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CHILE: UNA SOLA 

NACIčN Y VARIAS 

CULTURAS 

Enrique Cordovez P®rez  

Capit§n de Nav²o 

La persistente violencia del 

conflicto en la Regi·n de  

Araucan²a se explica por la 

voluntad de lucha de una 

minor²a activa, en gran par-

te de la etnia mapuche, que 

basa sus reivindicaciones 

territoriales y sociales en el 

supuesto de que llegar§n a 

constituir una Naci·n Pol²ti-

ca. Estos grupos se han or-

ganizado con ese fin pol²tico 

y se atribuyen la represen-

taci·n de toda la etnia ma-

puche, la cual es una Na-

ci·n Cultural, concepto in-

tersubjetivo que se nutre 

de caracter²sticas culturales 

comunes, dotando a quie-

nes las comparten de una 

forma singular de vida 

(Wikipedia, La enciclopedia 

libre).  

Las formas de vida se origi-

nan en normas ancestrales. 

Por la tradici·n oral, estos 

usos se convierten en cos-

tumbre aun cuando la nor-

ma se olvide. Quienes las 

practican desarrollan el 

sentido de pertenencia a 

una comunidad, un fen·-

meno tan antiguo como in-

herente a la condici·n del 

ser humano. Seg¼n el so-

ci·logo Max Weber, debido 

a nuestra capacidad de pro-

ducir significados, a partir 

de im§genes que construi-

mos de los objetos y las 

personas, d§ndole un parti-

cular sentido a nuestra rela-

ci·n con la realidad. 

El sentido comunitario de 

una Naci·n Cultural es evi-

dente, lo que no necesaria-

mente se puede extrapolar 

al ente mayor que es la Na-

ci·n Pol²tica.  

La nacionalidad es para Os-

valdo Lira la conciencia que 

toma una multitud de hom-

bres de ser, entre todos 

ellos, depositarios de un 

conjunto de valores que se 

han ido configurando a tra-

v®s de la convivencia pro-

longada a lo largo de varias 

generaciones, mientras que 

para Alejandro Silva es la 

percepci·n de una comuni-

dad de destino en lo univer-

sal. No obstante, para Ri-

cardo Israel la Naci·n tiene 

una serie de implicancias 

pol²ticas en el sentido de 

unidad. En primer t®rmino, 

est§ siempre impl²cita la 

demanda por establecerse 

en un territorio que ellos 

consideran de su propiedad 

en virtud del pasado hist·ri-

co; y en segundo t®rmino, 

est§ la demanda por un go-

bierno aut·nomo.   

Ocurre entonces que una 

Naci·n Cultural se transfor-

ma en Naci·n Pol²tica o Es-

tado, el cual se organiza a 

partir de varias comunida-

des, institucionalizando nor-

mas de coacci·n s²quica o 

f²sica que evitan la p®rdida  

de los significados compar-

tidos por todas las personas 

que est§n bajo su dominio. 

As² ocurri· durante tres si-

glos de dominaci·n espa¶o-

la en los que se consolid· 

una sociedad colonial, des-

de el despoblado de Ataca-

ma hasta la frontera del 

Biob²o, con un alto porcen-

taje de mestizaje entre co-

lonizadores y colonizados.  

La sociedad chilena, here-

dera de la cultura anterior, 

forma su car§cter a contar 

del siglo XIX en una historia 

escrita con lo gruesos ca-

racteres de la independen-

cia, 3 conflictos b®licos y 

una guerra civil. Los resul-

tados de estas guerras, de 

anexiones territoriales y de 

continuas migraciones fue-

ron enriqueciendo esta nue-

va expresi·n cultural con 

aportes de comunidades 

muy diversas. As², la idio-

sincrasia de nuestro colecti-

vo se fue alimentado de: 

Ŀ Etnias originarias no 

extinguidas como los 

atacame¶os, los co-

llas, los mapuches, 

los yaganes y los ka-

werqares 

Ŀ Etnias incorporadas 

a nuestro territorio 

como los aimaras, 

los quechuas y los 

Rapa Nui 

Ŀ Etnias provenientes 

de pa²ses de ultra-

mar que llegaron a 

Chile en busca de 

mejores oportunida-

des, como  los ingle-

ses, franceses, ale-

manes, ex yugoesla-

vos, jud²os, §rabes y 

tantos otros.  

Durante el siglo XX, y espe-

cialmente en ®ste, el desa-
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rrollo logrado con el modelo 

de econom²a de empresa, 

desde mediados de los 80, 

ha atra²do una masiva inmi-

graci·n proveniente en su 

mayor²a de Latinoam®rica 

(peruanos, colombianos, 

haitianios y otros), de Euro-

pa del Este y del Medio 

Oriente, que hoy est§ incre-

mentando la sociedad chile-

na con casi un mill·n de mi-

grantes.  

En ese contexto es imposi-

ble negar que Chile sea un 

Estado plurinacional y que 

hoy nos enfrentamos a un 

fen·meno semejante al que 

han experimentado, gracias 

a su desarrollo, pa²ses de 

mucho mayor tama¶o como 

Estados Unidos. 

Crisol de Razas es la expre-

si·n creada por Israel Zang-

will como analog²a para re-

presentar la forma en que 

las sociedades heterog®neas 

gradualmente se convierten 

en sociedades homog®neas. 

De esta manera en los Esta-

dos Unidos ñéingredientes 

mezclados en el Crisol (la 

gente de diferentes cultu-

ras, razas y religiones) se 

combinan para formar una 

sociedad multi®tnica. La 

analog²a lleva impl²cita la 

idea positiva de que se pro-

duce una convivencia armo-

niosa, o incluso una unifica-

ci·n a trav®s del mestizaje 

o la asimilaci·n; por oposi-

ci·n a la separaci·n en 

ghettos o de la segregaci·n 

racial (apartheid)ò.  

Es en el crisol de la toleran-

cia por los usos, costumbres 

y tradiciones, en el respeto 

a la dignidad humana donde 

se va haciendo el camino 

que conduce a una sociedad 

homog®nea, en deberes, 

derechos y b¼squeda del 

Bien Com¼n. 

àSe est§ convirtiendo Chile 

en una sociedad multi®tni-

ca?, àSiempre lo ha sido? y 

àCon una mezcla racial alta, 

por qu® no se produce con-

vivencia armoniosa? 

Estas y otras preguntas so-

bre la composici·n y com-

portamiento de la sociedad 

chilena se nos ir§n presen-

tando con la llegada de nue-

vos migrantes. En los ¼lti-

mos 15 a¶os el n¼mero de 

migrantes del mundo alcan-

z· los 244 millones de per-

sonas, 9 de los cuales tuvie-

ron por destino Latinoam®ri-

ca y el Caribe. 

El que Chile sea un Estado 

plurinacional significa que, 

como ente regulador de las 

formas de vida en la socie-

dad chilena, tiene la obliga-

ci·n de facilitar condiciones 

sociales que permitan, a to-

dos y cada una de las per-

sonas que habitan su terri-

torio, lograr su mayor reali-

zaci·n espiritual y material 

posible. 

El que Chile sea un Estado 

plurinacional no significa 

que sus etnias o naciones 

culturales tenga el derecho 

pol²tico a la auto-

determinaci·n, dado que 

cada una de ellas pasar²a a 

constituir un Estado-Naci·n 

soberano e independiente. 

Tampoco significa que exis-

tan derechos ancestrales a 

recursos naturales que pue-

den reclamarse descono-

ciendo la certeza jur²dica de 

la propiedad privada. 

El Estado de Derecho carac-

teriza la convivencia pac²fica 

en sociedades civilizadas 

que se rigen por normas ob-

jetivas y consensuadas, en 

nuestro caso la Constituci·n 

Pol²tica de Chile, con sus 

modificaciones del a¶o 

2005, proyecta a la comuni-

dad internacional un Estado

-Naci·n reconocido como el 

sujeto pol²tico en el cual re-

side la soberan²a que lo 

constituye en todo su terri-

torio.  

Las condiciones desmedra-

das en las cuales se puedan 

encontrar comunidades ma-

puches en la regi·n de la 

Araucan²a, comunidades Ai-

maras en la Regi·n de Arica 

y Parinacota o inmigrantes 

de Hait² en la Regi·n Metro-

politana demandan una 

atenci·n preferente del Es-

tado y la solidaridad social, 

pero en ning¼n caso legiti-

man el terrorismo, la victi-
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mizaci·n y la destrucci·n de 

bienes privados. 

Los Bar·metros del Conflicto 

con Connotaci·n Ind²gena, 

que elabora  la Multigremial 

de la Araucan²a, muestran 

la persistencia en el uso de 

la violencia contra bienes 

p¼blicos y privados. Esta es 

una forma de coacci·n so-

cial que  pretende alcanzar 

el declarado objetivo de 

conformar un Estado aut·-

nomo denominado Wall-

mapu. Este territorio se su-

perpone a la soberan²a de 

los Estados de Chile y de 

Argentina, abarcando una 

importante porci·n del cono 

sur de Am®rica, desde el r²o 

Limar² por el Norte hasta el 

archipi®lago de Chilo® por el 

Sur y extendi®ndose desde 

las riberas del oc®ano Pac²fi-

co hasta las del Atl§ntico. 

Por eso no es casual que la 

violencia originada en la Re-

gi·n de la Araucan²a se ha-

ya ido expandiendo a las 

Regiones del Biob²o y de Los 

R²os. 

Esta reivindicaci·n hist·rica 

apela tambi®n al convenio 

169 de la OIT, promulgado 

por el Gobierno de Chile el 2 

de octubre de 2008, y que 

en su  Parte II alude espe-

cialmente a los derechos 

sobre las tierras que ocupan 

los pueblos ind²genas y se 

interpreta como todas las 

que alguna vez ocuparon. 

Desde la cultura Babil·nica 

hace 9.000 a¶os o la China 

hace 10.000 a¶os, los l²mi-

tes de los Estados se han 

dibujado y borrado muchas 

veces en los mapas de to-

dos los rincones del planeta. 

Ser²a ingenuo pretender que 

el Estado Mexicano reivindi-

que su soberan²a sobre Te-

xas y California, que Rusia 

le devuelva Crimea a Ucra-

nia o que Israel entregue 

Jerusal®n a los Palestinos.       

Para Salvador Millaleo el 

plurinacionalismo 

ñJur²dicamente consiste en 

redise¶ar el Estado, desde 

la Constituci·n hacia abajo, 

para que los pueblos ind²ge-

nas participen en ®l como 

sujetos colectivos, provistos 

no s·lo de derechos cultura-

les, sino tambi®n de dere-

chos pol²ticos como la auto-

determinaci·n, la autonom²a 

y la representaci·n pol²tica 

especial, y derechos territo-

riales a las tierras y aguas 

ancestrales y sobre los re-

cursos naturalesò.  

Estas aseveraciones tienen 

validez en la medida que  se 

inserten en la forma de vida 

que los chilenos de varias 

culturas se han dado o se 

den en el futuro,  a partir de 

su propia Constituci·n, los 

organismos subsidiarios del 

Estado, el respeto al orden 

jur²dico establecido y a la 

dignidad de todas las perso-

nas.   

El pueblo Mapuche y su cul-

tura han sido siempre un 

motivo de orgullo para los 

chilenos, desde La Araucana 

de Alonso de Ercilla hasta 

los nombres de caciques 

mapuches que hace 200 

a¶os ostentan varios bu-

ques de la Armada. La inte-

graci·n del pueblo mapuche 

a la sociedad chilena en or-

ganizaciones civiles y milita-

res, oficios y profesiones, y 

altos cargos p¼blicos de Go-

bierno y en el Parlamento 

contradice las recientes de-

claraciones de H®ctor Llai-

tul, vocero de la CAM, quien 

homenaje· los 20 a¶os de 

la primera quema de camio-

nes de 1987 en Lumaco y 

precis· que el fin es "llegar 

a una autonom²a para re-

construir la naci·n mapuche 

con sus elementos propios, 

con en el sentido de perte-

nencia, con identidad, valo-

res, creencias y s²mbolos 

emanados desde sus ances-

tros"  

El desaf²o que enfrenta 

nuestro pa²s hoy d²a es con-

ciliar su estructura poblacio-

nal con las nuevas realida-

des que la comunidad inter-

nacional propone a un mun-

do globalizado con 204 es-

tados independientes, pero 

que en su interior albergan 

tambi®n pueblos originarios 

y migrantes de diversas et-

nias. Cualquier Naci·n Cul-

tural que pretenda imponer 

sus t®rminos al resto de la 

poblaci·n, por medios de 

coacci·n s²quica o f²sica, 

subvierte el orden jur²dico y 

vulnera la seguridad de la 

Naci·n Pol²tica, lo que con-

lleva la obligaci·n del Esta-
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do a reprimir a los grupos 

organizados que cometen 

estos il²citos.   

Como lo sintetiza con toda 

claridad Adolfo Paul en su 

libro Pol²tica y Fuerzas Ar-

madas: ñToda sociedad est§ 

regida por el derecho y el 

derecho lleva en s² impl²cita 

la coacci·n, la fuerza para 

imponer sus decisiones. La 

fuerza debe estar al servicio 

del derecho; el derecho de-

be estar subordinado a la 

pol²tica y ®sta, a su vez, 

subordinada a la mo-

ralò (Presb²tero Enrique Pas-

cal, 1985)é ñLa coacci·n al 

servicio de la regla de Dere-

cho; la fuerza material apta 

para mantener la vigencia 

del ordenamiento jur²dico; 

los medios eficaces para ha-

cer respetar la independen-

cia del Estado y su actividad 

en la comunidad internacio-

nal; imponen la existencia e 

indican la misi·n de las 

Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas de Orden y Seguri-

dad P¼blica, uno de los me-

dios insustituibles para el 

logro de los objetivos esen-

ciales del Estadoò (Renato 

Astrosa, 1974; Alejandro 

Silva; 1963; y Guillermo 

Bruna, 1989). 

àQu® duda puede caber en-

tonces sobre el deber del 

Estado en el Sur de Chile? 

 

 

 

 

 

 

MENTIR Y VENDER 

HUMO 

Fernando Thauby Garc²a 

Capit§n de Nav²o IM 

Mentir es feo, m§s que mal-

dad el mentiroso muestra 

debilidad; m§s que perfidia, 

muestra estupidez.  

No por nada el dicho se¶ala: 

ñLa mentira tiene las pier-

nas cortasò. 

Cuando alguien miente en 

forma sistem§tica y reitera-

da, no solo pierde su digni-

dad, tambi®n va nublando 

su percepci·n llegando a un 

punto en que deja de distin-

guir entre la realidad y la 

mara¶a de mentiras y dis-

torsiones que ha propalando 

en diversos escenarios y 

momentos. En Bolivia la re-

laci·n entre la realidad y la 

fantas²a es difusa y se su-

perpone, y nuestro vecino 

gobernante abusa de esta 

debilidad de sus conciuda-

danos, debilidad que los chi-

lenos no compartimos. Re-

cordamosé y mucho. 

Un caso ejemplar son las 

mentiras con que nuestro 

vecino gobernante ha tenido 

enga¶ado a su pueblo res-

pecto a sus divagaciones 

ferroviarias y portuarias, 

con las que pretend²a asus-

tar a Chile. 

 

A comienzos del a¶o 1990, 

los presidentes regionales 

acordaron un plan para me-

jorar la interconectividad 

Atl§nticoïPac²fico que se 

concret·, en agosto de 

2000, en la llamada Iniciati-

va para la Integraci·n de la 

Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA), que 

tiene como objetivo la plani-

ficaci·n y desarrollo de pro-

yectos para el mejoramiento 

de la infraestructura de 

transporte, energ²a y teleco-

municaciones. Uno de los 

efectos inmediatos de ese 

acuerdo fue la construcci·n 

del Corredor Bioce§nico 
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Central (carretero), que une 

el puerto de Santos, en Bra-

sil, con Arica e Iquique a 

trav®s de Bolivia, que fue 

terminado pero no pudo ser 

puesto en uso porque Boli-

via no acept· los t®rminos 

sobre el r®gimen de uso de 

dicha v²a poniendo exigen-

cias fuera de toda l·gica, 

como que la carga que tran-

sitara por Bolivia, fuera 

transportada solo por ca-

miones bolivianos, adem§s 

de la constante amenaza de 

ñtomasò del camino usadas 

como forma habitual de pro-

testa pol²tica en Bolivia. 

Para superar este problema, 

Chile y Brasil iniciaron un 

di§logo destinado a buscar 

posibilidades de intercone-

xi·n efectiva entre ambos 

pa²ses y acordaron un co-

rredor vial que comenzando 

en Santos, Brasil, transitar²a 

por Paraguay y Argentina 

para llegar a puertos del 

norte de Chile. Este proyec-

to se encuentra en su fase 

final de construcci·n y en 

proceso de implementaci·n 

de su reglamento de uso. 

En mayo del 2015, el Primer 

Ministro Chino, Li Kequiang 

en gira por Sudam®rica lan-

z· la idea de construir un 

ferrocarril entre la costa 

Atl§ntica en Brasil y la costa 

del Pac²fico en Per¼.  

El tren saldr²a del puerto de 

Au en el norte del estado 

de Rio de Janeiro transitar²a 

por las zonas agr²colas de la 

Amazon²a, cruzar²a la cordi-

llera al norte de Bolivia y 

llegar²a a alg¼n puerto del 

norte peruano. En los 

acuerdos bilaterales firma-

dos por Rousseff se habl· 

de comenzar pronto con los 

estudios de factibilidad y se 

mencionaron cifras marea-

doras del orden de los US 

$30.000.000.000, para co-

menzar a hablar. 

En la visita del Presidente 

Peruano Ollanta Humala a 

China con motivo de la 

APEC el 2015 y luego del 

acuerdo con Brasil, se apro-

b· la suscripci·n de un me-

mor§ndum para iniciar los 

estudios de un proyecto de 

ferrocarril que uniera los 

dos oc®anos e integrara los 

mercados de Brasil, Per¼ y 

China. El tren pasar²a por el 

norte de Bolivia, sin entrar 

en ese pa²s. 

A mi juicio y como los he-

chos lo confirmaron, esta 

fue una propuesta sin base 

real, de las muchas que Chi-

na lanz· en esos a¶os y que 

nadie ten²a la intenci·n de 

materializar. 

Mientras tanto, las conver-

saciones sobre otros pro-

yectos viales y ferroviarios 

factibles y razonables conti-

nuaron trabaj§ndose entre 

Argentina, Brasil y Chile. 

Nuestro vecino gobernante 

entr· en escena por la ven-

tana y trat· de apropiarse 

de un proyecto fantasioso 

en el que sus due¶os -

China, Brasil y Per¼- no 

quer²an a Bolivia. 

Algunos pa²ses adhirieron a 

la fantas²a de nuestro ve-

cino gobernante en forma 

jocosa. El Vice ministro de 

Transportes e Infraestructu-

ra Digital de Alemania, Rai-

ner Bomba, consider· que 

Bolivia, ñun Jaguar fuerte, 

que est§ dispuesto a saltar 

al futuro y listo para encarar 

tiempos mejoresò no pod²a 

sino ser un socio convenien-

te para Alemania, hizo dos o 

tres viajes a Bolivia, habl· 

de todo, y parece haberse 

divertido en grande. Sin 

preguntar a Brasil ni a Per¼, 

menos a China, consider· 

que el trayecto v²a Bolivia 

ñera el m§s convenienteò y 

que impulsar²a que el ferro-

carril pasara por ese pa²s. 

Nuestro vecino gobernante, 

ya lanzado, viaj· a Alema-

nia donde se reuni· con 

Merkel lo que seg¼n los via-

jeros ñse hizo en un tono 

muy amigable y se trataron 

intenciones de proyectos 

importantes, sobre todo en 

el rubro de infraestructura 

con miras al futuro.ò Des-

pu®s de esto regres· en 

triunfo a su pa²s, jurando 

que Chile estaba ñaislado de 

la integraci·n regionalò gra-

cias a sus h§biles manio-

bras. 

El Ferrocarril ñibaò. 

Cuando le preguntaron a 

Bomba respecto al financia-

miento, le dio cuerda a 

nuestro vecino gobernante: 

ñCabe mencionar que toda-

v²a no existe una decisi·n 

tomada respecto al contra-

to. Adem§s, hay que se¶a-
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lar que los intereses del fi-

nanciamiento var²an en los 

ritmos diarios, pero existe 

mucho dinero que hay en 

disposici·n en el mundo que 

busca ser invertido y son 

recursos a los que se puede 

acceder de forma econ·mi-

ca y barataò. 

En lo que a Chile toca, nadie 

puso mucha atenci·n a toda 

esta historia, ya que en el 

intertanto estaba trabajan-

do en serio con Brasil, Para-

guay y Argentina en un pro-

yecto real. Nuestro vecino 

gobernante por su parte, 

comenz· a perifonear que 

su movida ferroviaria era 

para dejar a Chile fuera de 

la integraci·n regional y co-

menz· a ñmoverò a Per¼. 

Primero intent· meterse en 

la licitaci·n de la operaci·n 

del puerto de Ilo, donde 

cort®smente y despu®s de 

muchas conversaciones los 

peruanos les hicieron ver 

que no pondr²a un pie en la 

gesti·n ni en la operaci·n 

de ese puerto, ser²a otro 

usuario m§s. 

Cuando Ollanta Humala ase-

gur· que el tren llegar²a a 

un puerto peruano del norte 

sin entrar en Bolivia, nues-

tro vecino gobernante esta-

ll· en llanto: ñNo s® si Per¼ 

nos hace una jugada suciaò, 

y en octubre del 2014 sos-

tuvo que el proyecto ser²a 

ñm§s corto, m§s baratoò si 

atravesara Bolivia. Cuando 

en Per¼ asumi· Kuschinski, 

insisti· en que la idea del 

tren no era viable, pero an-

te los lloriqueos de nuestro 

vecino gobernante le dio 

una soluci·n 

ñsudamericanaò: Por ahora 

firmemos un ñMemorandum 

de Entendimiento (MDE), 

hagamos una comisi·n y 

estudiemos el temaò. 

Este mes de Junio, el Minis-

tro de Obras P¼blicas, Ser-

vicios y Vivienda de Brasil, 

Milton Claros, con buenos 

modales pero con la dureza 

del cansancio por la maja-

der²a altipl§nica en que Bra-

sil se uniera al MDE, le puso 

la l§pida al cuento boli-

viano: ñel Memor§ndum de 

Entendimiento relativo a es-

ta obra suscrito por Per¼ y 

Bolivia, que se encuentra al 

presente en manos del Bra-

sil es un proyecto de enor-

me magnitud y sumamente 

complicado, merecedor de 

un amplio y detallado exa-

men y estudio de todas las 

complejidades t®cnicas, 

econ·micas, geopol²ticas, 

ambientales etc., que pre-

senta su concepci·n, finan-

ciamiento, construcci·n y 

funcionamiento que no pue-

den estar contenidas en un 

simple ñMemor§ndum de 

Entendimientoò. En breve, 

le dijeron a nuestro vecino 

gobernante que no moleste 

m§s, la v²a f®rrea que nos 

interesa no va a ingresar a 

Bolivia y su pa²s no tiene 

nada que hacer en este 

asunto. Bolivia se sobre ju-

g· mintiendo sobre el pre-

sunto inter®s de Brasil por 

que el trazado del eventual 

ferrocarril a trav®s de Boli-

via. Mientras se tratara de 

enga¶ar a los bolivianos, 

vaya y pase, pero cuando 

nuestro vecino gobernante 

sali· al mundo atribuyendo 

a Brasil un inter®s que no 

ten²a y una participaci·n 

que no hab²a manifestado, 

reaccionaron con fuerza. 

Todo el cuento se vaporiz·. 

Desde el Puerto de Santos 

en Brasil hasta el de Ilo en 

Per¼ qued· levitando una 

voluta de humo que nuestro 

vecino gobernante intent· 

cubrir con nuevas mentiras 

e insultos a Chile. 

El Canciller Mu¶oz expone la 

situaci·n con claridad, ñEvo 

Morales y su gobierno si-

guen difamando, mintiendo 

e insultando a Chile, el 

inevitable interlocutor. Colo-

nialistas, chantajistas, dis-

criminadores, falsos socia-

listas, ladrones, dementes, 

son algunas de las injurias 

que el gobierno del Presi-

dente Morales ha emitido 

contra Chile y contra el pue-

blo de nuestro pa²sò. 

ñDesde hace tiempo el go-

bierno de Bolivia est§ lle-

vando a distintos foros in-

ternacionales variadas acu-

saciones contra Chile. To-

das, sin embargo, tienen un 

denominador com¼n: son 

falsas. Bolivia falta a la ver-

dadò. 

Un periodista boliviano sin-

tetiza el problema de su 

pa²s con crudeza y claridad: 

ñBolivia arrastra todav²a sus 

problemas constitutivos. 

As², el tema mar²timo es so-

lamente conato de catarsis 

ï es decir, intento de purifi-

car las pasiones de nuestro 

§nimo, tratando de eliminar 

ese pasado que altera nues-
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tro equilibrio social y nacio-

nal- y nada m§s. Empero, 

en lugar de exorcizar esos 

demonios, esa catarsis falli-

da los aviva a¼n m§s. 

Cada mes de marzo, desde 

hace m§s de 100 a¶os, la-

mentos, desfiles, declaracio-

nes grandilocuentes e inicia-

tivas originales saturan el 

entendimiento y el senti-

miento de los ciudadanos. 

En lo pol²tico, ellas desem-

bocan en un nacionalismo 

espurio, pues todav²a son 

inconsistentes las bases na-

cionales de nuestra Bolivia. 

Este impulso nacionalista 

ñejerce un enorme atracti-

vo, ya que permite aliviar 

esos conflictos interiores, 

contradicciones e inseguri-

dades que aquejan a todo 

ser humano, proyect§ndolo 

hacia el óenemigoôé En todo 

lugar ese recurso al nacio-

nalismo es dram§tico, en el 

nuestro adquiere tintes tra-

gic·micos. 

En las redes comentaristas 

hac²an notar que los desfiles 

son propios de los victorio-

sos. En Bolivia se desfila pa-

ra conmemorar y ñfestejarò 

las derrotas. Para ñhonrar a 

Eduardo Abaroaò, estudian-

tes y funcionarios desfilan 

con sus mejores galas, al 

son de fanfarrias relucien-

tes. 

En nuestra psicolog²a, el 

usurpador chileno es un ba-

dulaque y nosotros unos 

perdonavidas. Pero como no 

basta para explicar c·mo 

hasta ahora no tenemos 

mar, el resultado es la con-

fusi·n y sumirnos m§s en la 

mediocridad, y el conformis-

mo.  

El Ej®rcito boliviano ha 

planteado condecorar a los 

oficiales y personal de 

Aduana recientemente 

secuestrados por polic²as 

chilenos en ðseg¼n el 

Gobiernoð territorio 

boliviano. La banalizaci·n y 

del descr®dito de lo que 

deber²a ser el hero²smo. 

La propaganda oficial logra 

convencer a muchos 

ciudadanos que la soluci·n 

al enclaustramiento est§ en 

el recurso presentado por el 

Gobierno ante La Haya. Si el 

fallo fuese favorable a 

Bolivia, ello significar²a 

solamente que Chile estar²a 

ñobligadoò a negociar con 

Boliviaé a lo que Chile 

podr²a sencillamente 

negarse.  

Todos ansiamos el mar pero 

para lograrlo es necesario 

patriotismo, no 

patrioterismoò. 

Realidades, no m§s 

mentiras ni humo.   

 

199 A¤OS DE LA 

ESCUELA NAVAL 

ARTURO PRAT 

 

Enrique Cordovez P®rez 

Capit§n de Nav²o 

Hoy, 4 de agosto, se 

arrancar§ una hoja m§s del 

calendario para recordarnos 

que la Escuela Naval ñArturo 

Pratò fue creada hace 199 

a¶os por el director 

supremo, Capit§n General 

Bernardo O'Higgins como 

ñAcademia de J·venes 

Guardiamarinasò. 

Posteriormente fue llamada 

ñEscuela N§utica o de 

Aplicaci·nò, a contar de 

1858 ñEscuela Naval del 

Estadoò, y desde 1945 se le 

conoce con su actual 

denominaci·n.  

 

Pero, m§s all§ de los 

cambios de nombre y de 

locaciones -las cuales 

partieron en la ciudad de 

Santiago en la Academia 

Militar, pasaron  por las 

cubiertas de varios buques, 

entre ellos la Corbeta 

Esmeralda, y despu®s la 

ñEscuela viejaò y la ñEscuela 

nuevaò- los cadetes navales 

se distinguen por su 

vocaci·n servicio, una virtud 

muy necesaria en nuestros 

d²as. 

Quien mejor ha descrito esa 

singular vocaci·n fue el 

Capit§n de Corbeta IM Sr. 

Pedro Gonz§lez Pacheco, 

fallecido tr§gicamente el 

a¶o 1961 en el territorio 

ant§rtico chileno. Sus 

palabras quedaron grabadas 
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A fines de enero del a¶o 

2007 ingresaron a la Escue-

la Naval las primeras cade-

tes mujeres, de estas 44 

pioneras se graduaron 24 

oficiales el a¶o 2010. Este 

fen·meno, que resulta no-

vedoso para quienes deja-

ron las filas de la armada 

antes de esa fecha, es un 

signo de los tiempos y una 

decisi·n que plantea situa-

ciones complejas que otras 

marinas han debido resolver 

para formar eficaces equi-

pos mixtos de trabajo.  

Es indudable que para mu-

chos qued· grabado, como 

una grata impresi·n en la 

retina,  el video que circul· 

por las redes sociales desde 

el puerto de Halifax, Cana-

d§, en el cual una joven 

guardiamarina lideraba a 

sus compa¶eros de curso, 

que cubr²an puestos de re-

petido en el palo trinquete 

del Buque Escuela Esmeral-

da, para vocear el tradicio-

nal grito de apoyo a la se-

lecci·n nacional de f¼tbol 

desde la perilla de ese mis-

mo m§stil. 

El mundo seguir§ cambian-

do y, como se puede obser-

var, las instituciones no son 

estancas a la marea de la 

globalizaci·n. El desaf²o per-

manente de la Escuela Na-

val, de sus oficiales, profe-

sores y cadetes es adaptar-

se a un entorno social varia-

ble conservando sus valores 

y tradiciones, porque la tra-

dici·n no es otra cosa que la 

reserva del sentido com¼n.  

Uno de los cambios impor-

tantes en la historia de la 

Escuela Naval ocurri·  a 

mediados del a¶o 1967 con 

la mudanza desde la vieja 

casona del cerro artiller²a al 

edifico reci®n construido 

junto al parque Alejo Ba-

rrios. 

Quienes eran cadetes ese 

a¶o les toc· vivir la inolvi-

dable experiencia de  aban-

donar la arquitectura tradi-

cional de un majestuoso 

edificio de patios interiores, 

inaugurado en 1893, y tener 

que adaptarse a una arqui-

tectura moderna de l²neas 

rectas y grandes espacios 

abiertos. M§s que eso fue 

tambi®n un cambio en las 

costumbres y en el r®gimen 

diario. 

A un a¶o del bicentenario 

parece oportuno recordar 

los principales hechos del 

a¶o 1968 cuando los con-

tempor§neos celebraron con 

mucho orgullo el Sesquicen-

tenario de la Escuela Naval, 

hechos que pueden ofrecer 

una visi·n anticipada de lo 

que quiz§s ocurrir§ el pr·xi-

mo a¶o. 

En la 

b¼sque-

da de 

antece-

dentes 

sobre 

aquella 

celebra-

ci·n la 

magia de 

Internet permite descubrir 

im§genes de un sello postal 

por 1,15 escudos, emitido 

por correos de chile, con un 

grabado en color burdeos 

del Buque Escuela Esmeral-

da. Tambi®n pudimos reen-

contrar una medalla de 

bronce con el edificio de la 

nueva escuela, las im§genes 

de Arturo Prat y de la Esme-

ralda sobre ®sta, y al rever-

so el escudo de la Escuela 

Naval. 

Pero lo m§s importante del 

a¶o 1968 es que la escuela 

sali· a navegar hacia el nor-

te del pa²s para compartir 

con regiones su aniversario. 

Seg¼n consta en la revista 

anclas, el 22 de septiembre 

de 1968 los cadetes se em-

barcamos en una agrupa-

ci·n compuesta por el cru-

cero OôHiggins y el transpor-
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te ñAquilesò, la cual recal· 

en los puertos de Coquim-

bo, Antofagasta, Arica, Iqui-

que y Tocopilla. Durante las 

estad²as huno desfiles las 

principales calles de la ciu-

dad, visitas profesionales, 

agasajos, competencias de-

portivas, actuaciones del 

conjunto folkl·rico y varias  

presentaciones de una obra 

de teatro del capell§n Pas-

cal. 

Como es una costumbre na-

cional la gente se aglomer· 

con entusiasmo en las calles 

para presenciar el desfile y 

acompa¶ar a los cadetes en 

un recorrido matizado por 

marchas militares e himnos 

a voz en cuello.  

Sin perjuicio de lo anterior, 

lo m§s recordado de la pre-

sencia de la Escuela Naval, 

en todos los puertos que 

recalaron los buques, fue la 

realizaci·n de 2 actuaciones 

sucesivas en el principal es-

tadio de la ciudad: la revista 

gimn§stica y una presenta-

ci·n militar denominada 

ñTatooò. 

Este ¼ltimo consist²a en una 

secuencia de ejercicios mili-

tares y evoluciones sincroni-

zadas de todas las secciones 

del regimiento, al comp§s 

de la m¼sica, sin voces de 

mando y con los oficiales 

fuera de la fila, una arm·ni-

ca coreograf²a que culmina-

ba con la figura de 2 anclas 

cruzadas, formadas por 500 

hombres en el centro de la 

cancha de f¼tbol. 

Las presentaciones, ejecuta-

das con notable perfecci·n 

fueron el resultado de innu-

merables pr§cticas, de mu-

chos errores corregidos con  

perseverancia y de un es-

fuerzo colectivo por hacer 

las cosas bien. Fueron una 

muestra de lo que es en 

esencia disciplina, porque es 

la solidez de cada eslab·n la 

que permite a una cadena 

soportar el esfuerzo. 

Los cadetes 

descubrieron 

en aquellas 

jornadas el 

significado 

de los lemas 

que les reci-

ben recoger-

se del fran-

co.  Apren-

dieron que la 

clave del le-

ma ñEficiencia y Disciplinaò 

est§ en el trabajo de equi-

po. Entendieron que el lema 

ñHonor y Patriaò es una res-

ponsabilidad que la gente, 

al vitorearles en las calles, 

demuestra haberla confiado 

a sus hombres de armas. 

El refr§n marinero dice que 

ñlas olas de antes eran m§s 

grandesò, pero no es as², la 

marejada siempre azota la 

costa. Los buques zarpan, 

ponen la proa al viento y 

navegan con la   m§quina a 

media fuerza para capear el 

temporal.  

Siempre habr§ olas m§s 

grandes que las del pasado, 

pero la Armada de Chile sa-

br§ navegarlas con mano 

firme en la rueda de go-

bierno y una tripulaci·n 

cohesionada en el cumpli-

miento del deber, no en 

vano sus escuelas matrices 

han sabido forjar h®roes y 

marinos con temple de ace-

ro. 

 

àFIN DEL MODELO 

ñDERECHA - 

IZQUIERDAò? 

Francisco Le Dantec 

Gallardo 

Capit§n de Nav²o 

ñLa derecha y la 

izquierda unidas jam§s 

ser§n vencidasò. Nicanor 

Parra 

En el ¼ltimo tiempo, en el 

§mbito de la pol²tica se 

viene discutiendo, que 

estamos sumidos en una 

verdadera crisis en donde 

predomina el pragmatismo 

sobre las ideolog²as que 

sustentan los pensamientos. 

Junto con lo anterior, a nivel 

mundial, han aparecidos 

varios fen·menos sociales 

que tambi®n inciden en lo 

que estamos hablando. 
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En este comentario, se 

pretende demostrar que la 

estructura de la pol²tica 

contingente est§ cambiado 

desde el paradigma, 

esquema o modelo 

ñizquierda-derechaò, que 

conocimos con la aparici·n 

de los Partidos Comunistas 

y Socialista en las primeras 

d®cadas del siglo XIX, hacia 

un ñpragmatismoò 

sustentado preferentemente 

por algunos valores sociales 

y democr§ticos, impulsados 

por l²deres con conexiones 

m§s directas con la masa 

ciudadana, los que a su vez, 

por efecto de la mejor 

preparaci·n y educaci·n 

que evidentemente se ha 

desarrollado en las ¼ltimas 

d®cada, exigen sus 

derechos con fuerza y 

vehemencia. 

Esto se produce en todo el 

mundo, por lo que nuestro 

pa²s no est§ ajeno a este 

cambio transcendental que 

se est§ llevando a cabo. 

El resultado de las ¼ltimas 

elecciones que se han 

llevado a cabo en varios 

pa²ses, como Estados 

Unidos, Francia, Ecuador e 

Inglaterra, avalan lo dicho, 

de acuerdo a lo que fue 

aconteciendo en cada uno 

de esos diferentes 

escenarios, en que los 

debates de los lideres no 

adher²an a una sola 

corriente de pensamiento 

pol²tico. 

Lo que mejor ilustra esto, 

son los casos de Francia y 

Estados Unidos. El actual 

Presidente Macron, fue 

apoyado por una 

combinaci·n de fuerza de 

izquierda, a la cual el 

pertenece, y otras de centro 

y de derecha. A la misma 

conclusi·n se llega si se 

analiza el caso del 

Presidente Trump, que fue 

elegido por una curiosa 

mezcla de votantes, no 

siendo todos ellos 

republicanos, sino que 

muchos eran personas que 

quer²an protestar de esta 

manera. 

Pareciera que no se trata de 

un trance entre la derecha y 

la izquierda, sino que 

estamos llegando a un 

punto de inflexi·n, en el que 

comienza una nueva era 

que est§ surgiendo 

espont§neamente en Chile y 

en el mundo desde la 

d®cada de los noventas, 

aceler§ndose en los 

recientes cuatro a¶os. Este 

cambio de giro, que 

podemos identificar como 

una crisis, que en Chile es la 

reacci·n al agotamiento de 

la sociedad civil respecto a 

los que la dirigen y 

especialmente a la propia 

institucionalidad que rige su 

accionar.  

Basta observar lo que est§ 

ocurriendo con muchas de 

las instituciones 

republicanas, que 

claramente no est§n 

funcionando, lo que se 

evidencia principalmente 

con el descredito de la  mal 

llamada ñclase pol²ticaò y los 

problemas, conocidos por 

todos, como las fallas y 

mala gesti·n de los Partidos 

Pol²ticos y Movimientos 

Sociales, de Servicios como 

el INE y SERVEL, de 

Consultorios y Hospitales, 

de la Educaci·n P¼blica y 

Privada, de los Institutos 

Profesionales y 

Universidades, de las 

Fiscal²as y Tribunales, del 

Congreso, de los 

Ministerios, de la Iglesia, y 

de muchas otras entidades 

que ser²a largo enumerar. 

Esta situaci·n que se est§ 

transformando en cr·nica, 

unida a la cobertura y 

facilidad que el modelo 

vigente da a la corrupci·n y 

permite que el abuso sea 

considerado un 

ñinstrumento legal de 

enriquecimientoò, utilizado 

por los grandes consorcios y 

empresas, ha hecho cada 

vez m§s dif²cil el quehacer 

cotidiano de los chilenos. 
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Hoy, el ciudadano se siente 

angustiado y apremiado por 

la forma de vida impuesta, 

en que lo ¼nico valorado es 

el poseer dinero, sin 

importar la forma de 

obtenerlo, colisionando con 

todos los valores que 

tiempo atr§s hac²an que la 

sociedad fuese m§s humana 

y solidaria. Con el  

patrocinio del mercado libre 

y de la subsidiaridad, se 

impulsa a los m§s 

poderosos a ser m§s 

ñexitososò, acumulando 

riqueza a trav®s de la 

explotaci·n inmisericorde 

del pr·jimo, haciendo honor 

a la locuci·n latina ñhomo 

hominis lupoò. 

No hay que ser  un gran 

analista para darse cuenta 

que Chile y el mundo est§ 

cambiando en forma 

din§mica y vertiginosa. 

Nuestro pa²s no es el mismo 

de cincuenta a¶os atr§s, ni 

tampoco de cinco a¶os. Los 

cambios son permanentes y 

es imposible oponerse a los 

fen·menos como la 

globalizaci·n y el desarrollo 

tecnol·gico, que han 

reducido el tiempo y el 

espacio a cero, que han 

masificado el conocimiento, 

que han llevado a aceptar 

que la diversidad sea lo 

normal, que han acentuado 

la idea de democracia y de 

libertad,  y  muchos otros 

con efectos notables en la 

sociedad mundial. 

Ya casi nadie cree en las 

promesas ut·picas; ni en 

calificar al que no piensa 

igual que ®l como 

ñenemigoò, ni que hay razas 

superiores, ni en que los 

bolcheviques est§n de 

vuelta, ni que la soluci·n a 

las malas gestiones son los 

ñcuchillos largosò. Ahora la 

mayor²a cree en el 

ñadversario pol²ticoò, en la 

cooperaci·n, en el dialogo, 

en los consensos, en la 

solidaridad, en la b¼squeda 

de la paz y de la felicidad. 

Por estas razones, el 

resultado de las pr·ximas 

elecciones Presidenciales 

son imprevisible, ya que los 

votantes no deseaban 

continuar con lo mismo. No 

buscan una revoluci·n que 

cambie todo, sino que creer 

lo que hay que crear, que se 

modifique lo que hay que 

modificar, que se cambie lo 

que hay que cambiar, que 

se elimine lo que hay que 

eliminar. àC·mo? Di§logo y 

consenso, producto de la 

amistad c²vica, iluminada 

por la prudencia, como 

ense¶a Arist·teles. 

UN EJ£RCITO  

SIEMPRE FIEL A SU  

NACIčN Y SU  

BANDERA 
 

Nelson Cabezas Flores 

Coronel de Ej®rcito 

La suave brisa de la prima-

vera junto a los sones mar-

ciales de las bandas milita-

res nos trae el recuerdo de 

la epopeya de nuestra 

emancipaci·n, de las incre²-

bles haza¶as de nuestros 

soldados que durante dos-

cientos siete a¶os, desde la 

Independencia hasta nues-

tros d²as han ofrendado sus 

vidas y esfuerzos para brin-

darnos una Naci·n digna, 

altiva, gallarda, libre y orgu-

llosa como pocas en el mun-

do. 

Desde el nacimiento de la 

Patria el Ej®rcito de Chile, 

ha sido el pilar fundamental 

de la libertad, la indepen-

dencia y soberan²a de la Na-

ci·n. Instituci·n base de la 

Rep¼blica y de cuyo seno 

han nacido las instituciones 

armadas hermanas. 

 

En la ocasi·n solemne del 

cabildo abierto que procla-

m· en 1810 la primera Jun-

ta de Gobierno, las nacien-

tes armas chilenas custodia-

ron ese memorable hecho 

jur²dico y ciudadano. Tres 

de las unidades del ej®rcito 

que nacieron con la Patria 

los gloriosos regimientos NÁ

1 de Infanter²a, hoy Buin; 

de Artiller²a NÁ1, hoy Tacna; 

y los bravos H¼sares, cum-

plen m§s de dos siglos de 

heroicas tradiciones.  

Es por esta raz·n que las 

fiestas del aniversario de 


