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No habrá una primaria de todas “las dere-
chas”. Los reproches que apuntan a la “falta
de generosidad” de sus candidatos asumen
que sus diferencias son acci-
dentales: cuestiones de én-
fasis, de voluntad o de pru-
dencia para saber cómo
aplicar unos principios, que
se suponen compartidos.
Pero quizá este diagnóstico
es muy optimista. Parte de
la base que existe cierta con-
tinuidad doctrinal, que es
conocida y por la que se orientan los persone-
ros del sector. Pero quizás el asunto es más
profundo y tiene que ver con la falta de con-
cordancia, no solo entre los distintos partidos,
sino también al interior de cada uno de ellos.

Una primaria solo tiene sentido cuando
existe unidad, si no doctrinaria, sí al menos
programática. Esta última podría haberse ex-
presado en un programa de contrarreforma
que tuviera como objetivo corregir o incluso
revertir “el legado” de Bachelet II. Sin embar-
go, Chile Vamos liquidó esa posibilidad al
apoyar el proyecto previsional del Gobierno.
Con ello dio una señal contradictoria a sus po-
sibles aliados, además de contribuir, inexpli-
cablemente, al impulso de la ministra Jara. 

Pero, más allá de este episodio, tampoco es
fácil advertir la afinidad doctrinal que podría
prestarle unidad al sector. Chile Vamos de-
fiende la democracia representativa y la sub-
sidiariedad. O eso se supone, pues su reitera-
da aquiescencia a distintos proyectos que van

en contra de la segunda permiten dudar de
que sus miembros tengan, en general, clara la
diferencia entre un Estado subsidiario y un
Estado de bienestar. Por otro lado, las recien-
tes declaraciones de Evelyn Matthei acerca
del Golpe ponen en cuestión su posición res-
pecto de la democracia, pese a que, sin embar-
go, pretende recoger y continuar el legado
histórico del Presidente Piñera. 

Pero la zigzagueante trayectoria de Chile
Vamos o los dislates de Matthei (a los que hay
que incluir también sus declaraciones en fa-
vor de una pena agravada de destierro) no son
la única fuente de dificultad. Los libertarios
no creen en la subsidiariedad, sino en el Esta-
do mínimo. Y eso cuando se avienen a la exis-
tencia del Estado, en cuyo caso son contrarios
a la democracia, incluida la democracia repre-
sentativa. 

No hay ninguna teoría política contempo-
ránea que haya atacado la democracia con
tanto ahínco y vehemencia como el libertaria-
nismo. Su teórico más influyente en la actuali-
dad, Hans-Hermann Hoppe, ha dicho que “la
idea democrática es inmoral y antieconómi-
ca”, y por eso defiende el anarcocapitalismo
como situación ideal y la monarquía como
arreglo institucional subóptimo. 

Puesto que, pese a las invectivas de Hoppe,
todavía vivimos en una democracia represen-
tativa —es decir, bajo el único régimen político
en que el curso de la vida social se decide por
medio de la competencia electoral de proyec-
tos políticos que promueven una concepción
global del bien común—, una posición como la
suya es de suma importancia para la opinión
pública, sobre todo cuando un partido liberta-
rio gana relevancia en la liza electoral.

Por lo dicho ya podrá adivinar el lector la
contradicción en que se pone un partido que
se declara simultáneamente libertario y na-
cionalista, pese a la coherencia monolítica
que, por otra parte, puedan transmitir sus fi-
guras. 

Como no es responsable asumir que no co-
nocen los fundamentos del proyecto que pro-
mueven, no queda más que conjeturar que,
con el injerto nacionalista, los libertarios crio-
llos simplemente buscaron ahorrar a sus figu-
ras el despropósito de tener que defender la
monarquía en un país americano. 

Pero, dado que desde la perspectiva liberta-
ria no existe algo así como “la nación”, la mez-
cla de libertarianismo con nacionalismo sigue
siendo tan antojadiza como injustificable. Co-
mo mucho, ambos pueden coincidir para de-
nunciar la importancia y validez del Derecho
Internacional Público en su conjunto.

Por su parte, los principios que el Partido
Republicano declara acerca de la existencia de
Dios o de la verdad objetiva solo pueden ofre-
cer alguna orientación en la discusión pública
para aquellos que creen que del teísmo se si-
gue linealmente un programa de gobierno o
que sus adversarios políticos promueven de-
liberadamente la mentira. Para peor, su candi-
dato cita elogiosamente a Bukele, como si el
Presidente salvadoreño fuera un dechado de
integridad democrática y como si no hubiese
contradicción en restaurar el orden público
quebrantando el Estado de Derecho. 

Así las cosas, parece que lo único que une a
“las derechas” es su dificultad para ponerse a
la altura de las demandas por libertad política,
justicia y prosperidad que reclama su propio
electorado.

Coherencia y unidad de las derechas
“...parece que lo único que une a ‘las derechas’ es su dificultad para ponerse a la altura de 

las demandas por libertad política, justicia y prosperidad que reclama su propio electorado...”.

FELIPE SCHWEMBER 

Faro UDD

NUEVO PRESIDENTE
FRANCÉS. Jacques Chirac, el
conservador alcalde de París,
finalmente ganó la presidencia en su
tercer intento, derrotando a Lionel
Jospin en una segunda ronda,
poniendo fin a 14 años de régimen
socialista. En sus primeras
declaraciones prometió que será el
mandatario de todos los ciudadanos
y que su principal objetivo será

reducir el desempleo, que alcanza un récord de 12,3 por ciento. 

MINA EN LOTA. Una huelga de hambre indefinida iniciaron unos 200
trabajadores que permanecen desde hace seis días en el interior del pique
“Carlos Cousiño” de la Enacar, en demanda de un aumento salarial del 30
por ciento. 

CITA CUMBRE CON YELTSIN. El Presidente Bill Clinton se
pronunció por fortalecer los lazos con Rusia, a pesar de la drástica acción
militar de Moscú en Chechenia y sus planes de vender tecnología y
materiales nucleares a Irán. 

ADDIS ABEBA. Etiopía celebra hoy sus primeras elecciones generales
multipartidistas en 2.000 años de historia, que dispondrían el regreso del
antiguo régimen de coalición rebelde al poder. 

8 de mayo de 1995
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8 de mayo de 1975

BIENVENIDA EN TOKIO. La
reina Isabel II se convirtió en la
primera soberana británica en
visitar Japón, donde fue recibida
por el emperador Hirohito.

EN CÁMARA DE
COMERCIO. El ministro de
Economía, Sergio de Castro,
pidió al sector privado que
colabore con el gobierno para
reducir la cesantía.
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Una regresión
intelectual

Señor Director:
Somos abogados, exalumnos de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Chile y
no podemos sino apoyar, absolutamente, la
columna del decano, señor Ruiz Tagle, y las
cartas de Eduardo Toro, líder de Conecta
Mayor, de nuestro condiscípulo José Rodrí-
guez Elizondo —“¿Chile antiviejos?”—, de
Moisés Silva Triviño, profesor universitario, y
Fernando Reyes Matta, académico y exem-
bajador, publicadas en esta sección los días 5
y 6 de mayo.

En nuestra opinión, la ley a la cual se refie-
ren los antes citados corresponde a una regre-
sión intelectual de nuestros legisladores.

Impresiona constatar lo que se plantea
desde el punto de vista de derechos esenciales
reconocidos universalmente y, en particular, la
igualdad ante la ley y el principio de no discri-
minación.

Es por ello que creemos es de la mayor
urgencia derogar las normas pertinentes de la
Ley Nº 21.724, antes que produzca efectos tan
nocivos para nosotros, los adultos mayores que
todavía trabajamos, pensamos, estamos
activos.

MA. ANGÉLICA SILVA M.; ASTRID LARSON B.;

CECILIA MEDINA Q.; RICARDO PERALTA V.;

MA. EUGENIA ARROYO G.; ANITA RICHARDS A.

Iguales
Señor Director:
Y a propósito de vejeces, ¿los notarios,

cuándo?
MARÍA PAZ VALENZUELA B.

Arquitecto

FES, ni impuesto 
ni injusto

Señor Director:
En su réplica a nuestra última carta, Daniel

Rodríguez agrega nuevos criterios para definir
al FES como impuesto: el carácter desconocido
del monto de retribución o el hecho de que se
pague solo si se trabaja. Para cuestionar
nuestra analogía entre retribución FES y una
cotización, sostiene que la existencia de un
tramo exento imposibilitaría dicha compara-
ción, remarcando lo problemático de que la
retribución pueda ser mayor que la prestación.

En primer lugar, el tramo A de Fonasa está
compuesto por quienes no pagan cotización, en
función del ingreso. Así, la posibilidad de
exención no define ni a un impuesto ni a una
cotización. Por otro lado, el principio de solida-
ridad de la seguridad social implica que quie-
nes menos se enferman sostienen el resto del
sistema, recibiendo, por tanto, una contrapres-
tación menor del Estado. Como contrato entre
Estado y beneficiado, el FES asume la forma
de uno contingente y no uno de beneficios
equivalentes. Además, el monto de retribución
no es desconocido, sino que es contingente al
ingreso de quienes estudiarían con FES.

Finalmente, Rodríguez sostiene que el FES
“demuele la autonomía de las casas de estudio
al someterlas a la regulación de precios y
vacantes”. La regulación de vacantes y arance-
les, o el financiamiento público de la educación
superior, son mecanismos vigentes en países
con tradición de autonomía académica. En
Chile, la adscripción a la gratuidad es una
opción que toman las instituciones autónoma-
mente y el FES también lo sería. Es importante
discutir el FES en sus méritos, sin confundir
desregulación arancelaria con autonomía.

cartasaldirector@mercurio.cl
Usted puede comentar lo publicado en nuestro blog: 

http//www.elmercurio.com/blogs
Las cartas enviadas a esta sección deben ser cortas,
no exceder de un máximo de 350 palabras y consig-
nar la individualización completa del remitente, in-
cluyendo su número telefónico. El diario no puede ve-
rificar la identidad del autor y reproduce la indicada
por este. La Dirección se reserva el derecho de selec-
cionar, extractar, resumir y titular las cartas, sustra-
yéndose a cualquier debate con sus corresponsales.
No se devuelven las cartas que no son publicadas.

Como hemos planteado, los parámetros del
FES, como de otros mecanismos de financia-
miento, deben estar abiertos a ajustarse si
afectan la sostenibilidad del sistema. 

ALEXIS CORTÉS

NICOLÁS FLEET

Departamento de Sociología, U. Alberto Hurtado

¿Y si incumple 
el Estado?

Señor Director:
El reciente dictamen interpretativo del

Sernac sobre los plazos de entrega en
proyectos inmobiliarios reafirma su propósito
de proteger al consumidor. Sin embargo,
esta medida podría generar efectos adversos
en el acceso a la vivienda si no se reconoce
que gran parte de los retrasos en la entrega
de inmuebles no proviene de las inmobilia-
rias, sino del propio Estado. Distintas reparti-
ciones intermedias y otras entidades públi-
cas, en sus plazos de aprobación de permisos
o dotaciones, suelen duplicar —o incluso
triplicar— los tiempos de construcción,
mediante trámites que, en muchos casos,
carecen de certeza jurídica y sobrepasan los
plazos definidos para ellos.

Así, aunque se entiende la intención de
exigir compromisos claros a los proveedores,
imponerles la carga absoluta de los plazos en
contextos donde la variable principal escapa a
su control puede alterar gravemente el equili-
brio del sistema de financiamiento habitacional
y traer una serie de externalidades negativas.
Esta interpretación pone en riesgo no solo a las
empresas que cumplen, sino también a los
compradores, quienes podrían ver restringido
el acceso al crédito en medio de una crisis de
vivienda que afecta transversalmente a secto-
res vulnerables y de clase media.

Sería de mucho interés que el Sernac se
sume al clamor ciudadano afectado por la
“permisología”, distinguiendo los retrasos
atribuibles al proveedor y los que son clara-
mente responsabilidad de las reparticiones
pertinentes del Estado y de las empresas
encargadas de dotación de servicios. 

Esta sí sería una medida justa, eficaz y sin
costo para el consumidor.

JUAN SABBAGH PISANO

Presidente Asociación de Oficinas de Arquitectos

Un texto
fundamental

Señor Director:
Los aportes que hace el mundo privado a la

educación escolar son invaluables. Son menos
reconocidos de lo que corresponde. Por eso me
gustaría celebrar el lanzamiento del libro
“Educación Ciudadana”, que ocurrirá poco
después del mediodía en la sede del ex Congre-
so Nacional. Es responsabilidad de la Funda-
ción Astoreca y fue editado por la profesora
Loreto Fontaine. He tenido la oportunidad de
recorrer sus páginas y he podido comprobar
que constituirá un gran aporte a un ámbito
que es tan importante en la formación de
nuestros niños y jóvenes. 

Faltaba en el país un texto de esta amplitud
y jerarquía. Hecho con un tremendo cariño por
los profesores y, sobre todo, los estudiantes. El
libro logra reunir a un conjunto notable de
profesores, académicos e intelectuales que
aportan sus saberes con real esmero. El traba-
jo de edición es especialmente cuidado. Uno de
los objetivos principales de la educación es
formar ciudadanos y con este texto se da un
paso gigante en esa dirección. Además, está
pensado para darles autonomía a los estudian-
tes y profundizar en aquellos aspectos que más

los motiven. 
He tenido la posibilidad de explorar textos

similares en otras latitudes y creo que no me
equivoco si afirmo que está al nivel de las
mejores producciones internacionales. Cabe
felicitar este esfuerzo y desear que pueda
reunirse financiamiento para llevarlo a todos
los hogares del país para que todos los
estudiantes puedan beneficiarse de esta
magnífica obra.

HARALD BEYER

Escuela de Gobierno, UC

Grabado de patentes
Señor Director:
Respecto de la obligatoriedad de grabar la

patente en los vidrios de los automóviles,
¿existe evidencia que respalde su utilidad en la
prevención de delitos? 

Esta medida transfiere a los ciudadanos
costos y responsabilidades que debiera asumir
el Estado. Lo verdaderamente obligatorio
debiera ser frenar el avance de la delincuencia
organizada y la violencia en nuestras calles.

MARÍA JOSÉ BENDEK

Nuestro 
domicilio político

Señor Director:
Daniel Mansuy nos cuestiona el domicilio

político del proyecto regionalista verde al que
pertenezco, sugiriendo una contradicción entre
superar el eje izquierda-derecha y la posibilidad
de apoyar a una candidatura como la de
Jeannette Jara.

Quiero ser claro: no buscamos ser bisagra
entre izquierdas y derechas, sino superar esa
lógica binaria y agotada. Nuestro domicilio
político está en las regiones, en la descentrali-
zación real, en la democracia ambiental, en la
ética pública y en una economía al servicio de
las personas. Eso requiere amplitud de mira-
das, no dogmatismos. Requiere dialogar con
todos quienes compartan objetivos transfor-
madores, incluso si no coincidimos en todo.

Respecto de Cuba, no es nuestro referente.
Nuestra mirada está en los pueblos que luchan
por más democracia, no menos. Pero si el
estándar para construir alianzas es la unanimi-
dad sobre todos los temas internacionales, la
política se vuelve inviable.

No les temo a las preguntas difíciles. Sí
temo que sigamos atrapados en las viejas
etiquetas mientras Chile exige cambios profun-
dos y una nueva forma de gobernar.

JAIME MULET

Candidato presidencial, presidente de la Federación
Regionalista Verde Social

Persecución penal

Señor Director:
El Decreto Ley 321 establece la libertad

condicional para personas condenadas a penas
privativas de libertad. Este beneficio es un
medio de prueba que recibe quien demuestra
avances en su proceso de reinserción social, los
que son: haber cumplido la mitad de la conde-
na, haber observado conducta intachable,
contar con un informe psicosocial que alerte
sobre los factores de riesgo para no volver a
delinquir.

Es el caso de un usuario nuestro que lleva
11 meses bajo el alero de Fundación Paterni-
tas. Durante este lapso se ha destacado por
cumplir a la perfección todos los requisitos y
normativas emanadas por Gendarmería
para mantener su salida controlada en el
medio libre.

El acceso a la libertad condicional es me-

diante un informe elaborado por el Área
Técnica de Gendarmería de Chile (aquello, con
el fin de conocer sus reales posibilidades de no
reincidir). A las puertas de ser favorecido con
la Ley 321, es sine qua non haber progresado
en una dirección que haya mostrado un nota-
ble cambio.

Aunque sabemos que la libertad condicional
es un beneficio, y estoy convencido de que el
informe del Área Técnica fue positivo, me
cuestiono cuáles son los miedos que inhiben a
la Comisión Resolutoria de la Corte de Apela-
ciones de Santiago para solo conceder tres
libertades condicionales de 285 postulantes.

Como ciudadanos, exigimos, conforme a la
Ley de Transparencia, que la autoridad compe-
tente nos dé a conocer las razones del rechazo
a la condicional de Andrés Briones Puebla.

Nos parece irrisorio que de los tres benefi-
ciados, todos estaban con prisión efectiva.
Briones Puebla, en cambio, con su proceso
impecable y bajo nuestra supervisión, quedó
descalificado. ¿Cuántos otros casos ocultos, de
esta misma naturaleza, desconocemos?

Ameritaría una persecución penal y con sus
debidas consecuencias, sea por omisión o
acción criminal, para aquellos empleados
públicos que ejecutan su trabajo con desdén y
encadenados para ejercer su sagrada libertad.

PBRO. NICOLÁS VIAL SAAVEDRA

Presidente Fundación Paternitas

Aún lejos 
de nuestros vecinos

Señor Director:
Viendo el revuelo y los cuestionamientos

generados por la relación entre Carolina Tohá
y Mario Marcel —por un eventual conflicto de
interés que incluso llevó al Gobierno a reforzar
las instrucciones sobre prescindencia (la cual
es una constante en nuestro país)—, me alegra
constatar que, al menos en estas materias,
seguimos estando lejos de nuestros vecinos
argentinos.

Recordemos que allá, en las presidenciales
de 2023, el candidato oficialista era el propio
ministro de Economía (equivalente a nuestro
ministro de Hacienda), quien se mantuvo en el
cargo durante toda la campaña y no escatimó
recursos públicos en su intento por ser electo.

PAULA ALONSO RENDIC

Fiscalizar,
¿es innecesario?

Señor Director:
En carta a este medio el señor Louis de

Grange cuestiona diversas políticas públicas
de movilidad, entre ellas la restricción
vehicular, el uso de chalecos amarillos y el
grabado de patentes. Y se pregunta si es
necesaria la fiscalización en asuntos de
seguridad vial. Me parece que es una obliga-
ción del Estado preocuparse por la vida de
todos sus ciudadanos. Por eso quiero dete-
nerme en el cuestionamiento de este acadé-
mico al uso de sillas de retención para
menores de hasta 12 años.

La evidencia científica y la mayoría de los
estudios y organizaciones de seguridad vial
coinciden en que el uso de sillas de retención
infantil es crucial para la seguridad de los niños
en vehículos y disminuye en forma muy impor-
tante la cantidad de menores fallecidos en
accidentes viales. 

Solo en el primer semestre de 2024, en
Chile fallecieron 48 menores de edad, la
mitad de los cuales no ocupaba sus sillas de
retención.

No pretendo cuestionar la experiencia de
este académico en asuntos viales, pero me

parece necesario poner el acento en la protec-
ción de nuestros niños, muy necesaria siempre
en cualquier sociedad. Por eso, como impulso-
res de la “ley Jacinta”, consideramos muy
valorable que la comisión de Transportes del
Senado haya aprobado en general el proyecto
de ley Jacinta.

MAX SCHNITZER ECHEVERRÍA

Impulsor proyecto ley Jacinta

La urgencia 
de regar Chile

Señor Director:
Tras dos inviernos lluviosos, muchos dieron

por superada la crisis hídrica, pero mayo llegó
y aún no tenemos lluvias significativas en el
norte y centro sur del país. Esto nos recuerda
que la infraestructura hídrica sigue pendiente y
nos está dejando atrás frente a nuestros
vecinos.

En 2007, Chile tenía 1,2 millones de hectáre-
as con riego agrícola; en 2021, bajamos a 900
mil. El cambio climático y el avance urbano no
lo explican todo. Perú, en cambio, tomó un
rumbo claro: en 1994 tenía 1,7 millones de
hectáreas regadas y, solo ocho años después,
ya sumaba 2,6 millones gracias a una política
de Estado ambiciosa.

El Proyecto Chavimochic, iniciado a fines de
los 80, usa las aguas del río Santa para regar
160 mil hectáreas. El programa subsectorial de
irrigación, bajo el Ministerio de Agricultura
peruano desde 2006, fortaleció el riego tecnifi-
cado y las alianzas locales. El Proyecto Olmos-
Tinajones transformó 25 mil hectáreas de
desierto y creó 67 mil empleos formales. Y en
marzo de 2025, Perú anunció 22 nuevos
proyectos de irrigación por más de US$ 24 mil
millones, que sumarán un millón de hectáreas a
su frontera agrícola al 2040: más que toda la
agricultura de riego de Chile.

Mientras tanto, Chile apuesta por peque-
ñas obras descentralizadas y mejoras en
eficiencia hídrica, lideradas por la Comisión
Nacional de Riego, Indap y Conadi. Son
esfuerzos valiosos, pero insuficientes. Las
grandes obras avanzan lento, no tenemos un
plan para el riego en el desierto, ni moderni-
zación del centro sur agrícola, ni embalses, ni
desaladoras multibeneficio.

Perú avanza con visión de largo plazo,
reforzando su agroexportación, mientras
nuestro país se estanca. Si no asumimos que el
agro es clave para nuestro desarrollo, crecer
sostenidamente sobre el 4% y lograr bienestar
social seguirán siendo solo un anhelo.

ANTONIO WALKER PRIETO

Presidente Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

Dos catástrofes
Señor Director:
Se nos advierten dos catástrofes. La

primera: los robots nos quitarán el trabajo, y
la humanidad sobrará. La segunda: la baja
natalidad causará tal escasez de trabajado-
res que la economía colapsará. Sospecho
que quienes temen una u otra no se han
sentado a conversar.

MAGDALENA PRICE ELTON

8 de mayo de 1925

BOSTON. El boxeador chileno
Quintín Romero nos representa
en el primer campeonato
panamericano de pugilismo que
se celebra en Estados Unidos.

ZOOLÓGICO. El de Berlín es el
primero de Europa en recibir
monos Gelada procedentes de
Abisnia (Etiopía), además de un
león, un leopardo y avestruces,
entre otros animales africanos.
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