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impensable. Por algo se refería a “la nación del abanico”, 
por los múltiples colores de su gente. Tenía claro, además, 
que si huían los blancos, como sucedió en países vecinos, 
se afectaría el desarrollo económico.

Puentes culturales
Interesado en las civilizaciones del mundo, como em-
bajador, Heine colaboró con la diplomacia cultural, 
llevando poesía y dramaturgia chilenas a sus destinos: 
“Tengo la impresión de que el centenario de Neruda, en 
2004, dio ocasión a más celebraciones y publicaciones 
en India, donde me encontraba, que en Chile. La crea-
ción artística de primer nivel nos acerca al subrayar 
nuestra común humanidad y hay muchísimo que se 
puede hacer en este ámbito, si Chile se diese cuenta del 
potencial de nuestro acervo artístico como instrumen-
to de proyección internacional”.

 
—Estos ataques recientes a estatuas de Cristóbal 

Colón, Juan de Oñate o San Junípero Serra, ¿cómo los 
calificas? ¿No van contra lo latino?

—Es, más bien, una reacción a la noción de “El Descu-
brimiento de América“ y la subyugación de los pueblos 
originarios que caracterizaron a estos personajes, como 
Oñate, que fue muy cruel, pero no se limita a ellos. El 
Museo de Historia Natural en Nueva York va a sacar de 
su entrada una estatua de Theodore Roosevelt a caballo, 
con un indio a un lado y un negro al otro, ambos a pie. 
Y la familia Roosevelt dijo que le parecía muy bien, que 
era algo inaceptable en el mundo de hoy. Es complejo. 
George Washington y Thomas Jefferson tenían esclavos.

— ¿Y cómo ves en Chile la situación del pueblo  
mapuche?

—Hubo una encuesta reciente del AthenaLab, don-
de aparecía Nueva Zelandia en primer lugar como país 
referente para los especialistas en relaciones interna-
cionales chilenos. En cuanto al tema indígena son un 
modelo, con cuotas de maoríes en todos los niveles, in-
cluyendo el gabinete y la Corte Suprema. Una de las em-
bajadoras más recientes de Nueva Zelandia en Chile era 
maorí. En cambio, el único embajador mapuche que ha 
tenido Chile ha sido Domingo Namuncura. Lo del idio-
ma lo han manejado muy bien, al enseñarlo y conser-
varlo; en eso, y no solo en materia de política económica 
y en modernización del Estado, Chile tiene mucho que 
aprender de Nueva Zelandia; podríamos partir con una 
cuota de representantes de pueblos originarios en el 
Parlamento y una fuerte inyección de fondos para la en-
señanza del mapudungún. Lejos de ver al “Otro” como 
amenaza, veámoslo como una ocasión para diversificar 
y enriquecer nuestro acervo cultural.

Aunque ve a Chile como país de inmigrantes, sostie-
ne que todavía nos falta para superar los prejuicios y el 
racismo. Y subraya que, “si no tuviésemos inmigrantes, 
nuestra población se estancaría y comenzaría a decre-
cer, como ha ocurrido en Japón”.

Por su formación, lamenta la demora legislativa chi-
lena en relación con las oleadas de poblaciones que, 
según guerras y economías, se trasladan de un lugar a 
otro. En su opinión, todavía no tenemos una normativa 
de inmigración satisfactoria, actualizada, para vivir en 
un mundo más abierto e integrado.  

“Chile tiene mucho que aprender de Nueva Zelandia (...). Lejos 
de ver al ‘Otro’ como amenaza, veámoslo como una ocasión para 

diversificar y enriquecer nuestro acervo cultural”.

“

¿tiene futuro el racismo? todas 
las ideas, por muy atentatorias 
que sean de la condición humana, 

tienen un futuro cuando no son 
enfrentadas y desarmadas, sobre 
todo si estas se insertan en un aDn 
cultural; en estructuras culturales 
que permitan reeditarlas en el tiempo 
presente. La discriminación racial 
es la parte visible del problema, 
pues el racismo se funda en una 
visión ontológica. es por ello que 
los prejuicios de este tipo son 
los síntomas de la sociedad o el 
ser humano que no se quiere, en 
oposición al ser humano o sociedad 
deseable. esto lo hace un proyecto 
civilizatorio.

esta actitud de segregación racial 
es evidencia de relaciones de poder 
y estructuras de dominación, en la 
cual se crean representaciones de los 
sujetos como fórmulas explicativas de 
la subordinación: por ejemplo, el indio 
o el negro son pobres porque son 
flojos y borrachos. esto también tiene 
una materialidad, como puede ocurrir 
en el ámbito laboral. es por ello que en 
ciertos trabajos podemos distinguir 
a indígenas o negros a través de sus 
características físicas, lugares de 

“Lo más peligroso de la segregación 
racial es que se funde en el 
sentido común y se reproduce 
irreflexivamente en nosotros. Es 
por ello que dialogar sobre esta y 
la cotidianidad resulta imperioso, 
como una fórmula de extirparlo de 
nuestro ser interno y de la sociedad”.

procedencia, incluso por sus apellidos. 
echemos una mirada a empleadas 
domésticas o temporeros de la fruta.

en américa Latina, el racismo 
tiene una herencia colonial, donde 
el sistema de castas (en los siglos 
Xvii y Xviii) normaba la vida pública 
y privada, así como los ámbitos 
políticos, económicos y sociales, 
estableciendo prohibiciones para que 
este orden no fuera alterado. De ahí 
que los derechos estaban asignados 
bajo criterios raciales. De esa manera, 
el polo positivo lo marcaban los 
blancos, mientras morenidades 
y negritudes quedaban en los 
sectores excluidos. Las revoluciones 
independentistas no cambiaron 
esta situación, solo generaron un 
reacomodo de aquel orden.

es interesante señalar que el 
racismo hace funcional toda ideología 
que le permita usar la diferenciación 
de piel para someter al “Otro”. así, 
religiones, filosofía e incluso la ciencia 
han terminado dándole legitimidad e 
incluso legalidad.

Hoy podemos concluir que el 
discurso sobre el mestizaje no es 
más que una forma de establecer una 
“blanquitud” americana, que no ve ni 

al negro ni al indígena en el presente, 
lo relega en el tiempo y en el espacio, 
privándolo de un proyecto propio. La 
multiculturalidad se ha transformado 
en una cosificación del “Otro” para 
consumirlo, una nueva fórmula de 
racialización cubierta de progresismo 
en sectores medios y altos.

Lo más peligroso de la 
segregación racial es que se funde 
en el sentido común y se reproduce 
irreflexivamente en nosotros. es 
por ello que dialogar sobre esta y la 
cotidianidad resulta imperioso, como 
una fórmula de extirparlo de nuestro 
ser interno y de la sociedad. al racismo 
no hay que buscarlo afuera, sino en 
nosotros. 

Columna 
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visita ilustre.
en la imagen, Jorge 
Heine, quien era 
embajador de Chile en 
China, junto al entonces 
canciller Heraldo Muñoz, 
durante la visita del 
presidente de China, Xi 
Jinping, a Chile, en 2016. 
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