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L a Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos que edita la 
revista “Proceedings of the Natio-

nal Academy of Ciences” en su edición, bi-
mestre  mayo-junio 2024, dedica ocho de 
un total de 120 páginas a analizar el tema 
de la “felicidad en Chile”.  Hubo quienes se 
sorprendieron que el periódico británico 
The Economist comentara extensamen-
te esta temática tan ajena al mundo del 
dinero. Se dijo en aquella oportunidad si 
la felicidad se podía cuantificar como ele-
mento contable. 

Un respetado abogado de la plaza y 
con cierto tono doctoral manifestó si qui-
zás con este axioma no se estaba plantean-
do un debate que tiene el mismo valor de 
esas antiguas y trasnochadas disputas 
escolásticas sobre cuantos ángeles ca-
ben de pie en la Catedral de San Pablo en 
Roma. Acto seguido dicho interlocutor es-
petó “resulta prematuro e inconveniente 
formular este tipo de interrogantes cuan-
do el objetivo País- Chile es incrementar el 
ingreso per cápita de sus habitantes”. Esta 
sentencia dictada sin más argumentos 
que la razón pura llevó a recordar aquella 
frase: “el fin justifica los medios”. Ante tal 
disyuntiva alguien manifestó “aunque el 
camino para lograrlo tenga alto costos, la 
felicidad debe ser un bien ciudadano y no 
una utopía”  Mi primer interlocutor ape-
ló a su nutrida retórica, recordando que 
nuestra sociedad optó buscar la felicidad 
por la vía anglosajona, es decir, incremen-
tando la libertad económica. 

Este debate nos llevaría a transitar por 
un laberinto de la historia. Entonces otro 
de los contertulios expresó “la felicidad es 
algo estrictamente individual y no depen-
de de los gobiernos, ni del tipo de socie-
dad, ésta es ajena al Estado y a las políticas 
públicas”. Si bien esta temática se relacio-
na con la filosofía de Platón y Aristóteles; 
el Cristianismo y las religiones de China, 
India y el antiguo Imperio Persa, nadie di-
mensionó que un artículo publicado en 
The Economist, hubiese estremecido las 
sólidas estructuras mentales de los más 
importantes economistas del planeta. 
La sola mención de este concepto bastó 
para que la felicidad alcanzara carta de 
ciudadanía internacional. ¿Qué fue lo que 
la Academia Nacional de Ciencias de Es-
tados Unidos dijo sobre nuestro país para 

que The Economist publicitara en sus pá-
ginas este estudio? Un párrafo de dicho 
comentario afirma “la felicidad puede ser 
medida. Las personas pueden decir cómo 
se sienten y ésto da lugar a una verdadera 
ciencia de la felicidad donde se mezclan 
la psicología y la economía. Este resulta-
do apunta a destacar que las personas 
adineradas reportan ser más felices que 
los pobres, pero existe una paradoja, los 
países más prósperos como Estados Uni-
dos y Japón no son más felices cuando 
sus habitantes han aumentado su nivel 
de riqueza. Esto explicaría que el valor de 
las cosas es meramente el gozo que éstas 
provocan y la estrecha relación que guar-
dan con quienes no tienen acceso al con-
junto denominado “bienes de consumo”. 

Entonces The Economist, el diario más 
conservador de Londres, ha planteado 
como meta incrementar la Felicidad In-
terna Bruta (FIB) como una alterativa al 
clásico Producto Interno Bruto (PIB). Los 
actuales líderes mundiales, han puesto 
en el centro del debate la desigualdad 
social, el exceso de trabajo, la pérdida de 
valores morales, los altos costos que la so-
ciedad impone para alcanzar la anhelada 
prosperidad, a lo que se suma, el ilimitado 
consumo de drogas duras y alcohol. Hoy 
los gobemantes después de una errónea 
política hegemónica, están tomando en 
serio que el bienestar de sus habitantes 
está por sobre sus afanes consumistas y 
que la calidad de vida se ha transforma-
do en una gigantesca industria orientada 
a responder a una población que ya no le 
interesa en demasía el crecimiento, el de-
sarrollo y el lujo.

En consecuencia tanto la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos y 
The Economist, han coincidido en la idea 
de preservar la calidad de vida, aún al cos-
to de reducir el crecimiento económico. 
Esta idea ha ganado terreno, no sólo en 
los Estados Unidos, si no que en impor-
tantes sectores empresariales de Europa. 
Este tema merece una especial atención: 
quienes lo manifiestan no pertenecen a 
un movimiento religioso, filosófico o po-
lítico. Todos los chilenos y especialmente 
los sanfelipeños, hemos sido invitados a 
esta mesa de reflexión.



                                                                                                                                                                                                3

Aconcagua Cultural - Fundada en octubre de 2013       

     

                         Marzo 2025  

Escribe: Pablo Cassi

Tras la caída de O’Higgins, el país 
vivió un intenso periodo de ines-
tabilidad política que algunos his-

toriadores han denominado, anarquía. 
La inexperiencia del gobierno de Ramón 
Freire (1823-1826) a la que se agrega la de 
Francisco Antonio Pinto; (1827-1829) trajo 
consigo que el 17 de abril de 1830 se en-
frentaran en la localidad de Lircay las tro-
pas de Ramón Freire y fuerzas al mando 
de José Joaquín Prieto. De acuerdo con el 
Pacto de Ochagavía, los dos ejércitos que 
habían participado en la acción, el de Prie-
to y el de Francisco de la Lastra, se ponían 
bajo las órdenes de Ramón Freire. No obs-
tante el tratado era solamente el fin de la 
primera parte de lo que también algunos 
historiadores han denominado; “guerra ci-
vil”,  que dio inicio de forma casi inmediata 
a una segunda etapa, la lucha entre los es-
tanqueros, o’higginistas y los pipiolos.

Las facciones conspiraban unas contra 
otras e, incluso, el respaldo que determi-
nados grupos entregaban a sus líderes era 
muy frágil. Los distintos alzamientos, la co-
rrupción administrativa, el desorden gene-

ralizado y la ruina de la economía, fueron 
las características predominantes. Lircay 
puso término a la contienda y fijó la época 
de la organización definitiva de la repúbli-
ca. La anarquía llegó a su fin en medio del 
deseo generalizado de instaurar un gobier-
no fuerte. Los colegios electorales de abril 
de 1831, conformado por un conglomera-
do heterogéneo de pelucones, estanque-
ros y liberales moderados se agruparon en 
torno a la fórmula Prieto-Portales, la que 
arrojó 207 votos para el general Prieto y 
186 para Portales. Las dos primeras mayo-
rías fueron proclamadas por el Congreso. 

Orígenes históricos 
de la Guardia Cívica

Para consolidar la disciplina y aventar 
cualquier conato de insubordinación la ad-
ministración de Prieto, a través del Ministro 
Diego Portales, creó la Guardia Cívica, el 1º 
de agosto de 1831, la que contaba con un 
total de 5.000 hombres enrolados. Las pri-
meras ciudades del país que se vieron be-
neficiadas con la creación de este organis-
mo policial fueron La Serena, Coquimbo, 
Valparaíso, Rancagua, Concepción, Temu-
co y Osorno, quienes tuvieron como mi-
sión combatir las bandas de maleantes que 
asolaban los campos y amenazaban las 
ciudades, venciendo muchas veces éstas a 
las propias milicias que salían a enfrentar-
los, dado a que no existía una policía rural. 

En virtud de lo anterior, el 14 de junio 
de 1831, Portales hizo llegar al Congreso 
Nacional de Plenipotenciarios el siguiente 
documento: “Los atentados que casi dia-
riamente se cometen 
por partidas de saltea-
dores que infestan los 
campos, han excitado 
la solicitud del Gobier-
no que, responsable 
de la seguridad públi-
ca, ve con dolor que las 
facultades con que han 
armado las leyes el bra-
zo de los magistrados, 
no bastan para atajar 
tan grave desorden”. 
Más adelante agrega: 
“El Gobierno cree que 
no podrá asegurar la 
paz interior mientras 

fermente en el seno de la sociedad tantos 
elementos de desorden. Cree también que 
la frecuencia de crímenes atroces e impu-
nes es una mancha de carácter nacional y 
que es ya llegado el tiempo de hacerla des-
aparecer, restituyendo a las costumbres 
chilenas su antigua y nativa pureza”. 

Cuerpos Cívicos 
Auxiliares se crean en 

San Felipe y Los Andes 
en 1833

Las gestiones realizadas por Portales ante 
el Congreso Nacional de Plenipotenciarios 
y posteriormente ante la Corte Suprema 
de Justicia, hacia 1833 arrojaron resultados 
satisfactorios, según lo establecen las me-
morias ministeriales. Ese año se registraron 
en Santiago 36 asesinatos, disminuyendo 
al año siguiente a 18 el número de vícti-
mas. En varias provincias del país continua-
ba imperando la delincuencia, el latrocinio 
y los salteos, dado a que los Municipios 
no alcanzaban a reunir fondos suficientes 
para pagar servicios de esta índole. Por tal 
motivo, en localidades como San Felipe y 
Los Andes se crearon cuerpos cívicos de-
nominados Auxiliares, cuya misión no fue 
otra que combatir la delincuencia. 

El diario “El Mercurio de Valparaíso” de 
fecha 10 de enero de 1834, hacía referen-
cia a diferentes tipos de delitos que habían 
experimentado un sustancial aumento en 
la provincia, especialmente en los sectores 
rurales que reflejaban la presencia de cri-
minales, salteadores, vagabundos, violado-

98 años de vida institucional 
cumple Carabineros de Chile

Fotografía perteneciente a Carlos Ibáñez del 
Campo, mayor de caballería, 1921.

 Esta imagen corresponde a  jefes , oficiales y guardianes de la policía 
de San Felipe, año 1901. Primera fila  está conformada por los oficiales 
de más alto rango y tres funcionarios  que pertenecían  al gabinete de 
identificación.
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res y quienes practicaban el 
abigeato. Este periodo fue calificado como 
una verdadera invasión de un segmento 
del bajo pueblo que se caracterizaba por 
llevar una vida licenciosa, dado a que en su 
mayoría estos malhechores eran analfabe-
tos y se habían criado en los códigos de lo 
que se denomina la ley del más fuerte.

Los estudios que emanan del gobierno 
de José Joaquín Prieto designan un ma-
yor aumento de recursos económicos a la 
provincia de San Felipe para que el nuevo 
sistema judicial sea más eficiente en el con-
trol de la delincuencia que se había con-

vertido en una verdadera 
lacra para la región de 
Aconcagua. Según docu-
mentos recibidos en la In-
tendencia de Aconcagua, 
ésta señala lo siguiente 
“la fuerza destinada para 
cuidar el orden público en 
la provincia de Aconcagua 
y en las subdelegaciones 
rurales estará conforma-
da en cada distrito por 1 
sargento, 1 cabo y 6 solda-
dos, los cuales concurrirán 
alternativamente a recibir 
órdenes de los subdelega-
dos. No obstante, a pesar 
de la voluntad y trabajo de 
la policía, la delincuencia 
mantiene su dinamismo 
ascendente, lo que queda 

ratificado en la cuantiosa información emi-
tida posteriormente en los distintos archi-
vos documentales.

Algunos casos delictuales 
de mayor connotación 

en Aconcagua
Tanto en los anales de la Policía Urbana 

como en el periódico El Aconcagüino de 
diciembre de 1849, relatan profusamente 
escabrosas acciones. De las informaciones 

recabadas por este matutino se lee lo si-
guiente “Se ha perpetrado un robo con 
tal descaro y cinismo que nos ha dejado 
absortos y pasmados, al notar la hora y 
sitio donde se ha consumado. Este ha te-
nido lugar en la calle Traslaviña, siendo 
la persona robada Emilio Luis Castro... El 
robo ha tenido lugar entre 7 a 8 de la no-
che y el objeto que se ha hecho uso para 
abrir la puerta, ha sido una llave ganzúa. 
Es imposible creer que en una de las par-
tes más pobladas de nuestra población 
se cometan robos tan descarados y de 
igual naturaleza”.

Otra de las noticias que conmueve a 
la comunidad del valle son los hechos 
ocurridos en el sector rural El Llano 
cercano a la ciudad de Los Andes don-
de: “Una honrada familia compuesta de 
cinco personas ha sido víctima de los 
caprichos y bestialidades de una pandi-
lla de seis hombres, que la sociedad los 
tiene marcados llamándolos salteadores 
y a los que, debiérase llamárseles salva-
jes. Serían como las 10 de la noche y los 
niños se encontraban rezando, cuando 
he aquí que los miserables forajidos pe-
netraron cometiendo excesos de cruel-
dad. Robaron 26 pesos en plata y uno 
de los salteadores, tomó a una hija de 
los moradores para violarla y luego dar-
le muerte. Uno de los niños, viendo que 
se llevaban a su hermanita, prorrumpe 
en llanto: ¡Hermanita, hermanita no te 
vayas!, ¡Esos hombres se la llevan tati-
ta! A los pocos metros de la casa uno de 
los salvajes llevan al pequeño al bosque 
donde es degollado”. 

Estos son algunos de los casos que 
causaron mayor impacto en la sociedad 
sanfelipeña, a los que se podría agregar 
el robo a mano armada y a plena luz del 
día que fue víctima don Lucas Carter As-
peé, quien fue despojado de su reloj de 
oro y de la suma de 350 pesos en efec-
tivo mientras transitaba por calle Trasla-
viña hacia su casa ubicada calle Salinas.

Orígenes históricos de la 
policía de San Felipe 

desde 1835 hasta 1911  
Bajo el primer periodo presidencial de 

José Joaquín Prieto (1831-1841)  se crea 
en San Felipe la primera Guardia Cívica, 
confor mada por un jefe, dos oficiales, 
15 clases y 40 soldados. Concluido el pe-
riodo de José Dionisio Páez, en 1831, la 
policía de San Felipe fue comandada por 
el Capitán de ejército José del Carmen 

El presente documento 
esta consignado en la pá-
gina número 277, tomo 
II (1830-1900) del libro 
Apuntes y transcripcio-
nes, Historia de la Fun-
ción Policial en Chile del 
escrito, historiador y ex 
General de carabineros 
René Peri Fagerstrom.

Guardianes de la policía de San 
Felipe. Esta imagen corresponde 

al año 1911 y consigna  en la 
parte superior de izq. a dcha. a 
los siguientes guardianes: José 

Leiva Leiva,  Eduardo Carvallo 
Villarroel, Ignacio Zapata Farías, 
Segundo Nieto Campos, Federico 

Aguirre Bravo, Pacual Muñoz, 
Jimenéz, Manuel Silva Cruz,  Luis 

Sazo Foncea, Juan Vergara Al-
marza, Enrique Barbosa Escobar, 
José López Goméz y Juan Serrano 

Miranda.



                                                                                                                                                                                                5

Aconcagua Cultural - Fundada en octubre de 2013       

     

                         Marzo 2025  

García Montenegro, aumentando su do-
tación de 15 a 20 clases y de 40 a 50 sol-
dados. Concluido el decenio de José Joa-
quín Prieto, la Guardia Cívica ejerció una 
importante y valiosa labor en el control 
de la delincuencia. Diez años más tarde 
asume el mando de la nación  el ex ge-
neral Manuel Bulnes Prieto (1841-1851) 
su decenio fue un periodo de paz, pros-
peridad y progreso material e intelec-
tual para el país. Su formación militar le 
permitió desbaratar algunos grupos de 
bandoleros que azotaron a las zonas de 
Ovalle, Petorca, San Felipe y Los Andes. 
Durante el periodo 1851 a 1860, Chile es 
gobernado por Pedro Montt Torres, quien 
logró en 1855 que el Congreso Nacional 
aprobara el Código Civil de 1833 que re-
dactó don Andrés Bello “su redacción cla-
ra, sobria y precisa fue considerada por la 
clase política chilena de la época  como 
de otros países de América como un lega-
do jurídico, ético y filosófico”. Concluido 
su decenio el nuevo presidente de Chile, 
siguiendo la tónica de los decenios fue 
José Joaquín Pérez Mascayano (1861-
1871).

Durante los decenios antes nombra-
dos no existe información con respecto 
a quienes ejercieron cargos en la Guar-
dia Cívica de San Felipe, ni al número de 
oficiales, clases y soldados. Sólo desde el 
año 1879 hasta 1881, San Felipe registra 
en su bitácora policial a los siguientes co-
mandantes: Abraham Ávila, Arturo Cas-
tillo, Víctor Estibil, Leonel Ávila e Ignacio 
Espínola, quienes se destacaron por un 
fiel cumplimiento de los estatutos poli-
ciales existentes. “Hasta 1891, la Policía 
de San Felipe, fue municipal; pero, todo 

el personal dependía del señor In-
tendente de la Provincia. Después 
de esta fecha, se puso en vigencia 
la Ley de Comunas autónomas, y la 
Policía pasó a depender del primer 
Alcalde Municipal. Sin embargo, el 
Comandante era nombrado por el 
Presidente de la República, previa 
terna formada por la Municipalidad. 
Para el nombramiento de los Oficia-
les, formaba las ternas respectivas 
la Municipalidad, y los nombraba el 
Primer Alcalde”. 

René Peri Fagerstrom en el tomo 
II de su obra “Apuntes y transcrip-
ciones, Historia de la Función Po-
licial en Chile”, página 220-221 y 
277, hace referencia a este conflicto 
político y militar que explota el 19 
de enero de 1891 y que trajo serias 
consecuencias para la paz social 
del país. Este enfrentamiento entre 
chilenos trastocó la labor habitual 
de la policía chilena, la que por su 
independencia del poder central 
no le cupo responsabilidad alguna 
en los hechos acaecidos. Es dable 
mencionar que a partir de enero de 
1891 se dicta la ley de organizacio-
nes y atribuciones de las municipa-
lidades que coloca a todas las fuerzas de 
orden de la república bajo la dirección de 
las municipalidades, pudiendo intervenir 
el presidente de la república y el prefecto 
en materia de seguridad interna. 

Lucha contra el 
alcoholismo 

en Aconcagua

Con motivo de celebrarse el 
centenario de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno en 1910, la 
prefectura de San Felipe, a objeto 
de prever desmanes, riñas, asaltos 
y asonadas, especialmente en los 
sectores rurales procedió a empa-
dronar todos aquellos estableci-
mientos donde se expendían bebi-
das alcohólicas. 

El catastro  realizado por la po-
licía sanfelipeña arrojó el siguien-
te resultado: 85 cantinas  con sus 
patentes al día; 4 hoteles y 25 res-

taurantes. También se contabilizaron 15 
casas de tolerancia y 10 garitos que fun-
cionaban clandestinamente. Para tales 
efectos lo que se denominó Represión de 
la Embriaguez constituía una acción de 
la policía más bien a educar a los niños 
de las clases más desvalidas del pueblo a 
objeto de que éstos no continuaran con 
el mal ejemplo de sus padres. 

Otra labor menos conocida que realizó 
la policía de San Felipe fue la de evitar 
los desórdenes y grescas que solían ocu-
rrir en los circos, creando “La Guardia de 
Espectáculos Públicos” la que debía per-
manecer durante el tiempo que demora-
ra cada presentación. Otro aspecto que 
llama poderosamente la atención y que 
el historiador Gonzalo Vial describe en 
su historia de Chile se relaciona con los 
desfiles que el presidente Ramón Barros 
Luco (1910-1915), ordenó que la guardia 
cívica debía realizar con motivo del 21 de 
mayo y el 18 de septiembre como una 
forma de que la policía también estuviera 
presente en estas efemérides. 

Otros acontecimientos que ocurrían 
con cierta frecuencia en los sectores más 
apartados era el abigeato por lo que la 
policía debía desplazarse hacia los sec-
tores de Los Agustinos, Lo Campo, Que-
brada de Herrera, El Tártaro, Jahuel, Lo 
Vicuña, Granallas, Piguchén y Los Patos.

Sub-comisario jefe de la policía de 
Los Andes, Adolfo Fleck Deischler, año 
1910.

En la imagen de pie José Iturriaga Márquez, inspector 
2º, Jefe de la policía de Putaendo. Le acompañan de 
izquierda a derecha Pedro M. Neira González, sub-ins-
pector 2º y Fructuoso Gallardo Zalazar, agente 1º, jefe 

del gabiinete de identificación
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N o es consuelo el que -como 
algunos han observado- este 
fenómeno social se remonte a 

la Antigüedad, y que también afecte a 
muchas ciudades contemporáneas en 
todo el mundo -notoriamente, en pro-
porción inversa al nivel cultural de su 
respectiva población-. Lo que importa 
es que la institucionalidad emprenda 
una política enérgica y sostenida para 
disminuir o reducir hasta el mínimo, 
estos actos vandálicos que causan un 
daño repelentemente y antiestético,  
socialmente desmoralizante en edi-
ficaciones y en el mobiliario urbano, 
atentando contra el patrimonio de to-
dos, al dañar fachadas, monumentos, 
propiedades públicas y privadas, seña-
léticas y cuanto esté a su alcance. 

Su combate supone tesón, paciencia 
y considerables recursos, para limpiar, 
repintar o restaurar cada vez que el 
vandalismo raya un muro, un vagón 
de tren o un vehículo, una estatua. 
Supone, asimismo, el establecimiento 
de sanciones penales condignas, que 
realmente se apliquen cuando se cap-
ture a los hechores. El caso del Metro 
de Nueva York es decidor. Para erradi-
car los rayados de su tren metropolita-
no, la autoridad hubo de batallar por 
casi una década. Se incrementó la vigi-
lancia, el control policial y el manteni-
miento de los trenes, inmediatamente 
lavados y repintados tras cada ataque. 

En otras ciudades -y no solo en los 
países  desarrollados-, la propia po-
blación ha asumido la tarea de cuidar 
cuanto pueda constituir atracciones 
turísticas y sustanciales fuentes de in-
gresos por ese concepto. Obviamen-

te, contribuye a eso 
el nivel de educación 
de sus habitantes, que 
permite establecer un 
vínculo causal entre 
estética urbana y con-
veniencia común para 
todos. 

En Chile, la situación 
al respecto se mues-
tra hasta ahora incon-
trolable. Valparaíso, 
Patrimonio de la Hu-
manidad, sufre cons-
tantes atentados por la 
acción de antisociales. 
En Santiago, la iglesia 
más antigua del país, 
San Francisco, se mantiene limpia solo 
mientras dura la vigilancia policial -lo 
cual, por cierto, es muy costoso en tér-
minos económicos-. El cuadro no es 
diferente en otras ciudades del país. 

Según ciertas interpretaciones, a los 
autores de los rayados, que se dispu-
tan zonas y muros para grabar en ellos 
sus “chapas”, los mueve el deseo de 
transmitir una sensación de irrespeto 
a la autoridad. Para enfrentarlos, los 
alcaldes de las más importantes ciu-
dades del país, impulsan un encomia-
ble esfuerzo por eliminar la basura, los 
grafitis y los efectos del abandono en 
edificios. 

Otras comunas aprueban ordenan-
zas que prohíben los grafitis. En la co-
misión de Constitución de la Cámara 
de Diputados se encuentra pendien-
te un proyecto de ley originado en la 
moción de un grupo transversal de 

diputados que ha-
cen ver la actual 
inexistencia de 
una legislación de 
aplicación general 
contra tales raya-
dos. Las ordenan-
zas municipales 
y el Código Penal 
establecen figuras 
legales insuficien-
tes y por ello “es 
necesario estable-
cer normas claras y 
unívocas que per-
mitan sancionar 

estas conductas”, con multas (mayores 
en el caso de bienes declarados por la 
autoridad como patrimonio cultural, 
monumentos públicos, monumentos 
históricos o patrimonio de la humani-
dad) e incluso penas de reclusión. El 
proyecto consulta también la respon-
sabilidad civil de los padres por los he-
chos de los hijos menores de edad y la 
realización de determinados trabajos 
en beneficio de la comunidad o la re-
paración del daño causado. 

No obstante los buenos propósitos 
que se pretenden establecer, la po-
blación no ha tomado conciencia del 
daño que causan estos jóvenes, quie-
nes escudados supuestamente en el 
desconocimiento del orden público, 
consignan sus grafitis en los lugares 
más insospechados. Esta pandemia de 
rayados solo refleja el desatado van-
dalismo que inspira a estos grupos 
sociales que bien podrían encasillarse 
bajo la óptica del resentimiento social.

Grafitis, una pandemia 
que aumenta en el planeta

Los vagones que conforman la red de transporte público tanto en Santiago y 
Valparaíso, han sido dañados por estas ordas de desadaptados.

Las apacibles calles de San Felipe que aún guardan un aroma provinciano, 
también han sido víctimas de estas tribus urbanas que propalan el mal 

gusto estético. 

Una normativa 
semejante -si se 

aprobare y luego se 
aplicare con efectivo 

rigor- 
podría contribuir a 
contrarrestar este 

 fenómeno. 

Escribe: Pablo Cassi
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Este hallazgo arqueológico así lo revela, he-
rramientas y restos del proceso de fabrica-
ción de objetos en dos sitios cercanos a Los 

Vilos, en la IV Región. El uso de minerales por par-
te de los chilenos se remonta a lo más profundo 
de nuestra prehistoria. Así lo revela este descu-
brimiento de los restos de lo que habría sido una 
especie de taller de fabricación de rudimentarios 
objetos de cuarzo en las inmediaciones de lo que 
hoy es el poblado de Tilama en la cordillera de la 
Costa de la IV Región. 

El descubrimiento fue una pieza faltante del  
rompecabezas para los arqueólogos, ya que diez 
años antes habían encontrado el sitio de Santa 
Julia en la zona costera, cuya data es de 12.900 
años. Una de las evidencias más antiguas de pre-
sencia humana en la zona. Este yacimiento, que 
corresponde a un campamento humano, no 
estuvo allí más de unas tres semanas y presen-
taba una gran cantidad de objetos de cristal de 
roca. “Encontramos algunos instrumentos como 
un par de raederas (piedras afiladas) y una pun-
ta de proyectil que está hecha en un cuarzo de 
mucha pureza”, cuenta el arqueólogo y académi-
co de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de 
Chile César Méndez. Él formó parte del equipo 
de ar-queólogos liderado por Donald Jackson, 
también de la U. de Chile, quien realizó ambos 
hallazgos. 
El cuarzo es abundante en la zona, pero es más 
bien lechoso de cuarzo y tiene una data de 

12.600 años. De ahí que los arqueólogos se de-
dicaron a investigar el origen de esas piedras casi 
transparentes. Con la ayuda de la carta geológica  
de la zona de Illapel, Google Earth, fotos aéreas y 
material cartográfico de la zona fueron focalizan-
do su búsqueda. Finalmente, en 2009 dieron con 
el sitio que bautizaron como “Valiente”, en las in-
mediaciones de una mina de cuarzo que todavía 
se explota en la actualidad. 
Tras una primera excavación encontraron lo que 
parecía ser fragmentos que claramente no eran 
naturales, sino desechos de un proceso de fabri-
cación de objetos. Los fechados arrojaron una 
antigüedad de 12.600 años; es decir, no tan anti-
guos como los de Santa Julia pero de pureza muy 
semejante. Esto hace suponer a 
los investigadores que el material 
se obtuvo de las inmediaciones. 

Tras cuatro temporadas de exca-
vación, en las que participaron 
dos generaciones de estudian-
tes de arqueología, encontraron 
más de 12 mil fragmentos, de 
los cuales al menos 9 mil presen-
taban evidencia de haber sido 
trabajados con instrumentos. 

“Este fue un lugar que fue visitado una 
y otra vez por las poblaciones antiguas”, 
dice Donald Jackson a lo que agrega “No 
encontramos puntas de flecha porque 
todas fueron retiradas, pero sí la basura 
que quedó de su producción”. Jackson 
no está claro si las piezas fueron talladas 
en el mismo lugar, ya que hay evidencia 
de aluviones posteriores que produje-
ron desplazamientos en el terreno, pero 
los investigadores creen que el taller de-
bió de estar muy cerca.  No obstante Méndez es 

reacio a hablar de explotación porque tiene una 
connotación industrial y prefiere utilizar la pala-
bra aprovechamiento del cuarzo, el primero del 
que se tenga registro en Chile. Méndez agrega 
“no sé si es la misma gente de Santa Julia la que 
conocía este sitio porque hay un desfase tempo-
ral, pero sabían dónde encontrar el mineral. El 
yacimiento costero está a unos 35 kilómetros, lo 
que significa un día de desplazamiento  a través 
de las quebradas”. 
Tanto los sitios de Santa Julia como Valiente fue-
ron presentados  y visitados durante el Segundo 
Taller Latinoamericano de Geoarqueología, que 
se realizó en Los Vilos hace un mes. 

Hace12.600 años, los antiguos 
habitantes de Chile ya usaban el cuarzo 
Escribe: Richard García, antropólogo, U de Chile

Cuchilla de cuarzo encontrada en Santa Julia.

Excavación en el sitio denomina-
do “Valiente”, donde se encontró 
el “taller” en el que se fabricaron 

diferentes objetos.
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El panorama político nacional entre 1920 y 1938Cuerpo de Bomberos de San Felipe, décimo sexta institución más antigua del país

San Felipe, en los inicios del año 1883, 
contaba con una población aproximada 
de 15 mil habitantes; 11 mil de los cua-

les residían en las comunas aledañas de Putaendo, 
Santa María, Panquehue, Catemu y Llay llay. Nues-
tra ciudad era en ese entonces la antigua capital de 
la ex Intendencia de Aconcagua y por ende hacia 
fines del siglo XIX, contaba con un estilo neoclási-
co dentro de los límites de su damero fundacional. 
Esta impronta arquitectónica rememoraba a anti-
guas ciudades del sur de Francia que por su prosa-
pia urbana le otorgó un especial sello de distinción 
que permitió que esta pequeña urbe se destacara 
en el ámbito de la región y del país. 

Otra de las características dables de considerar 
fue el espíritu pujante de sus ciudadanos, quienes 
lograron consolidar los pilares del desarrollo eco-
nómico, político y cultural. Diversas manifestacio-
nes artísticas caracterizaron a la entonces juventud 
sanfelipeña, la que expresaba su pensamiento en 
periódicos locales. La huella que dejó Abdón Ci-
fuentes en la “Sociedad Literaria de San Felipe”, 
constituyó una importante motivación para el cul-
tivo de la poesía, destacándose  los poetas  Inten-
dentes  José Antonio Soffia, Guillermo Blest Gana y 
elabogado Emilio Castro Samit, al igual que el dra-
maturgo Daniel Caldera del Villar. La apacible vida 
provinciana también fue partícipe de las diferentes 
expresiones musicales donde se destacaron las re-
tretas de la Banda de los Cívicos, las permanentes 

presentaciones de 
la orquesta filar-
mónica en el tea-
tro municipal y la 
puesta en escena 
de obras teatrales 
con actores locales. 

La Plaza de la 
I n d e p e n d e n c i a , 
hoy denominada 
de Armas, era el 
principal centro 
de reunión social. 
El entorno de este 
paseo cívico esta-
ba adornado por 
hermosos jardines, 
además de cua-
tro estatuas que 
representan las 
estaciones del año 
y ocho jarrones 
de mármol blanco 
procedentes de 
Florencia. Aledaño 
a la ciudad, en el 
sector sur ponien-
te, el Parque Rivera 
era motivo de  gran 
atracción por sus 
bosques y jardines, 
bellas glorietas,  

sus canchas de juegos y elegantes dependencias 
para la práctica de variadas entretenciones. 

Acontecimientos históricos  que 
marcaron la fundación de los

 primeros cuerpos de 
bomberos  en nuestro país

Hacia la medianoche del 15 de diciembre de 
1850, en una cigarrería de la calle Cruz de Reyes 
en Valparaíso, estalló un incendio que se propagó 
rápidamente a las casas colindantes. Los propios 
vecinos trataron de contener el fuego y el propio 
Intendente de la época, almirante Manuel Blanco 
Encalada, participó en las tareas de salvamento, 
mientras el fuego arrasaba bodegas, casas y ran-
cheríos. La ayuda de las bombas y la tripulación 
de dos barcos de guerra, uno francés y otro inglés, 
se sumaron a los esfuerzos de los moradores y del 
cuerpo de cívicos. 

El siniestro logró ser sofocado al día siguiente, 
no obstante que en la noche del mismo día cuando 
los combatientes se habían retirado, el fuego rea-
pareció nuevamente, obligando a los voluntarios 
a retornar al lugar siniestrado. Según documentos 
de la época las víctimas se calculan en alrededor 
de 150 hombres entre mujeres y niños, además 
de un centenar de heridos graves. Al día siguiente 
del siniestro el Diario El Mercurio de Valparaíso (el 

más antiguo de habla hispana) informa de la “ne-
cesidad de organizar de antemano el trabajo de 
futuros siniestros”,  llamado que  encontró eco en 
un grupo de connotados vecinos, quienes se reu-
nieron el 19 de diciembre de ese mismo año en la 
sala de la Intendencia, presidida por Santiago Melo 
(subrogante del intendente Manuel Blanco Encala-
da), donde los vecinos asistentes decidieron crear 
una comisión organizadora que propusiera medi-
das para combatir de manera organizada posibles 
incendios. 

Con el transcurrir del tiempo, otras localida-
des emulaban la iniciativa de la ciudad puerto. Es 
así como entre los años 1851 y 1899, surgieron 38 
Cuerpos de Bomberos, en todo el país, siendo el 
de San Felipe el número 16 de esta nómina. Estas 
entidades fueron financiadas desde sus inicios por 
benefactores de la masonería chilena, elclero de la 
iglesia católica y  algunas familias de la aristocracia 
chilena, además de inmigrantes italianos, polacos, 
ingleses y franceces.

 
Incendio de la iglesia de la 

Compañía y la fundación del 
Cuerpo de Bomberos de San Felipe

 El 8 de diciembre de 1863, la familia sanfelipe-
ña Tapia Portus, conformada por Rosa Portus Trasla-
viña y sus dos hijas Digna Rosa y Juana Rosa falle-
cen lamentablemente en el incendio que devastó 
el antiguo templo de la iglesia de La Compañía 
que se encontraba en la ciudad de Santiago. Este 
siniestro que enlutó a San Felipe, causó la muerte 
de 2000 feligreses, dejando a más 300 hombres y 
mujeres y niños con graves heridas. 

El doctor Ezequiel Tapia Portus, fuertemente 
impactado por esta tragedia inició en nuestra ciu-
dad las gestiones para la creación de un cuerpo de 
bomberos. Veinte años después, el 11 de marzo de 
1883, Moisés del Fierro, residente en San Felipe y 
bombero de 2ª Compañía de Santiago, verdadero 
héroe nacional que luchó en el incendio de la igle-
sia de la Compañía, rescatando a los escasos sobre-
vivientes, convoca a un grupo de destacados sanfe-
lipeños para fundar el Cuerpo de Bomberos de San 
Felipe. Para tales efectos Moisés del Fierro creó una 

Antiguo  frontispicio del Cuerpo de Bomberos,estilo neoclásico construído entre los 
años 1917 y 1920. Esta obra fue financiada con aportes de destacados vecinos, inte-
grantes de la institución y dineros entregados por el Estado de Chile .

Siniestro en la cigarrería, calle Cruz de Reyes en 
Valparaíso  1850, motivó la fundación del primer 
cuerpo de bomberos.

Este artículo fue escrito por Sergio Jara Catalán en la edi-
ción N° 10 de julio de 2014 en Aconcagua Cultural y hoy se 
reproduce a petición de innumerables lectores.
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El panorama político nacional entre 1920 y 1938Cuerpo de Bomberos de San Felipe, décimo sexta institución más antigua del país

“Comisión Recaudadora de Fondos”, que permitió 
adquirir un carro bomba destinado a la 1ª Com-
pañía. El Cuerpo de Bomberos logró conformar 
su primera compañía, “Abnegación y Constancia 
“integrada por: el director Gabriel Gaete; capitán, 
Moisés del Fierro Alcayaga; secretario, Julio Figue-
roa González; tesorero, Juan de Dios Figueroa Lara; 
teniente 1º, Alfredo Irisarri; teniente 2º, Francisco 
Stemann Korlmann; teniente3º, Epifanio Yarza 
Iparraguirre y en calidad de ayudante Juan Ducó 
Menguelle.

Cuatro años después el 26 de septiembre de 
1887 se organiza la segunda compañía de “Ha-
chas y Escalas” cuyo lema fue “Unión es fuerza”. Su 
primera directiva quedó compuesta por: Director, 
Luis Villanueva; Capitán, Leonor Avila Foncea; Te-
niente 10, Pedro Villanueva Abrelia; Teniente 20, 
Abel Zapata Aranda; Ayudante, Rafael Pérez Basul-
to; Secretario-Tesorero, Hermógenes Lara Figue-
roa; Médico-Cirujano, Dr. Félix Fuenzalida Escude-
ro; Cirujano-Práctico, Vicente Rodríguez (13).

 
José Ciriaco Olivares Gutiérrez 

primer mártir sanfelipeño

Transcurridos 27 años de la fundación del 
Cuerpo de Bomberos de San Felipe, el 23 de sep-
tiembre de 1910 con ocasión de haberse declara-
do un incendio en la “Fábrica Parry en calle Tacna, 
al darse la alarma salieron en veloz carrera los ca-
rros de la institución por calle Merced hacia abajo, 
ubicándose en la pértiga de la bomba a vapor dos 
auxiliares. Al cruzar la calle Traslaviña y los rieles 
del ferrocarril urbano, el carro dio fuertes tumbos 
lo que hizo caer a uno de los voluntarios, el que 
fue arrastrado por las ruedas de bomba, fallecien-
do de inmediato. Aquél primer mártir de  nuestra 
institución bomberil  fue el cabo de auxiliares, José 
Ciriaco Olivares Gutiérrez”. 

Luis Rossi Osorio nuevo mártir 
enluta institución bomberil

22 años después el 9 de Julio de 1932, la ciu-
dad se estremece por la trágica muerte, en acto de 

servicio, del voluntario de la 3a Compañía don Luis 
Rossi Osorio.  La revista “Abnegación y Constancia”, 
del año 1971, narra así lo acontecido: “A las 10:15, 
salió el carro de la 3a Compañía con su personal, a 
cargo de su Director Sr. Luis Duflocq, y su Capitán 
Sr. Luis Urrea para trasladarse a la Estación de los 
FF.CC. del Estado, y traer los restos del fundador de 
la Compañía, don Osvaldo Figueroa para llevarlos 
al Cementerio, y al hacer el viraje, el maquinista Sr. 
Gutiérrez, en la esquina de Prat con Salinas, el Vo-
luntario Sr. Luis Rossi Osorio, perdió el equilibrio y 
saltó del carro, con tan mala suerte, que se fractu-
ró la base del cráneo quedando en estado grave, 
siendo trasladado en el coche del maquinista Sr. 
Gutiérrez, al hospital donde fue atendido por los 
doctores Sepúlveda y Gajardo, falleciendo a las 
10:30 P. M.” (25). 

El mayor siniestro de 
principios del siglo XX

El Teatro Municipal de San Felipe, fue construi-
do bajo el período presidencial de Manuel Montt 
Torres, entre los años 1855 y 1857 y obedece a una 
pequeña réplica del teatro municipal de Santiago. 
Desde la puesta en marcha, este centro cultural de-
sarrolló un permanente programa de actividades 
artístico-culturales, donde se destacaron la puesta 
en escena de sainetes, zarzuelas y obras teatrales 
de autores españoles. El antiguo teatro municipal 
también acogió a los principales exponentes del 
canto lírico. Especial mención merece el elenco diri-
gido por Federico Cobo, quien con la participación 
de actores locales representó escenas de las óperas 
“La Boheme”, “Rigoletto” y “Madame Butterfly”.

 El día 19 de marzo de 1.900 y cuando recién 
había cumplido 43 años de permanente labor cul-
tural y siendo las 6:30 P.M., apenas iniciada la pre-
sentación del cuarteto de cuerdas de Humberto 
Raso e integrado por Abel Zapata, Ricardo Ramírez 
y el propio Raso, “de forma sorpresiva surgen desde 
los costados del escenario grandes llamaradas que 
provocaron una histeria colectiva. Los espectado-
res en su afán de escapar del lugar y ante el descon-
cierto generalizado fueron víctimas de sus propia 
desesperación, acusando muchos de ellos diversas 
lesiones sin que se reportaran hechos fatales”. 

Los voluntarios de la primera, segunda  y ter-
cera compañía llegaron rápidamente al sitio del si-
niestro, tratando de controlar el fuego que lamen-
tablemente consumió gran parte del inmueble, 
permitiendo salvar sólo algunos objetos de valor 
como la lámpara de araña, algunos tapices y gobe-
linos y parte de la pinacoteca. Ante la gravedad del 
siniestro y a objeto de evitar que éste se extendiera 
al cuartel de la policía, a una sastrería, a una tienda 
de géneros, a un almacén de Guerra y Compañía y 
además de un bar, se dio aviso al cuerpo de bombe-
ros de Los Andes para reforzar las labores tendien-
tes a la extinción del fuego. Tras cinco horas de una 
dura lucha contra el fuego que repentinamente 
surgía de entre los escombros, siendo la madruga-

da del día 20 de marzo, bomberos también de Los 
Andes, pusieron término a este dantesco episodio 
que se llevó parte importante de la vida cultural de 
nuestra comuna. 

Han transcurrido 131 años desde que esta insti-
tución fuera fundada por un grupo de ciudadanos 
altruistas y generosos, los que con su ejemplo le-
garon los valores del auténtico servicio público. En 
más de un siglo de entrega fraternal y desinteresa-
da a la comunidad, esta entidad ha contado entre 
sus filas en las últimas 6 décadas con una pléyade 
de prohombres provenientes de los más indistintos 
ámbitos sociales, quienes sin otro predicamento 
que la práctica de la solidaridad,han contribuido 
a generar en el alma de la juventud sanfelipeña, la 
mística que desde sus orígenes  se estableció como 
la principal característica de los Bomberos de Chile.

Interior del primer Teatro Municipal (1856) el 
que sufrió los estragos del incendio de1900.

Luciano Pasturel Dellas, miembro fundador de la 
segunda Compañía  de Hachas y Escalas, creada 
el 26 de septiembre del año 1887, bajo el lema 
“Unión es fuerza”, una frase que se ha constituído 
en el pilar fundamental de esta  noble institución 
que prestigia el nombre de la Siempre Heroica Ciu-
dad de San Felipe de Aconcagua.
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En este mes de Octubre y desde el año 
2008 se celebra el feriado evangéli-
co. Detrás de esta fecha, soplan nue-

vos vientos para una religión que tiene más 
de tres millones de fieles y que crece en in-
fluencia política, cultural y social. Metodistas, 
pentecostales, anglicanos, bautistas y adven-
tistas, pastores, obispos y adeptos, descubri-
mos cómo viven la fe, quiénes son sus líderes, 
cuáles son sus diferencias y qué piensan de 
los católicos. 

El cambio ha sido grande. En más de una 
oportunidad ocurrió que en nuestro país el 
cuerpo de un evangélico no podía ser ente-
rrado en ningún cementerio y los cadáveres 
se tiraban en el cerro Santa Lucía, cuando to-
davía era un sitio eriazo. Los feligreses eran 
molestados camino a sus templos, los niños 
en las salas de clase. Presentarse como evan-
gélico era duro, y prenda segura de futura dis-
criminación. Ha sido un largo y difícil trecho 
para las iglesias evangélicas. 

Este nuevo feriado nacional evangélico, 
muchos creen que es un homenaje a todos 
los que alguna vez sufrieron para mantener 
su fe. La fecha se suma a otra serie de eventos 
que han ido marcando el ingreso de la comu-
nidad evangélica a la sociedad, a la cultura y 
a los círculos de poder.  Algunos dicen que el 
primer gran paso fue la asistencia de Augusto 
Pinochet al tedeum evangélico de la Catedral 
de Jotabeche, en 1975. Todos los Presidentes 
de la Concertación siguieron el impulso y Ri-
cardo Lagos incluyó un capellán evangélico 
en La Moneda. Lo mismo harían luego todas 
las ramas de las fuerzas armadas, además de 
Carabineros e Investigaciones. 

Todos estos gestos no son una mera casua-
lidad. Sólo entre los censos de 1992 y 2002 
(no se considera el de 2012), los evangélicos 
mayores de 15 años subieron de un 12,6 por 
ciento a un 17,1 por ciento. Se estima que 
hoy, en Chile, más de tres millones de perso-
nas profesan esta fe. 

Más de cinco mil iglesias 
evangélicas funcionan 

en el país
Son muchas las iglesias del credo en el 

país, más de 5 mil, que difieren en creencias, 
costumbres y autoridades: hay metodistas, 
pentecostales, presbiterianos, adventistas, 
bautistas y una larga nómina de iglesias más 
pequeñas, en gran parte derivadas de grupos 

pentecostales, imposibles de contabilizar. 
“Ellos no tienen una organización mundial”, 
dice el cientista político e hijo de evangélicos, 
Patricio Navia. “Si ves la luz de Dios puedes 
poner tu propia iglesia en tu garaje”. Y esas 
pequeñas iglesias, que surgen desde pobla-
dos del altiplano hasta en la isla Robinson 
Crusoe, se suman a todas las que vienen de 
la rama histórica del protestantismo, como la 
luterana y anglicana. 

Hernán Soto se encuentra ubicado en la en-
trada principal de la Catedral Metodista Pen-
tecostal de Jotabeche, en Estación Central, la 
que fue construida en 1974 cuando en Chile 
apenas había un 6 por ciento de evangélicos. 
Se ubica a un costado de ambos terminales 
de buses. Aquí se realiza el tedeum y, según 
Soto, cada fin de semana llegan 12 mil fieles. 
Soto es un hombre moreno y de baja estatu-
ra. Usa un terno algo desgastado. En la calle, 
el comercio ambulante se estaciona en forma 
desordenada, caótica. La misión de Soto es 
invitar a los están comprando a la entrada al 
templo. “Ésta es una iglesia de puertas abier-
tas”, dice. “No hacemos distinciones: hasta el 
más harapiento tiene su entrada asegurada”. 

No es sólo un decir. Soto es uno de los cien-
tos de brazos que invitan al potencial creyen-
te a cambiar su vida, lo que ha permitido el 
rápido crecimiento evangélico. 

Dentro de la catedral no hay mucha gente. 
Los sábados en la tarde son tranquilos aquí. 
Cuatro hombres lideran el culto religioso, un 
grupo que esparce la palabra pedaleando por 
la ciudad. “Hablan de la crisis económica, de 
que el trabajo no falte, de que Chile ha sido 
bendecido como un país rico”. El mensaje es 

simple y directo. Contingente. Un lazo entre 
la religión y los problemas terrenales de la 
gente. 

Las muestras de fe en el servicio son emotivas. 
Cantos con los ojos cerrados y las manos arri-
ba. Gritos de alabanza. Oraciones literalmente 
tirados en el piso. Aquí Dios es un relámpago 
en el cuerpo. Electricidad pura. Muchos de los 
que asisten a esta sala eran antes alcohólicos 
y han encontrado en la religión evangélica 
una manera de salir. “Ha sido una revolución 
en los barrios”, dice Hugo Gasc, quien tiene 
su propia historia de redención. Gasc tiene 89 
años, 53 de ellos como evangélico. Fue repor-
tero de El Mercurio por largo tiempo y cubrió 
el Mundial del 62. Adicto a la noche, en 1963 
se enfermó. Le salieron quistes en los riñones 
y le dijeron que le tenían que sacar el órgano 
izquierdo. Estaba por los suelos, hasta que su 
suegra le dijo que lo iba a llevar a otro doctor. 
“Fuimos a una casa humilde en Quinta Nor-
mal”, cuenta. “Yo no creía en nada, pero seguí 
el juego. Había un par de lavanderas, las que 
me tocaron la cabeza. Al final de la sesión me 
dijeron que me realizara todos los exámenes 
que me habían pedido, que serían la prueba 
de que ellas, a través del Espíritu Santo, me 
habían curado. Fue cierto. Al día siguiente 
dejé todos mis vicios. Y me hice evangélico”. 

Son casi las siete de la tarde del sábado. El 

Escribe: Ignacio Bazán, periodista y académico de la U. Alberto Hurtado.

El mundo evangélico, 
hoy congrega a más de tres millones de fieles

Tras Brasil, Chile es el segundo país con mayor 
porcentaje de evangélicos en Sudamérica. En las 
comunas de Coronel, Lota y Lebu más del 60 por 

ciento de la población pertenece a una Iglesia 
Metodista o Pentecostal.



                                                                                                                                                                                                11

Aconcagua Cultural - Fundada en octubre de 2013       

     

                         Marzo 2025  

grupo de los hermanos ciclistas ya terminó su 
culto. Y el templo de Jotabeche se empieza 
a poblar. El pastor gobernante de la Catedral, 
Eduardo Durán, hace su ingreso. Sube a un 
trono rojo y se sienta tras una gran mesa. Este 
no es un culto normal. Es un estudio bíblico. 
A esta reunión llegan 2.600 personas venidas 
de los 74 templos metodistas pentecostales 
que hay en la Región Metropolitana. Todos 
reciben las instrucciones, con versículos pro-
venientes de la Biblia, para las enseñanzas 
que se presentarán en la escuela dominical. 
“Salvemos nuestra salvación”. 

En pleno corazón del 
grupo ABC1 se erige la 
Iglesia del Séptimo Día

Al otro lado de Santiago, David Victoriano, 
pastor de Iglesia Adventista del Séptimo 
Día -que congrega casi al 7 por ciento de los 
evangélicos de Chile- también habla de sal-
vación y enumera los credos de su iglesia: la 
Biblia, la unidad Padre-Hijo-Espíritu Santo, el 
pronto regreso de Jesucristo, los diez man-
damientos, el sábado como día de descanso 
y un estilo de vida saludable. La iglesia de la 
que es pastor Victoriano está en Apoquindo, 
cerca de la Escuela Militar, en el corazón de 
un barrio eminentemente católico. Los sába-
dos se reúnen en dicho templo un número 
impresionante de fieles. “Nuestro credo es la 
Biblia, no la tradición de hombres ni la autori-
dad de concilios”, dice, recalcando la diferen-
cia fundamental que tiene con los católicos la 
iglesia adventista del séptimo día.
Otra realidad es la de Raquel Contreras. Ella 
no es pastor ni obispo. Es presidenta de las 
iglesias bautistas de Chile. No son pocas: 
el 2,3 por ciento de los evangélicos declara 
pertenecer a esta vertiente. Aquí se practica 
la autonomía: cada iglesia bautista decide 
quién será su pastor y su programa de traba-
jo. “No tenemos jerarquías que nos gobiernen 

o nos impongan sus criterios”, explica Raquel. 
Pero lo que los diferencia -no sólo de la Igle-
sia Católica, sino que también con el resto de 
los evangélicos- es precisamente el bautis-
mo. “Para nosotros se trata de una decisión 
consciente y racional de cada persona. No 
bautizamos a niños, sí a adultos”, dice.
 

Iglesia Anglicana 
San Andrés y la élite 
intelectual evangélica

La calle Vicente Pérez Rosales, esquina Carlos 
Silva Vildósola en la comuna de La Reina. Se 
encuentra la iglesia anglicana San Andrés, 
son las 11 de la mañana y la gente acude a 
este templo con diarios y botellas. Es día de 
reciclaje. En un subterráneo los niños apren-
den esto, mientras los adultos asisten a la ce-
remonia en el piso de arriba. A diferencia del 
ritual en Jotabeche, donde hay trompetas, 
bombos y gritos, aquí el oficio religioso es so-
brio. Apenas se escuchan los suaves acordes 
de una guitarra. Macarena Yunge, periodis-
ta egresada de la UDD, lee fragmentos de la 
Biblia, canta y dirige el servicio, mientras el 
pastor Patricio Browne la observa desde la 
puerta principal. Macarena explica que ella, 
como la mayoría de los evangélicos, viene 
del mundo católico: “Siempre estuve metida 
en grupos de la iglesia, pero por alguna razón 
no me llenaban. Hace seis años llegué aquí y 
pude llenar ese vacío. Me sentí plena, como si 
hubiera nacido de nuevo”. Yunge es la única 
anglicana en su familia. 

Como Macarena, Tomás Recart, ingeniero ci-
vil industrial de 31 años, pasó por un proceso 
parecido. “A los 17 empecé a encontrar mi ca-
mino en esta iglesia. Si vengo aquí es porque 
el mensaje de fondo es de plenitud en lugar 
de culpa. Mucha gente se hace evangélica 
porque encuentra una posibilidad cierta de 
transformar su vida”. 

Tras el oficio religioso, el resto de los fieles 
hace vida social dentro del templo, se ríe sin 
problemas, habla por celular incluso. Según 
Yunge, hasta han hecho fiestas allí. Lo mismo 
sucede en la Catedral de Jotabeche, pero los 
anglicanos son menos rígidos en cuanto al 
consumo de tabaco y alcohol, y en el control 
de la natalidad durante el matrimonio. Ade-
más, critican el feriado evangélico; al menos 
Yunge y Recart lo ven como una movida po-
lítica. En Jotabeche, en cambio, piensan otra 
cosa. 

Jotabeche, 
la Catedral Evangélica

Eduardo Durán, el pastor gobernante de la 
Catedral Evangélica de Santiago, cita la Biblia 
con facilidad para poner ejemplos y está feliz 
con el feriado del 31 de octubre. “Nos mere-
cíamos un reconocimiento”, dice. Seis de cada 
diez evangélicos, de alguna u otra forma, ad-
hieren al movimiento Pentecostal de Durán. 
Su peso en la comunidad se siente, y eso lo 
saben bien en el mundo del poder: senadores 
y diputados que visitan este templo. Algunos 
participan de la ceremonia religiosa semana 
por medio aunque no sean evangélicos. Y, de 
a poco, aparecen parlamentarios y alcaldes 
que adhieren a la fe. “El crecimiento de nues-
tra fe tiene mucho que ver con la acogida que 
se les da a las personas. Además, hay motiva-
ción para salir a predicar la palabra del Señor. 
En la religión católica sólo puede enseñar el 
sacerdote. Aquí todos podemos ser instru-
mentos de fe si leemos la Biblia apropiada-
mente”. 

En el año 2009 cuando se cumplió el cente-
nario de la formación de la iglesia Metodista 
Pentecostal en Chile, Durán dice que después 
de conmemorar este aniversario, pensó que 
se debería ampliar el templo de Jotabeche. 
También afirma que el fenómeno es fuente 
de estudio en evangelistas extranjeros. Tras 
Brasil, Chile es el segundo país con mayor 
porcentaje de evangélicos en Sudamérica. 
Hay ciudades como Coronel, Lebu o Lota en 
que la cantidad de fieles supera la mitad de la 
población total. 

“Ahora queremos tener participación en to-
dos los niveles. Ya tenemos grupos de uni-
versitarios y profesionales evangélicos espar-
ciendo nuestra fe. Ellos van a ser responsables 
de que lleguemos a todos los sectores socia-
les”, concluye Durán. 

Catedral Evangélica ubicada en calle Jotabeche, co-
muna Estación Central en la que se invertirán 7 mil 
millones de pesos en su ampliación. Este templo fue 
construido en la década del cuarenta.
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Cuentas y cuentos

Capítulo VI

La muralla del hoyo

EL zorro Inocencio no tenía dificul-
tad en robar gallinas, el problema era 
trasladarlas del gallinero a su distante 
domicilio; ni siquiera podía hacerlo 
con sus dos compañeros a no ser que 
se conformara con un máximo de dos 
aves pero ¿qué sacaba con ir cada vez 
a arriesgar el pellejo por otro par de 
gallinas? Ya sabía como entrar y salir 
sin que lo notaran un perro guardián 
feroz cuidaba el gallinero. No con mu-
cho trabajo trasladaron a un escondi-
te cercano seis gallinas y se fueron al 
encuentro del camello el cual pasaría 
muy cerca de allí, cuando lo divisaron 
vieron sobre él al ratón, solo esto al 
zorro le causó una enorme inseguri-
dad.

El camello se detuvo a saludar al 
trío y el ratón hizo otro tanto y el zorro 
se apuró a decir -¡que bueno que ya 
vienes de vuelta! Pues necesito pedir-
te un favor. El camello sin dar señales 
de cansacio le contestó –lamento por 
ahora no poder servirte pues el Mur-
murador me ha pedido otro encargo 
y ahora a su casa vamos… hablemos 
mañana.

El trío se quedó mudo viendo ale-
jarse al camello y con eso el zorro se 
veía obligado a cuidar las gallinas 
toda la noche ¿o más?

Muy feliz el roedor de contar de 
modo preferente de tan eficiente 
transporte se puso a murmurar en voz 

alta “voy del mal el menos” (La Pata 
de La Raposa, página 187).

El camello le corrigió –se dice hay 
que escoger el mal menor entre otros 
males. –no amable camello se que le 
he hecho un mal al dejar a ese zorro 
esperando tu ayuda sin embargo es 
el mal menor pues peor sería dejar 
inconclusa mi tarea. El Camello Bon-
dadoso le hizo notar “soy buen ca-
tador de personas” (André Maurois, 
página 1106) y se qué a ese zorro le 
hace bien saber esperar, desde que 
lo conozco siempre le he prestado 
los servicios al instante de solicitar-
lo, por lo tanto le hará bien compren-
der que tal gratuita ayuda puede ser 
también mañana… pero ¿dime como 
fue que has reunido tanto dinero 
para realizar este segundo viaje? 

Mucho me admiró el aprecio que 
le mostraba un funcionario de aque-

banco, seguramente debido al eleva-
do depósito. Se produjo un silencio 
tan silencio que se sentían las pisa-
das en la arena que se podía escu-
char extraños sonidos traídos por la 
brisa de lejanos paisajes, el camello 
viendo el mutismo de su interlocutor 
volvió a decir –si quieres me lo dices 
pero si hay algún motivo que te hace 
callar yo lo respeto. Cuando cargó el 
camello y tenía seguro su cofrecito 
el roedor carraspeó y se desahogó. 
-¡Ay! Amigo camello al narrarte la 
historia de este segundo cofrecito es 
más dificultoso que el primero, pero 
como valoro tu desinteresado servi-
cio veré como te lo cuento, será para 

Fábulas ilustradas y escritas por el 
Presbítero Pedro Vera Imbarack, 

párroco de la Parroquia Sagrada 
Familia de Nazareth.

mi un descanso es “indispensable al 
nómada que pide al oasis lo que el 
marinero al puerto de escala (mismo 
autor, página 1107) tanta sequedad 
despierta en mi el deseo de sinceri-
dad. Suspirando el camello expresó 
“el desierto duerme” (mismo autor 
página 1119).

De día y de noche, en esta sole-
dad despoblada como azotada por el 
tiempo se nos mete adentro para sa-
car la verdad de lo que somos, yo lo 
conozco muy bien pues acostumbro 
a transportar por ahí cubas de agua.

El roedor no pudo evadir más su 
exposición -¿te acuerdas del negocio 
de aquel hoyo? Pues cuando había 
vendido esa propiedad antes que 
la empresa tomara posesión de ese 
terreno se me ocurrió construir una 
muralla alrededor del hoyo, tanto le 
agradó a los vecinos que me hicieron 
donaciones para que cerrara todo el 
terreno pues aquel hoyo les causa-
ba muchas molestias el solo verlo y 
bajaba la plusvalía del sector, pero 
como el terreno era de una empre-
sa y ya no mío solicité los materiales 
y los trabajadores a otra empresa la 
que me hizo el trabajo y puso lo ne-
cesario pues aquí viene la parte más 
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difícil de decir, la empresa dueña del 
terreno pagó todo valorando mi ini-
ciativa en lugar de hacer llegar a los 
constructores el dinero me lo quedé 
y aquí lo llevo a mi favor y le mostró 
el cofre. El camello se detuvo per-
plejo y se detuvo bramando -¿cómo 
quiere decir que te estoy ayudando a 
depositar un dinero que no es tuyo a 
tu cuenta?

 

-¡Vamos, vamos! Esto que te digo 
ocurrió hace tiempo y eso explica 
que me viniera autoexiliado a este 
desierto y a esta zona donde está tu 
aldea.

El camello volvió a decir -¿y no te 
busca la policía? –estoy seguro que 
ya no, estoy fuera de su jurisdicción, 
soy un forastero que vive en un país 
extraño y sin ganas de retornar a mi 
patria de origen. -No pregunto más 
de lo que has hecho “sembrado el 
dolor de mañana” (La Pata de la Ra-
posa, página 228) no podrás olvidar 
del todo tu origen ¿de donde vienes? 
El ratón volvió a su silencio y se li-
mitó a decir –prefiero que ahora te 
detengas y no vayas conmigo al ban-
co no quiero implicarte en mi delito. 
–No es eso ratón yo no te rechazo y 
soy libre, en nada actuo mal yo solo 
te trasporto y no me echaré atrás 
pues a nadie le hago daño con este 
servicio, solo a ti que llevas en tu 
conciencia esta carga desagradable.

-¿Desagradable? ¡yo estoy muy 
contento! ¿A que mirar el pasado? 
El dienro es un buen anestésico del 
tiempo. -¡vaya! “nunca miras el cie-
lo” (mismo libro, página 39) no sa-
bes ver lo que hereda el fisco o los 
entierros ¿Cuál será el futuro del di-
nero? -cada uno a lo suyo yo estoy 
en esto y a esto hoy me avoco de-
jemos para el futuro tu inquietud y 
ahora vamos por mi dinero, tú eres 
ahora para mí descanso como “una 
manta de pelo de camello” (mismo

 

libro, página 190). El camello suspi-
ró y dijo –En fin al menos has sido 
sincero, yo me quedo tranquilo dan-
do mi desinteresado servicio, allá tu 
con tus ambiciones en eso yo no me 
meto. El camello se quedó pensativo 
meditando su participación en aquel 
evento y concluyó -¡nunca rechaza-
ré al que libremente amarra su vida 
aunque tal atadura sea un lazo que 
no se diga que este camello solo está 
al lado del impecable, nunca un ser-
vicio gratuito será merecido, aunque 
aquella muralla fuera más cara que la 
Muralla de China.

Capítulo VII

El camello ambulancia

El camello se durmió algo cansa-
do pensando en la dobre caminata 
con los dos cofrecitos y se pregun-
taba si aquel ingenioso roedor tenía 
algún otro depósito contundente 
que realizar pues el Murmurador iba 
exponiendo por “raciones” muy me-
suradas lo relativo a sus aventuras 
económicas, las que solo él, el came-
llo, en ese inhóspito de ese desierto 
comenzaba a saber, no le extrañaría 
que el cofre fuese de nuevo rellena-
do.

Por la madrugada un griterío le 
despertó, tanto era que al camello 
le recordó aquella cita “el desierto 
poblado de aullidos, ese sitio oscuro 
del llanto y rechinar de dientes” (Je-
sús el Cristo, describe el “fuera” de su 
reino este desierto siniestro, oscuro, 
dominado por los demonios, Mateo 
13,42 y 22,13).

Se asomó a causa de la poca luz 
y algo afectado por la trama que cu-
bría su tosca ventana pudo identifi-
car al Cuervo Urbano y al Mata Palos 
gesticulando y gritando algo que no 
podía entender. Al menos cuando le 
vieron se callaron, esto provocó que 
del vecino establo saliera también la 
Burra Cargada.

-¿Qué ocurre? ¿Qué tanto escán-
dalo? El camélido estaba algo irrita-
do pues no había logrado descansar 
adecuadamente. El pájaro Carpinte-
ro más nervioso y primario le quitó la 
palabra al cuervo –ya decía mi madre 
no porfíes que algo malo te pasará  y 
al imprudente luego la desgracia se 
le hace presente y también aconse-

jaba mi preferido profesor, siempre 
un enemigo hereditario (Los Clásicos 
del siglo XX, André Mourois, página 
1065). El perro al gato, la araña a la 
mosca, el agua al fuego y el zorro… 
Esto último hizo callar al carpintero, 
entonces pudo más escuetamen-
te el cuervo informar lo que pasa-
ba -¡auxilio! El Zorro Inocencio está 
grave amigo camello, lo necesitamos 
de ambulancia. La Burra Cargada 
no pudo evitar un rebuzno y decir 
–“esos semi locos” (Mismo libro, pá-
gina 1026). Quieren transformar al 
pobre camello en un don Quijote 
seguro que le llevan a una cosa de 
doble sentido.

El camello le dijo a su vecina –
tranquila hermana burra que estos 
nunca hacen las cosas a medias, aho-
ra han actuado como locos comple-
tos pero, hay que comprenderlos si 
así lo justifica semejante emergen-
cia, haz el bien y no mires a quien y 
salió el estropeado camello cargan-
do a los bulliciosos aliados del zorro 
y pensó: estoy para servir aunque es-
tos hagan “una burrada” con el respe-
to que me merece mi amiga. Cuando 
llegaron el camello se sorprendió de 
ver en el árido desierto al pobre zo-
rro guarecido en una cavidad de una 
duna desmayado, viendo el bastón 
abandonado al exterior, cosa extraña 
pues el zorro jamás se separaba de 
tan esencial ayuda y le entró un gran 
temor pero recordó cuando pasaba 
por allí el día anterior, ahí mismo le 
vio cuando pasaba con el ratón.

Continuará en la próxima edición



                                                                                                                                                                                                                              14

Marzo 2025                       Aconcagua Cultural - Fundada en octubre de 2013

Escribe: Jaime Amar Amar,  
químico farmacéutico 

U. de Chile y empresario

Para recuperar la economía y el 
crecimiento de Chile no cabe la 
menor duda que se necesitará 

una combinación de medidas estructu-
rales, incentivos a la inversión y estabi-
lidad política para generar las confian-
zas perdidas en los últimos tres años de 
gobierno. Restablecer reglas claras para 
la inversión privada y extranjera, reducir 
la incertidumbre regulatoria, mejorar el 
clima de negocios promoviendo acuer-
dos comerciales juntos a la potencia-
ción de la competitividad serán claves 
para volver a ese Chile que conocimos 
en la década pasada.

Para hacer realidad lo expresado 
anteriormente se suman otros facto-
res siendo la seguridad pública, uno 
de los temas prioritarios para mejorar 
la calidad de vida, combatiendo el cri-
men organizado y dar de esta manera 
la seguridad jurídica en temas de pro-
piedad y contratos. También se suma la 
necesidad de realizar reformas laborales 
y tributarias de procrecimiento para in-
centivar la inversión y el emprendimien-
to, donde aparece la necesidad de un 
acuerdo de país para equilibrar los dere-

chos laborales con flexibilidad y así au-
mentar el empleo formal. Por otro lado, 
deberá acompañarse con un fomento 
de la capacitación laboral para aumen-
tar la productividad que en los últimos 
veinte años ha ido cayendo de manera 
sistemática.

A lo anterior hay que agregar que las 
reformas al gasto público han crecido 
sin control y que es necesario aplicar la 
denominada eficiencia del Estado, las 
que serán claves para el próximo Go-
bierno, que tendrá que reducir el déficit 
fiscal, y para lo cual, ya es opinión ge-
neral de todos los economistas quienes 
manifiestan que deberán reenfocarse 
los programas sociales en eficiencia y 
resultados juntos a una digitalización y 
modernización del Estado para reducir 
la burocracia. 

Entendemos que reducir el gasto in-
necesario  tiene por objeto primordial 
mejorar la eficiencia de éste, sin afec-
tar áreas críticas como son salud, edu-
cación y seguridad. Sin que estas áreas 
también necesitarán reformas estructu-
rales. 

En educación deberán enfocarse en 
mejorar la calidad, la equidad y la per-
tinencia del sistema para impulsar la 
productividad y el crecimiento econó-
mico para lo cual se deberá mejorar la 
formación docente con estándares más 
exigentes y mejores incentivos salaria-
les basados en el desempeño profesio-
nal. Fomentar la investigación aplicada 
con Universidades, como la creación 
de alianzas Universidad-Empresa y una 
promoción del idioma inglés para con-
solidar un auténtico desarrollo científi-
co y empresarial.

Frente a lo anterior podemos extraer 
algunas conclusiones que nos pueden 

inducir a visualizar sobre qué Gobierno 
es el que necesitaremos. Para concluir 
deberemos establecer que éste debe 
ser un gobierno pragmático, eficiente y 
orientado a resultados, dejando de lado 
ideologías extremas y centrando su ac-
ción en crecimiento económico, seguri-
dad y bienestar social. 

Considerando lo anterior podemos 
visualizar la necesidad de un Gobierno 
con “liderazgo firme y capacidad de ges-
tión”, con un presidente (a) y gabinete 
con experiencia en gestión pública y 
privada con capacidad de tomar deci-
siones rápidas y efectivas y sin populis-
mo alguno. 

Además debe existir claridad en el 
modelo económico de libre mercado 
con inclusión social que el país decidió 
hace décadas pasadas, ajustando los 
impuestos para estimular el crecimiento 
sin dañar el empleo. 

También se debe estimular un Esta-
do eficiente y moderno con reducción 
del gasto innecesario. Éste debe preo-
cuparse por aumentar la transparencia 
y disminuir la corrupción de la gestión 
pública.

Podemos finalmente concluir que 
Chile necesita un gobierno técnico, efi-
ciente y con visión de futuro, que res-
taure la confianza en las instituciones y 
reactive el crecimiento. 

Con estas claves dependerá de UD. a 
quien elije para liderar los destinos de 
nuestro país, considerando a los parla-
mentarios y a un equipo técnico que les 
otorgue la solidez necesaria para eje-
cutar las reformas claves que necesita 
nuestro país, equilibrando el crecimien-
to económico con las demandas socia-
les legítimas de todos los chilenos.

El próximo gobierno deberá implementar 
profundos cambios económicos y sociales
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Escribe: Teófilo Cisterna Gallardo

Estimado cliente: 

La Energía es un asunto de todos y 
nuestra compañía quiere servirle con 
responsabilidad, eficiencia y, por qué 
no decirlo, también con patriotismo. 
Entonces no afecte su seguridad y 
tampoco ponga en riesgo a su comu-
nidad: pagar a tiempo es un deber no 
solo individual, sino también social. 

¿Qué significa pagar a tiempo? 
Significa que podemos adquirir y revi-
sar de manera periódica los transfor-
madores última generación. Significa 
sincronizar las cargas en cada subesta-
ción y velar por el funcionamiento del 
Sistema Interconectado Central. Signi-
fica, por último, afrontar con éxito las 
contingencias adicionales y disminuir 
los factores de riesgo. Por ejemplo: 
hemos tenido problemas puntuales 
con fa continuidad del servicio, pero 
cuando se suspendió la continuidad, 
el servicio se mantuvo intacto; y cuan-
do se cayó el servicio, la continuidad 
siguió operando. 

La mejor prueba de lo anterior, es que 
la empresa sigue trabajando para us-
ted normalmente y en esta oportuni-
dad, el Departamento de Cobranzas le 
recuerda que puede cancelar su cuen-
ta en los lugares habilitados, en Servi-
pag, Sencillito o acogerse al convenio 
de pago automático. 

No se arriesgue a suspensiones y pa-
gue puntualmente. Si no lo hace, nos 
veremos obligados a suspender la 
continuidad del servicio, de forma in-

mediata y de acuerdo al artículo 141 
D.F.L. Nº 4 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.

En beneficio de la transparencia y de 
una mejor comunicación con nuestros 
clientes, le recordamos que su cuenta 
ha sido personalizada, para brindar-
le una mejor atención. Sus parámetros 
son los siguientes: 

Boleta: 1456799076532 
Número interno: 70002968445312 
Número de instalación: 
GY7645108UR472 
Número de cliente: 490942217 
Ruta: HT58332JJ651 

COMPENSACIONES 
Interrupción de la continuidad: 1.459 
segundos. 
Interrupción del servicio: 1250 segun-
dos. 
Interrupción de la continuidad del 
servicio: O segundos 
Interrupciones parciales: 2 
Interrupciones interrupciones: O 
Interrupciones totales: O 
Costo de falla: 235,04 (pesos kWh) 

Total a pagar por compensación: 4 
pesos. 
Menos ajuste sencillo: - 4 pesos 
Ajuste sencillo anterior: - 87 pesos 
Total: - 87 pesos. 

DETALLE DE CUENTA 
Energía base (465 kWh): 25.469 pesos. 
Cargo fijo: 4.670 pesos. 
Cargo variable: 1.230 pesos. 
Cargo único sistema troncal: 390 pesos. 

Menos ajuste sencillo: O peso. 
Ajuste sencillo anterior: 95. 
Otros cargos: 4.540 pesos 
Límite de invierno (1): 725 kWh (30 
días) 
Otros cargos según (1): 3.210 pesos. 
Otros saldos anteriores: 1.980 pesos. 
Cargo por compensaciones: 87 pesos. 

TOTAL A PAGAR 
Boleta: 41.671 pesos. 
Otros cargos: 490 pesos. 
Otros saldos anteriores: 356 pesos. 

TOTAL TOTAL 
Boleta: 42.517 pesos. 
(Valores con IVA. Tarifas fijada según 
decreto Nº385/2008. Publicado en El 
Diario Oficial del 8-4-2009) 
Costos de correo envío postal: 289 pe-
sos. 

TOTAL: Pago cortado 
Boleta: 42.806 pesos 

Las cuentas poco claras en el 
suministro de energía eléctrica

“En beneficio de 
la transparencia 
y de una mejor 

comunicación con 
nuestros clientes, 
le recordamos que 
su cuenta ha sido 

personalizada, 
para brindarle una 
mejor atención”. 
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