
sostenida del gobierno chileno de post guerra del Pacífico -esto, a pesar de tratarse de dos 
mandatarios adversarios: Balmaceda y Jorge Montt-, que buscaba afianzar su soberanía e integrar 
“internamente” la zona austral del territorio de Magallanes con las islas sub antárticas (Shetlands 
del Sur) y la Antártida Americana, según habían recomendado los gobernadores Daniel Briceño y 
Rómulo Correa en 1891. 
 
Este nuevo poblamiento emplazado en la costa nororiental de la isla Navarino, llamado por los 
yaganes Afluruwaia -Alheruwaia-, correspondería a un proyecto de articulación marítimo-territorial 
y político a cargo de la Armada entre la isla de Pascua, Valparaíso (Dirección General de la 
Armada) y las islas australes, llamadas a vigilar y controlar el espacio austral nacional y americano 
y, en conexión, con la Antártica 
 

Sesión de 11 de julio 

La académica   Maria Ximena Urbina   se refirió a la  Historia de los alerzales de la Cordillera 
Pelada, región de Los Ríos.  

Indicó que se llama Cordillera Pelada -bautizada así por Federico Phillipi en 1862 por el aspecto 
que dejaron los incendios del pasado-  a una parte de la Cordillera de la Costa: la que se encuentra 
entre Corral y el río Bueno. Los bosques de alerce ocupaban una parte importante de ella, y lo que 
hoy subsiste de él pertenece, en su mayoría, al Parque Nacional Alerce Costero. Uno de esos 
ejemplares tiene más de 5 mil años de vida, el que, entre otras virtudes, ofrece la posibilidad de 
conocer el paleo clima a través de los eventos climáticos que quedaron registrados en los anillos de 
su tronco.  

La ponencia trató de la historia del uso y explotación de esta noble madera, de altísimo fuste y gran 
grosor, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, entre lo que se destacó la intensidad de su 
tala para diversos usos entre aproximadamente 1870 hasta 1976, año en que fue prohibido su corte 
(aunque siguió habiendo talas ilegales). Las fuentes de investigación han sido entrevistas realizadas 
el año 2000, fotografías, planos y otras. 
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Sesión de 25 de julio 

El académico correspondiente Jaime González Colville ofreció la ponencia  titulada  A 210 años de 
la Toma de Linares y la Sorpresa de Yerbas Buenas, abril de 1813.  Testimonios físicos de esos 
acontecimientos en Linares. 
 
Con ocasión de la reciente publicación de un libro por él coordinado, dedicado al bicentenario de la 
toma de Linares, el académico resaltó que “la patria comienza en Linares” siendo ella la cuna de la 
patria. La exposición se centró en testimonios físicos de aquellos comienzos que se han mantenido 
en pie, y que él mismo ha estudiado y promovido para su cuidado y conservación, como la “casa 
Cuellar”, donde Bernardo O’Higgins hizo cantar un Tedeum el 7 de abril de 1813, y donde antes, en 
1794, se había trazado la villa de Linares; una casa de Yerbas, donde se hospedó el brigadier Pareja 
y su Estado Mayor el 26 de abril de 1813, la que gracias a las gestiones del académico González 
Colville fue declarada monumento nacional en 1985 y donde hoy funciona el museo y biblioteca; 
así como la parroquia de Santa Cruz, de Yerbas Buenas. 
 
Sesión de 8 de agosto 

La académica  Isabel Cruz analizó la temática  Roberto Matta. Formación: Arte y Ciencia 1911-
1939. 
En su exposición planteó que una lógica reduccionista ha guiado parte de los estudios sobre Roberto 
Matta, vinculando el surgimiento y desarrollo inicial de su obra sólo a su contacto con el 
surrealismo, lo que desvaloriza o prescinde de la memoria histórica de su época en Chile y de la del 
propio pintor, llámense ámbitos familiares, vivencias infantiles, educación escolar, formación 
universitaria, o primeros contactos con artistas e intelectuales europeos. A partir de estos elementos 
la académica intenta  una relectura y complementación de los avatares, decisiones y encuentros 
que introducen al pintor en un específico campo de las artes visuales vinculado al desarrollo 
científico: la creación de formas, desde su temprana infancia hasta 1939, año en que deja París y se 
traslada a los Estados Unidos a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Sesión de 22 de agosto             
 
El académico Jorge Hidalgo expuso sobre Curas y feligreses andinos, una historia de larga 
duración anudada entre las complejidades de la vida espiritual y las interconexiones socio 
económicas. 
La charla puso en discusión la relación entre cultura material y la vida espiritual en las parroquias 
andinas, del mismo modo que el sistema de cultos cargos, es decir asumir el financiamiento de las 
fiestas religiosas en las comunidades andinas para redistribuir la riqueza acumulada e impedir el 
enriquecimiento de unos pocos, dejando menores posibilidades para el resto en tierras limitadas. De 
modo que, el más pobre del grupo, en esta sociedad del prestigio, era el que tenía el más alto rango 
y había ocupado diversos cargos. Sin embargo, evidencias que provienen de documentos 
parroquiales y de nuevas tesis de doctorado, muestran el interés de los curas por incrementar esas 
fiestas y el número los alféreces que dentro de la comunidad las financiaban. Por cada una de las 
fiestas religiosas el párroco recibía un pago que entraba en el ítem de limosnas. Si a ello se suman 
las obvenciones eclesiásticas por el pago por los sacramentos y entierros, más otras formas de 
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ingresos, como el sínodo, se puede apreciar que las críticas de los corregidores a los eclesiásticos, 
para defenderse a su vez de las acusaciones contra ellos por los excesos en repartos forzosos de 
mercancía, por las fiestas religiosas que arruinaban a los campesinos andinos, parecen tener más 
fundamentos de los que se ha pensado hasta ahora. Los datos de los juicios eclesiásticos muestran, 
también, otras acusaciones contra los curas por sus negocios privados que les estaban prohibidos o 
el incumplimiento de su labor pastoral. A su vez para las comunidades indígenas, las fiestas eran 
una manera de acceder al mundo sobrenatural cristiano, donde el sacerdote jugaba un rol central. 

 

Sesión de 12 de septiembre 
 
El académico Enrique Brahm presentó  la ponencia titulada  La Constitución de 1925 y el modelo 
de Weimar.  

Los sectores revolucionarios -sobre todo la oficialidad joven del Ejército- que precipitaron el 
proceso constituyente que culminó con la Constitución de 1925, estaban poseídos de un ímpetu 
reformista que tenía como objetivo fundamental terminar con el liberalismo económico dominante e 
introducir un nuevo orden económico-social estatista e intervencionista. Su modelo debió haber 
sido la alemana de Weimar de 1919. Sin embargo, esa nueva concepción del Estado no quedó 
recogida en el texto constitucional. Los constituyentes centraron sus esfuerzos en terminar con el 
parlamentarismo e introducir un régimen presidencial. Pero, en la práctica, se dio la paradoja de que 
mientras el presidencialismo nunca funcionó de forma cabal, el estatismo intervencionista sería el 
común denominador de todos los gobiernos chilenos hasta 1973. 

 

 Sesión de 26 de septiembre             

El académico  correspondiente Armando Cartes expuso el tema  Bío Bío, crisol de culturas: una 
historia regional.  

Se trata de su libro,  publicado recientemente, dedicado a la historia de la región del Bío Bío, 
considerando en ella de manera equilibrada las tres provincias que componen la actual región: Bío 
Bío, Arauco y Concepción. La obra consta de de 352 páginas y está estructurada en 11 capítulos 
ordenados cronológicamente, para cada uno de los cuales se ofrece una “Orientación Bibliográfica” 
al final del libro, en vez de tener las referencias al pie de página. De esta manera el autor espera 
ofrecer una lectura más amable a todo tipo de público. El autor explicó que la motivación de este 
libro es la de reivindicar las historias regionales, porque la historiografía se ha dedicado a las 
historias locales o a la “Nacional”, pero no a las de las regiones, lo que ha redundado en una falta de 
identidad regional al menos en el caso del Bío Bío. El texto pretende contribuir a ello, pero también 
a un mejor entendimiento de la Historia de Chile, que ha hecho extensiva al país la historia de 
Colchagua. 
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Sesión de 10 de octubre             

El académico Miguel Donoso Rodriguez  diserto acerca de Sor Tadea de San Joaquín y su 
poema Relación de la inundación que hizo el río Mapocho (1783)” 

La presentación tuvo como protagonista a Sor Tadea de San Joaquín, la monja carmelita autora del 
romance “Relación de la inundación que hizo el río Mapocho” (1783). Sor Tadea puede ser 
considerada la primera poeta chilena. El Dr. Donoso recientemente compuso una edición del 
poema, publicado por  Editorial Universitaria, basada en el manuscrito que se descubrió en el 
Archivo Andrés Bello en el año 2008, el cual se cotejó con todas las ediciones conocidas. 
 
Sesión de 24 de octubre     

El académico Jose Ignacio González expuso acerca de  Los atlas nacionales: el caso de Chile. 
 

En primer término mostró la evolución y desarrollo de los Atlas, entendidos estos como un conjunto 
ordenado y sistemático de mapas de un determinado territorio, los cuales han sufrido cambios 
significativos, especialmente en lo referente a su estructura y contenido. 

Uno de esos cambios es el surgimiento a fines del siglo XIX de los llamados Atlas Nacionales, 
denominación dada a aquellos atlas que tienen por finalidad mostrar, además de las características 
físicas de un país, otros tipos de asuntos de la nación tales como los de tipo económico, político, 
social y cultural, a través de una serie de mapas temáticos. Explicó que se trata de obras de gran 
envergadura y alto costo, por lo que habitualmente los publican países desarrollados y, además, son 
instrumentos que cumplen una función de importancia para la planificación y desarrollo del 
territorio. Los primeros países que impulsaron este tipo de atlas fueron aquellos más jóvenes, 
imbuidos de un fuerte espíritu nacionalista, destacando entre otros, Finlandia, Escocia, 
Checoslovaquia, seguidos luego, por Francia, Alemania, Italia, etc. Ellos tenían el propósito que sus 
habitantes conozcan su país y hacerlo conocido por otros. 

A continuación reseñó el caso de Chile, señalando que la primera edición del Atlas de la República 
de Chile, que cumple con el propósito de un atlas nacional, corresponde al que se publicó el año 
1966 por parte del Instituto Geográfico Militar, y que luego hubo una reedición de la obra el año 
1970. Una segunda edición apareció el año 1982, donde se incluyó la división en regiones del país 
y, la edición más reciente, es del año 2005, con abundante cartografía temática de las regiones de 
Chile.  

En relación a la primera edición, explicó los motivos que, a su juicio, habrían incidido en su 
publicación, los que entre otros son la disponibilidad de cartografía de buena calidad en el país, 
información confiable en distintas áreas del territorio nacional, profesionales adecuados para 
realizar los mapas temáticos de la obra, y la llegada a la dirección del IGM de un director conocedor 
de la geografía nacional y con un alto espíritu nacionalista.  
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Posteriormente mostró a través de un power point, imágenes y mapas temáticos de las diferentes 
ediciones del Atlas de la República de Chile, donde fue posible apreciar y valorar el contenido de 
estas publicaciones de las que, en sus distintas ediciones, registran notables avances. Cerró su 
presentación con algunas conclusiones sobre el tema expuesto. 

Sesión de 14 de noviembre 

El  académico Antonio Dougnac Rodríguez disertó sobre el tema Fidelidad familiar y literatura 
jurídica 

 La investigación del autor sobre la cultura jurídica española de los siglos XVI y XVII lo condujo a 
interesarse por el contenido de las bibliotecas de juristas, abogados y de otras instituciones, porque 
en esos libros es posible encontrar el conocimiento jurídico de la época. Éste también se expresa en 
expedientes judiciales, porque en ellos se cita literatura jurídica. En ambos tipos de escritos los 
juristas daban a conocer su pensamiento sobre disposiciones legales. Un aspecto de este tema es el 
que presentó el académico Dougnac: que muchos de los comentarios y análisis sobre estas 
disposiciones legales y sentencias no fueron publicados por sus autores, pero si por algún familiar, 
principalmente hijos y yernos, quienes continuaron la obra ante el impedimento del autor original o 
su muerte. Con un número importante de casos como estos, de destacados juristas españoles y de 
otros países de Europa en la época estudiada, cuya calidad se demuestra en el número de ediciones 
de los libros y sus traducciones, el académico detectó una tendencia a la continuidad familiar en el 
cultivo del pensamiento jurídicos y la producción de obras de ese tipo. 

Sesión de 28 de noviembre 

El académico Rodrigo Moreno ofreció la ponencia titulada El puerto de Valparaíso y el desarrollo 
de la cartografía científica en el siglo XVIII y primeras décadas del XIX. 
 
La presentación trató la evolución cartográfica del puerto de Valparaíso en los siglos XVIII y las 
tres primeras décadas de la centuria siguiente, poniendo atención en los progresos científicos 
observados, en especial, desde el levantamiento realizado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en 
1744, cuyos resultados se publicaron cuatro años más tarde. De igual forma, la ponencia apuntó a 
poner en valor la cartografía hispana del referido puerto, la que influyó en las cartas oficiales de la 
marina británica y francesa hasta la segunda década del siglo XIX, particularmente, los trabajos 
realizados durante la expedición de Malaspina. Solo con nuevos levantamientos elaborados en la 
década de 1830 las marinas de las potencias hegemónicas obtuvieron sus propias cartas de la bahía, 
concordante con la relevancia que el puerto había adquirido en dicho tiempo.  
 

Sesión de 12 de diciembre      

Ceremonia de entrega   del Premio Cruchaga Tocornal a doña Catalina Saldaña 

 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 
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Al cumplirse el período de cinco años en la presidencia de la Academia Chilena de la Historia del 
académico Joaquin Fermandois Huerta,  electo el 25 de septiembre de 2018, se convocó a la 
elección correspondiente para la provisión del mencionado cargo. Ésta se efectuó telemáticamente 
entre el 20 y el 26 de septiembre resultando reelecto el académico señor Fermandois, quien había 
manifestado su intención de postular a un nuevo periodo - sin perjuicio de la presentación de otros 
candidatos – con la finalidad de terminar su mandato en la dirección del Instituto de Chile  en enero 
de 2025 que,  de acuerdo al sistema de alternancia de la institución entre las academias, corresponde 
a la de Historia hasta dicha fecha.  

 
 
 
 
 
CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE ACADÉMICA DE NÚMERO 
 

En una ceremonia presencial, celebrada el martes 25 de abril, se incorporó a la Academia en calidad 
de numeraria la profesora Catalina Balmaceda Errázuriz reemplazando en la medalla número 18  al  
distinguido académico y diplomático Jose Miguel Barros Franco.   
 

Su incuestionable formación académica, las exigencias que el cultivo de su especialidad - la 
Historia Antigua- requiere en el país, su trayectoria docente en el Instituto de Historia de la 
Universidad Católica y la publicación de reconocidas obras del área en el extranjero y en Chile, 
motivaron su  elección. 

La  profesora  Balmaceda  es Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Magister y Doctora en Historia antigua por la Universidad de Oxford. Profesora del Instituto 
de Historia de la Universidad Católica de Chile, dicta las cátedras de Historia antigua, Introducción 
a la Historia y Pensamiento histórico.  
Su discurso de ingreso a la Corporación llevo por título Virtus: la valentía en la cultura 
romana; siendo recibida en nombre de la misma por el académico René Millar Carvacho. 
 
ELECCIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO 
 
En sesión de 14 de  de marzo de 2023  se dio inicio al proceso eleccionario para proveer  la plaza 
académica vacante por el fallecimiento del académico Horacio Aranguiz  que concluyo con la 
elección del doctor en Teología P. Samuel Fernández Eyzaguirre el 12 de septiembre del  mismo 
año. 
 El P. Fernández es especialista en Historia del Cristianismo Primitivo y de Historia del Catolicismo 
Social Chileno de la primera mitad del siglo XX. Entre sus investigaciones y publicaciones se 
destacan los estudios sobre Origines, los primeros sínodos, el arrianismo y la figura del padre 
Alberto Hurtado. Sus obras de mayor impacto internacional corresponden a la Introducción, texto 
crítico, traducción y notas de la obra de Origines Sobre los principios, publicada en Madrid el 2015 
por la editorial Ciudad Nueva; El descubrimiento de Jesús: Los primeros debates cristológicos y su 
relevancia para nosotros. Ediciones  Sígueme, Salamanca, 2022; “Words and Concepts in Motion: 
Hilary of Poitiers between East to West”, in A. Usacheva et al., Mediterranean Flows: People, 
Ideas and Objects in Motion (Brill- Schöningh, 2023. 
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ACADÉMICO CORRESPONDIENTE  EN VALPARAÍSO 
 

Por su trayectoria docente  y por su aporte a la historiografía nacional en temas  relativos al extremo 
sur de Chile, al Océano Pacífico y – especialmente-  a la Antártica y a la presencia de nuestro país 
en ella,  a fines del año  2022 la Academia Chilena de la Historia eligió al profesor Mauricio Jara 
miembro correspondiente de la Corporación en Valparaíso, incorporándose formalmente  a las 
actividades de ésta a inicios del 2023.  En su designación también se valoró el rol que le ha 
correspondido en la creación del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares,  institución pionera 
dentro del país en  estudios e investigaciones antárticas, y la  labor que ahí ha desarrollado.  

El profesor Jara cursó sus estudios de pedagogía y de doctorado en Historia  en la Universidad de 
Chile; actualmente integra el cuerpo docente de la Facultad de Humanidades de  la Universidad de 
Playa Ancha en calidad de titular. 

 
ELECCIÓN DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN QUILLOTA 
  

El reconocido  periodista y  profesor Roberto Silva Bijit, creador y director de distintos medios de 
comunicación regionales como  los diarios El Observador, Aconcagua y Viña del Mar y  las 
radioemisoras Quillota y La Calera, fue elegido miembro correspondiente de la Academia Chilena 
de la Historia en Quillota la en sesión de 13 de  junio de 2023.   

Además de su trayectoria docente Silva Bijit ha realizado un arduo y constante trabajo para el 
conocimiento de la historia  regional y el rescate del patrimonio arquitectónico documental de la V 
Región. 

Entre sus últimas publicaciones destacan  Historia del 11 de Septiembre de 1973. Antecedentes 
históricos, los sucesos del Once y sus consecuencias para Chile, (coautor) 2013, 288 páginas; 
Historia General de Quillota, Tomo 1, 2017, 390 páginas; La gloriosa historia de San Luis de 
Quillota. Cien años de pasión amarilla 1919-2019, 2019, 336 páginas. 

NUEVO DIRECTOR DEL BOLETIN DE LA ACADEMIA 

El académico Rodrigo Moreno, Director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de 
la Facultad de Artes Liberales de la  Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro de 
Estudios Americanos de la misma universidad, asumió a principios de este año la Dirección 
del Boletin de la Academia Chilena de la Historia.  En palabras de la nueva autoridad, su 
nombramiento constituye un honor por tratarse de una revista reconocida y de larga data, que 
implica responsabilidad, tiempo y trabajo, subrayando que centrará su  gestión y esfuerzo en 
dar mayor visibilidad y difusión a la publicación. Reemplaza en el oficio al académico 
Leonardo Mazzei. 

NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDITORA DEL BOLETIN 
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En sesión de 26 de septiembre de 2023 el Director del Boletin de la Academia Chilena de la 
Historia, académico Rodrigo Moreno, informó que los académicos Jacqueline Dussaillant, 
Miguel Donoso y Catalina Balmaceda aceptaron formar parte de la Comisión Editora de la 
revista.  
 

INCORPORACIÓN DEL BOLETÍN A DIALNET 

Como resultado de diligencias desplegadas por la Academia y, particularmente, por el académico 
Javier Barrientos, este año el Boletin de la Academia Chilena de la Historia fue incorporado en el 
sistema de registro Dialnet. Portal consistente en una base de datos bibliográfica digital y con 
acceso abierto que contiene la producción científica especializada en ciencias sociales y humanas en 
español con el objetivo de difusión. La publicación también está registrada en el Hispanic American 
Periodical Index (HAPI) y en el Directorio de Latinindex 

 
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2022. 

Bajo la premisa de promover el cultivo de la historia nacional y dar estímulo a nuevas vocaciones 
científicas, la Academia Chilena de la Historia abrió una nueva versión del Premio Miguel 
Cruchaga Tocornal – instituido en la década del 50-  para reconocer a la mejor tesis universitaria 
escrita durante el año. 
 
Los trabajos recibidos  en esta ocasión  para  concursar por el galardón fueron los siguientes: 
 
1. Título:   Violencia política en el sistema de partidos chilenos (1932-1948). 

Autor: Diego Venegas Caro   
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 
Universidad de Concepción. Facultad de Humanidades y Artes. Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales. 
Profesores guía: Mauricio Rojas e Igor Goicovic 
 

2. Título: ¿Cómo aprendían en la escuela normal rural de Copiapó?. Un análisis 
histórico sobre la formación normalista de cara a la enseñanza rural, 1936-1947.  

Autor: Felipe Orellana Rojas   
Tesis para optar al grado de Magister en Historia. 
Universidad de Concepción. Facultad de Humanidades y Artes. Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales. 
Profesor guía:   Fernando Venegas 
 

3. Título: El empréstito chileno en Londres, su transferencia parcial al Perú, y su impacto en las  
relaciones bilaterales (1822 - 1856). 

Autor: Daniel Brieba Sir 
Tesis para optar al grado de Magister en Historia. 
Universidad Adolfo Ibáñez. Facultad de Artes Liberales. Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales. 
Profesor guía: Gonzalo Serrano. 

 
4. Título: ¿Vejaciones o esclavitud? Viaje a las prácticas en Filipinas hacia el siglo XIX   

Autora: Carolina Hiribarren Cardoen  
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Tesis para optar al grado de Magister en Historia. 
Universidad Adolfo Ibáñez. Facultad de Artes Liberales. Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales. 
Profesor guía: David Rex.   
 

5. Título: Imaginar la democracia en dictadura: la discusión pública entre políticos 
sobre el concepto de democracia en Chile (1983-1990). 

Autor: Benjamín Concha   
Tesis para optar al grado de Magister en Historia. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 
Política. Instituto de Historia. 
Profesor guía: Manuel Gárate  

 
6. Título: Formas de integración de los esclavos negros en las gobernaciones de 

Antioquía y Popayán, siglo XVII. 
Autora: Sandra Montoya   
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 
Política. Instituto de Historia. 
Profesores guías: Verónica Undurraga y Pablo Rodríguez.  

 
7. Título: Historia de la Historiografía provincial del Siglo XIX. Una aproximación al 

caso argentino desde Cuyo. Los recuerdos históricos de Damián Hudson.  
 Autor: Abel Cortéz 
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Filosofía y Educación. 
Instituto de Historia. 
Profesor guía: Eduardo Cavieres 
 

Este último trabajo escrito por Abel Cortez y el de Benjamín Concha resultaron finalistas 
tras la primera ronda de evaluación, encargándose al académico Alvaro Góngora un nuevo 
informe de ellas para resolver respecto de la más meritoria. La resolución final de la 
Academia tendrá lugar en la reunión extraordinaria del jueves 14 de diciembre. 

 
PUBLICACIONES. 
 
Este año se publicó el volumen 131 del Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 
entrega preparada en memoria  del destacado abogado, romanista e historiador del derecho 
indiano Alejandro Guzman Brito. Con su semblanza y extensa bibliografía colaboraron el 
académico Antonio Dougnac y el profesor Felipe Vicencio Eyzaguirre; con estudios, los 
académicos Leonardo Mazzei, Carlos Salinas y un importante número de discípulos y 
colegas del homenajeado.  En tanto, las recensiones fueron aportadas por los académicos 
Joaquin Fermandois, Adolfo Ibáñez, Rodrigo Moreno, Fernando Lolas, y Felipe Vicencio.  
 
 
REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 
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El 9 de junio de 2023 el  Presidente de la Academia, Joaquin Fermandois, el decano de la Facultad 
de Educación de la Universidad Católica Silva Henríquez, Luis Valenzuela,  y la profesora 
Macarena Cordero  de la Universidad de los Andes, se reunieron con autoridades del Ministerio de 
Educación para volver a plantear la postura de rechazo de la Academia Chilena de la Historia, y de 
otras instituciones, sobre la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de Historia en Tercero 
y Cuarto Medio. Se espera que el tema pueda volver a discutirse para revertir la medida o para 
lograr soluciones parciales que permitan devolver a la asignatura de Historia el lugar que le 
corresponde en el Currículo nacional.  

 
 
 
 
LA ACADEMIA Y LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE. 
 
Los Anales del Instituto de Chile, en su  volumen XLII, estuvo dedicado al  tema el Patrimonio en 
Chile.  En esta edición la Academia Chilena de la Historia participó  con los siguientes artículos: El 
Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, custodio temprano de nuestro patrimonio cultural  
escrito por el académico Sergio Martinez Baeza;  Síntesis histórica del legado artístico de la Iglesia 
Católica y casos de rescate patrimonial en Chile,  de la académica Isabel Cruz y  “La cartografía 
como patrimonio,  de responsabilidad del académico Rodrigo Moreno. 

 
ACADÉMICOS FALLECIDOS   
 
Este año se ha debido lamentar el fallecimiento de los siguientes académicos: 
  
DE  NÚMERO 
 
Pedro Cunill Grau, ocurrido en Caracas, el 24 de marzo de 2023. 
Teresa Pereira Larrain, ocurrido en Santiago el 11 de julio de 2023 
 
 
. 
 

 
 

 
*** 

 
 

 

 

 

 

 




