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E.rL 25 DE diciembre de 1860 mora en

Santiago el cannigo y abogado don Juan
Francisco Meneses Echanes, cuya larga y
azarosa vida estuvo siempre al servicio del

sistema absolutista de Gobierno imjjerante
en la Colonia, y que l, con la mejor bue
na fe, deseaba implantar, tambin en la

Repblica.
Meneses descenda de conquistadores: de

Francisco Alvarez de Toledo por lnea pa

terna, y de Alonso de Crdoba por la otra.

Era hijo del fundador de la villa de Santa

Rosa- de Los Andes, abogado clon Jos
Ignacio Meneses y de doa Micaela Echa

nes. Naci en Santiago el 24 de junio de

1785.

Desde nio fue al colegio de San Carlos,
donde convivi con los hijos de los mag
nates de la Colonia; lentamente asimil en

esas aulas las ideas monrquicas y absolu

tistas de la poca, y que afianz en la Uni

versidad de San Felipe donde estudi am

bos derechos. A los '19 aos, el -31 de agosto
de 1804, la Real Audiencia le otorg el

ttulo de abogado y ya era un convencido

realista.

Mientras algunos de sus contemporneos
reciban en Europa el influjo de la corrien

te libertaria, el joven jurisconsulto profe
saba un absolutismo monrquico impropio
de sus veinte aos.

Desde muy joven, Meneses era decidido,

enrgico, de carcter firme, violento y ba

tallador, partidario del orden y de la mo

narqua. Sus conocimientos legales dejaban
mucho cjue desear: en aquella poca haba

poca literatura jurdica en Chile. Don Do

mingo Amuntegui Solar expresa cjue "su

ilustracin era muy escasa. Individuos que
le conocieron muy de cerca dice asegu
ran que su ciencia jurdica consista en el

"Febrero novsimo", y su preparacin pol
tica y econmica en "Las Empresas Pol

ticas" de Saavedra Fajardo, al que atribua

importancia exagerada".

Escribano sustituto del Gobierno

En 1809 Garca Carrasco, tal vez para

prevenir futuros alzamientos que ya se di

visaban, nombr Escribano sustituto del

Gobierno al joven abogado Juan Francisco

Meneses, hombre enrgico que "no se en

redaba en las telaraas de las consideracio

nes humanas cuando se propona llegar a

cierto trmino". Por ese mismo tiempo for

m su hogar con la seorita Carmen Bil

bao, de la cual tuvo una hija, Mara Dolo

res; a la que ms tarde se otorg una

pensin por los servicios que su padre pres
t al pas. Lleg el ao 1810 y los hombres

de Gobierno comenzaron a ver los espejis
mos de las conspiraciones. Al ao siguiente
don Juan Antonio Ovalle, anciano vene

rable, algo candido pero precipitado, tuvo

la mala ocurrencia de expresar ingenua
mente en los Baos de Cauquenes que, en

vista de la catica situacin de la monar

qua espaola, era necesario pensar en la

independencia; puede ser que este caballe

ro ni dijese tal cosa, pero como la aristo

cracia le utilizaba para el logro de sus afa

nes emancipadores, Garca Carrasco orden

detenerle junto con otros dos patricios: clon

Jos Antonio Rojas, tambin valetudinario,

y clon Bernardo Vera y Pintado, turbulen

to y osado argentino. Garca Carrasco no

haba cado bien por su conducta poco
honorable en el escndalo de la "Scor-

pie'jn", por sus modales chabacanos y su

carcter vacilante e indeciso.

Meneses, que era dominante y tena mu

cha afinidad de ideas y propsitos con

Garca Carrasco, ejerci grande influjo so

bre el mandatario y muy pronto pas a ser

el verdadero inspirador clel Gobierno. En

seguida vino el proceso contra los tres ciu-
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dadanos y su traslado a Lima. En todos los

autos y providencias se advierte la inspira
cin y aun el lenguaje de Meneses. Garca

Carrasco y su escribano interrogaron a los

principales testigos y este ltimo sac de su

casa con el ayudante, mayor Raimundo

Ses, al octogenario clon Jos Antonio Ro

jas y de all le llevaron al cuartel de San

Pablo. La Revolucin de Mayo en Buenos

Aires amedrent a los hombres de Gobier

no y secretamente los dos ancianos Ovalle

v Rojas fueron enviados a Lima en la

fragata "Miantinomo", mientras Vera, en

fermo de cuidado, qued en Valparaso.
Si el escribano, segn expresin de don

Miguel Luis Amuntegui, hubiera vivido

en el siglo XVI o XVII habra sido capitn
y no se hubiese distinguido por la suavidad

con los indios; pensaba que los gobiernos,
ante todo, deban imponer el respeto ms

sumiso. En aquellos das el inflexible y

monrquico Meneses vea tambalear el r

gimen colonial tan de su agrado y tomc

las ms drsticas providencias para afian

zarlo. El vecindario de Santiago, cuando

supo el extraamiento de los tres caballe

ros, se alz contra aquella medida y, en

una reunicn efectuada en el Palacio de las

Cajas, milagrosamente en pie, aunque br
baramente transformado, donde funciona

ba la Real Audiencia, pidi a Garca Ca

rrasco que separase de sus cargos al asesor

interino don Juan Jos Camjjo, al secreta

rio de la Capitana General, clon Judas
Tadeo Reyes y al intrpido y audaz escri

bano, doctor Juan Francisco Meneses; Gar

ca Carrasco, que presenta la cada clel

rgimen, accedi a los ruegos clel vecinda

rio y destituye') de mala gana a sus tres

colaboradores. Meneses, alma de la repre-

sin, "retirse tranquilamente dice un

historiador a Santa Rosa de Los Ancles, a

observar el curso de los acontecimientos"

y slo regres a Santiago despus clel desas

tre de Rancagua.

Asesor de Marc del Pont

Las nuevas autoridades espaolas de la

Reconquista utilizaron de inmediato los

valiosos servicios clel antiguo escribano rea

lista: a fines de 1814 era designado Asesor

del Intendente de Concepcin, pero su des

empeo all fue breve, en 1815 estaba de

nuevo en la capital del Reino en calidad

de Asesor Jurdico del Gobiernador Casi

miro Marc del Pont. Meneses pasaba a ser

el Ministro nico clel odiado personero clel

Rey, con quien colabor en todas las tor

pes medidas represivas adoptadas contra

los patriotas. La designacin clel arbitrario

escribano de Garca Carrasco jiara cargo
tan importante fue un verdadero desafo

a los patriotas, con los cuales el nuevo fun

cionario estaba enemistado desde aquellos
das de 1810. Todas las tropelas de Marc

del Pont fueron promovidas, o por lo me

nos refrendadas, por el Asesor, actitud que
le vali el repudio de sus conciudadanos.

Los patriotas chilenos jams le perdonaron
cjue se hubiese hecho partcipe de ese san

guinario deseo clel gobernante: "no he de

dejar a los chilenos ni lgrimas que llorar".
Dos aos, Meneses, puso en prctica su ve

hemente deseo de hacer respetar sumisa

mente al Gobierno, sin parar mientes en la

crueldad de la represin.

En Lima. Sacerdote

Llegada la hora de la Independencia, el
Asesor Jurdico fue uno de los ltimos de

fensores del Rey y acompa fielmente

al Gobernador hasta el momento que, co

nocido el triunfo de Chacabuco, huy a

Lima donde abri su bufete de abogado y

desempe, por breve tiempo, las funcio

nes de secretario del Virrey. All aoraba

para Chile la vuelta del rgimen colonial

del que fue siempre decidido admirador.

En la capital de los Virreyes muri su

espcjsa y poco despus se emancipe'} el Per.

Ambos sucesos, tan tristes para l, no lo

graron desanimarle, y, como dice don Do

mingo Amuntegui Solar, "no son muchos

los hombres que resisten con nimo sereno

tamaa desgracia; pero l tom dos reso

luciones de imjjortancia: abraz) el sacer

docio y solicite') ele O'IIiggins su regreso a

Chile". Vistie'j sotana y radice'jse en el Cuz

co, donde hizo sus estudios teolgicos y
sirvi de familiar al obisjjo administrador

ajiostlico de esa ciudad arqueoljgica; al

mismo tiemjjo solicite') el regreso a la patria
y en carta particular, asegur) a O'Higgins
su absoluta lealtad a la emancipacin ame

ricana. El Director Supremo, jior decreto

del 21 de sejitiembre ele 1821, le permiti
regresar al pas y le "incorpor entre los

hijos de la familia chilena".

Cura de Los Ancles y diputado al Congreso

Constituyente

Una vez aqu en su patria, estuvo cerca

del obispo clon Jos Santiago Rodrguez
Zorrilla, a quien le unan los vnculos del

amor insobornable a la causa de Espaa;
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el prelado le orden sacerdote el 21 de a-

bril de 1822, y al ao siguiente le nombr

cura de la importante parroquia de Santa

Rosa de Los Ancles, ciudad fundada por su

padre. En el ejercicio clel cargo pastoral
fue generoso, caritativo y apostlico; con

su peculio embelleci el templo. Se hizo

querer de los parroquianos y dej fama por
su abnegacin y laborioso celo. En <182'4

recibi) y atendi con "magnfica cordiali

dad" en esa villa, al Vicario Apostlico
Monseor Juan Muzi y a sus secretarios,

entre los cuales contbase el futuro Papa
Po IX, Juan Mastai Ferretti. Don Jos
Sallusti, ha dejado una breve y elogiosa
semblanza clel cura Meneses.

Sin abandonar el ministerio, fue elegido
diputado jjor Los Andes en el Congreso
Constituyente de 1826, clel cual fue desig
nado miembro de la comisin de Justicia
y Legislacin y, a fines del mismo ao, se

le honri con la vicepresidencia de la Cor

poracin. Su temperamento inquieto y apa
sionado no se avena con la inactividad y

ya en julio clel mismo ao, ante la renun

cia de Freir, habl en el Congreso con

energa y moderacin, para que de inme

diato se diera Gobierno a la Repblica. Se

opuso tenazmente a la anarqua poltica
cjue comenzaba en Chile. Ardiente partida
rio del orden y de la autoridad rigurosa,
no vea con buenos ojos el desconcierto y
la confusin imperantes. Terci en nume

rosos debates con aplomo y buen sentido

y especialmente abog por la devolucin

de los bienes confiscados a los Regulares, la

enajenacin de las tierras ele indios y la

prohibicin de importar artculos que se

fabricaban en el pas.

Rector del Instituto Nacional

Fl 22 de septiembre de 1826, mientras

ejerca brillantemente sus funciones parla
mentarias, el Vicepresidente de la Rep
blica, clon Agustn Eyzaguirre, quiso poner
orden en el Instituto Nacional y nombr

Rector a Juan Francisco Meneses. En las

actas del Parlamento de aquella jjoca, el

diputado jior Eos Ancles acta muy de lar

de en tarde; durante tres aos le absorbie

ron totalmente el rectorado del Instituto,
el ejercicio de sus funciones sacerdotales y
de la abogaca.
Lozier haba fracasado en la direccin

clel Instituto y el establecimiento estaba

desorganizado. El nuevo Rector lo encauz:

imjdant) la disciplina, dio grande incre

mento a los estudios primarios, secunda

rios y universitarios; cre la ctedra de

Gramtica Castellana; puso orden en la

contabilidad; pretendi establecer la ense

anza de la Qumica Experimental, prepa
r la apertura clel curso de Medicina;

aplic el sistema de enseanza mutua en la

escuela de jjrimeras letras para que sirviese

de preparacin a la Normal; mand a los

profesores que redactaran sus lecciones y
las imprimiesen. El 2 de octubre abri to

das las ctedras con excepcin de las de

Derecho Cannico y Civil; como abogado
mejor los estudios de leyes en lo referente

a la teora y prctica, para lo cual en 1828,

pidi al Gobierno de Pinto que restable

ciera la Academia de Prctica Forense, crea

da en 1778; restableci las clases de Filo

sofa y Teologa; esta ltima ensebase

segn el curso Lugdunense, en pugna con

la Teologa tomista y plagado de herejas;
mejor la enseanza clel Latn, del Francs

y del Ingls y pidi al Gobierno que, para
estimular el estudio de estos idiomas, se

prefiriese al tomar empleados, a aquellos
que dominaran estas lenguas.
Don Domingo Amuntegui Solar en su

libro "Los Primeros Aos del Instituto Na

cional", cuando se refiere al rectorado de

Meneses, incurre en un cmulo de contra

dicciones muy explicables en una mentali

dad liberal-volteriana. Reconoce que el

sacerdote era activo y trabajador, terco y

apasionado, inflexible ante sus subordina

dos y sumiso ante los poderosos, pero esti

ma que "gozaba entre sus contemporneos
de la reputacin de hombre probo" en las

pginas anteriores afirma que careca de

inteligencia y ms adelante declara que era

un "espritu perspicaz". Amuntegui con

fiesa que, aunque Meneses perteneca a la

escuela antigua, "estimul y apoy" las re

formas iniciadas por Lozier, y luego agre

ga: "pero el principal mrito de Meneses,

como director del colegio, consiste en el

mantenimiento de la disciplina ms estric

ta. Durante su rectorado no hubo revueltas

de ninguna clase, y, en cuanto ello era

posible, los alumnos observaron una con

ducta moral y respetuosa. En este sentido,

[Hiede asegurarse que su renuncia fue una

verdadera prdida para el Instituto" .

Renacieron durante su laborioso rectora

do los actos pblicos mantenidos por los

educandos; y, como grande aficionado a

las exterioridades, obtuvo en 1828 un de

creto del gobierno por el cual uniform

el traje de superiores y alumnos; el Rector

y Vicerrector usaban uno muy vistoso y

con amplio cuello bordado.
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Como todos los hombres cjue gobiernan,
Meneses fue vctima de las crticas, espe
cialmente jjoi jjarte de Jos Joaqun de

Mora, quien, para combatir lo que l lla

maba el "obscurantismo" del Instituto,
fund el "Liceo de Chile" que cont desde

el primer momento con la proteccin clel

gobierno pipilo de Pinto: le dio lejcal y
dinero en abundancia, mientras el Instituto

careca de las comodidades ms elemen

tales.

Hubo una reida polmica entre Mora

y Meneses. ambos clcsjjrestigiaban mutua

mente sus colegios, este ltimo present un
cuadro muv claro y optimista del estado

de la enseanza en el Instituto, v Amun

tegui, que no simpatiza con el Rector, re

conoce "que l'is artculos contra Meneses

no tienen fundamento serio". El Rector y
el Tribunal de Edue ucie'in se quejaron al

Gobierno y ste desestime') sus justas peti
ciones, no le interesaba el Instituto, selo

protega el establecimiento de Mora.

A fines de 1828 llegaron a Valparaso
algunos profesores franceses, presididos por
Chajjuis cjue tres o cuatro aos antes haba

estado en Chile; entre los catedrticos ve

na Claudio Gay; Meneses, que era hombre

de talento no vulgar, segn dice clon Mi

guel Luis Amuntegui, simptico, de varia

da y amena conversacin, se granje el

afecto de los recin llegados y los conquis
t para lundar el "Colegio de Santiago",

auspiciado por un grupo ele viejos jioltieos

pelucones, entre los cuales se contaban

Rodrguez Aldea, Ministro de (THiggins,

v Manuel Jos Gandarillas.

El '23 de febrero de 182!) Meneses pre

sent su renuncia del rectorado y Pinto la

acept el 5 ele marzo; desde entonces el sa

cerdote comenze'j a dirigir el "Colegio ele

Santiago", entre cuyo profesorado eoni

con los pt oleso es iranceses, menos con

Chapuis, que se hizo solidario de Moia.

Todo lo acaecido en el Instituto es un,

sntoma del desquiciamiento jjoltico ele

Chile en aquel jjerodo.

La Rivolu-ion de 1 S2(>

Meneses continuaba en el Parlamento,

pero los sucesos del ao d-829, de los cuales

fue actor principal, le apartaron de la jia-

rroquia ele Los Ancles, que renunci por

esos das y del "Colegio de Santiago".
El desgobierno y la anarqua dominaban

en el pas y el diputado y antiguo Redor

del Instituto Nacional, enemigo irreconci

liable de la anarqua por su amor al pasado

colonial, no poda mirar con buenos ojos
ese estado ele cosas y reunicse con un grupo
ele connotados vecinos ele Santiago, tocios

iradicionahnente adictos al rgimen auto

ritario de Gobierno, en la Sala del Consu

lado, el ;7 de noviembre de 1829, para ini

ciar la revolucicn cjue dara orden y estabi

lidad constitucional a la Rejibliea. En esa

reunin se desconoe i> la autoridad del Ca

bildo, de las asambleas y de los funciona

rios nombrados jior las corjioraciones, de

clarndose nulas las elecciones de dijjutados
y senadores de esta ciudad de Santiago e

insubsistentes los nombramientos hechos

por las Cmaras; neg la autoridad del

Presidente interino de la Repblica y, para
remediar estos males, los vecinos nombra

ron una Junta de Gobierno presidida por
Ramn Freir e integrada jior Francisco

Rui/ Tagle y Juan Agustn Alcalde. La

Junta promovera el nombramiento ele [ile-
nipotenciarios de las provincias para res

taurar el orden. Tales acuerdos los pon
dran en conocimiento del Presidente

interino del pas, una comisin compuesta

por el doctor Juan Francisco Meneses, Jo
s Mara Guzmn, Diego Antonio Barros y
Manuel Gandarillas. Esta comisin cum

pli fielmente su cometido. En la sala clel

despacho jiresidencial formse una bataho

la: Vicua elijo que fuesen en busca de don

Ramn Freir; Barros sali iras el general,
le encontr) en casa de un amigo y llevle

al Palacio; el Vicepresidente de la Rejibli-
ca se retir a su departamento privado y de

all se dirigi a su casa pero sin renunciar

el mando. Freir recibie'j una ovacin es

truendosa y en seguida fue obligado a sen

tarse en el silln de O'Higgins. Meneses,
con su habitual imjietuosidad, cogi) la ban
da jiresideiK ial cjue Vicua haba dejado
oculta bajo su sombrero y la tercie') sobre

el jiecho del general Freir.

El 9 reunise de nuevo el pueblo en el

jjrimer jiatio del Instituto Nacional, exigii
la renuncia del mando a don Francisco Ra-

mcni Vicua cjue an no dimita, y le hizo

responsable ele todo lo cjue pudiese acaecer.

Meneses fue el alma del movimiento, aun

que maliciosamente no lo diga la historia;

la mejor prueba de ello es el hecho de cjue,
una vez iniciada la Reveilucie'm, fue nom

brado Secretario o Ministro Universal de

Gobierno, el 2 de enero ele 18.10. El hombre

enrgico, implacable y reaccionario, con

mentalidad colonial autoritaria, reprimi

rpidamente los movimientos insurgentes
ele Coquimbo y Concejje ien. Compaeros
del sacerdote en la tarea de restaurar la vi-
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da constitucional clel pas fueron Manuel

Jos Gandarillas, Diego Antonio Barros,

Jos Antonio Rodrguez Aldea, Diego Jos
de Benavente, Manuel Rengifo y Victorino

Garrido; todos estaban influenciados por
las ideas de clon Diego Portales que actua

ba en la sombra para realizar su poltica
de la autoridad imjjersonal.
Una vez que se hizo cargo del Gobierno

don Francisco Ruiz Tagle, el clrigo revo

lucionario fue nombrado Ministro del In

terior y Relaciones el 20 de febrero de

18'30. Luego el mismo Ministro omnipo
tente, que desconfiaba de la actitud conci

liatoria de Ruiz Tagle, de acuerdo con

Portales, hizo renunciar al Jefe de Estado

y subi al poder el Vicepresidente don Jos
Toms Ovalle.

Se confi el mando de las tropas revolu

cionarias al general don Joaqun Prieto

Vial, cuya pericia militar derrot definiti

vamente la anarqua de cinco aos el 17 de

abril de 1830 en los campos de Lircay. Po

cos das antes, el :6 de abril de 1830, Mene

ses refrend con su firma el nombramiento

de clon Diego Portales como Ministro clel

Interior y Relaciones Exteriores. Gustoso

cedi el gobierno efectivo al "terrible hom

bre de los hechos" que encauzara al or

den y la legalidad en el pas; l pas a de

sempear el Ministerio de Hacienda.

Entre tanto el nuevo Ministro afianz

la estabilidad clel Instituto Nacional y tras

lad a este colegio las 42 becas que Pinto

haba dado al "Liceo de Chile". Mora co

menz entonces una terrible campaa de

odiosidades y calumnias contra Meneses y

dems hombres de Gobierno en "El Defen

sor de los Militares". El gaditano sostena

la tesis de que los antiguos realistas que ha
ban sucumbido con la declaracin de la

Independencia se aduearon clel pas para
volver a los hbitos de la Colonia.

Tal vez pas por la mente de Portales la

idea de separar del Coro de la Catedral a

algunos connigos desafectos a su poltica,
en atencin a que sus nombramientos no se

ajustaron a las leyes civiles y econmicas

vigentes y Mora pens que una de esas pre
bendas vacantes estara reservada a Mene

ses. En "El Defensor ele los Militares" clel

10 de sejitiembre de 1830 public un artcu
lo satrico contra el sacerdote Ministro de

Hacienda, presunto aspirante a una de esas

posibles canonjas, citaba unos psimos
versos del antiguo Asesor de Marc del

Pont, publicados en "La Gaceta clel Go

bierno de Chile" durante la Reconquista,
para "felicitar a Morillo por haber hecho

fusilar como ciento cincuenta individuos

de los ms ilustres patriotas".
Meneses por su parte fund tambin tres

peridicos para defender su actuacin y re

plicar a Mora: en agosto de 1830 dio a luz

y redact con Nicols Pradel, "El Juicio";
en 1832, ya libre del gaditano, fund con

Diego Arriarn y Fernando Urzar Garfias,
"El Hurn", en cuyas columnas critic al

Ministro Ramn Errzuriz por su debili

dad en la actuacin contra el Cabildo ecle

sistico que pugnaba con el Obispo Vicu

a; finalmente, para combatir a los filopo-
litas que zaheran a Portales, edit con Ga

rrido y Urzar, "El Farol".

Como dice con su habitual cordura don

Ramn Sotomayor Valds: "Por lo que ha

ca al Ministro de Hacienda Meneses, sus

antecedentes polticos no eran los ms a

propsitos para crearle simpatas, ya que
eran muy conocidos sus servicios a las lti

mas autoridades de la Colonia, en los cua

les haba desplegado un celo fantico y
cruel. Si el leo del sacerdocio con que fue

ungido ms tarde, haba borrado hasta cier

to punto las huellas de aquellas aventuras,

no las haba hecho olvidar del todo. El sa

cerdocio y su honesta conducta privada lo

haban habilitado, es verdad, en el concep
to pblico, y aun permitdole tener muy

pronto ingerencia en las agitaciones de

partido. Pero subsista siempre el hombre

avezado a las antiguas prcticas, el hombre
de fe exclusiva en la autoridad, temeroso

de toda libre agitacin, incrdulo del pro

greso espontneo de los pueblos y aprehen
sivo de las manifestaciones de la libertad.

Todo esto aadido a un carcter terco y

apasionado, haba hecho de Menenes un

agitador temible y un coloborador resuel

to en tanto que se trat de derrocar un or

den de cosas que no se ajustaba ni con sus

hbitos, ni con sus principios; pero deba

convertirle tambin en un colega embara

zoso, llegada la ocasin de tentar innova

ciones arduas en el orden poltico".
Aunque Meneses no era simptico ni po

pular por su actitud reaccionaria y realista,

Portales le quit la cartera de Hacienda,

tal vez ms por su incapacidad tcnica pa
ra manejar las finanzas nacionales, que por
su aficin desmedida al rgimen colonial.

El 16 de junio de 1830 abandon el Pala

cio de Gobierno, pero no guard rencor al

Ministro y prosigui colaborando con l

desde su asiento en el Congreso de Pleni

potenciarios primero, y despus, desde 1831,

como senador por Aconcagua. En su cali

dad de Ministro de Hacienda rebaj tem-
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poralmente algunos derechos fiscales, en

tre otros el 15(lu (ue pesaba sobre la im

posicin de patronatos y capellanas y otras

rentas perpetuas.

En el Parlamento

El 19 de octubre de 1831 fue nombrado

entre los veinte ciudadanos de reconocida

probidad para integrar la Asamblea Cons

tituyente que redact la Constitucin Pol

tica de 1833. Junto con Mariano Egaa y
Manuel Jos Gandarillas tuvo destacada la

bor en ese organismo clel cual fue secreta

rio sin interrupcin desde el 20 ele octubre,
da de la instalacim de la Asamblea hasta

que termin sus tareas. Form jarte, con

Egaa, Gandarillas y otros, de la Comisin

cjue presentara el proyecto de reforma de

la Constitucin de 1828.

El proyecto de Egaa no agraci al clri

go constituyente porque ajustbase dema

siado a la letra de la Carta Fundamental

de 1828 y lo critic en "El Hurn", espe
cialmente en lo cjue se refiere a las ideas

de Gobierno y de los poderes pblicos.
No hay duda de que Meneses era hom

bre capaz, inteligente y trabajador, de otra

manera no se exjjlica que hubiese tenido

tan brillante actuacin en una asamblea

donde no escaseaban los varones de reco

nocida capacidad intelectual.

El ilustre sacerdote fue senador de la Re

pblica desde 1831 hasta 1 S 19; durante

dieciocho aos form paire clel ms alto

Cuerpo Legislativo de la naciejn. A raz del

debate promovido por las Bulas del Obis

po don Manuel Vicua, el partido pelu-
cn dividise en putronatistas exaltados y

moderados. Entre los primeros figuraban
Ramn Errzuriz, Diego Jos Benavente y

Manuel Gandarillas y entre los otros, Joa

qun Tocornal y Meneses. A propsito del

jjroyecto de separac ion del Seminal io del

Instituto Nacional (183-1) hubo una acalo

rada discusin entre los personeros de am

bos bandos: los exaltados, cuyo catolicismo

era dudoso, decan que el jjroyecto deseaba

impulsar la enseanza eclesistica en des

medro de la olicial. Gandarillas, en sesin

del 10 de septiembre, propuso cambiar el

lenguaje clel proyecto que crea impropio
de una lev y hasta contrario a la Gramti

ca; peda para ello 30 das de prrroga. Me

neses salt a la arena parlamentaria con su

fogosidad de siempre y dijo que el artculo

primero, haba sido ya suficientemente dis

cutido y, por lo tanto, no haba lugar a

nuevos debates. Benavente, Presidente del

Senado, del otro bando, contradijo al sacer

dote y "con ra/cn exjuesa Sotoniayor Vl

eles, Meneses estaba en un error, jiero ar-

nx'jse entre ambos tal disputa y se alter la

Cmara de tal modo, que el Presidente le

vant la sesin, acabando jjor decir a Me

neses que "menta". La lucha entre ambas

corrientes clel peluconismo se agrav, pero
el Seminario fue separado del Instituto y
en jjarte gracias al celo desplegado jior el

clrigo senador".

En 1816 fue comisionado jjara contestar

el Mensaje clel Presidente clon Manuel Bul-

nes, segn se acostumbraba entonces. Como

el Primer Mandatario haba hablado del

Mariscal Santa Cruz, en la resjjuesla, Mene

ses tambin se refiri a l, esto motiv las

crticas de algunos colegas; sin embargo el

senador don Andrs Bello le dio la razn

y la nota respuesta ajjrobcse como la redac

te'} el seor Meneses.

Intervino siemjjre en los debates parla
mentarios, especialmente cuando se discu

tan los presupuestos. Terci en la discusin

de los proyectos clel ferrocarril de Santiago
a Valparaso; del nuevo sistema de pesos

y medidas; de la cesin del antiguo local

de la Universidad de San Felipe a la del Es

tado, para levantar el Teatro Municipal,
y de la construccin de puentes a base de

nuevas contribuciones. El hombre apegado
a la tradicin colonial atacaba en el Sena

do toda obra de progreso: as, por ejemjjlo,
no fue jj;ii tidariej de la va frrea que cons

truy \Veclurigth para unir la capital con
nuestro jjrimer puerto; tampoco aceptaba
el sistema mtrico decimal, mas tuvo la

honradez ele confesar, en jileno Senado, que
no lo entenda. Enemigo de cargar al pas
con nuevas contribuciones, vot) en contra

el proyecto de la constru cim de puentes

y tampoco quiso aceptar la entrega del edi

ficio de la Universidad de San Felipe para

que se construyera all el Teatro Munici

pal. Don Andrs Bello, grande amante clel

jjrogieso, estuvo en desacuerdo con Mene

ses en lo rclerente al ferrocarril y a la cons-

truceieui clel Teatro Municipal y al hablar

del nuevo coliseo dijo: "La jioblacin au

menta cada da ms y necesita de esjjectcu-
los dignos de Chile, dignos clel estado de

t ivili/.acie'm a que ha llegado la Rejjblica.
El establecimiento que hay, no llena estos

objetos: por consiguiente adhiero en todas

sus partes al artculo que se discute y creo,

sin haber desatendido los derechos de la

Universidad, he conciliado los intereses del

pblico de Santiago". Meneses call. Pro

bablemente no le faltaron ganas de conti-
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nuar en el Senado, jiero aunque era muy

gobiernista y patronatista, su sistemtica

oposicin a toda obra ele progreso, le cerr

definitivamente las puertas del Parlamento

en 1849.

Rector de la Universidad de San Felipe

Es inexjjlicable como, si Meneses no te

na talento, era llamado a ocupar los ms

altos cargos de la Rejjblica, en esto slo

cabe una disyuntiva: o en realidad era h

bil, inteligente y astuto, o la mayora de los

hombres que actuaban entonces, en la di

reccin de la poltica chilena, eran obtusos.

En 1828 haba sido elegido Vicerrector

de la Universidad de San Felipe y en el

Claustro Pleno clel i30 de abril de 1830,

mientras desemjjeaba la cartera de Hacien

da, fue elegido Rector del establecimiento

colonial. La Universidad haba caducado

y mora de inaccin; el Claustro eligi a

Meneses jiara que le diese nueva vida; as

lo comjjrendi l y, seis das desjjus de su

designacin, convoc) al Claustro jjara resu

citar el establecimiento moribundo. Se jjre-
tendi elaborar un Plan de Estudios ms

conforme con la poca, pero la Universidad

se extingui: en L831, el sacerdote fue reele

gido y permaneci en el cargo hasta 1839.

Durante ocho aos (1831-1839) no hay re

cuerdo de que la Junta Plena hubiese sesio

nado; el 15 de mayo de 1839 reunironse

de nuevo los doctores jjara conocer el de

creto clel Presidente Prieto que ordenaba

la extincin de la clebre y vetusta Casa

de Estudio para dar paso a la nueva, cuyo

jjrimer Rector sera el sabio venezolano

don Andrs Bello; Meneses fue designado
Vicerrector clel nuevo Establecimiento. Des-

jjus de la reunic'm, el Claustro present un
Memorial al Gobierno, en el que reclama

ba del decreto de extincin de fecha 17 de

abril de 1839; por su estilo violento, la no

ta pareca redactada por el ltimo Rector.

Cannigo de la Catedral

El presbtero Meneses era muy amigo del

Obispo clon Manuel Vicua, de tal manera

cjue jiara nadie le una sorpresa verle de

cancnigo doctoral interino el 17 de julio
de 1831, beneficio que dos meses despus
ocupaba en propiedad; en el Cabildo Ecle

sistico colabor con el prelado en sus di

versas obras; poco a jjoco ascendi a todas

las dignidades y ya en 1850 era chantre,

arcediano tres aos ms tarde (1853) v

den desde el 13 de octubre de 1859 hasta

su muerte.

En el Gobierno Eclesistico

El 18 de julio de 1834, Monseor Vicua,

que estaba muy agradecido de Meneses por
el empeo que jjuso en la separacin del

Seminario del Instituto Nacional, le desig
n Provisor y Vicario General clel Obispa
do a la muerte del Pbdo. don Vicente Al-

dunate. Al nombrarle para cjue le ayudase
a llevar el jieso de la dicesis, el bisjjo
como dice el decreto tuvo en cuenta el

celo, la jjrudencia y conocimientos legales
clel agraciado. El nuevo vicario recibi del

jirelado amplias facultades para conocer y
decidir en todas las causas que se presenta
ran al Tribunal Eclesistico, desempe es

te oficio hasta 1843, fecha clel fallecimien

to clel ltimo Obispo y jjrimer Arzobisjjo de

Santiago, Monseor Manuel Vicua La-

rran "el ms sensato y certero de los obis-

jjos hispanoamericanos de aquella poca"
segn opinin clel historiador Pedro Letu-

ria. S. J.
El 2(i de mayo de 1815, cuando el Pbdo.

D. Jos Alejo Eyzaguirre dej el cargo de

Arzobispo electo, el Cabildo Eclesistico de

sign a Meneses Vicario Capitular; tres me
ses ms tarde, el da que don Rafael Valen

tn Valdivieso tom posesin de la Arqui-
dixesis como Arzobispo electo, l renun

ci. En el Gobierno interino de la Iglesia
santiaguina crec el 24 de mayo de 1845 la

parroquia de San Juan Bautista de Malloa;

en lo dems se limit al despacho diario

en la curia y a presidir los actos eclesisti

cos oficiales y litrgicos.

Decano de la Facultad de Derecho y Di

rector de la Academia de Leyes y Prctica

Forense

En 1846 sucedi a clon Mariano Egaa
en el decanato de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Chile, de la cual

tambin era Vicerrector; al mismo tiempo
le designado Director de la Academia de

Feyes y Prctica Forense, institucin resta

blecida jior el mismo en 18128. Naturalmen

te este ltimo cargo no era para un indi

viduo sesentn y tan reaccionario, en cuyo

desempeo tena que tratar con jvenes es

tudiantes.

Tres aos ms tarde tuvo el director una

seria dificultad con el alumno Benjamn
Vicua Mackenna. Meneses, que era pala
ciego y muy patronatista, quiso felicitar al
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nuevo Ministro de Justicia clon Mximo

Muxica, en nombre de la Academia, de la

cual era Presidente. Muxica haba sido

nombrado Ministro por su amistad ion don

Manuel Montt, cuya candidatura presiden
cial se vislumbraba. Vicua Maekenna no

poda olvidar que Meneses fue uno de los

principales promotores de la Revolucin

de I(8i29 que puso fin al gobierno de su

abuelo clon Francisco Ramn Vicua y l

mismo sent en el silln presidencial al ge
neral Ramn Freir. El joven sujio que el

director iba a felicitar al Ministro en nom

bre de la Academia y convenci a sus com

paeros de que esa nota era contraria al Re

glamento: Vicua Maekenna, dscolo por
naturaleza y enemigo declarado de la can

didatura de Montt, fue llamado por Mene

ses a su despacho y all sostuvieron un vio

lento dilogo al trmino clel cual el direc

tor expuls de la sala al alumno y pidi su

separacin al Consejo de la Universidad.

Don Andrs Bello, que pocas veces estaba

de acuerdo con su reaccionario vicerrector,

hizo de mediador: maestro y alumno die-

rnse mutuas explicaciones y Vicua Ma

ekenna fue de nuevo admitido en la Aca

demia. Meneses haba perdido ya toda su

autoridad y prestigio y comenzaba a cho

chear.

Otras actividades: Periodista y Bigrafo

Durante toda su vida Meneses fue aficio

nado a escribir, fuera de las referencias cjue

ya hice a su actuacin en la jirensa, hay

que agregar sus colaboraciones en "La Ga

ceta del Rey" en la pejea de la Reconquis
ta, en cuyas columnas alab la dominacin

espaola y critic acerbamente a los pa

triotas; en "El Observador Eclesistico" de

fendi la sujecin de la Iglesia en Chile al

Papa; ms tarde escribi en "El Araucano"

donde exalt el rgimen autoritario y abso

lutista de Gobierno.

En la "Galera de Plombres Clebres" de

Desmadryl, publicada en 1854, hizo la bio

grafa de su amigo don Jos Toms Ovalle.

En el estilo nada hay de extraordinario, es

desaliado, pero esjjejntneo y no cae en la

vulgaridad; al hablar de la Revolucin de

1829, de la cual fue actor principal, deja
entrever que algo conoca la mentalidad e

idiosincrasia de nuestro pueblo: "Una com

pleta e inminente ruina amenaza al Esta

do deca; entonces la sensatez natural

del pueblo chileno, su innata propensin
al orden y los buenos deseos de todos los

hombres interesados en el verdadero bien

de un jias, dictaron unnime y simultnea

mente la ereceien ele juntas gubernativas

que, concillando todas las medidas, contri

buyen a restablecer el gobierno general y a

dar nueva vida a todos los ramos que son

el fundamento de la existencia civil".

Meneses divide- la poltica Chilena

A medida que el cannigo avanzaba en

aos, creca tambin su testarudez. Las re

laciones entre la Iglesia y el Estado eran

muy tirantes en 1856, la menor dificultad

jiroducira el romjjimiento. El Patronato

ejercido jior el Gobierno de Montt en for

ma inslita, pretenda subyugar absoluta

mente a la Iglesia; nada poda hacer la je
rarqua eclesistica sin jiedir el Regio Pla-

cet o la venia al Gobierno, vivamos en ple
no Regalismo como en los peores tiemjjos
de la Colonia. Tal estado de cosas hizo cri

sis: jior un laclo los gobiernistas defendan
el absolutismo regalista de Montt y por
otro, los enemigos clel rgimen, entre los

cuales contbanse los conservadores y li

berales. El cannigo Meneses era palaciego,
admirador clel Presidente y acrrimo ene

migo de su prelado, el Arzobispo don Ra

fael Valentn Valdivieso; tal vez, desde que
ste le despoj arbitrariamente y contra

derecho, por la famosa Carta de Ruego y

Encargo como era usual entonces, del ofi

cio de Vicario Capitular que ejerca can
nicamente.

La expulsin de un empleado inferior de

la sacrista de la Catedral, Pedro Santelices,
fue el absurdo pretexto cjue provoc la cri

sis poltica, cjuizs inspirada calculadamen

te jior el gobiernista cannigo Meneses. El

sacristn fue destituido, jiero el Cabildo,
en vista clel reclamo hecho por el afectado,

quiso reincorporarlo. Ante la intervencin

de la autoridad eclesistica que impuso la

salida de Santelices, cuatro cannigos deso

bedecieron y el vicario general, vasco de

lomo y lomo, clon Jos Miguel Arstegui,
les conmine') con suspensin "a divinis" si

mantenan su inslita actitud; dos canni

gos se desistieron, pero el arcediano Juan
Francisco Meneses y el doctoral Pascual So-

ls de Ovando mantuvironse en su rebel

da y fueron suspendidos; en seguida apela
ron al Tribunal Eclesistico de La Serena

y amenazaron de que presentaran "Recur

so de Fuerza" ante la Corte Suprema, en

caso de que se les negara la apelacin en

ambos efectos. El Arzobispo Valdivieso, cjue
estaba fuera de Santiago en Visita Pastoral,

regres a la capital y eFl 1 de abril de 1856
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confirme'} lo hecho por su vicario. Sols de

Ovando quiso echar pie airas, ms Mene

ses, tan testarudo como cuando era Asesor

de Maree) clel Pont, le persuadi a fin de

que siguiera adelante; y el i21 de abril los

prebendados legalistas presentaron Recur

so de Fuerza a la Corte. Siguieron los cam

bios de notas, dimes y diretes, entre el Ar-

zobisjio que, con su buen sentido vasco y

rara energa defendi la independencia de

la Iglesia, y el ms alto Tribunal de la Re

pblica; sin embargo tocio fue intil, Me

neses estaba obstinado y no hubo forma de

disuadirle, Sols de Ovando era slo un ins

trumento de su colega. La Corte dio la ra

zn a los rebeldes y el Arzobispo, jjor orden
de la Justicia, deba levantar las censuras

a sus srbditos, pero esto era imjjosible, la
carta estaba jugada y el Arzobisjjo tena

un carcter muy recio, no acejJtaba rde

nes cjue no jiroviniesen del Romano Pont

fice. El jirelado reclame') al Presidente de la

Repblica, como Protector Constitucional

de la Iglesia, emjjero el Supremo Magistra
do orden al Arzobispo que acatara la reso

lucin de la Corte; el 18 de oe tubre el Tri

bunal mand al seor Valdivieso, bajo pe
na de destierro y ocupacin de temporali
dades, que concediera la apelacin de los

prebendados en ambos efectos. El Arzobis

jjo recibi la sentencia sin inmutarse y, co

mo nica respuesta digna de su Autoridad

y de la independencia de la Iglesia, suspen
di a los cannigos sediciosos de todas sus

prerrogativas sacerdotales, sin excluir el be

neficio de que gozaban en la Catedral.

Cuando Meneses fue notificado respondi
tercamente como el ms avanzado regalista:

"Diga a Su Seora IUrna, que est bien".

Santiago estaba convulsionado: las seo

ras lloraban y los hombres urdan la revo-

Iucc'mi contra el Gobierno. Ante la confu

sin, los ms perjudicados eran los gober
nantes y vino entonces la solucin a la chi

lena: don Joaqun Toconal convenci a

los cannigos, quienes desistieron clel Re

curso de fuerza. La Corte, el 22 de octubre

conoe i) el desistimiento y al da siguiente,
el Arzobisjjo alze la suspcnsiim.
Meneses y Sols estuvieron suspendidos

odio meses, aquel sillo acepte') la solutuein

a i egaadientes; era demasiado patronatis
ta jiara aprobarla con sinceridad.

Monseor Valdivieso lunch) la "Sociedad

de Santo Toms de Cantorbery" jjara com

batir violentamente a los enemigos de la

libertad de la Iglesia. Como es natural,

Meneses y Sols no pertenecieron a ella, si

no que se lanzaron a combatirla y escribie

ron al diario francs "L'Univers" de Pars

jjara declarar que slo formaban parte de

la institucin el alto clero, los dems eran

obligados a ello jjor el jjrelado.
Meneses prosigui en sus crticas contra

el metropolitano: declaraba a quien qui
siera escucharle que l jams se haba re

tractado ni de palabra ni por escrito. El

cannigo logr su objetivo; antes de poco

tiempo dividise la poltica chilena: los

amigos de Montt formaron el partido Na

cional o Montvarista y los pelucones pelea-
ron con el primer mandatario y fundaron

el actual partido Conservador, tal vez ba

jo la inspiracin clel Arzobispo, Don Vicen

te Reyes, joven periodista de 21 aos, dijo

profticamente cuando termin el enojo
so y ridculo asunto clel sacristn: "Dios

quiera que no lo hayan enterrado vivo".

Poco despus Sols de Ovando se retrac

t sinceramente y dej solo a su envalento

nado amigo y colega. Meneses, ya muy en

fermo y achacoso, sabedor de que Monse

or Valdivieso partira a Eurojja, envi al

prelado segn cuenta el Obisjjo don Ra

mn Astorga una carta, que le fue entre

gada en la Catedral el mismo da clel viaje,
en la cual le da mil excusas por su condue

la en el "Recurso de Fuerza".

Fallecimiento del cannigo Meneses

En sejjtiembre de 180, Meneses enfer

me') gravemente y apenas recobr el conoci

miento manifest a su ntimo amigo el ex

cannigo de Ancutl clon Miguel Sevilla,

medio racionero entonces de la Catedral

de Santiago, que de esta dolencia no mejo
rara, desde ese momento comenz a prepa
rarse jjara morir.

El viejo cannigo, que tanto influy en

la vida jjoltiea chilena, no abrigaba ya el

menor resentimiento contra el Arzobispo,
aun en Eurojja, ni contra jjersona alguna.
Dice Sevilla que el seor Meneses "procur
siemjjre hacer el bien; y si alguna vez pudo
equivocarse, en ese error pudo tener parte
su entendimiento, jams su voluntad y mu

cho menos su noble, generoso y sencillo co-

razcn".

Don Juan Francisco Meneses, muy sere

no, pidi al seor Sevilla le escuchara su

ltima confesin. Soport con cristiana en

tereza sus muchos dolores fsicos y morales

y muri santamente el 25 de diciembre de

1860.

El hombre tumultuoso, cuya actuacin

pblica suscit tantas polmicas, las levan

t tambin despus de muerto: "El Ferro-
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carril", diario gobiernista, public largos y
elogiosos artculos sobre el difunto sacerdo

te y jjoltico: en uno de ellos critic a "Fa

Revista Catlica" ele ejue esta publicacin
arzobispal no hubiese dado cuenta clel fa

llecimiento de Meneses sino en cuatro es

cuetas lneas sin ditirambos ni adjetivos
elogiosos; el rgano eclesistico contest al

"El Ferrocarril" que no haba pensado
emprender un trabajo serio sobre el den

de la Catedral, recin fallecido, no porque
desconozca los servicios del seor Meneses

en su larga carrera, no porque su memoria
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lelos tos datos que he utilizado para est i ibir

la biografa del Cannigo don Juan Fiancisen

Meneses. el lector puede encontrarlos en las

fuentes siguientes:

1. Ami. n.iiT.i'i Aldixvti, Mie.cn. Lees. La Cr

nica de 1S10. Memoria Histrica presentada
a la Universidad de Chile en cumplimiento
del artculo 28 de la lev de 19 de noviembre

de 18-12. T. II. Santiago. Imprenta de la Rep
blica, de Jacinto Nez. Chirimoyo 30. 1876.

2. Doi ose Joaqun de Mora. Apuntes Biogrfi
cos. Santiago de Chile. Imprenta Nacional, Ca

lle de la Moneda 112. 1NKX.

3. La Reconquista Espaola, por Mic.cn. Las y

Gregorio Vctor Amina i ic.it. Memoria His

trica presentada a la Lniveisidad de Chuc

en cumplimiento del artculo 28 de la ley de

lrl ele noviembre de 1812. Tomo nico; San

tiago de Chile. Imprenta v Litografa y En

cuademacin Barcelona. Calle Moneda esep de

San Antonio. 1912.

4. Amina noc Soi.au, Hominoo. Los Primos

Aos del Instituto Xacional (1813-1835). San

tiago de Chile. Imprenta Ceivantes. Calle Ban

dera V 73. 18X9. 2 Vols.

3. Aranera Bra\o. I-idit.. I'bio. Hombres ele Re

lieve le la Iglesia Chilena. II. Imprenta Chile.

lf)17.

6. Un Sacusln Dividi la Poltica Chilena. Re

vista Zig-Zag. 22 de- noviembie de 1950.

7. Campos IIvkkim. Fernando. Los Defensores

del Rey. 1958. Ed. Andrs Bello. Santiago, Chi

le.

8. Cladh \ Gormaz, C i ii.i.krm o. Familias Chile

nas. Tomos I. II. Parte II. M-Z. Ed. Zamoia-

no y Capcrn. 1919.

9. Edvvards Vives, Vi.berto. El Coliiano de don

Manuel Montt. 185I-1X0I. Ed. Nasc imen lo. San

tiago. Chile. 1032.

10. La Organizacin Poltica de Chile. 1810-1833.

Rosas 1080. Santiago. Chile.

II. Encinv, Francisco Antonio. Historia de Chi

le. I omos VII, IX, X y XIII. Nascimenlo.

1917-1919. Santiago de Chile.

12 Errvzikiz Valdivieso, Crfscenie. Algo de lo

que he visto. Memorias. Las da a luz Julio Vi-

eua (aflenles. Depositario de ellas. Ed. Nas-

cmento. .Santiago. Chile. 1934.

13. Errzuriz Zaaric, Federico. C/n7e bajo el

sea aborrecida, sino porque "El Ferroca

rril" baha tomado ya a su cargo esla tarea

v la desempeaba de una manera tan jier-
leeta, ejue nada dejaba cjue aadir". Eran

resabios de la enconada lucha jjoltiea jiro-
movida a raz clel enojoso y trascendental

conflicto clel sacristn, que scilo vino a solu

cionarse gracias al Presidente clon Arturo

Alessandri Palma y al visionario Arzobisjjo
Monseor Crescente Frrzuiiz Valdivieso

en 1925.

Santiago, 25 de diciembre de 1960.

RAFIA

linfa-rio de la Constitucin de 1S2S. Memoria

Histrica cjue debi ser leda en la sesin so

lemne epie la Universidad debi celebrar en

1860. Santiago ele Chile. Impienta Chilena.

Calle Hurfanos esep Peumo. 18(il.

1-1. Fernndez Rh.io, Pedro. Defensa que en El

Recurso de Fuerza enlabiado ante la F.xcina.

Corle Suprema, por los seores Arcediano y
Doctoral de esta Santa Iglesia Metropolitana
hace el Licenciado don Pedro Fernndez Re

cio. Santiago. Imp. Tribunales. 4 de junio de

1850.

15. Gonzlez Espejo, Fernando. Cuatro Decenios

de Histmia Eclesistica de Chile. Crnica de

las Relae ione.i entre la Iglesia y el Estado.

1831-1871.

16. Ie. lisias. Auousio. Anales de la Universidad ele

Chile. Nmero connienioialive) del Centenario

de la t Inheisielad ele Chiles 19-13. Benjamn
Vicua Mechenna. Afnendiz de Revolucionario.

17. MisF.sis F.ciiwes. Juan Francisco. Calera

Nacional o Coleccin de Biografas y Retratos

de i lumbres Clebres de Chile. Escrita por los

principales literatos del pas, dirigida y publi
cada por au se> Desinaeh yl. autor de los gra

bados y relalos. Miguel Luis Amunlegui.
Revisor. Tomo II. 1811. Biogiafa de clon |os
Toms (Halle, eseiila por el Pbdo. don Juan
Fraile ise ei Meneses. Pgs. 100-170.

18. Orrii.o V'ieuv, Enea MO. Vicua Maekenna.

Vida y Trabajos. Zig-Zag. .'!'' Fel. 1951.

19. Romn, Manuel Amonio. Biblioteca de Es

critores de Chile. Oradores Sagrados Chilenos.

Seleccin y Pn'ilogo por Manuel Anl. Romn.

Imp. Ilaieelona. Moneda esep San Antonio.

1913.

20. S-m.i.i 's 1 1, Jos. l'bro. Misiones A posllii as de

Monseor lun Mir.i, en el Estado de Club.

Traduccin clel original ilaliano. Sanliago. Imp.
y Ene. Lourdes. Ai I uro Pial 27!. 19(11).

21. Silva Coiaeos, Careos. Obispo. Ilisloiia Ecle

sistica de Chile. Imp. San Jos. 1925.

22. Valimia Avmua, Luis. Anales de la Rcpbli-
ia. Tomo 1/1951. Imprenta l ni\ ersitaria.

23. Valdivieso, Rafael Vmintn. Ar/obispo.
Obras Cientficas y Literarias del linio, y
Rvdnio. Sr. D. Rafael Valentn Valdivieso. .Ar

zobispo de Sanliago de Chile. Recopiladas por

Jos R.unn Astorga. Obispe) Til. de M.u tiro-

polis, lomos I, II y III,
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24. Varas V., Miguel A. La Mediacin de don 20.

Antonio Varas en el Conflicto del Sacristn en oy
/.s's.S'. Otros Documentos Sobre Dificultades en

tre la Iglesia v el Estado. Nota. El Conflicto de

que se trata fue en 1856 y no en 1858. F. A. B.

25. Yergara Antniz, Rodoeeo. Vida y Obras del
,,

limo, y Rvdmo. Seor Doctor don Rafael Va

lentn Valdivieso, segundo Arzobispo de San

tiago de Chile. Memoria histrica escrita por
el Presbtero Rodolfo Vergara Antnez y pre-

-'

miada por la Universidad Nacional. Tomos I 30.

y II. Santiago de Chile. Imp. y Ene. Chilena,

de Nicasio Ezquerra. Teatinos 86. 9. 1906.

Adas de los Cuerpos Legislativos.

Apuntes sobre El Folleto de los Seores Can

nigos don uan Francisco Meneses y don Pas

cual Sols de Obando. Santiago. Imp. El Fe

rrocarril. 1850.

Boletn Eclesistico, formado por Jos Ramn

Astorga. Imp. de La Opinin. 1861. Aos 1830-

1852.

La Revista Catlica. Aos 1843-1861.

Coleccin de El Ferrocarril, FA Farol, El Hu

rn, El Juicio, El Observador Eclesistico y
La (.aceta del Gobierno de Chile.


