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:: EDITORIAL ::

UNA MEJOR ARAUCANÍA
Quienes vivimos en La Araucanía 

sabemos que somos parte de una región 
única y especial; no sólo por su natura-
leza sino también por su cultura ances-
tral. Y es esa riqueza la que hoy debemos 
preservar y poner en valor, todos juntos.

Es imposible no reconocer que en 
nuestra región se ha instalado un pro-
blema que daña a la sociedad transver-
salmente. El conflicto entre el Estado y 
pueblos originarios no sólo ha afectado 
a dichas partes involucradas, sino que 
ha esparcido entre nosotros un discurso 
de intolerancia, marcado por posiciones 
extremas, que reducen así la posibilidad 
de trabajar unidos por el bienestar de La 
Araucanía y sus habitantes.

Existe hoy un movimiento social 
internacional que busca obtener reivin-
dicaciones en favor de las comunidades 
indígenas, y en nuestra región esta legí-
tima demanda está asociada a las nece-
sidades de los ciudadanos chilenos que 
se sienten parte de la nación mapuche. 
Sin embargo, la percepción de que sus 
demandas no han sido debidamente 
atendidas ha validado entre algunos sim-
patizantes de este movimiento la justifi-
cación de la violencia. 

Creo que es nuestra incapacidad de 
separar las legítimas demandas de las ac-
ciones delictuales lo que ha ido incuban-
do la situación que describimos como 
conflicto en La Araucanía, y que redun-
da muchas veces en una radicalización 
del problema. La violencia, en efecto, se 
alimenta de dicha radicalización, que es 
provocada por el desacuerdo entre los 
distintos actores sociales que debería-
mos estar trabajando unidos para erra-
dicarla.

En ese sentido, es fundamental que 
todos aquellos que son responsables, 
o que pueden aportar a la solución del 
problema, den señales que permitan 
recuperar las confianzas mutuas, en la 
institucionalidad y en nuestras organiza-
ciones. Debe haber apoyo a los afectados 
por la violencia, y se necesitan políticas 
consistentes de incentivo del uso de las 
vías legales, y desincentivo para los actos 

violentistas, que además promuevan el 
diálogo, la representatividad y la búsque-
da de acuerdos.

Es por eso que nos alegramos de que 
se haya creado la Comisión Asesora Pre-
sidencial para La Araucanía (que abor-
damos en un reportaje de esta edición), 
impulsada por la Presidenta Michelle 
Bachelet con el objetivo de unir en una 
misma mesa distintas voces que aspiran 
a una solución duradera en el tiempo.

Incluimos, además, la interesante 
reflexión para esta publicación del nue-
vo Intendente de La Araucanía, Miguel 
Hernández, a quien esperamos poder 
apoyar en beneficio de su gestión y la re-
gión. En el texto, él separa las iniciativas 
asociadas a la demanda indígena como 
una iniciativa nacional para todos los 
pueblos originarios que habitan en nues-
tra patria, de las iniciativas asociadas a 
un plan de desarrollo regional, tema que 
consideramos debe ser parte de la agen-
da país. 

Como Corparaucanía seguiremos 
aportando para que esto ocurra. Aquí 
trabajamos representantes de gremios, 
empresas y diversas instituciones aca-
démicas y sociales. Actuamos pensando 
en el mediano plazo, enfocados en pro-
mover iniciativas que mejoren nuestra 
competitividad. Por ejemplo, este último 
año trabajamos fortaleciendo la educa-
ción técnico profesional, a través de un 
proyecto en conjunto con el Ministerio 
de Educación y con distintas acciones 
lideradas por nuestra Fundación Arau-
caníAprende. También consolidamos 
nuestro Ciclo de Encuentros, entre otras 
líneas de acción que damos a conocer 
aquí.

Agradecemos a todos quienes han 
colaborado con nuestro quehacer y a 
quienes desde sus propios caminos em-
prendedores han aportado un granito de 
arena a la economía regional, algunos de 
ellos incluidos en esta revista. Una mejor 
Araucanía es posible, y es tarea de todos 
contribuir para poder disfrutar de una 
tierra no sólo hermosa, también próspe-
ra y tranquila. 
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:: TEMAS ::

Corparaucanía suma
tres nuevos socios
Como es tradicional desde los inicios de la corporación, cada año se interesan más empresas 
e instituciones en incorporarse a su trabajo articulador. Las más recientes: Transbank, SIGA 
Ingeniería y Devlabs.
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B uscar redes, acuerdos y 
oportunidades en beneficio 
de la Región de La Arauca-
nía parece ser uno de los 
motores que impulsan a las 

empresas e instituciones a sumarse 
año a año a Corparaucanía. La labor 
que ha desarrollado desde sus inicios 
ha llamado la atención de los princi-
pales gremios empresariales, univer-
sidades, asociaciones de comunidades 
indígenas, sindicatos de trabajadores, 
empresas privadas, e instituciones pú-
blicas de la región; y recientemente las 
empresas Transbank, SIGA Ingeniería 
y Devlabs se incorporaron a esa lista 
como nuevos socios activos (Trans-
bank además es socio colaborador).

TRANSBANK

Si bien Transbank es una empre-
sa nacional por todos conocida, cuyo 
objetivo es facilitar y desarrollar la in-
dustria de los medios de pago electró-
nicos en Chile (no sólo a través de la 
administración de tarjetas como Visa, 
MasterCard o Redcompra, sino de la 
adhesión de los comercios a la red, 
operación de las plataformas y cana-
les de operación, el procesamiento 
de las transacciones, el pago de éstas 
a los comercios y la conciliación in-
terbancaria), no todos saben que sólo 
en La Araucanía cuenta con siete mil 
quinientos locales adheridos y más de 
diez mil puntos de captura de transac-
ciones en las treinta y dos comunas de 
la región. 

Aquella transversalidad en sus 
operaciones (están en trescientas 
cuarenta y tres comunas con más de 
ciento sesenta mil establecimientos 
comerciales) ha llevado a la empresa 
a estar en múltiples escenarios 
colaborativos, entre ellas algunas 
iniciativas de Corparaucanía, como el 
Ciclo de Encuentros. Es a través de 
esas instancias que, según Patricio 
Villegas, Jefe Regional de Transbank 
en La Araucanía, han podido acercarse 
a la corporación y conocer de cerca el 
impacto positivo de su gestión.

“Hemos apoyado el Ciclo motiva-
dos por respaldar las diversas instan-
cias que favorezcan el crecimiento de 
la región, y pensamos que en nuestro 
rol de desarrollar la industria de me-
dios de pago electrónicos, papel en el 
cual nos vinculamos con diversos sec-
tores productivos, comercios de todos 
los tamaños y emprendimientos de 
todo el país, sumado a nuestro espíri-

Patricio Villegas

:: TEMAS ::

tu regional, podemos ser un aporte a 
la gestión de Corparaucanía”, sostiene 
Villegas.

“Nuestro propósito es apoyar nego-
cios y eso implica varios frentes”, agre-
ga el ejecutivo, quien comenta que una 
de las motivaciones para asociarse a la 
corporación fue ver cómo la articula-
ción de diferentes actores ha permiti-
do generar alianzas en favor de sacar 
adelante a la región, “visibilizando los 
problemas, oportunidades y solucio-
nes al país completo”, dice. “Y en ese 
contexto, creemos que podemos ser 
un aliado y una herramienta posibili-
tadora de crecimiento y oportunidades 
para el desarrollo inclusivo y producti-
vo de la región, sus emprendedores y 
su gente”, concluye.

SIGA

Mismos objetivos tiene SIGA, una 
de las empresas de consultoría en te-
mas de ingeniería más importantes del 
país. La firma, que en 1996 fue creada 
por los hermanos Luis Alberto y Juan 
Carlos Olcay para prestar servicios de 
ingeniería y gestión ambiental (de ahí 
su sigla SIGA), hoy ofrece servicios 
en áreas como la minería, geotecnia y 
energía no sólo en Chile, sino también 
en Perú y Colombia.

La compañía, que llegó a Temuco 
el 2013 y que desde el 2015 pasó a ser 
parte de una multinacional de origen 
Suizo, ha tenido obras de importancia 
en La Araucanía y otras regiones del 
sur, como los colectores de aguas llu-

Claudio Rojas
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vias de los sectores San Martín y Santa 
Rosa, en Temuco; las defensas fluvia-
les de los ríos Cautín, Cruces y Chol 
Chol; el diseño de algunos puentes 
en Temuco, Valdivia y Puerto Montt 
y actualmente están desarrollando un 
proyecto de pequeños embalses de rie-
go para la región, el plan maestro de 
aguas lluvias de Angol y están aseso-
rando las obras de agua potable rural 
del sector Unión Cordillera, en Cunco.

Ha sido durante estos años de tra-
bajo en terreno que los directivos de 
SIGA no sólo han conocido más de La 
Araucanía (poniendo el énfasis en que 
sus obras respeten a los pueblos origi-
narios cercanos), sino también la labor 
de Corparaucanía, la que a su juicio ha 
“generado un punto de encuentro en 
el diálogo para compartir experiencias 
y promover el debate de ideas, y junto 
con ello contribuir a la solución y desa-
rrollo de iniciativas para el crecimiento 
local”, comenta Claudio Rojas, Geren-
te Zona Sur de SIGA Ingeniería.

En ese contexto, Rojas sostiene 
que están dispuestos a aportar 
desde su expertiz en proyectos 
que requieran asesoría ingenieril y 
también tecnológica. “En otros países 
la ingeniería ha resuelto gran parte 
de los problemas que hoy como país 
enfrentamos, y debemos ser capaces 
de adaptar esas experiencias a nuestras 
particularidades. SIGA ha desarrollado 
herramientas digitales que permiten 
realizar el seguimiento de proyectos, 
que podrían usarse, por ejemplo, para 
problemas de infraestructura derivados 
del crecimiento de la población, con 
una mirada ingenieril local, integral 
y multidisciplinaria”, propone el 
gerente.

DEVLABS

El área tecnológica también se vio 
enriquecida con la llegada de Devlabs 
Chile, empresa que funciona como 
fondo de venture capital, o capital de 
riesgo, para startups de tecnología que 
busquen resolver grandes problemas en 
áreas como la educación, agricultura, 

alimentación y salud, a través de un 
modelo local que implique un bajo 
costo pero que pueda ser escalado 
a nivel mundial en menos de cinco 
años. Devblas nació en Silicon Valley y 
además de operar en Estados Unidos, 
está en Chile, Jamaica y Colombia.

“Mediante un proceso de inversión 
y apoyo directo, que se lleva a cabo tanto 
en los países de origen de los startups 
como en Silicon Valley, Devlabs ofrece 
su red de expertos en la materia, co-
inversores de capital que se acoplan 
con los startups para proporcionar 
apoyo directo basado en las necesidades 
de éstas, y cuenta con redes de 
contacto que van desde universidades, 
empresas privadas, gobiernos, la 
banca y otros inversionistas de capital 
de riesgo en Estados Unidos, Chile, 
Jamaica, Barbados y Colombia, entre 
otros, ayudándolos a perfeccionar sus 
productos, generar ingresos y atraer la 
inversión”, explica Rubén Hernández, 
uno de los fundadores de Devlabs.

La empresa posee capacidad para 
apoyar entre veinte y treinta empren-
dimientos digitales anualmente, y de 
aquí a cuatro años pretende invertir 
entre ochenta y trescientos millones 

:: TEMAS ::

Rubén Hernández

de pesos por empresa. “Devlabs nació 
con la hipótesis de que las mejores y 
eficientes soluciones digitales para al-
gunos de los problemas más acucian-
tes del mundo, vendrán de emprende-
dores tecnológicos que se encuentren 
fuera de Silicon Valley. Tenemos miles 
de ingenieros de software con talen-
to en América Latina y El Caribe que 
crean aplicaciones de software para 
resolver problemas comerciales y so-
ciales, pero no pueden escalar porque 
carecen de algunas habilidades de ne-
gocio”, cuenta Hernández.

Bajo esa visión, su ingreso a 
Corparaucanía se dio naturalmente 
al ver en ella un aliado para generar 
más redes y oportunidades. “El fondo 
busca que Temuco se convierta en el 
hub de emprendimientos de tecnología 
de todo Latinoamérica en los próximos 
diez años, y creemos en un cien por 
ciento en los emprendedores de la 
región, así como en todos los actores 
que apoyan a los emprendedores. 
Además nuestro enfoque es la 
inversión, lo cual va en línea con 
uno de los objetivos principales de la 
corporación”, concluye el co-fundador 
de Devlabs. 
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:: ACTUALIDAD ::

Nodo “Construcción 
y Tecnología en Temuco”:
Mejor aire gracias a la eficiencia 
energética
Mediante un proyecto Corfo, Corparaucanía busca capacitar a empresas del rubro constructor 
sobre técnicas y tecnología que permitan una mejor aislación térmica, con miras a mejorar la 
calidad del aire en Temuco y comunas aledañas.

D iversos actores de la región 
han participado durante 
el 2016 del Nodo “Cons-
trucción y Tecnología en 
Temuco, una Ciudad In-

teligente”, que Corparaucanía está 
ejecutando con financiamiento Corfo 
(Nodos para la Competitividad) en 
pos de una mejor calidad del aire en 
la capital de La Araucanía y comunas 

cercanas. La idea fue usar este tipo 
de instrumentos de fomento aprove-
chando todo el insumo que ya posee la 
corporación a través de su Fundación 
Araucanía Verde, y el trabajo que ésta 
ha venido desarrollando en temas re-
lativos a la eficiencia energética y re-
acondicionamiento térmico de vivien-
das. 

“El objetivo principal es transferir 
a los beneficiarios, que son empresas 
constructoras de menor tamaño, los 
conocimientos, técnicas y tecnologías 
actuales en todo lo relativo a la im-
plementación de proyectos, nuevos o 
existentes, en cuanto a eficiencia ener-
gética en la construcción”, comenta 
Gastón Metayer, Jefe de Proyectos de 
Corparaucanía.
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:: ACTUALIDAD ::

El Nodo (que financia Corfo en 
un ochenta por ciento y en un veinte 
por ciento la corporación) dura has-
ta febrero de 2017, cuenta con cua-
tro profesionales, un asesor técnico 
y veinticinco empresas beneficiarias: 
constructoras, estudios de arquitectu-
ra, entidades patrocinantes (ex EGIS) 
y empresas de tecnología. Además, se 
han generado redes de trabajo con uni-
versidades, con la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), especialmen-
te desde su Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), y con el Servicio 
de Vivienda y Urbanización (Serviu) 
regional.

 
“Este Nodo no sólo ha servido para 

su propósito original, sino que además 
ha generado un despertar de toda una 
comunidad de profesionales del sector 
construcción, de diversas instituciones 
públicas y privadas, y de las cinco uni-
versidades que cuentan con carreras 
relacionadas a esta industria. De algu-
na forma casi virtuosa, ha catalizado el 
sentir de todos haciendo prevalecer el 

bien común, como es el anhelo de vivir 
en un mejor lugar y forjar una ciudad 
más sustentable”, comenta Werner 
Baier, Constructor Civil y Asesor del 
Nodo.

Baier, quien ha sido socio de di-
versas constructoras, académico de 
universidades y actualmente es asesor 
externo del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Minvu, para el Programa 
Plan de Descontaminación Atmosfé-
rica (PDA), y miembro del Grupo de 
Trabajo de Eficiencia Energética del 
Comité de Especialidades de la CChC 
de Temuco, ha trabajado junto al co-
mité técnico en la planificación de las 
actividades de formación del Nodo, en 
la vinculación con las empresas y ac-
tores participantes y en algunos de los 
contenidos que se entregan.

TALLERES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

En este sentido, una de las prin-
cipales acciones del Nodo ha sido la 
organización de diversos talleres sobre 
eficiencia energética, cuyas temáticas 
se han desarrollado a partir de un diag-
nóstico previo y han tenido una recep-
ción positiva, no sólo en las instancias 
dirigidas a las empresas beneficiarias, 
sino también en las que han sido abier-
tas a la comunidad.  

“Los talleres han tenido como pro-
pósito fundamental el acortar las bre-
chas detectadas precisamente en la 
etapa de diagnóstico, entregando con-
tenidos específicos relativos a los Cri-
terios y Estrategias de Diseño Pasivo y 
Ventilación, en un contexto de Cons-
trucción Sustentable, pero con énfasis 

“De alguna forma casi 
virtuosa, (el Nodo) ha 

catalizado el sentir de todos 
haciendo prevalecer el bien 
común, como es el anhelo 
de vivir en un mejor lugar 
y forjar una ciudad más 

sustentable”, Werner Baier, 
Constructor Civil y Asesor del 

Nodo.

Gastón Metayer Werner Baier

Calefacción Distrital
En forma paralela al Nodo, Corpa-
raucanía ha ido trabajando el tema 
medioambiental bajo el lideraz-
go de su Presidente, José Torga, a 
través del proyecto de Calefacción 
Distrital que impulsó la empre-
sa Aguas Araucanía, de donde es 
gerente. La iniciativa nació de un 
equipo de personas que tras un 
diagnóstico del problema logró dar 
con una alternativa de calefacción 
no contaminante: Proporcionar ca-
lor mediante una fábrica que llega a 
las viviendas a través tuberías.

“El calor se utiliza para calentar 
agua, similar a un calefón, y para 
calefaccionar la casa, y una vez 
conectado al servicio el proceso 
es transparente y cómodo para el 
usuario. La generación de calor 
en un único punto reduce la con-
taminación ya que una caldera de 
biomasa, que es donde se produce 
el calor, contamina mil quinientas 
veces menos que una estufa domi-
ciliaria a leña”, explica Torga.

Actualmente, este proyecto está en 
una etapa inicial validándose en un 
grupo pequeño de viviendas, en un 
sector al poniente de Temuco (el 
que más contamina), con prueba 
de equipos y comportamiento de 
usuarios. “En mayo del 2017 ten-
dremos experiencia de terreno con 
un año de operación, en un ciclo 
climático anual, y tomaremos de-
cisiones con respecto a la continui-
dad del proyecto, pero en los me-
ses transcurridos el sistema se ha 
comportado de acuerdo a nuestras 
previsiones y estudios”, comenta el 
Presidente de Corparaucanía. 

Vale señalar que este proyecto no 
busca reemplazar la leña, sino evi-
tar su combustión en estufas do-
mésticas, ya que se sabe que es ésta 
la principal causa de contamina-
ción en el sur de Chile. “El proble-
ma ambiental es de todos y es una 
de las preocupaciones recurrentes 
de nuestras autoridades. Nosotros 
sólo somos parte de un equipo mu-
cho mayor que está tratando de 
contribuir a un problema que para 
su solución exige una enorme can-
tidad de recursos y coordinación 
entre diversos sectores”, concluye 
Torga.



 12

“…que Corparaucanía 
genere plataformas de 
encuentro para buscar 
soluciones, o promover 

iniciativas que vayan en la 
dirección de mitigar los 

impactos medioambientales 
de nuestras actividades 
cotidianas, es un gran 

aporte a la construcción 
de soluciones 

transversales, sustentables 
y consensuadas”, Daniel 

Schmidt, socio de Schmidt 
Restrepo Arquitectos.

“Las personas deben saber 
que invertir en la aislación 

térmica es un beneficio eco-
nómico y ambiental”, Ronald 
Zambrano, Consultora RZ.

Ronald Zambrano Daniel Schmidt

en la eficiencia energética y habitabili-
dad de las edificaciones. De este modo 
se busca que todos los participantes del 
Nodo, de las diversas profesiones, pue-
dan comprender de mejor manera el 
significado y las implicancias teóricas 
y prácticas de la eficiencia energética 
aplicada”, detalla Baier.

Para Ronald Zambrano, Gerente 
de la Consultura Ronald Zambrano 
EIRL, estos talleres han sido una opor-
tunidad “para que los profesionales 
de la construcción tengamos mayores 
herramientas y poder aportar a la des-
contaminación de nuestra ciudad”, 
comenta. Y es que para él los temas 
abordados le permiten ampliar sus co-
nocimientos, y el de sus profesionales, 
para “generar soluciones constructivas 
que aporten a la eficiencia energéti-
ca, y entregarle así a nuestros clientes 
proyectos de mejoramiento de aislación 
térmica que cumplan con los criterios 
del Plan de Descontaminación”, agrega.

“El problema medioambiental 
afecta tanto a personas como a insti-
tuciones, por lo que el hecho de que 
Corparaucanía genere plataformas 
de encuentro para buscar soluciones, 
o promover iniciativas que vayan en 
la dirección de mitigar los impactos 
medioambientales de nuestras activi-
dades cotidianas, es un gran aporte a la 
construcción de soluciones transversa-
les, sustentables y consensuadas”, va-
lora por su parte Daniel Schmidt, socio 

de Schmidt Restrepo Arquitectos, em-
presa que también ha participado de 
los talleres.

Schmidt, Arquitecto y además ex 
Director Regional del Serviu, también 
participó apoyando y coordinando la 
organización del primer Foro y Feria 
“Construye Sustentable” (realizado en 
agosto de 2016), donde se expuso a 
un amplio espectro de público las ten-
dencias en materia de construcción 

sustentable, y como orador del primer 
taller sobre orientación y protección 
solar pasiva. Es por esto que en la 
práctica ha visto cómo este tipo de ac-
tividades pueden contribuir a “instalar 
un tema que hoy en muchas empresas 
no es tema, y a posicionar una cultura 
de construcción sustentable en el largo 
plazo”, dice.

PROYECCIONES

Además de las actividades planifi-
cadas, Gastón Metayer comenta que 
se está elaborando una “Hoja de Ruta” 
para el sector de la construcción que 
busca entregar una serie de estrategias 
e ideas, consensuadas y sistematizadas 
entre los actores del Nodo, en un ho-
rizonte de diez años. “La finalidad es 
dejar establecidos algunos objetivos a 
cumplir para aprovechar el interés que 
ha despertado el tema en distintos ni-
veles”, señala.

“Creo que la definición de una vi-
sión a largo plazo es siempre positiva, 
permite establecer un norte hacia dón-
de orientar nuestras iniciativas, y es 
muy importante que la elaboración de 
esta hoja de ruta sea participativa, para 
que refleje realmente la voluntad de 
todos los sectores involucrados y que 
genere un compromiso real por parte 
de los participantes”, enfatiza Daniel 
Schmidt.

La mayoría de los participantes del 
Nodo espera que cada día se incorpo-
ren más actores a esta discusión, ya 
que para todos, los cambios relevantes 
ocurren cuando interactúan distintos 
niveles de ocupación. Todo esto, ade-
más por supuesto, de aumentar la edu-
cación ambiental. “Las personas deben 
saber que invertir en la aislación térmi-
ca es un beneficio económico y ambien-
tal”, concluye Ronald Zambrano.

:: ACTUALIDAD ::
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Ramiro Mendoza: 

La ciudadanía hoy es 
más rigurosa frente a los 
actos de corrupción

uando le correspondió ejer-
cer como Contralor de la 
República, Ramiro Mendo-
za no tuvo problemas para 
desvelar-irregularidades 

emblemáticas al interior del Estado. 
Desde el bullado caso de las subven-
ciones escolares en el Ministerio de 
Educación -que concluyó con la des-
titución de la entonces Ministra Yasna 
Provoste-, hasta la investigación, al in-
terior del Servicio de Impuestos Inter-
nos, por el “perdonazo tributario” a la 
multitienda Johnson’s. 

C En los ocho años que actuó como 
máxima autoridad fiscalizadora del 
país, Mendoza fue protagonista de un 
cambio de época en que la moderniza-
ción del Estado y la creciente necesi-
dad de transparencia, fueron forjando 
nuevas directrices de gobernanza. Hoy 
se dedica tanto a la academia -ejer-
ciendo como Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Adolfo 
Ibáñez-, como a su estudio jurídico, en 
el que se aboca a asesorar tanto a pri-
vados como al Estado, especialmente 
en materias de derecho público regu-
latorio. 

En su exposición en Enela 
2016, usted hizo un contra-
punto al planteamiento de 
Fernando Atria en el sentido 
que la crisis que estamos vi-
viendo se resuelve con mejo-
res leyes, y no con cambios de 
fondo en el diseño institucio-
nal. ¿Podría comentar al res-
pecto?

Creo que más que el problema de 
la calidad de la ley, es la forma cómo 
abordamos, a través de las leyes, la 
solución de los problemas. Lo que he 
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tratado de decir es que en realidad no 
saco nada con tener muchas leyes, si 
no dispongo de una cierta carta de na-
vegación de lo que quiero hacer con 
ellas, de los principios generales que 
quiero establecer con las leyes y los re-
sultados que espero de ellas. Es decir, 
esto no se arregla sólo con el cambio 
de una Constitución o con la llegada 
de una nueva. Se arregla en realidad 
con situaciones que son bastante más 
pedestres, sin perjuicio de que pueda 
ser necesaria una nueva Constitución.

¿Y cómo se conecta este tema 
con la modernización del Es-
tado en los últimos veinte 
años? 

Lo que se ha ido produciendo en 
Chile, en los últimos años, es una 
desmembración del Estado al modo 
weberiano. Hemos pasado a un Esta-
do que tiene un trasfondo esencial-
mente de gestión, en particular en lo 
que respecta al desarrollo de redes al 
interior de éste. Por un lado, hemos 
tenido, por ejemplo, los Programas de 
Mejoramiento de Gestión; y, por otro, 
hemos tenido una tremenda influencia 
de transferencias de parte del Estado, 
donde funciones que naturalmente 
las personas piensan que son propias 
de él, son asumidas o desarrolladas 
por terceros, a través de vehículos que 
ofrece el ornamento jurídico, y que 
permiten el emprendimiento de labo-
res propias de la función pública por 
parte de privados. 

Me refiero, por ejemplo, a los 
acuerdos público-privados, las carrete-
ras, los hospitales concesionados, etcé-
tera. Mucho de esto lleva el germen de 
transferencias del sector público hacia 
el sector privado. Lo que estoy diciendo 
es que muchas veces nos hemos pre-
ocupado de agilizar la transferencia, 
pero no de ver la calidad del impacto, 
porque las leyes no lo prevén. Sobre 
esto, un ejemplo que siempre me ter-
mina por torturar: nosotros teníamos 
una Ley de Presupuesto el año ‘90, que 
contaba con ciento quince páginas; hoy 
día tenemos una Ley de Presupuesto 
de mil páginas. Teníamos ciento ocho 
veces el uso de la voz “transferencia” 
en la Ley de Presupuesto del año ‘90; 
hoy tenemos mil veces la voz “transfe-
rencia”. Eso hace que haya una com-
plejidad tremenda en la forma en cómo 
el Estado aborda, a través de las leyes, 
el modo de acometer la satisfacción de 
bienes públicos, de acometer la satis-
facción de necesidades públicas por 

parte de privados. Y eso es, finalmente, 
una trampa.

¿Cuál es su diagnóstico res-
pecto de la corrupción en el 
país? Según los estudios y lo 
informado en esta edición de 
Enela, al menos, estamos me-
jor que México. 

No es que estemos tan mal. Lo que 
pasa es que a partir de los elementos 
claves de la nueva gobernanza como 
son el lobby, la transparencia, la pro-
bidad, la integralidad, la participación 
ciudadana, la sociedad civil, hoy día 
contamos con un ciudadano que ya 
no quiere ser más observador, sino que 
quiere ser actor. Y se comporta particu-
larmente más riguroso frente a la pre-
sencia -transparencia mediante- de ac-
tos de corrupción. Y esto no sólo desde 
el punto de vista de la administración. 
Hay que pensar que el secreto forma-
ba parte de la lógica del procedimiento 
penal. Hoy en día, en cambio, la lógica 
del procedimiento penal es la transpa-
rencia. Por eso no es menor que una 
noticia se haya construido sobre in-
formación que estaba disponibilizada 
públicamente, en una causa como el 
tema Caval; y que la transcripción de 
una interceptación telefónica haya ter-
minado con una revista querellada. La 
transparencia ha avanzado en muchos 
sectores, y yo creo que este nuevo eje 
nos ha producido también una expec-
tativa de tensiones y la generación de 
fenómenos que no teníamos antes. Yo 
creo que esa es la gracia de todo lo que 
está pasando.

Usted señalaba la gobernan-
za como un elemento clave 
del nuevo escenario político y 
social. ¿En qué sentido es tan 
relevante?

Lo que pasa es que la gobernanza se 
suele definir como la gobernabilidad, si 
asumimos la traducción más general. 
Pero como expresión autonómica, im-
plica que el desarrollo de un país tiene 
ejes que no funcionan desconectados 
entre sí. Y esos ejes normalmente son 
la economía, el funcionamiento de la 
política y la intervención de este tercer 
actor que hoy día es la sociedad civil. Y 
eso supone que lo que teníamos como 
arquitectura jurídica, que era bien es-
table y extendido en el tiempo en ese 
modelo weberiano, hoy día ha comen-
zado a cambiar, particularmente con 
ejemplos legales: la Ley de Lobby, la 
Ley de Transparencia, la creación del 

Consejo para la Transparencia, la Ley 
que dio vida al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. O sea, todo eso 
en realidad nos genera claves de go-
bernanza distinta; y esas claves no son 
sólo para el gobierno, y tal vez sea eso 
lo que más nos ha costado entender: 
que estas claves se expanden en sus 
expectativas también a quienes desa-
rrollan labores públicas y que afectan 
fines públicos. 

¿Podría ejemplificarlo?
Corparaucanía, por ejemplo. Hoy 

sería impensable que Corparaucanía 
no se diera cuenta que estos ejes tam-
bién la van a afectar a ella; es decir, hay 
que dar espacio a la participación ciu-
dadana; hay que dar espacio, digamos, 
a la transferencia de la información; 
hay que dar espacio, también, al ori-
gen del financiamiento. O sea, no nos 
podemos quedar en que los conflictos 
de interés se dan sólo al interior del 
Estado, sino que también al interior 
de quienes ejercen cualquier tipo de 
función pública; y esto, además, es lo 
que hoy día se viene imponiendo des-
de el punto de vista de la lógica de los 
Tratados. 

Pensemos que hace unos años 
atrás la Ley 20.393, las reglas de san-
ciones penales que se refieren a delitos 
de cohecho, los delitos de facilitación 
de la corrupción, se refieren a privados 
que están siendo afectados o que pue-
den estar concursando en la comisión 
de esos delitos. Antes era impensable, 
y hoy día hay que mirar que esos pri-
vados, establecidos como personas ju-
rídicas, empresas, sociedades, pueden 
llegar incluso a la disolución por parte 
de un juez. Ese mundo ha costado que 
se entienda. Entonces, hay que asumir 
que las reglas de la gobernanza son bidi-
reccionales. Son para una mejor gober-
nanza del Estado, pero también tocan a 
quienes participan de espacios públicos 
que deben seguir esas mismas reglas. 

Nosotros estamos permeando hoy 
la “corrupción” no sólo a la que ocurre 
en el Estado, sino que también a la ac-
tividad de los privados. Y en sus distin-
tos niveles. Por ejemplo, el administra-
dor de un supermercado que colocaba 
en la góndola de las cecinas una marca 
por delante de otras, porque había re-
cibido un dinero por ello; antes no era 
tema, pero ahora ese tipo de actuacio-
nes son tipificadas, claramente, como 
corrupción. Entonces, este mundo es 
muy diferente y yo creo que no lo esta-
mos entendiendo debidamente así.



 18

:: ENTREVISTA ::

¿Qué tendría que hacerse 
para alcanzar otros estánda-
res en materia de probidad y 
ganar, con ello, más confianza 
de la ciudadanía?

Bueno, he sostenido desde hace 
tiempo que, desde el punto de vista del 
comercio, tenemos que cumplir la ofer-
ta. Cuando yo dejo de cumplir la oferta 
tengo sanciones en el derecho comer-
cial: el retiro intempestivo de la oferta, 
la oferta injusta, etcétera. Y cuando yo 
dejo de cumplir lo que políticamente 
me obligué a cumplir, o lo que legal-
mente estoy obligado a cumplir, tengo 
un problema con la oferta. Y esa oferta 
incumplida es lo que el ciudadano hoy 
día está echando de menos. Esa falen-
cia lo único que produce es una suerte 
de “cabreamiento”. El ciudadano co-
mienza a no entender por qué le están 
diciendo que él tiene más rol en la par-
ticipación de la sociedad, pero cada vez 
le ponemos más custodias o reglas de 
restricción en su circulación dentro de 
la sociedad. Uno debería exigir consis-
tencia en esto, porque a fin de cuentas 

ello permite disminuir los espacios de 
arbitrio desde el punto de vista de los 
privados, y discrecionalidad desde el 
punto de vista del Estado.

Y respecto a la relación dine-
ro-política: ¿cómo cree que se 
puede zanjar este tema?

Me parece interesante el esfuerzo 
que se trató de hacer con leyes de la 
Comisión Engel, particularmente la 
que dice relación con el financiamien-

¿Qué opinión tiene de La 
Araucanía? ¿Tiene alguna po-
sición de lo que pasa en esta 
zona?

Creo que la solución Saavedra es 
la peor de las soluciones. De verdad. 
Replicar la llegada de Cornelio Saave-
dra no es precisamente lo mejor. Creo 
que una buena noticia es la que se 
transmitió en Enela 2016, sobre la en-
cuesta de CEP en materia de pueblos 
originarios. De una u otra manera, si 
uno mira las respuestas de los pueblos, 
particularmente de los mapuche, hay 
una cierta simetría respecto a quiénes 
desconfiar y sobre lo que significa la 
integración al país. El ochenta y seis  
por ciento de los mapuche se sienten o 
quieren ser más integrados. Ergo, hay 
un porcentaje muy irrelevante desde el 
punto de vista de las demandas de au-
tonomía o desintegración. Entonces, 
yo creo que la encuesta tiene buenas 
noticias y da, al menos, un cierto con-
texto de hacia dónde deberían dirigirse 
las políticas públicas. Otra noticia que 
me impresionó de esa encuesta es el 
hecho sustantivo que de los mapu-
che encuestados, sobre el setenta por 
ciento, piensan que los inmuebles que 
sean producto de devolución o entrega 

de terrenos, no se den a comunidades, 
sino que sean a personas; eso significa 
que se vuelve a poner en evidencia los 
amarres injustificados que tiene la Ley 
19.253, desde el punto de vista de la 
facilitación como instrumento de desa-
rrollo en la entrega de la tierra.

¿Considera que habría que 
abocarse más a las personas 
que a las comunidades?

Se necesitan instrumentos de de-
sarrollo a personas, que requieren una 
ayuda financiera por parte del Estado. 
Por ejemplo, en esta región se producen 
arándanos y está bien que se facilite a 
empresas extranjeras desarrollarlos, 
pero por qué no los mapuche, en tanto 
dueños de sus tierras, tuvieran la faci-
litación de hacer emprendimientos de 
esa naturaleza. Pero eso requiere pen-
sar la Ley 19.253; y requiere, además, 
tener sumamente claro cuáles son los 
ejes donde voy a poner las apuestas de 
mediano y largo plazo. Entonces, ten-
go la sensación que las reglas de salida 
van más por ahí, que simplemente por 
llegar a acuerdos que no van a poder 
cumplirse.

Para cerrar, ¿cómo evalúa 
el trabajo que ha realizado 
Corparaucanía?

Yo creo que los institutos como 
Corparaucanía, que vienen surgiendo 
esencialmente después de la desa-
parición de los Comité Regionales de 
Corfo, son una tremenda experiencia 
de asociatividad pública-privada. Pero 
creo que efectivamente pueden ser ali-
mentadores aritméticos del desarrollo 
de la región, o pueden ser alimenta-
dores geométricos del desarrollo de la 
región. La aritmética es uno más uno. 
La geometría es exponencial. En con-
secuencia, yo creo que Corparaucanía 
tiene que acercarse a buscar impactos 
que sean definitivos y resolutivos. La 
idea es que colabore sistémicamen-
te en aquellos aspectos que defina su 
gobierno corporativo, en estructuras, 
decisiones estratégicas de mediano y 
largo plazo a nivel regional. Eso es lo 
que pienso respecto de lo que estas en-
tidades pueden crear. Esa fue la lógica 
cuando se crearon. Lo que pasa es que 
hay algunas que han funcionado bien, 
como Corparaucanía, y hay otras que 
simplemente son un grupo de empre-
sarios y funcionarios que se transfieren 
las sillas de vez en cuando.

to político. A mí me parece interesante, 
pero insuficiente. ¿En qué sentido? En 
que al final yo no veo razones por las 
cuales la libertad de donación de al-
guien que es titular de su patrimonio, 
no pueda, en tanto persona natural, 
debidamente registrado y de manera 
pública, concursar al financiamiento 
de la política. En ese sentido, quizás 
soy una voz un poco lejana. Yo tengo 
la sensación de que la forma que estoy 
previendo ese financiamiento, va a ser 
insuficiente para la realidad de la polí-
tica. En consecuencia, si yo tengo una 
brecha de insuficiencia en cualquier 
mercado -y en cualquier situación- yo 
tengo que cubrir la brecha, porque si 
no lo hago, sencillamente quiebro; y la 
quiebra de un candidato es que no va 
a poder llevar su campaña como la ne-
cesita llevar, y ese espacio a mí me pa-
rece complejo. O sea, creo que hay un 
tema en la formación de las ONGs, que 
pueden transformarse en tremendos 
vehículos facilitadores del financia-
miento político de manera encubierta; 
o también desde el punto de vista de 
la entrega dineraria en restoranes, en 
bombas de bencina, o en maletines. 
Ese es mi temor.

“La transparencia ha avanzado 
en muchos sectores, y yo 

creo que este nuevo eje nos 
ha producido también una 

expectativa de tensiones y la 
generación de fenómenos que 

no teníamos antes. Yo creo 
que esa es la gracia de todo lo 

que está pasando”.
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“Pacto social, político y cultural”
Por Miguel Hernández, Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional de La Araucanía

La multiculturalidad, el turismo, 
fortalezas en el ámbito silvoagrope-
cuario y grandes potencialidades en 
la industria agroalimentaria, son al-
gunos de los componentes que hacen 
de nuestra Araucanía una región con 
todas las capacidades para salir ade-
lante y así lograr acortar las brechas 
de desigualdad que hoy tanto nos 
preocupan como gobierno. Somos 
sin duda una región particular, que 
va creciendo de manera importan-
te, pero que también tiene una deu-
da histórica escalada en un conflicto 
que hoy nos divide y nos causa dolor.

Es por esta razón que nuestro foco 
durante mi gestión en 2017, será lo-
grar una agenda que contemple un 
“Pacto social, político y cultural”, el 
cual busca establecer un acuerdo entre 
los actores políticos, las organizaciones 
de carácter reivindicativo, las víctimas 
y organizaciones sociales y gremiales, 
para construir los consensos necesa-
rios como región, que nos lleven a en-
contrar la anhelada paz que todos sus 
habitantes desean.

Este pacto considera una metodo-
logía de trabajo clara, que concibe a lo 
menos seis componentes: el primero 
de ellos, es el diálogo sin exclusiones; 
la promulgación de la “Ley Araucanía”, 
que asegure recursos e instrumentos 
de ley que fortalezcan tanto la convi-
vencia como el desarrollo; en tercer 
término se levantará un “Plan de De-
sarrollo Araucanía”, el que busca gene-
rar instrumentos de gestión pública al 
servicio de los problemas estructurales 
de esta región; reconocimiento consti-
tucional; Consejo de Pueblos y Minis-
terio de Asuntos Indígenas.

Estos son los ejes que nos hemos 
planteado y en que se busca sobre todo 
que el desarrollo alcance a cada uno 
de los habitantes de nuestra región, 

porque si bien contamos con los 
elementos para ello, como gobierno 
esperamos que la calidad de vida de 
los habitantes se eleve, así como la 
equidad, justicia y paz social.

En este sentido es que la propia 
Presidenta Michelle Bachelet nos ha 
planteado el desafío de ocuparnos en 
disminuir el déficit hídrico, fortalecer 
la calidad de la educación, disminuir 
las brechas que generan desempleo y 
pobreza, así como orientar nuestros 
instrumentos de fomento en la conec-
tividad, aumentar la productividad, 
competitividad, fortalecer la comer-
cialización, apostar al emprendimiento 
como eje estratégico del crecimiento y 
desarrollo.

Nuestro desafío como región es 
mostrar voluntad política de diálogo, 
de acuerdos, de construcción de una 
institucionalidad amigable con la in-
terculturalidad, que somos hijos de la 
misma tierra, que no somos enemigos 
ni usurpados ni usurpadores. Seamos 
hermanos en la diversidad.

El llamado entonces es a dejar de 
lado las divisiones, y que todos cons-
truyamos una región que aproveche 
esta misma diversidad como potencial 
para terminar con el subdesarrollo e 
inequidad. Los llamo a unirse a este 
pacto, a no quedar fuera de nuestro 
diálogo, a generar puentes de con-
fianza, a aprovechar nuestro capital 
humano y riquezas naturales para su 
desarrollo.

En definitiva, quiero aportar en 
sentar sólidas bases políticas, sociales 
y culturales donde se cimente el cre-
cimiento económico y el progreso de 
nuestra gente, eso no lo puede hacer 
un solo hombre, con humildad les pido 
su contribución. 

:: MIRADAS ::
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Apuesta por la 
Educación Técnica
A través de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Corparaucanía busca 
articular la formación académica de los estudiantes de liceos técnicos con las necesidades de 
las empresas, con el objetivo de mejorar la calidad de este tipo de educación y aportar a la 
productividad de la región.

esde un tiempo a esta parte 
diversos actores han puesto 
en el tapete la importancia 
de la educación técnica en 
el desarrollo de un país. La 

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) 
ya ha dicho que Chile tiene un déficit 
de seiscientos mil técnicos profesiona-
les, y el propio Ministerio de Educa-
ción (Mineduc) ha tomado cartas en 
el asunto incluyendo en su reforma 
educativa una Política Nacional de 
Formación Técnica Profesional, que se 
fundamenta en tres ejes de desarrollo: 
calidad de la educación técnica; vin-
culación con el entorno; y valoración 
de la educación técnica. De hecho, se 
espera que la región sea una de las cin-
co que tendrá un centro de formación 
técnica estatal el 2017.

Siguiendo esta línea, y aprovechan-
do la existencia de fondos concursables 
que desean relevar la educación técni-
co profesional como uno de los pilares 

para la formación de jóvenes acorde al 
mundo productivo empresarial de la 
región, en 2016 Corparaucanía se ad-
judicó un “Proyecto de Fortalecimiento 
y Articulación de la Educación Técni-
co Profesional”, denominado “Parque 
Industrial, Técnico y Profesional”, fi-
nanciado por el Mineduc. 

“El objetivo es fortalecer el proceso 
de formación de los liceos técnicos ar-
ticulando la formación técnica con el 
mundo laboral, y la educación superior, 
y apoyando el proceso formativo con la 
generación de material de enseñanza, 
pasantías con estudiantes y convenios 
con empresas, aprovechando el Parque 
Industrial, para que ellos se formen de 
mejor manera”, explica Rodrigo Moli-
na, profesional a cargo del proyecto. 

Más de doscientos alumnos se ve-
rán beneficiados con la iniciativa -que 
se lanzó oficialmente en el encuentro 
“Educación y Empresa”, realizado el 

28 de abril de 2016 en el Centro de 
Convenciones Dreams de Temuco-, 
en tres establecimientos de la región: 
Liceo Politécnico Ema Espinoza Co-
rrea (Lautaro), Liceo Tecnológico de 
La Araucanía (Lautaro) y Liceo Indus-
trial de Temuco; liceos que tienen las 
especialidades de “Administración”, 
“Electricidad” y “Refrigeración y Cli-
matización”. 

VALORANDO LA FORMACIÓN TÉCNICA

Se trata de un proyecto de ciento 
veinte millones de pesos que contem-
pla distintos niveles de intervención. 
Algunos tienen que ver con actividades 
masivas para posicionar la educación 
técnica, como seminarios y encuentros 
(uno de ellos fue el “Araucanía TP”, en 
octubre) que ha involucrado a otros ac-
tores del mundo de la educación (CFT 
Teodoro Wickel, Fundación Arauca-
níAprende, Enseña Chile, Educación 
2020, entre otros); otras acciones van 

D

Visita a empresa Comasa en Lautaro.
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“El objetivo es fortalecer el 
proceso de formación de los 
liceos técnicos articulando 
la formación técnica con el 

mundo laboral y la educación 
superior, y apoyando el pro-

ceso formativo con la genera-
ción de material de enseñanza 

y convenios de prácticas, 
aprovechando el Parque 

Industrial, para que ellos se 
formen de mejor manera”, 

Rodrigo Molina, profesional a 
cargo del proyecto.

Rodrigo Molina

Gira a Colombia.

en dirección de apoyar los procesos de 
planificación y desarrollo de clases, a 
través de capacitación y asesoría a los 
docentes tanto en el aula como en 
talleres; y por último también se in-
cluyen estrategias para generar más y 
mejores prácticas, pasantías y visitas a 
industrias.

Dentro de esto último, uno de los 
mayores logros del proyecto fue con-
cretar una gira internacional con un 
grupo de diez alumnos y tres profeso-
res a Bogotá, Colombia; la que buscó 
que los involucrados conocieran du-

rante una semana otros modelos de 
educación técnica, como el Servicio 
Nacional de Aprendizaje de Colom-
bia (Sena) o los centros de formación 
Uniempresarial (iniciativa de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá y la Agencia 
Alemana de Cooperación), además de 
visitar empresas y observar sus proce-
sos productivos. 

“Los estudiantes fueron seleccio-

nados por sus propios pares y por el 
equipo del colegio, y la idea era que se 
empaparan de cómo funciona la edu-
cación técnica en contextos similares 
al nuestro pero con otras variables, y 
que además se abrieran al mundo, ya 
que ninguno había salido del país. Para 
ellos fue una experiencia súper rica 
tanto de vida como de aprendizaje”, 
comenta Rodrigo Molina.

Para la alumna Guadalupe Marilef 
el viaje fue una aventura inolvidable, y 
dice que buscará la forma de transmi-
tirla a muchos jóvenes para “motivarlos 
e incentivarlos. Lo que más aprendí y 
me impresionó fueron las políticas de 
estudios que tienen, el aporte de las 
empresas a los estudiantes, y la rela-
ción que tienen entre ellos, ya que vi 
un compromiso mutuo de los empresa-
rios con los jóvenes, que incluso tenían 
nuestra misma edad”, señala la estu-
diante de tercero medio del Liceo Ema 
Espinoza Correa de Lautaro.

ACERCAMIENTO CLAVE

La ejecución del proyecto también 
ha sido valorada por los académicos 
involucrados, que en su mayoría sien-
ten que la educación técnica no es 
tan apreciada. “En los últimos años 
el despertar por entrar a la universi-
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“Lo que más aprendí y me 
impresionó fueron las políticas 

de estudios que tienen, el 
aporte de las empresas a los 
estudiantes, y la relación que 
tienen entre ellos, ya que vi 

un compromiso mutuo de los 
empresarios con los jóvenes, 
que incluso tenían nuestra 
misma edad”, Guadalupe 

Marilef, estudiante del Liceo 
Ema Espinoza Correa.

“... que fortalezca (el 
proyecto) las capacidades 

de los equipos docentes y la 
autoestima de los estudiantes, 
a quienes desde la sociedad 
regional muchas veces no 
se les mira en el tremendo 

potencial que tienen”, Marcelo 
Segura, Seremi de Educación.

dad ha generado un desmedro hacia 
la formación técnica, lo que conlleva 
un desequilibrio para enfrentar efecti-
vamente los requerimientos que Chile 
necesita”, enfatiza Joel Vásquez, Di-
rector del Liceo Industrial de Temuco. 
“Por eso es de suma importancia que 
existan recursos para poder imple-
mentar un sistema de articulación no 
sólo con la empresa sino también con 
otros establecimientos, centros de for-
mación técnica y universidades, ya que 
hoy existe una duplicidad de compe-
tencias y habilidades que se vuelven a 
repetir en la educación superior”, dice.

Desde el Mineduc, en tanto, han 
visto con buenos ojos el acercamiento 
entre las partes involucradas. “Corp-
araucanía desde hace un tiempo man-
tiene un diálogo permanente con los 
empresarios, e incluso tiene una fun-
dación educacional, pero faltaba ini-
ciar un diálogo con los liceos técnico-
profesionales como lo está haciendo 
este proyecto. Creemos que articular 
al mundo empresarial con este tipo de 
educación es de absoluta necesidad 
para una educación pertinente y gene-
radora de oportunidades para nuestros 
jóvenes, en especial en una de las re-
giones más pobres y desiguales, según 
la última Casen”, comenta el Seremi 
de Educación de La Araucanía, Mar-
celo Segura.

Joel Vásquez Marcelo Segura

La autoridad, quien detalla que 
en La Araucanía casi un treinta y seis 
por ciento de los jóvenes de enseñanza 
media egresan de la educación técnico- 
profesional, espera dos cosas concretas 
del proyecto: que al finalizar cada liceo 
pueda tener una metodología clara 
para implementar una vinculación 
permanente con la empresa, y que 
“fortalezca las capacidades de los 
equipos docentes y la autoestima de 
los estudiantes, a quienes desde la 
sociedad regional muchas veces no 
se les mira el tremendo potencial que 
tienen”, sostiene.

Por el momento el proyecto está 
haciendo una evaluación de lo que las 
empresas necesitan, a través de un es-
tudio sobre las oportunidades, las ne-
cesidades y las brechas del mercado 
laboral, pudiendo ya advertirse que la 
principal carencia que se ve en los téc-
nicos no pasa por sus conocimientos 
sino más bien por sus competencias 
transversales, como liderazgo, trabajo 
en equipo, y responsabilidad.

“Es muy importante para nosotros 
que las empresas se vayan vinculando 
con el mundo de la educación, para 
así trabajar en pro de una enseñanza 
acorde a las necesidades reales de las 
industrias, y por otro lado un acerca-
miento de los mismos estudiantes para 

que vean in situ cómo funcionan las 
empresas y puedan definir su verda-
dera vocación”, señala Marisel Rodrí-
guez, Gerente del Parque Industrial y 
Tecnológico de La Araucanía.

“El proyecto no sólo ayuda a los 
liceos y transforma la manera en que 
ellos educan a sus estudiantes, sino 
además permite que las empresas ten-
gan mejores canales de comunicación 
que nos asegure mejores oportunida-
des de empleo para el futuro, y mejo-
res oportunidades de desarrollo para 
los sectores productivos. Las empresas 
requieren gente más capacitada y los 
técnicos, de un buen lugar para vincu-
larse, por lo que es un ganar ganar por 
donde se le mire”, indica Carlos Dre-
ves, Director Ejecutivo de la Fundación 
Educacional AraucaníAprende.
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Ciclo de Encuentros de Corparaucanía:

Puentes y diálogo para el 
desarrollo
Por segundo año consecutivo la corporación realizó este Ciclo, que en cada uno de sus eventos 
contó con una alta convocatoria interesada en temas de política, economía y desarrollo social.

a asistencia a nuestros 
encuentros se mantuvo por 
sobre las expectativas, ya 
que en prácticamente todos 
ellos excedimos la asistencia 

esperada. Esto es para nosotros la 
principal señal del interés en torno a 
nuestras propuestas, y agradecemos 
a los múltiples asistentes su apoyo”, 
señala José Torga, Presidente de 
Corparaucanía, analizando lo que fue 
el segundo Ciclo de Encuentros de la 
corporación, realizado en 2016.

En total fueron ocho eventos, in-
cluido Enela, que abordaron temáticas 

como educación y empresa, construc-
ción y tecnología, economía, recursos 
humanos, entre otros (ver recuadro), 
con expositores como el ex Ministro 
Cristián Larroulet, el Sociólogo Alber-
to Mayol, el en ese entonces Consejero 
del Banco Central, Mario Marcel, el 
Diputado Pepe Auth, y más. La idea 
fue continuar con la lógica de 2015: 
contribuir a la formación de opinión y 
a la toma de decisiones en el más alto 
nivel de las instituciones y organismos 
regionales, promoviendo además, la 
confianza y el diálogo entre distintos 
actores.

“El sello y característica es tratar 
siempre de interpretar lo que está 
marcando tendencia a nivel nacional 
y lo que la región y su gente quiere 
conocer o profundizar. Recibimos gran 
apoyo tanto de los socios colaboradores 
como en la asistencia a los eventos. 
El impacto que han tenido en la 
opinión pública, así como la imagen y 
evaluación positiva de la corporación 
en la sociedad regional, ratifican lo 
acertado que ha sido instaurar este 
Ciclo de Encuentros”, detalla por 
su parte Diego Benavente, Director 
Ejecutivo de Corparaucanía.

L
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AVISO PAR
FORESTAL ARAUCO
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EL APOYO DE LOS SOCIOS

“Podemos decir que se ha consoli-
dado el Ciclo gracias a la permanen-
cia de los socios colaboradores del año 
pasado y a que también se sumaron 
nuevos”, agrega Benavente. Y es que 
ha sido fundamental el apoyo de las 
empresas e instituciones que permiten 
financiar los eventos, lo que hace posi-
ble traer invitados nacionales de pres-
tigio y ofrecer una puesta en escena de 
alto nivel.

“Éste fue el segundo año de Trans-
bank en el Ciclo, justamente porque el 
primero fue una muy buena experien-

cia, donde se cumplieron los objetivos 
iniciales que nos trazamos. Nuestra 
decisión pasó por ampliar nuestro cír-
culo de acción más allá del gremio del 
comercio, que es nuestro interlocutor 
natural, llegando a otras esferas empre-
sariales y generar nuevas redes. Pero 
además, de alguna manera también 
apoyar la causa de Corparaucanía, ya 
que hacen una muy buena labor y son 
un ejemplo para otras regiones”, co-
menta Raúl Muñoz, Gerente de Asun-
tos Corporativos de Transbank.

Otro de los socios activos cola-
boradores fue la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), que según 

“Éste fue el segundo año 
de Transbank en este 

Ciclo, justamente porque el 
primero fue una muy buena 

experiencia”, 
Raúl Muñoz, Gerente de 
Asuntos Corporativos de 

Transbank.

Diego Benavente José Torga

Cristian Herrera, Gerente General de 
la CChC, ha apoyado el Ciclo por su 
vocación de potenciar la descentra-
lización. “Creemos que este tipo de 
encuentros, al reunir a diferentes gre-
mios, autoridades del mundo público, 
empresas privadas, académicos y re-
presentantes del ámbito social, permi-
ten abordar de manera integral y con 
una mirada local, temáticas relevantes 
para el país, y ayudan a visibilizar y po-
tenciar los grandes temas que preocu-
pan a nuestras regiones y que enrique-
cen la discusión”, señala.

“Somos socios de Corparaucanía 
y compartimos su misión y visión. Su 
contribución al desarrollo de la Re-
gión de La Araucanía está a la vista. 
De Enela han nacido nuevas agendas, 
programas y aportes a la definición de 
políticas públicas para nuestra región. 
El Parque Industrial, por ejemplo, ha 

Amplia convocatoria en cada uno de los encuentros.
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Raúl Muñoz Cristian Herrera Jorge Retamal

Ciclo de Encuentros 2016

18 de marzo de 2016: 
Desayuno ¿Cómo Viene el Año?

28 de abril de 2016: 
Encuentro Educación y Empresa

12 de mayo de 2016: 
Construcción y Tecnología en 
Temuco, Una Ciudad Inteligente

23 de junio de 2016:  
Enela, ¿Cómo Salimos?

17 de agosto de 2016: 
Foro y Feria Construye Sustentable

9 de septiembre de 2016: 
Presentación Informe de Política 
Monetaria (IPOM)

28 de octubre de 2016: 
Foro Coyuntura Actual y Desafíos

24 de noviembre de 2016: 
Foro Personas al Centro

“(Estos encuentros) ayudan 
a visibilizar y potenciar los 

grandes temas que preocupan 
a nuestras regiones y que 
enriquecen la discusión”, 

Cristian Herrera, 
Gerente Nacional CChC.

“Somos socios de 
Corparaucanía y compartimos 

su misión y visión. 
Su contribución al desarrollo 
de la Región de La Araucanía 

está a la vista. De Enela 
han nacido nuevas agendas, 
programas y contribución 
a la definición de políticas 

públicas para nuestra región”, 
Jorge Retamal, Director 

Regional Universidad Mayor 
sede Temuco.

permitido que decenas de empresas se 
instalen, generando nuevos empleos 
y crecimiento para nuestra querida 
región. Por ende, decidimos apoyar 
porque estamos conscientes de la ca-
lidad de su trabajo, y en este caso de 
los encuentros y el valor que generan a 
decenas de profesionales, empresarios, 
estudiantes y líderes de opinión”, seña-
la por su parte Jorge Retamal, Director 
Regional Universidad Mayor sede Te-
muco.

TEMAS DESTACADOS

Tanto por recursos involucrados, 
expositores y asistencia, Enela sigue 
siendo el evento principal de este Ci-
clo, catalogado como el encuentro 
empresarial más importante del sur 
de Chile. No obstante, cada uno de 
los eventos destacó por sí mismo, atra-
yendo distinto público y análisis, con 
aplaudida organización, formatos y 
contingentes temáticas.

Cristian Herrera opina que desde 
el punto de vista de su gremio, lo más 
destacado del año fue el “Foro y Feria 
Construye Sustentable”; para Jorge 
Retamal lo mejor de este 2016 fue la 
Presentación del Informe de Política 
Monetaria, además del Encuentro por 
la Educación Técnica y el Foro Feria 
Construye Sustentable, que me pare-
cieron muy interesantes y un aporte a 
la región”, dice.

La idea del Ciclo de 2016 fue tener 
mes a mes a especialistas en asuntos 
específicos que son de importancia 
para la región, “incorporando expe-
riencias prácticas, asociadas a proyec-
tos en ejecución por Corparaucanía, 
muchos de ellos relacionadas con edu-

cación técnica y Smart City”, explica el 
Presidente de Corparaucanía.

Para el 2017, en tanto, Diego 
Benavente señala que esperan “crear 
círculos temáticos empresariales, pro-
fesionales (público / privados) y de aca-
démicos que contribuyan a definir los 
contenidos en específico, así como la 
selección de los mejores expositores”, 
afirma. Torga además anticipa que al 
ser un año electoral, esto marcará el 
pulso de los encuentros futuros, espe-
cialmente el Enela, que pretende co-
nocer en directo las propuestas de los 
principales candidatos.

:: INICIATIVAS ::
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Eduardo Engel:

Lo que distingue a un país 
de otro es cómo reacciona 
frente a la corrupción 

:: ENTREVISTA ::

n medio de una serie de 
casos de corrupción -vin-
culados especialmente a la 
política y al mercado- Eduar-
do Engel lideró uno de los 

Consejos Asesores de mayor relevan-
cia para el Gobierno de Michelle Ba-
chelet: el Consejo Presidencial contra 
los conflictos de interés, el tráfico de 
influencias y la corrupción. Su propó-
sito fue proponer cambios en las reglas 
del juego que permitieran recuperar 
la confianza de la ciudadanía. En me-
nos de cuarenta y cinco días, un grupo 
interdisciplinario de expertos emitió 
un informe con doscientas propues-
tas en veintiuna áreas temáticas, que 
abarcaron desde cómo prevenir la co-
rrupción, hasta cómo recuperar la con-
fianza en los mercados, pasando por el 
financiamiento de la política. 

Una vez entregado el informe, En-
gel siguió jugando un papel protagóni-
co: se abocó a impulsar las reformas 
propuestas creando, por ejemplo, el 
Observatorio Anticorrupción de Es-
pacio Público, a través del cual la ciu-
dadanía ha podido constatar el estado 

de avance de las leyes comprometidas. 
Poseedor de una formación académica 
excepcional (dos doctorados, uno en 
Stanford y otro en el MIT), Eduardo 
Engel se ha convertido en una de las 
figuras más reconocidas y mejor va-
loradas por la ciudadanía, según las 
encuestas de opinión. Y es, sin lugar 
a dudas, el principal referente en las 
reformas anticorrupción.

Los temas de corrupción, tan-
to dentro del Estado como en 
el ámbito privado, han defi-
nido la agenda política y me-
diática de los últimos años. A 
su juicio, como país, ¿qué tan 
mal estamos en materia de co-
rrupción? 

Lo que hemos descubierto en los 
últimos años, a mi juicio, no sugiere 
que la corrupción hoy en día sea peor 
de la que había en el pasado. Simple-
mente ahora sabemos los detalles o sa-
bemos muchas veces cosas que antes 
no sabíamos y sólo sospechábamos. En 
ese sentido, yo no creo que haya un de-
terioro en la corrupción en Chile. Lo 

que hay es que se ha transparentado 
el nivel de corrupción que tenemos. 
Seguimos siendo un país que, dentro 
del estándar latinoamericano, es de 
los menos corruptos. En efecto, en 
los indicadores internacionales vamos 
a seguir apareciendo en los primeros 
lugares junto a Uruguay. Pero tenemos 
una gran oportunidad y no hay que 
desaprovechar estos escándalos que 
han sucedido. Porque son realmente 
serios y la ciudadanía efectivamente 
se indigna, con justa razón. Lo que co-
rresponde, entonces, es fortalecer una 
serie de instituciones en que nos fui-
mos quedando rezagados. 

A propósito de esto último, 
¿cómo hemos ido reaccionan-
do ante la necesidad de te-
ner estándares más altos en 
transparencia y probidad?

Chile en los últimos veinticinco 
años creció de manera bien impresio-
nante. Como se decía en esta conferen-
cia de Enela 2016, el ingreso promedio 
de una familia creció en un factor de 
tres o hasta cuatro veces. Sin embargo, 

E
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nuestras instituciones no fueron cre-
ciendo y desarrollándose junto con el 
país. Teníamos buenas instituciones en 
los noventa para ese nivel de desarrollo 
de entonces; pero nuestras institucio-
nes no crecieron al ritmo al que creció 
el país; no se desarrollaron como se de-
sarrolló el país y, por lo tanto, esta crisis 
de confianza nos da una oportunidad 
única para ponernos al día y mirar un 
futuro con instituciones mucho más 
sólidas que nos permitan enfrentar el 
desafío que tenemos.

¿Qué es lo que necesitamos 
entonces? Puntualice algunos 
aspectos clave de la Agenda 
de Probidad y Transparencia.

La Agenda tiene de todo. Vela por 
una relación mucho más sana entre di-
nero y política. También se aboca a cómo 
se financian los partidos y cómo se fi-
nancian las campañas. Asimismo, apela 
a que los partidos políticos tengan una 
democracia interna mucho más sólida. 
Pero hay también un montón de otras 
áreas que aborda: en lo que respecta a 
mercados, recuperar la confianza en 
ellos y que la gente no se sienta abusada 
por las empresas. Esto requiere de entes 
fiscalizadores mucho más potentes, re-
quiere de gobiernos corporativos mucho 
más sólidos. Y en eso se está avanzando. 

Hay una ley respecto de la colu-
sión, por ejemplo, que está a punto de 
salir del Congreso, que va a contemplar 
penas efectivas de cárcel en los casos 
más graves. Es algo que tienen los paí-
ses donde la transparencia y probidad 
funcionan mejor. Hay otro tema sobre 
cómo funciona el Estado, la reforma 
del Estado. En este caso, perfeccionar 
la Alta Dirección Pública fue un avan-
ce importante, pero todavía hay mu-
chos aspectos en los que ésta puede 
mejorar. Por lo mismo, hay un Proyecto 
de Ley que está en el Congreso y que 
va a salir en 2016 al respecto. Otros 
temas que están pendientes pero que 
se propusieron en el Consejo Asesor 
Presidencial que presidí, se refieren 
a cómo gastamos las platas públicas, 
desde movilizar Chile Compra, hasta 
ver el tema de gasto en Defensa, o el 
gasto en Obras Públicas, ya que tam-
bién podríamos usar mucho mejor los 
recursos que dedicamos a estas áreas.

Uno de los casos en que po-
drán evidenciarse mejor los 
cambios serán las campañas 
políticas. ¿Qué avances he-
mos logrado en esta materia?

En abril de 2015 se aprobó una 
nueva ley que efectivamente nos per-
mitirá campañas muy distintas a las 
que tuvimos en el pasado. Lo que la 
gente va a ver concretamente es que, 
por ejemplo, va a poder conocer en la 
página web del Servel a los principales 
financistas de cada candidato. En el 
pasado nos sabíamos quién financia-
ba a los distintos candidatos. Desde la 
Elección Municipal de 2016 comen-
zamos a conocer a los principales fi-
nancistas. A partir de estas elecciones, 
también, van a estar prohibidas las gi-
gantografías y las palomas que tapiza-
ban las ciudades. Y si alguien, a pesar 
de esa prohibición, coloca esa paloma 
o esa gigantografía, es posible llamar al 
Servel, o ir a la página web del Servel, 
para presentar el reclamo de tal forma 
que las saquen rápidamente. Vamos a 
empezar a observar, en consecuencia, 
cambios bien profundos tanto en las 
campañas como, también, en el fun-
cionamiento de los partidos políticos.

¿Cómo se puede transparen-
tar el financiamiento de los 
parlamentarios de regiones? 
Lo digo a propósito del caso 
Corpesca.

Lo que estamos viendo son cosas 
que sucedieron en el pasado. Corres-
ponden a investigaciones. El caso Cor-
pesca, por ejemplo, es lo que sucede 
cuando se pasa a la Ley de Pesca del 
año 2011-2012. Entonces, hay que 
distinguir entre qué hacemos con los 
casos judiciales respecto del pasado, 
y que efectivamente constituyen si-
tuaciones impresentables: algunas de 
ellas ilegales; otras ya han prescrito; 
otras son poco éticas pero no lega-
les, pero claramente impresentables. 
Lo que sucederá a futuro es que esto 
va ser muy distinto; en primer lugar, 
porque el Servel va a poder estimar 
cuánto gastarán en sus campañas los 
distintos candidatos de las Elecciones 
Parlamentarias del año 2017; y con esa 
estimación, si el candidato al Servel le 
rinde cien millones, pero el Servel esti-
ma que gastó doscientos millones, le va 
a preguntar ¿dónde están los cien mi-
llones diferencia? Y si no puede justi-
ficarlo va a presumirse que esas platas 
son ilegales; y, por lo tanto, va a estar 
en problemas serios con la nueva ley. 

¿Qué opinión le merecen los 
casos de corrupción en los que 
se han envuelto políticos, es-
pecialmente parlamentarios? 
¿Qué puede esperar la comu-

nidad de este tipo de casos? 
Escándalos de corrupción hay en 

todas partes. No solamente en países 
en desarrollo y emergentes como Chi-
le. También en países desarrollados. Lo 
que distingue a un país de otro es que 
algunos son capaces de reaccionar fren-
te a esos escándalos. Algunos son capa-
ces de cambiar las leyes y poner nuevas 
instituciones, de modo que esos hechos 
no sucedan de nuevo. Hay países como 
España -que es un país más desarrolla-
do que Chile- donde ha habido claras 
reacciones institucionales. Pero hay 
otros países como Brasil, donde no ha 
habido ninguna capacidad de reacción 
del Parlamento y del Ejecutivo. En Chi-
le, en cambio, sí hemos tenido una ca-
pacidad de reacción. Sí hay una Agenda 
potente de Probidad y Transparencia y, 
por lo tanto, al menos respecto del futu-
ro podemos ser optimistas. En este sen-
tido, como país estamos aprovechando 
esta crisis de confianza para fortalecer 
nuestras instituciones y, en esa dimen-
sión, creo que sí estamos avanzando por 
la senda correcta.

¿Cree que la reacción de la cla-
se política ha sido consecuente 
con la gravedad de los hechos 
en los casos de corrupción?

Respecto de quienes actuaron en el 
pasado de forma poco ética, hay una 
decisión personal de cada parlamen-
tario, de cada político. Si ellos optan 
por no hacer nada al respecto, la ciu-
dadanía tendrá la oportunidad de ma-
nifestarse cuando llegue el momento 
de decidir si quieren reelegirlos en sus 
cargos, o quieren poner nuevos repre-
sentantes en esos cargos.

¿Qué opina usted de La Arau-
canía, de lo que pasa en esta 
región?

Estoy acá hace apenas veinticuatro 
horas (sonríe). El resto lo veo a la dis-
tancia y siempre me ha parecido irres-
ponsable cuando alguien emite opinio-
nes sin un examen acabado del tema. 
Me parece muy importante lo que está 
sucediendo acá y hay mucha preocu-
pación respecto a ciertos temas, pero 
dar un comentario sería irresponsable.

Y con respecto a Corparauca-
nía, ¿conocía la institución, co-
nocía el trabajo que desarrolla?

Lo que he visto es cómo se organizó 
(Enela 2016) y estoy muy impresiona-
do con el profesionalismo con que se 
ha hecho todo este evento. Realmente 
la organización es impresionante.

:: ENTREVISTA ::
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:: ACTUALIDAD ::

Comisión Asesora Presidencial

Acuerdos desde y para 
La Araucanía
Veinte son los participantes de la llamada “Mesa de Diálogo” de La Araucanía, convocada por la 
Presidenta de la República con el fin de conocer propuestas y soluciones para y desde la propia 
región. A continuación, cuatro integrantes de la Comisión destacan sus cualidades y objetivos, 
que esperan puedan ser materializados en alguna política pública de gobierno.

E n julio de 2016 una comi-
tiva encabezada por el Mi-
nistro del Interior, Mario 
Fernández -junto al voce-
ro de Gobierno, Marcelo 

Díaz, el Ministro de la Segpres, Nico-
lás Eyzaguirre y su par de Hacienda, 
Rodrigo Valdés- llegaba hasta la región 
para hacer el lanzamiento oficial de la 
Comisión Asesora Presidencial para 
La Araucanía, anunciada con anterio-
ridad por la propia Presidenta de la Re-
pública, Michelle Bachelet. La Comi-

sión, o también denominada “Mesa de 
Diálogo”, tendría por meta lograr un 
entendimiento fructífero -como decía 
el Ministro Díaz en el mismo viaje- en-
tre los veinte miembros (ver recuadro) 
de la instancia para buscar soluciones 
concretas ante las problemáticas ac-
tuales de la región, su desarrollo y los 
desafíos en el tema mapuche.

“El gobierno no sólo va a brindar 
apoyo operativo y logístico, sino que 
especialmente mantendrá una debida 

interlocución con la Comisión para 
que los resultados de su trabajo tengan 
efectos concretos en las acciones de po-
líticas públicas”, decía el Ministro Díaz 
en el viaje. A cinco meses de su creación, 
han habido diversas sesiones de trabajo 
-aproximadamente cada quince días-, y 
cada uno de los involucrados ha entre-
gado su visión y puntos de vista en torno 
a cuatro temáticas: Historia, Cultura y 
Educación; Legislación e Instituciona-
lidad; Desarrollo Económico y Producti-
vo; Reconocimiento y Paz Social.
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DISTINTAS VOCES, UN OBJETIVO

“Ha sido una experiencia muy en-
riquecedora, que ha implicado desde 
conocernos, hasta escucharnos, de-
rribar prejuicios, resistencias, superar 
actitudes defensivas, y comprender la 
enorme responsabilidad que tenemos 
por lo que se nos ha confiado. Todos 
han venido haciendo su mejor esfuer-
zo. A su vez, este espacio nos ha ayuda-
do mucho a profundizar respecto de la 
identidad, valores y riqueza del pueblo 
mapuche en sí mismo, y desde allí ir 
descubriendo la importancia de temas 
tan esenciales como son la intercultu-
ralidad, el reconocimiento y la repara-
ción”, comenta el Obispo de Temuco, 
Monseñor Héctor Vargas, quien oficia 
de interlocutor de la Comisión.

“Valoro enormemente los diálogos 
que hemos sostenido, hemos estudia-
do y aprendido mucho de cada uno y 
nos ha permitido valorar cada vez más 
la diversidad de nuestra región”, dice 
por su parte Rosemarie Junge, Rectora 
de la Universidad Santo Tomás Temu-
co, quien participa de la subcomisión 
de Historia, Cultura y Educación. Para 
ella uno de los aspectos más destaca-
bles de esta Comisión es que no sólo 
está analizando el problema de la con-
vivencia, sino también todos los proble-
mas de La Araucanía bajo el apoyo de 
las máximas autoridades de gobierno.

Una de las cualidades de esta 
mesa, según el Obispo, ha sido que es 
integrada por personas conocedoras 
de su realidad y comprometidas con 
el quehacer social, lo que a su juicio 
marca una diferencia con otro tipo de 
instancias. “Sus integrantes no están 

reflexionando, debatiendo o haciendo 
propuestas sólo desde la teoría, desde 
fuera y para otros, sino respecto de algo 
que tiene que ver con su existencia co-
tidiana, con su futuro y con sus pro-
fundos anhelos respecto de una tierra 
que aman y sirven en muchos senti-
dos”, opina.

Reflexión que también valora Eli-
cura Chihuailaf, destacado Poeta y 
Docente, quien dice que “lo más en-
riquecedor siempre es la disposición al 
diálogo en sí mismo, el acto de parla-
mentar, que implica ternura por el lu-
gar en que se ha nacido y se habita, y 
ternura por la familia, la comunidad o 
sociedad”.

Aunar distintas voces y criterios es 
una tarea clave. Para el mismo Chi-
huailaf, por ejemplo, la misión que 
ha decidido tener es abordar la cues-
tión conceptual y tratar de llegar a un 
consenso cuando se habla de mejoras 
para la región. “Ponernos de acuerdo 
en qué se va a entender cuando se ha-
ble de desarrollo: ¿con la naturaleza o 
contra la naturaleza?, en el tema de la 
legalidad: ¿sin considerar la legitimi-
dad sobre la que se impuso?, en salud: 
¿la idea que sólo se remite al cuerpo o 
también al espíritu que es el que enfer-
ma al cuerpo?, en identidad: ¿sólo la 
blanquidad, como lo señala la declara-
ción del Estado chileno desde su cen-
tenario, o también, y principalmente, 
la morenidad?, en educación: ¿que sea 
unicultural o pluricultural?; historia o 
¿historias?, etcétera”, enfatiza.

En tanto para Emilio Taladriz, 
quien fuera Presidente de la Multi-
gremial y actual Director, una de sus 

principales preocupaciones, y que ha 
querido transmitir, es enfocarse en 
aquellos que han sido víctimas del pro-
blema no resuelto en la región. “Cada 
vez que sucede un hecho de violencia, 
todos sufren; primero la propia vícti-
ma, también la región porque eso ahu-
yenta la inversión -y por lo tanto au-
menta la pobreza regional- y también 
sufre el mundo mapuche ya que se les 
estigmatiza con cada atentado. Años 
de políticas erradas nos han llevado a 
aumentar este problema y debemos co-
rregir esto con urgencia, además creo 
que debemos velar por el millón de 
habitantes de la región, no sólo de un 
grupo”, dice.

Violencia que también critica Chi-
huailaf, desde otro punto de vista. 
“Como se sabe, el problema comenzó 
con la invasión a nuestro territorio, el 
País Mapuche de antaño, por el Estado 
de Chile, con asesinatos, usurpación 
de tierras y arreduccionamiento, nega-
ción de nuestra cultura, imposición de 
una legalidad, entre comillas. Violencia 
terrible que para completarla el Estado 
hizo uso de un eufemismo, para inten-
tar ocultarla, para minimizarla en su 
historia oficial, que es la Pacificación 
de La Araucanía”, manifiesta.

Respecto a las críticas que ha reci-
bido la mesa sobre la marginación de 
ciertos grupos, casi todos sostienen 
que es imposible contar con todas las 
personas involucradas, pero sí con la 
mayoría. “Fue una inquietud que tuvi-
mos, por lo mismo en las sesiones ple-
narias, como en las respectivas subco-
misiones, se abrieron los espacios para 
que durante un par de meses, estuvié-
semos dedicados fundamentalmente a 

:: ACTUALIDAD ::

“Valoro enormemente los 
diálogos que hemos sostenido, 
hemos estudiado y aprendido 
mucho de cada uno y nos ha 
permitido valorar cada vez 

más la diversidad de nuestra 
región”, Rosemarie Junge, 
Rectora Universidad Santo 

Tomás Temuco.

Monseñor Héctor Vargas Rosemarie Junge
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escuchar y recibir aportes de diversos 
sectores y expertos. Entre ellos, a don 
Héctor Llaitul, quien al igual que otros 
representantes de agrupaciones ma-
puche y no mapuche, agradecieron la 
invitación pero declinaron asistir”, co-
menta el Obispo.

“Personalmente creo más prove-
choso para la región entenderse con la 
mayoría que con respeto puede plan-
tear opiniones distintas, que con quie-
nes avalan la violencia”, enfatiza por 
su parte Emilio Taladriz.

POLÍTICAS PÚBLICAS

En concreto, según cuenta Rose-
marie Junge, en estos momentos cada 
comisión está elaborando las propues-
tas que considera importantes, que se 
consensuarán en el pleno, para entre-
gar un informe con propuestas concre-
tas a la Presidenta de la República. La 
idea, dice Monseñor Vargas, es “como 
su nombre lo indica, a través de esta 
Comisión asesorar a la Presidenta res-
pecto de La Araucanía, su desarrollo, 

la situación del pueblo mapuche y la 
paz social. Ella y su gabinete han ase-
gurado que las propuestas de la mis-
ma, serán muy importantes en vista a 
la elaboración de un Proyecto de Ley 
para La Araucanía, a ser presentado al 
Congreso en el segundo semestre de 
2017”, comenta.

El Obispo revela que en La Mone-
da ya se ha creado un Equipo Inter-
ministerial que va monitoreando los 
avances de la Comisión. De hecho, la 
misma Presidenta recibió a un grupo 
en agosto de 2016, quienes le infor-
maron los detalles de las materias en 
que han logrado avances y consensos, 
centrando gran parte de la reunión en 
las materias relacionadas con las polí-
ticas públicas y constitucionales (foto 
de portada, obtenida del sitio web de la 
Presidencia).

A su vez, parlamentarios de la re-
gión, que vienen también realizando 
encuentros sobre lo mismo, han en-
tregado algunas propuestas con miras 
a que la Comisión pueda tomarlas en 
cuenta. “Es verdad que han existido 
otras iniciativas y el hecho de que esas 
propuestas no se hayan materializado 
por los distintos gobiernos genera un 
grado de desconfianza. Pero hoy de-
bemos tener presente que se convoca 
desde el gobierno por una aspiración 
de distintos sectores nacionales y re-
gionales, y también la opinión pública 
es clara en sus juicios que no podemos 
seguir en lo mismo, por lo que espe-
ramos que las propuestas levantadas 
sean recogidas por el mundo legislativo 
y el ejecutivo, que se modifiquen leyes 
y se genere una política de desarrollo 
integral para La Araucanía”, enfatiza 
Taladriz. 

:: ACTUALIDAD ::

“Lo más enriquecedor siem-
pre es la disposición al diálogo 

en sí mismo, el acto de par-
lamentar, que implica ternu-
ra por el lugar en que se ha 
nacido y se habita, y ternura 

por la familia, la comunidad o 
sociedad”, Elicura Chihuailaf, 

Poeta y Docente.

Elicura Chihailaf Emilio Taladriz

El Director de la Multigremial tam-
bién espera que se gestione un plan de 
desarrollo productivo para la región y 
que en ese ámbito se aumente el pre-
supuesto de inversión. “Otras propues-
tas se deben diseñar pensando en pla-
zos más largos, pero lo primero eso sí, 
es dejar de cometer errores”, concluye.

PAZ SOCIAL

Vale señalar que el tema intercultu-
ral y el aceptarse como una región dife-
rente ha sido tema transversal de todas 
las subcomisiones, en este sentido se 
han vivido momentos de provecho y re-
flexión, conociendo y compartiendo los 
diferentes puntos de vista. “El conflic-
to en esta región lo generó el Estado de 
Chile, que sigue siendo casi propiedad 
exclusiva de la chilenidad superficial y 
enajenada a la que pertenece sólo un 
pequeño grupo de familias, egoístas y 
codiciosas, y para los pueblos nativos 
el diálogo y acuerdo es necesario e im-
prescindible en primer término con la 
chilenidad profunda, a la que pertene-
ce la mayoría de los chilenos y chile-
nas”, concluye Elicura Chihuailaf.

“Hay mucho por hacer para avan-
zar en materia intercultural, no sólo en 
la región, sino en todo el país, el reco-
nocernos como un país con distintas 
culturas, tanto de pueblos originarios 
como de inmigrantes anteriores y ac-
tuales. Como chilenos debemos revalo-
rar la cultura de nuestros ancestros y 
aprender a valorar la diversidad”, apor-
ta Rosemarie Junge.

Desafío que también toma el Obis-
po, quien señala que lo más esencial, 
y como base de todo, es tomar con-

“Cada vez que sucede un he-
cho de violencia, todos sufren; 

primero la propia víctima, 
también la región porque eso 
ahuyenta la inversión y por 
lo tanto aumenta la pobreza 
regional y también sufre el 

mundo mapuche ya que se les 
estigmatiza con cada atenta-

do”, Emilio Taladriz, Director 
Multigremial de La Araucanía.



35

ciencia que Chile no es un país uni-
forme. “En él, desde muchos siglos 
antes, habitan otros pueblos de norte 
a sur, con su clara identidad en todo 
sentido, pero también a diario llegan 
cientos de migrantes provenientes de 
América y Asia, y ello no se detendrá 
porque la movilidad humana es hoy un 
fenómeno mundial. Cerca de un mi-
llón de chilenos viven fuera. Más del 
treinta por ciento de los alumnos de las 
escuelas de la comuna de Santiago, ya 
no son chilenos. ¿Debemos chilenizar-
los a todo efecto y hacerlos como noso-
tros? ¿Son una amenaza o una oportu-
nidad para enriquecernos de muchas 
formas?, pienso que estamos desafia-
dos como nunca por el significado más 
profundo de una interculturalidad que 
es nueva para nosotros. También Chile 
camina hacia una realidad cosmopo-
lita. Ya la valoraremos y agradecere-
mos”, cierra Vargas.

“Cerca de un millón de 
chilenos viven fuera. Más 

del treinta por ciento de los 
alumnos de las escuelas de 
la comuna de Santiago, ya 

no son chilenos. ¿Debemos 
chilenizarlos a todo efecto 
y hacerlos como nosotros? 

¿Son una amenaza o 
una oportunidad para 

enriquecernos de muchas 
formas?, pienso que estamos 
desafiados como nunca por 
el significado más profundo 

de una interculturalidad 
que es nueva para nosotros. 
También Chile camina hacia 
una realidad cosmopolita. 

Ya la valoraremos y 
agradeceremos”, Monseñor 

Héctor Vargas.

:: ACTUALIDAD ::

Miembros de la Comisión Asesora 
Presidencial para La Araucanía:

1. Monseñor Héctor Vargas 
Bastidas: Obispo de Temuco.

2. Andrés Jouannet Valderrama 
y Miguel Hernández Saffirio: 
Intendentes de La Araucanía.

3. Alejandro Fuentes Inostroza: 
Presidente Asociación de 
Municipalidades de La 
Araucanía.

4. Rosemarie Junge Rabie: 
Rectora Universidad Santo 
Tomás Temuco.

5. Sergio Bravo Escobar: Rector 
Universidad de La Frontera.

6. Jorge Pinto Rodríguez: Premio 
Nacional de Historia 2012.

7. Ricardo Salas Astraín: 
Académico Universidad 
Católica de Temuco.

8. Rubén Cariqueo Huilcan: 
Fundación Instituto Indígena.

9. Elicura Chihuailaf Nahuelpan: 
Poeta y Docente.

10. Joaquin Meliñir Huaiquillan: 
Representante organización 
Wen Kimey.

11. Isolde Reuque Paillalef: 
Ejecutiva Fundación Instituto 
Indígena.

12. Nicolás Figari Vial: Director 
Ejecutivo Fundación Aitue.

13. Richard Caifal Piutrin: 
Secretario Corporación Enama.

14. Diego Benavente Millán: 
Director Ejecutivo 
Corparaucanía.

15. Emilio Taladriz Montesinos: 
Director Multigremial de La 
Araucanía.

16. Esteban Fonseca Soto: 
Vicepresidente Consejo 
Regional de Pastores de La 
Araucanía.

17. Marcelo Carrasco Carrasco: 
Presidente Asociación Nacional 
de Consejeros de los Gobiernos 
Regionales de Chile.

18. Ana Epulef Panguilef: 
Empresaria Gastronómica.

19. Guillermo Turner Olea: 
Gerente Asuntos Corporativos 
Empresas CMPC.

20. Jorge Reinao Necuñir: 
Presidente Cámara de 
Comercio Mapuche.

Presidenta Michelle Bachelet tras última reunión con la Mesa.
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:: MIRADAS ::

Cuatro años en La Araucanía
Por Pedro Claro, Gerente General Energía Hueñivales

Llevo cuatro años viviendo en La 
Araucanía. Han sido cuatro años in-
tensos, mi familia ha crecido en núme-
ro al igual que mi círculo relacional. 
Estando acá, he sabido de conflictos 
de primera fuente, la mayoría duros y 
dolorosos. He conocido de una historia 
que no me fue contada ni en mi fami-
lia, colegio y menos universidad. He 
sentido y vivido las consecuencias de 
un desencuentro tremendo del cual la 
mayoría de la gente desconoce las ver-
daderas causas. He conocido a familias 
de colonos nacidos en esta tierra a la 
que aman genuinamente, y familias 
mapuche que también aman esta tie-
rra, aun cuando a algunos no les perte-
nezca legalmente.

Trabajo en una industria que tiene 
directa relación con la economía y el 
desarrollo de un país: la energía. Ésta 
tiene enormes desafíos de futuro, des-
de el punto de vista financiero y téc-
nico, así como también en cuanto al 
modelo actual de negocios y de su sos-
tenibilidad. Además, hemos visto cómo 
el desarrollo energético -entre otros- se 
ha detenido y complejizado de manera 
casi exponencial al desarrollo de pro-
yectos. 

¿Con qué me he ido encontrando 
y en qué me he basado? En principios 
universales que a veces nos pueden 
parecer obvios, pero que no están lo 
suficientemente arraigados en la rea-
lidad local como para avanzar siquiera 
en una conversación verdadera, con-
ducente a mejorar la base misma del 
país y de un par de regiones que hoy se 
encuentran sumidas en la incertidum-
bre, olvidadas en su desarrollo econó-
mico e incluso político.

En Santiago vivía en un medio que 
fue construido para encontrarse con 
pares, los encuentros son probables 

entre los mismos. En cambio, aquí la 
vida hace que el campo y la ciudad se 
mezclen, su gente se roza sin siquiera 
saberlo, basta con salir a caminar para 
maravillarse de las distintas vivencias 
de la gente, de los colores que uno pue-
de encontrar en cada esquina, cada re-
coveco de la región, y en el más amplio 
sentido. Ese “algo” es un carácter que 
nos une sin saberlo, siendo imperativo 
poder capitalizarlo como nuestra ven-
taja comparativa, nuestro producto de 
exportación. 

El desafío para mí es saber mos-
trarse. Ayudar a que el sector empresa-
rial se atreva a cruzar límites, salir de 
su isla, generar un punto de inflexión 
en donde podamos entender que en 
otras latitudes un diálogo verdadero, 
genuino y compasivo ayudó a sentar las 
bases de un país y regiones que pasa-
ron de ser pobres a ricas, y no en siglos, 
sino que en un par de décadas. Somos 
todos más parecidos de lo que pensa-
mos, tenemos las mismas aspiraciones, 
sólo nos falta un “empujoncito”. 

El modelo de negocios de la indus-
tria en que estoy y el de otras debe es-
tar a la altura del desafío, debe pensar 
en entender el lugar donde se instala. 
Para ello es requisito vivir ahí, para que 
de esta forma y tal como sucedió en 
Australia -por ejemplo- entre empresas 
y comunidad seamos capaces de crear 
una realidad que obligue a los políticos 
a ponerse al día en un diálogo inclusi-
vo, que haga mención desde el primer 
día que el problema es nuestro y no de 
ellos, y para enfrentarlo nadie sobra. 

Me mueve el objetivo de contribuir 
con un grano de arena hoy, no mañana 
ni en un futuro lejano. Porque nues-
tros hijos necesitan hoy un mejor país 
y una mejor región, abundante y rica 
para todos.



37



 38

:: TEMAS ::

Fundación Aitue

Experiencias internacionales: 
Aportes a la realidad nacional
En 2016 la Fundación invitó a expertos australianos para dar a conocer la política pública de su 
país en materia de entrega de tierras y compensaciones a los pueblos originarios, enriqueciendo 
la mirada de autoridades, empresarios y comunidades indígenas invitadas.

C omo una manera de reco-
ger experiencias de otros 
lugares, que puedan ayu-
dar a construir una solu-
ción para la realidad que 

se vive en Chile en materia indígena, 
la Fundación Aitue realizó una serie de 
eventos en 2016 con diversos expertos 
australianos para compartir lo que ha 
hecho su país respecto de los derechos 
de los pueblos originarios y en parti-
cular en cuanto a la entrega de tierras 
por parte del Estado. Ya el año pasado 
había sido invitado por la Fundación, 
el Conservador de Tierras Indígenas 
de la Corte Federal Australiana, lan 
Irving, quien presentó -tanto en San-

tiago como en Temuco- el modelo aus-
traliano en estos temas; motivando a 
Nicolás Figari, Director Ejecutivo de la 
Fundación Aitue, a viajar en 2016 para 
reunirse con representantes de las ins-
tituciones a cargo de la política indíge-
na de este país.

La idea fue conocer su trabajo y 
generar las invitaciones que posterior-
mente permitieron la visita en Chile 
de Raelene Webb QC, Presidente del 
Tribunal Nacional de Títulos Nativos 
(NNTT) de Australia, y de Ben Wurm, 
Jefe de Proyectos en la Unidad de Tí-
tulos Nativos del Departamento de 
Justicia y Reglamento del Estado de 

Victoria, Australia, quienes estuvieron 
en abril y julio respectivamente.

Tanto Raelene Webb QC como Ben 
Wurm se reunieron con el Ministro 
de Desarrollo Social, Marcos Barraza, 
para compartir experiencias en rela-
ción a la política indígena, pero fue la 
visita de Wurm la que tuvo una agenda 
más amplia, participando del Semina-
rio “Política de Tierras: La experiencia 
australiana”, organizado por la Funda-
ción Aitue y la Sociedad de Fomento 
Fabril (Sofofa), que se efectuó en el 
Centro de Conferencias de Sofofa en 
Santiago; y posteriormente en diversas 
reuniones en Temuco con actores so-
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“Como Fundación, abocada 
al análisis y mejoramiento de 
políticas públicas en materia 

indígena, hemos estado 
buscando constantemente 

experiencias internacionales 
que permitan mostrar vías 

de desarrollo y solución a la 
situación de nuestro país”, 

Lorenzo Dubois, Presidente 
Fundación Aitue.

ciales y políticos, entre ellos miembros 
del Consejo Regional, de Conadi, Coo-
perativa Amuley, Enama, Fundación 
Chile Intercultural, Multigremial de 
La Araucanía, Universidad Católica de 
Temuco y Universidad Mayor.

EL CASO DE VICTORIA

El objetivo principal de la visita 
de Wurm fue exponer la experiencia 
del Estado de Victoria en Australia, 
que ha logrado que las comunidades 
y el gobierno lleguen a un acuerdo en 
materia de entrega de tierras como en 
compensaciones alternativas, acuerdos 
en los que él estuvo trabajando como 
parte del equipo jurídico que buscó lo-
grar consensos de largo plazo.

En la ocasión, el profesional -quien 
tiene más de veinte años de experien-
cia en el área- explicó que cuando se 
inició la búsqueda de acuerdos en Vic-
toria las comunidades no contaban con 
la institucionalidad adecuada, y que 
fue sólo una vez que dicha institucio-
nalidad estaba funcionando que el pro-
ceso pudo avanzar con más facilidad. 
También habló del desafío actual de 
su país en hacer que esas tierras sean 
sustentables, y destacó la importancia 
del sector privado en Australia en el 
cambio de mentalidad respecto de es-
tos temas, procurando el desarrollo de 
buenas prácticas.

“Como Fundación, abocada al aná-
lisis y mejoramiento de políticas públi-
cas en materia indígena, hemos estado 
buscando constantemente experien-
cias internacionales que permitan 
mostrar vías de desarrollo y solución 
a la situación de nuestro país. En ese 
contexto comenzamos un trabajo con 
la Embajada de Australia para poder 
generar vínculos y compartir experien-
cias, y la visita de estos expertos ha 
sido una experiencia muy positiva. La 

buena acogida ha sido transversal, tan-
to del gobierno, parlamentarios, líderes 
indígenas, empresarios, etcétera, y se 
ha logrado generar consenso en algu-
nos temas”, comenta Lorenzo Dubois, 
Presidente de la Fundación Aitue.

En efecto, para Hugo Alcaman, Pre-
sidente de la Fundación Enama, la vi-
sita de Burn sirvió para que sus socios 
conocieran de manera cercana una ex-
periencia que a su juicio pone en valor 
y demuestra el respeto de su país por 
los pueblos originarios. “Un elemento 
importante fue conocer que en Aus-
tralia los gobiernos financian a las or-
ganizaciones indígenas para que éstas 
se reúnan en forma autónoma y sin 
interferencia, y puedan debatir interna-
mente fórmulas y propuestas que luego 
son presentadas. Además, es valorable 
la predisposición del Estado a entregar 
tierras fiscales, ya que de la propiedad 
pública de Australia el cincuenta por 
ciento está para uso y disfrute de los 
pueblos originarios”, destaca.

Si bien él reconoce que las realida-
des de Chile y Australia son distintas 
-enfatizando que acá el origen del pro-
blema de tierras fue el desconocimien-
to del tratado de Quilín (de los españo-
les con el pueblo mapuche), que había 
sido ratificado después por el Estado 
de Chile-, sí sostiene que nuestro país 
tiene los recursos para avanzar hacia 
el ejemplo australiano en las tierras 
públicas y en el apoyo a las organiza-
ciones indígenas, ya que “hay recursos 
para eso”, dice.

Al igual que Alcaman, Juan Pablo 
Lepin, Director Ejecutivo de la Multi-
gremial de La Araucanía, aprecia la ex-
periencia australiana como un modelo 

que ha sido pensado a largo plazo y que 
trasciende a los gobernantes de turno, 
siendo validada por todos. “También 
llama la atención que su ley indígena, 
al igual que en Chile, es de principios 
de los años noventa, pero la diferencia 
está en que han implementado polí-
ticas públicas que si no resultan son 
evaluadas y modificadas, cuestión que 
no ocurre acá. Además su política de 
reparación no está netamente enfocada 
en la tierra, y no obligan al indígena a 
la ruralidad. A quienes tienen derecho 
a la tierra, les dan a elegir entre tierra o 
alguna alternativa como compensación 
económica, y a quienes eligen tierra, les 
dan la libertad de insertarles en el mun-
do productivo, pudiendo participar de 
distintos proyectos asociativos”, valora.

Lepin además destaca que Austra-
lia destina anualmente la mitad del 
presupuesto que tiene Chile para com-
pra de tierras y, a pesar de ello, es un 
proceso exitoso. Es por eso que sostiene 

Lorenzo Dubois

:: TEMAS ::

Nicolás Figari

“Hemos aportado al análisis 
nacional y regional de varias 

materias, sin embargo los 
cambios no van a ocurrir de la 
noche a la mañana y requieren 
de diálogo y voluntad política 
del Estado”, Nicolás Figari, 

Director Ejecutivo de 
Fundación Aitue.
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Hugo Alcaman Juan Pablo Lepin

que hay cosas que sí se podrían repli-
car, sobre todo en esta área, entregan-
do opciones alternativas y los mismos 
derechos sobre la propiedad particular 
que tienen todos los chilenos sobre sus 
tierras. “Y lo más importante es que 
en Australia la demanda de tierras no 
está pensada como algo infinito, sino 
que una vez realizada la compra a una 
comunidad, este derecho se extingue. 
De ese punto debemos partir en Chi-
le para generar confianzas y seguridad 
jurídica en la ciudadanía, que ve como 
la actual política de compras de tierras 
en vez de aminorar, cada día se amplía 
y parece no tener fin”, concluye.

OTRAS EXPERIENCIAS

Para la Fundación, en tanto, no sólo 
el caso de Australia puede instar al país 
a avanzar en materia indígena. Nicolás 
Figari sostiene que hay diversos países 
que han avanzado en sus relaciones 
interculturales, de los cuales podemos 
aprender y adaptar las propuestas. “A 
los anglosajones como Nueva Zelanda, 
Australia y Canadá, se suman los lati-
noamericanos como Colombia, Bolivia, 
Nicaragua o Guatemala. El desafío está 
en poder aplicar esas experiencias en 
Chile, considerando las particularida-
des culturales, sociales y económicas 
propias de nuestro país”, enfatiza.

Por eso sostiene que uno de los 
objetivos de Aitue es estar permanen-
temente recogiendo y evaluando expe-
riencias de esos países y de qué forma 
ellas pueden ser útiles para nuestra 
realidad, para luego darlas a conocer y 
así contribuir al diálogo necesario. Esta 
labor se suma a la gestión de la Fun-
dación en sus diversas áreas, como la 
generación de estudios que permitan 
contribuir en políticas públicas (desta-
ca de 2016 un estudio sobre reconoci-
miento constitucional a nivel compa-
rado, para saber cómo se ha dado este 
proceso en otros países) y el fomento 
al desarrollo de comunidades indíge-
nas (durante el año se ha ayudado a la 
conformación de cooperativas).

“Sin duda que en estos años de tra-
bajo hay avances en temas que cuando 
comenzamos no tenían mayor fuerza, 
como la oficialización del Mapudun-
gun en la región, aspecto al que hemos 
contribuido a posicionar y que pronto 
impulsaremos con una aplicación para 
aprender la lengua. También hemos 
aportado al análisis nacional y regional 
de varias materias, sin embargo los cam-
bios no van a ocurrir de la noche a la 
mañana y requieren de diálogo y volun-
tad política del Estado. Es por eso que 
valoramos profundamente el ser parte 
de la Comisión Asesora Presidencial, 
que como una instancia de construcción 
de propuestas es una gran noticia para la 
región”, concluye Figari.   

“Su política de reparación no 
está netamente enfocada en la 
tierra, y no obligan al indígena 

a la ruralidad. A quienes 
tienen derecho a la tierra, 
les dan a elegir entre tierra 
o alguna alternativa como 

compensación económica, y 
a quienes eligen tierra, les dan 
la libertad de insertarles en el 
mundo productivo, pudiendo 

participar de distintos 
proyectos asociativos”, 

Juan Pablo Lepin, Director 
Ejecutivo de la Multigremial 

de La Araucanía.

:: TEMAS ::
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Chantal Signorio  
y el Festival “Puerto de Ideas”:  
La democratización de la cultura
Chantal Signorio, Cientista Política y fundadora de la iniciativa, conoció este tipo de festivales en 
Europa y creyó que en Chile sería posible desarrollarlos. Si en un principio recibió dudas sobre 
su viabilidad, los hechos han ido demostrando que el público chileno estaba ávido de este tipo 
de experiencias. De hecho, ya van seis ediciones de Puerto de Ideas en Valparaíso y tres en 
Antofagasta. 

R ecorrer Valparaíso es en 
sí mismo una experien-
cia estética. Pero si a eso 
se le agrega un festival de 
reflexión, que aborda una 
amplia variedad de temas 

y disciplinas, la vivencia se enrique-
ce exponencialmente. De eso se trata 
Puerto de Ideas: de nutrirse de cultura 
y conocimiento, con un abordaje ac-

cesible a todo público, en un entorno 
bello, sugerente. 

¿Cómo surgió esta idea de ha-
cer un festival de reflexión en 
Valparaíso?

Cabe mencionar, en primer tér-
mino, que se trata de una fundación 
sin fines de lucro que creé hace seis 
años atrás, y cuya idea era traer a Chi-

le una experiencia que había tenido en 
Europa. Se trataba de los festivales de 
reflexión o de profundización cultural 
que se hacen allá. La historia parte 
hace veinticinco años de forma muy 
embrional en Gales, en un pueblito 
donde había una familia que tenía una 
librería y que conocía a muchos escri-
tores. Ellos se plantearon hacer, en un 
fin de semana, una actividad en que se 



 42



43

:: ENTREVISTA ::

reuniera el público con los escritores y 
editores. Así comenzó el primer festival 
de literatura que luego, rápidamente, 
comenzó a expandirse por toda Europa. 

Lo interesante es que en este desa-
rrollo, los contenidos se extendieron y 
los festivales ya no sólo trataron sobre 
literatura, sino que también incluye-
ron historia, economía, filosofía y cien-
cia. En general, se extendieron a todas 
las áreas del conocimiento. Yo tuve la 
oportunidad de vivir esas experiencias 
y me parecieron espléndidas. Y por lo 
mismo me planteé por qué no replicar-
las en Chile, para personas que quisie-
ran estar informadas, que quisieran 
estar al día en distintas materias. De 
ahí surgió esta iniciativa.

¿En qué se diferencia Puerto 
de Ideas de otros festivales 
culturales que se realizan en 
el país?

Lo que todos conocemos en Chile 
son los festivales de artes escénicas. 
Básicamente shows de teatro, danza, 
conciertos de rock, cine, etcétera. Pero 
en este tipo de actividades no estás es-
cuchando a una persona, y no te entre-
tienes en ese placer de escuchar ideas 
diferentes, miradas diferentes, formas 
de pensar distintas. Puerto de Ideas, 
en cambio, es un momento en donde 
entras en contacto con otras realida-
des, con otros mundos. Es un espacio 
que te saca de tu día a día sin tener 
que viajar por Europa o hacer un ma-
gíster en alguna parte. 

Durante tres días te sumerge en un 
baño de cultura, pero una cultura que 
está planteada de un modo accesible. 
Nuestros invitados tienen la responsa-
bilidad de hacer de ese momento una 
vivencia para el público. No hablan en 
difícil, no usan palabras técnicas, no 
muestran fórmulas ni cosas compli-
cadas. Si es una conferencia de física 
cuántica, por ejemplo, la gente que 
asiste no tiene un conocimiento sobre 
la materia, pero sí tiene el interés y las 
ganas de que un físico les explique. En-
tonces, el especialista hace el ejercicio 
de ser amigable y de transmitirles de la 
manera más sencilla, pero sin perder 
profundidad, sin banalizar lo que ha-
cen. En otras palabras, es un traspaso 
de amor, porque a ellos les fascina lo 
que hacen.

¿Cuál es el formato del festival?
El formato es un lugar bonito, ge-

neralmente no una capital. Tiene que 

permitir un circuito de tal modo que 
puedas desplazarte de un lugar a otro 
caminando, porque si todos nos tene-
mos que mover mucho no funciona. 
Necesita un lugar acotado. Y después, 
dependiendo de tu tema, invitas a 
gente de un área específica. Yo hago 
un festival multidisciplinario sobre la 
creatividad, los procesos creativos y 
cómo nacen las ideas en Valparaíso; 
por lo tanto, invito a gente del arte, 
del mundo humanista y del científico. 
De este modo, puedes estar a las diez 
treinta de la mañana escuchando una 
de las cuatro actividades simultáneas 
que hay, en cuatro locaciones diferen-
tes de la ciudad. Eliges, por ejemplo, 
literatura. A las doce del día vas a la 
conferencia de un físico, un químico o 
un biólogo marino. Después, a las die-
ciséis treinta, vas a escuchar un work 
in process de teatro. Y a las dieciocho 
treinta asistes a otro tema. Partes el 
viernes y concluyes el domingo. 

Lo hermoso es que tu festival nun-
ca va a ser mi festival, porque tú ele-
giste tu propia curatoría. Muchas ve-
ces hasta los matrimonios no tienen la 
misma experiencia, porque se separan 
y se juntan a almorzar. Entonces, final-
mente, la conversación gira en torno a 
lo que le pasó a ella o a él, y todo eso 
pasa a convertirse en una tercera re-
flexión, y es súper enriquecedor. Eso es 
Puerto de Ideas.

¿Cómo es la articulación de 
esta iniciativa con el sector 
público?

Nosotros partimos de la base que 
somos completamente independien-
tes y trabajamos con todos, con el in-
tendente, el gobernador, el alcalde, 
el ministerio, con las universidades. 

Creemos que aquí está convocada toda 
la comunidad y todas las instituciones 
que pueden ser un aporte. Hacemos 
mucha gestión porque es una forma 
de administrar los recursos y poder ha-
cer cosas. Hacemos, en consecuencia, 
mucha sinergia.

¿Cómo ha sido la recepción de 
la gente?

Ha sido muy bonito, porque cuan-
do partí con esta idea en Chile la con-
ferencia per se estaba muy despresti-
giada. Era latera, tenía mala asistencia. 
Pero me dije: “yo estoy dispuesta al fra-
caso. El fracaso no me da miedo”. Mu-
cha gente, los senadores, los diputados, 
el alcalde, entre otros, me dijeron: “por 
favor, olvídate que puedes inaugurar 
una sala para ochocientas personas, 
porque en Valparaíso con suerte re-
únes a ciento cincuenta personas”. Y 
yo respondía que si Alfredo Jaar -que 
nunca había estado en Valparaíso- no 
logra ochocientas personas, entonces 
no tengo nada más que hacer. Se cierra 
Puerto de Ideas. Yo lo voy a hacer como 
lo tengo en mi cabeza y después vere-
mos qué pasa. El punto fue que a la 
conferencia de Jaar llegaron ochocien-
tas personas y quedaron quinientas 
afuera. Y de ahí para adelante la sala 
nunca ha quedado vacía. La recepción 
ha sido insólita, inexplicable. Y digo 
esto porque todos tenían una mirada 
muy negativa del público, pero lo que 
demuestra Puerto de Ideas es que hay 
demanda para estos temas.

Podría pensarse también que 
ante la falta de eventos de 
esta naturaleza, la gente no se 
siente motivada a participar, 
o no desarrolla la costumbre 
de hacerlo. Por lo tanto, este 
tipo de iniciativas va mol-
deando una sensibilidad nue-
va por la cultura y el conoci-
miento.

Claro. Piensa que hoy en día las 
conferencias en Chile están en alza. 
Hay una moda de las conferencias. 
Cada festival de teatro o de cine tiene 
asociado un ciclo de conferencias. Hay 
que destacar, también, que nuestro pú-
blico es muy diverso, y hace preguntas 
extraordinarias. Es impresionante el 
nivel de información e interés que tie-
nen para cada temática. Se nota que 
la gente ha leído, que se prepara con 
el objeto de aprovechar al máximo las 
conferencias. Y eso es muy significati-
vo porque las valoran como una opor-

“… estás democratizando 
porque estás llevando 

contenidos de punta a un 
público que no es una elite. 

Es un público transversal, de 
ciudadanos de a pie. Todos 

acceden de la misma manera 
y está abierto a todos los 

chilenos. Asimismo, tiene un 
impacto nacional…”.
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tunidad en la que se sienten cómodos. 
Porque si haces una excelente activi-
dad dentro de una universidad, la gen-
te que no es de la universidad se siente 
incómoda. El chileno no va a ir por su 
idiosincrasia. En Puerto de Ideas, en 
cambio, eso no existe. Son todos bien-
venidos. Son todos iguales. Hemos 
tenido a ministros haciendo colas; al 
rector de la Universidad de Valparaíso 
haciendo la misma cola que mi mamá.

¿Se tiene previsto hacer un 
Puerto de Ideas en el sur?

Indudablemente que sería precioso 
hacer un festival en el sur. Tendría que 
ser un festival literario. Sería precioso. 
Pero Puerto de Ideas es muy cansador. 
Tendría que hacerlo otra persona, otro 
equipo, porque yo soy la que programo. 
Entonces, tengo que leer mucho, bus-
car y escuchar mucho, porque tengo 
que escoger personas que sean buenos 
comunicadores. Hacer la programa-
ción puede parecer simple, pero no es 
tan obvio.

En este sentido, ¿cuál es la 
proyección de la iniciativa?

Básicamente, no queremos crecer 
más porque creemos que las cosas tie-
nen que ser hechas en una dimensión 
tal en que uno pueda estar involucra-
do en los detalles, en el contacto con 
nuestros invitados, con el público y 
todo eso. Creemos que ya estamos en 
la escala. En Valparaíso fueron veinti-
cuatro mil personas. Ya no me da para 
más. Esto no es una fábrica de salchi-
chas. Es un proceso que se constru-
ye y que toma un año de dedicación. 
Lo que queremos es mejorar nuestro 
trabajo. Ese es nuestro centro ahora. 
Todas nuestras conferencias las gra-
bamos y las subimos al Vimeo gratis. 
Queremos mejorar todo ese proceso 
para que sea más rápido. Mejorar, del 
mismo modo, la comunicación de lo 
que hacemos. Hacer más extensión de 
nuestro proyecto para que beneficie a 
más comunidades. 

¿Qué es lo que más desta-
carías de Puerto de Ideas? 

¿Cuáles son las fortalezas que 
ha demostrado en estos años?

Destacaría la experiencia viven-
cial, la democratización de la cultura, 
la descentralización. Parte importante 
de nuestro trabajo es gratis. Todo lo 
que es para niños y adolescentes, y la 
conferencia de inauguración. También 
desarrollamos un programa paralelo, 
aprovechando la llegada a Valparaíso o 
a Antofagasta de este grupo de mentes 
brillantes, de intelectuales y científi-
cos. Lo que hacemos es invitarlos un 
día antes o a quedarse un día más, y 
los llevamos a colegios o a institucio-
nes vulnerables. Por ejemplo, en An-
tofagasta llegamos a dos mil personas 
entre alumnos y profesores, además de 
la gente que participó en el festival. 

Ahora bien, el alma del festival es 
abrirnos la mente, ver que hay muchas 
formas de pensar algo. Uno se queda 
pegado en lo que ha visto y vivido, o 
lo que dice la conversación oficial, por 
decirlo de alguna manera. En Puerto 
de Ideas no traemos gente que cree 

:: ENTREVISTA ::
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“… el alma del festival es 
abrirnos la mente, ver que hay 
muchas formas de pensar algo 
(...) es una fiesta. Una fiesta de 

la palabra”.

¿Qué opinión te  
merece Enela 2016?
Me parece que los invitados son 
un lujo. Y no lo digo por mí, que 
se entienda. Me sorprendí mu-
cho que me invitaran a una acti-
vidad de empresarios y la acepté 
con gusto porque considero que 
es bueno presentar lo que uno 
hace en todos los ambientes. Si 
lo miramos desde la perspectiva 
de los festivales, Enela bien po-
dría ser el impulsor de un gran 
festival de economía. Con algo 
tan importante como esto, estoy 
segura que despertaría el interés 
no sólo de economistas o em-
presarios, sino que también de 
dueñas de casa o de estudiantes 
de otras carreras, por ejemplo. 
Encontré muy interesante la 
programación de Enela 2016.

que lo que está diciendo es la verdad. 
La traemos porque tiene una postura 
que es interesante de ser escuchada. 
De este modo, los asistentes van a po-
der construir su propia postura, y de-
sarrollarán su propia capacidad de dia-
logar y de debatir sobre un tema. Eso 
es lo que se genera, enriquecimiento 
para el debate, incluso hasta para la 
conversación familiar. De hecho, mu-
cha gente participa en familia. En este 
sentido, todos tienen panoramas, por-
que tenemos conciertos, teatro, etcéte-
ra. Hay que entender que esto es una 
fiesta. Una fiesta de la palabra.

Y en relación a las conferen-
cias, ¿qué podría destacar de 
la forma en que se imparten? 

No hay un formato previo. Cada vez 
que entras en la sala no tienes idea de 
qué va a pasar. Como le damos libertad 
al conferencista, éste empieza a entu-
siasmarse y a ofrecer cosas. Algunos 
son muy tradicionales, pero hay otros 
que arman historias súper innovado-
ras. Gracias a eso hemos tenido, por 
ejemplo, a un filósofo teloneado por la 
Jani Dueñas. Él habló de humor. Así 
que imagínate a las diez treinta de la 
mañana y ella contando las tallas más 
brutales. Fue extraordinario. Lo hizo 
fantástico. En general, son todos mo-
mentos intensos. En esa libertad está la 
creatividad, la capacidad de expresarse 
con el medio que más le acomode.

Subrayaste un concepto: “de-
mocratizar la cultura, el co-
nocimiento”. ¿Consideras que 
nos hace falta en Chile?

Creo que en Chile predominan dos 
enfoques en este tema: el primero cree 
que el Estado tiene que hacerlo todo 
y financiarlo todo; y que es un deber 
del Estado hacerse cargo del cien por 
ciento de las instituciones y de las ges-
tiones culturales; y todo esto tiene que 
ser, más encima, gratuito. Y hay otra 
perspectiva que no quiere nada con el 
Estado, y quiere hacer su trabajo muy 
elitista, muy caro, y que le interesa sólo 
a un público muy concreto. Para mí lo 
interesante es trabajar en una línea in-
termedia. 

Por ejemplo, nosotros cobramos 
por las conferencias. Nuestro público 
tiene que pagar dos mil pesos. Se tiene 
que organizar con varias semanas de 
anticipación, porque cuando se acer-
ca el día de la conferencia no quedan 
entradas. Y cuando no quedan entra-
das me da lo mismo que me digan que 
es para el rector de tal universidad. 
Mi respuesta es la misma: “lo siento, 
no quedan; hay una persona que se 
preocupó antes, que se interesó, y se 
molestó en pagar esos dos mil pesos”. 
Ese monto no es en ningún caso res-
trictivo. Es menor que una cajetilla de 
cigarros y es menor -como le digo a los 
lolos- que una promo. Pero implica va-
rias cosas: primero, que me hago cargo 
de mi deseo de participar; segundo, es 
un respeto al conferencista, porque lo 
pongo en valor; y tercero, es un forma 
muy democrática de organizar la parti-
cipación, porque si yo vivo en Temuco 
y escucho que existe Puerto de Ideas, 
¿para qué voy a tomar el riesgo de ir 
hasta Valparaíso si no tengo entrada, ya 
que todo el mundo me dice que éstas 
se agotan con mucha antelación? 

Entonces, la entrada hace que no-
sotros tengamos más de un cuarenta 
por ciento de asistentes que vienen de 
afuera de la Región de Valparaíso. Y de 
ese porcentaje, más de un quince por 
ciento no pertenece a la Región Metro-
politana. Llega gente de Punta Arenas, 
de Chiloé, de Puerto Montt, de Temu-
co, del norte, porque es una forma de 
ir a Valparaíso y más encima vivir esta 
experiencia. En ese sentido estás de-
mocratizando porque estás llevando 
contenidos de punta a un público que 
no es una elite. Es un público trans-
versal, de ciudadanos de a pie. Todos 
acceden de la misma manera y está 
abierto a todos los chilenos. Asimismo, 
tiene un impacto nacional, es decir, no 
restrictivo a un territorio en particular.
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Parque Industrial contará 
con trece nuevos lotes el 2017
Como parte de la nueva etapa de urbanización, que ya tiene finalizadas las obras de alcantarillado, 
el lugar ofrecerá terrenos interiores listos para que nuevas empresas cuenten con todo lo necesario 
para funcionar desde este lugar estratégico de La Araucanía.

Afines del 2014 se dio el va-
mos para comenzar a tra-
bajar en la nueva etapa de 
urbanización del Parque 
Industrial y Tecnológico 

de La Araucanía, enclave ubicado a 
veintitrés kilómetros de Temuco -en 
la comuna de Lautaro- que desde sus 
inicios, en el año 2001, ideó un plan 
para ir creciendo de acuerdo a las ne-
cesidades del lugar. Esta nueva urbani-
zación habilitará trece lotes, en veinte 
hectáreas, y actualmente ya cuenta 
con el alcantarillado listo, a cargo de 
Aguas Araucanía, por lo que el grueso 
del proyecto se centrará en las obras 
de pavimentación, agua potable y red 
eléctrica.

“Con esta nueva etapa pretendemos 
como Parque darle un nuevo impulso, 
ofreciendo lotes interiores que estarán 
preparados para que las empresas 
puedan instalarse de forma rápida y 
con todos los requerimientos que las 
empresas necesitan, desde el cambio 
de uso de suelo hasta los grifos para 
combatir un incendio”, comenta 
Marisel Rodríguez, Gerente del 
Parque Industrial y Tecnológico de La 
Araucanía.

En concreto, durante este 2016 las 
obras ya se licitaron y el crédito se en-
cuentra aprobado para que las faenas 
de pavimentación de calles, veredas y 
soleras comiencen a ejecutarse en el 
período seco de los próximos meses; 

trabajo que se hará al mismo tiempo 
que la habilitación del agua potable y 
las redes eléctricas, con el fin de que en 
mayo del 2017 los trece lotes ya estén 
disponibles para la instalación de in-
dustrias. “Estos terrenos estarán com-
pletamente urbanizados, es decir, no 
tendrán ninguna diferencia con el resto 
del Parque”, enfatiza Rodríguez.

Para Ramón Navarrete, Presidente 
del Parque, esta nueva urbanización 
fue pensada para seguir levantando la 
iniciativa, pero también para generar 
nuevos espacios habilitados y la infraes-
tructura requerida por las empresas 
que quieren tener todo en un solo lugar. 
Y es que para él, una de las claves para 
un buen negocio es elegir bien la ubi-

:: INICIATIVAS ::
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cación de sus instalaciones y que éstas 
tengan todo lo necesario para su funcio-
namiento.

“Una empresa que quiera empezar 
un proyecto industrial nuevo, sin duda 
que debe pensar muy bien dónde ins-
talarse, pues son muchos los requisitos 
o exigencias impuestas por los servicios 
ambientales y de salud que debe cum-
plir; como así también debe velar por 
los efectos que pueda tener en forma 
colateral con la población aledaña o con 
comunidades. Por lo tanto, el Parque 
Industrial, debido a la infraestructura 
que ofrece, con una urbanización com-
pleta y de primer nivel que no existe en 
otra parte de La Araucanía, viene sien-
do una muy buena alternativa para los 
nuevos proyectos”, detalla.

Sumando los trabajos de alcanta-
rillado, pavimentación y red eléctrica, 
esta nueva etapa significará una inver-
sión cercana a los ochocientos millones 
de pesos. “Con esto esperamos no sólo 
atraer a nuevas empresas, sino que 
también contribuir al desarrollo pro-
ductivo de la novena región, que es la 
misión que tiene Corparaucanía”, con-
cluye Navarrete.

Durante el 2016 una nueva empresa 
se hizo propietaria de terrenos en el 
Parque. Se trata de Graneles de La 
Araucanía, del empresario Roberto 
Cortesi, que instalará en el lugar 
una planta de acopio de cereales, 
para su posterior venta a molinos 
de la región o de la zona central. La 
planta espera comenzar las obras 
en el verano de 2017, para poder 
funcionar a la perfección durante el 

próximo año, y sumarse a las veintitrés 
empresas ya instaladas en el Parque 
Industrial hasta el momento.

Otro de los hitos de este año fue 
la participación del Parque en el 
proyecto “Parque Industrial, Técnico 
y Profesional”, que actualmente está 
ejecutando Corparaucanía con apoyo 
del Ministerio de Educación (ver 
reportaje página 21), y que busca 

-entre otras cosas- fortalecer la 
educación técnica profesional en 
las especialidades vinculadas a la 
actividad productiva del Parque. 
Esto posibilitó que diversos 
estudiantes de liceos de la región 
realizaran visitas a empresas del 
Parque, para ver en terreno las 
necesidades concretas de los 
empleadores.

“El Parque Industrial, debido 
a la infraestructura que 

ofrece, con una urbanización 
completa y de primer nivel 

que no existe en otra parte de 
La Araucanía, viene siendo 
una muy buena alternativa 

para los nuevos proyectos”, 
Ramón Navarrete, Presidente 

del Parque Industrial y 
Tecnológico de La Araucanía.

:: INICIATIVAS ::
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Marcelo Zirotti, Presidente de la Sofo:

La Araucanía 
es la despensa del país

Q

El líder gremial de los agricultores es un hombre amante de la tierra, de la naturaleza y de lo que 
ésta aporta al desarrollo del país. Es por eso que no titubea en decir que la región está en peligro 
si no se toman acciones concretas en el tema de la violencia rural, pero también en señalar que 
faltan políticas agrícolas claras para que La Araucanía sea una potencia a nivel país.

uienes conocen a Marcelo 
Zirotti saben que para él 
ser agricultor se lleva en el 
adn, “se nace, no se hace”. 
Y es que el Presidente de 
la Sociedad de Fomento 

Agrícola de Temuco (Sofo), Técnico 
Agrícola del conocido Instituto Agríco-
la Adolfo Matthei de Osorno, es de esos 
hombres de campo apasionados por la 
tierra. Hace diecisiete años ingresó a 
la Sofo esperando aportar desde den-

tro a los temas que le preocupaban -”yo 
siempre alegaba por las condiciones de 
la agricultura, por los precios, etcétera, 
pero otra cosa es con guitarra”, dice- y 
hace más de una década se dedica con 
éxito a la producción de cereales.

Zirotti, quien también ha sido Pre-
sidente del Grupo de Transferencia 
Tecnológica (GTT) Frontera, cumple 
su tercer periodo como presidente de 
la Sofo y sabe que dirige una de las 

instituciones más reconocidas en la re-
gión. De hecho, él mismo advierte que 
uno de sus objetivos es seguir trabajan-
do para que ésta siga siendo “parte de 
todos”. “Quiero que se caracterice por 
lo que es, una institución mucho más 
que agrícola, es un sello de la región, 
un distintivo de todos los habitantes de 
La Araucanía”, enfatiza. 

Su gestión no ha estado exenta de 
polémicas. Su carácter fuerte y lide-
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razgo innato no se han visto opacados 
aun sabiendo que le siguió a uno de 
los presidentes más reconocidos de la 
Sofo: Gastón Caminondo; y ha golpea-
do la mesa en los temas que tanto a 
él como a los agricultores le interesan, 
sin temor de decir, por ejemplo, que 
la Conadi, a través de su fondo de tie-
rras, sirve a los grupos terroristas de La 
Araucanía. Un estilo que sin duda se 
deja entrever en cada una de sus res-
puestas.

A su juicio, ¿qué tan impor-
tante es para el país que la 
agricultura sea uno de los ejes 
principales de su desarrollo?

De partida, cuando el cobre está 
en baja es la agricultura la que lo sus-
tituye siendo la principal producción 
nacional, y acá en la región tenemos 
la agricultura sustituidora de materias 
primas. Hoy tenemos el raps, el trigo, 
la avena, el lupino, en fin, y siempre 
lo hemos dicho, somos llamados a ser 
la despensa del país. Cuando un país 
está bajo en caja utiliza siempre lo que 
tiene en la despensa, y nosotros somos 
la despensa del país. Hoy somos suma-
mente importantes dentro del produc-
to interno bruto del país.

¿Cuál es su evaluación de las 
políticas públicas en materia 
agrícola?

No ha habido una alta política pú-
blica de Estado en materia agrícola. 
Después de haber firmado el año 92 los 
convenios con el Mercosur y otros tra-
tados, no ha habido una política clara, 
más aún, en todo este tipo de tratados 
la moneda de cambio fue nuestra re-

gión, con los alimentos primarios. No-
sotros fuimos los perjudicados de esta 
situación y el Estado no se ha hecho 
cargo, por un lado trajo beneficios pero 
por otro lado la agricultura tradicional 
se vio afectada.

En este sentido, ¿cuáles son 
las principales cualidades 
que tiene La Araucanía, en 
comparación con otras regio-
nes vecinas, para avanzar en 
materia agrícola? 

La Araucanía tiene todos los climas 
de Chile. Tenemos la zona de Angol, 
que es un área mediterránea en la 
cual podemos producir cualquier fru-
ta o verdura, y es una zona muy bue-
na de exportación; también tenemos 
hacia el centro y el sur la agricultura 
tradicional; y tenemos la costa que se 
ha caracterizado por empezar a produ-
cir verduras y frutas para el consumo 
interno del país. Es decir somos una 
región riquísima en cuanto a clima, y 
también en variedad de productos, ya 
que en la cordillera también produci-
mos carne, pero el gran problema hoy 
es el agua. Hoy es el riego lo que nos 
está faltando para ser una potencia 
dentro del país.

Hace poco se exportaron bo-
vinos a Turquía, ¿cree que se 
abre un nuevo nicho?

Es un nicho importante para los 
ganaderos regionales, es muy llamati-
vo también para mejorar razas, para el 
productor, que de todos modos siem-
pre saca buenas carnes, porque en la 
región producimos excelente carne a 

nivel de país, pero siempre es bueno 
que también haya un incentivo a nivel 
de exportación. Creemos que es una 
alternativa más que se está dando y 
nos crea nuevos desafíos.

UNA VOZ CRÍTICA

Durante los últimos años, diferen-
tes líderes gremiales de La Araucanía 
han sacado la voz para exigir a los dis-
tintos gobiernos un actuar eficiente 
para terminar con el clima de violencia 
reinante -a su juicio- en la región, que 
ha dificultado la llegada de nuevas in-
versiones y ha generado temor en los 
agricultores y campesinos de la zona. 
Marcelo Zirotti es uno de ellos, y la 
Sofo una de las instituciones más pre-
ocupadas del tema. El mismo lo dice al 
consultarle por los ejes que ha decidido 
impulsar en su gestión: “Creo que los 
principales focos han sido el potenciar 
la Expo Sofo y acercar el campo a la ciu-
dad, pero también colocar temas en la 
agenda relacionados al difícil panorama 
de los agricultores frente a la violencia 
de carácter terrorista”, señala.

Justamente, por lo menos en 
los medios de comunicación, 
es lo que más ha planteado, 
¿es esa una de sus principales 
preocupaciones?

Es que yo hoy veo a las autoridades 
muy alejadas del problema que ocurre 
en la región, pero esa es una de las 
preocupaciones, como gremio también 
nos preocupa la ruralidad. Y sí, soy crí-
tico porque por algo ingresé a la Sofo, 
para poder decir las cosas que se sien-

“Somos una región 
riquísima en cuanto 

a clima, y también en 
variedad de productos, 
ya que en la cordillera 
también producimos 
carne, pero el gran 

problema hoy es el agua”.
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ten acá y que se conversan de lo que 
ocurre en nuestra región.

La Sofo ha sido una de las 
instituciones que más ha vi-
sibilizado el hostigamiento y 
ataques que han sufrido agri-
cultores en la región, ¿qué es-
pera por parte del gobierno y 
las autoridades en este plano?

Nos hemos pronunciado varias ve-
ces respecto a esto porque queremos 
que vuelva a reinar la paz que existía 
en esta región. Antes la gente podía 
disfrutar y trabajar su región, se podía 
compartir con la gente de campo, no 
daba miedo ir o vivir en el campo. Hoy 
la gente en el campo está con temor, 
anda preocupada y viendo a qué hora 
se oscurecerá, y no sólo en el campo, 
también en toda la región, por qué no 
decirlo. Un profesor, o un profesional, 
un civil que va a alguna parte a vera-
near puede que a la vuelta de su viaje 
le corten el camino, u ocurra un aten-
tado o sufra un mal rato. Creo que en 
la región tiene que volver a reinar la 
paz entre todos nosotros, que podamos 
disfrutar del sur de Chile.

¿Cuál es a su juicio el prin-
cipal problema que tiene la 
autoridad, ya sea política o 
policial, para frenar los inci-
dentes? 

Creo que la ley es la que hoy está 
muy blanda, es muy permisiva, y esa es 
la sensación de toda la gente. Creo que 
hay que endurecer la mano en cuanto 
a la violencia que vivimos en la región 
y en todo el país. Cuando la autoridad 
logre poner más mano dura vamos a 
poder enderezar el camino y vivir con 
mayor tranquilidad.

Usted ha sido crítico de las 
ONG’s que han venido a ob-
servar el conflicto que se vive 
en la región, ¿qué tan impor-
tante es para usted el reco-
nocimiento de los pueblos in-
dígenas y en ese sentido, qué 
opina del Convenio 169 de la 
OIT?

Para nosotros está más que claro 
que el Convenio 169 ha sido desas-
troso, no hemos podido traer nuevas 
inversiones a nuestra región y se am-
paran muchas cosas bajo este conve-
nio. Respecto a las ONG, creo que son 
ajenas a lo que vivimos acá y sólo se 
dejan llevar por lo que escuchan. Hay 

Lado B
DEPORTE FAVORITO: 
Me gusta mucho el fútbol, pero 
también practico básquetbol y 
ando mucho en moto, me gusta la 
aventura.

EQUIPO DE FÚTBOL: 
Colo Colo.

MAYOR LOGRO: 
Ver a un hijo salir de la 
universidad, creo que el mayor 
logro que cualquier padre puede 
tener es ver a su hijo siendo un 
profesional, es el mayor orgullo.

LO QUE MÁS LE ENOJA: 
Las cosas mal hechas, repetir 
un trabajo por un error. Cuando 
hay un error por una falta de 
preocupación o falta de expertiz 
para realizar un trabajo. Hacer dos 
veces un trabajo me molesta.

LO QUE MÁS AMA: 
Disfrutar el campo.

PLATO FAVORITO: 
Porotos con riendas, podría 
comerlos muchas veces en la 
semana.

LUGAR FAVORITO: 
La Araucanía es mi lugar favorito. 
Me encanta su cordillera, su costa, 
no puedo decir un lugar específico.

MÚSICA FAVORITA: 
Soda Stereo, me trae muchos 
recuerdos.

PROGRAMA DE TV: 
“La tierra en que vivimos”, que 
ahora se llama “Por los ojos del 
cóndor”, me gusta porque se ve 
otra parte de Chile. También los 
programas culturales, como “A 
orillas del río”, de Mega.

LIBRO FAVORITO: 
“Un veterano de tres guerras” es 
un libro que estoy leyendo que 
me gusta mucho, porque cuenta 
otra mirada de la Región de La 
Araucanía, y es un libro que no 
tengo problema en compartirlo 
para que alguien lo lea.

“Soy crítico de las ONG 
foráneas que vienen a invo-
lucrarse en algo que ni ellos 

mismos saben de qué se 
trata. Pienso que éstas deben 

acercarse más a la gente 
que habita en la región, no 
solamente que lean lo que 
quieran leer o escuchen lo 

que quieren escuchar”.

una historia que hay que sincerar, que 
vivirla y conversarla, pero yo creo que 
escuchan un lado no más de la histo-
ria y en base a eso arman su criterio. 
Por eso soy crítico de las ONG foráneas 
que vienen a involucrarse en algo que 
ni ellos mismos saben de qué se tra-
ta. Pienso que éstas deben acercarse 
más a la gente que habita en la región, 
no solamente que lean lo que quieran 
leer o escuchen lo que quieren escu-
char, la gente tiene mucho más que 
hablar. Ésta es una región en la cual 
conviven distintas culturas y hay que 
aceptarlas a todas, hoy día tenemos la 
cultura mapuche, la alemana, italiana, 
holandesa, somos una riquísima región 
en el ámbito cultural, debemos poten-
ciarlas y disfrutarlas. Gracias a Dios las 
tenemos a todas y ojalá todas tengan el 
mismo emprendimiento por igual.

Usted ha cuestionado el trato 
hacia las víctimas de atenta-
dos en la región, no sólo del 
gobierno sino del Instituto 
Nacional de Derechos Huma-
nos, ¿cree que en este tema 
hay un sesgo político?

Absolutamente, creemos que acá 
los Derechos Humanos corren para 
ciertos tipos de chilenos y no para el 
resto. Nos hemos dado cuenta de que 
hay ciertas situaciones donde intervie-
nen los movimientos e instituciones de 
Derechos Humanos, pero en las otras 
que debieran dicen que no, que sola-
mente intervienen cuando el Estado 
ha afectado a las personas, pero aca-
so ¿el terrorismo no es un problema 
de Estado? ¿No afecta a las personas? 
Acá afecta a toda a una región y nun-
ca los hemos oído referirse a ese tema. 
Definitivamente está muy sesgado el 
asunto.
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IAESTE Chile:
Temuco recibió a primeros 
practicantes extranjeros
En 2016 IAESTE Chile -representada por Temuco UniverCiudad en el país- marcó un hito en 
su gestión al abrir un nuevo mercado en el ámbito de las prácticas profesionales y recibir a los 
primeros estudiantes extranjeros en Temuco, luego de enviar a ocho chilenos fuera y tener tres 
europeos en Santiago.

l 2016 será un año histórico 
para la organización IAESTE 
Chile, ya que marcó el inicio 
de una nueva etapa en su tra-
bajo al recibir a dos alumnos 

extranjeros para realizar su práctica en 
Temuco. Hasta el año pasado, se había 
realizado con éxito la gestión del envío 
de estudiantes chilenos, de diferentes 
ciudades, hacia fuera, así como el reci-
bimiento de dos estudiantes alemanes 
en Santiago (2014 y 2015), pero el te-
ner ya en la capital de La Araucanía la 
experiencia de una práctica de carác-
ter internacional posiciona a IAESTE 
en un nivel cada vez más alto.

“El hecho de que estudiantes, em-
pleadores y universidades de otras re-
giones nos estén contactando sin que 
hayamos comenzado con una difusión 
masiva, es una potente señal del inte-
rés que existe por el programa. Nuestra 
gestión de envío y recepción también 
fue valorada y bien evaluada por los 
países con los que intercambiamos”, 
comenta Pablo Navarrete, Encargado 
de Relaciones Internacionales de Te-
muco UniverCiudad y Coordinador de 
IAESTE Chile.

En concreto, los dos estudiantes 
-provenientes de Austria y Reino Uni-

do- (en la foto principal) que arribaron 
hasta Temuco llegaron a hacer sus 
prácticas a la Universidad de La Fron-
tera (Ufro), específicamente al proyec-
to “Ingeniería de clase mundial en las 
universidades estatales regionales del 
centro-sur de Chile”, del programa In-
geniería 2030 de Corfo, que se desa-
rrolla en forma conjunta con las Facul-
tades de Ingeniería de la Universidad 
de Talca y del Bío Bío. Allí trabajaron 
codo a codo con Jaime Bustos, quien 
es Director Ejecutivo Institucional en 
la Ufro de este proyecto, realizando 
labores en el área técnica (gestión de 
proyectos, innovación, etcétera) y en el 

E
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apoyo a la formación de competencias 
en inglés para sus estudiantes, acadé-
micos y profesionales.

“Desde hace unos quince años, 
cuando regresé de mi postgrado en 
Estados Unidos, he estado impulsan-
do iniciativas de internacionalización 
para nuestros estudiantes, estudios 
de postgrado, pasantías con financia-
miento de diferentes becas naciona-
les e internacionales y en los últimos 
años, programas de estadías cortas que 
permitan aumentar significativamen-
te la participación estudiantil. En ese 
contexto, desde la oficina de movilidad 
estudiantil de la Ufro nos pusieron en 
contacto con IAESTE, y me pareció 
que el programa es una gran oportu-
nidad para ampliar la cobertura de la 
experiencia de internacionalización 
para nuestros estudiantes, así como 
para atraer estudiantes extranjeros ha-
cia nuestra universidad en forma com-
plementaria a los que ya estamos atra-
yendo a programas de pre y postgrado”, 
comenta Jaime Bustos.

Sobre la experiencia con los es-
tudiantes Johanna Malle y Matthew 
Robb, Bustos la valora como “excelen-
te”, tanto en el ámbito de los resultados 
obtenidos por sus estadías como por los 
aprendizajes que obtuvieron en cuan-
to a la participación en el programa 
IAESTE. “En ambos casos, la interac-
ción con estudiantes y miembros del 
equipo del proyecto fue muy valorada y 
positiva. Su presencia contribuyó signi-
ficativamente a fortalecer la cultura de 
la internacionalización en nuestros es-
tudiantes, profesionales y académicos, 
y en el plano de las competencias en 
inglés, es muy positivo que se vinculen 
con diferentes personas anglo-parlan-

tes para así desarrollar y fortalecer sus 
competencias comunicacionales en 
inglés en un contexto típicamente la-
boral, como par o colega”, destaca.

REPLICAR LA EXPERIENCIA

En ese sentido, el profesional 
-quien además es académico del De-
partamento de Ingeniería Industrial y 
Sistemas desde 1987- revela que este 
tipo de incorporaciones traen “miradas 
frescas” a su quehacer, que a su juicio 
permiten hacer un “benchmarking 
informal con buenas prácticas experi-
mentadas por los practicantes en otros 
países”. 

Cuenta que han decidido usar la 
reciprocidad del programa, es decir 
que al haber recibido a alguien tam-
bién se les abra un cupo y una opor-
tunidad para enviar un estudiante de 
ellos al extranjero. Por otro lado, con 
su equipo han recomendado la expe-
riencia tanto a profesionales de la Ufro 
como a otras dos universidades parti-
cipantes del proyecto Ingeniería 2030, 
y asegura que quedaron muy entusias-
mados con el programa para replicar la 
experiencia nuevamente.

Un deseo que concretó la empre-
sa TRITEC-Intervento, con casa ma-
triz en Suiza, y dedicada al rubro de 
la energía solar fotovoltaica, energía 
renovable no convencional (ERNC)-, 
que el 2014 se transformó en la pri-
mera empresa en Chile en recibir a un 
estudiante extranjero y que este 2016 
decidió nuevamente recibir a otra es-
tudiante.

Esta vez incorporó a sus lides a 
una practicante suiza: Elvira Rigo. Y es 

que para TRITEC-Intervento, según 
cuenta Johannes Dietsche, Gerente 
General, IAESTE es una excelente pla-
taforma de ayuda para aquellos estu-
diantes que necesitan obtener nuevos 
conocimientos basados en la cultura 
empresarial de cada país; y han queri-
do sumarse interesados en “colaborar 
y apoyar a los estudiantes, integrarlos 
y entregarles las herramientas para su 
desarrollo profesional, además de re-
troalimentarnos con los conocimien-
tos, cultura y lenguaje propios de su 
país de origen”, señala.

Para el ejecutivo, la principal ven-
taja o cualidad de tener a un practican-
te extranjero es el intercambio cultu-
ral seguido de los conocimientos que 
pueden aportar respecto a su mercado, 
su país. “Tener ya a dos estudiantes ha 
sido una experiencia bastante buena, 
todos nuestros practicantes han tenido 
buena disposición en querer aprender 
sobre cómo funciona nuestra empresa 
y de saber un poco de cómo funciona 
el mercado fotovoltaico chileno, así 
que recomendamos la experiencia de 
todas maneras”, dice.

Por su parte Elvira, quien estudia 
actualmente Ingeniería Ambiental 
en la Universidad Técnica de Suiza 
(ETH), confiesa que una de sus prin-
cipales motivaciones al realizar una 
práctica fuera de su país fue el cono-
cer nuevas culturas mientras aprende 
lo relativo a su carrera. “Siempre me 
ha gustado viajar y conocer otras cultu-
ras, sobre todo las de Sudamérica. Una 
amiga hizo una práctica con IAESTE 
y le gustó mucho, así que cuando se 
presentó IAESTE en mi universidad 
fui a informarme y después busqué las 
prácticas online que estaban ofrecien-

“El programa es una gran 
oportunidad para ampliar la 
cobertura de la experiencia 
de internacionalización para 
nuestros estudiantes, y para 

atraer estudiantes extranjeros 
hacia nuestra universidad en 
forma complementaria a los 
que ya estamos atrayendo a 
programas de pre y postgra-
do”, Jaime Bustos, proyecto 

Ingeniería 2030 Ufro.
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do. Había diversas prácticas para inge-
nieros ambientales pero mi favorita era 
la práctica en esta empresa de Chile, 
porque por una parte me gusta mucho 
el español y la vida latina, pero por otra 
encuentro que este país tiene mucha 
potencia en energías renovables, como 
por ejemplo en energía solar”, detalla.

MÁS OFERTAS

En 2016 IAESTE Chile participó 
nuevamente de la Conferencia Anual 
de la organización, que se realizó en 
Praga, República Checa, junto a más 
de trescientos delegados e invitados de 
más de ochenta países, y allí se pudo 
hacer intercambio de ofertas de prác-
ticas con los distintos países. “Hemos 
trabajado en diversas estrategias de 
difusión en los países de la red y en 
lograr iniciativas regionales de inter-
cambio y cooperación”, destaca Pablo 
Navarrete, quien agrega que además 
se ha hecho más difusión presencial 
en ferias y charlas, tanto en Temuco, 
como en otras ciudades (Valdivia, San-
tiago y Concepción principalmente), y 
tomado contacto con otras universida-
des regionales para que participen del 
programa. 

“Nuestro trabajo actual se centra 
en la búsqueda de nuevas institucio-
nes y empresas que quieran participar 
de esta experiencia al recibir un practi-
cante extranjero. En diciembre ya hay 
cuatro estudiantes chilenos afuera, 
en Brasil, Alemania y España. Para el 
próximo año queremos aumentar el 

“Tener ya a dos estudiantes ha 
sido una experiencia bastante 
buena, todos nuestros practi-
cantes han tenido buena dis-
posición en querer aprender 
sobre cómo funciona nuestra 
empresa y de saber un poco 

de cómo funciona el mercado 
fotovoltaico chileno, así que 

recomendamos la experiencia 
de todas maneras”, Johannes 
Dietsche, Gerente General 

TRITEC Intervento.

número de extranjeros en nuestro país 
ya que, al ser un programa recíproco, 
esto nos permite dar más cupos para 
chilenos en el exterior”, concluye Na-
varrete.

Vale señalar que el área de Rela-
ciones Internacionales de Temuco 
UniverCiudad ha continuado con los 
exitosos eventos para estudiantes ex-
tranjeros, el curso Amunche y los dis-
tintos formatos de difusión de informa-
ción en el tema internacional. Además, 
realizó la Feria TUC Study que contó 
con la participación de diversos exposi-
tores que entregaron información sobre 
la variedad de programas y oportunida-
des para estudiantes chilenos en el ex-
tranjero, esperando hacer otra edición 
de la feria en abril del 2017.

:: INICIATIVAS ::

Con la idea de fomentar el deporte y el 
compañerismo, el año 2012 nació el cam-
peonato Juegos Deportivos Temuco Univer-
Ciudad, organizado por las casas de estudio 
integrantes de la iniciativa (Universidades 
de La Frontera, Católica de Temuco, Autó-
noma de Chile, Mayor, Santo Tomás e Ina-
cap), junto a la Municipalidad de Temuco y 
Corparaucanía.

En su versión 2016 participaron mil cuatro-
cientos deportistas en fútbol, futsal, hánd-
bol, hockey, rugby y bádminton, en doscien-
tos cincuenta encuentros realizados entre 
abril y noviembre. “Las disciplinas elegidas 
se buscan de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes de cada universidad, pero 
también hay unas más innovadoras que he-
mos incorporado porque no tienen espacio 
en otras competiciones. Uno de nuestros 
objetivos es abrir espacios y ser pioneros en 
generar instancias donde se pueda compe-

tir”, explica Fernando González, Coordina-
dor de Deportes de la Universidad de La 
Frontera y Jefe de la mesa de Deportes de 
Temuco UniverCiudad.

El profesional además señala que el obje-
tivo principal de los Juegos, junto con visi-
bilizar a Temuco UniverCiudad, es buscar 
que los futuros profesionales valoren la ac-
tividad física como parte de una formación 
integral. “Nos hemos preocupado que el 
deporte se instale como un hábito de vida, 
ya que igual les ayuda en su desempeño la-
boral y muchas veces los empleadores con-
sideran estas cualidades para elegirlos en 
los puestos de trabajo, ya que generan va-
lores como el compañerismo, el liderazgo, 
trabajo en equipo y tolerancia al fracaso”, 
aporta González.

Algo en lo que concuerda el Alcalde de 
Temuco, Miguel Becker, quien señaló en 

la ceremonia de premiación de los Juegos, 
que a través de la Corporación Municipal 
de Deportes han apoyado esta iniciativa 
“para que los universitarios, que se están 
preparando para el futuro, también tengan 
una parte importante de su desarrollo me-
diante la actividad física”.

Uno de los desafíos para 2017 es organizar 
encuentros interregionales con otras ciuda-
des universitarias, por ejemplo, Valdivia o 
Concepción. Además, se suma la disciplina 
de fútbol tenis junto con realizar activida-
des deportivas recreativas para toda la co-
munidad. “Los Juegos han tenido una muy 
buena recepción por parte de los alumnos 
y de los colegas académicos de las demás 
universidades. Estamos muy contentos y 
esperamos que el próximo año sea una ver-
sión muy exitosa, con mayor participación 
de estudiantes”, concluye González.

EXITOSA QUINTA VERSIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS TEMUCO UNIVERCIUDAD
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Proyecto Fondo Chile
Corparaucanía impulsa la 
conservación de semillas en Perú
La corporación ejecutará durante dos años un proyecto que beneficiará a la comunidad aymara 
de San Miguel de Alpaccollo, en Puno, rescatando y recuperando variedades de semillas y plantas 
nativas existentes en su territorio, especialmente la quínoa.

omo una forma de gene-
rar proyectos distintos, en 
un escenario totalmente 
diferente, y tomando su 
experiencia como ente arti-

culador, Corparaucanía comenzó a eje-
cutar en 2016 un proyecto que se ha 
convertido en un hito dentro de su his-
toria, al llevar su gestión más allá de las 
fronteras de Chile. Se trata del proyec-
to “Sumak Kawsay” - “Küme Mongen”: 
“Construyendo caminos de soberanía 
y seguridad alimentaria con identidad 
cultural”, que se está llevando a cabo 
en Puno, Perú, financiado por Fondo 
Chile; iniciativa conjunta del Gobier-
no de Chile, a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI),  y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“En febrero de 2016 iniciamos con-
tactos con distintos actores locales de 
Puno, quienes nos hablaron del interés 
en algunas comunidades por recuperar 
semillas y plantas nativas, y finalmen-
te, con el apoyo del Programa Nacional 
Tambos presente en Ccollpa Cucho, lo-
gramos elaborar una propuesta conjunta 
para las familias de San Miguel de Alpac-
collo”, explica Eduardo Pino, Coordina-
dor del proyecto en Corparaucanía.

La idea es implementar, en base al 
“buen vivir”, dos chacras comunitarias 
que permitan rescatar y recuperar en 
favor de cincuenta familias indígenas 
de esta comunidad, variedades de se-
millas y plantas nativas existentes en 
el territorio, con énfasis en la quínoa. 
“Queremos que la cosecha permita 
aumentar la diversidad de semillas dis-
ponibles en el territorio, aportando un 
granito de arena a la seguridad alimen-
taria familiar y comunitaria”, explica 
Pino.

Para Modesto Huenchunao, Vice-
presidente de Corparaucanía, quien 

realizó una misión en terreno durante 
el mes de noviembre (ver recuadro), el 
proyecto es un tremendo desafío tanto 
para la corporación, cuya característica 
es incentivar proyectos de desarrollo, 
como para la región en sí, “al articular 
y gestionar iniciativas entre pueblos ori-
ginarios como el mapuche y el aymara”, 
dice, agregando que es una oportunidad 
para también demostrar la experiencia 
regional que hay en temas semilleros. 

“Después de ver en terreno y escu-
char a miembros de las diferentes co-
munidades, creo que es posible replicar 
experiencias en el mundo andino en es-
pecial las que circundan el Lago Titica-
ca, pudiendo ser ampliado incluso hasta 
Bolivia. Debemos tener presente que en 
general por un tema de recursos a veces 
las comunidades están ‘aisladas tecnoló-
gicamente’, y las distintas experiencias 
pueden estar al lado y no se conocen por 
falta de comunicación, por eso la expe-
riencia de Corparaucanía en la articula-
ción y asociatividad es fundamental para 
este tipo de proyectos”, señala el vicepre-
sidente.

Por el momento, son tres ejes en los 
que se basarán las acciones de este pro-
yecto, que dura dos años: Creación de 
parcelas de conservación y recuperación 
de semilla y plantas nativas, con énfasis 
en la variabilidad genética de la quínoa; 
Empoderamiento de las dirigencias lo-
cales; e Intercambio de experiencias y 
Capacitación. “El Fondo nos permitirá 
a nivel regional, escuchar y atender con 
mayor atención aquellos movimientos 
en torno a la recuperación de lo nativo 
y orgánico, y valorar miradas y discursos 
que, no por estar alejados de la acade-
mia, son menos válidos. Hay riqueza en 
la diversidad de miradas a nivel regional 
y la valoramos, pues es esa diversidad la 
que nos invita a re-encontrarnos y cons-
truir región”, concluye Eduardo Pino.

C Desde Corparaucanía se han realizado 
dos misiones, con el objetivo de poner 
en práctica ciertos aspectos del proyecto. 
La primera, desde el 26 de septiembre al 
01 de octubre de 2016, estuvo a cargo de 
su Director Ejecutivo, Diego Benavente, 
quien llegó hasta Puno junto a Eduar-
do Pino, Coordinador del Proyecto para 
Fondo Chile, y Marcelo Arriola, Fotógrafo 
y Documentalista, quien ha estado regis-
trando las imágenes del proceso durante 
este tiempo en la comunidad aymara.

En aquella oportunidad se dio el inicio 
oficial al proyecto, con visitas protocolares 
(embajada de Chile en Lima, Alcaldía de 
Ilave, etcétera) y se coordinó detalles con 
el equipo de CIPEA, además de presentar 
a la directiva de la comunidad de San Mi-
guel de Alpaccollo los compromisos y el 
plan de trabajo de los dos años que con-
templa el proyecto.

La misión dos, en tanto, llevada a cabo des-
de el 19 al 26 de noviembre, estuvo a car-
go del Vicepresidente de Corparaucanía, 
Modesto Huenchunao, quien viajó acom-
pañado de Eduardo Pino, Cecilia Lienan 
y Ana Lincoñir, como apoyo técnico. El 
objetivo principal del viaje fue fortalecer 
saberes de crianza en las familias partici-
pantes del proyecto a través del intercam-
bio de experiencias con guardadores(as) 
de semillas mapuche, lo que se realizó con 
talleres, revisión de trabajos, encuentros 
de curadores de semillas, y reuniones con 
diferentes actores locales. 

“Lo que más impacta en el mundo aymara 
es su religiosidad. Así lo pude comprobar, 
y ver cómo mantienen sus creencias y su 
relación hombre-tierra. Fue emocionante 
tener dos días de conversaciones entre 
diferentes comunidades de las Provincias 
del Collao y Puno, quienes se demoraban 
cinco horas en llegar, iniciadas con ritua-
les a la pachamama para tener éxito, ya 
que les afecta la falta de agua. Más emo-
cionante aún fue la intervención de nues-
tra comunera mapuche, Cecilia Lienan, 
quien pidió que el intercambio de saberes 
también se hiciera bajo la costumbre ma-
puche”, rememora Huenchunao.



57

Diego Benavente, Director Ejecutivo de Corparaucanía y 
Eduardo Pino, Coordinador del proyecto, ya en terreno conociendo 

a la comunidad aymara de San Miguel de Alpaccollo.

Esta comunidad se ubica en el distrito de Ilave, al sur de 
Puno, y está compuesta por cincuenta familias. 

Aquí algunas de sus mujeres.

:: TEMAS ::

En septiembre de 2016 comenzó este proyecto, con la primera 
misión a Perú. Aquí miembros de Corparaucanía y del Centro de 
Investigación y Promoción Agraria (Cipea) realizando el saludo 

protocolar al Embajador de Chile en Perú.

El proyecto busca implementar una estrategia de trabajo con 
pertinencia cultural, que permita recuperar, almacenar y dis-
tribuir variedades y especies de semillas y plantas nativas de la 

comunidad.

Todos los días, a partir de las cinco de la mañana, las familias inician su actividad agrícola, preparando su siembra; y a eso de las nueve 
comienzan a pastorear a sus animales.

Fotografías de Marcelo Arriola, Fotógrafo y Documentalista.
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Cuando se celebra el día de todos los santos y difuntos, la comuni-
dad se reúne en los hornos de barro para comenzar a preparar los 
llamados t’antawawas (t’anta significa pan y wawas bebés). Estos 
panes -que se obsequian unos a otros y también a otras comuni-

dades andinas de Perú- se preparan con harina de trigo, levadura, 
huevos y son adornados con pasas, anís, caretas de yeso o glacé.

La elaboración de estos panes -con formas de personajes que ha-
cían reír a las almas- también acompañan el altar. En la ceremonia 

las familias se reúnen alrededor de la ofrenda, donde comen, 
beben y rezan durante todo el día hasta llegar la noche. Al finalizar 
la celebración y antes de que oscurezca, los familiares de las almas 
son los encargados de entregar y distribuir entre los visitantes todas 

las ofrendas que hay en el altar, las cuales pueden ser llevadas a 
sus hogares para comer y compartir entre todos.

Una de las características del pueblo aymara es su espiritualidad. 
Aquí rogando por estas nuevas siembras que podrían traer muchos 
beneficios en los años venideros. De hecho, desde el Fondo Chile 

detallaron que esta zona del altiplano podría ser un lugar donde se 
disponga del material genético de quínoa para ser compartida entre 

aymaras.
Las mujeres tienen un rol importante durante la siembra. 

En la imagen, dando vida a las futuras chacras.

Uno de los objetivos del proyecto es lograr que la comunidad cuente con dos chacras comunitarias, destinadas a preservar semillas nativas, 
por lo que en el mes de octubre se dio inicio a la siembra de quince variedades y ecotipos que estaban perdidas en la comunidad.
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Durante el mes de noviembre también se realizó la segunda misión, 
a la que asistió el Vicepresidente de Corparaucanía, Modesto 

Huenchunao, en compañía de Eduardo Pino y dos apoyos técnicos: 
Cecilia Lienan y Ana Lincoñir.

La comunidad con sus mantas de regalo.

Esta segunda visita tuvo un almuerzo de despedida donde todos 
disfrutaron de una rica comida preparada por algunas mujeres de la 

comunidad.

Uno de los objetivos principales de esta segunda misión fue el 
intercambio de saberes en el tema de plantas y semillas entre la 

comunidad aymara y las huerteras mapuche.

 Durante la segunda misión también se realizó entrega de fotografías 
y mantas como regalo a los participantes del proyecto.

:: TEMAS ::
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:: ENTREVISTA ::

Fernando Atria: 

El abuso es la consecuencia 
natural de vivir bajo un 
poder político neutralizado

En el contexto de la creciente desafección y falta de confianza que se vive en el país, en esta 
entrevista el Abogado Fernando Atria arguye su principal tesis: si no se cambian las reglas del 
juego, la crisis política y social seguirá acrecentándose.

F ernando Atria es una de las 
voces más interesantes de 
la izquierda chilena en la 
actualidad. Abogado Cons-
titucionalista y Doctor en 

Derecho por la Universidad de Edim-
burgo, se ha forjado un espacio en el 
debate nacional polemizando con neo-
liberales y conservadores, y defendien-
do una posición más izquierdista en la 
Nueva Mayoría. Tal ha sido su impronta 

que actualmente es precandidato pre-
sidencial en el Partido Socialista. En el 
ámbito académico, Atria ha escrito un 
conjunto de libros y artículos sobre la 
necesidad del cambio constitucional y la 
reconversión de un Estado subsidiario a 
uno que garantice derechos universales. 

La pregunta de Enela 2016 
es ¿Cómo salimos? ¿Cuál es a 

su juicio la respuesta? ¿Exige 
esto un cambio en las reglas 
del juego, un cambio institu-
cional?

Hay una afirmación implícita en 
esa pregunta. Porque si hay algún brete 
del cual necesitamos salir, lo primero 
que tenemos que hacer es identificar 
correctamente la naturaleza del pro-
blema en el cual estamos. Y una vez 
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que la identificamos, la solución cae 
por su propio peso. El problema es la 
identificación.

¿Y cómo describiría, enton-
ces, el problema en el que es-
tamos?

Uno puede recurrir a versiones 
sofisticadas, reflexivas o superficiales 
para resolverlo. Lo razonable aquí se-
ría comenzar de lo más evidente y lo 
más superficial, e ir buscando expli-
caciones que fueran un poquitito más 
profundas. Lo que es más evidente -y 
creo que no hay mucha gente que esté 
en desacuerdo- es que estamos experi-
mentando un proceso de deslegitima-
ción de todos los poderes instituciona-
les. Un proceso que se ha acelerado el 
último tiempo. Por lo tanto, el proble-
ma es con los poderes institucionales. 
Y el paradigma es la Presidencia de la 
República, el Congreso, los Tribunales, 
etcétera. Pero lo interesante es que 
esta deslegitimación ocurre también, 
por ejemplo, en las universidades, en 
las federaciones, en los centros de 
alumnos. Ellos también tienen proble-
mas para representar adecuadamente 
a los estudiantes. También en los sin-
dicatos ha habido problemas. Por lo 
tanto, hay una profunda, progresiva y 
acelerada deslegitimación de los pode-
res institucionales. Y eso es grave para 
cualquiera, porque para enfrentar los 
problemas comunes que tenemos se 
necesita desplegar el poder; y si el po-
der está deslegitimado es un poder que 
no puede ser desplegado.

Una vez reconocido el proble-
ma: ¿qué sigue?

Toda vez que hayamos identificado 
cuál es el problema, en este caso, la 
creciente deslegitimación de los pode-
res institucionales, la pregunta que vie-
ne es ¿por qué? He estado debatiendo 
esto con el Senador Coloma y con otros 
senadores de derecha que dicen: “pero 
esta Constitución o esta institucionali-
dad ha sido la que ha permitido el ma-
yor desarrollo de Chile en su historia; 
los índices sociales han mejorado”. Yo 
creo que eso es una historia exagera-
damente optimista, pero aceptémosla. 
Lo único que hace es agrandar el pro-
blema, porque si tenemos una institu-
cionalidad que ha tenido tan buenos 
resultados, ¿cuál sería la conclusión 
evidente?

Que no tendríamos por qué 
tener estos problemas de des-
legitimación, por ejemplo.

Exacto. Entonces, todo lo que se 
dice en defensa de la Constitución, 
que ya no es la Constitución de Pino-
chet y que es la que ha presidido du-
rante el período de más éxito del país, 
todo eso no hace más que aumentar el 
signo de interrogación. Ese es nuestro 
problema. ¿Por qué hay un proceso 
de deslegitimación si no es la Cons-
titución de Pinochet, y si ya fue legi-
timada por el Plebiscito del año ‘89 y 
por tantas reformas? Y no es que haya 
sido una institucionalidad en la cual se 
produjo inflación y desempleo, como 
la de Weimar en Alemania, porque 
eso sí que deslegitima. Aquí tenemos 
una que aparentemente produjo bue-
nos efectos en términos económicos y 
sociales, y aún así tenemos una crisis 
especialmente aguda. Y nótese que es 
una crisis que se ha agudizado en el 
último tiempo. 

Ahora bien, cuando tratamos de 
explicar por qué pasa esto, la respuesta 
es estrictamente institucional y consti-
tucional. Yo creo que la única solución 
hoy día a este problema es una nue-
va Constitución y mientras no ocurra, 
seguirá un proceso creciente de des-
legitimación en el que continuaremos 
cayendo. 

NEUTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

¿Y por qué cree que se ha agu-
dizado esta crisis en los últi-
mos años?

Hoy día nos estamos dando cuenta 
que hemos vivido, durante los últimos 
veinticinco años, neutralizados políti-
camente. Esto quiere decir que hemos 
vivido sin tener control sobre nuestro 
destino. Hay mucha gente que me de-
cía que esto es una exageración, pero 
ahí tienes el Tribunal Constitucional 
(respecto de su rechazo a la Reforma 
Laboral), que nos acaba de dar una 
clase de educación cívica. Porque si 
alguien creía que no había neutraliza-
ción, ahí tiene un ejemplo categórico. 
Ahora, ¿por qué es importante este 
tema? ¿cuál es la razón por la que esto, 
finalmente, deslegitima?

Pensemos en la legislación sobre 
Límite, Transparencia y Control del 
Gasto Electoral, que se dictó en 2003. 
Se presentó como un gran paso para 
nuestra democracia. Incluso se dijo 
que la democracia “se pone pantalones 
largos”. Diez años después nos dimos 
cuenta que todo sigue igual. O sea, 
que las prácticas de las empresas que 

compraban poder político siguen igual. 
No cambió nada. Uno se pregunta, en-
tonces, ¿por qué no cambió nada, si se 
dictó una ley? Pero si uno va a la ley se 
da cuenta que no contenía sanciones. 
No le daba la facultad de fiscalización 
al Servel. Por ende, la verdad es que 
es una ley que no podía cambiar nada. 
Ahora bien, ¿cómo es que se dictó una 
ley a sabiendas que por su contenido 
no podía cambiar nada? Nos están en-
gañando, porque nos dicen que se re-
guló, pero en realidad no se reguló con 
ánimo de cambiar la forma en que el 
dinero se relacionaba con la política. 
Para hacer eso se necesitaban, por lo 
menos, sanciones y fiscalización. 

Lo que parece es un ejemplo 
claro de gatopardismo político.

Así es. Se dictó para poder decir 
que hemos dictado una ley, pero sin 
que nada cambiara. Lo mismo ocurrió 
cuando se derogó la LOCE, la gran de-
manda de los estudiantes secundarios. 
Cuando vimos cómo era la LGE nos di-
mos cuenta que, básicamente, ésta era 
lo mismo que la LOCE. Entonces, este 
gran acto republicano pasó, finalmen-
te, a convertirse en la iconografía de la 
neutralización. 

Lo mismo podría decirse de 
las reformas a la Constitución 
en el período de Lagos.

Las frases de Lagos eran: “por fin 
ahora la constitución ya no es algo que 
nos divide, ahora nos une; es un piso 
institucional compartido”, etcétera. El 
problema es que poco tiempo después 
nos damos cuenta que necesitamos 
una nueva Constitución. Nos damos 
cuenta que ese gran anuncio era falso, 
que no era verdad. Hay un patrón en 
todo esto: se pretende hacer algo, se 
hace algo, y después nos damos cuen-
ta de que eso que se hizo no significa 
nada o muy poco. 

En la práctica, no se toca la 
distribución de poder.

El poder no está afectado. Ese es el 
punto. Es decir, la idea de la ley sobre 
Control de Gastos era: vamos a hacer 
más difícil para el poder del dinero 
comprar el poder político. Y después 
nos enteramos que todo sigue igual. Y 
lo mismo con la LOCE. Se dijo en su 
momento: vamos a transferir más po-
der a la ciudadanía con una educación 
organizada menos como mercado y 
más como derecho social. Y sigue igual. 
¿Por qué pasa eso? Esta es la siguiente 
pregunta. Y la respuesta, a cierto nivel, 
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es bien obvia: ¿cómo se dicta una ley 
como la de Transparencia, Límite y 
Control del Gasto Electoral? Bueno, se 
necesita para ello un gran acuerdo. Sin 
acuerdo no hay ley. El sentido común 
nos dice que para que se produzca ese 
gran acuerdo, la ley que se dicte no va 
a perjudicar seriamente a nadie, por-
que todo el que se vea perjudicado por 
esa ley va a negar su voto. Entonces, si 
a mí me molesta que el Servel tenga 
facultad de fiscalización, yo voy a de-
cir, “mire, yo concurro al gran acuerdo, 
pero sáquenle la facultad de fiscaliza-
ción”; y el de más allá va a decir “yo 
concurro al gran acuerdo, pero sáquen-
le las sanciones”; y los de más allá van 
a decir “concurrimos al gran acuerdo, 
pero permitan que las empresas donen 
y que haya aportes reservados”. Al final 
terminamos sin sanciones, sin fiscali-
zación, con empresas donantes y con 
aportes reservados. O sea, todo sigue 
igual. Es la lógica del gran acuerdo.

¿Considera que ésta es una 
mala lectura de la democracia 
de consenso o consosacional?

Por supuesto. El problema es que 
cuando para decidir es necesario un 
acuerdo casi unánime, la decisión no 
va a afectar seriamente los intereses 
de nadie suficientemente importan-
te. Entonces, se va a reformar la Ley 
de Educación, pero no se va a afectar 
los intereses de nadie que sea impor-
tante y esté vinculado a la educación. 
¿Por qué no se ha dictado una ley que 
obligue a los supermercados a pagar a 

treinta días? Paulmann dijo que es un 
sueño que Jumbo pague antes de cien-
to veinte días. No, no es un sueño. Lo 
único que se necesita es una ley que 
diga que no se puede pactar a más de 
ciento veinte días de plazo. Pero no se 
puede dictar esa ley. ¿Por qué no? Si tú 
hablas personalmente con los Congre-
sistas, todos te van a decir que no se 
puede. Y la razón es simple: es porque 
el poder político está neutralizado, y no 
se puede afectar al poder fáctico. Los 
que tienen poder no pueden ser afec-
tados. 

Yo generalizaría esto para explicar 
lo que pasa en La Araucanía. Cuando 
se necesita una decisión que es políti-
camente significativa, esa decisión no 
se puede tomar. Entonces, el problema 
de La Araucanía, en la medida que 
requiere una decisión políticamente 
audaz, no tiene solución. Se puede 
avanzar en tanto se requieran políticas 
de gasto social. Pero si se trata de una 
decisión política importante, por ejem-
plo, de establecer un nuevo trato para 
el pueblo mapuche, con ciertas formas 
de descentralización política, senci-
llamente no se puede solucionar. En-
tonces, el problema queda abierto y se 
reproduce y reproduce, causando todo 
el daño que tenga que causar. Consi-
deremos que Chile no es el primer país 
que tiene una comunidad que reclama 
un estatus especial por ser un pueblo 
originario. Esto ha pasado en otras par-
tes y se han encontrado soluciones; al-
gunas han funcionado bien, otras han 
funcionado mal, y otras más o menos. 

El punto es ¿por qué no se puede ha-
cer aquí? Porque la estructura política 
está pensada para neutralizar. Y el sen-
tido de la neutralización era proteger, 
originalmente, el modelo neoliberal.

¿Y qué consecuencias tiene 
esta neutralización?

La consecuencia natural es el abu-
so. Porque quienes tienen poder fácti-
co pueden hacer lo que quieran. Estoy 
pensando, por ejemplo, en la relación 
entre un pequeño proveedor y Jum-
bo. En este caso, quien debería limi-
tar al poder fáctico es la ley; una ley 
de protección al consumidor, una ley 
del Sernac de verdad. Pero, claro, si el 
poder está neutralizado, al final ¿quién 
limita al que tiene poder fáctico? Na-
die. Y por eso la experiencia reiterada 
del ciudadano es el abuso. Yo creo que 
hay una conexión entre el problema 
constitucional y el abuso. Éste es la 
consecuencia natural de vivir bajo un 
poder político neutralizado. Por razo-
nes comunicacionales los gobiernos, 
los parlamentarios nos dicen: “hemos 
logrado una gran reforma”; pero cuan-
do miramos la letra chica, nos damos 
cuenta que nos están engañando, que 
nos están pasando gato por liebre.

CÓMO SALIR DEL “ZAPATO CHINO”

En 2015, el Gobierno abrió un 
proceso de diálogo constitu-
yente, con el objeto de sentar 
las bases para una posible 
reforma de la Carta Magna. 

:: ENTREVISTA ::
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Considerando los anteceden-
tes que expone, ¿se puede 
pensar que los resultados de 
este proceso participativo se-
rán puramente simbólicos?

Yo sé que esto va a sonar como un 
trabalenguas, pero es bastante obvio. 
Si el problema es que el poder políti-
co está neutralizado, y si la decisión 
políticamente más importante es dar-
se una nueva Constitución, entonces, 
hay una cosa que el poder político no 
puede hacer: darse una nueva Cons-
titución. En algún sentido estamos en 
un zapato chino y esto, en verdad, es 
muy importante, porque precisamen-
te lo que no se puede hacer es lo que 
necesitamos hacer. Lo que se puede 
hacer es lo que hizo Lagos en 2005. O 
sea, algo que parece una nueva Cons-
titución, que se presenta al país como 
tal en un gran acto republicano, y que 
dos años después todo el mundo estaba 
pidiendo una Constitución nueva. El 
problema es que si volvemos a hacerlo 
ahora, se agravaría el problema. Y no 
serían dos o tres años para criticarla, 
sino más bien dos o tres días. En este 
contexto es que la Presidenta sale con 
este Proceso Constituyente que, claro, 
es un proceso extraño, extravagante y 
sin base institucional. Todo eso es ver-
dad. Pero es porque se está tratando de 
hacer algo que precisamente es lo que 
no se puede hacer, pero que es lo que 
se necesita para salir de esta crisis.

¿Y cómo salimos de este “za-
pato chino”?

Hace un tiempo en la Sofofa les 
planteé lo siguiente: ¿Qué pasaría si 
ustedes se manifestaran a favor de la 
Asamblea Constituyente? Parece raro, 
pero yo creo que desde el punto de vis-
ta de sus intereses es lo que necesitan. 
Lo mismo podría plantear en Corpa-
raucanía. Yo supongo que los empresa-
rios de esta región les gusta, en térmi-
nos generales, un modelo neoliberal. 
Asumo eso. Pero también supongo que 
estarían dispuestos a un modelo me-
nos neoliberal, pero que pudiera en-
frentar y solucionar el problema en La 
Araucanía; y que eso pudiera quedar 
solucionado como en Nueva Zelanda. 
Darle un corte al asunto. Decir: aquí 
hay un problema, lo enfrentamos y ha-
cemos algo al respecto. 

El problema es que al estar desle-
gitimadas las formas institucionales 
no son capaces de solucionar los con-
flictos. Y estoy pensando en ejemplos 

como Barrancones, HidroAysén o 
Agrosuper. Son todas enormes inver-
siones. Agrosuper tengo entendido que 
tuvo una pérdida de quinientos millo-
nes de dólares. Uno no necesita ser de 
derecha o neoliberal para decir que es 
irracional botar quinientos millones de 
dólares. La pregunta es por qué pasó 
eso, si la empresa tenía todos los per-
misos. O sea, las formas instituciona-
les habían aprobado este proyecto, pero 
como son procedimientos neutraliza-
dos, no toman debida cuenta del im-
pacto que va a tener en una población 
como Freirina. Al final, el problema es-
talla de alguna manera.

Por lo tanto, la opción del 
cambio institucional es nece-
saria, desde un punto de vis-
ta instrumental o estratégi-
co, incluso para aquellos que 
pueden ser sus opositores. 

Sería mucho mejor para quienes 
son los regulados, para las empresas, 
una legislación que no fuera tan be-
neficiosa para ellos, que fuera más es-
tricta para obtener los permisos, pero 
que les asegurara que no van a tener 
problemas en el desarrollo de sus pro-
yectos. Alguien que trabaja con los 
concesionarios de energía eléctrica me 
contaba que hace diez años se aproba-
ban menos proyectos de generación, 
pero se construían todos; hace dos 
años el problema era que se aproba-
ban muchos más, pero se construían 
muchos menos. ¿Por qué? Porque el 
hecho de que sea aprobado no solu-
ciona el problema social. En la política 
es bien poco común que alguien actúe 
en contra de sus intereses inmediatos. 
Pero lo que se necesita es otra cosa. 
Estoy pensando en Adolfo Suárez en 
España. Él hizo exactamente lo que no 
tenía que hacer un franquista, y por-
que lo hizo pudo ser entendido como el 
padre de la democracia española. En-
tonces yo pensaría que hoy en día, en 
esta situación tan difícil en la que es-
tamos, lo que falta es que alguien haga 
gestos inesperados, gestos audaces.

EL PODER DE LA CIUDADANÍA

A la luz de lo expuesto, ¿cuál 
es el rol de la ciudadanía?

De lo que hemos hablado es de los 
poderes institucionales, pero efectiva-
mente hay otros poderes, como el de la 
ciudadanía. Y ese poder se manifiesta 
de distintas maneras. Por eso yo creo 

que este Proceso Constituyente, con 
todos los ripios y con todos los proble-
mas que ha tenido, tiene una dimen-
sión muy importante, y es que por la 
vía de hacer que la gente se junte a 
conversar sobre la nueva Constitución, 
está contribuyendo a la creación del 
poder político. Ese poder político se 
manifiesta en una presión ciudadana 
por una Constitución; y con una for-
ma realmente participativa y no por un 
engaño más, no por un gato por liebre 
más. Si este poder ciudadano -que en 
teoría política se llama poder consti-
tuyente- es suficientemente grande, 
entonces puede vencer las neutrali-
zaciones y los cerrojos. Ahora yo creo 
que un indicio de esto es lo que pasó, 
a pequeña escala, con el Binominal; 
porque el Binominal era algo que pa-
recía que no se iba a acabar, a pesar 
de que cada vez estaba cobrando un 
precio más alto en deslegitimación del 
Parlamento. Finalmente se cambió 
porque había una presión suficiente-
mente grande para hacerlo. Entonces, 
yo pensaría que el proceso de la Asam-
blea Constituyente hoy día implica la 
creación y construcción de un poder 
político ciudadano detrás de la deman-
da de la nueva Constitución, para que 
alcance un nivel tal que sea imposible 
escamotearlo. 

En otras palabras, se trata de un 
ejercicio real de la soberanía.

Mira lo que pasó en Inglaterra con 
el Brexit. En Inglaterra decisiones im-
portantes fueron tomadas, pero el he-
cho de que nadie supiera lo que iba a 
pasar, y que pudiera ganar cualquiera 
de las dos opciones, es lo que le de-
muestra a cada británico que el poder lo 
tienen ellos. Pero nosotros no tenemos 
esa experiencia. Nosotros sabemos que 
con nuestra acción política como ciuda-
danos nunca hemos podido afectar algo 
realmente importante. Por eso la Presi-
denta, cuando anunció la participación 
ciudadana, la calificó de “realmente 
incidente”. ¿Qué diría un psicoanalista 
respecto a que la Presidenta haya te-
nido que decir “realmente incidente”? 
Lo que pasa es que ella entiende que 
cuando dice participación, todos los 
chilenos sabemos lo que significa, que 
es una mentira. Ella quiso decir: esta 
va a ser una participación que implica 
redistribución del poder. Está por verse 
todavía si va a ser así. Yo creo que en 
este caso no va a ser, pero es el punto de 
partida para lo que Chile necesita.

:: ENTREVISTA ::
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Impulsa TP es la nueva iniciativa de 
AraucaníAprende

a educación media técnico- 
profesional en La Araucanía 
corresponde a ochenta y un 
liceos que en su conjunto 
atienden a más de veintidós 

mil jóvenes de primero a cuarto año 
medio. Este sector educativo es reco-
nocido por su aporte al desarrollo de 
las familias más vulnerables de la re-
gión, en la medida que un gran gru-
po de jóvenes que estudian en estos 
establecimientos ingresan al mundo 
laboral, aportan económicamente al 
desarrollo de sus familias. Al mismo 
tiempo, este grupo de estudiantes, de 
no asistir al nivel educacional terciario, 
es decir centro de formación técnica, 
instituto profesional o universidad, 
no verá incrementado su potencial de 
movilidad social, sólo manteniendo el 
desarrollo económico y social de sus 
familias. Este sector educacional es 
crítico para el desarrollo regional pues 
concentra a las familias de mayor vul-
nerabilidad social de todo el sistema 
educacional.

Gracias al acuerdo de colaboración 
suscrito entre la Fundación Luksic, 
ONG Canales, Corparaucanía y la Fun-
dación Educacional AraucaníAprende, 
el año 2016 se crea Impulsa TP. Esta 
iniciativa toma las fortalezas de estas 
cuatro instituciones, para fortalecer en 

siete liceos de la región, la alianza de 
colaboración entre los liceos técnico 
profesionales y el mundo de las empre-
sas. El apoyo técnico y financiero de 
Fundación Luksic ha permitido poner 
a disposición de AraucaníAprende y 
Corparaucanía toda la experiencia lo-
grada por ONG Canales en la Región de 
Los Lagos, lo que da origen a un nuevo 
proyecto educacional desarrollado en la 
Fundación AraucaníAprende. 

El objetivo de esta iniciativa es ase-
sorar técnicamente a los liceos para 
que desarrollen una fuerte relación de 
colaboración entre los establecimien-
tos y las empresas regionales, por me-
dio de la constitución de los consejos 

empresariales de colaboración a los 
liceos. El trabajo concreto consiste en 
facilitar charlas técnicas o motivacio-
nales, pasantías de profesores y estu-
diantes, prácticas profesionales entre 
otras; así también dar capacitación en 
emprendimiento a profesores y estu-
diantes. Durante 2016 y 2017 se traba-
jará con siete liceos: Juan Schleyer de 
Freire; James Mundell de Chol Chol; 
Liceo Técnico Profesional de Hualpin 
y Liceo Municipal Barros Arana, ambos 
de la comuna de Teodoro Schmidt; Li-
ceo Luis González Vásquez de Nueva 
Imperial; Liceo Reino de Suecia de 
Saavedra y el Complejo Educacional 
Claudio Arrau León de la comuna de 
Carahue.

L

En el Encuentro Araucanía TP, de izquierda a derecha: Monserrat Baranda, Fabián Martínez, 
Carlos Sepúlveda, Valeria Acevedo, Luis Varas, Daniela Bascuñán y Carlos Dreves.
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Inclusividad y 
desarrollo productivo 
marcaron Enela 2016
Realizada en el Hotel Dreams de Temuco, el 23 de junio, la décimo cuarta versión de Enela 
convocó a más de setecientos asistentes y catorce expositores; estos últimos abordaron temas 
como el desarrollo inclusivo, el cambio institucional y el fortalecimiento de la productividad 
regional.

i el año 2015 el tema cen-
tral fue la construcción de 
confianza, este año Enela se 
abocó a proponer respuestas 
sobre cómo salir de un esce-

nario social y político marcado por la 
sospecha y la deslegitimación generali-
zadas. Un tópico que fue abordado por 
expositores que presentaron sus pro-
puestas en cuatro paneles: “Desarrollo 
Inclusivo de La Araucanía”; “El Desa-
fío de la Productividad”; “¿Cómo Sali-
mos?”; e “Iniciativas de Vanguardia”.

José Torga, Presidente de Corpa-
raucanía, inauguró esta versión de 
Enela destacando la inclusividad como 

un factor determinante para hacer 
viables los proyectos productivos. En 
efecto, a su juicio, la incorporación de 
las comunidades al progreso no es algo 
optativo o voluntario para los empren-
dedores; por el contrario, “si no consi-
deramos el factor inclusión -indicó- los 
emprendimientos, lisa y llanamente, 
están condenados a no ser factibles. Y 
no sólo por el sentido social que esto 
conlleva, sino también por algo prác-
tico: muchas veces las negociaciones 
para la implementación de los proyec-
tos se ven truncadas por la distancia 
que se genera entre las expectativas de 
los emprendedores, por una parte, y de 
los actores sociales y políticos, por otra”.

Torga destacó, en este contexto, el 
Protocolo Araucanía, lo calificó como 
un método para llegar a acuerdos, 
y para conseguir lo que todos en La 
Araucanía desean, a saber, la creación 
de empleo, el desarrollo del bienestar 
colectivo, y el fomento a la inversión 
privada. De este modo, frente a la pre-
gunta ¿Cómo salimos?, la respuesta de 
Corparaucanía la sintetizó: “salimos de 
la crisis valorando la inclusividad, po-
tenciando liderazgos locales, creando 
oportunidades y empleo, y, por sobre 
todo, desarrollando un objetivo supe-
rior: hacer de ésta una región pujante 
y sostenible”.

S
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En este mismo panel, el Presidente 
de la Confederación de la Producción 
y el Comercio, CPC, Alberto Salas, de-
fendió la tesis que para seguir crean-
do empleos en la región es necesaria 
la recuperación de la confianza, la in-
versión y la productividad. Y para ello 
debe resguardarse el respeto al Estado 
de derecho, a las instituciones y a la 
propiedad privada. Indicó que estos 
principios están vulnerados, y son la 
piedra de tope para que la región al-
cance todo su potencial: “En la CPC 
creemos que es necesaria la aplicación 
de medidas más drásticas y efectivas 
por parte de las autoridades. Y también 
hay que redefinir la compra de tierras 
de la Conadi, que a nuestro juicio no 
ha logrado su objetivo. Seguir creyendo 
que los atentados sólo afectan a otros, 
a los empresarios, a los propietarios, es 
no entender que esta situación afecta 
a todo Chile”.

El Intendente Regional, Andrés 
Jouannet, invitó a ser optimistas res-
pecto de la situación productiva regio-
nal. Enumeró un conjunto de inver-
siones públicas en educación, salud, 
conectividad, energía y vivienda, y 
señaló que se están haciendo fuertes 
inversiones privadas en materia agro-
alimentaria; en este marco y consi-
derando que el agua es un recurso 
fundamental, sostuvo que el acopio y 
tratamiento de ésta es un tema priori-
tario para el Gobierno. Joaunnet con-
cluyó su alocución valorando la llega-
da del “Amor de Chile” a Temuco, el 
pabellón chileno que participó en la 
Expo Milán: “Estas son las buenas no-
ticias, porque nos pasan cosas buenas: 
nuestro crecimiento fue del cuatro por 
ciento en el último trimestre, y nuestro 
producto interno bruto creció en un 
cuarenta por ciento, por ejemplo”.

Cerró el panel Alejandro Micco, 
Subsecretario de Hacienda, quien 
planteó la pregunta: ¿Cómo salimos de 
la ralentización de la economía gene-
rada por el bajo precio de los commodi-
ties? En otras palabras, ¿cómo supera-
mos el bajo crecimiento? Su respuesta 
tuvo dos ejes: por un lado, mejorando 
la capacidad productiva del país; y, por 
otro, tomando ventaja de las nuevas 
condiciones de nuestra economía. En 
relación a lo segundo, destacó el papel 
que está jugando el Hub Digital en Te-
muco: “Éste puede ser un nuevo eje, 
como lo fue en el pasado el cobre, la 
agricultura o los salmones. Los servi-
cios pueden jugar un rol importante. 
Es una industria limpia, en donde lo 

importante es el capital humano más 
que el capital físico. Asimismo, es una 
industria que está muy relacionada 
con el esfuerzo que estamos haciendo 
como Estado de mejorar la educación”, 
subrayó.

EL DESAFÍO DE LA PRODUCTIVIDAD

A partir de la definición de produc-
tividad, Joseph Ramos, Presidente de 
la Comisión Nacional de Productivi-
dad, desarrolló el concepto de “catch 
up”, que describió como la “posibilidad 
de copiar, inteligentemente, la expe-
riencia internacional”. Haciendo una 
evaluación del desarrollo de las gran-
des economías desde la Revolución 
Industrial, destacó que los países que 
se incorporaron tarde al desarrollo, 
crecieron vertiginosamente. La razón: 
copiaron las experiencias previas, en 
particular las tecnologías. Agregó que 
este recurso permitió el llamado mila-

gro chileno. Por lo mismo, sostuvo que 
la innovación en Chile no sólo debe 
ser la “sexy” Investigación y Desarro-
llo (I+D), sino que debe entenderse 
como hacer algo que antes no se hacía, 
pero que es similar a cómo se realiza 
fuera del país. Dio ejemplos: “el riego 
por goteo es un invento israelí que ha 
transformado la agricultura del secano 
del país. La tarjeta de crédito: un joven 
estudiante de Harvard vuelve a Chile 
y se da cuenta de cómo todo el mun-
do en Boston tiene tarjeta de crédito y 
nadie la tiene en Chile. Sebastián Pi-
ñera no inventó la tarjeta de crédito, 
pero tuvo la sagacidad de traerla al país 
y así consiguió sus primeros cincuenta 
millones de dólares”.

Eduardo Bitrán, Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo sostuvo que el go-
bierno ha planteado una Estrategia 
de Transformación Productiva, en el 
entendido que hacer más de lo mismo 
sólo nos conducirá al estancamiento 

Alberto SalasJosé Torga

Alejandro MiccoAndrés Jouannet
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económico. Por lo tanto, señaló que 
tenemos que pasar de una visión sim-
plista del rol del Estado -en que sólo se 
corrigen algunas fallas del mercado-, a 
un enfoque mucho más integral, más 
sistémico, que genere capital social y 
una visión compartida de país. “He-
mos hablado -subrayó- de un enfoque 
de quíntuple hélice, en el que además 
de la universidad, empresa y Estado, se 
incorpore también a la sociedad civil 
y a los trabajadores, como actores cla-
ve del proceso de innovación. En este 
sentido, estamos copiando a los euro-
peos, buscando una economía más di-
versificada y sofisticada”.

Juan Carlos Eichholz relacionó cul-
tura y productividad, describió varias 
dimensiones culturales que caracteri-
zan la productividad en Chile. Analizó 
la matriz productiva clásica, la cultura 
en la era del conocimiento y la cultu-

ra política actual. Donde peor estamos 
situados, según su parecer, es en esta 
última dimensión. Y por ello es tan re-
levante el tema de productividad. Indi-
có: “si bien ésta no es la causa del pro-
blema -éste es mucho más profundo y 
tiene que ver no sólo con la política, 
sino también con la sociedad-, la pro-
ductividad es un vehículo potente para 
poder avanzar hacia algo distinto; por-
que la productividad beneficia a todos; 
es algo concreto sobre lo que podemos 
conversar y buscar colaboración; y, por 
sobre todo, porque la productividad en 
este mundo del Siglo XXI tiene su cen-
tro en las personas”.

¿CÓMO SALIMOS?

El tercer panel abordó el eje central 
del evento: ¿Cómo salimos? Eduardo 
Engel, Presidente del Centro de Pen-
samiento Espacio Público, presentó 

los avances del Consejo Asesor Presi-
dencial Contra Conflictos de Interés, 
Tráfico de Influencias y Corrupción. 
En su exposición destacó que en Chile 
no hay un deterioro grave en materia 
de corrupción. Lo que hay es el desve-
lamiento de casos que han conmovido 
a la opinión pública y que han acti-
vado una respuesta institucional. En 
efecto, como indicó el académico, “lo 
que distingue a un país de otro no es la 
cantidad de escándalos, sino cómo re-
accionan frente a esos escándalos (…), 
y en este sentido Chile ha reaccionado, 
y hay que valorar todo lo que se está 
haciendo”.

Fernando Atria, Abogado Consti-
tucionalista, luego de un amplio de-
sarrollo argumental, expresó que el 
problema radica en la estructuración 
del poder político, es decir, en el dise-
ño institucional vigente, que tiende a 
la neutralización de la política. En sus 
palabras: “la neutralización consiste 
en que no se puede legislar cuando 
legislar afecta el poder de alguien que 
tiene poder”. Desde la perspectiva del 
ciudadano, entonces, esto se interpreta 
como un abuso, ya que todos los inten-
tos por beneficiar a la comunidad, a la 
ciudadanía, son infructuosos y termi-
nan favoreciendo a quienes ostentan el 
poder, lo que acarrea serios problemas 
de legitimidad y representación. Por 
consiguiente es necesaria una nueva 
Carta Magna, como parte indispen-
sable de la solución del problema y 
agregó que aquellos que defienden la 
institucionalidad y el modelo económi-
co vigentes debieran, de igual forma, 
estar de acuerdo con el cambio consti-
tucional porque, a la postre, es benefi-
cioso para todos.

Cerró el panel Ramiro Mendoza, 
quien realizó una lectura de la corrup-
ción en Chile en perspectiva compara-
da. De entre las claves para revertirla, 
el ex Contralor destacó la necesidad 
de innovar en materia de leyes, en el 
sentido que no basta con crear nueva 
normativa, sino que es necesario tra-
bajar desde la existente, incorporando 
elementos de innovación. Asimismo, 
subrayó que la transparencia y el con-
trol son condiciones necesarias en un 
contexto político en el que se modifi-
caron las reglas de gobernanza. Y estas 
nuevas necesidades, a su juicio, exi-
gen del Estado precisión a la hora de 
implementar los cambios. Al respecto 
señaló: “nosotros dijimos vamos a te-
ner transparencia, y de ahí salió la Ley 
20.285, hace ya ocho años atrás. Fan-

Eduardo BitránJoseph Ramos

Juan Carlos Eichholz Ramiro Mendoza

:: INICIATIVAS ::
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tástico. Pero no le dimos presupuesto 
al Consejo para la Transparencia. Lo 
mismo respecto de la Ley de Lobby 
-que estaba orientada a mejorar la ca-
lidad de la democracia-, ya que no le 
dimos recursos a los servicios públicos 
para implementarla. Es decir, calidad 
de la democracia a costo cero (…) No 
podemos tener una democracia dos 
punto cero, con el mismo costo de una 
cero punto cero”.

En esta misma dirección, el acadé-
mico dibujó una crítica que se ganó la 
aprobación de los asistentes. Respecto 
de la rendición de cuentas, cuestionó 
el actual formato, señalando que no 
hay una patrimonialización de la ges-
tión pública en Chile. Es decir, no hay 
datos duros sobre cómo lo están ha-
ciendo las autoridades; hay sólo regis-
tro de las cosas buenas que se hacen en 
la gestión, pero en ningún caso de las 
cosas malas: “uno no sabe cómo lo está 
haciendo el Intendente con las platas, 
lo mismo con los alcaldes, porque sólo 
cuentan buenas noticias. O sea, RDC, 
rendición de cuentas, bien puede ser 
sustituida por relato de cuentos”.

INICIATIVAS DE VANGUARDIA

Este panel lo abrió Sebastián Sali-
nas, Autor de Balloon Chile, con la in-
terrogante: ¿Cuál es el arma más pode-
rosa del mundo? Y luego de comentar 
una serie de datos, concluyó que era 
la indiferencia. La indiferencia de las 
personas respecto del dolor humano, 
de la pobreza, de la falta de oportuni-
dades. A partir de esta constatación, 
sostuvo que el germen de Ballon se 
orientó a visibilizar las carencias de 
ciertas comunidades, y a buscar solu-
ciones desde el mercado, agregando 
que la iniciativa hace que: “jóvenes de 
distintas partes del mundo viajen a un 
destino, aprendan sobre innovación y 
emprendimiento, y luego traspasen 
estas herramientas a una comunidad 
específica; con el veinte por ciento de 
lo que nos pagan, se arma un pozo co-
mún; y eso, en la última semana del 
programa, se invierte en los mejores 
proyectos de la comunidad”.

Luego, Chantal Signorio presentó 
Puerto de Ideas, festivales culturales 
que se desarrollan en Valparaíso y An-
tofagasta, donde académicos y artistas 
presentan diversos temas a la comuni-
dad en clave divulgativa. “Lo que noso-
tros hacemos es una fiesta, una fiesta 
en torno a la palabra –dijo- ponemos a 

las conferencias, a escuchar las perso-
nas, asociado al placer”. Desde el pun-
to de vista económico, la fundadora 
de la iniciativa sostiene que tienen un 
impacto en las comunas, entendiendo 
que, por lo general, un turista gasta al-
rededor de cien dólares en un día de vi-
sita. Asimismo, desde el punto de vista 
urbano, las experiencias de Puerto de 
Ideas han tenido también repercusión 
en valorar los espacios patrimoniales, 
entre otros.

Mauricio Ríos, Gerente General de 
Everis, expuso sobre el Hub Digital de 
Temuco. Destacó que el salto producti-
vo se produjo por la alianza público pri-
vada y por la filosofía que había detrás 
de este emprendimiento: “nosotros 
creíamos que tenía sentido la deslo-
calización, la creación de innovación, 
la creación de software en Chile, pero 
en particular en un formato descen-
tralizado. Fuimos pioneros. Muchos se 
fueron a Valparaíso, pero nosotros pen-
sábamos que teníamos una tremenda 
oportunidad en el sur. Y no nos equivo-
camos”. También recalcó que aunque 
les va económicamente bien, el mayor 
impacto lo observan en la comunidad, 
especialmente porque rompen para-
digmas: “No sé si el día de mañana 
tendremos un Temuco Valley. Soy opti-
mista y creo que aquí hay mucha mate-
ria prima para realizarlo”, dijo.

Finalmente, Kenneth Gent, So-
cio Cofundador de Momento Cero y 
Fundación Entrepreneur expuso sobre 
los pilares que sustentan ambas ini-
ciativas. Por definición, sostuvo que 
solucionan temáticas complejas e im-
portantes de forma simple y entreteni-
da. Por ejemplo, acerca del problema 

cultural del emprendimiento, detec-
taron que había “culpables tapados” y 
desarrollaron alternativas. Para demos-
trarlo, recurrió a la ejemplificación: 
Monopoly es un juego universal cuyo 
objetivo es quebrar al otro. El proble-
ma, dijo, “es que cuando uno se educa 
en edades tempranas, cuando estás 
definiendo identidad, valores, y formas 
de vivir bajo un paradigma cuyo patrón 
de éxito es únicamente quebrar al otro, 
sacarlo del juego, para quedarte con 
todo, y que eso sea súper entretenido, 
cómo podríamos después esperar que 
de adultos alguien colabore. Lo que va-
mos a hacer es reproducir el conjunto 
de experiencias formativas y educa-
tivas que hemos tenido. Nosotros, en 
cambio, generamos juegos distintos. La 
Aventura de Emprender es una de esas 
innovaciones precisamente para que, a 
través del aprender jugando, se modifi-
quen ese tipo de patrones”.

:: INICIATIVAS ::

Kenneth Gent

Mauricio Ríos
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EcoAbet: 

Turismo ambiental 
y gastronomía gourmet
Emplazado en el corazón de la Araucanía Andina, se encuentra un emprendimiento familiar que 
encanta por mezclar la naturaleza y una cocina que fusiona productos de distintos países con 
ingredientes propios de la región.

coAbet”, ubicado especí-
ficamente en el sector La 
Victoria II, entre Vilcún y 
San Patricio, es un empren-
dimiento familiar que nació 

en el año 2009 luego de que sus pro-
pietarios, Angelita Villalobos y Álvaro 
Castañón, se trasladaran de Perú a 
Chile con el anhelo de vivir sus años 
de jubilación en La Araucanía. Según 
ellos, la energía y el espíritu joven que 
aún mantenían los motivó a planear, 
junto a su hijo Ignacio, una idea de ne-
gocio que terminaría siendo un proyec-
to de vida: la creación de un parador 
turístico y una charcutería dentro de 

su parcela “El Sosiego”, en la que pu-
dieran volcar tanto su experiencia en 
temas ambientales como su pasión por 
la cocina.

Hoy esta iniciativa, que ofrece expe-
riencias turísticas y gastronómicas, ha 
logrado cautivar tanto a turistas loca-
les como extranjeros (específicamente 
canadienses y holandeses), quienes 
llegan para disfrutar de un momento 
de relajo y placer, ya sea hospedándo-
se en la casona del parador turístico o 
disfrutando de los productos gourmet 
que han sido reconocidos por su fu-
sión de sabores, mezclando elementos 

y aromas propios de nuestra región en 
productos de corte internacional. 

Ejemplo de ello es la “Coppa de 
La Araucanía”, inspirada en la coppa 
italiana, una deliciosa cecina cruda 
curada con merkén (a diferencia de la 
italiana que se hace con pimienta) y 
ahumada con hojuelas de especies na-
tivas, que se asemeja a una especie de 
jamón crudo pero que se deja reposar 
mínimo dos meses. “La hemos llevado 
a Holanda y el resultado ha sido sor-
prendente”, comenta Álvaro Castañón, 
quien agrega que su charcutería tiene 
capacidad para producir hasta sesenta 

E
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kilos. También destacan los chorici-
llos con frutos secos de la región; las 
confituras con jengibre y cardamomo; 
y el Chutney, tipo de “salsa” o pasta 
originaria de India para acompañar o 
condimentar carnes, que en vez de ha-
cerse con mangos, acá se elabora con 
durazno y merkén. 

Una de las particularidades de este 
emprendimiento es que en la parcela 
se cultivan orgánicamente varios de 
sus ingredientes, como los tomates 
amarillos y aguaymanto (phisallys pe-
ruviana), principales insumos de sus 
confituras. En cuanto a la carne, se 
abastecen de las piezas de cerdo de un 
frigorífico especializado de Talca, “ya 
que buscamos no sólo cumplir con un 
alto estándar sanitario, sino también 
trazabilidad, con el objetivo de comen-
zar a exportar en un futuro próximo”, 
señala Castañón, quien es Ingeniero 
especializado en Ciencias Ambientales.

VINCULADOS CON LA REGIÓN

Si bien EcoAbet se ha destacado 
principalmente por sus productos gas-
tronómicos -que también ofrecen como 
servicio de catering a domicilio o en su 
parcela- es imposible desvincularlo de 
otro de sus principales atractivos: El 
Parador Turístico “El Sosiego”, lugar en 
donde los turistas pueden disfrutar de 
toda la belleza de la Araucanía Andina.

“...buscamos no sólo cumplir 
con un alto estándar sanitario, 

sino también trazabilidad, 
con el objetivo de comenzar 

a exportar en un futuro 
próximo”, Álvaro Castañón, 

Propietario EcoAbet.

:: EMPRENDIMIENTO ::

Específicamente, este parador tu-
rístico consiste en un pequeño y aco-
gedor hotel de cuatro habitaciones con 
baño privado, en el que se ofrece Bed 
& Breakfast con la posibilidad de am-
pliar a otras comidas, en su mayoría 
platos relacionados a la gastronomía 
peruana. Al mismo tiempo, el turista 
puede tomar algunos tours, por ejem-
plo al Geo Parque Kutralcura, espacio 
natural que cuenta con tres volcanes 
(Lonquimay, Llaima y Villarrica) o el 
Parque Nacional Conguillio. “Nuestra 
oferta se basa en visitas guiadas en el 
parque, observación de aves, rutas de 
caminatas, espacios de picnic o cam-
pamento rústico, cabañas turísticas en 
medio del bosque, canchas de ski con 
alojamiento, cabalgatas, rutas para bi-
cicleta, entre otras alternativas vincu-
ladas”, detalla el emprendedor.

EcoAbet, además, ha aportado al 
desarrollo económico de vecinos a 
su alrededor, ya que han logrado or-

ganizar a un grupo de mujeres de la 
zona para que cultiven vegetales que 
ellos necesitan. “Además contratamos 
por día y horas a algunas personas de 
Vilcún para tareas específicas, como 
mantenimiento del invernadero y su 
cosecha, lavado y selección de fruta, o 
acarreo de materiales”, agrega.

Hoy la familia tiene como objeti-
vo inmediato maximizar el uso de las 
instalaciones que han construido, pero 
sobre todo lograr conseguir la certifi-
cación HACCP (que tiene por fin de-
mostrar que la higiene y la seguridad 
alimentaria son una prioridad) y de 
ese modo exportar sus productos fuera 
del país, ya que cuentan con demanda 
desde Holanda, Canadá y Perú. Mer-
cado que se sumaría al que ya tienen 
en tiendas especializadas en Temuco, 
Concepción y Santiago, además de los 
clientes que compran a través de su 
página web (www.ecoabet.com), donde 
despachan a todo Chile.

“Tenemos un largo camino por 
recorrer, pero de eso se trata la vida, 
de tener muchos planes y cosas inte-
resantes por hacer. Eso sí, no tenemos 
la intención de crecer más allá de lo ar-
tesanal, porque para nosotros este em-
prendimiento constituye una oportuni-
dad de proyectar nuestra tercera edad, 
y tal vez, en el futuro, nuestros hijos 
expandan a más cuando nosotros no 
estemos”, finaliza Álvaro Castañón. 

 Parador Turístico “El Sosiego”.
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Learning & Fun: 

Innovando en la manera 
de enseñar inglés
Gracias a la experiencia que tuvieron con su academia de inglés, los emprendedores Paulina 
Gacitúa y Jaime Sandoval decidieron crear juegos y actividades lúdicas para fomentar el 
aprendizaje del idioma. De este modo nace MiniCity, juego inspirado en Monopoly, que hoy se 
encuentra en distintas librerías del país y en países como México, Guatemala y Argentina.

L earning & Fun nació el año 
2010 (en ese entonces “Hi 
Five”) como una academia 
de inglés para niños que 
buscaba desarrollar habili-

dades comunicativas en los estudiantes 
dejando de lado los textos de estudio y 
los cuadernos, a través de metodologías, 
actividades y dinámicas innovadoras 
para la enseñanza del idioma, actual-
mente indispensable en casi todas las 
profesiones. 

Hoy, seis años después, los empren-
dedores Paulina Gacitúa, Profesora de 
Inglés, y Jaime Sandoval, Ingeniero Ci-

vil, han comenzado a dedicarse exclu-
sivamente a la producción y venta de 
juegos didácticos para el aprendizaje 
del inglés (la academia dejó de funcio-
nar en 2014). Uno de ellos es MiniCi-
ty, inspirado en el conocido Monopoly 
(que ya usaban en la academia en su 
versión en español para algún tipo de 
enseñanza), que tiene como objetivo 
que los jugadores hablen inglés duran-
te el juego, y lo hagan de una manera 
más natural y entretenida.

“En un principio, creamos una ver-
sión prototipo muy simple, con cartuli-
nas y recortes de google. Luego, fuimos 

testeando el juego junto a los niños de 
la academia, quienes colaboraron en 
puntos claves del juego, tanto en la me-
cánica, como en los personajes y luga-
res de esta ‘mini ciudad’, y fuimos me-
jorando el prototipo. Lo probamos en 
muchos establecimientos con alumnos 
con diferentes niveles de inglés, y la 
motivación e interés por pasarlo bien 
hablando inglés fue transversal en to-
dos los grupos de testeo”, comenta 
Paulina Gacitúa.

El juego tiene ciertos elementos 
importantes como la incorporación 
de una estrategia de “roles”, para que 
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los jugadores tengan una misión im-
portante, o multas cada vez que un 
niño hable en español durante el jue-
go. Además, MiniCity ofrece un apoyo 
interactivo disponible en su sitio web 
(www.minicity.cl) que le permite al 
jugador ingresar desde su dispositivo 
móvil o tablet y disfrutar del producto 
digitalizado completamente, con au-
dios de cada uno de los elementos del 
tablero para que puedan escucharlo y 
pronunciar correctamente.

ÉXITO EN VENTAS

Learning & Fun comenzó con un 
capital de un millón y medio de pesos 
para el desarrollo y comercialización 
de las primeras doscientas unidades 
de MiniCity, adjudicándose luego un 
Capital Semilla de Corfo de veinte 
millones de pesos. “Gracias a eso pu-
dimos diseñar la segunda versión del 
juego MiniCity y mandarlo a fabricar a 
China, logrando un producto de muy 
buen nivel y calidad, ya que pudimos 
trabajar con una empresa cuya espe-
cialidad es fabricar juegos de mesa”, 
agrega Gacitúa.

Hoy el juego se encuentra en di-
versos colegios a lo largo del país y se 
puede comprar en su sitio web o en li-
brerías como Antártica o Books & Bits 
de diferentes ciudades. Incluso se han 
vendido algunas unidades en México, 
Argentina y Guatemala y ya vendieron 
la licencia del juego a la empresa china 
que lo fabrica (HCH Gameland), espe-
rando que los niños de China también 
aprendan inglés y de paso la empresa 
obtenga un porcentaje por concepto de 
royalty. 

La emprendedora, quien además 
trabaja con un equipo de cuatro profe-
soras de inglés (quienes se han ido su-
mando al proyecto y han apoyado tanto 
en diseño como en ventas), cuenta que 
actualmente también están trabajando 

en otros cinco juegos de mesa en inglés 
-que buscarán desarrollar habilidades 
cognitivas a través de temáticas de ani-
males, ciencias, cultura y gramática- y 
en un videojuego en 3D que será lan-
zado pronto.

“Estos juegos han sido creados por 
profesores chilenos, con conocimiento 
profundo de las necesidades lúdico pe-
dagógicas de los niños, a diferencia de 
importar productos que tengan poca 
conexión con las características de los 
niños, y están directamente relacio-
nados a los planes y programas que el 
Mineduc propone para el aprendizaje 
del inglés en las escuelas y colegios de 
Chile”, destaca Gacitúa.

Por otro lado, están trabajando en 
ser parte del catálogo de las bibliote-
cas CRA en las escuelas públicas de 
Chile. “Hay que aprovechar el hecho 
de que los niños se motivan con cual-
quier cosa que signifique pasarlo bien. 
Siempre digo que el problema del mal 
inglés en Chile podría estar en que se 
propone mucho contenido curricular, 
es muy grande la meta y hay poca opor-
tunidad para crear experiencias donde 
realmente se pueda comunicar, hablar 
e interactuar. Debemos profundizar en 
las habilidades orales, entrenar des-
trezas, incluir juegos. Yo apuesto por 
menos contenido pero más calidad”, 
concluye la docente.

“Estos juegos han sido 
creados por profesores 

chilenos, con conocimiento 
profundo de las necesidades 

lúdico pedagógicas de los 
niños”, Paulina Gacitúa, 

Emprendedora y Profesora 
de Inglés.

Paulina Gacitúa
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Encuentros
Corparaucanía

En 2016, se consolidaron los Encuentros Corparaucanía y la reflexión continua sobre asuntos estratégicos para el desarro-
llo regional. Fueron ocho eventos organizados en desayunos, foros, mesas redondas y encuentros a los que asistieron más de 
dos mil cien personas, y que contaron con la participación de expositores de renombre nacional y regional.

José Miguel García, Iván Cerda, Alberto Mayol y Henri Jaspard. José Luis Velasco, Cristián Larroulet y Andrés  Casanueva.

Diego Benavente, Óscar Guillermo Garretón, Alberto Mayol, José Torga, Alejandro Micco, Cristián Larroulet y Lorenzo Dubois. 

Alejandra Leal, Óscar Guillermo Garretón, Manuel Riesco, 
Andreas Schick y Diego Benavente. Diego Benavente, Benjamín Vogel, Eduardo Zerené y Jorge Pacheco.
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José Torga, Mary Anne Müller y Javier Estay. Miguel Mellado, Marco Terán, José Torga y Werner Baier.

Diego Benavente, Cristian Lincovil, Mary Anne Müller, Víctor Reyes, Marcelo Segura, Jorge Pacheco, Mauricio Rivas y José Torga.

Fernando Alvear, Ramiro Mendoza, Eduardo Engel, Diego Benavente y 
Kenneth Gent.

Daniel Schmidt, Nicolás Schiapacasse, Eduardo Araneda y 
Werner Baier.
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Manuel Fernández, Eduardo Engel, Fernando Atria, Ramiro Mendoza y  
Modesto Huenchunao.

Sebastián Salinas, Mauricio Ríos, 
Cristian Salas y Jaime Villarroel.

Juan Carlos Eichholz, Marcelo Soto, Joseph Ramos y  
Jorge Retamal. Mario Marcel, José Torga y Carolina Besa.

Ramón Navarrete, Sebastián Salinas, Chantal Signorio, Mauricio Ríos, Kenneth Gent y Patricio Villegas.

José Antonio Galilea, Lorena del Canto, Joaquín Tuma y Mauricio del Canto.
Diego Benavente, Pepe Auth, José Antonio Galilea, 

Mauricio Rivas y Modesto Huenchunao.
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Autoridades, expositores, invitados, auspiciadores, directores de Corparaucanía y organizadores de Enela, ¿Cómo Salimos?

Alejandro Farías, Alfonso Barraza, Sergio Motles y Cristian Vargas. Wenceslao Unanue, Patricio Millar, José Torga, Sergio Motles y Felipe Bozzo.

Robinson López, Miguel Mellado, Mauricio Rivas, Francisco Huenchumilla, Marcelo García y Pedro Millapán.
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FesTUC 2016: 
El hito musical juvenil 
de Temuco

omo ya es tradicional, Te-
muco UniverCiudad rea-
lizó su conocido FesTUC 
+Música +Experiencias 
+UniverCiudad, versión 

2016. Los invitados fueron Pascuala 
Ilabaca y el grupo Ases Falsos, que mo-
tivaron a los estudiantes de las casas de 
estudios a llenar el Teatro Municipal de 
Temuco. También fueron protagonistas 
los talentos regionales que cada uni-
versidad eligió como su representante, 
cantantes y bandas que interpretaron 
temas de su autoría. 

“Creo que hacer universidad es 
también hacer cultura, y como Ruta 
Sur estamos muy contentos de haber 
participado. Es una plataforma grande 
y buena para los artistas locales. Ha-
ber estado en ese escenario grande nos 
pone felices y también grabar después 
en los estudios de Santo Tomás, por-
que al tener equipos y gente profesio-
nales nos hace sentir también profe-
sionales como artistas”, dice Esteban 
Sáez, representante de la Universidad 
de La Frontera. 

Bastián Schiattino, de INACAP, sos-
tuvo que “son este tipo de instancias, 
que promueven el desarrollo de talen-
tos o habilidades, las que impactan de 
manera profunda nuestra formación, 
no sólo como estudiantes sino como 
personas. Eventos como éstos son ne-
cesarios para fortalecer la cohesión de 
la comunidad y estimular la partici-
pación local. Yo pude conocer gente, 
crear vínculos e impregnarme con la 
energía de otros creadores de música 
de la región, por lo que es un círculo 
virtuoso por donde se le mire”.

“Me había presentado antes en el 
Teatro pero siempre en coros, nunca 
sola, ni menos con una canción de au-
toría personal, y el permitir eso es lo 
que más destaco de esta versión del 
FesTUC. Agradezco el escenario y el 
espacio, y pienso que deberían crear-
se más oportunidades para que los 

talentos locales muestren su arte. Fue 
un placer representar a la Universidad 
Autónoma de Chile, que me felicitó y 
me mostró su apoyo, sobre todo mi pro-
fesor de música y actual director del 
Coro de la universidad, Félix Cárcamo, 
quien además me acompañó en el pia-
no ese día”, dice Jovana Leal.

“Este espacio es importante para el 
desarrollo artístico de la ciudad, pero 
también para su posicionamiento en 
ámbitos culturales en el país. Ir en re-
presentación de la UC Temuco fue un 
impulso para mostrar lo que muchos 
no se atreven a enseñar fuera de un 
grupo de amigos. Creo, también, que 
el FesTUC es una buena instancia que 
ayuda a romper la idea de que Temu-
co, siendo capital universitaria, aún no 
está al nivel de ciudades como Con-
cepción o Valdivia, agregando el plus, 
esta vez, de promover el desarrollo lo-
cal”, aporta Daniel Jaramillo.

Para Renato Manosalva -flautista y 
guitarrista de la banda Ulkan Newen 
de la Universidad Santo Tomás- el 
evento es algo beneficioso tanto para 
la ciudad como para las mismas uni-
versidades, al empaparse de cultura, 
pero también para ellos, ya que “pudi-
mos llegar a un público más amplio, en 
un buen escenario, y compartimos con 
artistas locales y también de renombre 
nacional, así que esperamos que se 
siga haciendo año a año con el profe-
sionalismo de hasta ahora”, señala.

Finalmente, Felipe Espinoza, voca-
lista y guitarrista de la banda Ciruelas 
con Leche que participó en representa-
ción de la Universidad Mayor, expresó: 
“Fue una experiencia única. El evento 
contó con una muy buena producción 
y calidad en el sonido, además fue una 
gran oportunidad para ser escuchados 
por una gran cantidad de personas y 
para que se nos abran más puertas en 
la escena musical regional. De hecho, 
después de eso mucha gente comen-
zó a seguirnos en las redes sociales”, 
concluyó.

C
Bastián Schiattino

Ciruelas con Leche

Jovana Leal

Ulkan Newen

Esteban Sáez

Daniel Jaramillo
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:: MISCELÁNEOS ::

CPC visitó Corparaucanía
En el marco de su visita de dos días a 

la región, para tratar asuntos rela-
cionados con la violencia que se vive 

en sectores de La Araucanía, una 
delegación de la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC), se 

reunió con el Presidente de Corpa-
raucanía, José Torga, y directivos de la 
entidad, el 31 de marzo de 2016. Los 

representantes del máximo gremio 
empresarial del país que se dieron cita 
en las oficinas de la Corporación fue-
ron el Presidente de la CPC, Alberto 

Salas; el líder de la Cámara Nacional 
de Comercio, Ricardo Mewes; el 

Presidente de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, Patricio Crespo; y el 

Vicepresidente de la Sofofa, José Juan 
Llungay, entre otros dirigentes. 

Taller “Protocolo Araucanía”
Con el objetivo de buscar mayor desarrollo 
de valor y oportunidades para todos, el 31 
de marzo de 2016, Corparaucanía realizó un 
taller para consensuar el “Protocolo Arauca-
nía” que permita declarar valores compartidos 
sobre las características que deberían tener los 
emprendimientos e iniciativas de inversión en 
la región. Participaron cerca de cincuenta au-
toridades y actores regionales, entre ellos el ex 
Intendente Andrés Jouannet, en una actividad 
que fue parte de una serie de instancias de diá-
logo y reflexión para generar un acuerdo entre 
las empresas, el gobierno y diversos represen-
tantes de la sociedad.

Ministro de Hacienda se reunió con directivos de Corparaucanía
Declarando que es insustituible el rol 
del sector privado en la búsqueda de 

nuevas inversiones e industrias, el 
ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
visitó Corparaucanía el 5 de febrero de 

2016. En la ocasión, el Presidente de 
Corparaucanía, José Torga, señaló a la 
autoridad de gobierno: “Cuando usted 
viene a la región, da una señal impor-

tante, porque el sentirse escuchados 
tiene varios efectos positivos. Y es fun-

damental generar un ambiente positivo 
para atraer negocios y oportunidades a 

la región, desde el discurso, lo que es 
responsabilidad de todos los actores”. 

Participaron también Modesto 
Huenchunao, Vicepresidente de 

Corparaucanía; Eduardo Vicencio, 
Secretario de Corparaucanía; Lorenzo 

Dubois, Presidente de la Fundación 
Aitue; y Jorge Argandoña, Director.
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