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Chile nuevamente fuera de un Mundial 
Este fiasco no solo resulta muy decepcionante para el país, sino que además permite apreciar las preocupantes fallas 

cometidas a lo largo del proceso y que exigen dar un giro. 

   
   

  

   

martes el seleccionado mas- 
culino de fútbol fue derrotado 
por su par boliviano por dos 
oles a cero en la localidad de 
1 Alto, sellando con ello las 

posibilidades nacionales en las actuales 
clasificatorias para el Mundial de Fútbol 
a desarrollarse en México, Canadá y Esta- 
dos Unidos en 2026, lo que naturalmente 
ha generado un profundo sentimiento de 
frustración -cuando no indignación- en 
el país no solo por esta nueva oportuni- 
dad perdida, sino además por el decep- 
cionante rendimiento mostrado en can- 
cha. 

El hecho de enfrentar una eliminación 
no es algo nuevo para Chile, pero al mirar 

cómo se desarrolló todo este proceso no 
cabe más que concluir que fue un fiasco, 
registrando incluso peores marcas que en 
clasificatorias anteriores. Desde luego, el 

equipo nacional va colista a nivel suda- 
mericano, sin chances matemáticas, aun 

cuando restan dos fechas por jugarse. De 

los 16 partidos jugados en que se disputa- 
ron 48 puntos, la selección chilena ape- 
nas obtuvo 10, con una carencia ofensiva 
importante que se refleja en que en los 

últimos cuatro partidos no haya anotado 
ningún gol. A ello se suma otra situación 
que releva aún más la crisis que enfrenta 
nuestro fútbol, cual es estar ausente por 
tercera vez consecutiva de la cita mun- 
dial de este deporte, algo que solo había 
ocurrido con las ausencias de México 86, 
Italia 90 y Estados Unidos 94, pero en ese 

último caso correspondió a una sanción 
por el escándalo ocurrido en el Maraca- 
ná, cuando se disputaba un partido por 
las clasificatorias a Italia 90, y no a los re- 

sultados obtenidos en el juego. 
El fracaso que ha experimentado nues- 

tra selección resulta muy preocupan- 
te, sobre todo por la forma como se fue 

gestando el proceso clasificatorio. Por de 
pronto, distintos técnicos que no han lo- 

grado afianzar un proyecto de juego que 

permita aprovechar mejor las condicio- 
nes de los jugadores, a lo que se suman 
apuestas que no dieron ningún resultado, 
como fue el caso de la contratación del 

técnico argentino Ricardo Gareca. Pese a 

que contaba con los mejores ingresos en 
la región tras los entrenadores de Brasil y 
Uruguay, su rendimiento a cargo de la se- 
lección fue muy pobre, con apenas 23,5% 

en 17 partidos: 4 triunfos, 4 empates y 9 
derrotas. Sus decisiones a la hora de con- 
formar los seleccionados y su estilo de 
trabajo fueron constantemente objeto de 
críticas, pero aun así no fue posible co- 
rregir a tiempo el rumbo. 

En esta cadena de desaciertos también 

se suma la dirigencia del fútbol nacional, 
que ha sido motivo de constantes críticas 

que van mucho más allá de cómo se ha 
manejado estas eliminatorias. Pérdida de 
importantes auspicios, disminución de la 
inversión en fútbol joven o problemas de 

comunicación con los clubes son parte 
habitual de los cuestionamientos, y que 
dan cuenta de una estructura que no pa- 
rece estar a la altura de los requerimien- 
tos que exige la profesionalización de esta 

actividad, lo que demanda cambios pro- 
fundos. 

Si el país aspira a volver a un Mundial 
y desempeñar un papel digno es funda- 
mental dar un giro, no solo haciéndose 

cargo de las fallas de las instituciones a 
cargo del proceso, sino también poten- 
ciar sobre todo el trabajo que se realiza 

con los juveniles, resultados que solo 
rendirán frutos en la medida que haya un 
trabajo bien planificado y se coloquen los 
recursos para ello. En ello es fundamental 

el rol de los clubes y de los mayores espa- 
cios que vayan abriendo a la proyección 
de sus divisiones menores, pero no solo 
en los esfuerzos particulares, sino en un 

mayor apoyo y coordinación institucional 
que cabría esperar de la ANFP. 
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CARTAS - 

MUNICIPIOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

SEÑOR DIRECTOR: 
Los alcaldes, motivados por la búsqueda de 
mayor autonomía frente al gobierno central 

y por razones electorales, han tendido a de- 

mandar mayores competencias en materia de 
seguridad pública. Sin embargo, según datos 
de la Contraloría, el 90% de los municipios no 

ha cumplido con requisitos básicos sobre esta 
materia establecidos desde 2016, como la en- 
trega a la Subsecretaría de Prevención del De- 
lito de toda la documentación relacionada con 

sus Planes Comunales de Seguridad Pública y 
las sesiones del Consejo Comunal de Seguri- 
dad Pública. 

En el marco de la discusión sobre una nue- 

va ley de seguridad municipal, surge la in- 

terrogante sobre la capacidad real de las 

municipalidades para asumir las nuevas res- 

ponsabilidades y exigencias que impondría 

esta legislación, ya que, con los antecedentes 

publicados porla Contraloría, pareciera queno. 

Las municipalidades desempeñan un rol cla- 
ve en la prevención del delito, pero esta labor 

debe ejercerse mediante una coordinación 

interinstitucional efectiva y con base en datos 

de calidad. De lo contrario, se corre el riesgo 

de incurrir en acciones ineficientes, poco efec- 

tivas y descoordinadas. 

Alfonso España 

Investigador de Horizontal 

  

ADOPCIÓN Y DERECHOS DEL NIÑO 

SEÑOR DIRECTOR: 
En su reciente carta, Gustavo Baehr señala 
que el proyecto de ley sobre adopción des- 

conoce el supuesto “derecho del niño a tener 

un padre y una madre”. Esta afirmación, sin 

embargo, desconoce la evolución del derecho 

internacional en materia de infancia y no se 
sostiene jurídicamente. 

El interés superior del niño, consagrado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, no im- 
pone una configuración familiar determinada, 

sino que exige asegurar afecto, cuidado, esta- 

bilidad y protección, cualquiera sea la composi- 

ción del hogar adoptante. Diversos estudios han 

demostrado que niños criados por parejas del 

mismo sexo presentan igual bienestar emocio- 
nal y desarrollo que aquellos criados por parejas 

heterosexuales. 

Sostener que un niño está “injustamente pri- 

vado” de una familia compuesta por un hombre 

y una mujer es imponer un prejuicio adulto a una 

realidad diversa. Hoy existen familias monopa- 
rentales, homoparentales, extensas o reconsti- 

tuídas, y todas ellas pueden ser profundamente 

amorosas y responsables. 

Esperamos que la tramitación de esta ley se 

guíe por evidencia y derechos, no por nostalgias 

normativas ni exclusiones arbitrarias. 

María José Cumplido 

Directora ejecutiva de Fundación Iguales 

  

BECAS EN COLEGIO SAN IGNACIO 

SEÑOR DIIRECTOR: 
En su artículo del viernes pasado, “El porta- 
zo de Hacienda al Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle para emitir certificados de donaciones”, 

se planteó que el colegio busca ingresar al 
registro público de entidades donatarias para 

captar ayudas que permitan sostener su histó- 

rico sistema de becas, pero el gobierno recha- 

Zó la solicitud aduciendo que “no hay beneficio 
público”. Recientemente, los tribunales decla- 

raron admisible nuestro recurso de protección 

para revisar esta negativa. 

La apelación se funda en que creemos que el 

gobierno confundió dos cosas: no buscamos 
donaciones para el colegio y quienes pueden 

pagarlo, sino para el sistema de becas, de ac- 

ceso universal y paralelo a la admisión regular, 

sin restricción por la capacidad financiera de 

quien postula. 

Ante esto, quisiera decir que, en un contexto 

de colegios particulares-pagados que suelen 

ser espacios cerrados, con escasa diversidad, 

los colegios jesuitas llevamos décadas inten- 

tando vivir mayor integración, como parte de 
nuestra identidad. Esto lo hacemos gracias 

a sistemas de becas, que hoy queremos au- 

mentar, como un esfuerzo privado para conti- 
nuar ofreciendo un bien público. 

Como país, ¿acaso no podemos invertir en 

mejor educación pública y, a la vez, apoyar 

los esfuerzos privados por ofrecer integración 

donde no hay, con graves consecuencias so- 
Ciales para todas y todos? 

Paul Mackenzie S.). 
Director del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle 

INVERTIR EN OCÉANOS 

SEÑOR DIIRECTOR: 

En tiempos en que el cambio climático es par- 
te importante de las agendas globales, existe 
el riesgo de seguir postergando a un actor cla- 

ve: los océanos. A pesar de su rol esencial en 

la regulación del clima, el almacenamiento de 

carbono, la provisión de alimentos y la gene- 

ración de empleo, su protección sigue siendo 

marginal. Hoy, apenas el 8% de los océanos 

cuenta conresguardo efectivo, y menos del 1% 
del financiamiento filantrópico global se desti- 

na a su conservación. 
Este año, la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre los Océanos (UNOC3) será una opor- 

tunidad histórica para corregir esta ceguera. 

El foco estará en acelerar el compromiso de 

proteger al menos el 30% del océano global 

al 2030 y movilizar financiamiento —especial- 
mente privado— para lograrlo. 

Chile puede liderar esta conversación, no 
solo por su geografía o por sus modelos de 

conservación, sino también por su madurez 

financiera y empresarial. Tenemos más de 
6.000 kilómetros de costa, una red creciente 

de áreas marinas protegidas y experiencia en 

conservación basada en ciencia y territorio. 

Además, contamos con capacidades en inver- 

sión de impacto, y un sector privado que ha 

demostrado voluntad de avanzar hacia están- 

dares más exigentes. Actualmente, nuestro 

país ya protege el 43% de sus aguas jurisdic- 

cionales, superando su aporte en la meta glo- 

bal comprometida. Todo esto nos permite ser 

algo más que un caso exitoso: podemos ser un 

modelo areplicar. 

Es hora de entender el océano como infraes- 
tructura crítica para la vida en el planeta y su 

conservación, como una inversión estratégica. 

Quizás la más urgente y eficaz de este siglo. 

Francisca Cortés Solari 

Presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés 

Solari 

  

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL NACIONAL 

SEÑOR DIIRECTOR: 

La construcción naval es una industria de alto 

potencial, pero su crecimiento depende, en- 
tre otros, del acceso a financiamiento ágil y 

competitivo. En países como Noruega, Ale- 

mania, Países Bajos, Francia y Finlandia, esta 

situación se ha resuelto mediante garantías 

estatales y/o Agencias de Crédito a la Expor- 

tación (ECA), que han fortalecido sus astille- 

ros, proveedores o fabricantes y armadores, 
permitiéndoles competir a nivel global en la 

industria. 

¿Y Chile? Nuestro país reúne condiciones úni- 

cas para convertirse en un referente regional, 
pero para que ese potencial se traduzca en lide- 

razgo, se requieren mecanismos de alianza pú- 
blico-privado de financiamiento accesibles a lo 

largo de todo el proceso constructivo. Hoy exis- 

ten oportunidades concretas: la Política Nacio- 

nal Continua de Construcción Naval reconoció al 

sector como estratégico. Además, proyectos en 

discusión como AFIDE, podrían ofrecer herra- 

mientas claves para fortalecer la competitividad, 

dinamizar la economía y modernizar laindustria. 

El acceso a financiamiento y una colaboración 

efectiva entre el Estado y la industria nacional 

permitirán generar empleo, apoyar a armadores 

y Pymes y proyectar a Chile como polo dinámico 

en la región. 

Heinz Pearce 
Gerente General de ASENAV 
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