
Semana a semana aparecen noti-
cias dando cuenta de algún he-
cho de violencia entre vecinos.

A ellos se suman los casos de agresio-
nes a conserjes, hechos que también
evidencian que en los condominios
las diferencias no se están resolviendo
de la manera adecuada.

Esta semana, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu) reac-
cionó a la problemática y constituyó
la primera mesa de trabajo intersecto-
rial para abordar la violencia y pro-
blemas de convivencia en comunida-
des y condominios. Su objetivo es de-
sarrollar un protocolo para prevenir y
enfrentar conflictos en la vida en con-

dominio, pro-
moviendo la
c o n v i v e n c i a
r e s p e t u o s a ,
además de pro-
poner medidas
concretas fren-
te a hechos de
violencia.

El tema está
en el aire. De to-
das las consul-
tas que llegan al
Minvu, el 52%

tienen que ver con copropiedad. Y su
foco principal tiene que ver con la re-
solución de conflictos, dicen desde la
institución.

“Tras la inauguración de un con-
junto habitacional, siempre les digo a
las familias que el mayor desafío vie-
ne ahora: ponerse de acuerdo para vi-
vir en comunidad. No solo hablamos
de la música fuerte o las mascotas, si-
no también de cuidar los espacios co-
munes y de evitar el ingreso de la dro-
ga. Por eso, necesitamos comunida-
des fuertes, organizadas y, muy im-
portante, con sus reglamentos
actualizados”, dice el ministro de Vi-
vienda, Carlos Montes.

Los especialistas consultados
concuerdan en que, precisamente,
la base para la convivencia vecinal
está en definir reglas claras y con-
sensuadas. La nueva Ley de Copro-
piedad Inmobiliaria (o de Condomi-
nios) dio un año de plazo desde la
publicación de la norma para reno-
var los reglamentos de copropiedad
(ver recuadro), instancia que puede
ser aprovechada por los vecinos pa-
ra aunar criterios y generar una re-
glamentación que permita resolver
sus problemas.

“Cada reglamento puede darle un
sentido particular a su comunidad, y
reflejar las características específicas
del condominio (...) Estas normas de-
ben ser claras y transparentes, y cons-
truirse con la participación de la co-
munidad”, dice Doris González, se-
cretaria ejecutiva de Condominios en
Minvu.

Y agrega: “Tenemos que pensar
que esto influye en nuestra calidad de
vida, en cómo se administran los re-
cursos, en cómo se organiza la convi-
vencia en el condominio, etc.”.

Un punto importante de estas re-
glas, dice, tiene que ver con el uso
de los espacios comunes, porque es
ahí donde se producen muchas ve-

ces los conflictos como, por ejem-
plo, con las mascotas.

Otro foco de conflicto es el trato
irrespetuoso entre vecinos y también
con los trabajadores del condominio.
“Eso también puede quedar norma-
do y se pueden establecer sanciones y
multas”, dice González.

“Los conflictos de vecindad no son
algo nuevo. Tienen que ver con la
proximidad y con la imposibilidad de
ponerse de acuerdo en cosas que tie-
nen que ver con la convivencia coti-
diana entre personas”, dice María Paz
Trebilcock, académica de la U. de
O’Higgins e investigadora del Insti-
tuto Milenio para la Investigación en
Violencia y Democracia (VioDemos).

La violencia, dice, no tiene que ver
con la existencia del conflicto, sino en
la forma y los mecanismos en que la
comunidad y los individuos lo resuel-
ven. “Hay una percepción de que, a
nivel social, la violencia ha aumenta-
do”, agrega.

Para Carmina Gillmore, directora
del Magíster de Mediación Familiar
de la U. de los Andes, un gran proble-
ma es que las personas no saben “pre-
sentar ni comunicar adecuadamente
el tema que los aqueja”.

Los problemas se pueden presen-

tar desde la identidad, desde las emo-
ciones y desde la información, dice la
especialista. Pero a veces eso está mal
gestionado, ya que las personas, por
ejemplo, no entregan la información
correcta que permita abordar la pro-
blemática, lo hacen poniéndose en
una posición (identidad) de superio-
ridad (“quién eres tú para decirme lo
que tengo que hacer”) o no saben ges-
tionar sus emociones.

Tanto para Gillmore como para
Trebilcock, es esencial que las normas
permitan ordenar comportamientos.
“Cuando las comunidades logran ge-
nerar normas en conjunto, mejora la
convivencia, porque ya tienen un
marco común de referencia”, dice
Trebilcock. 

En tanto, Gillmore dice que el re-
glamento fija las normas de sana con-
vivencia “que permiten prevenir la
escalada del conflicto y que pueden
contemplar instancias para tomar
acuerdos ante los conflictos que siem-
pre pueden ir surgiendo”.

El chat de WhatsApp

Un tema importante es el uso de
medios de comunicación como el
grupo de WhatsApp. “Si bien nos

permiten estar más conectados, estos
provocan una dislocación en el tiem-
po y el espacio, y producen un fenó-
meno que es el hipervigilantismo. Es-
to puede producir conflictos, ya que
estamos más pendientes de lo que pa-
sa al lado: denunciar al vecino, repor-
tar a un tipo que se ve extraño. Eso
nos deja poco espacio para gestionar
las diferencias, hace crecer las descon-
fianzas y nos hace perder la capaci-
dad de tolerancia”, añade Trebilcock.

Otro tema es el de personas que,
por sí solas, son un foco de conflicto y
que arruinan la paz vecinal. En ese
sentido, Trebilcock señala que si la co-
munidad no está unida y organizada,
“comienza a imponerse la ley del más
fuerte”. 

De ahí, aclara, que es importante
tener liderazgos legitimados. “El rol
de los líderes vecinales y de la junta de
vigilancia es clave, ya que ellos son
los mecanismos naturales para regu-
lar la convivencia”.

En tanto, Gillmore reafirma que los
líderes son clave, porque muchas ve-
ces tienen que lidiar y mediar en el
conflicto. “Por eso, entre sus cualida-
des, deben tener la capacidad de escu-
char, comprender las distintas visio-
nes y velar por el bien común”.

El 52% de las consultas al Minvu tienen que ver con la copropiedad y la resolución de conflictos:

Reglas claras y buenos líderes ayudan a
prevenir la violencia entre vecinos

ALEXIS IBARRA O.

Promover la convivencia
respetuosa y acciones concretas
frente a hechos violentos
también son algunas medidas
que, según los expertos,
facilitan vivir en comunidad. 

Un buen
reglamento
La nueva Ley de Copropiedad (N°
21.442), cuyo reglamento fue
publicado el 9 de enero de 2025,
exige que a enero de 2026 todas
las comunidades y condominios
actualicen su reglamento de
copropiedad para adaptarse a la
nueva normativa. “Este es el
principal instrumento de adminis-
tración del condominio. Se reflejan
las normas y reglas, en otras
palabras, lo que se puede hacer y
lo que no se puede hacer”, dice
Doris González.
La secretaria ejecutiva de Condo-
minios dice que en la página del
Minvu se puede encontrar “un
reglamento tipo de copropiedad
que las comunidades pueden
descargar”, y una guía de orien-
taciones en donde se puede cono-
cer para qué sirve, qué conteni-
dos puede incluir y los pasos para
su actualización.El Ministerio de Vivienda y Urbanismo constituyó esta semana una mesa de trabajo para tratar hechos de violencia y

convivencia como los que han ocurrido en las últimas semanas. El ministro Montes, en la foto, encabezó la iniciativa. 
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El Minvu ha
generado mate-
rial para los
condominios
como un regla-
mento tipo y
una guía de
buena convi-
vencia. Están
disponibles en
su sitio web.
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España es uno de los países que enfrenta actualmente una ola de
calor. En la foto, transeúntes a la sombra este jueves en Madrid. 
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Cuatro mil millones de perso-
nas —alrededor de la mitad de
los habitantes del planeta— ex-
perimentaron una media de 30
días más de calor extremo entre
mayo de 2024 y mayo de 2025.

Esto, en comparación con un
mundo que no hubiese experi-
mentado el cambio climático, se-
gún un análisis hecho por World
Weather Attribution (WWA),
Climate Central y el Centro del
Clima de la Cruz Roja.

El trabajo advierte que las olas
de calor se están alargando y ha-
ciéndose más comunes debido a

la quema de combustibles fósi-
les. Sin embargo, siguen siendo
una amenaza subestimada en
muchos países, señala el texto.

Para llegar a estas conclusio-
nes, los autores realizaron un
análisis con datos detallados de
247 países y territorios. Además,
estudiaron la influencia del cam-
bio climático en las 67 olas de ca-
lor que ocurrieron durante esos
doce meses y que rompieron ré-
cords o causaron impacto. 

Los científicos determinaron
que el cambio climático al me-
nos duplicó el número de días de

calor extremo en 195 países, en
comparación con un mundo sin
calentamiento global.

Los hallazgos también indi-
can que los 67 grandes eventos
de calor del año pasado a nivel
mundial se vieron incrementa-
dos por el calentamiento global.

La codirectora de WWA y
profesora de Ciencias del Clima
en el Imperial College de Lon-
dres, Friederike Otto, instó a in-
terpretar este estudio como una
“seria advertencia” y dijo que
“el cambio climático ya está aquí
y es mortal”.

Cuatro mil millones de personas afectadas:

El cambio climático añadió en 2024 un
mes extra de calor extremo en el planeta

Vestigios de una ciudad maya
de hace más de 2.800 años fueron
descubiertos dentro de una zona
arqueológica en el norte de Gua-
temala, cerca de México, anunció
el Ministerio de Cultura del país
centroamericano.

El asentamiento tiene una ex-
tensión de unos 16 km2 y data del
Preclásico Medio (800-500 a. C.)
y “se ha revelado como uno de los
centros ceremoniales más anti-
guos e importantes” de ese perío-
do de la civilización maya en la
zona selvática de Petén.

Según los investigadores, “el si-
tio presenta una planificación ar-
quitectónica notable” con siete
complejos de pirámides, observa-
torios astronómicos y doce mo-
numentos de piedra, añadió.

La ciudad fue bautizada como
“Los Abuelos” por el hallazgo en
el lugar de dos esculturas antro-
pomorfas (de forma o apariencia
humana) que “representan a una
pareja ancestral”, datadas entre
500 y 300 a. C., y “podrían estar
vinculadas a antiguas prácticas ri-
tuales de culto a los ancestros”,
explicaron.

Guatemala:

Hallan vestigios
de una ciudad
maya de hace
2.800 años

El lugar cuenta con
pirámides y
observatorios
astronómicos.

Se han encontrado doce monu-
mentos de piedra, como los de la foto.

A
FP

Cómo resolver la crisis me-
dioambiental que vive el lago
Vichuquén, que ha teñido sus
aguas color verde por el floreci-
miento de microalgas, fue la te-
mática central de una reunión
que sostuvieron el jueves los ha-
bitantes y autoridades del Mau-
le: el municipio, organizaciones
ambientales, juntas de vecinos,
Seremi de Salud y Medioam-
biente, DGA, Conaf, etc.

¿Por qué ocurrió esta situa-
ción? El fenómeno es causado
por la cianobacteria de agua dul-
ce Microcystis aeroginosa. Ade-
más, la semana pasada Patricio
Rivera, alcalde de Vichuquén,
explicó a “El Mercurio” que el
problema se generó tras un fallo
de la Corte Suprema que acogió
un recurso de protección pre-
sentado por una agrupación am-

bientalista, y ordenó suspender
el protocolo de apertura y cierre
de la barra de arena en el sector
de Llico, que funcionaba para re-
gular el nivel del agua de mar
que ingresa al lago. Desde en-

tonces, precisa, la entrada de
agua salada alteró el ecosistema
y por eso proliferaron las algas.

La seremi de Medioambiente,
Daniela de la Jara, afirma que la
reunión fue productiva y que se

propuso realizar un estudio
“que tome todos los anteceden-
tes a la vista, ya que salieron nue-
vos datos interesantes, como
que la sal tendría un impacto
también, diverso al provisto, co-
mo un elemento de ‘contención’
del bloom algal”.

Además, precisó que la Sere-
mi de Salud realizó un análisis
de agua en mayo y estaría listo
este lunes. También se propuso
un metaestudio para analizar to-
das las evaluaciones previas.

Enrique Waugh, médico y
presidente de la Unión Comunal
del Lago Vichuquén, que agru-
pa a juntas de vecinos, asegura
que la reunión fue “positiva”. Y
detalla que la evaluación y análi-
sis de los distintos actores coinci-
de: “Esto es un problema socio-
ambiental”.

El representante de los veci-
nos explica que además entregó

el monitoreo que la Unión Co-
munal ha realizado al agua del
lago en la última década (se hace
cuatro veces al año), y precisa
que en dos semanas más debe-
rán recibir un documento con
todo lo acordado en la reunión,
además de establecer los límites
de acción de cada institución pa-
ra que “probablemente en un
par de meses tengamos una nue-
va reunión”.

Sobre las expectativas del pro-
ceso, dice que esperan lograr dos
soluciones: “Una, evitar que se
repita, porque esto al agua no le
hace bien, la hace envejecer más
rápido. Y, lo segundo, que es im-
portante lograr soluciones que
permitan proteger y recuperar
en lo posible el agua hacia ade-
lante”. Con todo, reconoció que
“no es fácil ni rápido” lograr una
solución definitiva, pero “ya se
inició”.

El lunes llegará el análisis del agua que realizó la Seremi de Salud:

Autoridades y residentes revisarán nuevos
datos sobre crisis en el lago Vichuquén

Este jueves se reunieron los distintos actores para coordinar futuras acciones y analizar la situación
actual. Todos estiman que esto marca el inicio para resolver el problema medioambiental que lo afecta.
M. HERNÁNDEZ

Años antes, en 2015 y 2022, ocurrió este fenómeno en el lago. Ahora, la
situación ha alterado su ecosistema e impactado en la economía local.
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