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Las obras de Vicuña Mackenna 

La historia de los libros de Vicuña Mackenna ha sido 
narrada por él mismo. Es el escritor chileno que más ha reve
lado en sus numerosas páginas la poderosa indiv idua lidad de 
que estaba tan maravillosamente dotado. Es el que más ha 
hablado de sí en sus obras; el que ha tenido más confidencias 
con el público y ha revelado el fondo mismo de su ideología 
y anhelos de escritor. Se ha entregado a l públiccr-a su público, 
y hubo y hay uno que jamás le ha abandonadcr-sin escrúpulos 
ni reticencias. La seriedad, la ponderación, no está en su ca
rácter. N o sabe ni de la gravedad ni del tono magistral. Es, 
en cualquiera de sus actitudes, la sencillez misma. Siempre 
comunica a sus escritos algo personal, intenso, que nos atrae 
por el sabor de estilo de memoria con que salen de su pluma 
las revelaciones que nos brinda. Al encanto de un estilo pre
ñado de luces, al derroche soberbio de una imaginación potente, 
a la viveza y fuerza en la expresión, a la sensibilidad rica en 
matices y tonos, a la naturaleza ardiente, poética y soñadora, 
se unen en Vicuña Mackenna otras cualidades que nos hacen 
su prosa tanto más atractiva: la condición expansiva, amistosa, 
cordial de su temperamento. 
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Cuando no nos revela y hasta con ingenua indiscrecin

algunas veces el fondo mismo de sus pensamientos, cuando

desaparece el hombre en sus escritos, cuando trata de que su

mano de artista no se sienta, entonces busca los efectos de

impresin en otros recursos que nos son tambin muy gratos.

Recurre a la ancdota animadora, a la conseja oda y escu

chada en los diversos fondos de la extraccin social, al sabroso

comentario de la tradicin arrancado por l a la crnica colo

rida del pasado, que pudo recoger en sus andanzas de inquieto
caminante. Desde este punto de vista, los libros de Vicua

Alackenna tienen un inmenso sentido humano. Son, dira Alon-

taigne, libros de buena f. Hay en ellos, adems, frescura aca

riciante, perenne lozana.

Esta hbil manera de desenvolver la tcnica de su arte

en el escritor, no es toda. El artista posee el recurso supremo

que sabe combinar cada una de sus brillantes condiciones en

una sola que las resume a todas. He hablado de la imaginacin,
de su estupenda fantasa. Aparece en toda la latitud de la obra.

Y es un acontecimiento en la historia de la literatura nacional.

Imaginacin no ha faltado en las letras chilenas: la tuvieron, y
en alto grado, Blest Gana, el novelista, y su hermano, el poeta;
Isidoro Errzuriz, el diarista y GuillermoAlatta, tambin poeta,

y acaso otros en un sentido ms restricto. Pero ninguno excede

a Aacua en la fuerza de ella, en la hondura y persistencia.
Ato he credo encontrar el origen de esta cualidad suya en su

herencia irlandesa y as lo he sostenido en otros ensayos de

anlisis espiritual (1). Imaginacin desordenada, si se quiere,

que ha llevado a algunos crticos a negarle su ttulo de histo

riador; pero que ha iluminado con sus dones nuestra pasada
sociabilidad mejor que lo que pudieron hacerlo otros histori

grafos de ms mtodo y enjundia, a quienes llamamos clsicos.

Ese poder de la imaginacin le ha servido a Aacua Alackenna

para dar relieve a sus ms soberbias concepciones. La ha puesto

flj Consltese; (litiltcinio Feli Cruz: Interpretacin de Vicua Mackenna. El Histo-

riatlor. Santiaieo 10.11 Esc juicio no ha satisfecho a los genealogistas intonsos interesados es

pecialmente en mantener el parentesco de Vicua con ellos aunque este se parezca mucho a la

burra re Orlando, y pretendan, buscando concomitancias de familia, ser herederos de su

talento. |Cmo se acusan solos de su estulticia los pobres datistasl
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al servicio de la historia, y al evocarla nos ha alumbrado con

mgica luz nuestro pasado. La ha puesto al servicio del diario

en que defenda sus principios, y el diarista que entregaba a

los trculos, con vertiginosa rapidez sus largusimos artculos,
ha sabido mover y entusiasmar a la opinin pblica. La ha

puesto al servicio de sus anhelos de estadista, de reformador,
de poltico, de orador, y el hombre de combate ha podido por

ella imponerse en el tropel de las muchedumbres y conducirlas

por su ideal. La ha puesto al servicio de los intereses pblicos
de cualquier gnero que fuesen y por ella ha triunfado y sabido

hacerse or. Merced a ella, que tambin ha sabido idealizar las

realidades, ha transformado una capital soolienta y hecho

vergel un pen. Ha sabido con ella trabajar como con un

resorte poderoso.
A ese don supremo de la imaginacin creadora, a ese su

temperamento cordial, a ese don comunicativo del espritu

siempre claro y sensible, hay que aadir los logros de una

asimilacin rpida y fecunda. He aqu una cualidad propia
de su estirpe, es decir, de su raza latina, espaola, vasca, ll

mesela como se quiera. Esto es tan suyo como irlandesa su

fantasa. El alma de Vicua nos denota, junto con su claridad

espiritual y su extraordinaria facilidad de asimilacin, su he

rencia latina. Nos seduce por la extensin de su cultura, por la

infinita variedad de los conocimientos. La oportunidad de sus

citas, la feliz asociacin de las ideas, la rapidez en las compara

ciones y el buen sentido con que sabe enhebrar sus puntos de

vista, le conducen siempre a aciertos inesperados. Es incuestio

nable que su cultura no fu nunca sistemtica. Leyendo las

pginas del escritor se ve la falta de unidad, la ausencia de toda

metodizacin en ella. Tampoco se observa una muy honda

intencin filosfica. Y se comprende: auto didacta, que bien

poco o nada deba a la escuela, su formacin intelectual era

la obra de la buena voluntad de su iniciativa. Slo el amor

a la lectura, vehementsimo desde sus ms tiernos aos, ha

bra de darle la diversidad de conocimientos que hoy nos sor

prenden. Pero esta cultura desordenada el escritor sabe apro

vecharla como un recurso de persuasin y la dispone a su favor

a las mil maravillas. Recorriendo sus libros, sus artculos de
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diarios y revistas, hojeando sus discursos y folletos en los que

la cantidad es tanta como asombrosa a multiplicidad de los

temas tratados, obsrvase al punto con cunta rapidez se ha

ledo y con cunta ms ha debido asimilarse esa prodigiosa
variedad de materias que abarcan desde la concepcin pura

mente emprica de una idea hasta el conocimiento prctico de

un cultivo agrcola.
Es un hecho curioso que los tres historiadores del siglo XIX

Amuntegui, Barros .Arana y Aricua Mackenna que ms

acentuada accin han dejado en la historia poltica y literaria

de Chile fueran enciclopdicos en la cultura. Los tres deri

vaban de la tradicin de Bello y los tres se inspiraron en el

ejemplo no igualado del maestro caraqueo. Sin embargo,

mientras en Amuntegui y Barros Arana la cultura toma for

mas de pura ilustracin acadmica, en Vicua Alackenna es

una cosa viva, prctica, de utilidad inmediata. El hombre

pblico se revela en este sentido con proyecciones ms amplias

que en las luchas doctrinarias en las cuales ha podido ceder

por las circunstancias de los acontecimientos. Cuanto la ciencia

tiene de prctico, cuanto puede de ella aprovecharse, \ricua

Alackenna lo transforma en realidad. La agricultura con sus

mtodos ms modernos, la mineraloga con sus descubrimientos

ltimos, la medicina con sus nuevas concepciones de la higiene,

la geografa econmica que plantea el problema de las vas

de comunicacin, la poltica criminal que desecha la forma

represiva, la urbanizacin que reclama una mejor distribucin

de las ciudades, en fin, cualquiera conquista del pensamiento
cientfico encuentra en este hombre su ejecutor inmediato y

su divulgador esforzado.

Para ello contaba con un estilo vibrante. Las caracte

rsticas del suyo se suman a las mejores condiciones de su esp

ritu, a la imaginacin, a la cultura, a la sensibilidad, y a la

energa que haban de dar el escritor ms completo de su siglo.

Conoce y sabe del valor de la irona. La irona natural, espon

tnea, sale retozona de los puntos de su pluma. Le ha servido

admirablemente en su formidable tarea de diarista y de escritor

de las cosas del pasado. Una sonrisa suya no ha descubierto

el tono de un ambiente? En cambio, en la polmica se ahoga
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su humorismo. La vehemencia de la lucha lo impulsa con tal

fuerza que le hace perder el sentido de la lgica. No era

esta su cuerda. La grandeza estirada de su frase, la aristocr

tica majestad de su estilo cuando escribe emocionado y asocia

a su lenguaje, a veces incorrecto, la .sensibilidad de una imagi
nacin meridional, nos revela al artista en todo su esplendor.

Uno de los crticos de \acua Alackenna que mejor ha

estudiado, a nuestro juicio, las condiciones de su estilo, ha

escrito esta pgina admirable:

No se debe confundir la exuberancia con la riqueza;
dice Rene Aloreno y nada iguala a la riqueza de su estilo,

preado de intuiciones, evocaciones y remembranzas de toda

especie, que de paso prorrumpen en un reguero de luces de mil

colores sin ofuscar jams ni apagar la lmpara central de la

unidad. Sus pensamientos alientan y discurren en ambiente

tan puro y si decimos tan vibrante, que hasta los ms ftiles

y falsos alientan al contacto y se incorporan animosos en las

ondas que se suceden a las ondas y a las ondas como raudal

circulatorio en el organismo del escrito. La gentileza de su habla

castellana, que en los ltimos aos ha tocado, por fin, a un raro

primor de vocabulario y de correccin a la moderna, no es

gentileza elegante sino desenvuelta, que coloca a este prosador

muy sobre encima de los puristas esmerados, faltos a menudo

de calor, de espontaneidad y de bro.

Digan lo que quieran los que dicen: yo me contento

con ser claro. La desnudez de estos escritores, sino es en su

caso un estilo relevante de desnudez, pondr sus ms originales

concepciones a merced del primero que las hiciere suyas, impri
mindoles la vida palpitante del estilo. Segn lo acreditan los

anales del arte, esa vida consiste en la juventud duradera de

las obras. Y decimos eme, si a tan precaria suerte queda ex

puesto el robusto parto lanzado en cueros al campo de las

letras, o con indigente vestidura, no debemos olvidar que

imitando Sols la majestad de las formas historiogricas la

tinas, escribi con el pincel elocuente de su estilo la peor con

quista de Mxico que se conoce, y la escribi en las pginas de

un libro que no envejecer fcilmente.'

Recordando que no pocos escritores, hoy olvidados, cau-

20
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saron la admiracin de sus contemporneos, nos hemos pre

guntado con inquietud: hasta qu punto este xito corres

ponde al de esa lozana persistente de los campos elseos de

las letras, lozanas que no agostan los tiempos, o bien al de la

gallarda matutina de las rosas, que duran lo que todos sabemos

que duran? -;Quin se atrevera hoy a afirmar lo uno o lo otro?

Entre tanto, nada impide reflexionar sobre la hiptesis de que

muy bien pudiera suceder que notoriedad tan calificada, es

en las obras de Vicua Alackenna sntoma de larga y duradera

vida.

No toda la obra de Vicua merece este juicio. Es demasiado

dispareja para envolverla en un concepto tan general. Ha

abordado tantos gneros y tan diversos todos, que no siempre
el talento del escritor se encuentra en todos ellos. En cambio,
desde otro punto de vista, sus obras sealan siempre un mo

mento de su existencia, un estado de alma, por decirlo as.

Siguindolas, encontramos el proceso psicolgico porque el

autor ha debido pasar. Forman el nexo que nos explican su

biografa. Leyendo ahora sus libros, interpretndolos a una

distancia de ms de medio siglo con el espritu desengaado

y escptico de nuestra generacin, extraemos el ms precioso
material para reconstituir la historia de su espritu. Nada llama

ms la atencin ni nada es comparable con el idealismo de

Vicua. La fe ardorosa en los principios, los anhelos de justicia,
la nobleza de los sentimientos, el patriotismo exaltado, la virtud

del desinters a toda prueba, las pasiones violentas, agitadas

por un mvil sano, todo eso llena su personalidad de rasgos

singulares nada comunes a nuestra idiosincrasia. Naturaleza

llena de energas, con un entendimiento robusto hasta el ex

tremo, posedo de una actividad febril, casi loca, no es posible
encontrar en toda la largusima jornada de su obra de escritor,

un plan que revele la especialidad caracterstica que lo impulsa
en la carrera de las letras. En este sentido difiere de la mayora
ele los escritores del pasado siglo. Si es verdad que en casi todos

ellos la jioltica se mezcla de manera especial a las tareas de

las letras, en el caso de Vicua Alackenna la ausencia de una

vocacin constante y exclusiva y los agetreos de la vida parti
dista, asumen proporciones no igualadas. As, en Blest Gana
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el cultivo de la novela oscurece los mritos del diplomtico.
En su hermano Joaqun, los versos son su mejor galardn.
En Barros .Arana, el historigrafo y el educador agigantan su

figura. En e\muntegui, el prosista y el poltico se prolongan
en la posteridad. Lo que queda de Lastarria es su obra socio

lgica. En Letelier y en Medina lo que singulariza la tarea,

en el primero, es tambin la sociologa y, en el segundo, el

bibligrafo aparece dominando toda la tarea. La diversidad de

gneros cultivados por Vicua Mackenna hace imposible su

clasificacin. Es el polgrafo ms variado. En un plano muy

inferior hay otra figura que puede comparrsele en la diver

sidad de materias tratadas. Barros Grez, con menos luios, con

muchsimas mayores limitaciones intelectuales, se lanza en la

carrera de las letras con una fecundidad realmente enciclo

pdica. Pero el talento no se anida en l con la fuerza creadora

que en Vicua. Le falta el sentido de las porporciones y las

condiciones estticas externas que hacen perdurable la obra

literaria. El ingenio flexible y ameno de Adcua Alackenna ha

sabido triunfar en cualquier gnero que haya abordado. No

escribi versos propiamente, pero nadie dejara de reputar como

de la ms alta expresin potica, algunas de las pginas ntimas

de su diario de juventud, lo que prueba que si no lleg a usar

el metro, tal como en su tiempo se le entenda, fu nicamente

porque no quiso hacerlo. No- escribi novelas de pura fantasa

pero no son acaso novelas histricas algunas de sus leyendas
histricas en donde la ficcin con el nombre de tradicin no

distingue el imperio de la verdad? Tal como hoy se entiende la

biografa que Andr Alaurois ha puesto de moda la biografa

novelada muchos de los libros de Vicua podran clasifi

carse en este gnero. Y a la verdad que puede decirse que entre

nosotros fu el precursor, sin quererlo, de esta escuela. La cr

tica, por otra parte, ha lamentado que un hombre como este

que posey todas las ms altas condiciones del novelista, no

ejercitara el arte conforme los cnones que lo rigen, y slo nos

dejara fragmentos, por decirlo as, en los cuales evidenci

sus condiciones. Tampoco cultiv el drama en la acepcin
clsica de los tratados; pero habr que convenir que hay

pginas debidas a su pluma que exceden a la dramaticidad
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exigida por la misma preceptiva. Esas pginas, arregladas a

un dilogo hbil y perfectamente combinado, podran dar de

s excelentes argumentos de intensa emocin humana. En este

sentido puede decirse que las facultades de que estaba dotado

para sobresalir con relieve propio en el cultivo de esas artes,

las ms nobles en literatura, se malograron, manifestndonos

Vicua Mackenna de este modo, y en cierta, manera indirec

tamente, la sutil condicin de su temperamento.

Quiz parezcan suprfluas estas reflexiones y hasta exage-

radas. Pero a lo largo de toda su obra literaria, estudiada cuida

dosamente, ellas resaltan con luz meridiana. Se olvida siempre
al juzgarlo algunos de sus libros. As, por ejemplo, cuando se

habla del poeta nadie recuerda los poemas en prosa que son

algunos prrafos del diario juvenil. Del novelista, sus leyendas
noveladas como la Quintrala, aunque la materia sea rigurosa
mente histrica, o bien esas admirables biografas que se ini

cian con El Ostracismo de los Carreras y se prosiguen a lo largo
de toda la obra. Y cuando decimos que en Vicua existan las

condiciones de un dramaturgo, tambin se olvida esa pgina
llena de dramaticidad que se llama El Crimen de Curic.

El siglo en que naci lo oblig a buscar en otras actividades

de la literatura la orientacin definitiva de su fisonoma de

escritor. Alma de artista, la poltica no pudo sustraerlo a la

vida puramente contemplativa que necesita la belleza. Por

lo dems, no es posible olvidar que el escritor nace en un mo

mento en que su patria est en formacin, en un instante en

que luchan una guerra a muerte los ideales del siglo XVIII,

ya decadentes, para dar paso a los del siglo XIX. Para un joven
de alma ardiente e impresionable como ste, en cuyo hogar
las tradiciones hablan ms claro que los libros, la actitud

que deba observar no era dudosa. La accin, la lucha, reem

plazaran al esteta enamorado, tranquilo y silencioso del arte.

As, Vicua Mackenna concluye transformndose en un civi

lizador, en reformista, en caudillo, en revolucionario y demo-

ledor, en poltico y estadista de avanzada, en viajero pros

cripto que observa y atisba para su patria las conquistas de

la cultura en otros pases. Ya en otra ocasin lo hemos dicho:

La grandeza moral de Amrica fu hecha por hombres
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iguales, pero en ningn caso superiores a Aicua Mackenna.

Grandeza moral ms bien formada en el libro y la elocuencia,
en el diario y la tribuna, que no efectiva y real en el sentimiento

de la masa criolla, gregaria, analfabeta e ignorante. En la clase

culta form una conciencia ciudadana; en la masa, fu bulla

y oropel. Eran aquellos, por lo dems, los das del romanti

cismo poltico y literario del siglo XIX. Las cosas vistas por

estos soadores tenan el color de la ilusin de una esperanza-

Este romanticismo poltico de la segunda mitad del siglo pa.

sado, representado en Amrica por sus ms grandes pro-hom
bres: Alitre, Sarmiento y Lpez en la Argentina; Paz Soldn

y Palma en el Per; Garca Moreno y Montalvo en el Ecuador;

Rafael Nez y Arboleda en Colombia; Acosta en Venezuela

y Jurez en Alxico, aspiraban hacia una patria emancipada
de los resabios coloniales, y ellos creyeron en las virtudes repu

blicanas de la Amrica bolivariana. Empero, la obra de Vi

cua Alackenna nos parece ms vasta que la de sus contem

porneos. Sin ser propiamente un jurista, lucha por el derecho,

No hay problema de inters pblico que no hiera su inters.

Su mejor tribuna est en el diario y de ella hace una palanca

poderosa con que mueve y excita la opinin pblica. Buscaba

en la historia lo que presenta su visin; iba a ella como a fuente

de enseanza. Con ser tan chilena su accin, fu tambin

netamente americana. Quin levant ms alto la voz para

consagrar el ideal de Bolvar de la Amrica Unida?

-Nadie ha sentido con ms fuerza entre los escritores del

Pacfico, nadie, la grandeza democrtica de la combinacin

poltica, la fraternidad etnolgica que le sirve de estrechsimo

vnculo, el vrtice piramidal de la empinada confluencia de

intereses comunes, los raudales de armona que de all descien

den al campo automtico de las nacionalidades congregadas.

Examnense las compilaciones impresas sobre la materia y otros

escritos congruentes que corren por separado. La gran unin

y confraternidad hispanoamericana vive cuerpo y alma en la

mente de Vicua Mackenna, habla por su boca, y encuentra

en esta voz el eco ms potente de sus ensueos generosos y

de sus aspiraciones ms razonables.

Quin habl ms fuerte contra las tiranas?
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As dir, cuando vea el gobierno de Amrica en manos

de innobles tiranuelos, estas palabras ejemplarizadoras y de

gran actualidad: Por eso mientras exista en nosotros un dbil

hlito de vida, mientras la conciencia del derecho haga respe

table la dignidad humana y la fuerza no sea ms que la encar

nacin de la justicia hecha ley, lucharemos para destruir la

tirana que envilece a los pueblos y a los hombres. El que

rompe la ley con sus secuaces no es digno de la consideracin

del ciudadano libre y es deber de patriotismo derribarle (1).
Para un hombre del temple de A'icua Alackenna que

encuentra en las avanzadas ideolgicas de la poltica el sitio

de su accin civilizadora y reformista, la mejor tribuna para

difundir sus ideas era el diario y el peridico. Se olvida mucho

que fu periodista escribe Silva Vildsola y que ningn otro

escritor chileno, de cualquier gnero, ningn otro hombre

con fuerte influencia en la opinin pblica y capaz de levantar

torbellinos en torno suyo, ha hecho un uso ms constante y

eficaz de la prensa y de la revista. Cuando Vicua Mackenna

era redactor titular de un diario, llenaba pginas de aquellas
enormes de otros tiempos, en columnas que llegaron a tener

un metro de largo. Y cuando no lo era, siempre encontraba

modo de colaborar en varias publicaciones con artculos del

ms variado carcter. En efecto: no es tan fcil sealar de

un modo preciso su labor de diarista separndola de la pura

mente literaria. El periodista se desborda, y al paso que escri

be el editorial que refleja la opinin poltica del diario que di

rige, el literato, el historiador, el tradicionalista, el hombre p
blico jjreocupado por las ms varias ideas aparece al mismo

tiempo. Los gneros, como ya lo hemos dicho, se confunden,
se entremezclan en Aacua de un modo portentoso.

El diario fu para l un recurso de campaa extraordi

nario. Desde los das tempraneros de la juventud presiente el

poder inmenso de la hoja volandera del peridico que, como

la luz, penetra en todas partes, as a la casa del aristcrata

indolente como al hogar timorato del burgus, para escurrirse

por el rancho del hombre del pueblo donde sopla un ambien-

(1) Feli Cruz, opsculo citado pp, 11-12.
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te sordo de protesta, un deseo de lucha igualitaria, un afn

de venganza por sucesivos atropellos. Los aos, empero, iban

a templar en parte los ardores de este periodista novel en que

la experiencia era suplida por la intuicin. Se estrena en la

prensa con un peridico propio y desde el primer momento

asume las condiciones de un agitador poltico. Las pginas de

La Asamblea Constituyente no son otra cosa que barricadas

de combate contra un rgimen que el periodista odia since

ramente. En esa tribuna se pide la revuelta. Es el nico me

dio de curar los males polticos del pas. Pero en Vicua Alac

kenna, como en todos los caudillos de avanzada de esos das,
hablaba por ellos el liberalismo romntico, mezcla de literatu

ra sentimental en la forma y de filosofa nebulosa e incom

prensible en el fondo. Lo que no les faltaba a esos apstoles
de la redencin social, era movimiento, torbellino, inquietud.
La tendencia espectacular al sacrificio de un credo poltico va

go e impreciso, se perda no obstante, en la falta de una orga

nizacin slida capaz de resistir los embates formidables de un

gobierno que saba muy bien lo que quera.
No puede extraarnos que la frmula de los principios

sedujesen con tanta fuerza a espritus impresionables como Ad

cua Alackenna. De ese mal participaron todos sus contem

porneos de partido. El pensamiento impreso de esos das en

el libro, en el folleto y en el diario, nos revela que el espritu
de las frmulas a priori era ms intenso que la realidad de los

problemas mismos que se trataba de solucionar. El romanti

cismo en poltica, como en literatura tuvo esa virtud entre

nosotros: deform la realidad en una ilusin ideal. Se perdi
el contorno de las cosas, de los hechos, para convertirse no en

una posibilidad hacedera, sino en una aspiracin perfecta. El

periodista de La Asamblea Constituyente encuentra la suma

de la expresin de nuestros males en las condiciones restric

tivas de la Constitucin de 1833. No hay otros factores que

esterilicen la vida democrtica del pas. Ella es el origen de

la tirana, del envilecimiento del pueblo, de la corrupcin de

la autoridad. He ah una manera clsica de sentir y de pensar

del liberalismo romntico. El periodista de esta poca perte

nece a su poca. Corresponde perfectamente a su tiempo. Es
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decir, participa de las influencias de la izquierda revolucionaria

francesa. En l hierven un poco las doctrinas de Afontesquieu,
las blandas ideas de Rousseau, los principios proclamados por

la Revolucin francesa que ensalza los derechos sin limitacin

de los deberes. Benjamn Constant tambin bulle en esa ca

beza. Y por cierto que no escapan de la imaginacin del dia

rista los ecos doctrinarios de las revoluciones de 1830 y de 1848.

Bilbao y Lastarria inician en Chile la propaganda revolucio

naria de que est llena la prensa de la segunda mitad del siglo
XIX. El primero es un iluso, un iluminado, que no sabe lo

que quiere, pero que siente un ansia vaga de renovacin. El

segundo, un idelogo que se despea por las ms peligrosas
teorizaciones. Ambos doctrinan a la grey, y los discpulos, con

ms fuerza de accin que los maestros, como en el caso de Aicua

Vicua, saben encender en la masa, en la turba, en la burguesa

y hasta en la misma aristocracia, el sentimiento de la pasin
poltica. La revolucin la inspiran esta vez los elementos de

la casta ms poderosa de la repblica. Los hijos de los arist

cratas son los que piden justicia, libertad y encarnan todo un

vago programa de reformas teolgicas, polticas, sociales y eco

nmicas.

Los aos fueron curando las intemperancias de Vicua

Alackenna en su carrera de diarista. De El Liberal y La Asam

blea Constituyente, ambos peridicos de combate y agitacin
poltica, pasa a El Ferrocarril de Juan Pablo Urza, a El Mer

curio, fundado por su padre, diarios estos en donde su papel
de redactor nos permite seguirlo para ahondar en el panorama
de su obra. Sus contemporneos le negaron el ttulo de perio
dista. Ni es un argumentador, ni es un polemista, ni es un

hombre atento a cuanto pasa a su alrededor: no es un diarista

dira de Vicua un maestro del diarismo, Justo Arteaga
.Alemparte. Le falta paciencia para vivir al acecho de la palabra,
la impresin, el juicio, el antojo, la volubilidad del seor Todo

el .Mundo. Escritor infatigable, fecundo, variado, no admite

las funciones de secretario del acontecimiento. Es el secretario

de su pensamiento. No da hospitalidad a la idea importuna,
o la recibe de tan mala gana que apenas la escucha. Gusta

de que su pluma corra con la rienda suelta. V! la dice. El
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diarismo poltico no permite estas espontaneidades. Exige que

la pluma sea una arma de precisin. No le da tiempo que se

distraiga en su camino conversando con el amigo o el conocido,

recordando o soando; debe ir resueltamente a su fin, saber

cuanto habra que decir, al mismo tiempo, qu debe decirse.

Tarea endiablada, en que el pensamiento necesita correr como

el caballo de Alazzepa y la pluma ir al tranco.

No basta que el diarista tenga muchas ideas a sus rdenes;

es indispensable que las mueva oportunamente; que, atacando

siempre, piense siempre en la defensa. Debe haber flema en

su impetuosidad, meditacin en su herosmo y herosmo en su

meditacin. Debe ser bastante animoso para reir del fuego y

bastante prudente para escapar a los disparos mortales. Debe

ser len y zorro, don Quijote y Sancho.

Si el seor Vicua Alackenna no es un diarista, es un

folletinista brillante, divertido, inagotable. El genio del folle-

tinista es la loca de su hogar, manda, inspira, escribe las mejo
res pginas de sus artculos, sus folletos y sus libros (1).

Tal es el juicio de un maestro eminente del diarismo na

cional sobre Adcua Alackenna considerado como periodista.
Esta opinin, sin embargo, reza ms bien con las aptitudes del

publicista como escritor poltico de la hoja diaria llamada a

orientar y conducir el sentimiento de las masas. Son esas, preci

samente, las condiciones que le desconoce Arteaga .Alemparte,

que fu un periodista poltico de singular brillo. Le llama,

en cambio, folletinista y en el concepto hay algo despectivo.
No es raro; los folletines de Vicua no cayeron en su tiempo
en cierto pblico, acadmico y atildado, como literatura de

buen gusto. Sus relaciones histricas, las leyendas y tradiciones

con que llenaba las pginas de los diarios, le ocasionaron en

ms de una ocasin sinsabores y contratiempos. A l personal
mente le interesaba esa manera de hacer, burla-burlando, la

historia denuestra sociabilidad. Ella le permita adentrarse en

muchos aspectos pintorescos e ntimos que hoy no seran igno
rados si su pluma no nos la hubiese relatado. Y por otra parte

una literatura de esa clase llenaba pecuniariamente las nece-

(1) Justo Arteaga Alemparte, Don Benjamn Vicua Mackenna.



314 GUILLERMO FELI CRUZ

sidades del escritor. Cien pesos oro contante por cada cuen te-

cito as le habla Blanco Cuartn es mucha plata para estos

tiempos en que ni los avaros ven un cndor sellado en sus

gavetas. (1).
Es posible que los hombres de su tiempo desdeasen como

bastarda la forma literaria periodstica de Vicua. Ya entonces

haba cado en descrdito en Francia y en Espaa el romance

folletinesco llevado a tanta altura por Dumas padre, a conse

cuencia del abuso que de l hicieran mediocres escritores. Pero

en Chile comenzaba a nacer con el autor de la Quintrala y

Cambiazo, y si no era un Walter Scott ni un Eugenio Scribe

los dos extremos de esa tendencia literaria el que la pona
de moda en el pas, por lo menos con bastante arte y fantasa

iluminaba el cuadro triste y sombro de nuestra Edad Aledia,

la colonia. El argumento, el asunto, el tema, la materia, el

ambiente y el medio que se dibujaban en esos folletines eran

netamente nacionales. Hoy no parecen tan malos como en su

tiempo esos folletines. Forman en la obra del escritor uno de

sus mejores ttulos. .Ah est Vicua representado con algunas
de sus mejores cualidades. Humorismo, desenfado, brillo, poder

evocador, sentimiento del pasado. Con estas aportaciones
tambin se destaca como periodista. Si no era un escritor pol
tico del momento como lo quera Arteaga .Alemparte, no por

eso carece de otros mritos. Escribe Vicua Alackenna con

nerviosidad, con entusiasmo, con esa vibracin de artista sin

la cual no puede haber periodismo que llegue al pblico y lo

arrastre, apunta Silva Vildsola, que en el diario ha hecho

arte y emocin (2). Nada le es ajeno. Escribe sobre problemas,

internacionales, poltico-religiosos, econmicos, industriales, his

tricos, literarios, geogrficos. La revelacin del genio perio
dstico indudable de Aicua Alackenna est en esos dos carac

teres: en su sensibilidad y en su entusiasmo de artista y en

que no rehusa asunto alguno de cuantos puedan interesar al

pblico. No es de esos periodistas que con el pretexto de espe-

(1) Manuel Iilanco Cuartn. Artculos escogidos, Biblioteca de Escritores de Chile

Jumo XI, pg. 61(1. Santiago, 1931.

(2) Vicua Mackenna. Pginas olvidadas. Introduccin C. Silva Vildsola. 1931.
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cializarse se encierran cmodamente en una materia tratada

con meticuloso cuidado, apoyndose en cifras y en citas, disi

mulando tras de una falsa erudicin, su impotencia y la difi

cultad con que trabajan sus artculos. Vicua Mackenna se

desborda por todos los campos de la opinin, impresiona, se

apodera de ella, influye.
La estancia del escritor en el diarismo poltico fu, por

lo dems, de corta duracin. Ara hemos dicho que en los das

juveniles redact dos peridicos de combate. El primero, El

Liberal, del que alcanz a publicar un solo nmero, que ni

siquiera circul por la falta de cumplimiento de un trmite

jurdico-administrativo, nos revela bien poco sus aptitudes de

editorialista. El segundo, La Asamblea Constituyente, nos mues

tra las intemperancias y vehemencias de su naturaleza bata

lladora y entusiasta. Es en la redaccin de El Mercurio, cuando

frisa en los treinta aos, donde le podemos estudiar mejor.
Antes haba sido colaborador de El Ferrocarril y ms tarde

lo sera de El Nuevo Ferrocarril. Su paso por el ms viejo y

reputado de los rganos de la prensa nacional fu tambin

brevsimo. La ola de la poltica activa, que Vicua no saba

esquivar, lo tom rpidamente en sus redes. En 1864 era ele

gido diputado por La Ligua. All despliega una actividad sor

prendente. Es Secretario de la Corporacin, y sabe darse tiempo

para promover en la Cmara debates de gran inters pblico.
La navegacin de los ros del sur, la conveniencia de un Cdigo

Rural, la reglamentacin de las Casas de Prendas, sus empeos,

satisfechos, para trasladar los restos de O'Higgins a Chile y

la ley interpretativa del artculo -S." de la Constitucin Pol

tica, le llevaron a la tribuna. Ms tarde volvera a ocuparla
en sus campaas ardientes como candidato a la presidencia y,

por ltimo, en el Senado de la Repblica. Vicua Alackenna

comprenda como hombre de accin, como caudillo y civili

zador, el valor inmenso de la palabra hablada. Pero fu real

mente un orador/ No le asignaron tampoco sus contemporneos
esta virtud. Leyendo ahora sus discursos, por ms penetrados

que estemos de la poca, nada logra interesarnos. Al punto

nos llama la atencin lo disparejo de la forma, la falta de hila-

cin de las ideas, la ninguna emotividad que de ellos se des-
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prende. Y obsrvese que es la emocin, la ms intensa emocin,
la que fluye de su palabra escrita y la que se escapa siempre
de su palabra hablada. Extraa coincidencia!

He aqu un retrato del orador. El seor Vicua Alackenna

deja ir su palabra a la ventura como su pluma. Parece un

flemtico, pues habla con una calma imperturbable y hasta

fastidiosa en ocasiones. Afs, bajo esas exterioridades heladas,

hay algo que apremia, hierve, ruge, estalla. Hay en su natura

leza espontaneidades tremendas.

Su diccin es despreocupada. Su voz es agradable, pero
es dbil, y se resiste tenaz a reflejar las emociones de su alma.

Es necesario buscarlas en su fisonoma y no en su voz. El seor

Vicua Mackenna no ser nunca un orador poderoso, un domi

nador de espritus y de asambleas. Si hay rayos en su alma, los

rayos se apagan al pasar por sus labios
- (1). El juicio es severo

y es exacto.

Lo mejor de su obra se resume en sus libros histricos.

La historia es la fuente de su constante inspiracin cvica.

Pero esta disciplina es tambin para el escritor un medio po

deroso de vindicta moral. Taine ha sostenido en una tesis

brillante que el historiador es, ante todo, un maestro de moral

pblica y social. Los maestros de la historiografa griega y

latina enseaban relatando. Difundan los conceptos ticos de

la justicia y del derecho, de la autoridad y del poder, del hom

bre y la sociedad. Al prolongarse, en el renacimiento, esa forma

severa de la hsistoria, la vemos perpetuarse en los tiempos
modernos hasta en el tono solemne y lleno de gravedad con que

imitan los historiadores el discurso de los escritores del gnero
en la antigedad. El mismo Macaulay, que imaginaba ver en

los cultivadores de la historia hombres esencialmente accin,
es decir, polticos malogrados, no pudo sustraerse a las influen

cias del concepto tico que domina en los historiadores griegos

y latinos. En el siglo XVIII, sin embargo, la historiografa, sin

alejarse demasiado de esas frmulas, busca otra orientacin.

El pensamiento de Voltaire influye para expresarle otro carc

ter. Y as vemos que la visin del hecho histrico-moral se

(1) Arteaga Alemparte, estudio citado.
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extiende al conocimiento del desarrollo de la civilizacin y del

progreso en la industria, en el comercio, en la sociabilidad, etc.

lis Voltaire quien ha trazado este nuevo plan en su Essai sur

les moeurs y en los Sicles de Louis XIV et de Louis XV. Pero

en el siglo XIX la historia asume un carcter meramente de

tendencia poltica. La poca lo (pieria as. Surgan las naciona

lidades. Comenzaba a enfrentarse el individualismo con el so

cialismo. La era revolucionaria derivada de 1789 reviva en los

das de 1830 y 1848. Las cuestiones econmicas y de trascen

dencia poltica, permitan dar a la historia el sentido de una

tesis. En esos momentos se hundan, por decirlo as, los ideales

consagrados por el siglo XVIII para dar paso a otros en las

ciencias, en la filosofa, en las artes, en la poltica, en las letras.

Se buscaba la libertad. Se proclamaba el valor de la inteli

gencia. Se pretenda encontrar la ley de la vida. Esos ideales,

que luego tomaron el nombre de romnticos y que tan bien

ha expresado AIarius-e\ry Leblond en su libro V Ideal du XlXm.

Sicle, (1) eran los que agitaban las conciencias.

.Al servicio de esas aspiraciones pone Vicua Alackenna

su pluma como historiador. No se ha escrito todava entre

nosotros un buen estudio psicolgico del movimiento reno

vador de 1842. lay gran cantidad de datos para hacerlo.

Lo que no ha habido es un escritor fino capaz de interpretar
los diversos matices que abarca ese perodo. Por mi parte

sostengo que en sus comienzos, hasta que Lastarria le da for

ma literaria, fu nicamente un movimiento social. Cmo
desconocer en este sentido, ese documento capital que es la

carta de Jacinto Chacn en la cual nos dice que la agitacin
de los espritus de entonces no tena otro alcance que uno

exclusivamente social? Sin embargo, desconociendo este hecho,

que vemos desarrollarse en el peridico primero, en seguida en

la memoria histrica presentada a la Universidad de Chile por

el mismo Lastarria y ya un poco antes en el folleto de Bilbao

intitulado Sociabilidad Chilena, seguimos repitiendo (pie el

movimiento intelectual de 1842 tuvo una finalidad literaria.

(1) Pars, Alean. 1909



318 GUILLERMO FELI CRUZ

Es todo lo contrario: comenz siendo un hecho social que se

transform en una campaa, por decirlo as, en favor de una

literatura nacional. No se distingue bien el hecho social del

literario, y siempre se habla, confundiendo los trminos de esas

actitudes, de la lucha entre el clasicismo y el romanticismo en

cuanto a la concepcin puramente esttica. Esas dos corrientes

chocaron tambin como ideales polticos. Hubo ideas polticas
clsicas, es decir, heredadas de los siglos XVII y XVIII y hubo

ideas polticas romnticas del siglo XIX. El liberalismo indivi

dualista, el rgimen parlamentario, el error fatal del sufragio
universal, el libre cambio, son las doctrinas de esa poca.
Eso es todo. Para establecer que ya entonces los espritus de

avanzada sentan en Chile la condicin del pauperismo y del

socialismo, de las clases proletarias absorbidas por el capital

y que en otros germinaba hasta la prdica de San Simn y el

comunismo, no tengo ms que recordar un documento clsico

Sabis cul es? Aquel intitulado: Carta de Santiago Arcos

a Francisco Bilbao publicado en Alendoza en 1852. (1) Si en este

opsculo no hay ideas originales en cuanto al concepto social

y econmico de nuestros problemas, es innegable que su m

rito consiste en haber aplicado a Chile las doctrinas en boga
de esos das. Las doctrinas y las ideas sustentadas por los

jvenes chilenos de la segunda mitad del siglo XIX eran exclu

sivamente francesas. Son las que corresponden a la revolucin

de Julio de 1830 y a las de 1848. Nada ms interesante a este

respecto que buscar la filiacin del pensamiento poltico y

literario de los escritores chilenos de este tiempo. La influencia

ejercida por Lamenais en Bilbao, Guizot en Lastarria, Be-

ranger en Alatta, de Alaistre, Lamartine y Casimiro Delavigne
en tantos otros, es tan palpable y explica tan oportunamente
las agitaciones revolucionarias y espirituales de los aos 1848,
1851 y 1859 aunque en este ltimo se aaden nuevas orien

taciones que ello semeja en Chile un eco retardado y semi

perdido de los sucesos de Francia. Un hecho permanente deja

(1) Esta carta se la ignora hoy completamente. Sin embargo, no hace muchos

aos la reproduje, con notas, en la Revista Chilena de Don Enrique Matte Vial. La

publiqu, precisamente, cuando en el pas se iniciaban las luchas de clases.
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sin embargo, en las letras nacionales. La literatura desde ese

instante se enlaza con la vida pblica en recproca congruencia
tanto en costumbres y opiniones como en poltica y religin.
Por eso le falta ese movimiento libre e independiente que posee

la literatura en otros pases. Pocas veces influye y dirige la

opinin o el gobierno: o se pone al servicio de la religin o a!

de la poltica en un terreno sectario. Da a los sucesos un sen

tido puramente histrico. A' es que sintindose incmoda en

el mundo de las ideas, busca en los hechos una esfera ms

viva de accin. He aqu por qu lo que caracteriza el nervio

de la literatura del siglo XIX en Chile, es el cultivo de la his

toria.

As vemos que la historiografa de este perodo se desa

rrolla en un ambiente poltico. Sirve como elemento de tesis

para sustentar doctrinas. Con Lastarria se inicia. En la pri
mera memoria histrica presentada a la Universidad se revela

contra el pasado colonial y reniega de la organizacin espa

ola. Ataca el espritu de la nacin colonizadora. Se subleva

contra la raza. En otra de esas mismas memorias enaltece las

virtudes del constitucionalismo liberal. Combate la omnmoda

preponderancia presidencial. Son ataques a la Carta de 1833.

Amuntegui, en uno de sus mejores libros, se revela contra las

dictaduras. Observa que ellas llevan a la depresin moral de

los pueblos. Los caracteres ms fuertes, dice, concluyen envi

lecindose. Los otros historiadores universitarios, con menos

doctrina poltica, son tambin liberales. Combaten en sus

obras la reaccin conservadora de 1830 y enaltecen al pipio-
lismo. Esta modalidad de nuestra historia en la (pie el tema

sirve a una tesis, no nos es propia. Esa era la tendencia del

siglo. Todos los que ejercieron su magisterio hicieron de ella

una ctedra de libertades pblicas. Recurdese en Francia a

Alichelet y a Guizot. En Alemania, a Sv bel y a Treitschke.

En Inglaterra, a Alacaulay y a Carlyle. En Espaa, al Conde

de Toruno. En Italia a Cant. La historia apenas si tiene un

valor social. Es puramente poltica. Vicua Alackenna no pudo
sustraerse a esa corriente. No olvidemos la frase constante del

escritor cuando nos habla siempre del sacerdocio de la historia.

Qu alcance le concede Vicua Alackenna a ese sacerdocio?
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Como lo ejercita? Cree educar. Imagina que responsabiliza,

que se levanta como un juez que pronuncia un fallo en con

ciencia. Lo ejercita siempre con un fin de sancin poltica

y moral. Siempre como un medio de resguardar los derechos

del individuo. .As, odia las prepotencias absorvedoras del poder.
Le irrita, ms all de lo conveniente, la injusticia. Siente dis

tancia repulsiva por la falta de entereza de los hombres. Es

acometivo y resuelto, y no transa fcilmente. Siendo catlico,
no es un ferviente militante, pero reconoce con hidalgua liberal

los males de la institucin humana de la iglesia. En cambio,
enaltece los principios divinos de su fundador. Es caritativo,

generoso, desprendido. Desprecia el dinero o lo da con largueza

peligrosa para los suyos. Se enternece con los arrestos del des

valido que suplica se le oiga en resguardo de lo que estima

su derecho. Y por eso abomina del seorn egoista y presun

tuoso, vano de inteligencia, listo en ardides y rico de escudos,

que escamotea a la honradez su nombre para cubrir sus pille
ras con el lustre de su abolengo y de su rango social. As siente,

y ese es su fondo verdadero. La forma, el medio de expresin,
el verbo, toman proporciones verdaderamente picas. Escribe

para y sobre una raza de titanes, dice uno de sus crticos.

Y es cierto.

No es fcil situar a Vicua Alackenna como historiador vin

culado a una escuela dada, y, sin embargo, no sera posible ne

garle tal ttulo, porque forzaramos la explicacin misma de su

temperamento. La alta autoridad intelectual de Bello conden

para siempre en Chile la inclusin del espritu filosfico en la

interpretacin de los hechos histricos que pregonaron en las

postrimeras de la primera mitad del siglo XIX, Lastarria y

Chacn. El caraqueo pensaba, en contraposicin a esa ten

dencia, que en Chile como en Europa los estudios histricos

deben andar el mismo camino desde la crnica que nos de el

inventario de los sucesos, hasta la filosofa que los concentra

y resume' (1). A' agregaba: El proceder de toda ciencia de

hechos, confirmado por la experiencia del mundo cientfico,

desde la restauracin de las letras... es poner en claro los

(1) Bello, Obras Completas, tomo VII, pp. 100 y sigs.
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hechos, luego sondear su espritu, manifestar su encadena

miento, reducirlos a vastas y comprensivas generalizaciones.
Las leyes morales no pueden rastrearse sino como las leyes
de la naturaleza fsica, deletreando, por decirlo as, los fen

menos, las manifestaciones individuales. Aquellas sin duda,

nos harn despus comprender mejor las individualidades; pero
slo por medio de stas, podemos remontarnos a las sntesis

que las compendia y formula (1). Una posicin as, era sen

sata. Pero Lastarria llam con soberano desprecio a los histo

riadores que en ella se situaron cronistas que se han formado

bajo la proteccin de la Universidad (2). Vicua Alackenna

oscila entre una y otra tendencia. A ratos, en algunas de sus

obras, se descubre la intencin de dar a los hechos un encade

namiento que l pretende sea filosfico, y entonces fracasa.

En otros de sus libros aparece el cronista, y el est entonces

en su elemento. A* es porque las condiciones de su talento

literario lo predisponen mejor para ese oficio al que lleva,

por primera vez, el recurso de una imaginacin brillante y

de una sensibilidad evocadora del pasado que no ha tenido

ms tarde ejemplo.
Hemos tocado aqu la gran cuestin de nuestra historio

grafa nacional como obra de arte, como expresin noble de

un gnero literario. La doctrina de Bello form en Chile una

escuela que an se perpeta. E\ historiador ha sido siempre
un investigador, un erudito. Empleando una frase corriente,

los depositarios clsicos de ella la han entendido con una aus

teridad suprema. As, el documento sometido a rigurosos pro

cedimientos de comprobacin, ha sustituido en la historia toda

emocin humana y ha ahogado al lector en un frrago de citas,

de nombres y de hechos, que slo puede resistir el especialista
en la materia. Se ha formado una literatura sapientsima como

que fu hecha por sabios; pero ella ha carecido de todo valor

esttico. Ha bastado ser correcto y claro. Se ha pedido nica

mente gran masa de papeles inditos. Se ha exigido gran suma

de erudicin. Nada ha importado el sentido de las propor

ciones. El mejor libro histrico ha llegado a ser el que ms

(1) Bello, Obras completas, tomo VII, pp. 100 y sigs.
(2) Lastarria, Recuerdos Literarios.

21
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pesa en volumen y el mejor historiador el que mejor sabe

anotar amarillentos papeles. La visin del suceso que se estudia

desaparece en ese ocano de pequeos hechos verificados ms

all de la saciedad. El espritu de la poca, los contornos de

los hombres, el matiz del ambiente, el tono, que da la sensa

cin de los acontecimientos humanos, queda relegado todo

a una cosa inerte, sin vida, sin aliento. Pero la exageracin del

sistema erudito en la historia ha ido todava ms all. No ha

aceptado ni siquiera un poco de fantasa. Ha desechado hasta

una prosa amable... Esta escuela neg a Vicua Alackenna

como historiador. Lo neg precisamente porque superaba to

das las aptitudes que ella no aceptaba. Se le llam ligero por

el error de una cita. Se le crey fantstico porque saba colorir

la crnica y hasta su misma fecundidad era indicio, se dijo,
de pobreza de arsenal erudito. Uno de sus contemporneos
deca: Lo que no sabe lo adivina, lo que no puede compro

bar lo da por cierto; pero la fbula sale de la verdad, y de la

verdad lo que pocas veces sale: el encanto sin mezcla de acbar.

An cuando quiera dar una pincelada a lo Rembrandt, da la

pincelada alegre del paisajista flamenco. Sus fondos son en

cantadores por la transparencia y la adecuada gradacin de

las tintas; de manera que con slo agrupar personajes, no

importa que no guarden la debida perspectiva, nos regala un

cuadro fresco, jugoso, viviente, un cuadro que no puede pin
tarse sino con el pincel humedecido en el arco iris (perdn
por la metfora) o si se quiere hablando con ms llaneza, en

las tintas brillantes de la ilusin o la mentira (1). No es justa
esta apreciacin. Vicua Alackenna fu un espritu tan inves

tigador como el de Barros Arana. Am tanto el pape! docu-

mentario como Amuntegui. Eso s que al pasar por su inte

ligencia esos materiales de construccin, se transformaban

en una cosa viva. El mismo caso se observa en Sotomayor
Valds y en algunos de los libros de Amuntegui. Estos son los

nicos valores estticos de la historiografa nacional.

Tantas veces como el investigador y el artista se encuen-

(1) Blanco Cuartn, Artculos Escogidos. Biblioteca de Escritores de Chile. Tomo
XI 1913, pp. 725
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tran en el mismo terreno, hay disputa, ha escrito Emil Lucbvig.
Si el uno buscase solamente la verdad y el otro la belleza, no

se originaran discrepancias; mas como cada cual busca la

verdad en forma diferente, y cree que la suya es la mejor,

surge el conflicto. Es como dos jvenes que se disponen a

formar ramos: uno elige cierto trozo de pradera, recoge en l

cuanto en l florece, va a su casa, lo extiende, y selecciona las

flores de modo que se renan tantas clases como sea posible;
el otro abarca de una ojeada todo el campo, elige al paso las

flores, y pronto tiene en la mano un ramo fresco y abigarrado,
fiel trasunto de la pradera-. (1). La verdad y la belleza: he

ah combinados idealmente las cualidades de Vicua Mac

kenna como historiador, que Ludvvig cree incompatibles.
El talento potico, puede perjudicar tanto al historiador

como tavorecerle, aade despus; pero siempre queda la cues

tin de la proporcin en que deben mezclarse la fantasa y la

veracidad, que es al propio tiempo una cuestin moral: la de

saber en qu grado se deja .seducir el artista cuando trabaja
como historiador. Alientras que escribir historia no es ms

que escoger, separar e interpretar la documentacin existente,

se aproxima de un modo subrepticio a determinadas formas

poticas. .No ha sido siempre el poeta un verdadero salteador

de caminos? Se esconde en la maleza, roba a los transentes y,

cuando ha clasificado e interpretado sus facciones a una orden

de su fantasa, todo lo mezcla confusamente en una maravi

llosa reproduccin, repitiendo cuanto ha visto, mas no como

lo ha visto. As, no lo advierten las vctimas, y, tiempo despus,
una de stas compra una alhaja sin reconocer las piedras que

l mismo ha entregado antes (2). Tal ocurre con Vicua Mac

kenna.

Pero este artista tena un credo como historiador. (Vedo

demasiado personal y producto de su romanticismo y falta

de fijeza en las concepciones sociolgicas, como luego lo ve

remos. As, definiendo su posicin como historigrafo, escriba

en la introduccin de la Historia General de la Repblica de

(1) Emil Ludwig, Genio y Carcter. Traduccin de Ricardo Haeza. 1931. Madrid.

(2) Luduig, obra citada.
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Chile: (1) La historia se ha escrito, en verdad, entre nosotros

hasta hoy da, como se escribe la historia de todos los otros

pases y de las nacionalidades modernas que pueblan el globo:
la misma forma, la misma sntesis, las mismas apreciaciones

generales, la misma obediencia casi serval a las reglas unifor

mes que han constituido nuestra enseanza y nuestro inevi

table y arraigado espritu de imitacin. Podra por esto leerse

en Europa con perfecta inteligencia todos los ensayos redac

tados con el talento de los escritores del viejo mundo, a ms

de las galas propias de las imaginaciones priviligiadas de nues

tro hemisferio. El desarrollo poltico de la historia est pues

trazado casi siempre con mano irreprochable.

1) En el prlogo de esta misma obra Vicua Mackenna seala los materiales histo-

riogrficos que ha reunido y que vale la pena recordar aqu para demostrar su perseve

rante voluntad de investigador. Dice:
Desde su ms temprana edad, el que esto escribe, sinti tan viva inclinacin al cul

tivo de la historia que, arraigada aquella con el curso de los aos y de los estudios, ha

venido a hacerse en l su tarea predilecta a la ms intensa preocupacin de su espritu.
A esta aficin innata pero ardiente, a la admiracin profunda por los grandes hechos

de la revolucin, al amor entusiasta por la memoria de sus nclitos autores, al culto en

fin, de las ideas que jerminaron en el pensamiento de aquellas jeneraciones dignas de

imperecedero recuerdo, es a lo que obedecemos al emprender la presente obra, si bien

en parte ajena, acreedora por lo mismo a que le consagremos nuestros mejores esfuerzos.

Explicar suscintamente el encadenamiento de los mviles que nos ha inducido a

este trabajo es por consiguiente poner en claro su objeto, su alcance y los recursos de que

somos dueos para llevarlo a su cumplido trmino.

Esto es lo que vamos a emprender en este breve prefacio.
Nacido cuando comenzaban a morir unos en pos de otros los grandes soldados y

los ms ilustres pensadores de la revolucin, fu el culto de mi niez acercarme a esos

seres venerables e interrogar su memoria sobre los acontecimientos de que fueron tes

tigos o actores; y como tuviera la advertencia de poner por escrito sus relatos a medida

que los escuchaba he encontrado que en el curso de cerca de veinte aos he hecho un

abundante acopio de esta prueba oral pero respetabilsima de nuestro pasado.
De los hombres era natural que pasara a los libros y de stos a los documentos in

ditos. Consagr as! algunos aos de mi juventud al estudio de las publicaciones nacionales
existentes en la biblioteca pblica de Santiago y al examen de los archivos de gobierno

logrando de esta suerte adelantar considerablemente el propsito que acariciaba entonces

como un sueo de oro. de escribir algn da la historia de la revolucin de mi patria. Al

gunos millares de pginas en las que estamp mis notas y extractos, fueron el fruto de

este trabajo, ingrato en aquella poca, pero que en el dia sirve de poderoso auxiliar a

mi empresa desde tan largo tiempo preparada.
A este mismo anhelo por el estudio de los hombres y de las cosas de mi pas deb:

la adquisicin que hice gradualmente, tanto en (hile como en el extranjero, de una biblio

teca americana de ms de tres mil volmenes, y la que nos ha cabido la suerte de ver hoy

distribuida, gracias a la ilustracin de los gobiernos respectivos, y casi por iguales partes,
in las bibliotecas pblicas de Lima, Buenos .-Vires y Santiago.

Pero ms que todo esto vino a enriquecer el ya no despreciable archivo de mis mate

riales para la historia, la adquisicin gradual que he hecho, favorecido por la amistad
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Pero no sucede as al pasar en revista los caracteres

sociales de nuestra existencia de pueblo americano. . . Lo que

propiamente se ha escrito hasta aqu es la historia de los go

biernos de Chile, no la de su sociedad, menos la de su pueblo.
Hmonos, pues, esforzado en colmar esta laguna vertiendo

en ella todos aquellos accidentes y peculiaridades de nuestro

modo de ser como comunidad social, que sin ser ajenos de la

elevacin y de la dignidad de la historia, se hacen indispen
sables para comprender el desarrollo de esta. Poseedores, como

lo hemos ya insinuado, de los papeles ntimos ms importan
tes de la revolucin, hemos sido colocados en una posicin
que favoreca nuestras miras y de la que otros tal vez se

alejaran o por carencia de medios, o por una excesiva reserva,

y la fortuna, de los papeles privados de algunos de los hombres ms caracterizados de

a revolucin.

Figuran entre stos en primera lnea los que hered de mi abuelo el general Mackenna,
nico patrimonio que dejara a sus hijos y que salvara del olvido despus de su trgica
muerte en Buenos Aires, su primo y compaero de destierro entonces, don Antonio Jos
de Irisarri.

Durante mi residencia en Mendoza en 1855, cpome la buena estrella, rara en aque
llos das de que se nos permitiera copiar los documentos del archivo de gobierno, y de esta
suerte fui dueo de los papeles ms interesantes del general San Martn. Completlos
despus con suma bondad su digno hijo poltico don Mariano Balcarce, ministro pleni

potenciario de la Repblica Argentina en Francia, envindonos de Pars a Lima, en 1860,

copia certificada de todo lo que exista de notable, sin excusar lo secreto, en el precioso
archivo de aquel gran americano. Este tesoro histrico era tanto ms valioso cuanto

que San Martn fu siempre poco afecto a conservar papeles, y por haber sucedido res

pecto de los de Mendoza, que una gran parte de stos, desaparecieron en el gran terre

moto de 1861 .

Hube de adquirir despus los papeles de los Carreras y los riel general O'Higgins,
mediante la generosa amistad de sus deudos, reuniendo as las tradiciones ms opuestas

de la revolucin, junto con sus pruebas hasta ahora desconocidas; y en tan copioso n

mero, en uno y otro caso, que me ha sido preciso formar cerca de cien gruesos volmenes

en folio para contener aquellas.
Ricos ya con la posesin de tantos y preciosos elementos de comprobacin y de tra

bajo, era natural que nos creysemos en aptitud de emprender la formacin de la Historia

Nacional, realizando as la aspiracin ms antigua y ms ardiente de mis primeros aos,
Pero dos razones poderosas lo haban estorbado hasla aqu. lera la primera los azares de

mi vida poltica que durante diez aos apenas dieron tregua a mi reposo, y lo ltimo I.i

consideracin desinteresada y sincera de que ya aquella empresa habia sido acometido

por inteligencias superiores.
-Me he limitado por consiguiente a echar a la prensa, re tiempo en tiempo, la rela

cin de algunos de los episodiosms notables de la era revolucionaria, mientras que otros

ingenios ms favorecidos daban slido cuerpo y nobles formas a la historia general de lo

Repblica.
Mas, como conservase indita e inexplorada y por lo lano estril para las letras

y la historia patria la gran masa de mis notas, extractos, recuerdos orales y documentos

privarlos, era preciso que de alguna manera y en algn da antes que el egosmo o el can

sancio se adueasen de mi espritu, las utilizase en bien de mi pas-, Pp. V. VIII.
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o lo que es acaso ms cierto, por ese apego innato a las preocu

paciones que nos rodean, en medio de las cuales nos hemos

formado y que, por lo tanto, nos cuesta ms que ningn otro

sacrificio abandonar.

No hemos vacilado, por consiguiente, en escribir la his

toria de los hombres, puesto que otros han escrito, la historia de

las cosas. Y era ya preciso que se entendiera bajo este concepto
la difcil misin del historiador. Hasta aqu slo se ha tolerado

de buen grado el que hubiera en nuestra literatura cronistas

ridos o bigrafos indulgentes, preocupaciones lamentables, por
que qu otra cosa es la historia sino el trasunto de las acciones

humanas en todos sus significados ntimos o exteriores, en su

audacia desembarazada como en sus arcanos impenetrables,
en su noble y responsable franqueza como en las tmidas excu

sas de un cobarde egoismo? Por eso cada captulo de la his

toria es la vida del hombre, y la historia misma, puede decirse

as, no es sino la vida de la humanidad. Por eso tambin buscar

al hombre, desenterrar sus cenizas sin profanarlas, exhumar

su pensamiento y su corazn sin lisonja ni calumnia, estudiarlo

en todas sus faces, excepto la nica que hay vedada para el

escritor honrado y de conciencia: la del hogar, es trazar la exis

tencia misma de una poca con todas sus sombras y sus espacios
luminosos y hacer revivir como en un cuadro animado la so

ciedad, el pueblo y los gobiernos que las generaciones, esas

lpidas mudas que se van renovando peridicamente sobre

el vasto sepulcro del linaje humano, han ido cubriendo y olvi

dando. Tal manera de concebir la historia no hace de esta

slo una enseanza, constituye casi una resurreccin'.

Por otra parte, el hombre es siempre el mismo. Las lu

chas que le trabajan en la plaza pblica, no dejan en su ser

huellas menos profundas que los cuidados y los afanes de su

existencia ntima, y as como una palabra, un gesto, un ade

mn traiciona muchas veces en el recinto de sus afecciones

los secretos ms recnditos de su alma o de su mente, as una

palabra, un gesto, un ademn que se haya hecho espectable
en el tumulto de una asamblea, en el bullicio de las pobladas
o en el estruendo de las batallas, cosas todas tan propias de
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nuestra organizacin turbulenta y democrtica, ponen a me

nudo de manifiesto la verdad de acontecimientos que esas

piezas escritas que llamamos de buena fe documentos his

tricos se han encargado muchas veces de disfrazar con fal

sedad y astucia.

Adoptando el sistema que acabamos de trazar encuen

tran por s solos legtima cabida en las pginas severas de la

historia, todos aquellos episodios que se han juzgado frivolos

o vulgares, todos aquellos rasgos del carcter individual que

se reputan ajenos del vasto conjunto de hechos y de acciones

que representan una poca colectiva, todos aquellos porme

nores minuciosos que conservan la memoria fiel de los testigos

presenciales, aquellos epigramas palpitantes arrancados de la

prensas o la tribuna, el veneno mismo de esos pasquines sigi
losos que son, a la manera de esas viles aves de la noche, los

precursores de la luz, las ancdotas en fin y hasta los chistes

caractersticos de una poca o de una sociedad, y que es la

tarea del concienzudo escritor entresacar de la era de los tiem

pos, como el paciente labriego aparta el grano de la paja vana

que arrastra el viento en la cosecha de las mieses.

En otro sentido, y esta es una confesin que hacemos

con toda la sinceridad de nuestras creencias, a medida que se

estudia ms y ms la poca y los hombres de la revolucin,

mientras ms adentro se penetra por la investigacin ntima

en los misterios de su existencia y en los mviles ms escon

didos de sus acciones, ms robusta y profunda se hace la con

viccin del santo, del inmenso respeto que debemos a aquellos
seres. En esta parte reina una consoladora uniformidad entre

todos los escritores chilenos que se han ocupado de escudriar

nuestro pasado, sea que hayan juzgado a aquellos slo a la

luz un tanto opaca que emana de los archivos pblicos, sea

que, como nosotros, los haya estudiado delante de los vividos

reflejos de su correspondencia privada, de sus apuntes ntimos,

de sus diarios confidenciales, de sus memorias redactadas slo

para la herencia de los hijos. Por manera, pues, que nuestras

revelaciones, lejos de proyectar sombras sern parle, en la

generalidad de los casos, para revestir de nuevos esplendores
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los grandes nombres que la fama ha escrito en el prtico de

las glorias nacionales (1).

Este credo del historiador ha sido redactado casi en el

promedio de su vida. Lleva la fecha de 1865. Su labor histrica

anterior tiene el mismo sello, las mismas caractersticas, aunque

podamos sealar, en uno que otro de sus libros, vacila

ciones y tanteos al aplicar el sistema. Pero a partir de esta

poca ya no cambia. nicamente lo amplifica, lo desborda

hasta la exageracin. La misma doctrina que profesaba, el

mismo mtodo historiogrfico que aplica, tiene errores profun
dos. Desde luego, rechaza lo que l llama la tendencia europea

de la historia de agrupar los hechos en torno de los gober
nantes y que era la costumbre entre nosotros. Con un proce

dimiento semejante imagina que se pierde la individualidad del

fenmeno americano que debe aparecer en toda su desnudez

original y autctona. No deba y ni haba para qu escribir

la historia de los gobiernos. Lo que interesa es la historia de la

sociedad, la historia del pueblo. Sin embargo, al desenvolver

esta concepcin, incurra en un extravo lamentable. Decla

raba que, ya que otros se haban encargado de escribir la his

toria de las cosas, el contribuira ahora a escribir la historia

de los hombres, escribe Galdames; como si las agrupaciones
llamadas sociedad o pueblo no pudiesen historiarse en el con

junto de su vida, en las manifestaciones comunes de su acti

vidad, y hubiera que personificarlas en un individuo deter

minado para conocer su desarrollo. Precisamente, lo que dis

tingue a la historia social de la poltica es la preocupacin por

las cosas y la relegacin de los individuos a un segundo plano,
como miembros de una colectividad de cuyas ideas y costum

bres participan en forma irreflexiva y espontnea. Durkheim

lo ha dicho despus categricamente: los hechos sociales deben

ser observados como cosas. Y en realidad era eso lo que hasta

entonces no haba llamado la atencin de los estudiosos de la

historia de Chile. En cambio, les haban apasionado los hom-

1) Historia General de la Repblica de Chile, Santiago, 1866. Tomo I, pp. XX, XXI,

XXII, XXIII y XXVI de la Introduccin.



LAS OBRAS DE VICUA MACKENNA 329

bres, sus gestos, sus disputas, sus andanzas, sus figuraciones
y sus cadas- (1).

.Al desenvolver erradamente el criterio histrico que se

haba propuesto desarrollar, Aicua Alackenna cay en lo que

l mismo censuraba. Sus mejores pginas son las consagradas
a la historia de los hroes, de los hombres, cuyas vidas sabe

animar con esa prodigiosa multitud de incidentes familiares

que l deseaba para la historia social. Y a su vez, cuando la

preocupacin de esta ltima le pone la pluma entre las manos,

son siempre los hombres los que se destacan en lo que deba

ser un cuadro impersonal, y son las cosas, a travs y sobre el

individuo, las que le sirven para sus cuadros sociales y de

vida espiritual.
He ah, en ltimo trmino, su verdadera concepcin his

trica: los hombres y las cosas. El culto de los hroes es su

fuerte. Le interesan las vidas grandes o chicas, rutilantes u

opacas. Siempre que encuentre un matiz de superioridad moral,

trazar su historia. Si esa vida es baja, vil, cobarde, alevosa,
su pluma recoger su fisonoma. En el primer caso ser para

educar; en el segundo, como un medio de sancin. As, una

gran parte de la obra del escritor se resume en una perenne

biografa. Desentraando este concepto del biografismo ha

dicho \ icua Alackenna: Ahora bien, pertenecemos nosotros

en nuestra manera de apreciar los espritus a la escuela que

ha creado en los modernos tiempos el ilustre bostones Emerson,
a quien hace doce aos conocimos en su ciudad natal, que tiene

por su nombre un verdadero culto. .Nosotros creemos, como ese

profundo y original pensador, que todos los hombres superiores
encarnan una poca y legan a ella su nombre y su fama, su

fortuna o su martirio, cooperando as al fin universal de bien

o progreso
- (2). A su gnero de historiador poltico y de mora

lista, convena, sin duda, esa manera de concebir la historia.

Encontraba en ella la manera eficaz de responsabilizar en los

hombres los acontecimientos histricos que el tiempo toma

impersonales y borrosos. Pero en este afn de glorificacin
o vituperio, el sentido de la medida desaparece en Aicua.

(1) Luis Galdames, La Juventud de Vicua Mackenna. Santiago 19.2. pp. 276-277.

(2) Vicua .Mackenna, La Sombra del Genio, 1879.



330 GUILLERMO FELI CRUZ

Se deforma la apreciacin y el juicio tiene mucho de contra

dictorio. De este defecto no se corregir jams. A'a Lastarria

enfocando esta orientacin intelectual de su espritu acaso

demasiado impresionable, le deca:

,...Ud. se enamora para escribir esas historias, pues,

los Carrera, O'Higgins y Portales son panegricos y no his

torias, y tan panegricos, que Ud. mismo tiene que estar defen

diendo su pureza de escritor, repitiendo que no ha recibido

paga por escribir, como lo dicen los que, no conocindolo a

Ud., no pueden explicarse por qu ha escrito Ud. esos libros

de elogios. Quin es el primer chileno, el ms grande en el

libro de los Carreras? Jos Aliguel. Quin es el primer chileno

en el de O'Higgins? O'Higgins. Quin lo es en el que acaba

de escribir? Portales. \" al fin quin es el ms grande?.. . (1).

Aparentes contradicciones de juicio, en realidad! Lo que

las hace ms verosmiles es la falta de sobriedad en el elogio,
la ninguna mesura proporcionada en el sentimiento de la admi

racin. Siempre, como en toda la vastsima obra biogrfica

suya, el panegrico se desborda incontenible. Los hombres de

Vicua Alackenna, en efecto, cuando caen bajo los puntos de

su pluma, se convierten al pronto en semi-dioses. Parecen seres

de epopeya y de leyenda. El escritor es incapaz de una auto

crtica, de un juicio que delimite sus ponderaciones. Se suges

tiona con sus personajes. Olvida sus juicios anteriores emi

tidos con calor, con pasin y entusiasmo. Es el patriotismo que
le ofusca y le lleva por esos extravos tan frecuentes que ms

bien parecen negaciones de su pensamiento de escritor. A toda

costa, a todo precio, quiere formarle hroes a un pueblo que

resultan en la intimidad de sus vericuetos morales, demasiado

vulgares y prosaicos.
Este gran sensitivo, de tan sutil inteligencia, despus de

hastiarse con sus hombres vuelve siempre al episodio hist

rico social y cree que cumple una misin. No es, como ya lo

dejamos dicho, un historiador de los fenmenos sociolgicos

que han conmovido nuestras agrupaciones de hombres a

travs de los medios que han servido para agitarlas. Busca

(1) Ricardo Donoso, Don Benjamn Vicua Mackenna, Santiago, 1925, pp 154-155

Alejandro Fuenzalida Grandon, Lastarria y su tiempo, pp 309.
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la verdad de lo que l llama la historia social en los hombres

alrededor de las cosas, de un paisaje, de una vida, de una idea,
as en su gnesis como en su perspectiva, que su pluma sabe

darle la sensacin de lejana. Le interesaba el hecho casero y

pintoresco. A fuerza de acumular menudencias ciertas, carac

tersticas y sintomticas, da el tono de la vida y del ambiente.

Pero la vida que nos pinta si tiene la nostalgia de una suave

quietud hogarea, no es ms bella que la actual ni es ms pura.

La concepcin jerrquica de la sociedad le llama siempre su

atencin, pero no nos explica cmo y a qu causas se debi

esa escala irritante de privilegios o denegaciones. Ha estu

diado su composicin desde el pililo creacin suyapasando

por el roto, detenindose en el sitico hasta llegar al buen bur

gus rural de nuestra aristocracia, las cuatro etapas de la

estructura social chilena. Vicua Alackenna las ha compren

dido todas, las ha sentido en el rol de sus singulares manifes

taciones, pero no nos ha dado la explicacin de su existencia

social, desde un punto de vista de observacin psicolgica.
Nuestra colonia mstica, desbordante de pequeas inquie

tudes surgidas entre la competencia de la autoridad civil y

eclesistica o bien dentro de cada una de stas; con sus pro

blemas sexuales que se transforman en deliciosos escndalos,

aparece en los libros de Vicua vivida, animada con un movi

miento de dramaticidad que oscila entre un sentimiento tr

gico o una carcajada por su comicidad. .Nuestro pasado est

intacto en las obras de los cronistas primitivos. Escriban sin

saber lo que era el arte. Qu alcance tienen los conceptos de

bello y til en su esttica? Solamente lo objetivo los mueve a

relatar lo que saben o han recogido en sus bsquedas. Desali

ados casi todos, con mediocre cultura y sin que tengan no

cin de los fenmenos espirituales que en esos momentos ocu

rran en el mundo, el amor a la tierra les puso las pluma entre

las manos. Por eso dan una sensacin de ambiente. El escritor

moderno, como Vicua Mackenna, por ejemplo, encuentra

en esos cuadros lo que ya tiene en su alma: poder de evoca

cin, sensibilidad y hasta sentido de la lejana. Id pasado
c-s bello, porque los hombres, las costumbres y las cosas se

patinan de una suave armona que el artista recoge y combina
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mediante la comparacin del presente. Ya lo ha dicho Huizinga
en su admirable libro El otoo de la Edad Media: (1) Cuando

el mundo era medio milenio ms joven, tenan todos los su

cesos formas externas mucho ms pronunciadas que ahora.

Entre el dolor y la alegra, entre la desgracia y la dicha, pareca
la distancia mayor de lo que nos parece a nosotros. Todas las

experiencias de la vida conservaban ese grado de espontanei
dad y ese carcter absoluto que la alegra y el dolor tienen

an hoy en el espritu del nio. Todo acontecimiento, todo

acto, estaba rodeado de precisas y expresivas formas, estaba

inserto en un estilo vital rgido, pero elevado. Las grandes

contingencias de la vida el nacimiento, el matrimonio, la

muerte tomaban con el sacramento respectivo el brillo de

un misterio divino. Pero tambin los pequeos sucesos un

viaje, un trabajo, una visita iban acompaados de mil ben

diciones, ceremonias, sentencias y formalidades.

Para la miseria y la necesidad haba menos lenitivos que

ahora. Resultaban, pues, ms opresivas y dolorosas. El con

traste entre la enfermedad y la salud era ms sealado. El fro

cortante y las noches pavorosas del invierno eran un mal

mucho ms grave. El honor y la riqueza eran gozados con

ms fruicin y avidez, porque se distinguan con ms inten

sidad que ahora de la lastimosa pobreza. Un traje de ceremonia,
orlado de piel, un vivo fuego en el hogar, acompaado de la

libacin y la broma, un blando lecho, conservaban el alto valor

de goce que acaso la novela inglesa ha sido la ms perseve

rante en recordar con sus descripciones de la alegra de vivir.

V todas las cosas de la vida tenan algo de ostentoso, pero

cruelmente pblico. Los leprosos hacan sonar sus carracas en

procesin, los mendigos gimoteaban en las iglesias y exhiban

sus deformidades. Todas las clases, todos los rdenes, todos

los oficios, podan reconocerse en su traje. Los grandes seores

no se ponan jams en movimiento sin un pomposo despliegue
de armas y libreas, infundiendo respeto y envidia. La adminis

tracin de la justicia, la venta de mercancas, las bodas y los

(1) Traduccin de la edicin alemana por Jos Gaos. Tomo Primero. Revista de Occi

dente. 1930
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entierros, todo se anunciaba ruidosamente por medio de cor

tejos, gritos, lamentaciones y msica. El enamorado llevaba

la cilra de su dama; el compaero de armas o de religin, el

signo de su hermandad; el subdito, los colores y las armas

de su seor.

El mismo contraste y la misma policroma imperaba en

el aspecto externo de la ciudad y del campo. La ciudad no se

diseminaba, como nuestras ciudades, en arrabales descuidados

de fbricas aisladas y de casitas de campo uniformes, sino

que se ergua rotunda, cercada por sus muros, con sus agudas
torres sin nmero. Por altas y poderosas que fuesen las casas

de piedra de los nobles o de los comerciantes, eran las iglesias
las que dominaban con sus eminentes masas ptreas la si

lueta de la ciudad.

As como el contraste del verano y el invierno era en

tonces ms fuerte que en nuestra vida actual, lo era tambin

la diferencia entre la luz y la oscuridad profunda y el silencio

absoluto, el efecto que hace una sola antorcha o una aislada

voz lejana.
Por virtud de este universal contraste, de esas formas

multicolores, con que todo se impona al espritu, emerga de

la vida diaria un incentivo, una sugestin apasionante, que
se revela en los fluctuantes sentimientos de ruda turbulencia

y spera crueldad, pero tambin ntima emocin, entre los

cuales oscila en la Edad Media la vida urbana.

Haba un sonido que dominaba una y otra vez el rumor

de la vida cotidiana y que, por mltiple que fuese, no era

nunca confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera

de orden y armona: las campanas. Las campanas eran en la

vida diaria como unos buenos espritus monitarios, que anun

ciaban con su voz familiar, ya el duelo, ya la alegra, ya el

reposo, ya la agitacin, que ya convocaban, ya exortaban.

Se las conoca por sus nombres... Tambin las procesiones
deben haber sido de un efecto hondamente conmovedor. Si

los tiempos estaban revueltos, y esto pasaba con frecuencia,

tenan lugar muchas veces a diario, e incluso una semana

detrs de otra.. . Estas procesiones duran desde fines de Al ayo

hasta bien entrado Julio, siempre con distintos grupos, rdenes
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o gremios, siempre recorriendo distintos trayectos o con dis

tintas reliquias. Todos marchaban en ellas descalzos y con el

estmago vaco. . .

Esta parte de un aspecto del panorama social de la Europa
medioeval trazado por Huizinga, corresponde tambin, en sus

lneas generales, al de la Amrica colonial. Es, naturalmente,
el mismo de Chile. Ni ms ni menos. Cuando se recorren, en

efecto, las asombrosas pginas de la Historia Social de San

tiago de \acua y se fas lee para buscar una expresin clara y

fiel de nuestro pasado sentido y visto con una perspectiva de

tiempo, se comprende por qu fluye de ellas ese encanto admi

rable que las ha hecho y har imperecederas. El contraste de

pocas, que acenta la tcnica cada vez ms complicada de

la civilizacin en su afn de sencillez y comodidad, da el relieve

del pasado con todas sus ceremonias rigoristas y jerrquicas.
La misma Historia Social de Valparaso, puerto sin historia,

sin tradicin a firme hasta 1810 (1), caletilla de comerciantes

aventureros y cosmopolitas, reducto de mercaderes que bus-

(1) He aqu un juicio de Mitre sobre la Historia de Valparaso. En carta a Vacuna

Mackenna fechada en Buenos Aires en 5 de Enero de 1874, le deca: ltimamente he

pasado noches muy agradables leyendo la Historia de Valparaso, no sospechaba cuan

do la empec a leer lo que se encuentra bajo sus tapas.
< Por supuesto que el ttulo es un pretexto. Todo es menos historia de Valparaso;

dado que Valparaso tenga realmente historia y que sea posible reducir a libro

escrito lo poco que tiene. Se ha dicho que son felices los hombres y los pueblos que no

tienen historia. As ser, pero esta felicidad negativa probar que as el ciudadano como

el pueblo no han concurrido a la labor humana.

No hay historia de pueblos y ciudades sin iniciativa, sin hombres que irradien la

luz pura de su recinto, sin accin propia y sin vida expansiva, que la prolongue el por

venir. Valparaso no es un faro en el Pacfico ni un farol en su propia casa. Es esa ciudad

mal situada, prspera por el comercio despertado por la revolucin americana, con galas
prestadas, que no ha tenido todava tiempo para producir hechos ni hombres, y cuya

historia son los acontecimientos que por acaso suceden a su inmediacin, sin que ella los

produzca, los impulse y los dirija ni en el sentido poltico, ni en el sentido intelectual

o econmico.

Sin embargo, con esta sustancia inspida Id. ha confeccionado un manjar agrada
ble; con esta ciudad sin historia, sin carcter, sin sntesis y sin drama, Ud. ha escrito

una historia animarla, dramtica, con su filosofa y su parte pintoresca, que, se lee con

piar er y deja en el nimo una impresin seria y un caudal de conocimientos tiles.

Es verdad que lo mismo que Historia de \alparaiso, podra titularse .Historia del

Mar del Sur con el pretexto de la de Valparaso o Historia del comercio del Itsmo,

del (abo y de la Pampa, a propsito de una Caleta que no haca gran comercio o His-

loria di todas las aves de pasaje por la puerta (o el puerto) principal de Chile ; y to

dos esos ttulos le cuadraran ms que el que Ud. le ha puesto. Archivo del General

Mitre. Tomo XII.
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caban vidos un eldorado, deja, despus de todo, la agradable
sensacin que el historiador sabe imprimir al eco muerto de

un pasado pobre. Es triste reconocer que como aporte a la

historia social de Chile estos dos libros los mejores del es

critor en el gnero no signifiquen nada en la concepcim cien

tfica de la materia, an cuando por sus datos mltiples, por

sus citas, por el inmenso cmulo de informaciones que contie

nen, por los aciertos en las explicaciones y, sobre todo, como

rastreamiento de los orgenes de una sociabilidad, deba consi

derrseles como fundamentales. En cambio, como obras lite

rarias su vida est sealada mientras la nacionalidad chilena

exista.

A" la obra toda del escritor, cualquiera que sean sus de

fectos, cualquiera que sean sus extravos estticos, cualquiera

que sean, en fin, sus puntos de vista, estar enraizada en la

raza, porque representa la expresin ms fiel de su pensamiento
en nuestros hombres del siglo XIX. A'icua Alackenna los

condensa y los explica.



1850

1.DIARIO DE DON BENJAMN VICUA MACKEN

NA.DESDE EL 28 DE OCTUBRE DE 1850 HASTA

EL 15 DE ABRIL DE 1851.

Vid.: ^Revista Chilena de Historia y Geografa,* nmeros

2, 3 y 4, correspondientes al ao de 1911.

1854

2.EN LA GRAN BRETAA.EN FRANCIA. -FRAG

MENTOS INDITOS DEL DIARIO PRI\7ADO DE

VIAJES DE DON BENJAMN VICUA MACKEN

NA. 1854.

Vid.: Revista de Artes v Letras, 1887, tomo X, p. 109,

221 y 351 v tomo XI, pp. 118, 194, 269, 351, 417,

506, 561.

3.ESTUDIOS SOBRE LA AGRICULTURA EUROPEA.

CARTA DIRIGIDA AL SEOR DON RAFAEL LA

RRAN POR DON BENJAMN VICUA MACKENNA

ALUMNO DEL REAL COLEGIO DE CIRENCESTER,

EN INGLATERRA. VALPARASO. IMP. Y LIB. DEL

MERCURIO DE S. TORNERO Y CA. 1854.

32. 138 pp.+ 4 lminas.
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4.GALERA NACIONAL O COLECCIN DE BIOGRA

FAS Y RETRATOS DE HOMBREA CELEBRES DE

CHILE. ESCRITA POR LOS PRINCIPALES LITE

RATOS DEL PAIS. DIRIGIDA Y PUBLICADA POR

NARCISO DESAIADRYL, AUTOR DE LOS GRABA

DOS Y RETRATOS. 1854. NARCISO DESAIADRYL,
EDITOR. CALLE DE LA BANDERA, CERCA DE

LA CANAD.

Folio. Tomo Primero: Hermgenes de Irisarri, revisor de

la redaccin. NI 1 1 + 235 pp. Tomo II: Miguel Luis

Amuntegui, revisor de la redaccin. 234 pp. En el

tomo II se encuentran las siguientes biografas escritas

por Vicua Mackenna: D. Jorge Beauchef, pp. 144,
D. Guillermo De Vic Tupper, p. 150. D. Carlos Wooster,

p. 160.

1855

5.LE CHILI CONSIDER SOUS LE RAPORT DE SON

AGRICULTLRE ET L'EAIIGRATION EUROPEN-

NE; PAR BENJAMN VICUA MACKENNA (DU

CHILI). PARS. IA1PRIAIERIE ET LIBRAIRIE

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE Mme.

VE. BOUCHARD-HUSARD, 5, RU DE L'PEROU,
1855.

16. 144 pp. Dice el mismo Vicua Mackenna que esta

obra fu traducida por don Alarcial Martnez. Briseo

repite el dato. No conozco esa edicin.

1856

6.EL MENSAJERO DI-: LA AGRICULTURA. BOLETN

MENSUAL DE LA SOC. NACIONAL DE AGRICUL

TURA. REDACTOR EN JEFE, B. VICUA ALAC

KENNA (ANTIGUO ALUMNO DEL COLEGIO REAL

22
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DE AGRICULTURA EN CIRENCESTER EN INGLA

TERRA, Y DEL JARDN DE PLANTAS DE PARS,
MIEMBRO DE LA SOC. GEOLGICA Y DE ACLIMA

TACIN DE FRANCIA, DE LA SOC. BOTNICA

DE PARS, AIIEAIBRO CORRESPONSAL EN CHILE

DE LA SOC. CENTRAL DE AGRICULTURA DE

FRANCIA Y SECRETARIO DE LA SOC. DE AGRI

CULTURA DE SANTIAGO. (EPGRAFE) SANTIAGO

DE CHILE. IMP. CHILENA. CALLE DE CARABOBO,

PEUMO, N. 27. OCTUBRE DE 1856.

8.2 vols. T. I: 412 pp; T. II: 370 pp.

7.ESTATUA SUDAMERICANA DEL GENERAL DON

JOS DE SAN MARTIN ERIGIDA EN LA VECIN

DAD DEL CAA1PO DE BATALLA DE AIAIPO. IMP.

DEL FERROCARRIL. 1856, SANTIAGO.

Una hoja en folio.

8.LA AGRICULTURA DE CHILE. MEMORIA PRESEN

TADA A LA SOCIEDAD DE AGRICULTURA EN SU

SESIN DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1856 CON EL

OBJETO DE CONSTITUIRLA BAJO NUEVAS BA

SES, Y DE REINSTALARLA DE UN AIODO SOLEM

NE CON OCASIN DE LAS FESTIVIDADES DEL

18 DE SEPTIEMBRE, POR EL SECRETARIO DE LA

SOCIEDAD. SANTIAGO, IMP. CHILENA. SEPTIEM

BRE DE 1856.

8.104 pp.

9.PAGINAS DE MI DIARIO DURANTE TRES AOS

DE VIA [ES. 1853-1854-1855 POR BENJAA1IN VICUA

MACKENNA, CALIFORNIA, MXICO, ESTADOS

UNIDOS, CANAD, ISLAS BRITNICAS, FRANCIA,

ITALIA, ALEAIANTA, PASES BAJOS, COSTAS DEL
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BRASIL, PROVINCIAS DEL PLATA. SANTIAGO.

IMP. DEL FERROCARRIL, 1856.

8. 454 pp.+ un plano. A dos cois.

10.RASGOS BIOGRFICOS DEL ABATE JUAN IGNA

CIO MOLINA. PRIMER HISTORIADOR DE CHILE.

POR BENJAMN VICUA MACKENNA. INVOCA

CIN A CHILE PARA CONSAGRAR UN MONU-

AIENTO A LA MEMORIA DE SU PRIMER HISTO

RIADOR

8. Sin portada. 8 pp. A dos cois. En la ltima p. : San

tiago, Imprenta del Ferrocarril.

11- VIDA DEL GENERAL D. JUAN MACKENNA POR

SU NIETO BENJAMN VICUA MACKENNA. (EP
GRAFE DE ALACKENNA) SANTIAGO. IMPRENTA

DEL FERROCARRIL. CALLE DE LOS TEATINOS,

N. 34. 1856.

4." Mayor. 49 pp. Retrato de Alackenna. Primera edi

cin.

1857

12.EL OSTRACISMO DE LOS CARRERAS. LOS GENE

RALES JOS MIG1 !EL Y JUAN JOS Y EL CORONEL

LUIS CARRERA. EPISODIO DE LA INDEPENDEN

CIA DE SED AMERICA. POR BENJAMN VICUA

MACKENNA. SANTIAGO. IMPRENTA DEL FERRO

CARRIL. CALLE DE LOS TEATINOS, N. 34. OCTU

BRE DE 1857.

8. 554 pp. Retratos, lminas y planos. Primera edicin.

13MEMORIA SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO

EN GENERAL Y SU MEJOR APLICACIN EN
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CHILE LEDA POR DON BENJAMN VICUA
MACKENNA EN EL ACTO DE RENDIR SU EXA

MEN DE LICENCIADO EN LEYES Y CIENCIAS

POLTICAS EL 22 DE AIAYO DE 1857. PUBLICADA

EN LOS DIARIOS EL FERROCARRIL Y EL DIARIO

DE VALPARASO Y EN LOS ANALES DE LA UNI

VERSIDAD DEL AIES DE JUNIO DE 1857. SANTIA

GO IMP. DEL FERROCARRIL. CALLE DE LOS

TEATINOS N. 34. (PROPIEDAD DE J. P. URZUA).

JUNIO DE 1857.

8.30 pp.

1858

14.BENJAMN VICUA MACKENNA A SUS ELEC

TORES DEL DEPARTAAlENTO DE LA LIGUA.

IMP. DEL PAIS CALLE DE LAS CENIZAS, CONTI

GUA A SANTA ANA. SANTIAGO, 1858.

16.20 pp.

15DE COMO EL REGENTE DE LA ILUSTRISIMA

CORTE DE LA SERENA, DON JUAN MANUEL

COBO, CI.'MPLE CON LOS AIANDATOS DE LA JUS
TICIA. IMP. DEL PAIS. CALLE DE SANTO DOMIN

GO, N. 60. SANTIAGO, 1858.

16.33 pp.

16.LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. PERIDICO PO

LTICO. N. 1. DEL VIERNES 20 DE OCTUBRE

HASTA EL N. 13 DEL SBADO 11 DE DICIEAIBRE.

SANTIAGO, 1858.

4. 13 nmeros. A dos cois. Fueron publicados en la Im

prenta del Pas y en la del Correo Literario. Redact

este peridico tambin Isidoro Errzuriz.



LAS OBRAS DE VICUA MACKENNA 311

17.MANIFIESTO AL PUEBLO. EL SITIO DEL 12 DE

DICIEMBRE DE 1858. SANTIAGO.

Fol. 10 pp. Suscrito el 20 de Diciembre de 1858 en la

Crcel pblica de Santiago. Se reimprimi en Atacama y

Coquimbo. Se public tambin en la Revista Chilena

de Historia v Geografa. T. L. N. 54.1924.Pp,
128.

18.MI DIARIO DE PRISIN, 1858.

Vid.: <La Libertad Electoral*, Junio de 1887, y Revista

Chilena de Historia y Geografa*, 2." trimestre de 1916.

19.SEGUNDO CUADERNO EN EL JUICIO QUE SIGUE

EL SINDICO DEL CONCURSO DEL FINADO TE

NIENTE CORONEL DON JOS GREGORIO AMUN

TEGUI CON DON JUAN MANUEL COBO SOBRE

RENDICIN DE CUENTAS Y DE\7OLUCION DEL

ESTABLECIAIIENTO A1INERO DENOMINADO EL

COBRE. IMP. DEL PAIS. CALLE DE SANTO DO

MINGO N. 60. SANTIAGO, 1858.

16. 64 pp.

20.UNA VISITA A LA EXPOSICIN DE PINTURAS EN

1858. POR UNO DE LOS COMISIONADOS DE LA

SOCIEDAD DE INSTRUCCIN PRIMARIA, SAN

TIAGO. IMPRENTA DE EL PAIS, 1858.

16.20 pp.

1859

21.DIARIOS DE VIAJES. 1859.

Vid.: <-La Libertad Electoral*, Agosto y Septiembre de

1887 y Revista Chilena de Historia y Geografa T.

LXX N.o 74, pp. 137. 1931.
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22.-DIEGO DE ALMAGRO. ESTUDIOS CRTICOS SOBRE

EL DESCUBRIMIENTO DE CHILE. OBRA POSTUMA

DEL EMINENTE ESCRITOR DON B. VICUA MAC

KENNA. (COMENZADA EN LA PENITENCIARIA

DE SANTIAGO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 1859,
CONCLUIDA EL 17 DEL MISMO MES). SANTIAGO

DE CHILE. IMP. CERVANTES, CALLE DE LA

BANDERA N. 73. 1889.

8.122 pp.

23.MONTT, PRESIDENTE DE LA REPBLICA DE CHI

LE Y SUS AGENTES ANTE LOS TRIBUNALES Y

LA OPININ PUBLICA DE INGLATERRA. PARS.

IMP. ESPAOLA-AMERICANA DE L. GUERIN Y

COMPAA. CALLE DE PETIT CARREAU, 26. 1859.

8.31 pp.

1860

24.A LA MEMORIA DE JOS MIGUEL CARRERA

FONTECILLA. DISCURSO DE BENJAMN VICUA

MACKENNA EN SU ENTIERRO. LALA, IMPRENTA

DE EL COMERCIO.

Una hoja. A dos cois.

25.D.JUAN MANUEL ROSAS DELANTE DE LA POSTE

RIDAD Y LA CONFISCACIN POLTICA RESTA

BLECIDA EN LA LEGISLACIN DE SUD AME

RICA. POR B. VICUA ALACKENNA. LALA. ESTA

BLECIMIENTO TIPOGRFICO DE AURELIO AL-

FARO A' (LA. CALLE DE B.AOUIJANO, N UMEROS 11

Y 13. 1860.

16.69 pp.
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26.EL OSTRACISMO DEL GENERAL D. BERNARDO

O'HIGGINS ESCRITO SOBRE DOCUMENTOS IN

DITOS Y NOTICIAS AUTENTICAS POR B. VICUA
.MACKENNA. VALPARASO: IMP. Y LIB. DEL MER

CURIO, DE SANTOS TORNERO. 1860.

8.574 pp.

27.LA REVOLUCIN DE LA INDEPENDENCIA DEL

PER DESDE 1809 A 1819. (INTRODUCCIN HIS

TRICA QUE COMENZ A PUBLICARSE EN *EL

COMERCIO DE LIMA, EN FORMA DE ARTCULOS

CRTICOS CON EL TITULO DE LORD COCHRANE

Y SAN MARTIN) POR B. VICUA MACKENNA,
LALA, 1860. IMPRENTA DEL COMERCIO POR J. M.

MANTEROLA.

8. 272 pp. Primera edicin.

1861

28.CATALOGO COMPLETO DE LA BIBLIOTECA AME

RICANA COMPUESTO DE MAS DE 3,000 VOL

MENES OLE POSEE DON BENJAMN VICUA

MACKENNA. VALPARASO. IMP. Y LIB. DEL MER

CURIO, DE SANTOS TORNERO. 1861.

4. 60 pp. A dos cois.

29.D. HIPLITO NANLE. ENSAYO BIOGRFICO DE

DICADO A MI DISTINGUIDA E INAPRECIABLE

AMIGA, LA SEORA DONA FRANCISCA UNANUE

DE PAZ SOLDN. POR BENJAMN VICUA MAC

KENNA. VALPARASO. IMP. Y LIBRERA DEL

MERCURIO DE SANTOS TORNERO. 1861.

16.16 pp.
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30.ESTATUA SUDAMERICANA DEL GENERAL DON

JOS DE SAN MARTIN. 1861.

Folio. 28 pp. A dos cola.

31.EXPOSICIN QUE HACE ALA REVERENDA CO

MUNIDAD DEL CONVENTO GRANDE DE SAN

AGUSTN EL ARRENDATARIO DE LA HACIENDA

DE LONGOTOMA. SANTIAGO. IMPRENTA DE EL

FERROCARRIL. 1861.

8. 12 pp.

32. PREVENCIN AL PUEBLO DE VALPARASO. EL

JURADO DE IMPRENTA DE ESTA CIUDAD. VALPA

RASO. IMPRENTA DE EL MERCURIO. 1861.

Una hoja suelta. Sobre el juicio de imprenta de Vicua

Mackenna con don Francisco de Paula Rodrguez A'elas-

co, a propsito del Ostracismo de O'Higgins.

1862

33.COLECCIN DE ENSAYOS Y DOCUMENTOS RE

LATIVOS A LA UNION Y CONFEDERACIN DE

LOS PUEBLOS HISPANOAMERICANOS. PUBLI

CADA A EXPENSAS DE LA SOCIEDAD DE LA

UNION AMERICANA DE SANTIAGO DE CHILE.

POR UNA COMISIN NOMBRADA POR LA MISMA

Y COAIPUESTA DE LOS SEORES, DON JOS
VICTORINO LASTARRIA, DON ALVARO COVA-

RRUBIAS, DON DOMINGO SANTA MARA Y DON

BENJAMN VICUA MACKENNA. SANTIAGO. IMP.

CHILENA. CALLE DE LA CENIZA N. 25. 1862.

8. 2 vols. I: 400 pp. II: 544 pp.: Santiago, Imprenta
del Ferrocarril. Calle de la Bandera N. 39, 1867.
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34. -HISTORIA DLOS DIEZ ANOS DE LA ADMINIS

TRACIN DE DON MANUEL MONTT. POR B. VI

CUA ALACKENNA. SANTIAGO DE CHILE. IMP.

CHILENA. CALLE DEL PEUMO N. 29, ESQ. DE LA

DE HURFANOS. 1862.

4.5 vols. T. I: 376 pp. II: 296 pp. III: 356 pp. IV: 416

pp. Y: 352 pp.

35.HISTORIA. LO QUE FUE LA INQUISICIN EN

CHILE. DISCURSO DE DON BENJAA1IN VICUA

MACKENNA EN SU INCORPORACIN A LA FACUL

TAD DE FILOSOFA Y HUMANIDADES DE LA

UNIVERSIDAD, EL 27 DE AGOSTO DE 1862. SANTIA

GO DE CHILE. EMPRENTA NACIONAL, CALLE DE

LA MONEDA, N. 46. OCTUBRE DE 1862.

8.26 pp.

1863

36EL GENERAL DON JOS DE SAN MARTIN CONSI

DERADO SEGN DOCUMENTOS ENTERAMENTE

INDITOS CON MOTIVO DE LA INAUGURACIN

DE SU ESTATUA EN SANTIAGO EL 5 DE ABRIL

DE 1863. POR BENJAMN VICUA MACKENNA.

SANTIAGO DE CHILE. IMPRENTA NACIONAL.

CALLE DE LA MONEDA, N. 46. ABRIL DE 1863.

8. 98 pp. Primera edicin.

37. INTRODUCCIN A LA HISTORIA DE LOS DIEZ

/OS DE LA ADMINISTRACIN MONTT. D. DIEGO

PORTALES. (CON MAS DE 500 DOCUMENTOS

INDITOS). POR B. VICUA MACKENNA. VALPA

RASO: IMP. Y LIB. DEL MERCURIO DE SAN

TOS TORNERO, 1863.

8.2 vols. I: 372 pp. II: 510 pp.
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38MI RESPUESTA A DON ANTONIO JOS DE IRI

SARRI Y DON MANUEL BILBAO A CONSECUEN

CIA DE UN OPSCULO PUBLICADO POR EL PRI

MERO EN NUEVA YORK Y UN PASQUEN IMPRESO

POR EL ULTIMO EN PARS. (ARTCULOS PUBLI

CADOS EN EL FERROCARRIL NUA1EROS 2,282,

2,283 Y 2,284). SANTIAGO. IMP. DEL FERROCARRIL.

CALLE DE LAS BANDERA, N. 39. 1863.

8.25 pp. A dos cois.

39.RESUMEN HISTRICO DEL GRAN INCENDIO DE

LA COMPAA ACAECIDO EN LA NOCHE DEL

DIA 8 DE DICIEMBRE DE 1863, Y EN EL CUAL

PERECIERON AFIXIADOS O DEVORADOS POR

LAS LLAMAS MAS DE DOS MIL PERSONAS, GRAN-

PARTE DE LAS CUALES PERTENECAN A LAS

PRINCIPALES FAMILIAS DE LA CAPITAL. SU

EDITOR DESTINA EL PRODUCTO DE LA VENTA

A BENEFICIO DE LOS DESGRACIADOS QUE, A

CAUSA DE TAN HORRIBLE CATSTROFE, HUBIE

SEN MENESTER DE LOS AUXILIOS DE LA CARI

DAD. VALPARASO. LIBRERA ESPAOLA DE NI-

CASIO EZQUERRA, EDITOR. CALLE DE LA ADUA

NA, N. 38.

8. 48 pp. Al final: Imprenta de Chile, de Antonio Alanti-

celli.

1864

40.EL CAPITN^ DON JOS ALANUEL GONZLEZ,

A SUS COMPANEROS DE ARAIAS A' A SUS CONCIU

DADANOS. SANTIAGO. IMP. DEL FERROCARRIL,

CALLE DE LA BANDERA, N. 39. JUNIO DE 1864.

8. 13 pp. A dos cois.
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41.LA DEFENSA DE PUEBLA, POR EL GENERAL

JESS GONZLEZ ORTEGA. ARTCULOS BIBLIO

GRFICOS POR B. VICUA MACKENNA. (EL PRP2-

CIO DE SU VENTA SE DESTINARA AL FONDO

NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PER Y

CHILE). SANTIAGO. IMP. CHILENA, DE HERRERA

Y CA., CALLE DEL PEUAIO, N. 29. MAYO DE

1866.

8.69 pp. A dos cois.

42.LOS LTIMOS DIAS DEL CAPITN GENERAL

DON BERNARDO O'HIGGINS. FRAGMENTOS BIO

GRFICOS, PUBLICADOS A CONSECUENCIA DE

LA MOCIN PRESENTADA AL CONGRESO NACIO

NAL PARA TRASLADAR A CHILE LOS RESTOS

DE AQUEL HOAIBRE ILUSTRE Y ERIGIR UN MO

NUMENTO A SU MEMORIA. POR EL DIPUTADO

DE LA LIGUA, DON BENJAMN VICUA MAC

KENNA. SANTIAGO. IMP. CHILENA DE HERRERA

Y CA., CALLE DEL PEUMO N. 29. JUNIO DE 1864.

8. 64 pp. Con un apndice con 15 documentos.

1865

43.BASES DEL INFORME PRESENTADO AL SUPRE-

AIO GOBIERNO SOBRE LA INMIGRACIN EXTRAN

JERA POR LA COMISIN ESPECIAL NOMBRADA

CON ESE OBJETO Y REDACTADA POR EL SECRE

TARIO DE ELLA, DON BENJAAHN VICUA MAC

KENNA. (ANTIGUO SECRETARIO DE LA SOCIE

DAD DE AGRICULTURA DE SANTIAGO). SANTIA

GO DE CHILE. IMP. NACIONAL, CALLE DE LA

MONEDA N. 46, MAYO DE 1865.

8.230 pp.
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44.BREVE EXPOSICIN DE LOS ANTECEDENTES

DEL FERROCARRIL URBANO DE SANTIAGO, QUE
SE PROPONE CONSTRUIR DON ENRIQUE MEIGGS.

SANTIAGO, IMP. DE EL FERROCARRIL, 1865.

8. 64 pp. Retratos. Redactada por Vicua Mackenna.

45. INFORME PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD DE

CHILE SOBRE LA ABOLICIN DEL ESTUDIO OBLI

GATORIO Y GENERAL DEL LATN, POR BENJA
MN VICUA ALACKENNA. SANTIAGO DE CHILE.

IMP. NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA N. 46,

MAYO DE 1865.

8.30 pp.

46.LA LIBERTAD DE CULTOS EN CHILE. DISCURSO

PRONUNCIADO EN LA CMARA DE DIPUTADOS

EN SUS SESIONES DEL 15 Y 26_ DE JUNIO DE

1865, POR DON BENJAMN VICUA MACKENNA,

DIPUTADO DE LA LIGUA. SANTIAGO. IMPRENTA

DE EL FERROCARRIL, 1865.

8.60 pp.

47.MOCIN QUE SOBRE LA REGLAMENTACIN DE

LAS CASAS DE PRENDAS DE LA REPBLICA

PRESENTA A LACAMARA DE DIPUTADOS DON

BENJAAIIN VICUA ALACKENNA (DIPUTADO POR

LA LIGUA). SANTIAGO. IMP. DEL FERROCARRIL,

CALLE DE LA BANDERA N. 39. 1865.

8. 34 pp. A dos cois.

48. PRO BONO PUBLICO. A HISTORY OF SOME OF

THE EXECUTIONS (?) OF THE NEUTRALITY HAW
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OF THE UNITED STATES, B\r THE PRESENT

AD A 1 1 N I STRAT ION . 1865.

8. 6 pp. Suscrito: B. Vicua Mackenna.

1866

49. A SKETCH OF CHILI, EXPRESSLY PREPARED

FOR THE USE OF EAIIGRANS FROM THE UNITED

STATES AND EUROPE TO THAT COUNTRY WITH

A ALAP AND SEVERAL PAPERS RELATING TO THE

PRESENT WAR BETWEEN, THAT COUNTRY AND

SPAIN AND THE POSITION ASUMED BY THE

UNITED STATES THEREIN BY DANIEL J. HUN-

TER. NEW YORK: PRINTED BY S. HALLET, N. 60

FULTON STREET, 1866.

8. 128 pp. y un mapa. Dividido en dos partes. Obra

de Adcua Alackenna.

50.CHILI TIIE t NITED S'I ATES AND SPAIN: A SE

RIES OF LECTURES. SPEECIIES, EDITORIAL AR

TILLES, AN DOTHER Pl BLIC.ATIONS, ON THE

POSITION ASSUAIEDBY THE REPLP.LIC OF CHILI

IN THE PENDING WAR WITH SPAIN. CONSL

DERED LNDER THE LIGHT OF THE PRESENT

FORKING POLKA' OE THE UNITED STATES, BY

DANIEL HUNTER. NUEVA YORK: PRINTED BY

S. HALLET, N. 60. EULTON STREET, 1866.

8. 128 pp. Segunda Parte. Redactado por Vicua

Mackenna.

51. DOS CARTAS A DON ABELARDO NUEZ SOBRE

LA VANIDAD HUMANA O SEA EMBAJADOR Y

REO. IMPRESAS EXPRESAMENTE PARA CIRCU-
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LACION PRIVADA EN SANTIAGO DE CHILE, 1886,
NUEVA YORK.

8.16 pp.

52.HISTORIA GENERAL DE LA REPBLICA DE CHI

LE DESDE SU INDEPENDENCIA HASTA NUES

TROS DIAS POR LOS SEORES DON J. V. LASTA

RRIA, DON AL A. TOCORNAL, DON D. J. BENA-

VENTE, DON M. L. Y G. V. AMUNTEGUI, DON

S. SANFUENTES, DON A. GARCA REYES, DON

D. SANTA MARA, DON D. BARROS ARANA, DON

Al. CONCHA Y TORO, DON F. ERRZURIZ, ETC.,

ETC. EDICIN AUTORIZADA POR LA UNIVER

SIDAD DE CHILE. CORREGIDA Y CONSIDERABLE-

AIENTE AUMENTADA POR SUS AUTORES. PUBLI

CADA CON NOTAS ILUSTRATIVAS Y COAIENTA-

RIOS SEGN DOCUMENTOS ORIGINALES E IN

DITOS. SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA NACIO

NAL. CALLE DE LA MONEDA, N. 46, 1866.

4.5 vols. I: 210 pp. II: 600 pp. III: 756 pp. IV: 402 pp.

Y: 780 pp. Retratos en acero. Prlogo, biografas y

notas de Vicua Mackenna

1867

53.DIEZ MESES DEMISIN A LOS ESTADOS EN IDOS

DE NORTE AMERICA COMO AGENTE CONFIDEN

CIAL DE CHILE. POR BENJAMN VICUA ALAC

KENNA. (CON AIAS DE DOSCIENTOS DOCUMEN

TOS INDITOS). SANTIAGO. IMP. DE LA LIBER

TAD. CALLE DE LA COMPAA. N. 92 A. 1867.

8. 2 vols. Tomo I: 504 pp. Tomo II: 158 pp. de texto

y 348 de apndice.
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1868

54.- CARTAS SOBRE LA INQUISICIN. POR EL PRE

BENDADO JOS RAMN SAAYEDRA. PRECEDIDAS

DE DOS ARTCULOS CRTICOS POR ZOROBABEL

RODRGUEZ, SOBRE LOS OPSCULOS LA INQUI
SICIN Y -FRANCISCO AIOYEN. SANTIAGO,

IMPRENTA DE EL INDEPENDIENTE, 1868.

8. 198+Y. pp. Contiene las cartas de Vicua Macken

na a Saavedra.

55.EL CASTIGO DLA CALUMNIA. COMPILACIN

DE LAS PRINCIPALES PIEZAS DE LOS PROCESOS

DE IMPRENTA PROMOVIDOS CONTRA EL DIA

RIO EL FERROCARRIL Y LOS PERIDICOS LA

LINTERNA DEL DIABLO Y EL CHARIVARI.

POR B. VICUA ALACKENNA. EX-AGENTE CONFI

DENCIAL DE CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTE AMERICA, EN LOS DIAS 12, 14 Y 16

DE SEPTIEMBRE DE 1868. PIEZAS ACUSADAS,

ESCRITOS DE ACUSACIN, DOCUMENTOS JUDI

CIALES, ACTAS DE SORTEO, DISCURSOS, VERE

DICTOS, ACTAS Y TODO GENERO DE PIEZAS

JUSTIFICATIVAS. SANTIAGO DE CHILE, IMP. DE

LA REPBLICA. CALLE DE TEATINOS N. 39.

1868.

8.124 pp. A 2 cois.

56.- FRANCISCO MOYEN O LO QUE FUE LA INQUISI
CIN EN AMERICA. (CUESTIN HISTRICA Y DE

ACTUALIDAD). POR B. VICUA MACKENNA. VAL

PARASO, IMP. DEL MERCURIO, DE RECAREDO

S. TORNERO, 1868.

4. 155 pp.
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57.- LA CONQUISTA DE ARAUCO. DISCURSO PRONUN

CIADO EN LA CMARA DE DIPUTADOS EN SU

SESIN DE 10 DE AGOSTO POR B. VICUA MAC

KENNA, DIPUTADO POR VALDIVIA. SANTIAGO.

IMP. DEL FERROCARRIL, CALLE DE LA BANDE

RA N. 39, AGOSTO DE 1868.

8. 17 pgs. A dos cois.

58.LA DISOLUCIN DE LA ACADEMIA DE LEYES.

(CRNICA ESTUDIANTIL). POR B. VICUA MAC

KENNA. VALPARASO. IMP. DEL MERCURIO, DE

RECAREDO S. TORNERO, 1868.

8. 25 pp. A dos cois.

59.LA GUERRA A MUERTE. MEMORIA SOBRE LAS

ULTIMAS CAMPAAS DE LA INDEPENDENCIA

DE CHILE. 1819-1824. ESCRITA SOBRE DOCUMEN

TOS ENTERAMENTE INDITOS Y LEDA EN LA

SESIN SOLEA1NE CELEBRADA POR LA UNIVER

SIDAD DE CHILE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE

1868. POR B. VICUA MACKENNA, MIEMBRO DE

LA FACULTAD DE HUMANIDADES. SANTIAGO

DE CHILE. IMP. NACIONAL. CALLE DE LA MO

NEDA N. 46, 1868.

8. 562 pp. Primera edicin.

60.LA GUERRA A MUERTE. MEMORIA SOBRE LAS

ULTIMAS CAMPANAS DE LA INDEPENDENCIA

DE CHILE. 1819-1824. ESCRITA SOBRE DOCUMEN

TOS ENTERAMENTE INDITOS Y LEDA EN

LA SESIN SOLEMNE CELEBRADA POR LA UNI

VERSIDAD DE CHILI-:, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE
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1868. POR DON BENJAAIIN VICUA MACKENNA,

MIEMBRO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES.

Vid.: Historia General de la Repblica de Chile. Tomo III.

Santiago, 1868, pp. 187. Segunda edicin.

61.VERDADES Y CONSEJOS PARA EL PUEBLO. SAN

JOS EN EL ASILO DEL SALVADOR. SANTIAGO,
1868.

16. 8 pp. La introduccin es obra de Vicua Mackenna.

1869

62.BOSQUES Y AIADERAS DE CHILE. MEMORIA

PRESENTADA A LA COMISIN DE LA EXPOSI

CIN NACIONAL DE AGRICULTURA POR EL SE

CRETARIO GENERAL DE ELLA, DON B. VICUA

ALACKENNA. VALPARASO. IMP. ALBION, 1869.

4.91 pp.

63. CATALOGO OFICIAL DE LA EXPOSICIN NACIO

NAL DE AGRICULTURA INAl 'CURADA SOLEMNE

MENTE EN SANTIAGO EL 5 DE MAYO DE 1869.

VALPARASO. IMP. DEL MERCURIO. DE RECA-

REDO S. TORNERO. 1869.

16. 269 pp. Redactado por Vicua Mackenna.

64.- DISCURSO DE DON BENJAAIIN VICUA MAC

KENNA EN LA CUESTIN DE ROMA, SUPLE

MENTO AL MERCURIO, VALPARASO, 2 DE SEP

TIEMBRE DE 1869. SUPLEMENTO AL MERCURIO

N. 12668.

i

65.FRANCISCO AIOYEN OR THE INOUISITION AS IT

WAS IN SOUTH AMERICA. BY B. VICUA MAC-

21
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KENNA. TRANSLATED FROM THE SPANISH WITH

THE AUTHOR'S PERAIISSION BY JAAIES W. DIU-

FFY, AL D. AIEMBER OF THE ROYAL COLLEGE

OF SURGEUNS AND THE UNIVERSITY OF CHILE.

ETC., LONDON. HENRY SOTHERAN Y CA., 136,

STRAND, 1869, ALL RIGHTS RESERVED.

8. 225 pp. Retrato en acero de Vicua Mackenna.

66.GUIA MANUAL DE LA EXPOSICIN NACIONAL

DE AGRICULTURA. PASEO DETALLADO ALRE

DEDOR DEL EDIFICIO, CON DESCRIPCIN DE

MAQUINAS, SU HISTORIA Y APLICACIN, ENU

MERACIN DE ANIAIALES EXHIBIDOS; DIVER

SIDAD DE ESPECIES, DE RAZAS Y PROPIETA

RIOS. CLASIFICACIN DE LA TERCERA SECCIN,
FRUTOS DE COSTARRICA, NUEVA GRANADA,

ECUADOR, PER, BOLIVIA Y CHILE. ALGUNOS

PRODUCTOS AISLADOS DE DIVERSOS PASES

EUROPEOS. PUBLICACIN POPULAR AL ALCANCE

DE TODOS. 10,000 EJEAIPLARES. SANTIAGO, IMP.

DE LA REPBLICA. 1869. EDITOR JACINTO NU-

EZ.

16. 80 pp. Redactado por Vicua Mackenna.

67.HISTORIA CRITICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE

SANTIAGO DESDE SU FUNDACIN HASTA NUES

TROS DIAS. (1541-1868). POR B. VICUA ALACKEN

NA. VALPARASO. IMPRENTA DEL AIERCURIO,

DE RECAREDO S. TORNERO. 1869.

4.2 vols. I: 316 pp. II: 520 pp.+ IV de Dotumentos.

Primera edicin.

68.- HISTORIA DE VALPARASO. CRNICA POLTICA,

COMERCIAL Y PINTORESCA DE SU CIUDAD Y

DE SU PUERTO. DESDE SU DESCUBRIMIENTO
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HASTA NUESTROS DIAS. 1536-1868. POR B. VICUA

MACKENNA. VALPARASO. IAIP. ALBION, DE COS

Y TAYLOR, 26 y 28, CALLE DE SAN AGUSTN.

4.2 vols. I: 1869. 404 pp. II: 1872, 366 pp.

69.- -INFORME GENERAL PRESENTADO A S. E. EL

PRESIDENTE DE LA REPBLICA SOBRE LOS

TRABAJOS DE LA COMISIN DIRECTIVA DE LA

EXPOSICIN NACIONAL DE AGRICULTURA. VAL

PARASO. IMPRENTA DE EL MERCURIO, 1869.

Fol. 624 pp. Hay algunos informes que llevan la firma

de Vicua Mackenna.

1870

70.GUERRA ENTRE FRANCIA Y PRUSIA EN 1870.

RECOPILACIN DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS

PUBLICADAS POR LA PRENSA DE LAS CARTAS

DE SAN VAL EL MERCURIO- Y DE TODOS

LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MATERIA,

CON BIOGRAFAS DE LOS PRINCIPALES PERSO

NAJES QUE FIGURAN EN LA GUERRA. ILUSTRA

DA CON RETRATOS, VISTAS, ALAPAS, ETC. CO

LECCIONADA Y ORDENADA POR NEMESIO MA-

RAAIBIO. VALPARASO: IMP. DEL MERCURIO,

DE TORNERO Y LETELIER. 1870.

4.421 pp.

1871

71. -JUNA VISITA A POMPEYA. DEDICADO A LA SE

ORA DONA MAGDALENA VICUA DE SUBER-

CASEAUX. POR BENJAAIIN VICUA MACKENNA.
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VALPARASO, IMP. DEL MERCURIO, DE TORNE

RO Y LETELIER. 1871.

Folio 13 pp. A dos cois.

1872

72.EL PASEO DE SANTA LUCIA. MEMORIA DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS DESDE EL 1. DE JUNTO
AL 10 DE SEPTIEMBRE. LEDA A LA COMISIN

DIRECTIVA DEL PASEO POR EL INTENDENTE

DE SANTIAGO. SANTIAGO. IMP. DE LA LIBRERA

DEL MERCURIO, DE ORESTES L. TORNERO. 1872.

16.96 pp.

73.EXPOSICIN NACIONAL DE ARTES E INDUS

TRIAS EN SANTIAGO DE CHILE. MEMORIA DE

LOS TRABAJOS DE LA COMISIN DIRECTIVA.

DISTRIBUCIN DE PREMIOS. OCTUBRE DE 1872.

SANTIAGO. LIBRERA DE EL MERCURIO. 1872.

8.32 pp.

74.EXPOSICIN NACIONAL DE ARTES E INDUS

TRIAS EN SANTIAGO DE CHILE. SEPTIEMBRE

DE 1872, SANTIAGO. LIB. DE EL AIERCURIO,

1872.

8.120 pp.

75.GUIA GENERAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.

SANTIAGO, IMP. EL NOTICIOSO. 1872.

8. 163 pp.

76. INSTRUCCIONES SOBRE EL BUEN RGIMEN DE

LA CIUDAD PASADAS POR EL INTENDENTE DE
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SANTIAGO DON B. VICUA AIACKENNA AL CO-

AIANDANTE DE POLICA. SANTIAGO. IMP. DEL

FERROCARRIL. 1872.

8.65 pp.

77.LA CORONA DEL HROE. RECOPILACIN DE DA

TOS Y DOCUMENTOS PARA PERPETUAR LA ME

MORIA DEL GENERAL D. BERNARDO O'HIGGINS.

ALAN DADA PUBLICAR POR EL EX-MINISTRO DE

LA GUERRA DON FRANCISCO ECHAURREN. SAN

TIAGO DE CHILE. IMP. NACIONAL. CALLE DE LA

MONEDA N. 46. 1872.

4. 650 pp. Lminas. Facsimiles.

78.LA TRANSFORMACIN DE SANTIAGO. NOTAS E

INDICACIONES RESPETUOSAMENTE SOMETI

DAS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, AL SUPRE

MO GOBIERNO Y AL CONGRESO NACIONAL POR

EL INTENDENTE DE SANTIAGO. IMP. DE LA

LIBRERA DEL MERCURIO, DE ORESTES L. TOR

NERO, 1872.

4.293 pp.

79.MISCELNEA. COLECCIN DE ARTCULOS, DIS

CURSOS, BIOGRAFAS, IMPRESIONES DE VIAJES,

ENSAYOS, ESTUDIOS SOCIALES, ECONMICOS,

ETC. POR B. VICUA MACKENNA. 1849-1872. SAN

TIAGO. IMP. DE LA LIBRERA DEL MERCURIO,

DE ORESTES L. TORNERO.

4.3 vols. I: 1872, 423 pp. II: 1872, 398 pp. III: 1874,

304 pp.

80MONUMENTO EXPIATORIO DE LA COMPAA.

LLAMAMIENTO A LOS DEUDOS Y AMIGOS DE
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LAS DOS MIL VICTIMAS DE LA CATSTROFE

DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1863 Y EN GENERAL

DE TODOS LOS HOMBRES DE CORAZN. IMP.

DE LA LIB. DEL MERCURIO, 1872.

4.4 pp.

81 MORALIDAD PUBLICA DE SANTIAGO. (TERCER

TRIMESTRE DE 1872), SANTIAGO, IMP. LA REP

BLICA. 1872.

g o__7 pp se publicaron los trimestres l. y 2 y tam

bin el 4. que no conocemos >. Briseo.

82 -ORGANIZACIN Y ENSANCHE DE LA EA1PRESA

DE AGUA POTABLE. PERTENECIENTE A LA A1L-

NICIPALIDAD DE SANTIAGO. PIEZAS Y DOCU-

A1ENTOS RELATIVOS A ESTOS PROYECTOS. SAN

TIAGO. LIBRERA DE EL AIERCURIO . 1872.

8.92 pp.

83 -PROGRAMA DE LAS FESTIVIDADES CVICAS DE

SEPTIEMBRE DE 1872. GUIA ESPECIAL DE LOS

VISITANTES A LA EXPOSICIN DE ARTES E

INDUSTRIAS. SANTIAGO. IMP. LA REPBLICA.

1872.

16.16 pp.

84. SANTIAGO ADMINISTRATIVO, SANTIAGO, IMP.

EL NOTICIOSO*, 1872.

4.31 pp.
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1873

85. BANDO ACERCA DEL ASEO DE LAS CALLES. SAN

TIAGO, ABRIL 18 DE 1873.

Folio. Una hoja impresa por un solo lado. Suscrita por

Benjamn Vicua Alackenna.

86.CANALIZACIN DEL MAPOCHO. INFORME QUE
LA COAIISION ENCARGADA DE LA CANALIZA

CIN DEL AIAPOCHO PRESENTA A LA ILUSTRE

MUNICIPALIDAD. SANTIAGO. IMPRENTA DE EL

INDEPENDIENTE. 1873.

4. 18 pp.

87.CATALOGO RAZONADO DE LA EXPOSICIN DEL

COLONIAJE CELEBRADA EN SANTIAGO DE CHI

LE EN SEPTIEMBRE DE 1873. POR UNO DE LOS

MIEMBROS DE SU COAIISION DIRECTIVA. SAN

TIAGO. 1873.

4. 114+64 pp.

88.DOCUMENTOS LITERARIOS DEL PER. COLEC

TADOS Y ARREGLADOS POR EL CORONEL DE

CABALLERA DE EJERCITO FUNDADOR DE LA

INDEPENDENCIA, MANUEL DE ODRIOZOLA. TO

MO QUINTO. LIMA. IMP. DEL ESTADO. CALLE

DE LA RIFA N. 58.

En este tomo se encuentra reproducida la obra de Vicua

Mackenna, intitulada Don Hiplito Unnue.

89.DOOUA1ENTOS RELATIVOS A LA TRANSFORMA

CIN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. SANTIAGO.

IMP. ANDRS BELLO, 1873.

4." 16 pp.
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90.EL PASEO DE SANTA LUCIA. LO QUE ES Y LO

QUE DEBER SER. SEGUNDA MEMORIA DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS DESDE EL 10 DE SEP

TIEMBRE DE 1872 AL 15 DE MARZO DEL PRESEN

TE ANO. PRESENTADA A LA COMISIN DIREC

TIVA DEL PASEO POR EL INTENDENTE DE SAN

TIAGO. SANTIAGO. IMP. DE LA LIBRERA DEL

MERCURIO, DE TORNERO Y GARFIAS, 1873.

8. 165 pp. Con 12 documentos anexos.

91.EXPOSICIN DEL COLONIAJE. CARTA FAMILIAR

A MONSEOR VCTOR EA'ZAGUTRRE SOBRE LA

EXPOSICIN DE OBJETOS PERTENECIENTES A

LA ERA COLONIAL. SANTIAGO, 1873.

Folio 7 pp.

92.EXPOSICIN NACIONAL DE ARTES E INDUS

TRIAS EN SANTIAGO DE CHILE. MEMORIAS

PRESENTADAS AL CERTAMEN Y DOCUMENTOS

QUE LES SIRVEN DE ANTECEDENTES. PUBLI

CACIN OFICIAL. SANTIAGO. IMP. LA REP

BLICA. 1873.

4.LXXXX+176 pp.

93.LA CANALIZACIN DEL MAPOCHO. PROYECTO

TRABAJADO POR ENCARGO DE LA MUNICIPA

LIDAD DE SANTIAGO Y DE DON LUIS COUSINO

POR ERNESTO ANSART. DIRECTOR EN JEFE DE

LOS TRABAJOS MUNICIPALES DE SANTIAGO.

(MEMORIA, PRESUPUESTOS, PLANOS). SANTIAGO

IMP. LA REPBLICA.

4. 24 pp.+ 3 lminas.
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94.LA CAPITAL. ASUNTOS PENDIENTES ANTE EL

CONGRESO NACIONAL CONCERNIENTES AL ADE

LANTO AIORAL Y MATERIAL DE LA CIUDAD DE

SANTIAGO. SANTIAGO. IMP. DE LA LIBRERA

DEL MERCURIO DE TORNERO Y GARFIAS, 1873.

8.44 pp.

95.LAS CASAS DE PRENDAS DE SANTIAGO. MEMO

RIA Y ORDENANZA PRESENTADAS AL CONSEJO
DE ESTADO POR EL ACTUAL INTENDENTE DE

SANTIAGO. SANTIAGO, 1873.

8.38 pp.

96.LOS ESCRITORES CHILENOS DE LA INDEPEN

DENCIA. INAUGURACIN DEL MONUMENTO ELE

VADO A SU MEMORIA EL 4 DE A1AYO DE 1873

Y DISCURSOS QUE EN ESA FIESTA SE PRONUN

CIARON. BIOGRAFA DE DON MANUEL DE SALAS.

SANTIAGO DE CHILE. IMP. DE EL INDEPENDIEN

TE. 1873.

8.100 pp.

97.- NUEVA SUBDIVISIN POLTICA Y ADMINISTRA

TIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO. GUIA

DE SUBDELEGADOS E INSPECTORES. SANTIAGO

LIBRERA DE EL MERCURIO.

8.Alayor. 162 pp.

98. PROGRAMA DE LAS FESTIVIDADES CVICAS DE

SEPTIEMBRE DE 1873. SANTIAGO. IMPRENTA

DE LA REPBLICA. 1873.

4. 15 pp.
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99.UN AO EN LA INTENDENCIA DE SANTIAGO.

LO QUE ES LA CAPITAL Y LO QUE DEBERA SER.

MEMORIA LEDA A LA MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO EN SU SESIN DE INSTALACIN EL

5 DE MAYO DE 1873. POR B. VICUA MACKENNA

(INTENDENTE DE SANTIAGO). SANTIAGO, IMP.

DE LA LIBRERA DEL MERCURIO, DE TORNERO

Y GARFIAS, ABRIL DE 1873.

4.630 pp.

1874

100.LBUM DEL SANTA LUCIA. COLECCIN DE LAS

PRINCIPALES VISTAS, MONUMENTOS, JARDI

NES, ESTATUAS Y OBRAS DE ARTE DE ESTE

PASEO, DEDICADO A LA MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO POR SU ACTUAL PRESIDENTE B. VI

CUA MACKENNA. SANTIAGO DE CHILE. IMP.

DE LA LIBRERA DEL MERCURIO. DE A. Y AL

ECHEVERRA. CALLE DE MORANDE N. 38. 1874.

Folio.XVI I+ 106 pp.+XLIX fotografas.

101.EL SANTA LUCIA. GUIA POPULAR Y BREVE

DESCRIPCIN DE ESTE PASEO PARA EL USO DE

LAS PERSONAS QUE LO VISITEN. CON INDICA

CIN DE TODOS LOS CAMINOS, SENDEROS,

PLAZAS, JARDINES, ESTATUAS, EDIFICIOS Y

DEMS OBJETOS DE INTERS. SANTIAGO. IMP.

DE LA LIBRERA DEL MERCURIO DE A. Y AL

ECHEVERRA. MORANDE, N. 38. 1874.

8.261 pp.

102EXPLORACIN DE LAS LAGUNAS NEGRA Y DEL

ENCANADO EN LAS CORDILLERAS DE SAN

JOS Y DEL VALLE DEL YESO, EJECUTADA EN
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ALARZO DE 1873 POR UNA COAIISION PRESIDIDA

POR EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA DE

SANTIAGO DON BENJAAIIN VICUA MACKENNA.

(APUNTES, MEMORIAS Y DATOS COMPILADOS

POR EL MISMO, IMPRESOS A EXPENSAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO). VALPARASO.

IMP. DE LA PATRIA. CALLE DEL ALAIENDRO,
N. 16. 1874.

Folio. 83 pp. Lminas. A dos cois.

103.- EXPLORACIN DE LAS LAGUNAS NEGRA Y DEL

ENCANADO EN LAS CORDILLERAS DE SAN

JOS Y DEL VALLE DEL YESO, EJECUTADA
EN AIARZO DE 1873 POR UNA COMISIN PRESI

DIDA POR EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA

D!-: SANTIAGO DON BENJAMN VICUA ALAC

KENNA. (APUNTES, MEMORIAS Y DATOS COA1-

PILADOS POR EL MISMO, IMPRESOS A EXPEN

SAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO).
VALPARASO. IMPRENTA DE LA PATRIA. CA

LLE DEL ALMENDRO, N. 16. 1874.

16. 271 pp. La misma obra en otro tamao.

104. LA VERDADERA SITUACIN DLA CIUDAD

DE SANTIAGO. CARTA FAMILIAR Y BREVE EX

POSICIN QUE EL INTENDENTE DE SANTIAGO

DIRIG-: A LOS MIEMBROS DE L.A HONORABLE

MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO, SOBRE

LA ABSOLUTA NECESIDAD DE PROCURARSE

MAYORES RENTAS, EVIDENCIANDO LA ESTRIC

TA ECONOMA CON QUE ADMINISTRAN SUS

ACTUALES ESCASSIMOS RECURSOS Y SENA-

LANDO LOS ARBITRIOS EXCEPCIONALES CON

QUE SE HAN LLEVADO ADELANTE ALGUNAS

MEJORAS PBLICAS, DURANTE LOS DOS AOS

OLE DURA SU ADMINISTRACIN. SANTIAGO.
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IMP. DE LA LIBRERA DEL MERCURIO. DE A. Y

M. ECHEVERRA. 1874.

16.115 pp.

105.LA VISITA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO,

PRACTICADA POR EL INTENDENTE DON BEN

JAAIIN VICUA AIACKENNA EN 1874. SANTIAGO.

IMP. DE LA LIBRERA DEL MERCURIO. DE A.

Y M. ECHEVERRA. CALLE DE MORANDE, N. 38,

1874.

8.261 pp.

106.LAS FINANZAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

EN EL ANO 1875. SANTIAGO DE CHILE. IA1P. DE

LA ESTRELLA DE CHILE. AGUSTINAS 195, 1874.

16.32 pp.

107.QUINTERO, SU ESTADO ACTUAL Y SU PORVE

NIR. POR B. VICUA AIACKENNA. VALPA

RASO. IMPRENTA DEL MERCURIO DE TORNE

RO Y LETELIER, 1874.

16. 173 pp.

1875

108. -BREVE EXPOSICIN DOCUMENTADA DE LOS

TRABAJOS EMPRENDIDOS Y EJECUTADOS BAJO
LA ADMINISTRACIN VICUA MACKENNA EN

LA PROVINCIA DE SANTIAGO Y EN LA CAPITAL

DE LA REPBLICA. (20 DE ABRIL DE 1872, 20

DE ABRIL DE 1875). DISCURSO DE DESPEDIDA

LEDO A LA MUNICIPALIDAD EN SU SESIN

DE 19 DE ABRIL DE 1875 Y ACUERDO CELEBRADO

POR ESA CORPORACIN EN HONOR DEL SEOR
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VICUA MACKENNA EN LA SESIN DEL 23 DE

ABRIL. SANTIAGO. IMP. DE LA LIBRERA DEL

MERCURIO, DE A. Y M. ECHEVERRA. MORAN-

DE 38. 1875.

8.70 pp.

109.- CATALOGO DEL MUSEO HISTRICO DEL SANTA

LICIA. SANTIAGO, IA1P. DE LA REPBLICA,
DE JACINTO NUNEZ. 1875.

8.32 pp.

110.GULA DEL ELECTOR LIBERAL PARA LAS ELEC

CIONES GENERALES DE 1876. SANTIAGO. IMP.

DE LA LIBRERA DEL MERCURIO, DE A. Y M.

ECHEVERRA, MORANDE 38, 1875.

16. 142 pp.

111.JOS DOMINGO CORTES. SAN MARTIN, LIBER

TADOR DE CHILI". Y EL PERL. PARS. LIBRERA

ESPAOLA PARA ESPAA Y AMERICA. CALLE

MANRIQUE/ N. 13, 1875.

8. 72 pp. Desde las pp. 5 a 52 corre el trabajo de Vi

cua Alackenna intitulado <El General San Martn en

Europa, revelaciones ntimas.

112.- LA ASAMBLEA DE LOS NOTABLES POR UN LI

BERAL SIN NOTA. DEDICADA A LOS REPUBLI

CANOS DE CHILE. SANTIAGO.!MP. DE EL IN

DEPENDIENTE. 1875. COMPAA 102.

16.82 pp.

113.LA POLICA DE SEGURIDAD EN LAS GRANDES

CIUDADES MODERNAS (LONDRES, PARS, NUE-
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VA YORK, SANTIAGO) Y LA ESTADSTICA CRI

MINAL DE SANTIAGO DURANTE LOS ANOS DE

1873 Y 1874. SANTIAGO. IMPRENTA DE LA RE-

PUBLICA, DE JACINTO NUEZ. 1875.

16.18 pp.

114.MANIFIESTO QUE CON MOTIVO DE SU PROCLA

MACIN COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

DE LA REPBLICA DIRIGE A SUS COAIPATRIO-

TAS EL CIUDADANO BENJAMN VICUA AIAC

KENNA. SANTIAGO. IMP. DE LA LIBRERA DEL

MERCURIO, DE A. Y Al. ECHEVERRA, MORAN-

DE 38, 1875.

8.27 pp.

115.VIAJE POR LA REPBLICA CARRILANA. POR

BENJAAIIN VICUA ALACKENNA. DATOS E I AI-

PRESIONES SOBRE EL FERROCARRIL ENTRE

SANTIAGO Y VALPARASO, 1875. VALPARASO,

IMPRENTA DE EL MERCURIO.

8.36 pp.

1876

116.ALMANAQUE NACIONAL PARA 1877 POR ROMN

VIAL Y CON LA IMPORTANTE COLABORACIN

DE LOS SEORES ARTEAGA ALEA1 PARTE, JUSTO;
BARROS GREZ, DANIEL; CONCHA, MANUEL;

MATTA, GUILLERMO; SEORA ORREGO DE CRI

BE, ROSARIO; SOFFIA, J. A.; TORRES ARCE, VC

TOR Y J. AI; VICUA AIACKENNA, B; VICUA

SOLAR, BENJAAIIN Y OTROS. VALPARASO. IMP.

DEL MERCURIO, 1876.

8. 126 pp.+ un mapa de Chile. En la pp. 47 se encuen

tra un artculo de Vicua Mackenna intitulado: Un bat-
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tizo magno, o sea el Coronel Baquedano y sus cien

comadres.

117.- DISCURSO PRONUNCIADO POR EL CIUDADANO

DON B. VICUA ALACKENNA EN EL GRAN AIEE-

TING CELEBRADO POR EL PARTIDO LIBERAL

DEAIOCRATICO EN EL TEATRO LRICO, EL DO

MINGO 21 DE MAYO DE 1876. SANTIAGO. IMP.

DE EL FERROCARRIL . 1876.

8.25 pp.

118.EL PARTIDO LIBERAL DEAIOCRATICO. (SU ORI

GEN, SUS PROPSITOS, SUS DEBERES). SANTIA

GO. IMP. ERANKLIN. NATANIEL 28, 1876.

8.258 pp.

119.EL VIAJE DEL SEOR BENJAAIIN VICUA ALAC

KENNA A LAS PROVINCIAS DEL SUR. (FEBRERO

14, MARZO 5 DE 1876). VALPARASO, IMP. DE LA

PATRIA. CALLE DEL ALMENDRO N. 16, 1876.

8.94 pp.

120. INFORMES PRESENTADOS AL DECANO DE LA

FACULTAD DE HUMANIDADES SOBRE LA HIS

TORIA DE LA LITERATURA COLONIAL DE CHI

LE. 1 541-1810). POR LOS SEORES GREGORIO V.

AMUNTEGUI Y B. VICUA MACKENNA, A1IEA1

BROS DE ESA FACULTAD, 1876.

4. Mayor. 20 pp. El primer informe est fechado en

19 de Octubre de 1876; el segundo, en 3 de Agosto de

1879.

121. LA CONVENCIN DE LOS PUEBLOS CELEBRADA

EN SANTIAGO DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE
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1875 AL 1. DE ENERO DE 1876. POR UN DEM

CRATA. SANTIAGO. IMP. DE EL FERROCARRIL,
CALLE DE LA BANDERA N. 30.

16.134 pp.

122.LA GUERRA A MUERTE POR BENJAAIIN VICUA

AIACKENNA. (1819-1824). VALPARASO, IMP. DE

LA PATRIA. 1876.

8. 425 pgs. Tercera edicin.

123.LA INTERVENCIN. DISCURSOS DEL DIPUTADO

POR TALCA BENJAMN VICUA AIACKENNA,

SOBRE DIVERSOS ATENTADOS DE LA INTER

VENCIN GUBERNATIVA, PRONUNCIADOS EN

EA CMARA DE DIPUTADOS. 1876. (CON UN

APNDICE). SANTIAGO. IMP. FRANKLIN, INSTI

TUTO 26-C.

8.145 pp.

124.BIBLIOTECA DE LA IA1PRENTA DE LA LIBRE

RA DEL MERCURIO. LAUTARO Y SUS TRES

CAMPAAS CONTRA SANTIAGO, 1553-1557. ES

TUDIO BIOGRFICO SEGN NUEVOS DOCU

MENTOS. POR B. VICUA ALACKENNA. SAN

TIAGO. IMP. DE LA LIBRERA DEL MERCURIO,

CALLE DE MORANDE N. 38, 1876.

8.132 pp.

125. .MANIFIESTO AL PAIS Y ESPECIALMENTE A MIS

CORRELIGIONARIOS Y AMIGOS POLTICOS. SAN

TIAGO. IMP. FRANKLIN, INSTITUTO 26-C. 1876.

4. 13 pp.
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126MANIFIESTO POLTICO. A MIS COMPATRIOTAS

Y ESPECIALMENTE A MIS AMIGOS POLTICOS.

SANTIAGO. IMP. DE FEDERICO SCHREBLER,

CALLE DEL ESTADO N. 58, 1876.

4.20 pp.

127.REPRESENTACIN ALA EXAI.A. COAIISION CON

SERVADORA. SANTIAGO. IMP. DE LA REPBLICA

DE J. NUEZ, 1876.

8. 32 pp. Con documentos anexos.

1877

128. -ALMANAQUE NACIONAL PARA 1878 POR RAMN

VIAL Y CON LA I AI PORTANTE COLABORACIN

DE LOS PRINCIPALES ESCRITORES DEL PAIS.

VALPARASO. IMP. DEL MERCURIO. 1877.

8. 128 pp. En la pp. 67 se encuentra un artculo de

Vicua Alackenna intitulado: Las calabazas de un oidor

de Lima en la Serena, dedicado: A mis queridos y anti

guos amigos Santos y Pedro Cavada.

129.BIBLIOTECA DEL CENTRO EDITORIAL. LOS M

DICOS DE ANTAO EN EL REINO DE CHILE.

LA CIENCIA, L.A CARIDAD, LA BENEFICENCIA,

LA HIGIENE, LOS HOSPITALES, LOS ASILOS,

LAS MARAVILLAS Y LAS BARBARIDADES DE

NUESTROS AIAYORES EN MATERIA DE MDI

COS Y DE MEDICINA. RESENA HISTRICA Y

CRITICA QUE COMPRENDE DESDE LA FUNDA

CION DEL HOSPITAL DEL SOCORRO (1556) HASTA

EL ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL

PROTOAIEDICATO EN 27 DE ABRIL DE 1830.

POR B. VICUA MACKENNA. RAFAEL JOVER,
u
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EDITOR. SANTIAGO, SAN FRANCISCO 66; LIMA,

AUMENTE 128; VALPARASO, VICTORIA, 124.

16.379 pp.

130CAMBIASO.RELACION DE LOS ACONTECIMIEN

TOS Y DE LOS CRMENES DE AIAGALLANES EN

1851, ESCRITA SOBRE NUMEROSOS DOCUMEN

TOS INDITOS POR BENJAAIIN VICUA AIAC

KENNA. SANTIAGO DE CHILE. IMP. DE LA LI

BRERA DEL MERCURIO, DE E. UNDURRAGA

Y CA., MORANDE 38, 1877.

16. 366 pp. y VI documentos justificativos.

131.CHILE. RELACIONES HISTRICAS. POR B. VI

CUA MACKENNA. RAFAEL JOVER, EDITOR.

SANTIAGO, SAN FRANCISCO, 66; LIMA, AUMEN

TE 128; VALPARASO, VICTORIA, 124.

4. 929 pp. Tomo primero.

132. -CHILE. RELACIONES HISTRICAS, COLECCIN

DE ARTCULOS Y TRADICIONES SOBRE ASUN

TOS NACIONALES. SEGUNDA SERIE. POR B.

VICUA MACKENNA. RAFAEL JOVER. EDITOR.

SANTIAGO, SAN FRANCISCO 66; LALA, AUMEN

TE 128; VALPARASO, VICTORIA, 124.

4. 1008 pp. Tomo segundo.

133.DE VALPARASO A SANTIAGO. DATOS, IMPRE

SIONES, ^NOTICIAS, EPISODIOS DE VIAJE, POR

B. VICUA AIACKENNA. (GUIA DEL FERROCA

RRIL CENTRAL CON LAMINAS SOBRE MADERA

GRABADA EXPRESAMENTE EN PARS). SAN

TIAGO DE CHILE. IMP. DE LA LIBRERA DEL
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MERCURIO. DE E. UNDURRAGA Y CA., ABRIL

DE 1877.

16. 2 vols. Tomo I: 338 pp. Tomo II: De la Cruz a

Santiago, 328 pp. Primera edicin.

134. ENSAYO HISTRICO SOBRE EL CLIMA DE CHI

LE, (DESDE LOS TIEA1POS PREHISTRICOS HAS

TA EL GRAN TEMPORAL DE JULIO DE 1877).
POR B. VICUA AIACKENNA VALPARASO, IMP.

DEL MERCURIO, 1877.

16.490 pp.

135.HISTORIA GENERAL DEL REINO DE CHILE,
DESDE LA POCA ABORIGEN HASTA LA GRAN

REBELIN DEL SIGLO XVII POR DIEGO DE RO

SALES (PROVINCIAL DE LA COMPAA DE JE

SS). PUBLICADA_BAJO LA DIRECCIN DE DON

BENJAMN VICUA MACKENNA. PLIEGO ESPE-

CIAIEN. VALPARASO. IMP. DEL MERCURIO,
1877.

Folio. 16 pp. A dos cois.

136.HISTORIA GENERAL DE EL REINO DE CHILE

FLANEES INDIANO POR EL R. P. DIEGO DE RO

SALES, DE LA COMPAA DE JESS: DOS VECES

V. PROVINCIAL DE LA V. PROVINCIA DE CHILE,

CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO DE LA INQUI
SICIN Y NATURAL DE MADRID, DEDICADA

AL REY DE ESPAA DON CARLOS II N. S. PUBLI

CADA, ANOTADA Y PRECEDIDA DE LA VIDA

DEL AUTOR Y DE UNA EXTENSA NOTICIA DE

SUS OBRAS POR BENJAMN VIC1 NA MACKENNA

VALPARASO. IMP. DEL MERCURIO. 1877.

4.Mayor AL 3 vols: T. I: LXIX+ 506 pp T. II: 676

pp. y T. III: 502 pp.
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137.LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA. (DOA CA

TALINA DE LOS ROS). EPISODIO HISTRICO

SOCIAL. CON NUMEROSOS DOCUA1ENTOS IN

DITOS. POR B. VICUA AIACKENNA. SEGUNDA

EDICIN EXTENSAAIENTE AUAIENTADA Y CO

RREGIDA. VALPARASO, IMP. DEL AIERCURIO,

1877.

8. 286 pp. Es la primera edicin. El autor la llama

segunda, porque se public como folletn en -El Ferro

carril de Enero-Febrero de 1877.

1878

138.DE VALPARASO A SANTIAGO. DATOS, IMPRE

SIONES, NOTICIAS, EPISODIOS DE VIAJE, POR

B. VICUA AIACKENNA, (GUIA DEL FERROCA

RRIL CENTRAL CON LAMINAS SOBRE MADERA

GRABADAS, EXPRESAAIENTE EN PARS). SAN

TIAGO DE CHILE, F. A. BROCKHAUS. LEIPZIG.

1878.

16. 562 pp. Segunda edicin.

139.HISTORIA DE LA JORNADA DEL 20 DE ABRIL

DE 1851. UNA BATALLA EN LAS CALLES DE SAN

TIAGO. POR B. VICUA AIACKENNA. RAFAEL

JOVER, EDITOR. SANTIAGO, ANGOSTA 73-4; LALA,

AUMENTE, 128; VALPARASO, VICTORIA, 124.

8.664 pp. y CXXXII de apndice.

140.JUAN ALARIA GUTIRREZ. ENSAYO SOBRE SU

\ IDA A' SUS ESCRITOS, CONFORME A DOCU

MENTOS ENTERAMENTE INDITOS. POR B.

VICUA ALACKENNA. RAFAEL JOVER. EDITOR.
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SANTIAGO, ANGOSTA 73-4; LIMA, AUMENTE,
128; VALPARASO, VICTORIA, 124.

8. 174 pp.

141.AIANUEL PARDO, EX-PRESIDENTE DEL PER.

BREVES APUNTES Y REVELACIONES SOBRE
SE VIDA POR B. VICUA MACKENNA. (HOME
NAJE DE UN CHILENO A SU MEeMORIA). SANTIA
GO DE CHILE. IMP. DE LA LIBRERA DEL MER

CURIO, DE E. UNDURRAGA Y CA., COMPAA,
94, 1870.

16.68 pp.

1879

142.ALMANAQUE LBUM PARA EL AO BISIESTO

DE 1880. SANTIAGO, IMP. DE LA LIBRERA DEL

MERCURIO, DE E. UNDURRAGA Y CA., CALLE
DE LA COMPAA N. 94. 1879.

8.200 pp. De la 88 a la 107 se encuentra el estudio

de Vicua Mackenna intitulado: Del origen de los Vi

cuas, dedicado a Zenn Toms y A. E. Vicua y
Vicua.

143. ANIVERSARIO C. C. L. X. II. DE LA MUERTE
DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. LIBRO

COMPUESTO PARA HONRAR LA MEMORIA DEL

PRINCIPE DE LOS INGENIOS ESPAOLES POR

SUS ADMIRADORES DE CHILE IMP. Di: LA ES

TRELLA DE CHILE. 1878.

4.159 pp. Aparece un trabajo de Vicua Mackenna,
intitulado: En la Mancha.
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144. BIBLIOGRAFA AMERICANA. ESTUDIOS Y CA

TALOGO COMPLETO Y RAZONADO DE LA BIBLIO

TECA AMERICANA COLECCIONADA POR EL

SEOR GREGORIO BECHE. (CNSUL GENERAL

DE LA REPBLICA ARGENTINA EN CHILE).
POR B. VICUA ALACKENNA. VALPARASO: LA1P.

DEL MERCURIO. 1879.

4.XXYII + 802 pp.

145.BIBLIOGRAFA COA1PLETA DE LAS OBRAS DE

DON BENJAAIIN VICUA AIACKENNA; NICA

NOMINA COAIPLETA, REVISADA Y AUTORIZADA

POR EL AUTOR (1849-79). SANTIAGO. RAFAEL

JOVER, EDITOR. 1879.

4. 15 pp. Se public como apndice a los Episodios
Martimos: Las dos Esmeraldas, en el mismo ao. No

se encuentra en todos los ejemplares de esta obra. La

que aqu se colecciona es una separada.

146.CHILE. EPISODIOS MARTIMOS. POR B. VICUA

MACKENNA RAFAEL JOVER, EDITOR. SANTIA

GO, ANGOSTA, 11; LALA, AUMENTE, 128; VAL

PARASO. VICTORIA, 1924, 1879.

4. 544 pp.+ C. C. XXXII de apndice.

147CHILE BONUDARIES, ETC., BY B.V.Al. TIMES,

PRINTING. HOUSE. PHILADELPHIA. 1879.

4..48 pp.

148.LA ELECCIN DE SENADOR POR LA PROVINCIA

DE COQUIMBO. BREVE EXPOSICIN IAIPRESA

PARA CIRCULACIN PRIVADA. SANTIAGO, IMP.
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DEL CENTRO EDITORIAL, CALLE ANGOSTA N.

N. 11, 1879.

4 56 pp. Un apndice con siete documentos.

149.Al I RESPUESTA A LA EXPOSICIN PARA EL

HONORABLE SENADO, EN FAVOR DEL CORO

NEL DON CORNELIO SAAVEDRA. SANTIAGO,
IMP. DEL CENTRO EDITORIAL, 1879.

8.15 pp.

1880

150.HISTORIA DE LA CAMPAA DE TARAPACA.

DESDE LA OCUPACIN DE ANTOFAGASTA HAS

TA LA PROCLAMACIN DE LA DICTADURA EN

EL PER. POR B. \4CUNA AIACKENNA. ILUS

TRADA CON PLANOS, RETRATOS, ETC., ETC.,
TOAIO SANTIAGO DE CHILE. IMP. Y

LITOGRAFA DE PEDRO CADOT, HURFANOS

25. 1880.

8.Tomo I: 865+LVIII pp. Tomo II: 1192 pp. Hay
otra edicin hecha por Rafael Jover en el mismo ao.

En esta se agrega en el encabezamiento de la portada
la frase: Guerra del Pacfico y se individualizan los to

mos signndolos I y II, lo que no ocurre en la de Ca-

dot. El nmero de pp. es el mismo en ambas ediciones.

Es ms clara y ntida la de Cadot.

151.LA PATAGN LA. (ESTUDIOS GEOGRFICOS Y

POLTICOS DIRIGIDOS A ESCLARECER LA CUES

TIN PATAGN LV, CON MOTIVO DE LAS AME

NAZAS RECIPROCAS DE GUERRA ENTRE CHILE

Y LA REPBLICA ARGENTINA). POR B. VICUA
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AIACKENNA SANTIAGO. IMP. DEL CENTRO EDI

TORIAL. 1880.

8.354 pp.

152.LA SOCIEDAD PROTECTORA DE SANTIAGO. BRE

VE MEMORIA LEDA POR SU PRESIDENTE EN

SU PRIA1ER ANIVERSARIO. (AIAYO 15 DE 1880),
SANTIAGO DE CHILE. IMPRENTA DE LA LIBRE

RA DEL MERCURIO. DE E. UNDURRAGA Y CA.,
1880.

16.31 pp.

1881

153.EL TRIBUNO DE CARACAS. RASGOS, NOTICIAS

Y DOCUMENTOS SOBRE LA VIDA DEL ILUSTRE

PROCER CHILENO DON JOS CORTES Y AIADA-

RIAGA, ESCRITOS Y DADOS A LUZ CON MOTIVO

DEL CENTENARIO DE DON ANDRS BELLO.

POR B. VICUA AIACKENNA. EDICIN TIRADA

A 200 EJEMPLARES. VALPARASO. IMP. DEL

MERCURIO. 1881.

32.300 pp.

154.GUERRA DEL PACIFICO. HISTORIA DE LA CAM

PANA DE LALA. 1880-1881, POR B. VICUA MAC

KENNA. ILUSTRADA CON PLANOS, RETRATOS,

ETC., ETC. SANTIAGO DE CHILE, RAFAEL JO
VER, EDITOR, CALLE DEL PUENTE, N. 15, 1881.

8.1216+XXIV pp. de ndice.

155.HISTORIA DE LA CAMPAA DE TACNA Y ARICA

1879-1880. POR B. VICUA AIACKENNA, ILUSTRA

DA CON PLANOS, RETRATOS, ETC., ETC. SANTIA-
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GO DE CHILE. RAFAEL JOVER, EDITOR, CALLE

DEL PUENTE. N. 15, 1881.

8.1172+XXII+ l pp.

156.LA EDAD DE ORO EN CHILE, O SEA UNA DEMOS

TRACIN HISTRICA DE LA MARAVILLOSA

ABUNDANCIA DE ORO QUE HA EXISTIDO EN

EL PAIS, CON UNA RESEA DE LOS GRANDES

DESCUBRIMIENTOS ARGENTFEROS QUE LO

HAN ENRIQUECIDO, PRINCIPALMENTE EN EL

PRESENTE SIGLO, Y ALGUNAS RECIENTES EX

CURSIONES A LAS REGIONES AURFERAS DE

CATAPILCO Y QUEBRADAS DE ALVARADO Y

AIALCARA. POR B. VICUA MACKENNA. SAN

TIAGO. IMP. CERVANTES, 1881.

8.491 pp.

157.LOS HROES. RAMN DARDIGNAC, EL BRAVO

ENTRE LOS BRAVOS. POR B. VICUA MAC

KENNA. SANTIAGO DE CHILE. IMP._ DE LA

ESTRELLA DE CHILE, 96-B., COMPAA, 1881.

16.70 pp.

1882

158. (HILE. TINES PRINTING HOUSE. PHILADEL-

PHIA, 1882.

8.48 pp. Suscrito: B. V. M.

159.EL LIBRO DE LA PLATA POR B. VICUA MAC

KENNA. SANTIAGO DE (HILE, IMP CERVANTES.

CALLE DEL PUENTE N. 17, 1882.

8.719 pp.
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159 (a).EL OSTRACISMO DEL GENERAL DON BER

NARDO O'HIGGINS. ESCRITO SOBRE DOCU

MENTOS INDITOS Y NOTICIAS AUTNTICAS.

POR B. VICUA AIACKENNA. TOMO II. SANTIAGO

DE CHILE. RAFAEL JOVER, CALLE DEL PUENTE

NUMERO 17. 1882.

8. 382 pp. Los 13 captulos que componen esta obra

corresponden a los signados con los nmeros XAT I a

XXX de la Vida de O'Higgins. (Vase el nmero 161).

Aprovechando la composicin de ellos y cambiando sola

mente la signatura de estos, A'icua Mackenna form

as el tomo segundo del Ostracismo de O'Higgins, cuyo

primero haba aparecido 21 aos antes, en 1861. Este

tomo segundo es rarsimo.

160.- POESAS DE PABLO GARRIGA PRECEDIDAS DE

UN JUICIO CRITICO DEL SEOR F. VARGAS

FONTECILLA Y DE UN PROLOGO DE DON BEN

JAAIIN VICUA AIACKENNA. VALPARASO. IMP.

DEL PROGRESO, ANTIGUA SECCIN DE OBRAS

Y ENCUADERNACION DEL MERCURIO, 1882.

8.XXVIII+ 200+48 pp. El prlogo de Vicua Alac

kenna comienza en la pp. XII y se intitula: Una palabra
en prosa sobre un libro en verso.

161.- VIDA DEL CAPITN GENERAL DE CHILE DON

BERNARDO O'HIGGINS. BRIGADIER DE LA RE

PBLICA ARGENTINA Y GRAN MARISCAL DEL

PER. POR B. VICUA AIACKENNA. ADORNADA

CON LAMINAS. SANTIAGO DE CHILE. RAFAEL

JOVER, EDITOR, CALLE DEL PUENTE N. 17,

1882.

8.982 pp.
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1883

162.DOLORES. HOMENAJE A LA MUJER CHILENA

EN LA SIEAIPRE DULCE Y QUERIDA MEMORIA

DE AII TIERNAMENTE AMADA HERMANA DO

LORES VICUA DE MORANDE. POR B. V. M.

(ESCRITO E IMPRESO PARA LA CIRCULACIN

EXCLUSIVAMENTE PRIVADA). VALPARASO,
IMP. DE LA PATRIA. CALLE ALMENDRO N. 16,
1883.

16. Menor. 168 pp. Con retrato. Primera edicin.

163.EL ALBUAI DE LA GLORIA DE CHILE, HOME

NAJE AL EJERCITO Y ARMADA DE CHILE EN

LA MEMORIA DE SUS MAS ILUSTRES MARINOS

Y SOLDADOS MUERTOS POR LA PATRIA EN LA

GUERRA DEL PACIFICO. 1879-1883. POR B. VICU

A MACKENNA. ILUSTRADO POR LUIS F. RO

JAS. SANTIAGO. IMP. CERVANTES, CALLE DEL

PUENTE N. 15-D. 1883.

Folio. Tomo I: 351 pp. a dos cois. Tomo II: 1885, de

las pp. 353 a 624.

164.EL LIBRO DEL COBRE Y DEL CARBN DE PIE

DRA EN CHILE. POR B. VICUA MACKENNA.

SANTIAGO DE CHILE. IMP. CERVANTES, CALLE

DEL PUENTE 15-D. 1883.

8.607 pp.

165.HISTORIA DLA GUERRA DE CHILE CON ES

PAA (DE 1863. A 1866) CUADROS Y EPISODIOS

COMENTADOS. ARREGLADOS Y EXTRADOS DE

LA HISTORIA DE LA GUERRA DE ESPAA EN

EL PACIFICO, PUBLICADA EN 1883, POR EL TE

NIENTE DE NAVIO DE LA MARINA ESPAOLA
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DON PEDRO DE NOVO Y COLSON, POR B. VI-

CUNAMACKENNA. SANTIAGO. IMP. VICTORIA,
DE H. IZQUIERDO Y COMPAA. CALLE DE LA

BANDERA N. 21, 1883.

8.485 pp.

166.JUAN FERNANDEZ. HISTORIA VERDADERA DE

LA ISLA DE ROBINSON CRUSOE. POR B. VICUA

MACKENNA. SANTIAGO DE CHILE, RAFAEL JO

VER, EDITOR, CALLE DEL PUENTE N. 15-D.,
1883.

8.834 pp.

167.LA CUNA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN

TIAGO Y SU TERCERA COA1PANIA (HOAIENAJE
DE UN ANTIGUO COMPANERO). SANTIAGO. IA1P.

CERVANTES, PUENTE 15-D, 1883.

16. 24 pp. Suscrito: B. Adcua Alackenna.

1884

168.PEDRO DEL RIO. VIAJE EN TORNO AL AIUNDO

POR UN CHILENO: PER, URUGUAY, REPBLI

CA ARGENTINA, BRASIL, ESTADOS UNIDOS,

CANAD, CALIFORNIA, JAPN. CHINA, MALA

YA, CEYLAN, INDIA, ARABIA, EGIPTO, PALES

TINA, ISLAS ELENICAS, ASIA AIENOR, GRECIA,

TURQUA, BULGARIA, RUMANIA, SERBIA, HUN

GRA, BOHEMIA, TRES POLONIAS, AUSTRIA,

SAJONIA, PRUSIA, RUSIA, FINLANDIA, SUECIA,

NORUEGA, DINAMARCA, HANNOVER BADN,

FRANCIA, SUIZA, BAVIERA, TYROL, ITALIA, SI

CILIA, MALTA, TNEZ, ARGELIA, MARRUECOS,

PORTUGAL, ESPAA, BLGICA, HOLANDA, IN

GLATERRA, ESCOCIA, IRLANDA, ANTILLAS, CO-
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LOA1BIA Y ECUADOR. (JULIO 1880-JULIO 1882).
CON UNA INTRODUCCIN POR B. VICUA MAC

KENNA. TOAIO ... SANTIAGO DE CHILE, IMP.

CERVANTES, CALLE DEL PUENTE N. 15-D.,
1883.

4.T. I: XX+ 456 pp. T. II: 524 pp. Un retrato de del

Ro. Primera edicin.

169.BENJAAIIN VICUA AIACKENNA. ELISA BRAVO

O SEA EL AIISTERIO DE SU VIDA, DE SU CAUTI

VIDAD Y DE SU AIUERTE, CON LAS CONSECUEN

CIAS POLTICAS Y PUBLICAS QUE LA ULTIMA

TUYO PARA CHILE. SANTIAGO. IMP. VICTORIA

DE H. IZQUIERDO Y CA., 73, CALLE SAN DIEGO

N. 73, 1884.

8.40 pp.

170.BLAINE. PORB. VICUA MACKENNA. (ARTICU

LO EXTRADO DE LA REVISTA DE ARTES Y LE

TRAS DEL 25 DE AGOSTO DE 1884). SANTIAGO

DE CHILE. IMP. VICTORIA-, DE H. IZQUIERDO
Y CEA.. 73, CALLE SAN DIEGO, N. 73, 1884.

8.26 pp.

171. EL CORONEL DON TALAS DE FIGUEROA. ES

TUDIO CRITICO SEGN DOCUMENTOS IN

DITOS SOBRE LA AIDA DE ESTE JEFE Y EL

PRIMER MOTN MILITAR QUE ACAUDILLO EN

LA PLAZA DE SANTIAGO EL L DE ABRIL DE

181 1, Y SU PROCESO. POR B. VICUA MACKENNA.

CON UN APNDICE DE DOCUMENTOS INEDI-

DITOS SOBRE LA JUNTA DE 1810 Y LAS CAMPA

NAS DE FIGUEROA EN LOS LLANOS DE VALDI-
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VIA. SANTIAGO DE CHILE. RAFAEL JOVER, EDI

TOR, CALLE DEL PUENTE N. 15-D., 1885.

8.324 pp.

172.EL ULTIMO DE LOS CUARENTA ASESINATOS DE

DONA CATALINA DE LOS ROS. RELACIN ES

CRITA SOBRE DOCUMENTOS INDITOS. POR

B. VICUA AIACKENNA. SANTIAGO. IMP. VIC

TORIA, 1884.

8.27 pp.

173.AII RESPUESTA AL ULTIMO SOEZ LIBELO DE

DON JOS REGS CORTES EN APOYO DEL JUI
CIO DE INTERDICCIN POR DEMENCIA QUE
SIGUE CONTRA SU SEOR PADRE DON FELIPE

EUGENIO CORTES. SANTIAGO. IMP. GUTEM-

BERG, 42, JOFRE 42, 1884.

4.132 pgs.

174.PARA CASTIGO DE LA DIFAMACIN. LAS IMPOS

TURAS DE DON JOS REGS. A PROPOSITO DEL

JUICIO DE INTERDICCIN POR DEMENCIA QUE
SIGUE CONTRA SU SEOR PADRE DON FELIPE

EUGENIO CORTES. SANTIAGO, IMP. VICTORIA,
DE H. IZQUIERDO Y CEA. 73. CALLE DE SAN

DIEGO 73, 1884.

8.174 pp.

175. SEIS AOS EN EL SENADO DE CHILE. CARTA

POLTICA A LOS ELECTORES DE COQUIMBO.
SOBRE LA REPRESENTACIN DE ESA PROVIN

CIA EN EL SENADO DURANTE EL PERIODO
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DE 1879 A 1884. POR B. VICUA MACKENNA.

SANTIAGO. IMP. DE LA POCA, ESTADO 36-J.,
1884.

16. 38 pp. Primera edicin.

176.THE FIRST BRITONSIN VALPARASO. (1817-1827).
LECTLRE DELIVERED BY BENJAAIIN VICUA

AIACKENNA, ESQ. INAUGURATING THE SECOND

ANNUAL COURSE OF PUBLIC LECTLRES UNDER

THE AUPICES OF THE YOUNG MEN'S CHRIS-

TIAN ASSOCIATION. VALPARASO ON THE EVE-

NING OF ALARCH 20 JH., 1884. A'ALPARAISO. GOR-

DON HENDERSON Y CEA. CALLE ESMERALDA

17, 1884.

8. 45 pp. Primera edicin.

1885

177. AL GALOPE O SEA UNA DESCRIPCIN GEO

GRFICA A" PINTORESCA DE LA COMARCA EN

QUE SE HALLA SITUADA LA POBLACIN VIC

TORIA Y SUS VECINDADES. (CON UN PLANO

DETALLADO Y DOS VISTAS PANORMICAS DE

LA FUTURA POBLACIN Y DE LA FORTALEZA

INCARIAL DE ALAUCO UBICADA EN LA HA

CIENDA SANTA ROSA DE COLAIO) POR B. VI-

CUNA MACKENNA. SANTIAGO, IMPRENTA CU

TEN BERG, ESTADO 38. 1885.

16.XXII+ 389 pp. Un plano. Una lmina.

178.- ALMANAQUE POPULAR DE 1885. VALPARASO,
1885.

Se encuentra un artculo intitulado: <-El que quiebra
paga o.
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179.- A TRAVS DE LOS ANDES. ESTUDIO SOBRE LA

MEJOR UBICACIN DEL FUTURO FERROCARRIL

INTER-OCEANICO ENTRE EL ATLNTICO Y EL

PACIFICO EN LA AMERICA DEL SUR. (LA REP

BLICA ARGENTINA Y CHILE). POR BENJAAIIN
VICUA AIACKENNA. SANTIAGO. IMP. GUTEN-

BERG, 38. CALLE DEL ESTADO 38, 1885.

16.X+ 366 pp. Un plano.

180.LA CONTABILIDAD DEL CADALSO DE LOS CA

RRERAS EN MENDOZA. 1817-1818. UNA DE LA

HISTRICA ACLARADA. (CON UN AUTGRAFO)
POR BENJAAIIN VICUA ALACKENNA. SANTIAGO

IMP. DE EL PROGRESO, 1885.

8. 32 pp. + un autgrafo.

181.RECUERDOS NTIMOS. A LA GRATA ME.MORIA

DE JANUARIO OAALLE VICUA. SANTIAGO. IMP.

GUTENBERG, 1885.

32.28 pp.

182.UNA EXCURSIN A TRAVS DE LA INMORTA

LIDAD O SEA REAHNICENCLAS DE LOS GRAN

DES HOAIBRES QUE EN EL CURSO DE AI I VIDA

HE CONOCIDO EN EL NUEVO Y ATEJO MUNDO.

POR B. VICUA MACKENNA. OCTUBRE DE 1885.

SANTIAGO. IMP. DE EL PROGRESO, 26. CALLE

21 DE AIAYO 26, 1885.

16. 66 pp. Primera edicin.

1886

183.- EL OSTRACISMO DE LOS CARRERAS. POR BEN

JAMN VICUA ALACKENNA. (TERCERA EDI-
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CION). SANTIAGO DE CHILE. RAFAEL JOVER,

EDITOR, CALLE DE LA BANDERA N. 73, 1886.

4. 720+82 pp. Retratos. Es la segunda edicin. El

editor llama primera la que apareci en El Ferrocarril*,
a manera de folletn, desde el 12 de Agosto de 1857.

1887

184. ALEGATO DE BIEN PROBADO DE DON RUPERTO

OAALLE A'. EN EL JUICIO SOBRE NULIDAD DE

UNOS CONTRATOS CON DON JOS REGS COR

TES. SANTIAGO. IMP. ATCTORIA, DE H. IZ

QUIERDO Y CA., SAN DIEGO 73, 1887.

8. 189 pp. Redactado por A icua Mackenna en 1886

y auxiliado por don Jos Toribio Medina en la parte

histrica.

1889

185.BIBLIOTECA HISPANO AA1ERICANA. A. BETHEN-

COURT E HIJOS. EDITORES. UNA EXCURSIN

A TRAVS DE LA INMORTALIDAD O SEA REMI-

NICENCIAS DE LOS GRANDES HOAIBRES QUE
EN EL CURSO DE MI VIDA HEJZONOCIDO EN

EL NUEVO MUNDO, POR B. VICUA AIACKENNA.

(CHILENO), A. BETHENCOURT E HIJOS, EDI

TORES, CURAZAO, 1889.

16. 94 pp. Segunda edicin.

1893

186.- EL WASHINGTON DEL SUR. CUADROS DE LA

VIDA A1ILITAR DEL GENERAL ANTONIO JOS
DE SUCRE. POR BENJAMN VICUA MACKENNA.

PUBLICADO POR PRIMERA VEZ CON UNA IN-

25
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TRODUCCION, UN RETRATO DEL GRAN MARIS

CAL DE AYACUCHO, NOTAS Y NUMEROSOS

DOCUA1ENTOS INDITOS E IMPORTANTES. POR

VCTOR L. VIVAR. SANTIAGO DE CHILE. IMP.

Y ENCUADERNACION BARCELONA, 86. CALLE

DE SANTO DOMINGO 86, 1893.

16. 340 pp. Primera edicin.

1895

187.FOLLETN DE LA DEMOCRACIA. FRANCISCO

MOYEN O LOS HORRORES DE LA INQUISICIN
EN AMERICA. POR B. VICUA MACKENNA. EDI

CIN ECONMICA. SANTIAGO DE CHILE. IMP.

Y OFICINA DE LA DEMOCRACIA, BANDERA 16-G.

TELEFONO 189, 1895.

16. 132 pp. Tercera edicin.

1901

188.EL CERRO SANTA LICIA. HISTORIA Y DESCRIP

CIN DE ESTE PASEO EN SUS DISTINTOS PE

RIODOS. EL HUELEN PRIMITIVO. SU TRANSFOR

MACIN. SU ESTADO ACTUAL. ALBERTO PRADO

MARTNEZ, EDITOR. SANTIAGO DE CHILE, IMP.

Y LITOGRAFA ESMERALDA, BANDERA 30-34,

1901.

16. 89 pp. Desde la 33 a la 66 se reproduce el folleto

de Vicua Alackenna intitulado: </ Santa Luca,

Gua Popular, etc.

1902

189.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. 8. BEN

JAMN VICUA MACKENNA. VIDA DEL GENE-
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RAL DON JUAN AIACKENNA. (EPGRAFE DE

AIACKENNA). GUILLERMO E. MIRANDA, EDI

TOR. SANTIAGO, AHUMADA 51, 1902. IMP. DE

ENRIQUE BLANCHARDCHESSI.

16. 144 pp. Segunda edicin.

190.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. EL GE

NERAL SAN MARTIN CONSIDERADO SEGN

DOCUMENTOS ENTERAMENTE INDITOS CON

MOTIVO DE LA INAUGURACIN DE SU ESTA

TUA EX_SAXTIAGO EL 5 DE ABRIL DE 1863. POR

B. VICUA AIACKENNA. 2.a EDICIN, GUILLER

MO MIRANDA, EDITOR. SANTIAGO, AHUMADA

51, 1902.

8. 150 pp. Segunda edicin.

191.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. VOLU

MEN I. B. VICUA MACKENNA. LOS GIRON

DINOS CHILENOS, GUILLERMO .MIRANDA, EDI

TOR. SANTIAGO, AHUALADA 51, 1902.

16. 46 pp. Al final: Imprenta del Comercio, Aloneda,

1027.

192.- BIBLIOTECA DE ALTORES (HLENOS. VOLU

MEN II. B. A ICUNA MACKENNA. EL GENERAL

O'BRIEN, GUILLERMO E. MIRANDA. EDITOR.

SANTIAGO, AHI ALADA 51, 1902. IMPRENTA UNI

VERSITARIA. OFICINA: BANDERA 41. TALLERES:

GAY 1765.

16. 30 pp. Suscrito: Santiago, Agosto de 1861.

193.BIBLIOTECA DE ALTORES CHILENOS. VOLU

MEN III. BENJAAIIN VICUA MACKENNA. UNA

PEREGRINACIN A TRAVS DE LAS CALLES
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DE SANTIAGO. GUILLERAIO E. MIRANDA, EDI

TOR. SANTIAGO, AHUMADA 51, 1902.

16. 60 pp. En la ltima pgina: Imprenta Espaola,
A. Prat. 151. Santiago. Suscrito: Santiago, Noviembre
de 1884.

194.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. VOLU

MEN VI. BENJAAIIN VICUA AIACKENRA. DEL

ORIGEN DE LOS VICUAS. GUILLERAIO E. MI

RANDA, EDITOR, SANTIAGO, AHUAIADA 51, 1902.

16. 30 pp. En la ltima pgina: Imprenta y Encuader-

nacin Espaola, A. Prat 151. Suscrito; Santiago, Di

ciembre de 1879.

1903

195.BIBLIOTECA DE ALTORES CHILENOS. AOL. XIII.

B. VICUA MACKENNA. LOS ORGENES DE LAS

FAMILIAS CHILENAS. I. LOS VIZCANOS. SAN

TIAGO. LIBRERA, IAIP. Y ENCUADERNACION,
DE GUILLERAIO E. MIRANDA, AHUAIADA 51,
1903.

16.28 pp. Suscrito, Octubre de 1878.

196.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. AOL. XIV.

B. VICUA AIACKENNA. LOS ORGENES DLAS

FAMILIAS CHILENAS. I. LOS PORTUGUESES II.

LOS HOLANDESES. III. LOS ITALIANOS. IV LOS

AIALTESES Y GRIEGOS. Y. LOS NOMBRES TRO

CADOS. SANTIAGO. LIBRERA, IAIP. Y ENCUA

DERNACION DE GUILLERMO E. MIRANDA, 51,

AHUMADA 51, 1903.

16.31 pp. Suscrito: Octubre de 1879.
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197.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. VOL. XV.

B. AICUA AIACKENNA. LOS ORGENES DE LAS

FAAI ILLAS CHILENAS. III. I. LOS FRANCESES.

II. LOS IRLANDESES. SANTIAGO. LIBRERA, IMP.

Y ENCUADERNACTON DE GUILLERMO E. MI

RANDA, 51, AHUAIADA 51. 1903.

16.32 pp. Suscrito: Octubre de 1878.

1904

198.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. VOL. XXII

HISTORIA DE LA CALLE MONJITAS. POR B. VI

CUA MACKENNA. PRECIO 50 CTVS. SANTIAGO.

GUILLERAIO E. MIRANDA, EDITOR, 51 AHUMA

DA 51, 1904.

16. 66 pp. Suscrito: Santiago, Noviembre de 1876.

199.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS. VOLU-

AIEN XXIII. B. VICUA AIACKENNA. DOA JA-
\IERA CARRERA. RASGO BIOGRFICO LEDO

EN EL CIRCULO DI-: AMIGOS DE LAS LETRAS.

SANTIAGO, GUILLERMO E. MIRANDA, EDITOR,

51, AHUAIADA 51, 1904.

16." 44 pp. Suscrito: Santiago, Agosto 31 de 1862.

200.DOLORES. HOMENAJE A LA MUJER CHILENA

EN LA SIEMPRE DULCE Y QUERIDA MEMORIA

DE MI TIERNAMENTE AMADA HERMANA DO

LORES VICUA DE MORANDE. POR B. V. AL

(ESCRITO E IMPRESO PARA LA CIRCULACIN

EXCLUSIVAMENTE PRIVADA). SANTIAGO DE

CHILE. IAIP. CERVANTES, BANDERA 50, 1904.

16.Alenor. 168 pp. Un retrato. Segunda edicin.
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201.LOS PANALES DE LA MARINA NACIONAL. FRAG-

AIENTOS DE LA HISTORIA LOCAL DE VALPA

RASO. 1817-18. (ENSAYO SOBRE EL NACIMIENTO

DE NUESTRA MARINA DE GUERRA. ESCRITO

SOBRE DOCUMENTOS ENTERAMENTE INDI

TOS Y ESPECIALMENTE SOBRE LA CORRES

PONDENCIA DEL ALMIRANTE DON MANUEL

BLANCO ENCALADA). POR BENJAAIIN VICUA

ALACKENNA. VALPARASO, IAIP. Y LIBRERA DE

L. DE LA CRUZ Y CO., CALLE VICTORIA N. 176,

1904.

16. 86 pp. Suscrito: Ada del Mar, Marzo de 1878.

1906

202.DON^ JOS SANTOS OSSA. 1827-1878. POR B.

VICUA AIACKENNA. SANTIAGO DE CHILE, IAIP.

AURORA, INSTITUTO 1653, 1905.

16.31 pp.

1908

203.BIBLIOTECA DE AUTORES CHILENOS SEGUNDA

SERIE (1) LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA.

(DONA CATALINA DE LOS ROS). EPISODIO HIS-

TORICO-SOCIAL. CON NUMEROSOS DOCUMEN

TOS INDITOS. POR B. VICUA ALACKENNA.

EDICIN EXTENSAMENTE AUMENTADA Y CO

RREGIDA CONFORME AL ORIGINAL. TERCERA

EDICIN. SANTIAGO DE CHILE, 1908. F. BECE

RRA AL, EDITOR. CASILLA 748. (1) ROMN VIAL.

COSTUMBRES CHILENAS, PRIMERA SERIE.

8." 278 pp. Segunda edicin. No hay tal tercera. La

llaman as por haberse publicado este libro como fo

lletn en El Ferrocarril en 1877.
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204.SANGRA. POR BENJAAIIN AICUA AIACKENNA

(INDITA). LA JORNADA HEROICA. SU HROE,

SU CAPITN, DON LUIS ARANEDA. SANTIAGO

DE CHILE. 1908. F. BECERRA, EDITOR, CASI

LLA 748.

32.35 pp.

1909

205.PEDRO DEL RIO. VIAJE EN TORNO AL MUNDO

POR UN CHILENO' (JULIO DE 1880-JULIO DE

1882). CON UNA INTRODUCCIN POR B. VICUA

AIACKENNA. CONCEPCIN. LITOGRAFA E IM

PRENTA CONCEPCIN, J. V. SANLODRE Y

CA., 1909.

16o.2 vols. T. I: 521, pp.T. II: 551 pp.

1910

206.LBUM GUIA DEL CERRO SANTA LUCIA. DES

CRIPCIN E HISTORIA COMPLETA DE ESTE

PASEO. OBRA ILUSTRADA CON 50 VISTAS AN

TIGUAS DE 1874 Y 80 TOMADAS RECIENTE

MENTE. CONTIENE ADEMAS EL RETRATO Y

LA BIOGRAFA DEL ALTOR DEL PASEO, DON

BENJAAIIN VICUA MACKENNA. E. G. EBER-

HARDT. SANTIAGO, 1910.

32. Apaisado. 236 pp. Desde la 211 a 312 se reprodu
cen las vistas antiguas con los comentarios que Adcua

Mackenna escribi para el lbum del Santa Luca.

207. - -COMPILACIN Di: DATOS RELACIONADOS CON

LA ACTUACIN QUE CORRESPONDI EN LA

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA AL TENIENTE
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DE MARINA DON RAIMUNDO MORRIS Y ANTE

CEDENTES RELATIVOS A LA RECLAMACIN

QUE POR LOS DANOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS

EN LA GUERRA DEL PACIFICO RECLAAIA SU

NIETO DON BENJAAIIN BAADOS MORRIS. VAL

PARASO, IAIP. DEL PACIFICO. SALVADOR DO

NOSO 41 Y 45, 1910.

32. 32 pp. De las pp. 32 a 57 corre el trabajo de Vicua

Mackenna intitulado Los chilenos en las montaas de

Monzn, o sea los padecimientos de un porteo en las

ciudades y selvas del Per.

208.VALPARASO Y LOS INGLESES EN TRES SIGLOS.

CONFERENCIA LEDA EN INGLES POR DON

BENJAAIIN VICUA MACKENNA, ANTE LA YO-

UNG AIEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION DE VAL

PARASO EL ANO 1884, SANTIAGO DE CHILE.

IMP. CERVANTES, 1910.

4. 68 pp. Segunda edicin,

1914

209.HISTORIA CRITICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD

DE SANTIAGO DESDE SU FUNDACIN HASTA

NUESTROS DIAS (1541-1868). POR BENJAAIIN VI

CUA AIACKENNA. VALPARASO, IAIP. DEL AIER-

CURIO, DE RECAREDO S. TORNERO. 1869, TOAIO

PRIAIERO. (TITULO ORIGINAL) REIMPRESIN

HECHA POR E. C. EBERHARDT PARA SU HIS

TORIA DE SANTIAGO DE CHILE. SEPTIEMBRE

DE 1914. SANTIAGO DE CHILE. EAIPRESA ZIG

ZAG, 1914-1915.

8. 154 pp. A dos cois. Retrato de A icua Alackenna.

Comprende los NATI captulos del tomo primero. Segun
da edicin del primer tomo.
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210.OBRAS CIENTFICAS Y LITERARIAS POR EL DR.

J. HIPLITO UNANUE. MEDICO HONORARIO

DE S. AL EL REY DE ESPAA. PROTOMEDICO

DEL PER, PRIAIER PRESIDENTE DEL CON

GRESO CONSTITUYENTE, AIINTSTRO DE ESTA

DO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
BENEAIERITO DE LA PATRIA EN GRADO EMI

NENTE, SOCIO DE VARIAS ACADEMIAS DE EU

ROPA Y AMERICA. TOAIO. . . BARCELONA, TIPO
GRAFA LA ACADEMIA DE SERRA LINOS. Y

RUSSELL. RONDA UNIVERSIDAD, 6. TELGRA

FO 861, 1914.

4.--3 vols. T. I: XIA+206 pp.+ un retrato de Unnue.

T. II: 502 pp. T. III: 344 pp. La biografa de Unnue

escrita por Aicua Alackenna comienza en el tomo I,

pp. IX y termina en la pp. XXIV.

211SIMN BOLVAR LIBERTADOR DE LA AMERICA

DEL SUR, POR LOS ALAS GRANDES ESCRITORES

AAIERICANOS: AIONTAIAO, MARTI, RODO, BLAN-

CO-FOMBONA, GARCA CALDERN, ALBERDI,
RENACIMIENTO. AIADRID, SAN AIARCOS, 42,
BUENOS AIRES. LIBERTADOR 170, 1914.

16. 544 pp. En las pp. 173 a 176 se reproducen algunos

prrafos del libro indicado en los nms. 36 y 190.

1915

212.BENJAMN VICUA AIACKENNA. SANGRA. LA

JORNADA HEROICA. (26 DE JUNIO DE 1881).
SU HROE: CAPITN DON JOS LUIS ARANEDA.

SANTIAGO DE CHILE, 1915.

32.34 pp.
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1917

213.BENJAMN VICUA MAKENNA. EL ALMIRAN

TE DON MANUEL BLANCO ENCALADA, EDICIO

NES DE LA REVISTA CHILENA, 1917.

16. 167 pp. A la vuelta de la portada: Imprenta Uni

versitaria, Bandera 130.
,

1918

214.BENJAMN VICUA MACKENNA. LA BATALLA

DE MAIPO, RELACIN. POPULAR PUBLICADA

CON OCASIN DE ESTE HECHO DE ARMAS.

SANTIAGO, IAIPRENTA CHILE, 1918..

8.63 pp.

1919

215.BIBLIOTECA DLA JUVENTUD HISPANOAME

RICANA. B. VICUA MACKENNA. EL WASHING

TON DEL SUR. CUADROS DE LA VIDA DEL ALA-

RISCAL ANTONIO JOS DE SUCRE. INTRODUC

CIN DE VCTOR L. VIVAR. EDITORIAL AMERI

CA. MADRID, CONCESIONARIA EXCLUSIVA PARA.

LA VENTA: SOCIEDAD ESPAOLA DE LIBRERA

FERRAZ 25.

6. 284 pp. Segunda edicin.

216.BIBLIOTECA DE LA JUVENTUD HISPANO-AA E-

RICANA. BENJAAIIN VICUA MACKENNA. EL

ALMIRANTE DON MANUEL BLANCO ENCALA3A.

CORRESPONDENCIA DE BLANCO ENCALADA Y

OTROS CHILENOS EMINENTES CON EL LIFER-

TADOR. EDITORIAL AMERICA. MADRID, CON-
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CESIONARIA EXCLUSIVA PARA LA VENTA: SO

CIEDAD ESPAOLA DE LIBRERA FERRAZ 21.

16. 222 pp. Segunda edicin.

1923

217.BENJAAIIN VICUA AIACKENNA. SEISAOS EN

EL SENADO DE CHILE. CARTA POLTICA A LOS

ELECTORES DE COQUIMBO SOBRE LA REPRE

SENTACIN DE ESA PROVINCIA EN EL SENADO

DURANTE EL PERIODO DE 1879 A 1884. EDITO

RIAL NASCEMENTO, 1923.

16. 64 pp. Segunda edicin.

1924

218.BENJAAIINVICUA MACKENNA. HISTORIA CRI

TICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO,
1541-1868. TOMO SEGUNDA EDICIN EDITO

RIAL NASCIMENTO, AHUMADA 125. SANTIAGO

DE CHILE, 1924.

8.2 vols. I: 372 pp. II: 1926; 598 + una pp. Tercera

edicin del tomo primero y segunda del segundo.

219.BENJAMN VICUA MACKENNA. LA REVOLU

CIN DE LA INDEPENDENCIA DEL PER, 1809-

1819. INTRODUCCIN HISTRICA QUE SE PU

BLICO EN EL COMERCIO DE LIMA EN FORMA

DE ARTCULOS CRTICOS CON EL TITULO DE:

LORD COCHRANE Y SAN MARTIN, GARCILASO,

LALA, 1924.

16. 200 pp. Prlogo de Luis Alberto Snchez. Segunda
edicin.
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1926

220.SANGRA, LA JORNADA HEROICA (SIC) (26 DE

JUNIO DE 1881). POR B. VICUA AIACKENNA.

Vid.: Seccin Publicaciones del Estado Alayor General,
Biblioteca del Sub-Oficial, volumen I. Ao 1926,

pp. 35-62.

1930

221.B. VICUA MACKENNA. LA VTDA DE UN VA

LIENTE. DON SANTIAGO BARRIENTOS. SAN

TIAGO, IAIP. LA TRACCIN, 1930.

16.81 pp.

222.CONTRIBUCIN PARA EL CENTENARIO DE VI

CUA AIACKENNA. TERRA IGNOTA O SEA

ATAJE DEL PAIS DE LA CRISIS AL MUNDO DE

LAS MARAVILLAS. (SIA1PLES NOTAS A VUELO

DE AVE SOBRE CALIFORNIA, LOS ESTADOS DE

LA NUEVA AMERICA Y LA AUSTRALIA, ATA

JAPN Y LA CHINA, SEGN EL ITINERARIO

DEL VIAJERO CHILENO DON JOS SERGIO OSSA

EN 1874-1876. POR BENJAMN VICUA AIACKEN

NA. RECOPILACIN DE LOS ARTCULOS PUBLI

CADOS EN 1878 CON AQUEL TITULO. SEGUIDOS

DE LA POLMICA QUE SE ORIGINO ENTRE EL

AUTOR Y DON ZOROBABEL RODRGUEZ. VALPA

RASO. IMP. SAN RAFAEL, SANTA ELENA 74,

1930.

16. 294 pp. e ndice. Editor: Don Roberto Hernndez.

223.EL VEINTIUNO DE MAYO DE 1879. COMPILA

CIN DE ARTCULOS, BIOGRAFAS Y DISCURSOS

QUE CON TAL MOTIVO ESCRIBIERA DON B. AI-
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CUA AIACKENNA. TOMADOS DE LA PRENSA DE

LA EP( "CA, LIBROS Y REVISTAS YA AGOTADOS,
POR EL GENERAL PEDRO J. MUOZ FELIU.

SANTIAGO DE CHILE, IAIP. DEL MINISTERIO

DE GUERRA, 1930.

16.307 pp.

224.LAS JSLAS DESVENTURADAS. POR BENJAAIIN
VICUA MACKENNA. (INDITA) DON JOS SAN

TOS OSSA. POR ZOROBABEL RODRGUEZ. SAN

TIAGO DE CHILE, EMPRESA EDITORA LA SE

MANA . VERGARA N. 99, 1930.

8. Alenor.20 pp. Retrato.

1931

225.ALGUNOS PROVERBIOS, REFRANES, AIOTESY

DICHOS NACIONALES. POR BENJAMN VICUA

MACKENNA. TALLERES GRFICOS SALESIANOS,
1931. VALPARASO.

16. 160 pp. Compilacin hecha por don Roberto Her

nndez

226. B. VK'UA MACKENNA. PAGINAS OLVIDADAS

APUA MACKENNA EN EL MERCURIO-, IN

TRODUCCIN DE O. SILVA VILDSOLA. SELEC

CIN HECHA POR RICARDO DONOSO Y R. SILVA

(ASTRO. EDITORIAL NASCTA1ENTO. SANTIAGO,

1931, CHILE.

4. 434 pp.

227.--CONTRIBUCION AL CENTENARIO DE VICUA

AIACKENNA. CRNICAS DE VALPARASO, POR
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BENJAAIIN VICUA AIACKENNA, IAIP. VICTO

RIA, VALPARASO, 1931.

16. 244 pp. Editor: Don Roberto Hernndez.

228.CONTRIBUCIN PARA EL CENTENARIO DE VI

CUA MACKENNA. CRNICAS ATNAAIARINAS.

POR B. VICUA ALACKENNA. VALPARASO, TA

LLERES GRFICOS SALESIANOS, 1931.

16. 206 pp. Editor: Don Roberto Hernndez.

229.REVISTA LITERARIA. BIBLIOTECA ZIG-ZAG.

PUBLICACIN QUINCENAL. BENJAAIIN VICUA

ALACKENNA. MISCELNEA. SELECCIN DE DON

ELEODORO FLORES. N. 29. EMPRESA ZIG-ZAG.

SANTIAGO DE CHILE, 1931.

32.a160 pp.

230.MI DEFENSA ANTE EL JURADO DE IMPRENTA

QUE TUYO LUGAR EN VALPARASO EL 24 DE

JUMO DE 1861 SOBRE EL OSTRACISAIO DEL

GENERAL O'HIGGINS. (REDACTADA SCENLOS

APUNTES, RECUERDOS ORALES Y PARTICU

LARMENTE SOBRE LOS DOCUMENTOS EXHIBI

DOS EN AQUELLA OCASIN).

Vid. : Revista Chilena de Historia v Geografa Tomo

LXXJulio Diciembre de 1931. N. 74Pp. 30-136(1).

fl) .Aprovecho la ocasin de esta cita para colacionar por va denota

las pnlilic aciones de Vicua Mackenna que se encuentran en esta

revista. Son las siguientes:
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1932

231.BENLAAHN VICUA MACKENNA. LA EDAD DEL

ORO EN CHILE. TOMO....... PRECEDIDA DE

.MIS RECUERDOS DE DON BENJAMN POR

SAAIUEL ()SSA BORNE. BIBLIOTECA AIDA CHI

LENA. AO I. EDICIONES ERCILLA. N. 3.SAN

TIAGO, 1932.

8.2 vols.Tomo I: 128 pp.Tomo II: pp.Al

final: Imprenta Carnet Social-, .Morando 636-640.

Santiago. Segunda edicin.

1. Diario de don Benjamn A icua Alackenna desde el 28 de

Octubre de 1850 hasta el 15 de Abril de 1851.

Tomo IN. 2 1911.Pp. 1-196.N. 3Pp. 449-474N. 4.

Pp. 583-593.

2. El Capitn Paddock y sus vctimas en A'alparaso. (Di
ciembre 21 de 1832).

Tomo VI.X. 10. 1913.Pp. 136-167.

3. El Dean Alczar. .Algunos datos inditos sobre el General

don Andrs del Alczar y su amilia.

Tomo X. -X." 11 1914. Pp. 102-122

4.Don Eelipe Pardo y Aliaga en Chile. (1836-1848).

Tomo XV.X. 19.1915Pp. 137-148.

5 Mi diario de prisin. (12- XII 1858-11 23 1859).

Tomo XVIII.N. 22.1916.Pp. 153-204.
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6. Por qu A icua Alackenna no tuvo casa obsequiada por

el pueblo. Carta de A icua Alackenna a don Jos San

tos Ossa. Santiago, Julio 29 de 1876.

Tomo XIX.N. 23.1916.Pp. 255-259.

7. La contabilidad del cadalzo de los Carreras en Mendoza.

1817 - 1818. Una duda histrica aclarada.

Tomo XL.-N.o 4-4. 1921 Pp. 124- 159.

8.El sitio del 12 de Diciembre de 1858.

Tomo L. N.o 541924.Pp. 128.

9. Juan Alanuel Castro. El rey de los conquistadores de

Amrica.

Tomo L\\N.o 59.192,.Pp. 345-352.

10. La juventud y el proceso de Cambiazo.

Tomo LXIV.-X.o 68.1930Pp. 43-63.

11.Diario de viajes. En el mar. (7 III 24 X 1859).

12. Epistolario. Cuatro cartas de A icua Alackenna. A doa

Alagdalena Vicua de Subercaseaux. Cirencester, agosto
10 de 1854. A don Pedro Flix A icua. Santiago, 5 de

julio de 1856. A don Santiago A'aldes. Santiago, 25 de

noviembre de 1856. A don Bartolom Alitre. Santiago,
10 de Alarzo de 1874.

13. Francisco Alarin.

Los artculos indicados en los nmeros 11, 12. 13 de esta nota

y en el 230 del texlo corresponden al tomo I.XX N.o 74. 1931

de la revista que motiva este apndice.




