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Los puertos chilenos en
déficit modernizador
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        Técnico en Administración UVM.

Vulnerabilidad y realidad
nacional

Gastón Gaete Coddou, Géografo
Académico Universidad Playa Ancha

En este sentido, la vul-
nerabilidad, como concep-
to multidimensional, se ha
convertido en un elemento
central para comprender las
dinámicas sociales contem-
poráneas. Entendida como
la susceptibilidad a sufrir
daños ante amenazas ex-
ternas o debilidades inter-
nas, la vulnerabilidad tras-
ciende lo individual para
manifestarse como fenó-
meno colectivo que afecta
a comunidades enteras y,
en última instancia, confi-
gura la realidad nacional
de los países.

Asimismo, la vulnerabi-
lidad no puede reducirse a
un único factor, sino que
emerge de la interacción
compleja entre múltiples di-
mensiones. Como declaró
Judith Butler (2022), «la
vulnerabilidad no es simple-
mente una condición subje-
tiva, sino una relación con un
campo de objetos, fuerzas y
pasiones que inciden sobre
nosotros y nos afectan de
alguna manera». Esta pers-
pectiva, sugiere a considerar
la vulnerabilidad como un fe-
nómeno relacional que se
manifiesta en diversos ám-
bitos de la realidad nacional.

En el plano socioeco-
nómico, la vulnerabilidad, se
revela a través de la preca-
riedad laboral, la inseguridad
alimentaria y la falta de ac-
ceso a servicios básicos.
María García Maldonado
(2023), argumentó que «las
crisis económicas recientes
han evidenciado la fragilidad
de los sistemas de protec-
ción social, exponiendo a
amplios sectores de la pobla-
ción a situaciones de extre-
ma vulnerabilidad, que los
estados nacionales no han
logrado contener adecuada-
mente». Esta expectativa,
destaca cómo las deficien-
cias estructurales pueden in-
tensificar la vulnerabilidad
colectiva.

En otro aspecto, la di-
mensión ambiental de la
vulnerabilidad ha cobrado
especial relevancia en los
últimos años. El cambio cli-
mático y la degradación eco-
sistémica, configuran nuevos
escenarios de riesgo que
afectan desproporcionada-
mente a las comunidades

más desfavorecidas. Según
Manuel Castells (2023), «la
vulnerabilidad socio ambien-
tal representa uno de los ma-
yores desafíos para la gober-
nanza contemporánea, pues
revela las profundas des-
igualdades en la distribución
de riesgos y beneficios del
desarrollo dentro de las fron-
teras nacionales». Los fenó-
menos meteorológicos extre-
mos, la desertificación y la
pérdida de biodiversidad
constituyen amenazas cre-
cientes que ponen a prueba
la capacidad de respuesta de
los Estados nacionales.

La vulnerabilidad, tam-
bién se manifiesta en el ám-
bito institucional, aspecto
donde la debilidad de los or-
ganismos públicos, la corrup-
ción y la limitada capacidad
regulatoria comprometen la
efectividad del Estado. En
este punto, Roberto Méndez
(2024), sostuvo que «la fra-
gilidad institucional no solo
es consecuencia, sino tam-
bién causa de otras formas
de vulnerabilidad, generando
un círculo vicioso que soca-
va la cohesión social y la con-
fianza ciudadana». Este ra-
zonamiento, sugiere que el
fortalecimiento institucional
debe ser un componente
esencial de cualquier estra-
tegia orientada a reducir la
vulnerabilidad nacional.

En otro ámbito, el ace-
lerado proceso de digitaliza-
ción ha introducido nuevas
dimensiones de vulnerabili-
dad nacional, surgiendo la ci-
berseguridad, la desinfor-
mación y la brecha digital,
las cuales constituyen desa-
fíos emergentes que recon-
figuran la realidad social y
política. Alexander Torres
(2024), sobre este particular,
advirtió que «la soberanía di-
gital se ha convertido en un
componente crítico de la se-
guridad nacional, exponien-
do a los estados con infraes-
tructuras tecnológicas débi-
les a formas inéditas de vul-
nerabilidad geopolítica». Los
ataques cibernéticos a infra-
estructuras críticas, la mani-
pulación informativa y la de-
pendencia tecnológica repre-
sentan riesgos significativos
para la estabilidad nacional.

En tanto, la brecha di-
gital amplifica las desigual-

dades sociales preexisten-
tes. Carmen Rodríguez
(2023), indicó que «el acce-
so desigual a las tecnologías
digitales no solo refleja, sino
que intensifica las vulnerabi-
lidades socioeconómicas,
creando nuevas formas de
exclusión que afectan parti-
cularmente a las poblaciones
rurales, adultos mayores y
sectores de bajos ingresos».
Esta indicación, acentúa la
importancia de incorporar la
inclusión digital en las estra-
tegias de desarrollo nacional.

En relación al reciente y
extenso apagón del suminis-
tro de energía eléctrica en 14
de las 16 regiones, y que
afectó a más de 19 millones
de personas, quedó en evi-
dencia la fragilidad y vulne-
rabilidad que Chile tiene re-
ferente a la vulnerabilidad
energética, que en sí, cons-
tituye un factor crítico para la
estabilidad y el desarrollo de
las naciones en el siglo XXI.
Alejandro Moreno (2024),
dijo acerca de esta materia
que la «seguridad energéti-
ca ha dejado de ser un asun-
to meramente técnico, para
convertirse en un componen-
te esencial de la seguridad
nacional, donde la diversifi-
cación de fuentes, la eficien-
cia en el consumo y la tran-
sición hacia energías reno-
vables representan imperati-
vos estratégicos para redu-
cir la vulnerabilidad estructu-
ral de los Estados». Las in-
terrupciones en el suministro
energético, la volatilidad de
precios y la incapacidad para
garantizar acceso universal
a servicios energéticos con-
fiables y asequibles, consti-
tuyen manifestaciones de
esta debilidad que afecta tan-
to a economías desarrolla-
das como emergentes, aun-
que con impactos diferencia-
dos según sus capacidades
de adaptación y resiliencia.

Sobre el fortalecimien-
to de capacidades comuni-
tarias, Maya Herrera (2024),
insinuó que «las comunida-
des que han desarrollado
mecanismos propios de or-
ganización, solidaridad y
gestión colectiva demuestran
mayor capacidad para en-
frentar crisis y recuperarse
de impactos adversos, cons-
tituyendo un activo invalua-

ble para la resiliencia nacio-
nal». Esta visión, plantea la
necesidad de políticas públi-
cas que reconozcan y poten-
cien el protagonismo comu-
nitario.

En sí, queda en eviden-
cia que la vulnerabilidad, en
sus múltiples manifestacio-
nes, constituye un concierto
revelador para comprender
la realidad nacional contem-
poránea. Lejos de ser un ele-
mento meramente individual,
representa una condición es-
tructural que afecta a socie-
dades enteras, moldeando
sus dinámicas políticas, eco-

nómicas y culturales. En
este sentido, y como sinte-
tizó Gabriel Rojas (2024),
«analizar la realidad nacio-
nal desde el enfoque de vul-
nerabilidad permite identifi-
car las fracturas sociales,
las debilidades sistémicas y
los desafíos emergentes
que determinan la capaci-
dad de un país para garan-
tizar el bienestar de su po-
blación».

El reconocimiento de la
vulnerabilidad como ele-
mento constitutivo de la rea-
lidad nacional no implica re-
signación ante la adversi-

dad, muy por el contrario,
debe motivar la búsqueda de
estrategias transformadoras.
La construcción de socieda-
des más justas, inclusivas y
resilientes, requiere abordar
las causas estructurales de la
vulnerabilidad mediante polí-
ticas públicas integrales, par-
ticipación ciudadana efectiva
y cooperación internacional.
Solo así, será posible avan-
zar hacia una realidad nacio-
nal donde la vulnerabilidad
deje de ser sinónimo de pre-
cariedad para convertirse en
catalizador de solidaridad y
transformación social.

La Cámara Marítima
Portuaria de Chile (Cam-
port), indicó que el volu-
men movilizado en los
puertos chilenos en el pri-
mer semestre de 2024 fue
el segundo más bajo de los
últimos diez años, como
publican los medios de co-
municación nacionales. 

Las causas de este
estancamiento de los puer-
tos chilenos van más allá de
la época de la pandemia.
Vienen arrastrándose des-
de antes, cuando los fletes
comenzaron a elevarse,
principalmente por la falta
de puertos disponibles y
contenedores en China.

La pandemia, sin
duda exacerbó estos pro-
blemas, ya que las restric-
ciones sanitarias paraliza-
ron gran parte del comer-
cio internacional. Aunque,
se esperaba que el movi-
miento de carga, tanto de
importación como de ex-
portación, retomara su di-
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namismo del 2022, esto no
ha sucedido debido a la per-
sistente fluctuación en los
costos de los fletes.

Las importaciones tam-
bién han caído, afectadas
por restricciones portuarias
y problemas en vías nave-
gables clave, como el Canal
de Panamá y el Mar Rojo.

El Canal de Panamá ha
enfrentado retrasos debido a
problemas climáticos, y el Mar
Rojo se ha visto afectado por
riesgos de seguridad relacio-
nados con el terrorismo. Esto,
ha incrementado los precios de
los fletes, ya que muchas em-
barcaciones optan por rutas al-
ternativas más largas, como
rodear África para evitar ries-
gos. Esto, ha prolongado los
tiempos de entrega y encare-
cido los costos de transporte.

Finalmente, la compe-
tencia de nuevos puertos,
como el de Chancay en
Perú, recientemente inaugu-
rado, se suma a los desa-
fíos que enfrentan los puer-

tos chilenos, especialmente
por las decisiones que están
tomando las navieras chinas,
que ya eliminaron al puerto de
Lirquén en el recorrido habi-
tual.

Lo más delicado es que
los países de la zona, como
Paraguay, Perú, Brasil y Ar-
gentina, tienen conexión por
la carretera bioceánica que
favorecería 100% a Chancay
en la zona pacífico y a Sao
Paulo, Brasil, siendo la ruta
que China privilegiaría

Este complejo escenario
internacional, con fluctuacio-
nes en los costos y riesgos en
las rutas, deja claro que no se
espera una mejora significa-
tiva en el corto plazo. El co-
mercio exterior chileno segui-
rá luchando por recuperar su
dinamismo perdido y como
plato de fondo, el gobierno
propone medidas moderniza-
doras a largo plazo, que que-
darán estancadas en un es-
critorio de la burocracia chi-
lena.
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