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LA SERENA

Brasil 431. Casilla 556.

MESA CENTRAL Fono (51) 2 200400 

GERENCIA Fono (51) 2 200410

CIRCULACION Brasil 431.
Fono: (51) 2 200400. La Serena

PUBLICIDAD Fono (51) 2 200410

SUSCRIPCIONES Fono(51) 2 200400

COQUIMBO 

Centro Impresor El Día Barrio Industrial, 

Calle Nueva Dos 1240. 

Fono (51) 2 200400

OVALLE 

Miguel Aguirre 109. 

Fono: (53)2 448271 - (53)2 448272-

Horario de atención lunes a viernes 

de 09:30 a 12:45 horas 15:30 a 18:00 horas.

Sábados de 10:00 a 12:00 horas.
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OPINIÓN

“Lo que diferencia a hombres y mujeres del resto de los 
seres vivos es que los primeros pueden ser definidos como 
los únicos seres que festejan”, señala la historiadora Paulina 
Peralta en su libro ¡Chile tiene Fiesta!, donde aborda el origen y 
evolución de las celebraciones del 18 de Septiembre. Lo festivo 
-agrega la académica- es un rasgo esencial de lo humano.
D e b i d o  a  s u  r e l e v a n c i a  s o c i a l  y  c u l t u r a l ”.
En el caso de nuestras Fiestas Patrias, éstas han cum-
plido una importante función social y política a lo largo 
de nuestra historia. En el inicio de nuestra vida como 
país independiente había tres momentos distintos de 
celebración: el  12 de febrero, cuando se firmó el Acta de 
la Independencia; el 5 de abril, en reconocimiento de la 
decisiva Batalla de Maipú; y el 18 de septiembre, día en 
que se conformó la primera Junta Nacional de Gobierno.  
Con el paso de los años, por razones económicas y de 
orden público, las elites gobernantes estimaron que era 
necesario restringir esta multiplicidad festiva, instau-
rando el “18” como fiesta cívica nacional durante la dé-
cada del 30 del siglo XIX. A partir de ese momento, esta 
celebración cumplió un papel clave en la construcción 
simbólica del Estado-Nación que germinaba luego de las 
luchas emancipatorias. Fue un vehículo privilegiado de 
difusión del sentimiento patriótico, con lo que se bus-
caba generar adhesión popular y sentido de pertenencia 
hacia el sistema político y social de la naciente república.  
La construcción de las Fiestas Patrias fue un proceso 
dirigido por la clase dominante, lo que se expresa en sus 
instancias oficiales de celebración, como la parada militar, 
el Te Deum, los bailes en la casa de gobierno. Sin embargo, 
esta fiesta republicana también se nutrió de “elementos 
aportados por el mundo popular, los cuales están presentes 
hasta el día de hoy”, explica la historiadora. Este sector 
social tiñó al “18” de su carácter lúdico y carnavalesco, 
replicando el espíritu que se respiraba en las ramadas y 
chinganas, los principales espacios de socialización festiva 
del “pueblo”, que son antecesores de las actuales fondas.
Casi dos siglos han transcurrido de esa época, y en el Chile 
del siglo XXI seguimos celebrando las Fiestas Patrias desde 
estas dos dimensiones.  Hoy en día, es habitual ver a niños 
extranjeros participando activamente en la celebración del 
“18”.   Es una señal de que, en una sociedad marcada por 
la inmigración, las Fiestas Patrias podrían constituirse en 
una instancia que contribuya a reimaginar nuestra comu-
nidad nacional. Estudiantes migrantes bailando la cueca 
y danzas mapuches, y, a la vez, mostrando y practicando 
sus costumbres y tradiciones, junto a sus compañeros de 
origen chileno e indígena acompañándolos con respeto y 
genuina curiosidad; sería una forma de legitimar colecti-
vamente una identidad nacional integradora, en la que se 
acepte a Chile como una sociedad multicultural.

Fiestas patrias en 
un Chile multicultural

José Albuccó, académico Universidad Católica Silva 
Henríquez y creador del blog Patrimonio y Arte

Con cada Fiestas Patrias, los serenenses 
buscan revivir tradiciones que por genera-
ciones han fortalecido el sentido de perte-
nencia y comunidad.  Tal como es la fiesta 
de La Pampilla en Coquimbo.

Este año no fue la excepción, con el em-
blemático parque Gabriel Coll convirtién-
dose nuevamente en el epicentro de las 
celebraciones familiares. Sin embargo, no 
podemos ignorar el sentimiento de pér-
dida que ha dejado atrás una costumbre 
que durante años caracterizó a la ciu-
dad: la concurrencia masiva a los llanos 
de la Quebrada del Jardín, un espacio 
que fue el corazón de estas festividades.
El dejar de lado esta tradición es, sin duda, 
un golpe a las costumbres que tanto iden-
tificaban a La Serena. 

No obstante, la adaptación a nuevos es-
pacios como el parque Gabriel Coll ha per-

mitido que el espíritu festivo siga vigente. 
Familias de todos los rincones de la ciudad 
se congregan en este pulmón verde para 
disfrutar de la música, los asados, y las 
actividades que unen a grandes y chicos 
en una misma celebración.  

La asistencia de vecinos de distintos 
sectores gracias a estar en pleno centro de 
la comuna, refleja la importancia que tiene 
este evento, no solo como un espacio de 
esparcimiento, sino como un legado que 
se transmite de generación en generación.
El parque Gabriel Coll ha sabido transfor-
marse en un digno sucesor de las antiguas 
pampillas, ofreciendo un entorno seguro y 
familiar que, tras la pandemia, ha permiti-
do a los serenenses reconectarse con sus 
tradiciones. La presencia de Seguridad 
Ciudadana y el ambiente familiar han sido 
claves para que los asistentes,

Parque Gabriel Coll
Familias de todos los rincones de la ciudad se congregan en este 

pulmón verde para disfrutar de la música, los asados, y las actividades 
que unen a grandes y chicos en una misma celebración.  

EDITORIAL

¿Qué es el Desierto Florido? 
Esta es una pregunta sencilla 
y a la vez compleja para las 
ciencias biológicas. A grandes 
rasgos, se entiende como un 
fenómeno de la primavera, 
donde aparece una gran di-
versidad de flores en una zona 
desértica del país, en este 
caso las regiones de Coquimbo 

y Atacama, y para que pue-
dan aparecer estas flores en 
la primavera tiene que haber 
habido abundantes lluvias en 
el invierno anterior y también 
suficiente frío.

Ambas condiciones son muy 
relevantes porque tanto el frío 
como las abundantes lluvias, 
permiten que las semillas y los 
bulbos rompan su dormancia 
y puedan germinar.

Existen plantas que perduran 
en forma de semilla y otras, las 
llamadas geófitas, que perduran 
en forma de bulbo. Por ejem-
plo, dentro de las plantas que 
germinan a partir de semillas, 
se encuentran: malva de cam-
po, suspiro, pata de guanaco. 
Dentro de las plantas de bulbos 
tenemos todas las añañucas, 
los cebollines, también los lirios 
de campo y la garra de león, que 
tienen más bien un rizoma, pero 
funcionan de la misma forma 
que un bulbo en este caso.

Desde hace algunas semanas 

se pueden observar las prime-
ras flores características del 
Desierto Florido, y las podemos 
observar en cerros, quebradas 
y costa.

En la zona costera es más fácil 
de encontrar mayor diversidad 
en espacios más reducidos. Y 
en las zonas del interior, es más 
probable, si es que ocurre, que 
se den extensos mantos de ki-
lómetros cuadrados con rosado 
o con blanco, dependiendo de 
las plantas.

El Desierto Florido es parte de 
un ecosistema muy sensible a 
todo tipo de intervención. No es 
recomendable caminar entre las 
flores ni tampoco arrancar las 
flores tratando de llevar un ramo 
para la casa porque ninguna de 
las plantas va a sobrevivir más 
que uno o dos días en el florero, 
mientras que en naturaleza 
podrían permanecer durante 
semanas, entregando alegría 
y asombro a muchas personas 
que puedan ir a visitar.

¿Qué dice la 
ciencia sobre 
el Desierto 
Florido?

OPINIÓN

Dra. Alexandra Stoll, 
líder del Laboratorio de 
Microbiología del Centro 
Científi co CEAZA
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