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Resumen 
 
 
Esta obra tiene por fin Recopilar y dar a conocer el trabajo realizado por la 

orden franciscana en Chile y específicamente en la región de Magallanes a 

través de la recopilación bibliográfica y entrevista en profundidad a miembros de 

esta orden, cabe mencionar que nuestro trabajo pretende ser una introducción a 

un análisis histórico mayor de esta orden y su relación con la región. 

A nivel de resultados obtenidos, reluce  la labor franciscana en los distintos 

procesos de la historia de Chile. Así también se destaca el trabajo desarrollado 

por los misioneros en los inicios de la colonia de Magallanes y su participación 

en el desarrollo de esta, partiendo de una relación política del estado con los 

misioneros. Igualmente hacemos hincapié en el retorno de la misión franciscana 

en el siglo XXI a Magallanes, dejando de manifiesto que las ideas de Francisco 

aun se encuentran vigentes en lo que respecta a trabajar con los marginados, 

en post de un desarrollo integral. 
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Capitulo I 
Presentación de la obra 
 
 

1.1 Introducción 
 

 

Al momento de plantear la posibilidad de recopilar información existente sobre 

la misión franciscana en Magallanes, hemos tenido consideración en la 

importancia de este trabajo, por la simple razón del poder profundizar  y ayudar 

quizás, en la construcción de una historia Magallánica conocedora de sus 

raíces con la necesaria angustia de saber cada día más acerca del acontecer 

que esta historia nos a regalado de la mano de personas, grupos sociales e 

instituciones que han sido huella en el caminar de nuestra la región.  

 

Es por ello que este trabajo presenta un recorrido llevado adelante por hombres 

venidos de otros lugares pero que hicieron caso al llamado de su propia 

voluntad de hacerse parte en las indómitas y agrestes estepas patagónicas con 

el fin de hacer del hombre un ser más integro y capacitado, sin olvidar las 

necesidades pasadas por estos franciscanos que enarbolan la bandera de la fe 

en Dios y la dignidad de las personas en los rincones más desgraciados de la 

incipiente nación denominada Chile. 

 

Es la orden Franciscana a través de sus capellanes, la encargada de instruir en 

todo sentido a los primeros habitantes de esta lejana zona austral, son ellos 

quienes llevan y enseñan la fe en dios, pero sobre todas las cosas realizan una 

lucha inclaudicable en favor de la superación como “persona” del ser humano.  
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Es de recordar que estos hombres de fe realizan su labor dentro de un contexto 

en cual se reside en una colonia penal con características de zona de destierro, 

asunto que pone necesariamente en el tapete lo complejo de aquel momento y 

que hace de estas misiones, una expresión de entrega aun mayor de modo tal 

que se reviste de características épicas dado los resultados obtenidos en dicha 

empresa que se presentan a continuación. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Objetivo Principal:  

 

Recopilar y dar a conocer el trabajo realizado por la orden franciscana en 

Chile y específicamente en la región de Magallanes. 

 

Objetivos secundarios:  

 

+ Ofrecer un análisis de la obra misionera, de manera generar una introducción 

a la orden. 

 

+ Entrevistar a personas de la congregación, a modo de investigar una visión 

desde dentro de la labor misionera en Magallanes. 

 

+ Investigar la obra misionera franciscana en Magallanes, dejando de 

manifiesto el porque existe un vacío en su presencia. 
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1.3 Justificación 
 

 

El trabajo realizado por la orden es de vital importancia en Chile sobre todo si 

consideramos que gran parte de la historia de este, se encuentra ligado a la 

presencia de los frailes franciscanos en nuestro territorio. De esta manera para 

nosotros cobra vital importancia el hecho de vincular una historia institucional 

nacional con la región de Magallanes, además el tratar enlazar las propias 

necesidades vividas en los albores de la región con los instrumentos elaborados 

desde el plano gubernamental nacional para conseguir solucionar dichas 

cualidades paupérrimas iniciales. 

 

Recordemos que en cada momento de la historia de Chile estuvo la presencia 

de estos hermanos, desde la colonia hasta la actualidad han realizado una labor 

de alto sacrificio que la ha llevado a estar presente en el asentamiento de los 

primeros habitantes de Magallanes. Fueron ellos, los franciscanos quienes 

entregaron conocimiento y trataron de educar a la comunidad, dejando entrever 

altos conocimientos y aptitudes de modo tal que son estos quienes proponen 

incluso el hecho trasladar la colonia a la zona de la actual Punta Arenas1. 

 

Todo este conjunto de hechos hacen llamar la atención por la gran entrega y 

compromiso de estos frailes para con esta zona, inclusive hay quienes adoptan 

nuestro territorio y lo hacen propio con el fin de entregar lo mejor de ellos en 

pos de la superación del hombre y su dignidad humana. 

 

Otro elemento que mueve esta investigación es poder dar pié a futuros 

procesos investigativos de la orden, y dar a conocer fondos bibliográficos ricos 

                                        
1 Propuesta hecha por el actual intendente Jose de los Santos Mardones en conjunto con el fray 
Domingo Passolini 
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en baterías epistolares, de modo tal de encontrar directrices para continuar 

investigaciones que den aun más realce a la orden franciscana que se hizo 

parte en Magallanes como lo requería el momento histórico, al igual como lo 

hizo en el resto de nuestra joven historia de nación libre y soberana.  

 

 

Técnicas de recolección de información 
 

 

Entrevista en profundidad 
 

 

Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Las entrevistas 

cualitativas han sido descriptas como no, directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas. 

 

Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad"2 para referimos a este 

método de investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en profundidad 

entendemos reiterados encuentros cara a cara entre" el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o,  

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot 

recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, 

y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. 

 

                                        
2 http://es.wikipedia.org/wiki/entrevista_profundidad 
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El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas 

hacer y cómo hacerlas. 

 

 

Fuentes secundarias 
 

 

Las fuentes secundarias3 son textos basados en fuentes primarias, e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En el estudio de la 

historia, las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron 

escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados. 

 

Una fuente secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de 

información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. Una 

fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente 

primaria.  

 

Una fuente primaria no es, por defecto, más acreditada o precisa que una 

fuente secundaria. Las fuentes secundarias están sujetas a revisión de pares, 

están bien documentadas y están normalmente producidas a través de 

instituciones donde la precisión metodológica es importante para el prestigio del 

autor. Una fuente primaria como una entrada en un dietario puede ser, en el 

mejor caso, sólo reflejo de los eventos vistos por una sola persona, lo que no 

necesariamente es verdadero, preciso o completo. Los historiadores someten a 

ambos tipos de fuentes a un alto nivel de escrutinio. 

 

 

                                        
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
 

 

2.1 Orden religiosa 
 

 

Las Órdenes religiosas son Institutos religiosos de la Iglesia Católica. Están 

compuestas por grupos de personas cuyos individuos están unidos por una 

regla establecida por el fundador de dicha orden. Son la consecuencia del 

monacato en comunidad, de aquellos monjes que primero viven en soledad 

hasta que tienen que reunirse y compartir una vida religiosa porque el número 

de personas así lo requiere. Cada una de estas comunidades adoptó una regla 

de convivencia y un nombre. La aspiración común que tenían estas gentes era 

la de llevar una vida apostólica semejante a la de los discípulos de Jesús, bien 

siguiendo un modelo activo o bien contemplativo, en un estado de Vida 

consagrada. Las órdenes tienen su esplendor desde finales del siglo XI hasta el 

XIII y desde el siglo XIV al XIX. Se diferencian de las Congregaciones en que 

parte de sus miembros, o todos, emiten votos solemnes4. 

 

 

2.2 Fraile 
 

 

El nombre de Fraile viene del latín "frater" y significa "hermano". 

                                        
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_religiosa 
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Nombre utilizado para referirse en la Iglesia Católica a los miembros de las 

Órdenes Mendicantes, nacidas en el Siglo XIII pregonando la renuncia a las 

riquezas materiales y la acción apostólica y evangelizadora. El significado de 

"Hermano" implica la existencia de relaciones de fraternidad entre los 

integrantes de la comunidad. En estas órdenes (Dominicos, Franciscanos de 

diversas ramas, Agustinos, Sevitas y Carmelitas) es común utilizar el término 

"fray" como prefijo5. 

 

 

2.3 Las instituciones 
 

 

Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que gobiernan 

el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o 

coincidir con una sociedad entera). Las instituciones trascienden las vidas e 

intenciones humanas al identificarse con la permanencia de un propósito social, 

y gobiernan el comportamiento humano cooperativo mediante la elaboración e 

implantación de reglas. 

 

El término institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares 

organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como estructuras y 

mecanismos de orden social en la especie humana, las instituciones son uno de 

los principales objetos de estudio en las ciencias sociales, como sociología, 

ciencia política y economía. Las instituciones son un tema de estudio central 

para el derecho, el régimen formal para la elaboración e implantación de reglas. 

La creación y evolución de las instituciones es un asunto central para la historia, 

y una de sus principales secciones es la historia de las instituciones. El 
                                        
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Fraile 
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institucionalismo es un enfoque particular o tendencia de algunas de estas 

ciencias sociales. 

 

Derivado del origen etimológico de institutio (en latín educación), una institución 

es un establecimiento u organismo que realiza una labor social de tipo 

educativo y cultural, como los institutos de enseñanza o investigación o los 

museos. Del mismo origen vienen instrucción, instructor e institutriz. 

 

El término institución no tiene por qué ser un lugar físico. Una institución es, por 

ejemplo, el conducir un automóvil por la derecha en ciertos países. También 

puede ampliarse el concepto para designar a una persona de especial 

consideración, veneración y respeto. Hay muchos grados de instituciones, 

formales e informales. El estudio de estas instituciones es de gran valor para 

entender muchos comportamientos políticos, económicos, etc. 

 

Una de las definiciones más claras de institución es: "Conjunto de reglas que 

articulan y organizan las interrelaciones económicas, políticas y sociales entre 

los individuos y grupos sociales"6. Otra idea que se asocia a institución es la 

siguiente: “Las instituciones son las reglas formales o informales que 

estructuran la interacción social, los incentivos y restricciones que dan forma a 

la interacción humana”7. 

 

Existen instituciones formales que son reguladas por normas legales e 

instituciones informales como hábitos culturales. Las instituciones aplican 

restricciones para: -Modelar las interacciones humanas -Reducir la 

incertidumbre -Guiar la interacción humana. El estudio de las instituciones 

                                        
6 Ayala Jose, estudioso de las instituciones de origen Español, se especializa en el estudio de las 
instituciones a partir de la sociología. 
7 North E. 1990 
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define formas de enfrentar la forma que se tomará para el análisis de estas, 

para nuestro caso se tomará la estructura de neo institucionalismo. 

 

 

2.4 Historia de las instituciones 
 

 

La Historia de las Instituciones es la especialidad historiográfica cuyo objeto son 

las instituciones. 

 

Especialmente son objeto de esta especialidad las instituciones políticas, que 

de hecho permiten periodizar la historia. La principal de todas, el Estado, puede 

verse desde sus orígenes con la polis clásica, la Monarquía Helenística, el 

Imperio Romano, los Reinos Germánicos, la Monarquía Feudal, la Monarquía 

Autoritaria, la Monarquía Absoluta, el Estado Liberal, el Estado Social. También 

son objeto de la disciplina el resto de las instituciones políticas, locales 

(ayuntamientos), judiciales, legislativas... 

 

Las instituciones de otro tipo, más propiamente serían el objeto de la historia 

económica y social: las instituciones sociales (el matrimonio, la familia...), las 

instituciones económicas (por ejemplo la banca, la empresa...), siendo la mayor 

parte de ellas mixtas (el feudo, el señorío, el mayorazgo, la propiedad, la 

escuela, el ejército...). En particular, serían objeto de la historia eclesiástica las 

instituciones religiosas (la misma Iglesia, el clero y cada una de sus secciones, 

monasterios, catedrales, parroquias...) 

 

Al ser las instituciones grandes productoras de documentación, su historia se 

justifica fácilmente por la disponibilidad de materia prima para su estudio. 
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2.5 El neo institucionalismo 
 

 

En la teoría social contemporánea se observa un resurgimiento de la 

preocupación por las instituciones en los últimos años, esta preocupación se 

identifica como “neoinstitucionalismo”8. Esta referencia al neo institucionalismo, 

remite por su parte, a dos cuestiones: la primera es la que trata de buscar 

cuáles son sus características básicas, y cuáles son sus bases teóricas; la 

segunda trata de establecer cuáles son las diferencias entre el viejo y el nuevo 

institucionalismo. 

 

La renovada preocupación por las instituciones, que atraviesa a la ciencia 

política, la sociología, los estudios organizacionales, la historia y la economía, 

“se enfoca fundamentalmente en la incidencia que éstas tienen sobre los 

resultados sociales y políticos”9. 

 

“Teóricamente el denominado neoinstitucionalismo debe situarse como una 

reacción frente a las perspectivas conductistas, como estructuralistas en las 

ciencias sociales”10. De acuerdo con estos desarrollos teóricos, los resultados 

sociales eran, o bien producto de los resultados de las conductas individuales, o 

bien eran reflejo de determinaciones estructurales. En otras palabras, fue una 

reacción a considerar al sujeto en un extremo como un actor autónomo y todo 

poderoso, mientras en el otro como absolutamente sujetado por estructuras que 

marcan sus posibilidades de acción. 

 

                                        
8 March y Olsen, 1997 
9 Hall y Taylor, 1996 
10 (Powell y Di Maggio, 1999; Goodin, 1996 
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En términos de la tensión entre agencia y estructura se puede decir que el viejo 

institucionalismo da cuenta de estructuras sin actores. 

Probablemente, más allá de estas cuestiones comunes generales, existen 

múltiples diferencias entre los distintos enfoques neoinstitucionalistas, que 

adquieren características distintivas de acuerdo con las diferentes disciplinas en 

las que se utiliza el enfoque. En este sentido, el neoinstitucionalismo se 

constituye en una unidad de análisis multidisciplinario que ubicada en el intento 

de combinar acción y estructura en el análisis de los resultados sociales, 

presenta diferencias significativas en su aplicación, diferencias relacionadas 

estrechamente con los recorridos de las disciplinas que la aplican. 

 

Es por ello que podemos pensar que en el neoinstitucionalismo como unidad de 

análisis multidisciplinario, convergen diferentes enfoques que tratan de dar 

cuenta de su definición de instituciones, de actores, de la relación entre 

instituciones y actores, y de las explicaciones del cambio y la persistencia de las 

instituciones. 
 

 

2.6 Características Principales del neo institucionalismo 

desde la historia 
 

 

A los efectos de dar cuenta de las particularidades del neoinstitucionalismo en 

la historia, se presenta la siguiente caracterización en donde se hace una 

comparación entre el viejo y el nuevo institucionalismo, además de destacar sus 

características distintivas: 

 

Viejo Institucionalismo: historia de las instituciones sociales, políticas y 

económicas. 
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Esta visión privilegió la historia de las instituciones políticas, la cual se torno en 

historia social a su vez que se tornaba en historia de la vida diaria. 

 
Neo Institucionalismo: crítica al estructural-funcionalismo en historia. Combina 

un enfoque amplio con uno estrecho, el análisis de las grandes instituciones 

sociales (familia, Iglesia, empresa, etc.) con el análisis de agencias estatales en 

forma estrecha.11  

 

 

2.7 Origen y conceptualización del neo institucionalismo 

histórico 
 

 

Surge entre las décadas de los años sesenta y setenta en Estados Unidos, 

como forma de oposición al conductismo y al estructural funcionalismo.  

Sin embargo toma de cada uno de ellos elementos que sintetizará en la 

aproximación propuesta. Los principales antecedentes en su formación son el 

pluralismo y el neomarxismo. 

 

 

                                        
11 . Se desarrolla esta idea en los trabajos de Evans, Rueschemeyer y Skoopol (1979); Steinmo, Thelen y 
Longstreth (1992), y Skoopol (1992) 
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Capítulo III  
Texto de investigación 
 

 

3.1 Origen de la orden 
 

 

La orden Franciscana surge en un contexto disímil al que surge nuestro propio 

país, en donde las luchas sociales eran diversas pero que sin lugar a duda 

mantenían la idea de dignificar la figura del hombre mas allá de los contextos 

sociales, estableciendo al hombre dentro de una realidad temporal de continuo 

cambio y con fuentes culturales diversas y complejas, pero con la necesidad de 

establecer conexiones que hagan tomar conciencia de una asociatividad 

hermanable. 

 

Francisco iniciador de la orden se establece en un tiempo de la alta edad 

media, este surge del estrato burgués, con padre burgués y madre noble, 

elementos necesarios de nombrar para comprender la labor que se va a 

imponer Francisco al momento de organizar su movimiento.  

 

En tiempos de Francisco la Iglesia sustenta los tres poderes conocidos 

económico político y religioso, de esta forma la iglesia se constituye en una 

institución fuerte con una estructura altamente jerarquizada elemento heredado 

del sistema social que se ha ido desarrollando a lo largo del periodo en Europa, 

la problemática es que este sistema social que asume la Iglesia venia cayendo 

y con ello arrastrara a esta institución. 
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Entendiendo el momento histórico de Francisco este produce un quiebre al 

proponer relaciones sociales de carácter horizontal, rompiendo con la jerarquía 

de las relaciones cultivadas a lo largo de todo este periodo. Y es en ese 

contexto que Francisco propone la necesidad de establecer vínculos con el 

margen de las ciudades con la marginalidad con la periferia, determinando de 

esta manera el foco de atención de la orden y definiendo su accionar dentro del 

contexto histórico hasta ese entonces conocido y bajo la influencia europea. 

 

Las ideas de Francisco se encuadran dentro de los movimientos pauperisticos 

que plantean la vivencia de la fe desde la pobreza, fundamentan la pobreza de 

cristo en los escritos bíblicos. Por tanto Francisco no es originario en vivir el 

evangelio en radicalidad existen otros movimientos que también postulas estos 

elementos al margen de la iglesia cayendo de pronto en herejía la diferencia es 

que Francisco reconoce la autoridad del Papa dentro de la Iglesia y para su 

movimiento. 

 

Es por ello atinado decir que en el tiempo de Francisco se esta experimentando 

el cambio de una época que se va a expresar mayormente modificado al 

establecerse dentro del espectro social una nueva clase la burguesía que 

irrumpirá con fuerza el mapa social de la época generando nuevas formas de 

relacionarse y modificando la forma de cómo se había llevado a delante la vida 

en Europa.  

 

Este cambio es tan brutal que hasta las propias ciudades se reorganizan 

generando los primeros guetos, compuesto de mano de obra, campesinos y 

artesanos ubicados espacialmente al margen de las ciudades, lugares que se 

convertirán en el foco donde francisco comenzará a vivir su espiritualidad.  
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Francisco llama a quienes quieren continuar su forma de vida hermanos 

nomenclatura que establece igualdad en el trato y un alto poder de servicio ya 

que estos están al servicio del padre.  

 

Y es en este sentido que establece Francisco su modo de entablar diálogo con 

los más necesitados de su tiempo, y que se perpetua hasta nuestros tiempos y 

que en momentos en que se establecían los inicios de nuestra historia como 

nación de la misma manera se entablaron relaciones con los lugares 

necesitados de misioneros funciones que determinaron el trabajo de la orden 

dentro de Latinoamérica. 
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3.2 La Orden Franciscana en Chile 
 

 

La llegada de la orden Franciscana al territorio Chileno esta atada sin duda 

alguna a la conquista del territorio como tal, pues será don Pedro de Valdivia 

quien solicite la presencia de frailes misioneros con el fin de extender la fe 

cristiana, tal petición será oportunamente atendida por el príncipe Felipe de 

España quien a través de cedulas reales instruye a los provinciales de las 

ordenes Dominicana y Franciscana del Perú el envío a Chile de una 

determinada cantidad de frailes misioneros. Esta situación será el punto inicial 

de una larga presencia evangelizadora en el territorio de Chile que ira 

acompañando en todo momento su desarrollo, primero como una colonia de la 

Monarquía Española y hasta la actualidad ya como un País con un Estado 

consolidado. 

 

 En octubre de 1553 llegan a Santiago de Chile cinco frailes franciscanos 

menores provenientes de la provincia de los doce Apóstoles del Perú con el 

propósito de "fundar el convento e iglesia para la doctrina de españoles e 

indios". Es la segunda orden religiosa que llega a Chile; antes lo habían hecho 

los mercedarios.12 

 

Entre las primeras obras hechas por los frailes recién llegados podemos 

destacar la fundación de los conventos de Santa Lucía,  de la Inmaculada 

Concepción y de Nuestra Señora del Socorro. Es en la ermita dedicada a esta 

última y gracias a una donación hecha por Rodrigo Quiroga en donde los 

Hermanos levantan su primer convento y que con el correr del tiempo se 

                                        
12 http://www.museosanfrancisco.cl/Franciscanos.htm 
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convirtió en el centro de todas las operaciones evangelizadoras que los 

hermanos menores emprendieron en Chile.13 

 

Su tarea evangelizadora se vio mermada en gran parte al percatarse de las 

grandes diferencias religiosas entre el cristianismo y las creencias de los 

pueblos que querían ser evangelizados, esto sumado al maltrato de algunos 

conquistadores mas la complicada situación geográfica hizo muy difícil de llevar 

a cabo no solo la misión Franciscana, sino también otras como la Jesuita. 

Entre los episodios más simbólicos e importantes que les toca vivir a la 

comunidad Franciscana en el reino de Chile, se encuentra el conocido desastre 

de Curalava, pues durante este levantamiento indígena son asesinados varios 

frailes entre los que se encuentra el ministro provincial fray Juan Tobar. Al igual 

que este ultimo  encontramos otros sucesos en los cuales hay victimas que 

lamentar, tal es el caso del asedio de los indígenas a Villarrica o la defensa de 

Osorno. Finalmente casi en todo levantamiento indígena que dejara victimas se 

podía mencionar algún fraile de por medio. Estos últimos sucesos marcarían 

fuertemente el trabajo evangelizador que trataron de realizar los frailes 

Franciscanos durante la segunda mitad del siglo XVI y el XVII. 

 

A pesar de todas las vicisitudes mencionadas anteriormente, los franciscanos 

realizaron una obra misionera bastante auténtica. Después de haber sufrido 

momentos de angustias, jamás pretendieron ni tuvieron un acto de venganza 

con los indios.14 

 

 

 

 
                                        
13 Presencia Franciscana en Chile, sinopsis histórica 1553-2003, Barrios Valdes, Marciano 
14 Guiñazu,H.R, los frailes en Chile a través de los siglos 
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3.2.1 Los Franciscanos y su actividad educativa 
 

 

A pesar de que contaban con el centro de estudios del convento del socorro, la 

Provincia de la Santísima Trinidad opta durante el siglo XVII por reforzar su 

preparación educativa y para esto funda el colegio de San Diego de Alcalá y el 

convento de la Recoleta, este ultimo cumplió con el objetivo de la formación 

espiritual en forma preponderante y el colegio de San Diego de Alcalá se 

encargo principalmente de la preparación intelectual para formar a quienes 

debían ejercer el magisterio en los centros de formación teológica y canónica.15 

La búsqueda de Dios por parte de los religiosos se puede lograr por dos vías: la 

de la mente y la del corazón. Los dominicos priorizaron la primera, los 

franciscanos la segunda. De ahí que los primeros muy pronto, en el siglo XVI,  

crearon en Santiago de Chile un centro teológico. En cambio los segundos, 

solamente a mediados del siglo XVII, fundaron  un centro de estudios 

superiores de teología que contemplaba la creación de cátedras de teología, 

artes y gramática para la formación de sacerdotes que debían ocupar los 

cargos de lectores, predicadores y confesores.16 

 

Sin embargo los franciscanos no solo se preocuparon de su formación, sino que 

además hicieron lo posible por enseñar lo máximo que estuviera a su alcance al 

resto de la comunidad este máximo se traducía principalmente en leer, escribir 

y contar. También enseñaban dentro de lo posible considerando los escasos 

recursos con los que contaban, algunos conocimientos de albañilería, 

carpintería, carpintería y otros oficios. 

 

                                        
15 Presencia Franciscana en Chile, sinopsis histórica 1553-2003, Barrios Valdes, Marciano 
16 Idem 
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La escuela popular nació en Chile a la sombra de las parroquias y de los 

conventos. Desde los primeros años del establecimiento de los españoles se 

intentó crear escuelas de gramática en las parroquias y de primeras letras en 

los conventos. Sin embargo, la situación de pobreza y el alzamiento araucano 

obstaculizaron esta aspiración durante los primeros veinticinco años. El primero 

en crear escuelas de gramática fue el obispo franciscano fray Antonio de San 

Miguel, quien incluso creó el primer Seminario en 1568 para formar sacerdotes 

y solicitó al rey la autorización y el financiamiento para fundar la primera 

universidad.17  

 

                                        
17 Idem 
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3.2.2 El siglo  XVIII 
 

 

Este siglo traería una mayor tranquilidad para la orden tomando en cuenta la 

disminución de los conflictos en la Araucanía, sin embargo la expulsión de los 

jesuitas en el año 1767, trajo consigo una nueva y gran responsabilidad para la 

institución Franciscana, si pensamos en la gran influencia estructural y 

educacional que tenían los jesuitas en el territorio, concluiremos que el trabajo 

de los frailes se multiplicaría considerablemente sin poder abastecer todas las 

necesidades de la comunidad como ellos habrían querido. 

 

A finales del siglo XVIII hay otro punto bastante controversial dentro de la 

historia de los Franciscanos en Chile, aquel que guarda relación con una 

sucesión  de conflictos internos de los cuales formaron parte varios miembros 

de la orden, esta seguidilla de desencuentros que se debían principalmente a 

distintas posiciones políticas, llegaría a su punto mas álgido con las distintas 

posturas adoptadas por el Español fray Joaquin Rispoli y el fray Chileno Jose 

Javier de Guzman, a raiz de los acuerdos  tomados por el Español en 1805. 

 

"La existencia de partidos dentro de la Orden, las influencias foráneas, la no 

disimulada ambición de algunos caudillos, el espíritu legalista, la creación 

artificial de una parcialidad (como la europea) y mil causas más fueron haciendo 

normal lo que era anormal"18 

 

 

                                        
18 “La alternativa en la provincia Franciscana”,PAF, Iturriaga Rigoberto 
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3.2.3 El siglo XIX 
 

 

Este siglo marcara de manera muy importante el trabajo de los hermanos en 

Chile. La llegada del proceso de independencia va a generar un quiebre 

considerando los frailes que se sentían fieles a la corona de España y por otra 

parte aquellos que apoyaron y se sentían parte del proceso de emancipación. 

Fueron entonces los franciscanos del colegio de San Ildefonso que estaba 

compuesto principalmente por españoles los que tomaron una posición de 

lealtad al rey. 

 

No es de extrañar entonces que en el primer cabildo abierto del 18 de 

septiembre de 1810 participaran tres religiosos Franciscanos. 

 

Los franciscanos en general tuvieron una importante participación durante el 

proceso vivido en este siglo, algunos sufrieron persecuciones y fueron 

castigados, tal es el caso de Fray Buenaventura Aránguiz, Lector en teología, 

religioso ilustrado que realizó la transcripción de El Cautiverio feliz que se 

conserva en la Biblioteca Nacional, sufrió mil penalidades a partir de 1814. Era 

un religioso irreprensible en su conducta religiosa, pero por considerarlo 

partidario de la causa patriótica, Mariano Osorio lo depuso de su cargo de 

Provincial, lo encarcelaron y maltrataron causándole la muerte.19 

 

Al igual que su discípulo fray Buenaventura Aránguiz, fray José Guzmán y 

Lecaros, primer historiador de la nueva época, sufrió persecución por sus ideas 

respecto a la independencia de Chile. Estuvo preso y a punto de ser enviado a 

las prisiones de Cádiz. Lo salvó el triunfo patriota de Chacabuco. El mismo 

relata detalladamente su via crucis  en la primera historia de Chile escrita 
                                        
19 Presencia Franciscana en Chile, sinopsis histórica 1553-2003, Barrios Valdes, Marciano 
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después de la Independencia, con el título de El chileno instruido en la historia 

topográfica, civil y política de su país.20 

 

Por otro lado cabe destacar que durante la primera mitad el siglo XIX la tarea 

misional fue bastante complicada debido principalmente a las constantes 

batallas por la independencia sin embargo ya a mediados de siglos se retoman 

las misiones. Para nosotros hay una en particular y que es la misión en 

Magallanes que comenzará con la importante labor del fraile Domingo 

Pasolini.21 

 

 

                                        
20 Idem 
21 Esta misión podrá ser vista con mayor detalle en un capitulo completo de esta tesis  
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3.2.4 Siglo XX 
 

 

Durante este periodo se consolidan en Chile la orden tercera o terciarios. 

Francisco piensa en esta orden tomando en consideración a aquellas personas 

que si bien sienten el llamado de la fe no pueden ingresar a las demás órdenes 

religiosas. Esta forma de ver y practicar la fe de Francisco es la que lo hizo 

diferente de los demás, es decir, el fue capaz de entender que para hacer el 

bien y ayudar a sus hermanos no existía requisito mas que el obrar de buena fe. 

La importancia de esta orden terciaria radica básicamente en la forma de 

funcionamiento general que poseen los seguidores de francisco y que tiene 

relación con la nula jerarquizacion que existe dentro de la orden, es decir, un 

terciario tiene el mismo derecho que un hermano menor su diferencia radica 

solo en detalles que no impiden el obrar de igual forma ante una situación 

determinada. 

Quizás en otras congregaciones religiosas puedan existir movimientos similares 

a los terciarios, pero es muy difícil que tengan la misma ingerencia o trato que 

estos. 

 

Gabriela Mistral milito en la orden tercera de San Francisco.22 

 

"Encargó en su testamento, a la Orden franciscana la custodia de la Medalla de 

oro y del Pergamino otorgado por la Academia Nobel, le encomendó la 

distribución del dinero proveniente de la publicación de sus obras a los niños 

pobres de su pueblo natal y le dejó encargada el reparto, a esos mismos niños, 

de los bienes que posee en su provincia". Según propia confesión dedicó treinta 

años a estudiar los escritos y la vida de San Francisco hasta empaparse de su 

espíritu".  
                                        
22 Presencia Franciscana en Chile, sinopsis histórica 1553-2003, Barrios Valdes, Marciano 
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"Su verso final cerró bien el libro de su vida y de su inspiración final: - Ahora 

Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha, que están de sobra ya 

todas las horas y fueron dichas todas las palabras.”23 

 

                                        
23 “Canto a San Francisco”, Fray Honorio de Aguilera 
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 3.3 Franciscanos en Chiloé 
 

 

Al momento de especificar la presencia franciscana en chiloé es necesario 

realizar una aclaración conceptual desde el plano de las jurisdicciones 

administrativas de la orden. Jurisdiccionalmente  la orden en Chile ha tenido 

varias organizaciones. Lo primero se establece como la Provincia de la 

Santísima Trinidad de Chile, erigida en 1565; en 1750 nace el Colegio de 

Misiones de Chillán; en 1837 se crea el Colegio de Misiones de Castro; en 1906 

se suprimen los Colegios de Misiones y se forma la  Provincia Misionera de los 

siete Gozos; – que luego tomara el seudónimo de los siete dolores por lo 

complejo de su administración –  en 1926 ésta se divide en dos Comisariatos, el 

de Chillan y el de Castro. Actualmente todas conforman la Provincia de la 

Santísima Trinidad. 

 

En esta Organización aparece la Presencia Franciscana el Chiloé que dará 

paso luego a la presencia Franciscana en Magallanes. Desde el plano de la 

primera comunidad franciscana en Chiloé esta atendida por la Provincia de la 

Santísima Trinidad hasta 1767.  

 

Esta se congrega en la isla grande en noviembre a 1568, un año después de la 

fundación de la ciudad llegaban a Castro los primeros integrantes de la 

Comunidad franciscana, que eran:  

Fr. Pedro de Constantina  

Fr. Juan de Vega  

Fr. Francisco Gálvez y  

Fr. Francisco Salcedo.  
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Dieron por titular y patrona de su iglesia y convento a la S. Virgen la advocación 

de Nuestra Señora de los Ángeles.  

 

Desde ese momento los franciscanos han estado presentes en los trabajos 

apostólicos y culturales de esta región. No sólo fueron misioneros, sino los 

primeros maestros de las primeras escuelas tanto para españoles como 

indígenas.  

 

El personal misionero de. la Orden que pasó a Chiloé fue siempre digno y 

adecuado.  

 

El apostolado se realizaba usando los medios de comunicación de la época: 

entregaban la doctrina del evangelio valiéndose de la poesía y de la 

versificación, del canto y de los Autos Sacramentales, de los instrumentos de 

cuerdas y de aire, y, sobre todo, por la Liturgia fielmente realizada, en 

conformidad a 10 ordenado por el Concilio de Trento, los Concilios Limenses, y 

las normas dadas por el Obispo de la Imperial.  

 

Se doctrinaba al pueblo indígena en su propio idioma o dialecto, utilizando el 

CHILIDUGO o Catecismo y Gramática, Castellano-Mapuche, escrita por el 

mismo Obispo.  

 

Es necesario manifestar la importancia de estos escritos para diagramar 

conexiones lingüísticas entre el castellano y mapudungun. 

 

Los misioneros tenían que recorrer todos los poblados y reducciones de la isla 

grande de Chiloé; del canal de Chacao al Sur; las Guaitecas, el archipiélago de 

los Chonos, el Guayaneco, el Zapatal, hasta la isla Wellington, lo que da 

comienzo a la zona Magallánica. Además atendían parte del continente, como 
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Carelmapu, Maullín y Calbuco. Todos los viajes lo hacían en débiles 

embarcaciones, con peligro constante de sus vidas.  

 

Es así como se comienza a transitar producto de la evangelización desde el 

archipiélago de Chiloé Hacia el sur generándose las primeras expresiones de 

evangelización sistemáticas desde la nación chilena hacia el territorio 

Magallánico. 

 

Desde 1615 al Archipiélago contó con la eficaz presencia de los Jesuítas. Pero 

ésta acabó en 1767, año en que la Compañía fue expulsada de los dominios de 

la Corona española. Con motivo de esa salida, todas las misiones chilotas 

quedaron, nuevamente, en manos de los misioneros franciscanos. 

 

Elemento que doto de altas necesidades por cubrir a los frailes en la zona de 

Chiloé entregándose principalmente a las actividades de misiones y 

mejoramiento de las iglesias, actividades que fueron reforzadas por frailes 

traídos desde el Perú específicamente del Colegio de Ocopa. Esta realidad de 

suministrar religiosos a las misiones de Chiloé siguió por larga data elemento 

que genera un flujo natural desde el Perú a Chiloé. Hay que tener presente que, 

según las leyes que regían a los Colegios Apost6licos, los religiosos que 

cumplían 10 anos al servicio de aquéllos podían regresar a sus Provincias 

madres o bien incorporarse a otra de su elección.  
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3.3.1 Colegio del Santísimo nombre de Jesús de Castro 
 

 

Permanecieron las Doctrinas o Reducciones indígenas de Chiloé a cargo de los 

misioneros franciscanos de Ocopa, hasta el tiempo en que Chile emprendió la 

guerra de su emancipación.  

 

La guerra de la Independencia produjo un desquiciamiento y desequilibrio muy 

fuerte en el aspecto religioso. Qué de dificultades y contratiempos, tanto en 

Chiloé como en el territorio de la Araucanía. Los sacerdotes españoles tuvieron 

que abandonar el territorio nacional sufriendo las Misiones en todo el país.  

 

Las de la Araucanía se destruyeron o quedaron acéfalas con excepción de 

algunas de la región de Valdivia, sostenidas por los franciscanos del Colegio de 

Chillán.  

 

En tales circunstancias, Fr. Zenón Badía, que vivía en calidad de Cura-

Doctrinero en la isla de Lemuy, solicitó del Supremo Gobierno el auxilio 

necesario para pasar a Italia en busca de Misioneros de su misma Orden, para 

dotar las antiguas y abandonadas Misiones de Araucanía y Chiloé.  

 

Accedió el Supremo Gobierno (formado en aquel entonces por el General 

Joaquín Prieto y su primer Ministro Diego Portales) a la ejemplar iniciativa de 

este celoso sacerdote y le entregó los poderes necesarios para recabar del 

Ministerio General de la Orden Franciscana en Italia todos los Misioneros que 

quisieran venir a ejercer el ministerio apostólico en las Misiones de Chile.  

 

El 3 de diciembre de 1835, el Padre Badía se embarcaba en un velero en 

Valparaíso. Llegando a Roma después de siete meses de penoso viaje, se 
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presentó al Ministro General y luego al Papa Gregorio XVI. Fue recibido con 

bondad, como lo hizo saber, en nota dirigida al Ministro de Culto el 15 de enero 

de 1837: "Con sólo haberle dicho al Sumo Pontífice y señores Cardenales que 

era enviado de Chile, me han mostrado un cariño singular, prefiriéndome en el 

pronto despacho de la Curia". Premunido ya con la licencia Pontificia dirigió una 

entusiasta Carta-Proclama dirigida a los religiosos de su Orden, invitándoles 

para tomar parte en la conversión de los indígenas chilenos. Acudieron a su 

llamado un crecido número de voluntarios, de los cuales aceptó a muchos, así 

sacerdotes como hermanos no clérigos. 

 

El grupo de frailes toma camino hacia la nueva responsabilidad al mando del 

padre Diego Chuffa debido a que el padre Badía debe permanecer en Roma 

por motivos administrativos. Llegan a Valparaíso en agosto de 1837 y una vez 

realizadas las maniobras diplomáticas son recibidos oficialmente por el Ministro 

provincial de la Santísima Trinidad Fr. Vicente Crespo Inzunza. Luego los frailes 

fueron trasladados al Colegio de Propaganda Fide de Castro, resolución 

tomada por los franciscanos tras consultar al gobierno de Chile, con lo cual se 

sella una de las primeras tretas diplomáticas de Chile ante la santa sede para el 

establecimiento de misioneros en la zona de Chiloé. 
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Capitulo IV 
La orden de Francisco en Magallanes 
 

 

4.1 Introducción 
 

 

La historia de la orden en Magallanes esta teñida por dos grandes lineamientos: 

el primero producto del desorden administrativo que se reflejaba en la colonia a 

relación de las complejas necesidades que veía el gobierno de Manuel Bulnes24 

de organizar y poblar la totalidad del territorio, lo cual genera la inestabilidad 

política en la colonia, y la necesidad de girar en los responsables de esta desde 

lo marcial a lo civil. El otro carril de conflicto que se genera es debido a las 

reformas administrativas que vive la propia iglesia que retarda toda acción en 

pos de la obra franciscana producto de la reorganización de diócesis del país. 

 

Desde el punto de vista histórico los primeros franciscanos que aparecen en 

páginas de la historia no son en el periodo de poblamiento de Manuel Bulnes 

para el sur país, estos aparecen en la Nao almiranta San Francisco con Pedro 

Sarmiento de Gamboa, y son Fr. Antonio Guadramiro y Cristóbal de Mérida 

quienes celebran, según cartas de Gamboa en noticias de la expedición, la 

primera misa en los territorios de la posterior región de Magallanes. Asunto que 

es rebatido por Fr. Rigoberto Iturriaga manifestando que “ya en 1520, cuando 

Magallanes descubre el estrecho, traía también su capellán, don Pedro de 

                                        
24 Presientes que establecen responsabilidades con la orden son Manuel Bulnes, Manuel Montt, 
Jose Joaquín Pérez, Federico Errázuriz y Aníbal Pinto, siendo los tres últimos del periodo liberal. 
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Valderrama, que celebra la primera Eucaristía en el territorio chileno y bautiza a 

un indio patagón”25. 

 

Luego en la segunda expedición de Sarmiento aparece con dos Frailes más Fr. 

Antonio Rodríguez y Fr. Jerónimo de Montoya futuros capellanes de las iglesias 

que Pedro Sarmiento pretendía fundar pero que luego estos junto a los demás 

tendrían un desenlace fatal. 

 

La relación de los franciscanos con Magallanes siendo este ya territorio 

nacional se pondría en marcha a mediados del siglo XIX bajo los preconceptos 

que hemos expuesto al comienzo de este capítulo. Es así que esta situación de 

extrema crudeza y al responsabilidad queda manifiesta en el texto de Mateo 

Martinic denominado “El controvertido P. Matulski, misionero franciscano en 

Magallanes”, en donde a relación del franciscano polaco Matulski hace relación 

a que “La Misión estuvo en ocasiones lejos de ser tranquila y grata estos 

religiosos, que en su mayoría fueron hombres dignísimos y abnegados, pues 

debieron soportar las consecuencias de vivir en el seno de una comunidad 

conflictiva, por la suma de tensiones que en ella se generaban, plagada como 

estaba de licencias, inquinas, malquerencias y resquemores”26. 

 

 

                                        
25 Iturriaga, Rigoberto Encargado publicaciones del archivo franciscano, autor de franciscanos en 
Magallanes 
26 Martinic, Mateo fechado el 5 de enero de 1986 escrito en la Prensa austral de Punta Arenas. 
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4.2 Génesis de una relación política 
 

 

La idea que relaciona la presencia franciscana en Magallanes con las políticas 

implementadas desde el plano nacional de poblamiento se expresan a través de 

la carta del gobernador de Chiloé al encargado de misiones del Colegio 

Apostólico de Castro Fr. Ciuffa27, en donde este expone las razones por las 

cuales pretende establecer a hermanos franciscanos en la colonia de las tierras 

Magallánicas y de las tribus patagónicas pertenecientes a la república de Chile. 

Esta carta presenta a un gobernador dispuesto a establecer lazos con los frailes 

para generar espacios donde estos puedan desarrollar sus labores 

evangelizadoras y misionales en el territorio nacional. A continuación la carta de 

Espiñira28 a Ciuffa rescatada en Publicaciones del archivo franciscano fuente 

que ha sido base de esta investigación: 

 

Intendencia de Chiloé Ancud, enero 2 de 1844 

 

“El Gobierno piensa con seriedad en la colonización del Estrecho de 

Magallanes, y acaba de llegar a este puerto un buque cargado de víveres, 

pertrechos y armas que me envía con el fin de que sirva a la colonia y 

guarnición del Fuerte Bulnes. Estoy preparando, en consecuencia, una pequeña 

expedición y quiero que acompañe al Gobernador que ha nombrado un 

religioso misionero con el fin de que auxilie en sus necesidades espirituales a 

los colonos y que se ejercite en catequizar a los mansos habitantes del 

Estrecho, que se hallan más vecinos a la colonia chilena; en su virtud, disponga 

                                        
27 Sacerdote de origen Italiano que llega a Chile luego de las necesidades que deja el periodo de 
independencia en las vocaciones religiosas. 
28 Domingo Espiñeira Intendente de Chiloé mandado por Bulnes para organizar una colonia al 
Estrecho de Magallanes 
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V.P. se ponga en camino para este puerto aquel Misionero que considere V.P. 

con mejores disposiciones para prestar el servicio indicado.  

 

Por cuanto puede servir a V.P. le haga la indicación de que el R.P. Guardián de 

ese Colegio Fr. Domingo Pasolini me ha manifestado en diversas ocasiones sus 

deseos de emprender este viaje. Sé que en la misma buena disposición se 

hallan todos y con especialidad Fr. Alejandro Branchi, en quien podría V.P. 

fijarse porque cualquiera de los otros religiosos, desde el Guardián abajo tienen 

ocupaciones en el Colegio que sería sensible interrumpir.  

 

Señalo a V.P. ocho días de término para que esté aquí el religioso que nombre, 

pues el buque destinado al Estrecho de Magallanes debe salir cuando más 

tarde dentro de l5 días.  

 

Dios guarde a V.P. - Domingo Espiñeira. 

 

Queda claro la razón de la epístola en donde el gobernador llega a proponer 

ciertos nombres para la empresa misionera austral. Pero el padre Ciuffa 

determina que esta responsabilidad recaiga en una de sus hombres 

denominado Domingo Pasolini. 

 

A continuación extracto de la carta de nombramiento mediante la cual se 

entrega responsabilidades misioneras al padre Domingo Pasolini, fraile que 

proviene de Italia bajo llamado del padre Zenón Badía por encargo del gobierno 

de Chile para reforzar las misiones luego de la deplorable situación en que se 

encuentran luego del proceso de independencia de Chile29: 

                                        
29 Con esta actividad realizada por el padre Zenón Badía en 1836 al margen de acopiar 
vocaciones para Chile en Italia se establece una de los primeros reconocimientos del Vaticano de 
la Independencia de Chile. Luego en 1840 el Vaticano reconocería oficialmente la independencia 
de Chile 
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“A nuestro muy amado hermano y súbdito P. Domingo Pasolini, hijo y alumno 

de la Provincia de Bolonia, salud y paz. 

 

Por cuanto el Sr. Intendente de la Provincia nos ha hecho presente el piadoso 

deseo que tiene el supremo gobierno de reducir al gremio de nuestra santa 

madre Iglesia Católica a los infieles habitantes de la Patagonia… y habiendo 

determinado el establecimiento de una colonia de españoles en el estrecho de 

Magallanes, y necesitándose en aquel punto un misionero de espíritu apostólico 

que asista a la nueva Colonia y se dedique a la conversión y civilización de 

aquellos indígenas, y estando satisfechos de la religiosa y ejemplar conducta de 

V.P., venimos en instituirle, como de hecho lo instituimos, misionero general de 

las tierras magallánicas y de las tribus patagónicas pertenecientes a la república 

de Chile… y le encargamos el establecimiento de más misiones…” 

 

De este punto se comienza a generar un gran trabajo en la colonia por parte del 

misionera entregando los primeros levantamientos de caminos y una importante 

exploración de los minerales de la zona buscando una actividad desde donde 

poder adquirir una vía de desarrollo para la zona, que luego se iba a tomar 

como el principal mineral del carbón. Otro punto de interés es la labor 

evangelizadora que trato de desarrollar con los indígenas tehuelches asunto 

que tuvo un impacto relativo ya que no fueron grandes los lazos desarrollados 

pero si muy profundos con algunos de ellos. Es el caso del patagón Centurión, 

con quien el padre Domingo Passolini llega al acuerdo de firmar el primer 

tratado de paz, amistad y comercio con el aquel entonces primer gobernador 

del Fuerte Bulnes don Pedro Silva.30 

 

 

                                        
30 Braun Menendez, Armando, “Fuerte Bulnes”, Pág. 223,224,225 
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4.3 Cuestiones de la salida de la colonia. 
 

 

Un elemento que tuvo que asumir responsabilidades y con ello determinar las 

altas exigencias de la colonia fue el caso del motín desarrollado en la colonia 

por parte del Capitan Jose Miguel Cambiaso en donde, junto al gobernador 

Muñoz Gamero es ajusticiado el misionero Gregorio Acuña a fines de 1851, 

asunto que no hace mella en la labor franciscana y que se restituye con un 

nuevo misionero una vez repelida la situación. Este periodo complicado se 

describe en la siguiente carta: 

 

"Supe que estaban terriblemente demacrados y que apenas se podían tener en 

pie por causa de hallarse tan debilitados, pues durante casi una semana sólo se 

habían alimentado de raíces y frutas silvestres. Cambiaso dispuso que se les 

proporcionara una comida abundante, diciendo que debían marchar con una 

buena panzada, y los hizo en seguida meter en el calabozo... tanto el 

Gobernador como el fraile no daban señal alguna de miedo, de tal modo que 

cuando se les preguntaba si sabían la suerte que les aguardaba respondían 

tranquilamente: "Oh, Señor... A eso de las nueve de la noche se produjo un 

movimiento general en todo el campamento. Las cornetas tocaban una marcha 

fúnebre, los tambores redoblaban, los soldados se hallaban bajo las armas, y el 

Gobernador y el P. Acuña eran sacados del cuartel. Todo quedó silencioso en 

el patio después que partieron, y en breves momentos sentía las descargas de 

los tiros con que eran muertos. Fueron fusilados bajo los mismos árboles a los 

que habían sido amarrados Mr. Shaw y el capitán Talbot. Al cabo de una hora 

fui llamado... en los árboles colgaban los cadáveres de Mr. Shaw, del capitán 

Talbot y del muchacho, y a sus pies se distinguían los cuerpos ensangrentados 

del gobernador y del capellán... pude divisar un carro que marchaba en 

direcci6n a la fogata, del cual se arrojó un cadáver a las llamas, con tan poco 
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respeto como si se hubiese tratado de un perro. Uno de mis guardianes que se 

hallaba a mi lado dijo: "Ahí va el Gobernador"... Las mujeres que había en el 

campamento solicitaron de Cambiaso que permitiera dar sepultura al cadáver 

del capellán, y él, conservando quizás algún sentimiento de reverencia a sus 

funciones sagradas, consintió en que se les entregase"31. 

 

Así fue gran parte de la carrera de labores de los frailes en donde el valor y la 

responsabilidad con los fieles los hizo llegar a tomar posiciones altamente 

complejas en donde hasta la propia vida corrió peligro. Queda de manifiesto en 

estas líneas además la alta complejidad del cargo que tuvieron que hacerse los 

franciscanos en Magallanes, de tal modo que no esta demás acentuar las 

exigencias que les hizo esta tierra inhóspita a estos hombres misioneros que 

luego no solo tendrán que lidiar con las inclemencias del tiempo y de algún 

desterrado, sino que con los mismos gobernantes al desaprobar su fe como 

herramienta de trabajo. 

 

Es en este sentido, en donde se logra vislumbrar las nefastas relaciones que  

comienzan a desarrollarse con el nombramiento del Gobernador Pedro Schyte32 

luego que los indígenas exaltados ajusticiaran al anterior gobernador Bernardo 

Philippi33. El padre Pedro Antonio Díaz Gallardo quien tuvo que lidiar con las 

dificultades de relación con el gobernador solo dura un año en su puesto y 

presenta su renuncia por esta situación. En este sentido El gobernador mantuvo 

duras relaciones con los venideros misioneros, tal es el caso del padre 

                                        
31 M. H. APPLETON, Insurrección en Magallanes, Relación del Apresamiento y Escapada del 
Capitán Chas. H. Brown del poder de los penados chilenos, traducción y anotaciones de J.T. 
Medina, Santiago, Imp. Universitaria, 1923; Una insurrección en Magallanes - El apresamiento y 
la escapada del Capitán Ch. H. Brown, traducción y notas de José T. Medina, Santiago, Ed. 
Difusión. 1943. 
32 Gobernador de Magallanes, protestante, se le reconoce su labor educativa. 
33 Naturalista de profesión, llega en la goleta de Ancud y realiza estudios científicos en la zona, 
es nombrado gobernador luego del motín de Cambiazo y es asesinado por los indígenas de la 
zona 
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Gamalleri quien luego de una predica dirigida hacia problemas domésticos de la 

colonia, se encuentra con un gobernador, quien tuvo serias consideraciones 

hacia el discurso, situación que por lo demás,  complico la posibilidad de 

acceder a un compañero para el misionero. 

 

Ante esta difícil situación el padre Gamalleri llega a acudir hasta el mismo 

ministro de culto para el relevo de sus funciones, esto se reluce en la siguiente 

carta:  

 

"Yo pedí ya tres veces mi relevo. Ahora por cuarta vez suplico, 

encarecidamente a VS. que envíe otro sacerdote porque mi corazón no aguanta 

más a semejantes desórdenes, y me hallo enfermo... Mejor es "que no haya 

aquí capellán, porque queda inútil. El Sr. Gobernador me amenazó hasta de 

ponerme grillos si volvía en mis pláticas a decir una palabra contra el 

protestantismo o una palabra que disgustara a los oyentes. Así tuve que dejar la 

predicación, porque no podía ya reprender los vicios. Vea Sr. Ministro, en qué 

conformidad se halla la Colonia bajo el punto de vista de la religión..., y en los 

demás puntos marcha lo mismo". 

 

Esta situación adversa de relaciones cívico religiosas se prolongan inclusive 

más allá de la figura de Schyte ya que con la llegada de Damián Riobó se 

mantiene esta situación en donde el padre Miguel Aros y Antonio Vargas 

tuvieron que lidiar con esta situación. 

 

Un cambio de actitudes se presenta bajo el gobierno de Don Oscar Viel34 quien 

presto ayuda en la reconstrucción de la infraestructura de los hermanos y 

motivo a estos en el trabajo en la colonia sin dejar de lado sus 
                                        
34 Gobernador de Magallanes a quien se le atribuye el desarrollo urbanístico de la ciudad de 
Punta Arenas, el historiador Mateo Martinic expresa la creación de la colonia a Mardones el 
desarrollo de la ciudad a Viel. 
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responsabilidades que lo llevaron a tener encontrones con los misioneros en el 

afán de optar por el mejor camino para la colonia. 

 

Esta situación de plenitud y apoyo de los representantes civiles y religiosos se 

vio optaculizado por el nombramiento de un nuevo gobernador que recobro las 

tendencias en contra de los religiosos católicos a razón de sus creencias. Quien 

asume la responsabilidad cívica es Diego Dublé Almeyda35 quien de formación 

protestante asume una férrea disputa con el recién llegado misionero Mateo 

Matulski, quien destaca por soportar los constantes ataques del gobernador que 

lo llevaron a ser acusado inclusive de alcohólico y tendencioso en el trato de los 

colonos de la comunidad, dejando de lado a quienes no participaban de la fe 

católica. Sin embargo lo mas extraño en la conducta del gobernador contra el 

Padre Matulski es que haya pretendido inculparlo de complicidad en el motín de 

los artilleros.36 

 

Matulski batallo pero no pudo más y con el la obra misionera franciscana, de la 

mano de una nueva sublevación este hombre huye de Magallanes dejando 

atrás una historia de necesidades vivida y trabajos realizados en condiciones de 

estreches nunca dejando de lado sus características principales dentro de la 

realidad social de la colonia de Magallanes, hombres de Fe. 

 

                                        
35 Gobernador de Magallanes, protestante, al que se le reconoce el haber sido el impulsor del 
comercio ovino el la región 
36 Massa Lorenzo, “Monografías de Magallanes” 
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Capítulo V 
Conclusiones 
 
El material bibliográfico con el que cuenta la orden, encuentra su principal 

fuente en los escritos del padre Rigoberto Iturriaga quien se ha encargado de 

entregar una importante batería epistolar traducida en publicaciones del archivo 

Franciscano. Debido a esto, el trabajo realizado se ha basado esencialmente en 

los archivos mencionados sumado a variados escritos del padre salesiano 

Lorenzo Massa en su libro “Monografías de Magallanes”, quien debemos 

reconocer realizo una muy destacada labor en la descripción de los capellanes 

franciscanos que alguna vez pisaron este remoto suelo Austral. Además 

tuvimos la oportunidad de compartir y conocer a los frailes franciscanos que 

residen actualmente en Punta Arenas, de quienes debemos reconocer su gran 

aporte a la hora de poder adentrarnos en la vida y pensamiento de su orden y 

también la posibilidad de realizar una serie de entrevistas, las cuales han sido 

de vital importancia en el desarrollo de esta tesis.   

 

Lo que nos entrego la entrevista en profundidad para nuestro fin de observar la 

institución que representa la orden Franciscana es el poder determinar puntos 

de vista que las cartas y documentos oficiales no nos pueden entregar, con este 

tipo de instrumento podemos verificar y contraponer los propios documentos 

oficiales con las opiniones y el modo en que se establece la instrucción de 

quienes participan de esta institución. 

 

En Chile la obra sigue vigente a pesar de los cierres de las casas de formación 

y misionales, esta trata día a día de mantenerse activa ayudando a los 

necesitados y recorriendo lugares que otros no hacen, además mantienen 

siempre un fuerte compromiso en lo que respecta a la conservación y 
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preservación del medio ambiente, este ultimo punto no es menor sobre todo si 

consideramos el gran énfasis que Francisco procuro para con este tema.  

 

Otro elemento que podemos concluir a partir de la entrevista realizada al fraile 

franciscano, es el aspecto simbólico que se le otorga a la presencia franciscana 

en Magallanes tanto por parte de la comunidad, como por parte de los mismos 

frailes que dejan de manifiesto la idea que “Magallanes debe permanecer”. Esta 

premisa tiene directa relación con el  carácter de trabajo en la “periferia” que 

pensaba y predicaba Francisco. 

 

En el  apartado de los Franciscanos y su misión en Chile podemos apreciar 

como esta cruza íntegramente casi la totalidad de la historia de nuestro actual 

país, lo visto en el capitulo no es otra cosa que una breve reseña de los 

principales aspectos que desarrolla la orden, en el tan complicado reducto 

geográfico, llamado Chile. 

 

Son estos frailes la segunda orden religiosa en llegar al territorio conquistado 

por Pedro de Valdivia y desde un comienzo trataron de realizar su labor 

evangelizadora de la mejor forma posible, no dudaron en denunciar los abusos 

y tener debido a esto, numerosos problemas con las autoridades. 

 

Cabe destacar de igual forma que, a pesar de los frailes que perdieron la vida 

en su función misionera no tuvieron problemas en seguir adelante con sus 

ideales y objetivos. 

 

Todos estos sucesos sumados a otros mas y al constante apoyo y entrega 

humanitaria que se encargaron de sembrar los franciscanos, hacen de esta 

orden a nuestro parecer, como la de mayor credibilidad en cuanto al sentido 

claro que debe buscar un proceso de evangelización. 
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Los frailes franciscanos durante toda la historia de Chile han estado con quien 

ha requerido de su ayuda sin discriminación de ningún tipo. Es esta realidad la 

que hacen de esta orden una institución digna de admiración incluso por 

quienes no comparten su religión.  

 

En lo que respecta a la labor de los misioneros de Francisco en Magallanes, 

hemos de concluir su vital importancia en el desarrollo de los orígenes de la 

colonia, la perseverancia en su trabajo, logró hacer de esta zona, un lugar sin 

duda cada vez más habitable y digno. El haber tenido que presenciar y 

participar de los momentos, quizás mas álgidos que le ha tocado vivir a 

Magallanes, hacen de esta orden una institución digna de admiración y respeto. 

Aquel que no sea capaz de reconocer la labor franciscana en los albores de la 

colonia, muy difícilmente podrá comprender el crecimiento y evolución del 

territorio magallánico. 

 

Son varios los misioneros de la orden que participaron en los inicios de esta 

remota colonia, no obstante el primero de ellos será quizás el de mayor 

importancia o bien, el que más influyo en el desarrollo de Magallanes. Nos 

estamos refiriendo al Fray Domingo Passolini, a quien el propio Padre Lorenzo 

Massa describe de la siguiente forma: 

 

“Cabe la insinuación al pueblo de Punta Arenas de perpetuar en alguna forma la 

memoria de una figura prócer de la cultura de las regiones bañadas por el 

Estrecho. Creemos que todos los magallánicos sin distinción de nacionalidad, ni 

de credos religiosos o banderías políticas han de convenir que es de justicia la 

reparación del olvido que se ha producido alrededor del que fue el primer 

maestro del Fuerte Bulnes, su primer Capellán, del que abrió el primer camino 

entre Punta Santa y Punta Arenas, del que coopero a descubrir el carbón en el 

río de las minas, y a cuya obra catequística se debe muy especialmente que se 
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haya refirmado la soberanía de Chile en el estrecho. Es también merito suyo el 

haber sido uno de los signatarios del pacto de servicio y amistad con los indios, 

y el haber sido él quien por primera vez canto el “Tedeum laudamus” del 18 de 

septiembre a orillas del estrecho de Magallanes.”37 

 

La presentada cita refleja el gran valor de la obra hecha por el padre Passolini, 

quien de haber podido seguir trabajando en la zona, habría realizado 

probablemente muchos otros trabajos mas. El llamado ya lo hizo una voz muy 

autorizada como la del padre Massa, por nuestra parte, luego de haber 

investigado el tema, humildemente nos sumamos a ese llamado tan claro, que 

significa el no olvidar y mas que eso a perpetuar una figura prócer dentro de la 

historia Magallánica. 

 

Por otra parte y en relación al trabajo actual de la obra Franciscana en 

Magallanes, destacamos que luego de un gran vacío durante el siglo XX, en el 

que, casi no se registra presencia franciscana en la región, a comienzos del 

siglo XXI ya se encontraba funcionando en Punta Arenas una nueva casa 

misional perteneciente a la orden. En lo personal tuvimos la oportunidad de 

conversar y conocer en que consiste su obra actual en Magallanes. A traves de 

estos diálogos, mas una entrevista realizada  a un fraile perteneciente a la casa, 

logramos ir comprendiendo el verdadero significado de la obra propuesta por 

Francisco. 

 

Destacamos finalmente, la labor realizada en el pasado y también en el 

presente por esta orden, que tanto a aportado y tiene aun que aportar en la 

búsqueda del poder disminuir cada ves mas aquellas grandes diferencias que 

han de imponer las distintas sociedades, como también los grandes daños que 

sufre el medio ambiente, en los cuales el hombre es el factor principal. 

                                        
37 Massa Lorenzo, en “Monografías de Magallanes”, Pág. 217 
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Recordando siempre que para Francisco en la tierra somos todos hermanos, es 

que la obra franciscana sigue más vigente que nunca, pues mientras existan 

injusticias, pobreza extrema, abusos y daños a la naturaleza, la presencia de 

los frailes franciscanos tendrá siempre mucho que aportar, sin importar el lugar 

en donde se encuentren.  
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Anexo 1 
 

 

Entrevista en Profundidad  
 

 

Máximo Cavieres, profesor de música y fraile de la orden Franciscana 

(realizada el Jueves 6 de Septiembre del 2007) 

 

 

¿Cómo se genera la orden, como parte bajo el contexto socio político? 
 

Francisco se enmarca en la época medieval, época de la edad media alta en el 

1200 aproximadamente aspecto que ustedes conocen, y ahí una de las cosas 

fundamentales es que la Iglesia sustenta los tres poderes económico político 

religioso. 

 

Y como comentaba dentro de los movimientos digamos sociales podría decirse  

de una forma comienzan a desarrollarse los movimientos pauperisticos, que 

comienzan a rescatar a plantear la vivencia de la fe desde la pobreza, desde la 

pobreza de Cristo. Entonces ellos comienzan a fundamentar todo eso de la 

pobreza de Cristo desde los escritos bíblicos. 

 

Tu mencionabas al nombre de la rosa la vez anterior, que ahí la controversia se 

ve se juntan los delegados papales con los representantes que hablaban que si 

la Iglesia debería ser pobre o no debería ser pobre, ahí estaba situada la 

controversia, 
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¿Y en ese contexto aparece Francisco? 
 

Claro, y ahora que es lo que pasa a nivel eclesial que en el fondo la Iglesia 

asume un sistema que venía cayendo. Que era el sistema feudal, entonces 

ustedes podrán conocer muy bien como funcionaba el sistema feudal, y la 

Iglesia asume esa estructura por eso los Papas vienen siendo como Señores y 

los cardenales como príncipes y todo eso. Pero se produce un movimiento de 

ambos lados en donde la Iglesia como entidad espiritual asume esa estructura 

terrenal por decirlo así, pero también los principados vieron en la posibilidad de 

poder mantener su perpetuidad en el poder. Es por eso que obispos se hacen 

príncipes y príncipes se hacen arzobispos. Un ejemplo de esto es lo que sucede 

después con Lutero en otro tiempo pero que demuestra esta controversia. 

Existe una película hecha por los luteranos, o sea con un perspectiva de 

protestante, pero ahí se refleja un poco esa cuestión de la Iglesia, de cómo 

estaba la Iglesia en ese momento y a la vez dentro de la sociedad; como la 

Iglesia estaba asumiendo esa situación, pero socialmente se estaba 

provocando una revolución.  

 

La época de Francisco es una época de cambios, o más bien dicho se estaba 

experimentando el cambio de una época entonces estaba surgiendo también el 

tiempo de la burguesía no en el sentido de cómo la podemos entender hoy en 

día como el burgués, ése que se acomoda;  los burgueses eran los 

comerciantes de aquel tiempo; y se produce el cambio en términos de que si 

bien el poder económico era el tener tierras, ahora el poder económico 

comienza a estar en el tener dinero, pero en el valor de la moneda no como 

ahora que es nominativo; es decir en el valor de la moneda de oro, de plata, de 

bronce y comienza a surgir esa clase social, pero esa clase social siempre está 

aspirando a los valores de la nobleza, que era el referente que se tenía; 

entonces Francisco surge en eso también, en ese movimiento. 
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Las ciudades comienzan también a experimentar la independencia, comienzan 

a gestarse recién los estados, en ese tiempo tampoco existían las naciones 

como las conocemos nosotros, entonces ese es el cambio de época que está 

experimentando Francisco. Comienzan las peleas entre las ciudades, Francisco 

fue a combatir contra  Peruggia que era otro pueblo que estaba ahí, y ahí es 

donde el cayó prisionero, el papá después tuvo que pagar para poder liberarlo. 

Después se dieron las Cruzadas que fue cuando la cristiandad trató de 

recuperar los terrenos santos; pero comienzan a surgir los estados, o a 

perfilarse podríamos decir. ¿Y qué genera eso? Genera lo que también pasó 

con nosotros que los campos comienzan a ser abandonados y la gente 

comienza a irse a las ciudades porque todo el comercio comienza a generarse 

en torno a las ciudades, entonces la realidad social y  política de Francisco es 

esta; al haber gran cantidad de gente comienza a nacer la pobreza, porque otra 

característica es que se da el comercio y comienza a desarrollarse la 

industrialización, hay como los primeros signos de industrialización; entonces 

hay mano de obra barata entonces también se produce la explotación. Y esos 

son los contextos que se van dando en Francisco, y comienzan a existir otros 

movimientos; Francisco no es original en este sentido, en querer vivir el 

evangelio en su radicalidad, hay otros grupos que empiezan a vivir lo mismo. La 

diferencia está en que Francisco estuvo siempre en la raya de la herejía y de 

estar fuera de la Iglesia, él reconoce dentro de la jerarquía de la Iglesia la 

presencia y la autoridad del Papa como una autoridad y una representatividad 

de Cristo, y eso es lo que de alguna manera lo salva a él de ser considerado 

hereje. 

 

Hay un autor Paul Savatier, que fue el primero que escribe sobre Francisco 

cuando comienzan a redescubrirse todos los escritos de Francisco toda la 

espiritualidad.  Savatier es protestante -los protestantes siempre van más 
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adelante que nosotros- y él escribe y habla de Francisco como un movimiento, y 

eso también fue un momento problemático, porque al considerarlo un 

movimiento, después cuando lo considera, pasa a ser una Orden y es cuando 

hay un quiebre, hay una intervención. Del movimiento al ser una Orden, el autor 

da a entender que hay una intervención de la Iglesia y comienzan los 

problemas; con la Institucionalización.  

 

Entonces Francisco comienza en ese ámbito, Francisco no comienza – por eso 

le llaman movimiento – no es una cuestión que él haya organizado para vivir de 

esa forma, Francisco comienza por así decirlo, solo. El comienza a vivir solo su 

espiritualidad, lo que Dios le va inspirando y dentro de todo eso comienza 

(Francisco es hijo de burgués e hijo de una noble) rompe con todo eso y lo deja 

para vivir de otra manera. ¿y Dónde se desplaza? La sociedad de la época se 

divide en mayores y menores. Los mayores eran los burgueses y los nobles 

principalmente, y los menores eran la mano de obra artesanos, agricultores y 

Francisco se ubica en los menores y también por fuera de los menores, fuera 

de la ciudad; el sale de la ciudad físicamente y yo creo que espiritualmente va a 

la periferia. Y esa es una cuestión que en mi opinión se nota en la presencia de 

los frailes, de hecho nosotros nos instalamos en la periferia; si vemos Punta 

Arenas nosotros estamos en la periferia de la ciudad, no estamos en el centro; y 

en Santiago los conventos cuando se fundaron estaban fuera de la ciudad de 

santiago; Aameda que está a un lado del brazo del Mapocho y Rcoleta que está 

al otro brazo del Mapocho y el centro estaba entre los brazos del Mapocho y los 

frailes se ubican fuera, ya que el movimiento franciscano es un movimiento que 

va hacia fuera; y eso hace que la postura de Francisco frente a la sociedad sea 

bien radical, en esta estructura que asume la Iglesia jerarquizada, vertical; 

Francisco asume una postura horizontal.  
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Por eso el llama hermanos a los niños, concepciones del lenguaje que no son 

gratuitas. Por ejemplo aquí al hermano que está encargado de la casa no le 

llamamos Superior, ni Prior como era el de la época (El Primer) ni ningún otro 

tipo que estableciera un nivel, porque al haber un superior había un inferior, el 

llama a los encargados Guardián  (todo el mundo cuando uno lo dice, lo 

relacionan con el perro, que cuida, que es bravo) pero en el fondo guardián 

tiene esa función, de cuidar y de velar que los hermanos estén y cumplan. 

 
¿Se le da un contexto de servicio a los cargos? 
 

Sí, al hermano encargado de toda la orden no le llamamos superior general, le 

llamamos Ministro por lo que significa la palabra Ministro, Servidor. 

 

¿Existe alguna diferenciación entre el fraile y el hermano? 
 

No hay, es lo mismo, fray es el termino latín de hermano que se españoliza en 

fraile. 

 

¿Y a usted como le gusta ser llamado? 
 

Si es por gusto suena entretenido que a uno le llamen fray, pero da lo mismo si 

ambos son lo mismo. 

 

Porque en términos de lenguaje ¿Igual marca diferencia? 
 

Claro, la gente puede llegar a entender mal, de hecho a un hermano que fue a 

un encuentro en San francisco de Mostazal, había gente de la OFS (Orden 

Franciscana Seglar) que ellos hacían la diferencia de al que era sacerdote le 
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llamaban fray y al que no es sacerdote le llamaban hermano. Pero esa 

diferenciación la establece esa persona ya que no hay ninguna diferencia. 

 

Es este sentido la orden siempre pelea por la igualdad en las funciones que se 

generan dentro de esta, de hecho y haciendo como un paralelo con las 

instituciones militares, que ellos van subiendo de grado y nunca descienden a 

menos que sean degradados, pero aquí el que es guardián el próximo periodo 

puede ser nada o de familia lo llamamos nosotros, que no tiene ningún oficio. 

No necesariamente el conserva su estatus en la temporalidad, sino, hoy día 

puede ser Guardián luego Ministro y terminado su periodo encargado de la 

cocina en una casa, por tanto se establece una no permanencia en los oficios 

ya que los oficios están vistos desde el servicio y por consiguiente los hermanos 

están para servir un servicio y no para ser servidos, y todo eso esta dentro de 

los estatutos que es muy cristo céntrico. 

 

Y eso se va dando en Francisco como contraposición a lo que era su época a 

un sistema jerárquico vertical establece un sistema paralelo horizontal donde no 

hay diferencias, pero sí hay diferenciación en los oficios, o sea, cada uno esta 

llamado a vivir la obediencia cierto desde el oficio. 

 

Pero si bien no hay diferenciación y existen relaciones horizontales al ser 
un voto de obediencia, ese voto esta dirigido a un superior pero eso es 
¿Una obediencia a su fe u otra figura? 
 

Francisco establece lo siguiente: Hay que obedecer al espíritu. El es el que 

acciona. Y no es desobediencia  todo lo que valla en contra de este. Si yo veo 

que me están mandando a algo que valla contra el espíritu o contra la dignidad 

de la persona no hay  desobediencia.  
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Que es lo que de alguna otra forma se plasma en las actas y cuadros de 
Magallanes, que expresan relaciones en donde los distintos hermanos 
hacen saber sus pareceres ante los entes administrativos de la Iglesia 
para dar paso a otro momento. 
 

De hecho, si bien hay un ordenamiento jerárquico, porque la Iglesia en general 

es jerárquica, nosotros establecemos en nuestras normativas si bien hay un 

guardián existe un momento en que nosotros nos reunimos como comunidad 

que llamamos capítulo, y allí el capítulo es la autoridad máxima y en este se 

establece  lo que debe hacer la fraternidad o todos los frailes y luego el 

Guardián tiene que llevar el cumplimiento de eso, si hay cosas que están 

mandadas por el capítulo el Guardián no puede llegar y cambiar, no puede 

decidir hacer o no hacer.  

 

Entonces estas son otras situaciones que Francisco va cambiando. Francisco 

fue bien libre fue muy libre, si bien el pide obediencia al Papa y a sus sucesores 

pero también establece esta necesidad de favorecer dentro de lo que es el 

Espíritu que es quien manda.  

 

Y a pesar de estar en un contexto que poco reconoce esta forma de 

relacionarse Francisco va y pide al Papa que apruebe esta forma de vida para 

vivir dentro de la comunidad eclesiástica, le pide la aprobación. Francisco no 

busca estar fuera de la comunidad, Por que el pudo haber vivido lo que el quiso 

vivir e importarle muy poco lo que plantaba la Iglesia, pero él se siente parte de 

esta. 

 

De hecho nosotros tenemos una aprobación verbal, en donde el Papa aprueba 

la vida de Francisco de manera verbal, luego aparece una regla no bulada (bula 

decreto Papal) ya que fue considerada poco jurídica y demasiado espiritual, 
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poco clara en la determinación de normas de vida. Y luego la regla bulada que 

es aquella que recibe la aprobación Papal escrita y es la que nosotros 

profesamos, pero se rescatando todo lo que se encuentra en la regla no bulada, 

y se incorpora a las constituciones que rigen en la actualidad. 

 

Desde un plano ¿Es necesario llegar a un “acuerdo” entre ambas partes 
para lograr entendimientos? 
 

Si yo creo que si, y en todo proceso de institucionalización tiene que darse eso, 

de hecho cuando en un principio en vida Francisco los hermanos llegaron a ser 

cinco mil, que andaban vagando por aquí por allá necesitaban cierto orden, 

ciertas normativas que los regularan, por que claro cuando eran diez o doce no 

era tan complicado para Francisco vivir un poco del trabajo sencillos de 

recolectar y vivir para la alimentación, pero cuando llegan a ser cinco mil en una 

sociedad que se estaba industrializando y estaba entrando el dinero a mover las 

cosas. 

 

Y del punto de vista institucional ¿Cuál es la misión que se le otorga a la 
orden en esta nueva vía? 
 

La predicación del evangelio, de hecho al movimiento de Francisco lo ponen 

dentro de los movimientos mendicantes – que para mi gusto no es tan así ya 

que la mendicación era la última instancia ya que si un fraile podía trabajar este 

realizaba esa actividad y si no había posibilidad de eso ahí se recurría a la 

mendicación – y lo otro la predicación, junto con el movimiento de Francisco 

hay otro movimiento que es el de Santo Domingo que luego se le relaciona con 

la Inquisición y de donde se desprende Santo Tomas que va a consolidar la 

teología oficial de la Iglesia católica, entonces ellos dos tienen esta misión de la 

predicación, por que una de las cosas cuando el Papa aprueba verbalmente la 
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forma de vida insiste en que viva el evangelio y anda a predicar y esa fue una 

de las primeras actividades que hizo Francisco en relación con el entorno, no 

solamente vivir en como una sub sociedad, sino, el asume como su misión en el 

mundo; de hecho Francisco se plantea la siguiente problemática ¿Cómo he de 

vivir? Ya tengo claro que tengo que vivir el evangelio, ahora ¿Cómo lo voy a 

vivir, dentro de una vida de clausura, en un monasterio cómo monje de la 

época? O no… o salgo al mundo. Entonces ahí Francisco aconsejado por otro, 

él dice mi misión es salir al mundo, y lo dice de esta manera, mi claustro es el 

mundo; entonces la espiritualidad franciscana una de las cosas fuertes que 

tiene es la misión, y la misión a través de la predicación, y la predicación 

principalmente a través del testimonio, una predicación de obra, y de palabra. 

Hay un relato que es súper decidor de esto, Francisco va y le dice a un 

hermano vamos a la plaza a predicar, y salen y llegan a la plaza y se pasean, y 

lo único que hacen es saludar a la gente, van caminando y saludan y después 

se vuelven; y el otro compañero le dijo bueno ¿no íbamos a predicar? Y 

Francisco le responde, pero si eso acabamos de hacer, no fueron a predicar 

con palabras sino que con un acto, a través de la cortesía, el saludar, esa era 

una forma de predicar; entonces eso está siempre presente. Con ese espíritu 

llegan los franciscanos como misioneros, llegan a predicar y a anunciar la 

palabra al continente; yo escuché una vez un historiador cuando se 

conmemoraron los 450 años de los franciscanos en Chile en el año 2003, y se 

realizó una jornada de historia y un historiador mexicano contaba que llegaron 

los frailes a México y pasaron tres años y llegaron otros frailes y resulta que 

estos frailes todavía estaban allí y les dicen bueno y ustedes que han hecho no 

han catequizado, confirmado, bautizado a nadie que han estado haciendo todo 

este tiempo, y ellos les dicen que nosotros hemos estado aprendiendo su 

teología para partir de ahí con el mismo lenguaje hablarles de Jesús, y esto 

demuestra una capacidad de los frailes de hablar desde el lenguaje de la gente, 
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y esto lo pudieron haber visto en las actas en donde el fraile viene con el 

colonizador pero este siempre toma parte por el indígena. 

 

Tenemos apuntado precisamente que inician su tarea en mil quinientos 
cincuenta y tres y claro uno de los objetivos que se deducen en el periodo 
de colonización es la defensa, educación y cristianización de los 
indígenas. Y llama la atención que no es una relación tan frontal y llama la 
atención a parte de la predicación su capacidad de escuchar, y ese es un 
punto bien interesante.  
 

Y eso se ve en todos los aspectos de la orden los frailes tuvieron por ejemplo 

con el desarrollo de la ciencia, cuando esta estaba bien en tela de juicio por la 

Iglesia, los frailes estuvieron involucrados en hacer ciencia, un ejemplo es el 

caso del regimiento que se encuentra en el parque O`Higgins hay una estatua a 

un fraile que fue un fraile que desarrolla estudios de balística, entonces el tipo 

se introdujo en el tema en donde su fin obviamente no era guerra pero aporto a 

la ciencia. Otro ejemplo es el caso de Passolini que desarrolla los caminos que 

se proyectaron en Punta Arenas, se dan cuenta que los frailes han estado 

involucrados en lo cotidiano a modo que los frailes se encuentran en los 

ámbitos que la Iglesia no llega o no esta presente como institución. Francisco 

fue a las cruzadas pero no fue como soldado fue como religioso no fue con 

ningún arma y llego incluso donde el Sultán, y eso es autentico, tanto así que el 

Sultán le permite a Francisco estar en los lugares Santos y es por eso que los 

frailes en la actualidad la presencia cristiana es gracias a los franciscanos que 

están ahí, porque el Sultán en un primer momento les permitió estar ahí y luego 

se les encomendó a los frailes el resguardo de los lugares Santos. 

 

Entonces esa fue la actitud con que llegaron los franciscanos al continente, no 

fuimos los primeros ellos fueron los mercedarios, luego fueron los Jesuitas que 
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por razones políticas y económicas estos fueron expulsados y luego la totalidad 

de la misión fue encargada a los franciscanos. 

 

¿Es por ello que al leer bibliografía no daban abasto los frailes una vez 
que se fueron los jesuitas? 
 

Claro puesto que los jesuitas eran muchos, un ejemplo de ello es que los 

conventos estaban casi vacíos, conventos con seis frailes que tenían 

disponibilidad para treinta, y muchas veces no alcanzaban a llegar a dormir 

debido alas distancias y las labores de predicación. 

 

Otro tema es el tema de los llamados “Colegios” en la etapa de inicio de la 
república ¿Qué figura representan? 
 

Son como las instituciones encargadas de evangelizar ciertas regiones por 

ejemplo Valparaíso pertenecía al colegio de Castro esto quiere decir los frailes 

se embarcaban en Europa llegaban ahí y luego llegaban a Castro, Es 

importante dejar en claro que al hablar de colegio se refiere a una figura 

administrativa que su labor era administrar la actividad pastoral y misionera en 

una región específica. En un comienzo eran los Colegios de Castro y de Chillan 

y este último encargado de ver la zona de la Araucanía, además cada Colegio 

tenía a su cargo las casas misioneras. 

 

El punto de vista de la nomenclatura viene dada por alguna reunión a nivel 
global o viene dada solamente por la nomenclatura que se le daba en las 
localidades 
 

No, el global, la orden se organiza a través de provincias y eso depende del 

numero de frailes, mas que del territorio, depende del numero de frailes, y si en 
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vez de haber un mínimo de 100 frailes, por ejemplo, hay 50 frailes eso pasa a 

ser una custodia. Y esa custodia tiene dependencia, depende de una provincia.  

Entonces, muchas veces de las provincias salían de estas para ir a otro lado y 

fundaban una custodia. El caso mas reciente es en el norte de Chile, Bélgica 

manda una cantidad y ellos fundan en el norte una custodia dependiente de 

Bélgica. Ella esta mandando a su gente, a sus frailes acá. Y ellos tienen desde 

la cuarta región hacia el norte, todo ese territorio. Los frailes belgas están acá 

en Chile, hacen todas sus tareas, sus trabajos, eso si, no trabajan mucho las 

vocaciones, llega un momento en que están realmente debilitados, entonces 

que pasa. Se suprime definitivamente esa custodia o pasa a depender de la 

provincia de Chile. Votaciones, discusiones. Se corta todo vínculo con la 

provincia de Bélgica y también toda ayuda económica, y  entonces pasan a 

depender de Chile. El asunto termina en que finalmente la custodia desaparece 

y se fusiona con la provincia y pasa a ser todo, una provincia. Porque ¿Cuál es 

el fin de la custodia? Convertirse en provincia. Es decir aumentar el número de 

frailes para llegar a ser una provincia. Pero eso no paso. Y después surge la 

custodia de los chillanejos y la custodia de Castro. Son autónomas en ese 

sentido, porque venían de los colegios, son los colegios que se transforman en 

custodia. Y ellos tenían su propia organización, su propio custodio en este caso, 

no ministro, sino custodio. Pero paso lo mismo que con la de San José, se 

debilitaron. No tenían su propio personal, primero se produce la formación de 

los frailes, de las custodia y de las provincias y comienzan a depender de la 

provincia, hasta que terminan fusionándose. Una se fusiona por voluntad, otra 

se fusiona por decreto.  

 

¿Cuándo se fusionan se forma la provincia de los siete Gozos? 
 

No, actualmente son una sola provincia, la provincia de la Santísima Trinidad, 

esta desde los comienzos de la presencia de los frailes en Chile. Esta provincia 
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vino de nuestra provincia madre, la de los doce apóstoles de Perú. De alla 

vinieron los frailes, y aca se formo esta provincia, y esta se ha mantenido todo 

este periodo desde la llegada de los frailes.  

 

Entonces ¿Cómo se da el tema de los Colegios? 
 

Lo que pasa es que los colegios corresponden a lo que es la propaganda FIDE, 

que fue una cuestión desde Roma, del Vaticano. En realidad no estoy bien claro 

en ese asunto. Lo que si se es que fue el Papa el que organizo los colegios de 

propaganda FIDE (de fe)  

Porque a esos colegios se les instruía desde Santiago, porque los reclamos 

iban directo a Santiago (provincial) 

 

Otra consulta: ¿los belgas porque llegan acá? 
 

Aquellos 50 que llegan  acá eran todos belgas. Bélgica tenía 3.000 frailes, de 

ahí se fueron a África, China,  

 

Y ¿hay alguna razón por la cual en Bélgica hayan tantos frailes y acá no? 
 

Porque si bien ellos trajeron toda su infraestructura no se preocuparon de la 

formación acá, para los chilenos. Si bien, instalaron toda la infraestructura para 

la vocación, pero no fructifico. Quizás puede ser una cosa de ideosincracia. Los 

belgas siempre se sintieron superiores. O sea, son dos culturas distintas. Uno 

conoce a un belga y entiende que es de una diferente cultura. Ellos se 

dedicaron a construir mucho, tenían un apoyo, un respaldo económico muy 

fuerte. Porque en Bélgica por ejemplo, no existe la colecta del 1%. La gente 

cuando declara sus impuestos, paga un impuesto de religión, podríamos 

llamarlo. Entonces es el estado, el que divide y entrega a la Congregación. El 
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Estado a todos les paga un sueldo, y a sus misioneros también les paga un 

sueldo. Por lo que había un respaldo muy fuerte económico.  

La provincia llega desde Iquique a Punta Arenas.  

 

¿Requisitos para entrar a la orden? 
 

No hay requisitos, simplemente tener vocación, además depende del sector, por 

ejemplo los frailes que iban a al campo, en las casas preguntaban ¿no tendra 

algún hijo que quiera ser fraile? Y si tenia 12 años, por ejemplo, se iba al 

colegio. Entonces los colegios eran seminarios menores. Entraban al seminario 

menor a los 8 o a los 9 años. Y ahí recibían una formación (educación) normal 

pero también una formación religiosa. Llega un momento en que ellos están a 

punto de empezar el noviciado y algunos decidían salir y otros seguir.  

 

¿El que esta en San Francisco de Mostazal? 
 

Ese era seminario menor, ese fue el último. Así era el proceso, no había ningún 

discernimiento, después en mi época, si uno tenia una inquietud, iba a 

conversar con un fraile, y este te decía, un mes mas ven a vivir acá. Hoy día 

hacemos un proceso de mas acompañamiento, de mayor discernimiento, 

comienzan los jóvenes a conversar y a veces no tan jóvenes. También la 

vocación va cambiando, llegan a los 25, 26, 27, hasta los treinta años, entonces 

hay un proceso de acompañamiento, y se va viendo si hay vocación, por que a 

veces hay un proceso de conversión en gente que si bien hace su primera 

comunión y todo, hay un alejamiento, luego vuelve a la iglesia y empieza a vivir 

y comienza a sentir que esta es su vida y el paso siguiente es la consagración, 

y eso sucede, eso se da. Y de pronto a  veces el paso no es hacerse religioso, 

sino vivir los valores en lo que te toque vivir 
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En cada casa hay un encargado vocacional, y después hay un encargado 

nacional, y este va conociendo los candidatos y después se empiezan a reunir 

por zona, y trabajar a nivel nacional.  

 

¿Y acá (postulante)? 
 

Acá hay una persona, que viene habla con nosotros, conmigo ya que soy el 

encargado. Y ahí vamos viendo la parte humana, la parte cristiana,  

 

Usted nos iba a comentar de otras experiencias franciscanas. 

 

No se si les sirva, los franciscanos llegaron a Magallanes, luego dejaron de 

venir, he hablado con gente de edad y me han dicho que vinieron unos 

franciscanos, y en realidad fueron 4 frailes que vinieron acá, por esta fecha se 

realiza la novena y ellos siempre traían un fraile para este tiempo. La novena 

son como 11 días, el fraile venia hacia la novena aparte de visitar a la gente, 

asistía a la radio, hacia su trabajo y luego se iba. Los franciscanos misioneros 

cumplieron 32 años en Magallanes. Y se fueron porque no tenían más gente. 

Volvieron después de un largo tiempo por gestión del entonces Padre obispo 

Tomas González, ellos vivieron acá hicieron todo el trabajo misionero y luego se 

fueron al norte. También iban a las comunidades rurales (como nosotros) a Villa 

Tehuelche, a Posesión, también iban a Cerro Sombrero, hasta Pto. Williams y a 

Pto. Edén también. Entonces esa ha sido la obra franciscana en Magallanes.    

 

En el siglo XX  ¿no hay Historia parece? Porque no hay presencia.  

 

No hay obras, de hecho esta casa es del obispado, nosotros no somos 

propietarios del lugar. Y no asumimos parroquia. Esa es una de las condiciones 
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que nosotros ponemos. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento 

espiritual de las comunidades.  

 

¿El año pasado vinieron unas hermanas? 
 

Las hermanas franciscanas de Maria, y junto con nosotros llegaron las Clarisas. 

Ellas son de vida contemplativa, de clausura y llevan 4 años viviendo en Juan 

Pablo Segundo. Pero están construyendo una casa en la comuna de Dios 

Padre, lo que les da estabilidad, porque antes de recibir gente ellas deben estar 

bien estables. El proceso en que ellas están: están viviendo una experiencia. Si 

la experiencia no resulta. Calabaza….pero si se instaura la orden aquí, ellas se 

quedan y empieza todo un proceso, reciben a más hermanas, niñas y jóvenes, 

que quieran vivir a Dios, en clausura y en monasterio va a ir creciendo.  

 

Este año se constituye la orden franciscana seglar, te explique que nace de un 

mismo tronco y se divide en tres: están los franciscanos conventuales, los 

franciscanos capuchinos, y nosotros los franciscanos menores. (Sin apellido) 

Y estas tres ramas. Esa es la que se llama primera orden. 

 

 La segunda orden serian las hermanas Clarisas. Que también tienen otras 

subdivisiones, se hicieron capuchinas y algunas otras “cosas”. 

Pero su fundadora es Santa Clara y ellas se definen como clarisas, y esa es la 

segunda orden. La otra orden que surge es la orden franciscana seglar que en 

un momento se llamo la tercera orden, que eran todos los laicos que en tiempos 

de Francisco querían vivir la espiritualidad de francisco, pero como ya estaban 

casados o tenían otros oficios, Francisco abre las puertas para que ellos 

puedan vivir el evangelio también, y sea posible para ellos. No como 

franciscanos, ni como menores, ni como damas pobres (así se denominan las 

clarisas), sino como laicos viviendo como Francisco vivía. Las tres ordenes 
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surgen en tiempos de Francisco, de hecho los franciscanos seglares (del siglo, 

“vivo en el siglo, en la sociedad, en la temporalidad”) entonces Luís de Francia  

e Isabel de Hungría son gente que todas las riquezas de su reino las dio a la 

gente, y administro justicia viviendo la espiritualidad de Francisco. Por esto ellos 

son patronos de ola orden Franciscana seglar. De esta tercera orden surgen 

todas las demás órdenes femeninas de espiritualidad franciscana, como las 

franciscanas misioneras de Maria,  porque de ahí un grupo de laicos, como 

existía este grupo de señoritas pías, se juntan y empezaban a vivir de tal 

manera que formaban una congregación y así fueron creciendo. 

 

Una de características de la espiritualidad de Francisco, es que no tiene una 

especificidad, los salesianos surgen para algo bien específico, la mayoría de las 

congregaciones del siglo XVIII surgen por una cosa bien concreta, son 

hospitalarios, son educadores… 

 

Cuando el Estado comienza a desarrollarse y a realizar las funciones que ellos 

tienen, ahí es donde tienen la primera crisis, pero nosotros no tenemos una 

especificidad concreta, podemos tener parroquia, pero no somos para eso; 

podemos tener colegios como de hecho los tenemos, como los tuvimos aquí en 

Chile. Pero la orden a nivel mundial tiene muchos colegios, tiene más colegios 

que parroquias; podemos dedicarnos al trabajo hospitalario, pero no estamos 

para eso, nuestro ámbito es bien amplio 

 

Este año se constituye la orden franciscana seglar acá en Punta Arenas, este 

año quieren constituirse, se juntan un grupo de personas, que han llevado un 

proceso, que han llegado a sopesar las reglas de San Francisco, y hacen votos 

también. 

 

Voto del “no propio”, y el voto de obediencia 
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Pero dentro de su dimensión, de su realidad. Por ejemplo si son esposos, vivir 

la obediencia entre los esposos, y la castidad, también, porque esta no alude a 

una genitalidad de la sexualidad, sino que la castidad tiene que ver con la 

obediencia del corazón, es decir yo me consagro, porque eso pasa en el 

matrimonio, y  

 

Y estos franciscanos seglares, ¿pueden trabajar para la comunidad? 
 

Un franciscano seglar vive la espiritualidad de Francisco en lo que le toque vivir, 

eso es. 

 

Es decir, no necesariamente, yo como franciscano tengo que tener un 

compromiso así de catequista en la parroquia, porque puedo ser alguien que 

por ejemplo trabaja en la cruz roja,  

 

Es una forma de espiritualidad pero con un compromiso. (Eucaristía, 

sacramentos) es decir participar dentro de lo que es la iglesia 

 

Como se ve esta espiritualidad desde un punto de vista contemporáneo 
(actualidad). 
 

Yo creo que una propuesta bastante vigente para el mundo de hoy, para la 

sociedad actual. Porque vivir esto, significa en el fondo, significa vivir, 

dependiendo de los demás y hoy día la sociedad nos propone otras cosas, la 

individualidad es importante, pero esta llevándose a tal extremo, que no importa 

como se viva, es decir yo puedo ser una excelente persona, pero no tengo el 

sentido de comunidad, hay una falta de sentido de pertenencia. Y de una 

construcción de un sistema de relaciones en la sociedad, dependientes: es 
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decir, no vivo para mi mismo, sino que vivo para el otro. Y la sociedad te 

plantea vivir para ti mismo.  

 

Ecumenismo- Juan pablo II 
 

Los frailes en general, una de las características es que poseen reconocimiento 

en todos los ámbitos y religioso también y a veces somos los nexos para 

establecer esa comunión, de hecho, con los ortodoxos, con la iglesia rusa, son 

los frailes los que están haciendo los nexos. Y así como también dentro de todo 

el mundo musulmán, hay una fraternidad que esta en Marruecos, país 

musulmán, como el estado musulmán es más teocéntrico. Permite la presencia 

cristiana, pero ahí no hay autorización para evangelizar”. Es decir ellos pueden 

vivir ahí pero no pueden hacer cristianos, y uno piensa en el fondo, que 

nosotros somos más tolerantes que ellos. Pero hay presencia ahí y son 

queridos los frailes, ellos pueden celebrar todos los ritos cristianos, pero dentro 

de sus comunidades, entonces como sirven a los demás, por ejemplo un fraile 

hacia clases de español (servicio) o también disponían un centro donde 

enseñaban computación. La gente iba, aprendía a usar computadora. 
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Anexo 2 
 

 

Estructura de la orden Franciscana 
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