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Abstract 
Los peri6dicos, la televisiOn o Internet son medias privilegiados al 

momenta de la construcci6n, mantenci6n o reconfiguraci6n de 

identidadcs. Noes casual entonces que muchos organism as o enti~ 

clades se valgan de este tipo de medias como elementos ccntralcs a 

Ia hora de construir sus textos multimodales en el desarrollo de su 

idemidad o en la configuraci6n de su imagen. Asf, par ejemplo, 
estamentos gubernamentales levan tan campafias multimediales con 

prop6sitos de afiliaci6n, reconocimiento y hasta cohesi6n social 

demro del contexto globalizado y mediatizado de este nuevo mile

nio. El Bicentenario es nuestro objetivo de an<ilisis como nU:deo de 

una campafia cuya finalidad comunicativa es la cohesi<'m social, d 

rcconodmiento de los chilenos y la posibilidad de, desde un discur

so patri6tico con cimientos hist6ricos y una frescura univcrsalizable, 

hacer encontrarse a los chilcnos entre si y de transmitirsc como 

marca hacia d exterior a travCs de distintos recursos semi6ticos 

existentes, aprovechando soportes y medias de consume masivo 

actuales para forralccer una visiOn de parria con historia, presente 

y futuro. Por consiguiente, analizarcmos los textos multimodales 

de la campafia, des de una perspectiva del estudio de la marca pais, 

a partir del cuadro te6rico de la scmi6tica social. 
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lntroducci6n 
Ellenguaje no es emendido aqui como una mera forma de comu

nicaci6n entre emisores y receptores (escuela procedimemal), sino 

mis bien como una construcci6n social que depende de la historia 

y la cultura de todos y cada uno de los grupos que se relacionan 

gracias el (escuela semi6tica). Cabe sefialar que la comprensi6n del 

lenguaje verbal es un sistema semiotical entre una variedad de otros 

sistemas semi6ticos, que son los diversos recursos disponibles en la 

comunicaci6n. Asi, el tCrmino lenguaje abarca no s6lo el significado 

dellenguaje humano, sino los diversos idiomas naturales y conven

cionales que existen como recursos comunicativos que acuden a 

interactuar en laconstrucci6n de la producci6n de significados. En 

este paradigma, un factor de importancia es la representaci6n de 

ciertos patrones de experiencia, haciendonos posible construir y 

transmitir, como sociedad, distintas imigenes mentales de nuestra 

realidad, dando semido asi a nuestras experiencias, tanto desde el 

contexto que nos rodea, como desde nuestra intimidad (Kress y Van 

Leeuwen, 2006), generando lugares comunes e imaginaries colec

tivos entre los individuos pertenedentes a una misma emidad. 

Con d correr del tiempo las formas dellenguaje han sufrido 

modiflcaciones resultado de la evoluci6n natural de las lenguas, pero 

tambien en pos de los medics y soportes disponibles por los grupos 

sociales para relacionarsey comunicarse. Kress y Van Leeuwen (wo6, 
p. 171) proponen que uno de los temas cruciales en la comunicaci6n 

es la cuesti6n de la fiabilidad de los mensajes. ~Es lo que vemos u 

oimos cierro, de hecho, real, o es una mentira, una ficci6n, algo 

fuera de la realidad? Actualmente una gran disyunriva tiene que ver 
con la veracidad y confiabilidad de los mensajes que esramos reci

biendo diariamente, asi como con el uso de estas etrategias de 

manipulaci6n de los consumidores. Los peri6dicos, la televisiOn o 

Internet tienen una mayor credibilidad que otros medios debido a 

que enrregan imigenes de informaciOn reciente, avalando, por 

ejemplo, a los cuemos boca a boca. Noes casual emonces que mu

chos organismos o emidades sevalgan de este tipo de medios como 

elementos centrales ala hora de disefiar sus textos, especialmente 

los que se refieren a su pro pia definiciOn o a sus intereses, ya sea en 

d desarrollo o reconfiguraciOn de su identidad o en los textos que 

configuran su imagen; lo que hace alas personas induso recordarlos 

y relacionarse con dlos como marca Unica y particular. Asi, por 

ejemplo, las grandes empresas, personajes reconocidos e incluso 

estamentos gubemamentales levantan campafias multimediales con 

prop6sitos de afiliaci6n, reconocimiento y hasta cohesiOn social 



demro del comexto globalizadoy extremadamente mediatizado de 

este nuevo milenio, caracterizado por su transformaci6n en lo refe
rcnte a lo visual. 

El caso de Chile noes la excepci6n, y podemos corroborarlo en 

su historia recientc debido a las intencioncs de generar cohesiOn 

social en torno a una idcntidad chilena y una imagen pais en cons

trucci6n emergente a nivd local y tam bien global, sobrc todo hacia 

finales del siglo XX, con un marcado pumo de referenda en las 

conmemoracioncs y ccrcmonias por eleven to del Bicentcnario del 

afto 2010. Los grupos gobernantcs han hecho un esfuerzo dcsde 

haec algunos aftos por lograr mensajes cfectivos al rcspccto, como 

menciona.Alvarcz (2oo8). 

( ... )en Ia medida en {]UC d F.srado ap.~rtce en losafws novt·nta como agemc de L1 

globalizacic'm yen h medida en que ~e despega. de sus ba>es socialcs tradtcionalcs. 

b. scpara.d6n <:ntrc btado y nad6n lkva .1una nisis deb idtntidad nacional como 

pritKtpio de cohcsi(m social. Elsurgunicmo y conflucnria dd consumo ;· d indi\·i· 

dualismo propici{'l (jllC ia socicdad chilena tcndicra a desarrollar sus actn:idadcs de 

forma aislada. tcniendo como base cl comumo (t\h·aro, wo8. p. :;2r). 

Y dcmro de csa misma Cpoca sc rcmarcarla la falta de percepci6n de la 

cxistencia de alglln tipo de elementos que rcalmente enlazaran ala so

ciedad chilena alrededor de una culrura definible y capaz de hermanar, 

tal como sc exprcs6 en lacvaluaci6n pUblica citada a continuaci6n: 

Una cncucsta {k opmi6n r(·aliz.Kb por el Progranu de Nacioncs Unidas par,1 cl 

Dt".IMrollo (rc-.·un I rtTcbri<1 bs poc-.1s ccrtcus de loo chilcnos rope no al enrcves.l

do dilcma. En ella, tm JO'.'. de los cntrcvisrados constdcrci que "no sc pucdc hablar 

de lo chilcno. ya que wdos somos distimos·: micnrras tm ~~·;~ afirmaria que "h('Y en 

dia cs dificil dccir guC cs lo chilcno~ El +:~o rcstamt fw: mis pn·ctso al dcdarar<.llle 

.. lo t"hikno csGi en nunrrJs costtitnbrcs. valorcs c hiltoria·: Si ben Ia incxistcncia de 

cstudios t"OI11f'ar.1bks en Cpocas amcriores be-e dificil. ,,j no impmihk. compar,u 

cstJ'> dfra.'>. todo indka t]Ut" R tratarb de un fcncimeno rdativamcnte rccicmc 

(Alvarez. ~oaK p.Jll). 

Antes de tratar el tema de esta ineslabilidad en la identidad chilena, 

no hay que olvidar que en la elaboraci6n del discurso, entenditndose 

estc en el sentido de la lengua como pd.ctica social, d aspecto hist6-

rico es importante, pero asi tam bien hay que saber leery aprovechar 

cl presente, pucs la Unica forma de adaptar y transformar recursos de 

nuestro lenguajc es teniendo claridad en cuanto a los intereses y nc

cesidades de cada epoca y cada entorno (Van Leeuwen, 2.oo6). Esto 

las autoridades lo han tenido presente en la claboraci6n del concepto, 

o producto, Bicentenario como nUcleo de una campafta cuyo mensa-
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je central tiene por objetivo la cohesiOn social, el reconocimiento de 

los chilenos y la posibilidad de levantar, desde un discurso patri6tico 

con cimientos histOricos y una frescura universalizable, la capacidad 

de encontrar a los chilenos entre si y de transmirirse como marca 

hacia d exterior a craves de distintos recursos semi6ticos existences, 

aprovechando soportes y medios de consumo masivo actuales para 
fOrtalecer una visiOn de patria con historia, presence y futuro. UniOn 

interna y posibilidad de proyecciOn externa. 

A panir del cuadro teOrico de la semiOtica social, y por lo tanro, 

con un enfoque de cadcter cualitativo, en d presence articulo ana~ 

lizaremos el Bicentenario como nUdeo de una campafia cuya 

finalidad comunicariva es la cohesiOn social, partiendo de los con~ 

ceptos de idenridad e imagen ligados a Chile, recurriendo a su 

utilizaci6n comunicacional mediante el anilisis de algunos textos 

multimodales desprendidos del ambiente disefl.ado para la ocasiOn. 

Identidad pais e imagen como factores de 
reconocimiento social 
Como pumo de panida, entenderemos d concepto de identidad 

seglm la definiciOn de Costa (2003), quien afirma que: 

) nimok1g~tJm~ntc Jtlcmid.J.d virnt de idc.:m. qu~ significa "idtmko': ptro 

id~mko ,\ si mismo y no a ocra <:os,l. Asi. b idcntldad impl~ta b. dJJltwu deb 

diJ-Crc.:nciJ: d :.c.:r. o d orgJnismo que c.:s idtmico a si mismo es, porr,mw,diJ-i:rm· 

tc de wdos los dcmas. 

Ademis, este au tor hace la disrinciOn de rres parimetros elemen

tales que constituyen la idenridad de un organismo frenre a un 

entorno social como: lo que es, lo que hace y lo que dice. Lo que es, 
guarda rdaciOn con d desarrollo propio y la trayecroria espedfica 

dd implicado en el contexte don de se desenvolviO y desenvudve, o 

sea, lo define segUn su historia y evoluciOn demro de un marco 

determinado. Lo que hace, rdacionado con el cOmo acrlla y se com

porta, nos brinda una visiOn constance de las acciones concretas que 

efectlla en su quehacer cmidiano. Y, por Ultimo, lo que dice nace de 

sus manifestaciones comunicacionales directas, de cOmo se rdacio

na con d resto, de cOmo ve y comprende su entorno, y de cOmo se 

ve y proyecta a si mismo dentro de su realidad. 

En segundo Ingar, entenderemos imagen como"( ... ) el con junto 

de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad" 

(Diccionario de la Lengua de la RAE, 1992), por lo que podemos es

tablecer rasgos espedficos de la imagen de una entidad en particular. 
Las imigenes, jumo a otros recursos, permiten una persisrencia de la 
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identidad de una emidad en la memoria social, en el imaginario co

lectivo. Se hace reconocible y recordable a travCs de un sistema de 

asociaciones y valores, capaces de permanecer en la mente de las 

personas. Desde esra perspcctiva podemos ver que la identidad noes 

puramcnte formal, sino que responde a la csencia de cada entidad, 

enrcndida, sin embargo, como un construcro social. Por clio, la idcn

tidad nose puede imitar ni falsificar, puesto que devienc de cimientos 

funcionales y emocionales del grupo o persona, porque ha nacido 

tanto de forma natural como de un proceso evolutivo premeditado, 

en pos de la propia ddlnici6n y difercnciaci6n. 

Identidad e imagen enlazadas sc conectan con Ia idea de Kress y 

Van Leeuwen (2oo6) en cuanto ala transmisi6n de experiencia 

compleja; de historia, evoluciOn, acci6n y discurso, como argumen

to vilido y confiable para la construcci6n de mensajcs efectivos 

sobre una entidad en si misma. Sobre sus caracteristicas distintivas, 

reconocibles y mcmorables en los individuos. Mis aUn, algunos 

autores afirman que Ia identidad se crea y tambiCn se aprcnde. La

rrain (2oor) profundiza sefialando ala identidad como propia y 
adaptable a una serie de factores asociados. 

El reconocimicnro supone un cruce de miradas cuyas direcciones 

tanto se encucntran sujetas a los vaivenes de un librcto vacilante 

como dependen de emplazamientos y ubicacionesvariables. Por eso, 

las idenridades resultan de juegos de im<lgenes y de reflejos, de en

cuentros ydesencuenrros, de marchas diversas y de rumbos plurales; 

de descos, en ldtima instancia (Escobar, I999 ). 

Podemos inferir de esta cira que el reconocimienro hacia una 

entidad, en definitiva, nace de un imaginario colectivo. 0 sea, una 

idea que se le atribuye y la viste. Esto se explica porque "( . .) una 

identidad colectiva no es mds que un artefocto cultural que existe como 

und comuniddd imagindda en la mente de sus miembros. Nunc a debe 

ontologizarse como si perteneciera a un sujeto individuat' (Larrafn, 

2003, p. 67 ). Los individuos, entonces, se definen desde sus rclacio

nes con c1 grupo social, y Cste, a su vcz, sc reproduce y tambiCn 

cambia por medio de acciones individuales. A partir de cste punto 

de vista, toda entidad o agrupaci6n tiene sus caracterfsticas propias 

(por ejemplo, imagenes) que pucden ser lcidas y reconocidas por 

quicncs ticnen directa relaci6n con ella para hacerlos sentir parte 

de Csta, y ademis, probablemente, estar al alcance de quienes no sc 

rdacionan directamente pero podrian hacerlo, o quienes sencilla

mente sienten curiosidad sobre ella. Esto, ya sea para identidades 

grupales remitidas, hasta colectividadcs de envergadura como re

giones o paises. 
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Larrain (2oor), por ejemplo, expone que la identidad de un pais 

se puede definir como la representaciOn o asociaci6n mental que se 
realiza con un pais determinado, ya sean asociaciones de atributos 

reales o ficticios de este. Sabremos entonces que no existen dos 
pueblos que piensen, sieman y obren exactameme igual, pues las 

dinimicas pltblica y privada se influyen mutuamenre en lagestaci6n 
de identidad. De este modo, entenderemos que"( ... ) la identidad 

de una naci6n es en d fonda una interacci6n entre los discursos 
pllblicos sabre esa identidad, y las pd.cticas de la genre comlln" (La
rrafn, 2003, p. 68). 

La identidad de un pais determinaria asi d factor de uniOn y 
reconocimiento de los individuos que pertenecen a el, como pro

pone Larrain ( 200 I), relacionindolos entre dlos y diferenciindolos 

de otros. Mientras mayor sea la percepci6n social de la existencia 
de una entidad Unica y reconocible a la que ellos se sientan perte

necientes, como elementos constituyentes de un pais espedfico, mis 
apego e identificaciOn real habri entre las personas y ellos. Para esto, 
teniendo en cuenca la perspectiva expuesta por Gissi (2003), deben 
com partir conceptos de pasado, pero muy importance tam bien son 

las nociones de presence y la visiOn de futuro, no necesariamente 
desde una 6ptica Unica y taxativa, sino quizis desde distintas pers
pectivas, pero como parte aditiva de lo que los define y muestra 

como pertenecienres al mismo grupo social, en constance construe

ciOn. Podemos entenderlo de este modo, como una "( ... ) 

construcci6n identitaria en trinsito, o como proyecto a realizar" 

(Laborde, 2003, p. 93). Tal como proponia Van Leewen (was), hay 

que considerar siempre el contexto temporal y los intereses y nece
sidades de cada epoca y lugar, pues esta es la t'mica forma de 
transformar y adaptar los recursos lingiiisticos a nuestro antojo. 

El Bicentenario como recurso semi6tico-discursivo de cohe
siOn social en Chile 
Chile ha sufrido desde su nacimiento como naci6n, y sin duda antes 

tarnbitn, un sinfin de metamorfosis en diversos 3.mbiros. Mucha se 
ha recogido de otras culturas, pero tambien se estima que debieran 

haber factores reconocibles como plenamente chilenos. Historia, 
costurnbres, politica, arte, personajes, culrura, entre otros; todos 

estos han sido parte de la configuraci6n de un pais complejo, joven 
quiz3.s, pero lleno de aristas por conocer, cuyas personas han lucha

do constantemente entre la unidad y la diferenciaci6n a lo largo y 
ancho de su territorio, siendo Chile: 
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( ... ) una cntidad oubsrancial y no arbitraria en Ia mcdid<l en que ous mitmbros com

partcn lcnguajcs :· bisicos val orcs. imigcncs. bjbiws c 1dus -contcnidos culruralc, 

{jUt lo.; haem dcmtm'llmcn tt w mprcnsibl cs unm a orros y. d cntro de esos I im1tts. 

prtdictiblcs ~· confhbb (:'danino. Bonari. ~001 ). 

En este sentido, las fiestas patrias siempre han tenido un cad.cter de 

cohesiOn social, al menos desde el discurso de quienes lo organizan a 

nivel de autoridades, pese a que quizis muchos de quienes se ven 

inmersos dentro de este ceremonial republicano local pueden no tener 

una rdaci6n cotidiana verdadera con los conceptos e iconos instau~ 

rados como propios de estas fiestas, o incluso los emblemas y las 

acciones llamadas patri6ticas y/o dpicas chilenas. Como plan tea Eco 

(1968, p. 31) "( ... ) la culturade masas representa y propone casi siem~ 

pre situaciones humanas que no tienen ninguna conexi6n con 

situaciones de los consumidores, pero que continUan siendo para ellos 

situaciones modelo" Asi es que el grupo se guia hoy en dia por estos 

moddos y los consume, sin cuestionarse su real pertenencia o afiliaci6n 

a ellos. Esta idea es explicitada daramente en la siguiente cita. 

Un asptcto que mostraron iao fksras cil"icas rcpublicanas zksdc su ongm -y que 

en Ia actualidad, cs posiblc pcrcibir cada "'dicciocho:.... fuc Ia pn.:scncia indi>cutkh 

de Ia autoridad.lo (jtl<:' define en gran med1da .Ill car .ictcr oFicial. Eqa caractniz:aci6n 

~c debe J mUbpb dcmemoo. Ei primcro dice rdadOn con Ia idea de ~lll<: d cere

monial que conformab,\ dicha> ficst,l~ l"tnia dado "dcsdc arriba·: En cfccto. fuc la 

autoridad quicn mcd1amc dccrctos '' accionc.\ m<'ts csponr:l.ncas fu<: dJndo formJ 

al ritual demcmal que alio tra5 ;ulo fu<: rcircrado con motivos de algun,1 de c.'>tJ.'> 

cdcbradoncs (Peralta, wo:.p. iS+). 

Sobre este entendido es que end aflo :woo se creOla Comisi6n Bi~ 

centenario con el fin de gestionar proyectos de acciones, programas 

y obras para asi lograr, en base ala reflexi6n, al debate y ala discusi6n 

entre los chilenos, un pals integrado principalmeme desde la perspec~ 
tiva sociocultural, para un correcto desarrollo de su identidad pais. 

Como parte de este proyecto gubernamental, se ha obrado mayori~ 

tariamente desde d imbito de infraestructura y equipamiento en 

diversas ciudades, con el objetivo de generar proyectos emblem<iticos 

de desarrollo urbano para la conmemorad6n y d festejo del Chile 

independiente en sus doscientos aflos (DEOB, 2007 ). 

Asi, nos encontramos con un nuevo Cnfasis estatal frente a las 

fiestas del Bicentenario, con una notoria diferencia respecto a lo que, 

al parecer, pudo ser una de las mayores falencias del Centenario 

respecto de 1a identificaci6n popular que requiere un pafs para pro~ 
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yectarse como naci6n estable y ademis en ascenso. Al menos existe 

la disposiciOn de involucrar ala gente en el proyecto, haciCndonos 

ver el interCs de las esferas estarales de acercarse a una idenridad chi

lena realmente compartida, y con Csta generar una imagen potente 

interna y de exportaci6n en tCrminos cornunicacionales, que esta

blezca y distinga a Chile como el pais modc::rno y credence que 
prerwde ser denrro dd marco global actual, parriendo de su genre, 

de quienes consriruyen en definitiva la memoria del pais, y quienes 

son, hacen y comunican la chilenidad dia a dia. ~ienes la generan 
y la consurnen, conscience e inconsciememente. 

En proyecros como el del Bicentenario en Chile, laconfiguraci6n 

del ambience juega un rol importance, pues Cstt: corresponde a rodos 

los factores externos a los consumidores de la chilenidad, o esencia 

chilena, ofrecida desde las autoridades organizadoras a cargo del 

evemo, incidences en su manera de pensar, sentir y acruar. Esro in

cluye pricticas sociales materializadas a travb de recursos semi6ticos 

diferemes en la consrrucci6n y reconfiguraci6n de la idemidad 

chilena. 
( ... ) csdmulos -'><Ki..!ks. <.:01110 bs .1e<.:ioncs <.k O(rtl.\ m cultur:ts, subculrurJ.I. cbs~,; 

sociab.grupo>J~ t-dl:rcncia ybmilias. <.JU<: int1uy<.·n en iosconsumid<w~>.limbi~n 

comprcnJ<.: mros <:srimulo1 lisicos. como bs ti~nd:ts. produnos. an\HKtos y km.:ros, 

guc punkn t.1111bb.r lo,; pcn-;;unkntos. >tntnnicmos y <KCIOiKS de los consumido

rcs (Pct~ryOlson. !006, p. !)). 

Como plamean estos auto res, es rrascendenralque el ambience esre 

minuciosamente estrucrurado desde la mayor canridad de Hancos 

posibles para ser consumido de forma efecriva. La campafia comu

nicacional montada esros Ulrimos aO.os en pos de generar 

expectativas y uniOn a partir de estos Ulcimos doscientos aiios de 

vida nacional guarda importances cimientos hisc6ricos y tam bien 

actuales, con meras a futuro. Desde la perspectiva hist6rica, o del 

discurso hist6rico planreado, se ha diseiiado un cuerpo conrunden

te con d fin de generar una experiencia potence y atractiva para los 

senridos, haciendo pardcipe ala rnasa como verdaderos protagonis

ras. Ala gente le encanran las buenas hisrorias y los que consiguen 

crearlas son capaces de forjarvfnculos personales y emocionales con 

sus destinararios (Healey, 2.009 ), en este caso: los chilenos. 

Debemos tenet presence que el significado hacia y freme a algo, 

como podriaser la fiesta nadonal o la mismisima chilenidad, nace del 

grupo, ya que son los miembros de ei quienes dan credibilidad a las 

interpretaciones de los demis, afirmando las posibilidades de comu

ni6n colecriva relarivas a sus creencias y culrura (Arkin, wos, p. 8s). 



No basta con que las altas esferas o las autoridades a cargo diseften y 

expongan sus estructuras e ideales, deben lograr hacer sentir participes 

a sus grupos objetivos, actualmente en un contexte globalizado y 

mediatizado, a travCs de un discurso fuerte y una comunicaci6n mul

timedia! y/o multimodal efectiva. 

El Bicentenario de Chile: anilisis 
En este evento conmemorativo, las autoridades a cargo de la orga

nizaci6n han gestionado varios elementos comunicacionales para 

informar, atracr y publici tar todo lo que respecta ala fiesta y los 

proyectos relacionados al Bicentenario. Todos estos productos son 
cntcndidos aqui como pricticas socialcs mcdiadas par textos mul

timodales de diversa naturalcza. Para el discfto de la marca, la 

pigina web, las subcampafias, Ia publicidad en distintos soportcs y 
otros medias de comunicaciOn, se ha requerido de diversos sistemas 

semi6ticos, con sus respectivos recursos semi6ticos para lograr los 

objetivos comunicativos fundamentales de la campafta. 

Un recurso semi6tico seri entendido, como propane Van Leeu

wen (:was) demro del ambito de los discursos multimodalcs, como 

aquel que se miliza para referirse a las acciones, materiales y artefac

cos que empleamos con fines comunicacionales, pudiendo Cstos ser 

tanto de tipo fisiol6gicos como tecnol6gicos, milizando distintas 

variances, como pueden ser: ritmo, composici6n, informaciOn y 

dialogo. 0 sea, lo que emitimos vocalmentc a travCs de nuestras 

capacidades biol6gicas, asf como los soportes impresos o digitales 

que leemos, scrin recursos comunicacionales t'ttiles al momenta de 

configurar discursos, ya sea de manera independientc o en su com

binaciOn, dependientcs de lo que transmitamos y cOmo lo hagamos. 

Asi como el concepto de discurso en sf, lo definiremos como una 

unidad de significaci6n que se conforma de distintos sistemas que 

elige quien gencre el mensaje con fines espcdficos yen un comexto 

determinado scgltn sean sus intcnciones de representaci6n del en

torno (Van Leeuwen, was). 

Emonces, dcsde el anilisis de la configuraci6n y usa de distintos 

recursos semi6ticos cs que podemos en tender la rdaci6n de todos 

los elementos constituyentes del discurso existente y asf evaluar la 

lectura, coherencia y hasta la efectividad del mensaje grueso y sus 

submensajes scgUn el momenta, ellugar y los destinatarios a los 

cuales se busca llegar. 

Para este caso particular del cvc:nto Bicc:mcnario y la creaciOn del 

discurso tras Cl, tomaremos como ejc:mplo de: recursos semi6ticos, la 

marca diseftada y su aplicaci6n, junto al recurso digital de su pigina 

* 
* **),.'' 

*'~-'~-* 
*>~-f/'1-t 

**¥ 
** * BICENTENARIO 

CHILE 2010 

Fi,gumi 

Logotipo del Bicentenario 

de Chile. 

Fuente: chilebicentenario.cl 

Articulo 
Un discurso para Ia cohesiOn social 

Manuel Pinto y Carminda Silvestre 



Figum2 

Escultura de la logomarca. 

Parte constitutiva de fa mar

ca: escuftura esencialmente 

de estructura metdlica de fa 

logomarca colocada frente a 

La Moneda. La logomarca se 

constituye por recursos semi6-

ticos verbales {Bicentendrio 

2010) y visuales {form as de 

est"f"ellas). 

Fuente: chilebicentenario.cl 

web como soporte espedfico; infOrmative, recopilarorio y promo

cional de rodas y cada una de las acciones concernientes al 

Bicentenario chilena. 
A panir de ello, buscaremos reconocer parte del proyecto de 

idemidad e imagen local que se esri emregando desde las esferas 

organizadoras como propuesta innovadora y como factor de cohe

siOn social con cimientos hist6ricos, rdevancia presenre y capacidad 

de proyecci6n futura, tanto imerna como exrerna. 

Lamarca fue disefi.ada el afi.o .2.007 en un rrabajo conjunto con 

la agenda Lowe Porta (Figura r). Se conforma por rexro alusivo al 

even to, junto ala referenda del pais que conmemora y d afi.o del 

suceso, rdacionado con un grupo de estrdlas que evoca, entre arras 

casas, la figura del contincnte latinoamericano y, a su vez, podria 

represemar los conceptos: fiesta, alegria y optimismo, que propane 

la Comisi6n Bicentenario para esm fecha como ejes centrales. Ade

mis de esras represenraciones, existe Ia evaluaciOn inherente a las 

metiforas visuales. Las metiforas orientacionales (Lakoffy Johnson, 

198o) son una herramicnta fundamental para la orientaci6n fisico

espacial en la comprensi6n de la realidad desencadenada por 

regimenes de imigenes que son inherentes a ellas. La escultura me

tilica de las estrellas (Figura 2.) es dirigida hacia arriba, 

marerializando ala estrellacomo recurso semi6tico de consrrucci6n 

de representacioncs positivas. La elecci6n de la estrella como de

memo constitutive de la parte mis ic6nica de la "logomarca'' no es 

casual, pues Csra se encuemra presente en la bandera de Chile y 

suele ser utilizada como minima expresi6n de los simbolos parries 

oficiales. lmeresa mencionar rambiCn que los co lares de las estrellas 

van desde los ronos azules hasta los rojizos y anaranjados, lo que 

pretendeda evocar diversidad e indusividad, asi como la ya mencio

nada tesrividad. 
Esta marca no s6lo se ha ocupado en los soportes clisicos como 

papelerias, afiches, campafi.as o en productos y servicios asociadas, 

sino que se ha intentado explorar de otras formas, como se pudo ver 

desde principios del arlo 2009 en d bandej6n central frenre a La 

Moneda (Figura 2.). Esta esculrura, en estructura med.lica, que ade~ 

m:is se iluminaba de noche, ruvo como objetivo generar expecraci6n 

y marcar el hi to en la avenida principal de Santiago, frente ala casa 

de gobierno, durante los Ulrimos meses esperando las fiestas patrias 

del2oro, cuando fue cambiada por una bandera chilena de grandes 

proporciones y materialidad especial que pretende perdurar por 
mucho riempo y puede ser vista a grandes disrancias. 
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Mientras tanto, en la pigina web nos encontramos con la decla

raci6n principal de la Comisi6n, donde aparece un texto relative a 

la visiOn con que las autoridades enfrcntan la conmemoraci6n. En 

ella se declara, en sintesis, que"( ... ) el Bicentenario nos brinda una 

oporcunidad lmica para sentimos orgullosos de lo que somos, y 
softar el pals que qucrcmos construir para las futuras generaciones~ 
agregando adem:is: "Es momenta de ftst~jo, uniOn, rejlexiOn y de 

proyecciOn hacia el ji-tturo'; junto con ser 'ima oporttmidad t~nica para 

comprometer a cada ciudadano e instituciOn en Ia comtrucciOn del 

pais que queremos, el que podriamos dejinir" ( Comisi6n Bicentena

rio, 2.0IO ). En el uso del lenguaje verbal, el recurso del tiempo verbal 

conjugado en prim era persona plural "sentimos", "somos': "queremos" 

implica claramente a los ciudadanos pronominalmente de forma 

inclusiva en el proceso de construcci6n de identidad. Cabe seftalar 

tambiCn que las normas de los dos sistemas semi6ticos (verbal y 

visual) interacnlan en la producci6n de significados. Los recursos 

semi6ticos verbales y visuales encuentran campos sem:inricos co

munes y articulados como cs cl caso, por cjemplo, de las estrellas, 

que visualmente representan festividad y verbalmenre recurriendo 
allCxico del mismo campo como, por ejcmplo, "nos brinda" o "fes

tejo". Otro ejemplo a considerar es el papel de med.fora visual 

orientacional del logotipo en su arriculaci6n, o mejor dicho, en un 

proceso de "resemiotizaci6n" con elementos verbales como "sofi.ar 

el pais que queremos construir para las futuras generaciones" y 

"proyecci6n hacia el futuro". 

Lo anterior esd claramente representado en la estructura, visua

lidad y contenidos actualcs del portal (Figura-,). Con fonda blanco 

y sOlo algunos detalles de color, derivados de los utilizados en las 

aplicaciones dcllogotipo y la imagen de marca del Bicentenario, el 
portal presenra de forma sencilla e inclusiva la gran canridad de 

informaciOn existente. Morfol6gicamentc, el sitio es encabezado 

por ellogotipo del Bicentenario y el del actual gobierno. Luego 

vemos un menU con opciones para acceder a toda la informaciOn 

relativa al proyecro macro de la ComisiOn Bicentenario. Debajo de 

Cste se encuenrra un recuadro donde rotan distintas im:igenes con 

textos alusivos a ciertos evenros, o logros, de la semana misma de 

las fiestas patrias, como ejemplo vemos en 1a Hgura rclativa a los tres 

mill ones y medio de personas que parriciparon en las conmemora

ciones. El cuerpo principal hacia abajo conriene los vinculos dia a 

dia, desde d mis reciente hasca d mas anriguo, referidos a cada 

evenro existente del Bicenrenario, mientras que d cuerpo menor, a 

Figura; 

Pdgina de inicio de la web 

Chilebicentenario.cl: contiene 

toda la informaciOn generada 

por la comisi6n a cargo, ade

mds de novedades, noticias, 

llamados y enlaces a redes 

sociales y comunidades. 

Fuente: chilebicentenario.cl 
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la derecha del sitio, corresponde a banners de vinculos a temas po

pulares o participadvos (como acceso a redes sociales), 

esencialmeme. Finalmente, en la franja inferior, se dispone de cua

tro ireas con distintos subtemas de consulta para d navegame. 

Conclusiones 
Compartimos con Kress y Van Leeuwen (z.oo6, p. 31) que, paradO

jicamente, el protagonismo de la globalizaci6n en las Ulrimas 

decadas exige a las grandes entidades y marcas, incluyendo a los 

paises, que en tCrminos comunicacionales involucren sus especitl

cidades culrurales, sociales, epistemol6gicas y ret6ricas, de forma 

que sean comprensibles tam bien por rodo el planeta, pues d con

sumo masivo de mensajes haec que rodos los recursos semi6ticos 

sean esparcidos y lddos en rodo el globo, si es que dlos esd.n co

rrectamente disefi.ados. 

Para el caso espedfico de Chile, Pedro Alvarez se ha acercado a 

esra postura haciendo hincapiC en que las etapas del proceso efecti

vo de desarrollo de una campafi.a comunicacional de imagen e 

identidad para posicionar a Chile debe partir desde demro para 

luego establecerse de manera segura end extranjero. 

P,lrJ llllJ omp:u"u globJI dt posicionJmrcmo cs ncccs,trio un proccso initial d<: 

<:xplor~«.:i0n in,crnJ de IJ pcn:ep<.:i0n <.ju<: tenemos como p.1is. con el rln de cviur 

d discr'lo d<: uru rmagrn pn:rabriudJ. Lucgo vcndd un pbn de markcring en cl 

exterior, dondt Ia ''oorprcsJ" :;c.lt'clevada porIa "ccrc<:?.a·: o tJI vc7. b "innovation" 

(Ak1ro .. 200), p.J:>.7\ 

El discurso construido por los organizadores del evemo Bicenrena

rio, dirigido a los chilenos y ademis al resto del mundo por medio 

de los medics masivos, como simbolo de reconocimiento y como 

factor de cohesiOn social, demuesrra bastante consistencia y efecti

vidad en sus recursos semi6ticos. Pese a que la visiOn hist6rica 

pueda ser discmible y que a craves del tiempo los chilenos han du~ 

dado acerca de la posibilidad de definir lo que es "chileno", y se ha 

criticado el papel del Estado como actor quizis demasiado autori~ 

tario en cuamo a definiciones de caracteristicas y emblemas patrios, 

e1 trabajo en el diseiio de su discurso demuestra en sus mensajes, y 
tambien en la reacci6n y adhesiOn popular que ha habido en rorno 

al Bicentenario, una propuesta o esbozo de identidad e imagen pais 

muy imeresame. Puede tener rasgos prefabricados y ahi se en con~ 

traria su mayor talencia, pero a nivd ideacional ha demostrado 
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cierto sustcnto a nivel social relativo a rcconocimiento del grupo 

hacia este proyecto, presentando ademis a Chile de una manera 
bastante clara hacia cl exterior. 

Los elementos constitmivos de un discurso coherentc con fines 

de rcconocimicnto y cohesiOn social, tal y como vimos anterior

mente, dcbcn naccr de rcalidadcs imcrnas de cada cmidad. La 

imagen y marca de Chile deben construirsc discursivamcntc con 

recursos capaces de ser rcconocidos como propios y compartidos 

por el resto. En cste sentido, los rccursos scmiOticos matcrializados 

en simbolos patrios resultan bastante Utilcs si sc usan correctamcn
tc, como se ha hecho con d evento del Biccntenario, dcsarrollando 

un discurso de cohesiOn histOrica, de presente orgulloso y de pro

metedor futuro. Con este hi to como ejemplo de fiesta, de a!egda y 

de optimismo, se pretendc transmitir la imagen de un joven pero 

estable pais, que ademis buscada rclacionarse de man era accesiblc 
con d resto del mundo a travCs de imigenes ya conocidas, pero re

configuradas por la modcrnidad, consiguicndo, al menos, un 

acercamiento ala uniOn y cl reconocimiento. Asi tambiCn se exprc

sa en palabras, en forma de textos vcrbalcs de los propios 

rcsponsablcs de la organizaci6n de todo lo que rcspecta este evento, 

tal y como se exponc en su pigina v,reb, resaltando la cualidad de 

lmica que tiene esta oportunidad para comprometer a cada ciuda

dano e instituci6n de Chile en la construcciOn, rcconstrucciOn, 

reconfiguraci6n y cohesiOn del pals, y por gut no, creemos nosotros, 

de la marca pais, que emerge de cste discurso puntual como inicia

tiva, para proyectarse como lmica, fuerte y reconociblc hacia 

adcmro y hacia fucra. 

i\:·ti~l/0 
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