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:: EDITORIAL ::

Protocolo Regional
La Región de La Araucanía se distin-

gue del resto de las regiones porque en ella 
están exacerbados los conflictos sociales. 
No es una condición fundamentalmen-
te distinta a la del resto del país, pero en 
nuestra región las diferencias son percibi-
das como más profundas.

En este espacio parece válido pre-
guntarnos si podemos avanzar como re-
gión. La respuesta a esta pregunta, en lo 
personal, creo que debe resolverse desde 
nuestras experiencias y nuestras respon-
sabilidades. 

Pero fuera del espacio personal, en 
Corparaucanía, donde declaramos como 
parte de nuestra responsabilidad el de-
sarrollo productivo regional, la pregunta 
pertinente y definitiva parece ser ¿cómo 
ayudo al desarrollo productivo de nuestra 
región? Pregunta que lleva implícito nues-
tro principal interés y la esperanza de un 
mejor futuro.

Si bien esta esperanza de un mejor 
futuro es una intención compartida por 
todos quienes habitamos La Araucanía, el 
que no tengamos una visión común nos 
separa.

En lo referente al desarrollo económi-
co, la distribución de las oportunidades ha 
generado un conflicto, el que a su vez ha 
provocado una disminución de la riqueza 
de nuestra zona, y por lo tanto, menos 
oportunidades para todos. Esta parado-
ja ha llevado a Corparaucanía a recordar 
que parte de la solución del problema es 
justamente concentrarnos en el desarrollo 
de valor y más oportunidades para todos. 
Una receta que requiere disciplina para 
posponer posiciones personales y enfo-
carnos -como corporación de desarrollo 
productivo- en el fomento de esta produc-
tividad desde la participación, como una 
llave para destrabar conflictos.

En este sentido Corparaucanía ha co-
menzado a trabajar una idea muy senci-
lla: se debe instalar en nuestra región un 
acuerdo entre las empresas, el Gobierno y 
los actores sociales para facilitar los em-
prendimientos regionales. Este acuerdo 

debe ser un conjunto de reglas que debe-
mos establecer con el consenso de los re-
presentantes de cada grupo y que debe ser 
nuestra declaración de cómo queremos 
que sean nuestros emprendimientos.

Ya trabajamos en ello. Estamos desa-
rrollando un documento que hemos lla-
mado “Protocolo Regional” y que servirá 
de base para iniciar el diálogo.

Estamos seguros que este trabajo nos 
permitirá, por un lado, reconocer las legí-
timas posiciones de los diversos actores de 
nuestra sociedad regional, y también exa-
minar los espacios de intereses comunes, 
que parecemos haber olvidado. Son justa-
mente estos espacios comunes los que en 
cada discusión o en cada negociación, pese 
a las diferencias, nos permitirán acercar 
posiciones y llegar a acuerdos.

Trabajaremos arduamente en esta 
propuesta, porque además creemos que 
el proceso de provocar acuerdos permitirá 
desarrollar confianzas, generar liderazgo y 
representatividad, y establecer tratos jus-
tos entre las partes.

En esta línea, esta revista recoge algu-
nas ideas y emprendimientos que pensa-
mos son un ejemplo del camino a seguir 
para que el desarrollo productivo de nues-
tra región sea posible. Estos modelos nos 
muestran iniciativas actuales cuyas expe-
riencias pueden inducir a nuevas y mejo-
res iniciativas.

Entre los ejemplos, nos parece espe-
cialmente interesante el del Parque Eólico 
de Renaico, proyecto eléctrico de energía 
renovable de US $250 millones que se 
está construyendo en una comuna con 
un alcalde mapuche. Al leer el artículo re-
visarán la experiencia que, no exenta de 
dificultades, alcanzó un acuerdo en que 
las partes, desde sus propios intereses y 
necesidades, dieron un paso hacia el de-
sarrollo. 

Este es el objetivo que nos convoca. 
Los invitamos a sumarse.

José Torga, 
Presidente Corparaucanía
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:: TEMAS ::

Nuevos Socios 
de Corparaucanía
Constructora García, Energía Hueñivales y Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel se 
integraron el 2015 a la corporación, que suma cuarenta y un socios activos en total, entre 
empresas, gremios, universidades, sindicatos y asociaciones indígenas.

orparaucanía lleva más de 
quince años aportando al 
desarrollo de La Araucanía 
y varias han sido las empre-
sas, instituciones y organis-

mos que han querido participar de esta 
articulación público privada. En 2015 
se sumaron tres socios: Constructora 
García, Energía Hueñivales y Centro 
de Formación Técnica Teodoro Wickel, 
y todos coinciden que una de sus prin-
cipales motivaciones para integrarse es 

C que ven en Corparaucanía la principal 
institución articuladora y forjadora de 
diálogo y encuentro en la región.

Constructora García es una em-
presa de José Miguel García que partió 
hace treinta y tres años, tras la crisis 
del 82 –cuenta el empresario- donde 
se sintió motivado a emprender de 
forma independiente en el mundo de 
la construcción. En estas tres décadas 
han levantado más de cincuenta mil 

casas, otorgando empleo a unas mil 
quinientas personas. Actualmente, 
luego de incursionar en varias regio-
nes de la zona sur de Chile, la empresa 
construye proyectos principalmente en 
la región del Bío Bío, vivienda social y 
en menor medida, viviendas para los 
sectores emergentes y medios.

Si bien José Miguel García es socio 
honorario de Corparaucanía hace va-
rios años, e incluso fue su Presidente 
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:: TEMAS ::

Los Ríos, y en La Araucanía está pla-
nificando una central de paso en la co-
muna de Curacautín. 

Su Gerente General, Pedro Claro 
-quien además se incorporó al Directo-
rio de Corparaucanía en 2015- cuenta 
que la empresa llegó hace poco más de 
dos años a la región motivada princi-
palmente por la oportunidad única que 
presenta La Araucanía: “Nos interesa 
articular proyectos y establecer mode-
los asociativos que puedan ser pione-
ros, congeniando empresa con socie-
dad, comunidades y entorno, y estar en 
La Araucanía es estar en primera línea 
en ese sentido”, enfatiza.

En efecto, el ingresar a Corparau-
canía nace de ese interés de la em-
presa de conocer el contexto de los 
lugares donde quieren trabajar. “So-
mos una empresa que entiende que 
los proyectos se deben adaptar a la 
realidad donde están, por lo tanto es 
muy importante para nosotros poder 
acercarnos a las organizaciones y sobre 
todo a las representativas del mundo 

regional, del mundo empresarial, para 
poder adaptar esos proyectos a los con-
textos particulares”, explica Claro.

Vale decir que Energía Hueñivales 
es la primera empresa energética en 
ser socia de Corparaucanía, por lo que 
desde la gerencia esperan poder intro-
ducir esta temática en la corporación 
y aportar a la generación de proyectos 
que contribuyan en este sentido. “En 
el caso particular de la energía hay un 
desafío grande de congeniar empresas, 
medio ambiente y comunidad. Hoy los 
proyectos tienen que entender el lugar 
donde se emplazan, y yo creo que Cor-
paraucanía tiene un gran rol en la re-
gión por lo que nos será muy importan-
te estar acá”, concluye el empresario.

FORTALECER LA EDUCACIÓN

Nacido el 2012, el Centro de For-
mación Técnica Teodoro Wickel tie-
ne su casa central en Temuco y una 
sede en Angol. Desde el 2013 es socio 
de Corpmalleco y en 2015 decidieron 
sumarse a Corparaucanía motivados 
principalmente por “la necesaria vin-
culación que la formación técnica 
debe tener con el sector empleador, 
para fortalecer la pertinencia y valora-
ción de nuestras carreras sin descono-
cer que la formación técnica de cali-
dad aporta al desarrollo tecnológico y 
a la competitividad de las empresas”, 
señala Marcelo Núñez, Director Ejecu-
tivo del CFT.

Este Centro de Formación Técni-
ca, que debe su nombre al destacado 

“Espero que Corparaucanía 
continúe ejerciendo su 

liderazgo para plantear los 
temas que son de interés 

regional”, José Miguel García, 
Propietario Constructora 

García.

cuando era representante de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción en la 
corporación, en 2015 quiso vincularse 
de esta forma. “Soy un convencido de 
que quienes nos sentimos muy favore-
cidos con la vida que nos tocó, debe-
mos devolver la mano desde la vereda 
en la que mejor podamos contribuir a 
solucionar los problemas de los demás, 
y muchas veces eso consiste en dar el 
empujoncito que se necesita para im-
pulsar una iniciativa o proyecto. Por 
eso hoy quise aportar incorporándome 
además como socio activo”, señala.

García, quien siempre ha sido uno 
de los empresarios más participativos 
de las iniciativas de Corparaucanía, 
siendo -por ejemplo- miembro del Di-
rectorio del Parque Industrial y Tecno-
lógico de La Araucanía y Presidente de 
la Fundación AraucaníAprende, cree 
que el trabajo de Corparaucanía debe 
seguir enfocándose en el desarrollo y 
calidad de vida de quienes viven en la 
región, y desea que sea valorada por 
todos los actores. “Debo decir que los 
distintos gobiernos no han sabido apro-
vechar el tremendo patrimonio que 
significa contar con esta organización 
en la región”, confiesa.

“Espero que Corparaucanía conti-
núe ejerciendo su liderazgo para plan-
tear los temas que son de interés re-
gional. Su capacidad de articulación se 
debe potenciar, para que en conjunto 
con los actores de gobierno, universi-
dades y sector productivo, llevemos a 
la región por la senda del desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de quienes la integran”, resalta.

CONOCER EL CONTEXTO  
REGIONAL

Energía Hueñivales, por su parte, 
es una filial de Energía Llaima, em-
presa dedicada a la comercialización 
y distribución de energías renovables, 
hidráulica y solar, con una clara políti-
ca de sustentabilidad “como elemento 
rector de todos sus colaboradores”. Hoy 
por hoy Energía Llaima tiene dos gran-
des proyectos funcionando en el país: 
Central Guayacán, una central de pa-
sada de 12 MW en el río Maipo, y Pam-
pa Elvira Solar, que provee a Codelco 
y es la planta de energía termo-solar 
más grande del mundo, ganando pre-
mios por su aporte a la sustentabilidad 
y al medio ambiente. Actualmente la 
empresa tiene otros proyectos en eva-
luación en las regiones del Bío Bío y 

José Miguel García
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:: TEMAS ::

fundador de la Universidad Técnica 
del Estado (ahora Universidad de La 
Frontera), posee once carreras, ade-
más de una amplia oferta de cursos y 
diplomados para profesionales y técni-
cos, y desde este año se acreditó por 
un período de dos años en las áreas de 
Gestión Institucional y Docencia de 
Pregrado, por lo que rápidamente se 
ha ido transformando en un referen-
te de la educación técnica en el sur de 
Chile. “Cada año postula a una carrera 
técnica un creciente número de traba-
jadores mayores de 24 años, que por lo 

“Somos una empresa 
que entiende que los 

proyectos se deben adaptar 
a la realidad donde están, 

por lo tanto es muy 
importante para nosotros 

poder acercarnos a las 
organizaciones y sobre todo 

a las representativas del 
mundo regional”, 

Pedro Claro, Gerente 
General Energía 

Hueñivales.

general busca desarrollar una vocación 
profesional más que un estudio acadé-
mico”, dice.

Es por eso que a su juicio la incor-
poración del CFT a Corparaucanía de-
biera permitir la generación de ideas 
y proyectos que brinden más oportu-
nidades a los jóvenes de la región en 
este sentido, “y a la vez refuercen el 
tejido productivo de la misma”, señala 
Nuñez. Lo que se condice con la visión 
de esta institución, que es “ser un re-
ferente en la formación de Técnicos 

de Nivel Superior, reconocidos por su 
calidad y estrecha vinculación con el 
sector productivo”.

El CFT ya ha participado de pro-
yectos en educación técnica en Corp-
malleco, por ejemplo, y esperan que 
con Corparaucanía se sigan abriendo 
posibilidades para que las personas 
puedan crecer y avanzar en la región, 
dado el rol protagónico que cumple en 
la articulación entre empresa y socie-
dad. 

“...Vinculación que la 
formación técnica debe tener 

con el sector empleador, 
para fortalecer la pertinencia 

y valoración de nuestras 
carreras sin desconocer 
que la formación técnica 

de calidad, aporta al 
desarrollo tecnológico y 
a la competitividad de las 

empresas”, Marcelo Núñez, 
Director Ejecutivo CFT 

Teodoro Wickel.

Pedro Claro 

Marcelo Núñez
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Jorge Errázuriz: 

Vivimos en la 
Casa de Vidrio
El actual socio de Celfin BTG Pactual comentó, con una lectura claramente liberal, sobre 
la política chilena, sobre la importancia de las redes sociales, el valor de la transparencia 
y los problemas generados por la desconfianza generalizada. 

:: ENTREVISTA ::
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e autodefine como un liberal 
de tomo y lomo. En Enela 
2015, literalmente, se robó 
la escena con una posición 
crítica respecto de los pactos 
de silencio que son mone-

da común en la política, en la Iglesia 
y en el empresariado. Con un amplio 
currículum en el ámbito empresarial, 
Errázuriz puede ser calificado como 
un claro ejemplo del self-made man, 
que de emprendedor pasó a situarse 
en las ligas importantes del mercado 
financiero latinoamericano.

La desconfianza ha sido el 
tema este año. Hacia los po-
líticos, el empresariado, al 
sistema en general. ¿Qué opi-
nión le merece este escenario 
de sospecha que vive el país?

Efectivamente Chile está vivien-
do un momento bien particular, que 
podría calificar de paradójico, por-
que después de un período largo de 
paz social y de crecimiento, nadie se 
hubiese imaginado, ni siquiera en 
el mayor de los desvaríos, la situa-
ción que está pasando hoy en el país. 

No hay confianza en la Iglesia, por 
todos los problemas de pedofilia y los 
escándalos de diversa índole. No hay 
confianza en los políticos de ningún 
sector. Hay desconfianza hacia los 
empresarios por casos de abusos, co-
lusiones, financiamiento de la política 
y cohecho. Tampoco hay confianza 
entre los ciudadanos, y eso es grave, 
porque de este modo surge un factor 
que es nuevo para nosotros: surge el 
miedo. El miedo a qué le puede pasar 
a tu hijo si sale en la noche; el miedo a 
que puedan robar en la casa; el miedo 
a que te asalten; en fin, la delincuencia 
produce incertidumbre y miedo. En-
tonces ya no hay confianza ni entre los 
ciudadanos, ni entre las instituciones.

El punto es cómo enfrentamos 
este fenómeno que, como bien 
señala, es transversal. ¿Llegó 
para quedarse o hay formas 
de revertirlo?

Quizás estamos viviendo un mo-
mento que puede traer una manera 
nueva de hacer las cosas. De hecho 
esto uno lo puede abordar de dis-
tintas formas. Puedes decir: ‘vá-
monos a dormir y mañana no va a 
pasar nada’. O puedes, en cambio, 
decir: ‘sabes qué, veámoslo como una 
oportunidad’. Y ese es el tema.  

En otras palabras, la idea es 
ver el vaso medio lleno…  
Exacto. Lo veo de la siguiente manera. 
Yo tengo 62 años. Viví el Chile que me 
tocó vivir y no hay vuelta. A la genera-
ción mía, lo que le interesa, es el país 
que se les deja a los hijos. Y resulta que 
para los hijos hay una gran oportuni-
dad de dejar un país mucho mejor que 
el que nos tocó a nosotros. Un ejem-
plo que a mí siempre me gusta dar: yo 

viví en un país donde había gran dis-
criminación, incluso por inclinaciones 
sexuales; o sea, un gay era completa-
mente discriminado. Era un país con 
muy pocas oportunidades para la gen-
te. Era un país mucho peor de lo que 
tenemos hoy día. En efecto, las cosas 
se hacían mal. Hasta no hace mucho 
los divorcios se hacían con mentiras; 
el juez sabía que era mentira; los que 
se divorciaban sabían que era mentira; 
los testigos sabían que era mentira, y 
así funcionaba el país, pero basado en 
mentiras. 

Entonces, hay que pensar esto 
como una oportunidad, porque cuan-
do uno está metido en esta cosa, uno 
dice ‘aquí me voy a deprimir’. ¿Qué 
hago? Lo que queda es generar una 
nueva manera de relación, por ejem-
plo, la que establece el huinca con el 
mapuche. Y la fórmula la están dicien-
do ellos: conózcannos. Pero hay que 
invitarlos a participar en los proyectos.

¿Cuáles cree que son los ele-
mentos para fortalecer la con-
fianza? 

No es posible generar confianza 
sin acciones concretas. Doy un caso: 
en Chile vivimos una segregación 
enorme. La segregación consiste en 
que yo vivo sólo con mi propia gente. 
Y en nuestro país estamos llenos de 
este tipo de barreras, incluso en gru-

pos que parecen homogéneos. Resulta 
que lo normal en Chile es que un su-
jeto que va a estudiar ingeniería tenga 
amigos que son ingenieros. Y así con 
todos: los artistas con los artistas; si 
es abogado se va a vivir junto con los 
abogados, etc. Y los artistas no saben 
de los ingenieros, y éstos de los aboga-
dos. Incluso, la segregación se da en 
grupos de igual nivel de educación. 
Ahora bien, para qué decir en grupos 
de distinto nivel educacional. Hay 
una enorme segregación. No se puede 
atacar la desconfianza si no hay ac-
ciones que permitan el conocimiento.

¿Las redes sociales ayudan en 
eso? 

He tenido experiencias extraordi-
narias a través de las redes sociales. 
Concretamente de Twitter. He sido 
contactado por gente que era imposi-
ble que ellos me llegaran a conocer, y 
que era imposible que yo los llegara a 
conocer a ellos. Nos juntamos y los co-
nocí. Por ejemplo, los dirigentes estu-
diantiles de CONES, la Confederación 
Nacional de Estudiantes Secundarios. 
Tenían tomados los liceos y me escri-
bieron un twitter diciéndome que les 
interesaba presentarme sus proyectos 
y me junté con ellos. ¿Y qué hice? Oí. 
Y les dije que en algunas cosas estaba 
de acuerdo y en otras no. Pero que 
nos conociéramos. Luego les presen-
té a otra gente y así se empezaron a 
construir redes transversales. Y así 
vas generando ideas. Tú puedes tener 
una idea de mí, sin conocerme, total-
mente equivocada. Y basta que me co-
nozcas para que cambies. Y viceversa. 

El problema es que estamos com-
pletamente ideologizados y politizados 
en este país. Entonces, los ciudadanos 
tenemos que generar redes fuera de 
todo interés político. O sea, aquí los ac-
tores tenemos que ser los ciudadanos. 
No los políticos. Los políticos quieren la 
elección, quieren el poder. Los ciuda-
danos no queremos eso. Nosotros que-
remos vivir en una sociedad donde haya 
más confianza y nos conozcamos más. 
¿Cómo hacerlo? Ahí está el desafío.

VIVIMOS EN LA CASA DE VIDRIO

En su exposición en Enela 2015, 
Errázuriz criticó férreamente los llama-
dos pactos de silencio. A su juicio, éstos 
son las antípodas de la transparencia, al 
ser completamente incoherentes con 
la democracia. Ante esto, el empresario 
hizo un llamado a terminar con la pi-

:: ENTREVISTA ::

“Nos hemos vuelto más 
exigentes desde el punto de 

vista de la transparencia. Y me 
atrevo a decir a que estamos 

viviendo en la Casa de Vidrio. 
Hoy el ciudadano no acepta 
abusos. No acepta mentiras. 
No acepta que lo engañen”.

S
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llería, en el entendido que ésta es una 
forma de destruir la confianza pública.

Usted comentó, a propósito 
de la transparencia, que los 
pactos de silencio son ne-
fastos para la democracia y 
el crecimiento. ¿Podría pro-
fundizar al respecto? 

Yo soy partidario de acabar con los 
pactos de silencio. Se habla, general-
mente, de pactos de silencio en el caso 
de los derechos humanos, pero los 
hay también en la Iglesia para tapar a 
los curas pedófilos. Ha habido pactos 
de silencio, no cabe duda, en el ejér-
cito, con el objeto de tapar crímenes 
brutales en materia de derechos hu-
manos. Ha habido pactos de silencio 
entre empresarios. ¿Cómo se hace una 
colusión? Es un pacto de silencio: se 
juntan tres empresarios y dicen ‘vamos 
a fijar el mismo precio los tres; nos va-
mos a dividir el mercado’. ¿Y qué están 
haciendo esos tres? Están haciendo 
un pacto de silencio para esconder un 
delito, para que no se descubra y que-
de impune. Pero es un delito. El tema 
es que no puede haber colusión. Las 
penas tienen que ser más altas y la éti-
ca empresarial tiene que ser distinta. 

Entonces, sin necesidad de apun-
tar con nombre a éste o a éste, en 
Chile tenemos que terminar con el 
valor de la pillería: que al más pillo le 
va bien. Porque el cumplimiento de 
las normas sociales, el cumplimien-
to de las leyes, genera confianza y 
eso, a su vez, genera desarrollo. 

¿Considera que estos pactos 
de silencio se han ido desmo-
ronando porque la propia ciu-
dadanía está exigiendo más 
transparencia?

Exacto. Nos hemos vuelto más exi-
gentes desde el punto de vista de la 
transparencia. Y me atrevo a decir que 
estamos viviendo en la Casa de Vidrio. 
Hoy el ciudadano no acepta abusos. 
No acepta mentiras. No acepta que lo 

engañen. El ciudadano antes tenía un 
rol pasivo, pero con las nuevas tecnolo-
gías, con las redes sociales, con la tele-
visión, con los medios de hoy, esto ha 
cambiado por completo. Antes era El 
Mercurio, la Tercera y otro más. Pero 
hoy día con seiscientos millones de pe-
sos te armas un medio digital y puedes 
tener más influencia que El Mercurio 
y la Tercera. Y pongo ejemplos concre-
tos: Bío Bío, The Clinic o El Mostrador. 
O sea, el peso hoy día de estos medios, 
en mi opinión, es igual o más significa-
tivo que el de los medios tradicionales. 
Se rompió el mito de la concentración 
de los medios de comunicación. Eso es 
mentira. Hoy día teniendo un medio 
profesional serio consigues esta nueva 
audiencia, que ya no lee El Mercurio, 
por ejemplo. Porque para el joven de 
hoy, el país del futuro es transparente.

LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y 
LAS REFORMAS

Uno de los temas de la agenda 
política de hoy es el cambio o 
reforma constitucional. ¿Qué 
opinión tiene sobre la mate-
ria?

“Los ciudadanos tenemos que 
generar redes fuera de todo 

interés político. O sea, aquí los 
actores tenemos que ser los 

ciudadanos. No los políticos”.

:: ENTREVISTA ::
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:: ENTREVISTA ::

No tengo ningún resquemor so-
bre este tema. Yo creo que hay que 
abordarlo. El punto es cómo. De una 
manera en que no vayamos a crear 
una Constitución como la que existe 
en Venezuela, donde incluso hay un 
artículo que dice que la Constitución 
se debe vender en todos los kioscos. 
O sea, hagamos un trabajo en serio. 
Somos maduros, trabajemos el tema 
constitucional. Debe haber cosas muy 
buenas de la Constitución actual. Hay 
que pensar a futuro; por lo mismo, 
hagamos una Constitución moderna. 
Hagamos ese trabajo, pero el tema es 
cómo hacerlo, quiénes lo hacen. No 
pueden diecisiete millones de habitan-
tes. Tiene que ser institucionalmente 
trabajada por representantes. Perso-
nalmente, creo que para eso están los 
Parlamentos. Éstos se eligen para re-
presentar a la gente, y qué mejor re-
presentación que para el tema consti-
tucional. Eso sí, yo creo que el actual 
Parlamento no tiene la legitimidad 
para abordar el tema constitucional, 
porque está cuestionado. Hay una can-
tidad enorme de parlamentarios que 
están cuestionados. Por lo tanto, gene-
remos un Congreso que sepa que va a 
tener una labor constituyente al que, 
además, hay que hacerle llegar inicia-
tivas constitucionales. Yo no creo en la 
Asamblea Constituyente, porque éstas 
se prestan para el populismo, para que 
el que grita más o que lleva más par-
tidarios. Por eso defiendo la idea que 
sea a través de un Congreso renovado. 

¿Considera que ha habido 
algo de premura o incluso im-
provisación en todo esto, in-
cluidas las reformas propues-
tas por el gobierno?

Creo que no hay que quitarle el 
poto a la jeringa, pero también hay que 
ser muy responsable, porque si tú ha-
blas de reformas como la Tributaria, la 
Educacional, la Laboral, y todo en el 
aire, y no se sabe cuáles son las reglas, y 
además le agregas Isapres, AFPs, Códi-
go de Aguas, etcétera, y que todo lo vas 
a hacer de nuevo, ocurre el problema 
que no hay inversión, que no hay in-
versión extranjera, que baja el empleo. 

En fin, nos vemos todos afectados 
porque se te ocurrió decir que lo que 
hay actualmente no sirve. Pero no es 
tan así. Los otros países nos tratan de 
copiar en un montón de cosas. Nos han 
copiado en muchas. Además, el país 
nunca ha tenido un período de mayor 
progreso que éste. En consecuencia, 
debe haber cosas muy buenas, por lo 
tanto, mejorémoslas. El tema consti-
tucional, que es la base de todo, tiene 
que ser un ejercicio súper responsable. 
Además, abordar el tema constitucio-
nal en etapas de gran conflictividad, no 
es lo ideal. Lo adecuado es hacerlo con 
un gobierno con gran apoyo. Tenemos 
que tener más acuerdo, porque de otro 
modo, mejor dejemos la Constitución 
como está. Yo creo que éste debiera ser 
un tema de unión más que de división. 

Una de las razones que se han 
esgrimido para los cambios 
institucionales es el de garan-
tizar mayores niveles de equi-
dad social, que en algunos ca-
sos incluso se ha confundido 
con la igualdad social. Usted 
ha sido crítico de este último 
concepto. ¿Podría profundi-
zar al respecto?

La desigualdad vende mucho, pero 
resulta que los seres humanos somos 
desiguales. Supongamos que a ti te 
gusta estudiar mucho y a mí no. Que 
tú ahorras mucho y yo gasto mucho. 
Entonces, lo justo es que tú termines 
rico y yo termine haciendo otro tipo 
de vida más pobre; y, entonces, des-
pués nos juntamos y reclamamos por 
la igualdad. Y tú fuiste así y tus hi-
jos, y tus nietos, y así sucesivamente. 
Yo creo que hay una utilización po-
lítica enorme del concepto.  

Hay que trabajar el concepto de un 
nivel mínimo de bienestar, que no es 
el mínimo de hace veinte años, porque 
nadie debería vivir en una casa con 
piso de tierra, y sin agua potable y sin 
acceso a estudios. La idea es que el piso 
sea más alto, pero una vez que garan-
tizamos educación, salud y vivienda, la 
desigualdad debería ser no un desvalor, 
sino que algo apreciado. Porque lo otro 
se llama envidia. Yo entiendo la des-
igualdad como una lacra cuando hay 
alguien muriéndose de hambre. Pero 
si le damos un piso digno y uno trabaja 
y el otro no; o sea, el tema del valor de 
la igualdad es algo que debe entender-
se como lo que es, una utopía.  

¿Qué opinión tiene sobre el 
trabajo público-privado, que 
es el que representa Corpa-
raucanía en esta región?

Yo creo que es clave. Hay muchas 
cosas que se pueden hacer. Estoy 
participando de una concreta que es 
la Alianza del Pacífico, y puedo decir 
que la experiencia es buena. Chile, 
Perú, Colombia y México, en donde 
los sectores privados trabajamos con 
los públicos para que exista algo muy 
sencillo: libre tránsito de bienes, ser-
vicios, capitales y personas. Mira qué 
sencillo. Pero para lograr eso hay leyes, 
trabajo del sector público tal como es 
en Europa. Y en eso estamos traba-
jando. Entonces, el Estado tiene que 
tener un rol activo de apoyo al sector 
privado, de apoyo al emprendimiento, 
de apoyo a las comunidades más débi-
les. De apoyo para un objetivo común. 
Yo creo que eso es algo que en algunas 
áreas está funcionado y en otras no.

Uno de los temas recurrentes 
en los Encuentros Empresa-
riales de La Araucanía ha sido 
la descentralización. ¿En qué 
medida acercaría el progreso 
a la región?

La descentralización es darle po-
der decisional a las regiones, dentro 
de un marco por supuesto; que tengan 
poder de financiamiento, que puedan 
decidir en qué invertir sus recursos. 
Es más, creo que perfectamente po-
dría haber un Parlamento local. Yo 
viví mucho tiempo en Suiza, donde 
se aplica la democracia directa; y esa 
experiencia me ha hecho creer en que 
hay que aplicar la democracia local. 
Me gusta, por ejemplo, la elección de 
intendentes. No obstante, entiendo 
que la elección de autoridades loca-
les o regionales debe estar respaldada 
por la entrega de poder efectivo a estas 
autoridades, porque de otro modo se-
ría prácticamente lo mismo. Ahora, lo 
difícil es definir cuánto poder, qué es 
lo que va a decidir la comunidad. La 
descentralización, en resumen, es va-
cía si no sabemos qué decidir. 

“En Chile tenemos que 
terminar con el valor de la 

pillería: que al más pillo 
le va bien”.
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:: INICIATIVAS ::

Ciclo de Encuentros Corparaucanía

Tender Puentes y Espacios 
de Diálogo para Avanzar
Durante el 2015 se llevaron a cabo ocho encuentros en Temuco con el fin de brindar mo-
mentos de reflexión y análisis en temas de economía, política y desarrollo regional, tanto a 
nivel empresarial como público. Se trata de un Ciclo que recibió un importante respaldo del 
público objetivo y que además continuará propiciando la articulación entre distintos actores 
en 2016.

na de las principales 
motivaciones de Corpa-
raucanía es promover la 
articulación entre secto-
res diversos para generar 

redes y acuerdos con miras a detectar 
oportunidades, incentivar y desarrollar 
nuevas iniciativas para la región. En 
ese sentido, y bajo el lema de que el 
desarrollo económico y social prospera 

cuando los representantes del mundo 
empresarial, académico, del Estado y 
la sociedad civil, crean puentes e ins-
tancias de diálogo para alcanzar metas 
comunes, se creó el 2015 el Ciclo de 
Encuentros de Corparaucanía.

Mediante desayunos, mesas redon-
das temáticas, encuentros y foros, se 
abordan asuntos estratégicos para el 

desarrollo regional. Al respecto el ex 
Presidente de Corparaucanía, Jorge 
Argandoña, con quien partió el Ciclo, 
sostuvo: “El objeto del Ciclo de En-
cuentros está dado en el contexto de 
estar permanentemente repensán-
donos como región, y a partir de eso 
ver cuáles son las opciones que tene-
mos para proyectar a La Araucanía”.

U
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De este modo se realizaron ocho 
eventos durante el año (ver recuadro), 
incluyendo el tradicional Encuentro 
Empresarial de La Araucanía, Enela, 
que forma parte de este Ciclo. Cada 
uno de los eventos buscó interpretar 
distintas necesidades de la región, con 
la finalidad de contribuir a la forma-
ción de opinión y a la toma de decisio-
nes, promoviendo además la confianza 
y el diálogo entre diversos actores. 

“Tratamos de hacer algo similar a 
Enela, que es intentar tener un ter-
mómetro en cuanto al tema que la 
está llevando en el ambiente regional, 
y que se necesita poner en discusión 
para que la sociedad lo pueda anali-
zar”, comenta Diego Benavente, Di-
rector Ejecutivo de Corparaucanía. 

ÉXITO Y RESPALDO

Y el éxito de los encuentros ha sido 
claro. Para Benavente esto se ha de-
mostrado con la asistencia de amplio 
margen de público a cada evento (cer-
ca de doscientas personas, además de 
las ochocientas de Enela) y con el apo-
yo también de los socios activos colabo-
radores, que han financiado la iniciati-
va. “Ha sido muy grato el recibimiento 
del público participante: empresarios, 
mundo académico, profesionales; 
quienes se han interesado tanto por los 
temas que se han tratado, como por la 
necesidad de tener estos espacios don-
de escuchar nuevas ideas, o compartir 
las de ellos mismos, interactuar con 
gente de diferentes mundos, etcétera. 
Pudimos constatar que nuestra pro-
puesta realmente funciona, y el primer 
agradecimiento es a las empresas y or-
ganizaciones que aportaron con los re-

cursos para hacer esto posible”, afirma.

Fueron diecisiete los socios colabo-
radores (ver recuadro), quienes confia-
ron en la iniciativa y la han destacado 
públicamente. “Quisimos apoyar esto 
porque valoramos que los temas se trai-
gan a regiones, y que la gente que desa-
rrolla la política y las actividades en la 
capital sepa que también en las regio-
nes hay personas que piensan y partici-
pan. Nosotros estamos en Enela desde 
su fundación, entonces como una ex-
tensión decidimos participar en este 
Ciclo, por el prestigio que tiene Corpa-
raucanía en desarrollar estos eventos y 
porque los temas son muy interesantes 
para la región”, dice José Chahín, Ge-
rente Regional de Sky Airlines. 

Un trabajo que también aprecia 
TransBank. Su Jefe Zonal, Patricio 
Villegas, señala “Corparaucanía repre-
senta un esfuerzo importantísimo en 
la generación de discusión, reflexión e 
inclusión, en lo que respecta a levantar 

iniciativas que contribuyen al desarro-
llo productivo de la región y a un Chile 
menos centralizado. Pensamos que en 
nuestro rol de desarrollar la industria 
de medios de pago electrónicos, papel 
por el cual nos vinculamos con diversos 
sectores productivos, sumado a nuestro 
espíritu regional, podíamos ser un pe-
queño aporte haciéndonos parte en los 
temas propios de la región. En ese sen-
tido, las expectativas fueron sobrepasa-
das. Estos encuentros nos sirven para 
integrarnos, fortalecer lazos, generar 
alianzas, innovación y sobre todo para 
aprender, y esperamos que el 2016 sea 
aún mejor teniendo en cuenta la capa-
cidad y el profesionalismo de los diri-
gentes y directivos de Corparaucanía”.

Por su parte, Claudio Venegas, ex 
Vicerrector de INACAP Temuco, seña-
ló: “Nuestro vínculo con Corparauca-
nía sustenta la declaración de uno de 
nuestros cinco valores institucionales, 
que es el de vincularnos con el sector 
productivo local y nacional, orientando 
nuestro quehacer a satisfacer la nece-
sidades de éste y propiciando la eje-
cución de acciones que nos permiten 
contribuir de forma complementaria 
al mejoramiento de la calidad y com-
petitividad, a través de la reflexión y el 
análisis de temas que tengan que ver 
con educación y empresa, o perspecti-
vas económicas, etcétera. Además, los 
temas que se trataron en las diversas 
instancias están enfocados a los de-
safíos y oportunidades que enfrentan 
instituciones como la nuestra”. 

PROYECCIONES

El 2015 fue un año de trabajo in-
tenso para Corparaucanía, con esta 

Patricio Villegas Claudio Venegas

“Corparaucanía representa 
un esfuerzo importantísimo 

en la generación de discusión, 
reflexión e inclusión, en lo que 
respecta a levantar iniciativas 
que contribuyen al desarrollo 
productivo de la región y a un 

Chile menos centralizado”, 
Patricio Villegas, Jefe Zonal 

TransBank.

:: INICIATIVAS ::

José Chahín
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Gastón Metayer

nueva apuesta, más la gestión ha-
bitual que realiza. Gastón Metayer, 
Jefe de Proyectos de Corparaucanía, 
señala que de por sí Enela acarrea 
una organización grande y minucio-
sa, y si a esto se suma cada evento, 
en promedio uno cada mes y medio, 
la dedicación ha sido mucho mayor. 
Sin embargo, el equipo ha sabido to-
marle el ritmo a este nuevo desafío.

“La tarea para 2016 es consolidar 
este Ciclo de Encuentros como una 
instancia que aporta al desarrollo re-
gional, esto con la importante parti-
cipación de nuestros socios colabo-
radores, quienes han tenido la visión 
de creer en la generación de puentes 
y diálogo como una vía para avanzar. 
En términos de organización trabaja-
mos siempre en mejoras que aporten 
por un lado a aumentar el estándar y 
convocatoria de los encuentros, y por 
otro a conseguir el objetivo de posi-
cionar este Ciclo como uno de los 
más importantes del país”, sostiene.

Así, el Ciclo ha ido consolidándo-
se y los medios han valorado los en-
cuentros sabiendo que permiten la 
llegada de connotados exponentes y 
autoridades, entre ellos Patricio Navia, 
Klaus Schmidt-Hebbel, Pedro Cayu-
queo, el Consejero del Banco Central 
de Chile, Pablo García; Senadores 
como Alberto Espina y Eugenio Tuma, 
Francisco Huenchumilla, Andrés 
Jouannet, empresarios de la talla de 
Juan Claro, Eduardo Gras y varios más.

“Hay una sintonía muy fina en-
tre los contenidos que planificamos 
abordar durante el año, quienes los 
exponen y a su vez la relación con 

el contexto o ámbito en el que influ-
yen. Siempre estamos observando la 
contingencia, hitos o temas que es 
relevante incorporar a este progra-
ma anual. El diseño de los eventos es 
un trabajo constante, lo mismo que 
la búsqueda de los relatores más idó-
neos para cada encuentro, el formato 
y momento en que es óptimo desarro-
llarlo” dice Alejandra Leal, Encargada 
de Comunicaciones de Corparaucanía.

Todo lo anterior, sumado al res-
paldo de los socios activos colabora-
dores ha impulsado a la Corporación 
a continuar con el Ciclo el 2016. “El 
2015 se partió, pero el 2016 vamos a 
continuar con una programación más 
formada y mayor preparación, de he-
cho ya estamos viendo la agenda y 
en marzo partimos con el desayuno 
¿Cómo viene el año?, y vamos a in-
sistir durante los siguientes meses 
con los temas que ya hemos trabajado 
con el propósito de informar a nues-

Encuentros Realizados
Desayuno Empresarial 
“¿Cómo Viene el Año?” 
(20 de marzo)

Foro 
“La Cooperación Público-Privada” 
(24 de abril)

Mesa Redonda 
“Perspectivas Económicas de La 
Araucanía” 
(27 de mayo)

Mesa Redonda 
“El Gran Desafío Regional” 
(23 de junio)

Encuentro
“Enela, Construyamos Confianza”
(06 de agosto)

Encuentro 
“Banco Central de Chile con Re-
giones” 
(4 de septiembre)

Foro
“Energía y Agua, Oportunidades 
para La Araucanía” 
(20 de octubre)

Mesa Redonda 
“Educación y Empresa” 
(25 de noviembre)

Almuerzo de Análisis y 
Conversación Estratégica 
(04 de enero de 2016)

Socios Activos 
Colaboradores
Cámara Chilena 
de la Construcción 
AFP Habitat 
Universidad Autónoma de Chile 
Electrolux 
VTR 
Revista Capital 
TransBank 
Aguas Araucanía
Banco de Chile
Diario Austral
Dreams
Dubois 
Inacap 
Sky Airline 
El Mercurio 
Forestal Mininco 
y Empresas Gorbea.

Alejandra Leal

“El 2015 se partió con el 
Ciclo de Encuentros, pero 
el 2016 vamos a continuar 
con una programación más 

formada y mayor preparación, 
de hecho ya estamos viendo la 
agenda y en marzo partimos 
con la charla Cómo viene el 
año”, José Torga, Presidente 

de Corparaucanía.

:: INICIATIVAS ::
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tros socios y a la comunidad regional 
en general”, sostiene José Torga, ac-
tual Presidente de Corparaucanía.

Y es que la idea es posicionar el 
Ciclo como una actividad tradicional y 
permitir que La Araucanía tenga los es-

pacios que proporcionen información 
relevante para facilitar la comprensión 
y oportuna evaluación de los procesos 
que la mueven, tanto en la economía, 
así como las tendencias que influyen 
en el funcionamiento de diversas ins-
tituciones y el rol del sector público.

“La idea es mantener esto en el 
tiempo y perfeccionarlo. Generar uno 
o dos círculos que puedan estar con-
versando estos temas y aterrizarlos 
en una mesa redonda, foro o desayu-
no, y también hacer un aporte más 
sistemático en las ideas que se estén 
produciendo para los distintos derro-
teros, llámese sector privado, público, 
sector gremial o universidades, donde 
podamos servir como espacio de arti-
culación para el avance de las distintas 
líneas estratégicas de estas institucio-
nes”, concluye Diego Benavente. 

:: INICIATIVAS ::

Diego BenaventeJorge Argandoña
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:: ARAUCANÍA EN EL MUNDO ::

Southern Cone Berries

Fruta de calidad 
para el mundo
Cuatro agricultores decidieron unirse y formar una empresa para exportar los arándanos y 
cerezas que cada uno vendía en forma individual. Hoy venden cerca de cuatrocientos mil 
kilos de arándanos y doscientos mil de cerezas, ganando el doble de lo que captaban en 
solitario.

ace cerca de cinco años 
(aunque están formalizados 
desde el 2012), los agricul-
tores Gino Venturelli, Carlos 
Subiabre, Leonardo Zanetti 

y John Buenaventura se unieron para 
vender al extranjero los arándanos y 
cerezas que cada uno producía en for-
ma particular. La sociedad se llamó 

Southern Cone Berries y reunió la pro-
ducción de los huertos “San Antonio”, 
ubicado en la comuna de Perquenco; 
“Buenaberry”, en el kilómeto 28 cami-
no a San Andrés, en Collipulli; “San 
José”, a sólo dos kilómetros de Buena-
berry, igual en Collipulli; y “Las Mara-
villas”, que se encuentra entre Lumaco 
y Los Sauces.

La idea surgió para mejorar su 
producto, pero principalmente para 
negociar de mejor forma con la ex-
portadora con la que estaban traba-
jando, y que propició su negocio ya 
que se conocieron a través de ésta. 
Lo que ellos proponían era garantizar 
un producto homogéneo, al compar-
tir las mismas variedades plantadas y 

H
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“La producción que hacemos 
en total es como la de 

alguien muy grande, pero la 
diferencia es que es de alta 
calidad, porque si eres uno 
solo, con un alto volumen 
de producción y quinientas 
personas trabajando en un 
campo, es difícil resguardar 

todo el proceso”.

la condición de la fruta, a cambio de 
un precio justo. “A los cuatro no nos 
iba bien ya que el precio que nos da-
ban era el precio que la exportado-
ra nos quería dar, y no creíamos que 
estábamos recibiendo lo que mere-
cíamos por nuestro trabajo, porque 
producíamos un producto de muy alta 
calidad”, cuenta John Buenaventura, 
Presidente de Southern Cone Berries.

Y es que una de las desventajas de 
exportar solos era que corrían el ries-
go de que la exportadora dijera, a los 
meses de haber vendido el produc-
to, que le había ido mal al container 
que llevaba la fruta, muchas veces 
por factores externos a ellos. No obs-
tante, la primera negociación con la 
exportadora resultó un éxito, logran-
do por primera vez un precio mínimo 
garantizado. Paralelamente, Southern 
Cone Berries decidió negociar di-
rectamente en mercados extranje-
ros, logrando un precio cuarenta por 
ciento más alto que el que les ofrecía 
la exportadora, lo que los motivó a se-
guir trabajando bajo esa modalidad.

Hoy su gestión los ha llevado a 
ser una de las principales empre-
sas exportadoras de berries de Chile, 
con una producción de cuatrocien-
tos mil kilos de arándanos y doscien-
tos mil kilos de cerezas por tempo-
rada, distribuida en China, Estados 
Unidos y algunos países de Europa.

LA CLAVE DEL ÉXITO

Para John Buenaventura la prin-
cipal preocupación de Southern Cone 
Berries ha sido la calidad del producto. 
“La producción que hacemos en total 

es como la de alguien muy grande, 
pero la diferencia es que es de alta ca-
lidad, porque si eres uno solo, con un 
alto volumen de producción y quinien-
tas personas trabajando en un campo, 
es difícil resguardar todo el proceso. 
Pero acá son cuatro campos por sepa-
rado, donde cada uno se preocupa a 
su escala de revisar la fruta en la co-
secha, luego en el packing y también 
antes de ponerlo en la caja, entonces el 
control que tenemos es más eficiente”, 
comenta Buenaventura, quien agre-
ga que en total son sesenta hectáreas 
de arándanos y cuarenta de cerezas. 

Esa preocupación ha sido alta-
mente valorada por China, principal 
importador de la empresa, que espe-
cialmente pone atención al tamaño del 
producto y la homogeneidad del mis-
mo. Al cumplir estos estándares, ac-
tualmente Southern Cone Berries ven-
de a cinco dólares el kilo de fruta, un 
precio considerablemente mayor al de 
dos coma cinco dólares por kilo que al-
canzaban al vender el producto por se-
parado con la exportadora tradicional.

“Una empresa china se interesó 
mucho en nuestro producto y nos pi-
dió que lo envasáramos con su caja, 
porque querían demostrar que ellos 
tenían un producto de muy alta cali-
dad. Esto nos transformó en la única 
empresa en Chile que iba a producir 
arándanos bajo su nombre. Cuando 
quisimos exportar cerezas nos pasó lo 
mismo, y también los exportamos con 
su caja. Igual exportamos a Estados 
Unidos y nos asociamos a una empresa 
de allá a la que le exportamos directa-
mente”, agrega el empresario. 

Hoy todo ese éxito le ha permitido 
a Southern Cone Berries dar empleo a 
más de cincuenta personas en invierno 
y a unas quinientas en temporada de 
cosecha, teniendo incluso listas de es-
pera de personas que quieren trabajar 
en una labor que muchas veces les per-
mite subsistir el resto del año con el sa-
lario obtenido en verano. Actualmente 
también tienen un Profo, de Corfo, que 
les ha permitido organizarse más como 
empresa, contratar a un agrónomo para 
los cuatro campos, y viajar por diferen-
tes países para conocer el mercado.

Si bien la empresa ha tenido un 
importante éxito en pocos años, uno 
de sus principales desafíos a futuro es 
contar con un packing propio, ya que 
actualmente arriendan la infraestruc-
tura de la empresa San Clemente, 
en Angol, y desde ahí sale el produc-
to sellado hasta su lugar de destino. 
Paralelo a eso, esperan seguir mejo-
rando el modo de operar, con más 
control del proceso y así seguir ase-
gurando un producto sin problemas.

Y queda claro, los berries de La Arau-
canía son de lo mejor del mundo, sólo 
basta producirlos a gran escala para se-
guir cautivando el mercado internacio-
nal. “Nuestros arándanos están libres de 
lobesia, que es una larva que está hasta 
la octava región, por lo que no necesita 
ser gasificado cuando llega al mercado 
extranjero y por ende no se vuelve blando 
y no dura la mitad del tiempo en el su-
permercado como si la tuviera, así que 
como región tenemos una muy buena 
fama. La Araucanía está muy bien po-
sicionada en esto, y creo que es porque 
acá la gente se preocupa por lo que 
hace”, concluye el agricultor.     

:: ARAUCANÍA EN EL MUNDO ::

John Buenaventura
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:: TEMAS ::

Fundación Aitue

Aportando al 
Diálogo Intercultural
El 2015 la Fundación realizó la “Encuesta a población regional de La Araucanía”, reco-
giendo datos que hasta el momento no se tenían claros sobre la percepción del tema 
mapuche en la región. Con esta información, más trabajo en terreno y otras acciones, la 
entidad se ha esmerado en generar diálogo y análisis que permitan establecer soluciones 
a largo plazo para la temática indígena.
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Creemos que es importante 
estar en sintonía con lo que 
piensa la región y saber hacia 

dónde van sus preocupaciones, intere-
ses y principalmente la mirada de futu-
ro”, sostiene Carlos Llancaqueo, Direc-
tor de la Fundación Aitue, quien relata 
cómo el 2015 quisieron conocer en 
profundidad la percepción de las per-
sonas en La Araucanía sobre el tema 
mapuche. “Nosotros como Fundación 
estamos convencidos de que debemos 
vivir a plenitud nuestra intercultura-
lidad, y eso nos hará crecer y poder 
solucionar la problemática actual que 
vive la región”, opina también Lorenzo 
Dubois, Presidente de la Fundación.

De este modo, la Fundación llevó a 
cabo la Encuesta a población regional 
de La Araucanía, que sondeó a cuatro-
cientas personas y tuvo como principal 
objetivo poner a disposición de la co-
munidad, información relevante que 
pueda contribuir al diseño de las políti-
cas indígenas.

La encuesta estuvo a cargo de la 
empresa Feedback en el mes de enero, 

Entre los entrevistados, un 25% 
señaló pertenecer al pueblo mapuche 
y sentirse plenamente identificado; un 
5% dijo pertenecer al pueblo mapuche 
pero no sentirse identificado: un 17% 
expresó no pertenecer a dicho pueblo 
pero si considerarse parte; y un 53% 
señaló no pertenecer ni sentirse iden-
tificado con el pueblo mapuche. Sobre 
reconocimiento de derechos políticos, 
existe consenso en que sea reconoci-
do constitucionalmente, donde el 76% 
de los entrevistados está de acuerdo o 
muy de acuerdo con esto.

En materia de compra de tierras, 
en tanto, los encuestados calificaron 
con un 3,8 de promedio la compra de 
tierras por parte del Estado a privados 
para entregárselas a comunidades ma-
puche. Esta calificación fue de un 3,7 
en la Provincia de Cautín y de un 4,1 
en la Provincia de Malleco (con escala 
de 1 a 7). Sobre este mismo tema, un 
52% de los encuestados considera que 
las tierras entregadas por el Estado de-
bieran ir exclusivamente a quienes las 
solicitan de forma pacífica, y para un 
47%, en cambio, éstas debieran repar-
tirse en igualdad de condiciones entre 
todas las comunidades que reclaman 
tierras.

Otro dato importante es que el 64% 
de los encuestados considera que el 
Estado de Chile tiene una deuda his-
tórica con el pueblo mapuche, y dentro 
de las medidas para palear esta deuda, 
las dos mayorías fueron: Fomentar 
programas de emprendimiento y forta-
lecer el idioma mapuche. Con respecto 
a las medidas que contribuyen más a 
mejorar la calidad de vida de los ma-
puche, los entrevistados mencionaron 

“ “Creemos que es importante 
estar en sintonía con lo 
que piensa la región y 

saber hacia dónde van sus 
preocupaciones, intereses y 
principalmente la mirada de 
futuro”, Carlos Llancaqueo, 
Director Fundación Aitue.

:: TEMAS ::

Carlos Llancaqueo Lorenzo Dubois Nicolás Figari

y se interrogó a hombres y mujeres ma-
yores de 18 años a través de entrevistas 
cara a cara, tanto en hogares urbanos 
como rurales, en quince comunas de 
la región. Dentro de las preguntas es-
taban: Si pertenece al pueblo mapu-
che, si se identifica con él, si cree o no 
que la lengua mapuche deba incluirse 
como lengua oficial, si debe haber o no 
reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas, cómo cree que ha 
tratado el tema el Estado, cómo evalúa 
la entrega de tierras, medidas de com-
pensación, entre otras.

el empleo (23%), la educación (18%), 
la capacitación (16%), la entrega de 
tierras (15%), el fomento de la cultura 
(5%), entre otras.

Cabe señalar que en la encuesta, 
en relación a la interculturalidad que 
debe existir en la región, un 81% con-
sidera que el castellano y el mapudun-
gun sean las lenguas oficiales de la re-
gión. Algo que pudiera ser una realidad 
cercana, gracias a la resolución de la 
Contraloría de la República que auto-
rizó a que el gobierno decrete la lengua 

“Pienso que el 2015 hemos 
realizado un excelente trabajo 
ya que nos hemos posicionado 
como un referente confiable 

respecto a los temas 
indígenas”, Lorenzo Dubois, 
Presidente Fundación Aitue.
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mapuche como lengua oficial, decisión 
que ahora sólo queda en manos de las 
autoridades.

“Creemos que es un paso muy re-
levante que debemos dar como región 
y como Fundación hemos impulsado la 
idea de que el mapudungun sea lengua 
oficial. Vivimos en una región intercul-
tural y debemos sentirnos orgullosos 
de esto. Gestos como estos hacen que 
la convivencia sea mejor, en paz y per-
miten un diálogo permanente”, desta-
ca Llancaqueo. 

AVANCES Y DESAFÍOS

“Este estudio nace como comple-
mento de una investigación anterior 
realizada por la Fundación en el 2013 
a la población mapuche de la zona sur, 
en las regiones del Bío Bío, Arauca-
nía, Los Lagos y Los Ríos. Nos pareció 
importante conocer la opinión de la 
población general de la región sobre 
temas indígenas para identificar los 
puntos de consenso en estas materias, 
y poder proyectar nuestro trabajo futu-
ro sobre esos aspectos en los que existe 
mayor acuerdo”, explica Nicolás Figa-
ri, Director Ejecutivo de la Fundación.

Un trabajo que para Llancaqueo 
también implica retos, no sólo para la 
Fundación sino para toda la sociedad. 
“Producto del análisis de los resultados 
obtenidos surgen diversos desafíos que 
como país y sociedad debemos abordar 
para mejorar nuestras relaciones in-
terculturales. Entre ellos destacan la 
aceptación y respeto manifestado por 
los encuestados a la cultura mapuche, 
su disposición a avanzar en el recono-
cimiento de derechos y en la mejora 
de los mecanismos de relación entre 
el Estado y las comunidades, entre 
otros”, enfatiza.

Y es que si algo quedó claro con 
estos resultados es que sí existe una 
visión de futuro por parte de la socie-
dad con miras a construir una región 
intercultural. “Es relevante conocer la 
visión regional si queremos lograr que 

Conservador de Títulos indígenas de 
ese país, Ian Irving, quien participó de 
variadas actividades, tanto en Temuco 
como Santiago, entre ellas un par de 
seminarios (incluido uno en la Sofofa) 
y una visita al Core de La Araucanía.

El 2015 también se dio un paso 
en la contribución a la protección del 
Mapudungun, gracias a un estudio de 
apellidos mapuches y un diccionario 
en línea (que está en el sitio www.
fundacionaitue.cl), del investigador 
Necul Painemal, donde personas de 
todo el mundo pueden conocer el 
significado de alrededor de ocho mil 
apellidos de origen mapuche.

“Pienso que el 2015 hemos reali-
zado un excelente trabajo ya que nos 
hemos posicionado como un referente 
confiable respecto a los temas indíge-
nas. Tenemos una mirada transversal, 
con un directorio conformado por re-
presentantes de las iglesias católica y 
evangélica, ex presidentes de Corpa-
raucanía, un abogado experto en te-
mas indígenas, y una rectora de una 
universidad, además del trabajo serio 
y dedicado de nuestro director ejecuti-
vo”, resume Lorenzo Dubois.

Para el 2016, en tanto, la idea es 
seguir afianzando el quehacer reali-
zado e internacionalizar más la labor 
de la Fundación, “participando en las 
asambleas anuales de Naciones Uni-
das sobre Temas indígenas y en la 
OIT”, dice Carlos Llancaqueo. “Espe-
cial trabajo nos generarán el estudio 
de los proyectos de ley de nueva ins-
titucionalidad indígena que se iniciará 
en el Congreso, en los que esperamos 
aportar a la discusión con los estudios 
y encuestas realizados y por realizar”, 
concluye, por su parte, Nicolás Figari, 
basándose en la misión de la Funda-
ción, que es aportar al diseño y evalua-
ción de políticas públicas indígenas, 
que contribuyan al desarrollo sosteni-
ble de Chile valorando su intercultu-
ralidad. Y lo más importante: con una 
mirada a largo plazo.

:: TEMAS ::

La Araucanía se desarrolle valorando 
su interculturalidad. La construcción 
de una región en que exista respeto 
y paz pasa por entender las distintas 
posiciones en estos temas, y trabajar 
por armonizarlas, bajo la premisa de 
que compartimos una región con un 
tremendo potencial en muchas áreas, 
y la solución de las diferencias y limi-
taciones que hoy podamos tener va en 
beneficio de todos”, agrega Nicolás Fi-
gari.

Es por eso que tras obtener estos 
resultados, la Fundación trabajó en 
sociabilizarlos concretando reuniones 
y presentaciones con diferentes acto-
res políticos y sociales, “para que pue-
dan considerarla en la elaboración de 
nuevas políticas públicas”, dice Figari, 
y pudo establecer acciones concretas 
de trabajo para avanzar en la temática 
indígena de acuerdo a lo que piensa la 
población de La Araucanía.

Es así como estudiaron experien-
cias de trabajo entre comunidades 
indígenas y empresa en otros países 
-para aprender de esto-, entregaron 
por primera vez una beca de la Funda-
ción para tesis en beneficio de comu-
nidades indígenas, y dieron a conocer 
la experiencia australiana en pro del 
desarrollo indígena con la visita del 

“Nos pareció importante 
conocer la opinión de la 

población general de la región 
sobre temas indígenas para 

identificar los puntos de 
consenso en estas materias, 
y poder proyectar nuestro 
trabajo futuro sobre esos 

aspectos en los existe mayor 
acuerdo”, Nicolás Figari, 

Director Ejecutivo Fundación 
Aitue.
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:: ENTREVISTA ::

Alejandra Mustakis:

El emprendimiento 
mejora los países 
como nada que conozca
Es una de las fundadoras de Stgo Makerspace e iF, dos espacios que revolucio-
naron el concepto de innovación en el país, al proponer instancias de desarrollo 
y colaboración de creadores. En esta entrevista Alejandra Mustakis comparte su 
particular mirada respecto al tema, invitando a pensar distinto.
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:: ENTREVISTA ::

iseñadora Industrial y 
Emprendedora, Alejandra 
Mustakis es un referente 
en materia de innovación 
en Chile. La idea de fondo 

de iniciativas como Stgo Makerspace 
e iF, subraya, es que converjan las ca-
pacidades, los contactos, los conoci-
mientos y los aprendizajes de múltiples 
y variados actores. En otras palabras, 
estos espacios se propusieron como 
verdaderos ecosistemas, inclusivos y 
colaborativos, con un norte bien claro: 
impulsar la innovación en un país que 
la requiere más que nunca.

A tu juicio, ¿cuál es el estado 
del arte en materia de innova-
ción en el país?

Chile lleva treinta años vendiendo 
lo mismo y eso lo dijo el Ministro de 
Economía: el país ha sido muy bue-
no con los commodities, pero ha sido 
muy malo con el valor agregado, con 
la creación, con el ingenio, con ven-
der algo distinto. Yo creo que tenemos 
mucha capacidad que no estamos ocu-
pando, ya sea porque se ha perdido o 
porque no hay lugares que desarrollen 
ese talento; el talento de esa gente que 
es capaz de pensar distinto, de pro-
bar ideas y de hacer cosas ingeniosas.

¿Cómo entiendes la innova-
ción?

Las innovaciones son, por sobre 
todo, ingenio. Cuando decimos la pa-
labra innovación mucha gente sien-
te que automáticamente ellos nunca 
podrían ser innovadores. Piensan que 
es una palabra de la Nasa y eso es 
mentira. Es una palabra súper cerca-
na. Innovar es pensar, de una manera 
distinta, el cómo hacer las cosas. Eso 
es todo. Lo que pasa es que tenemos 
que empoderar más a la gente. Que se 
den cuenta que todos ellos pueden ser 
agentes de cambio, que pueden gene-
rar ingenio, que todos pueden pensar 
distinto y dar las oportunidades. Eso es 
un poco lo que estoy tratando de hacer 
en Santiago con el iF o con el Makers-
pace. Yo tuve la suerte de contar con 
esas oportunidades y me gustaría que 
demasiada más gente cuente con ellas. 

¿Podrías detallar más sobre 
ello?

Es la oportunidad para que puedas 
desarrollarte, probar tu idea y que te 
acompañen en todo el proceso. Yo veo 
un enorme talento en Chile y creo que 
hemos sido muy tontos en no apro-
vecharlo. Cuando hablamos que baja 

D “La gente quiere 
oportunidades. Yo creo que 
si hoy vemos descontento 
social en el país, es porque 

la gente siente que no 
hay oportunidades para 

desarrollarse, y el iF trata de 
ser una respuesta a eso”.

el cobre y que la economía no crece 
como debe, uno tiene que entender 
que, en el fondo, hemos sido malos 
en cuanto a agregar valor a los pro-
ductos que vendemos en el mundo. 
En este sentido, el iF y el Maker están 
tratando de buscar una manera desde 
donde yo puedo revertir esos proble-
mas. Y me acompaña mucha gente en 
eso: el gobierno, las universidades, los 
empresarios, entre otros. Y estoy muy 
contenta que todos entendamos que 
necesitamos de estas iniciativas. iF, 
por ejemplo, tiene un año. Partió en 
Santiago porque en Chile nadie creía 
que se podía hacer algo como esto. 
Imagínate, si decía que iba a partir 
en una región, era aún más improba-
ble que la gente lo entendiera. Ahora 
bien, que haya partido en Santiago y 
que esté funcionando es un aliciente 
para pensar que, a futuro, pudiéramos 
tener en regiones proyectos como éste. 

¿Qué nos falta para concre-
tarlos? ¿Es un tema cultural? 
¿Es político?

¿Qué nos falta? Hay factores insti-
tucionales y de cultura que son nece-
sarios para impulsar más innovación. 
Pero yo creo que, por sobre todo, nos 
falta juntarnos. Es lo mismo que les 
pasa acá en La Araucanía: lo que falta 
es tratar de entender, de no tener re-
glas de quién puede y quién no puede 
dar ideas. Hay que tener cuidado con 
esto de las reglas o parámetros para 
la medición tradicional de talentos, 
o de quién es el experto que puede 
decir o resolver tal o cual cosa. ¿Qué 
significa ser experto en algo? A veces 
las soluciones pueden venir de quien 
menos uno lo espera. Las soluciones 
pueden venir de un montón de perso-
nas, de algunas que están metidas en 
el conflicto, de otras que no lo están. 

O sea, yo creo que hoy en día hay 
que confiar, hay que creer, y hay que 

abrir los espacios para que las perso-
nas puedan llegar con iniciativas, con 
ideas de cómo mejorar algo. Eso sí, 
es importante entender que esto no 
sólo es hablar; aquí es necesario ir 
haciendo acciones, porque mientras 
más hagas, mientras más cosas prue-
bes, mientras más personas se involu-
cren en tu desarrollo, la probabilidad 
de hacer algo bueno se incrementa 
exponencialmente. Entonces, yo diría 
que falta juntarse. Está en la disposi-
ción de todos el entender esto como 
una oportunidad: aquí no importa 
el dónde nací, aquí importan las ga-
nas, el esfuerzo, el sacarse la mugre. 
Y esto último es súper importante: en 
innovación, si no trabajas duro, no 
vas a llegar ni a la esquina; pero si lo 
haces bien, la recompensa de vida, y 
en todo orden de cosas, es increíble.

De tu experiencia como em-
prendedora, ¿qué aprendiza-
jes podrías compartir?

De mi experiencia diría que el em-
prendimiento es un camino maravi-
lloso. A pesar de lo difícil que puede 
llegar a ser, los emprendedores, a la 
larga, son súper felices. Yo creo que 
el emprendimiento mejora los países 
como nada que conozca, porque el 
emprendedor es un tipo que va a ha-
cer las cosas. De repente los políticos 
tienen muchas ganas, pero tienen que 
mover un Estado completo; tienen que 
poner a mucha gente de acuerdo. En 
cambio, el emprendedor es un tipo que 
toma un problema, se enamora de él y 
busca una solución. El tipo está todo 
el día, veinte horas del día pensando 
en eso, resolviendo el problema; por lo 
tanto, la ida a la acción y la efectividad 
es muchísimo mayor, y también es mu-
cho más barato hacerlo, porque el tipo, 
en el fondo, se financia solo contra un 
gran sueño. También creo que esto es 
una manera de resolver problemas. Y 
la mejor manera que yo he visto hasta 
ahora, es apoyando a emprendedores 
sociales, aquellos que hacen desarro-
llos con impacto social, que puedan 
resolver problemas de la sociedad. 

En ese sentido, cuando hablamos 
del problema que viven acá, creo que 
la forma de resolverlo es utilizando 
esta lógica del emprendimiento: hay 
que sentarse a escuchar al otro para 
realmente colaborar en una solución; y 
para eso hay que dejar de lado las visio-
nes cerradas y abocarse al diálogo y al 
desarrollo de nuevas ideas. Pero, claro, 
tiene que haber un sueño, una idea de 
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“Lo que corresponde es 
complementar el talento tuyo 
con el talento de otra persona 
(…). Así es como se forman 

equipos increíbles que se 
complementan y colaboran. Y, 
en este sentido, la diversidad, 
ser lo más distinto posible, te 
hace lograr la mejor cadena”.

salir adelante, de no pelearnos. No cabe 
duda que así van a salir ideas de cómo 
resolver esto: varias no van a funcio-
nar, eso es seguro; pero a lo mejor al-
gunas sí lo harán. Pero ahí está el tema. 
Es lo que hacemos en iF, en el Maker.

¿Cómo ha sido la experiencia 
de iF y del Maker? ¿Qué des-
tacarías del trabajo que hasta 
ahora han desarrollado?

Por sobre todo destacaría el esfuer-
zo de las personas. En el fondo sólo 
quieren oportunidades. Yo no conozco 
a nadie en el iF que llegue y me diga: 
“tienes que regalarme esto o me tienes 
que dar tal cosa”. Son personas que 
están felices que tú les des la oportu-
nidad de escucharlas, de hacerles un 
contacto para que puedan llegar a la 
persona que les puedan vender, o de 
que puedan llegar a una incubadora. O 
sea, súper agradecidos que les des tres 
consejos o que les hayas dado tiempo. 
Las personas, en verdad, buscan mu-
cho menos de lo que uno cree. Pues 
bien, ¿qué he aprendido de estas ex-
periencias? Primero, que las capacida-
des para crear que tenemos en Chile 
son increíbles. Y, segundo, que la gen-
te quiere oportunidades. Yo creo que 
si hoy vemos descontento social en el 
país, es porque la gente siente que no 
hay oportunidades para desarrollarse, 
y el iF trata de ser una respuesta a eso.

En tu exposición en Enela, 
una de las cosas que has esbo-
zado como relevante para el 
desarrollo de la innovación es 
valorizar la diversidad. ¿Pue-
des comentarnos más al res-
pecto? 

Creo que cuando la persona es bue-
na en algo se tiene que dedicar a eso. 
Si eres un buen inventor o un buen de-
sarrollador, lo peor que puedes pensar 
o hacer es tratar de ser, además, buen 
administrador, contador, etc. Uno de-
bería dedicarse a ser muy bueno en 
algo. Nosotros estamos en una socie-
dad que necesita talentos, no superhé-
roes. Un superhéroe necesita mucha 
educación, necesita hablar en inglés y 
un montón de cosas que no son reales 

para la sociedad que vivimos, cuando 
queremos desarrollar emprendimien-
tos en todos lados. Lo que corresponde 
es complementar el talento tuyo con el 
talento de otra persona, para que vaya 
saliendo algo increíble. Así es como se 
forman equipos increíbles que se com-
plementan y colaboran. Y, en este sen-
tido, la diversidad, ser lo más distinto 
posible, te hace lograr la mejor cadena.

¿Qué te ha parecido el trabajo 
de Corparaucanía?

Creo que es un trabajo súper im-
portante. Me gustó mucho la mesa de 
la noche previa a Enela. Fue muy va-
riada. Todos pudieron hablar con mu-
cho respeto y exponiendo puntos de 
vista muy válidos. Corparaucanía está 
liderando un trabajo, una mesa, don-
de se están sentando todos los actores. 
Creo que es súper necesario Enela. Es 
necesario escuchar al otro y entender 
qué le pasa, porque todos tenemos algo 
de verdad en lo que decimos.  

¿Tenías alguna experiencia 
con La Araucanía?

He venido muchas veces, ahora 
último invitada por INACAP. Acá hay 
súper buenos emprendedores. Tienen 
mucha fuerza. Es además una ciudad 
universitaria. Hay mucha gente joven 
que tiene condiciones para liderar bien 
el tema del emprendimiento.

:: ENTREVISTA ::
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Aprovechar el potencial agroalimentario de La Araucanía
Por Alex Strodthoff, Gerente General Empresas Agrotop

Hacia el año 2030, el mundo ten-
drá una población cercana a los 8,5 
billones de personas, cada vez más 
exigentes, que deberán ser provistas 
de alimentos con mejor calidad nutriti-
va. La superficie per cápita cultivable, 
disminuirá a su vez en torno al 10%. 
Esta realidad genera un enorme desa-
fío para la humanidad y para nuestra 
Región de La Araucanía, llamada a ser 
el corazón agroalimentario de Chile.

Al plantear una estrategia para ro-
bustecer la competitividad del sector 
agroalimentario, debemos saber reco-
nocer nuestras fortalezas como país y 
tener conciencia de aquellas debilida-
des sobre las cuales debemos trabajar. 
Nuestras condiciones edafoclimáticas 
son excepcionalmente buenas para 
la producción agrícola, somos un país 
abierto al mundo y poseemos una condi-
ción fitosanitaria privilegiada. A su vez, 
debemos reconocer que disponemos de 
una superficie agrícola reducida, altos 
precios de la tierra y costos productivos 
por sobre la media de aquellos existen-
tes en otros países con los cuales de-
bemos competir en el mercado global.

Ante esta realidad y postulando 
lineamientos hacia el futuro, yo vis-
lumbro tres ámbitos en los cuales 
debemos focalizar nuestro accionar 
sectorial: agregar valor, especializar-
nos e incorporar tecnología. 

La incorporación de valor se asocia 
a destinar la tierra a cultivos o planta-
ciones que permitan obtener produc-
tos que por medio de su comerciali-
zación o procesamiento maximicen el 
valor que por cada hectárea se genera 
y con ello los márgenes de quienes las 
gestionen. A su vez, como región debe-
mos proponernos que el procesamien-
to de los productos obtenidos se efec-
túe in situ, no despachándolos como 
simples commodities para su poste-
rior procesamiento en otros destinos. 
No es un tema de ideología, sino que 
simplemente debemos aceptar que 
hay países más eficientes que noso-
tros en la producción de commodities 
agrícolas, ya que tienen una escala a 
la que nosotros no podemos acceder.

Lo segundo es la especialización. 
Esta región tiene características úni-
cas que la hacen ser muy competi-
tiva en ciertos cultivos y plantacio-
nes, no así en otros. La avena, los 
avellanos, el raps, las guindas y los 
berries, por mencionar algunos, son 
productos en que claramente tene-
mos ventajas que debemos capitali-
zar potenciando las características 
del mismo, su marca y su obtención.

Finalmente, está la incorporación 
de tecnología, en la que tenemos un 
déficit enorme. ¿Cómo es posible que 
por ejemplo, con la disponibilidad de 
agua que tenemos gracias a nuestras 
privilegiadas condiciones naturales 
tengamos años con graves pérdidas 
de rendimientos agrícolas por falta de 
ella? Necesitamos urgente más inver-
sión -pública y privada- en riego para 
mantener nuestra competitividad y 
lograr un aprovechamiento adecuado 
de nuestras envidiables condiciones 
edafoclimáticas. Actualmente, más del 
93% del agua que viene de Los An-
des fluye al mar sin que la utilicemos.

Si bien aún nos queda mucho ca-
mino por recorrer, tenemos algunos 
desarrollos positivos en varios ámbitos: 
la superficie de plantaciones frutales, 
aunque aún baja, ha aumentado de 
manera relevante en los últimos años. 
Manzanos, avellanos europeos, cerezos 
y cranberries han casi cuadriplicado su 
superficie en la región durante estos úl-
timos quince años. La avena, principal 
exportación no forestal de La Arauca-
nía ha logrado colonizar los mercados 
mundiales y se está exportando como 
producto elaborado, siendo que hasta 
hace no tantos años se despachaba a 
granel sin transformación alguna. Han 
surgido a su vez nuevos proyectos y em-
presas dedicadas al procesamiento de 
granos y frutas en la región y los agri-
cultores han aumentado considerable-
mente la inversión en mecanización.

Como sector agroalimentario, tene-
mos por delante el gran desafío de uti-
lizar al máximo el potencial natural que 
esta región nos ofrece para llevar sus 
productos al mundo generando prospe-
ridad para La Araucanía y su gente. 
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:: PERFILES ::

Andrés Jouannet, Intendente Regional de La Araucanía:

El gran problema 
de fondo es nuestra falta 
de comunidad, 
de no vincularnos
La máxima autoridad de la región señala en esta entrevista que la tensión intercultural de 
La Araucanía existe al no aceptar al otro y hace un llamado a la fraternidad, a despojarse 
del egoísmo para poder avanzar.
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pesar de tener una semana 
convulsionada –al momen-
to de esta entrevista habían 
pasado días de la visita de 
la Presidenta Michelle Ba-

chelet-, Andrés Jouannet hizo un espa-
cio en su agenda que, según él mismo 
revela, ocupa la mayor parte del tiem-
po en temas de seguridad. Sabe que La 
Araucanía está en el ojo del huracán 
a nivel nacional. Siente la presión por 
parte de los opositores y también del 
“fuego amigo”. Su nombre apareció en 
todos los medios cuando le tocó suce-
der a Francisco Huenchumilla.

Es el número doce de dieciséis her-
manos (hoy quedan quince), hijos de 
una madre con un fuerte liderazgo y de 
un padre dirigente sindical de la Cor-
poración de la Reforma Agraria (Cora) 
que le traspasó su pasión por la política 
y el amor por la Democracia Cristia-
na. Cuenta que tuvo una infancia feliz 
pero con algunos traspiés económicos, 
donde la Iglesia Católica fue clave para 
ayudarlos a sobrellevar el día a día.  

A los 17 años ingresó a la DC, 
mientras estudiaba en el Liceo Cami-
lo Henríquez de Temuco y hasta hoy 
mantiene una fuerte lealtad con el 
sector “guatón” del partido. En tanto 
entró a la universidad descubrió su pa-
sión por la política, siendo presidente 
de su carrera (Pedagogía en Historia), 
consejero, vicepresidente y finalmente 
presidente de la Federación de Estu-
diantes de la Universidad de La Fron-
tera (Ufro), donde conoció al Premio 
Nacional de Historia, Jorge Pinto, a 
quien menciona en más de una opor-
tunidad. Tras egresar de la Ufro es-
tudió un Magíster en Ciencia Política 
en la Universidad de Chile y tiene un 
Doctorado en Filosofía con mención 
en Ciencia Política de la Universidad 
de Heidelberg en Alemania, y otros dos 
Magíster en la misma universidad, uno 
en Historia y otro en Ciencia Política. 

¿Cómo asumió su designación? 
Estaba preparado. Tengo 48 años, 

he tenido cargos de importancia, he 
sido asesor de varios ministerios, estu-
ve a cargo de las políticas sociales del 
Presidente Ricardo Lagos como Jefe de 
División Social, también fui Goberna-
dor y eso me permitió saber qué pasa 
en el territorio. Y si hay algo que puedo 
destacar es que en todos mis trabajos 
ha habido un buen ambiente laboral. 
Soy una persona que tiene trato fácil, 
que trata de sacar lo mejor de las per-
sonas, no me creo el cuento del poder, 

creo que eso hace mal, porque sólo 
somos personas que tenemos un car-
go que es momentáneo y transitorio.

¿Cuál es su estilo de liderazgo?
Creo que los liderazgos modernos 

tienen que ver con mantener conoci-
miento de las cosas que uno habla y 
está viviendo, de hacer harto terreno, 
de tener cable a tierra y contacto con 
la gente. Nosotros tuvimos los diálo-
gos ciudadanos, que fueron objetiva-
mente un éxito, y vamos a partir con 
los cabildos ciudadanos. Yo creo que 
todos somos personas y nos merece-
mos el mismo trato y la misma digni-
dad. Creo en el liderazgo transversal 
y que uno tiene que formar equipos. 
No creo en el liderazgo paternalista, 
mucho menos autoritario, y que uno 
tiene que convencer más que imponer.

POBREZA

En términos de gestión, ¿Cuá-
les son los ejes en que está po-
niendo el foco? 

Mi prioridad hoy día es el agua, 
estoy generando un plan para el tema 
del agua potable y el riego, porque sin 
agua no tenemos productividad agríco-
la, pero lo que ocupa la mayor parte de 
mi tiempo es la seguridad. Creo que el 
problema de fondo en La Araucanía es 
la pobreza, pero eso surge a partir de 
no darnos cuenta de nuestra intercul-
turalidad. No hemos sido capaces de 
“reconocer-nos” en nuestra intercultu-
ralidad, relevar esta interculturalidad y 
que sea la bisagra, la piedra angular de 
esta región. Siento que lo que hemos 
construido son muchos muros entre 
nosotros, o sea del momento en que de-
cimos mapuche o no mapuche ya esta-

mos construyendo un muro. No hemos 
aprendido a tratarnos porque no tene-
mos ni siquiera un gentilicio, es cierto 
que otras regiones no tienen un gentili-
cio pero nosotros somos La Araucanía y 
no nos llamamos araucano o araucana.

En una entrevista dijo que no 
se trataba de reconocernos 
como una región multicultu-
ral por algún decreto, sino 
por convicción. ¿No cree, en-
tonces, en el reconocimiento 
constitucional de los pueblos 
indígenas?

Eso es otra cosa. Eso hay que ha-
cerlo y de hecho se está haciendo. Pero 
siento que a nosotros, como personas 
humanas que vivimos en una sociedad, 
que tomamos la micro o el colectivo, 
el Estado no nos puede imponer algo. 
Nosotros debemos aceptarlo por convic-
ción. El problema es que si nosotros sólo 
llegamos al nivel de la tolerancia, tole-
rar al otro, no hacemos ningún esfuer-
zo, ningún trabajo, y tenemos que llegar 
a un nivel más allá, de aceptar al otro.

Eso más bien pasa por una de-
cisión individual…

Parte porque todos nosotros nos 
involucremos en esto, todos los ac-
tores sociales. Ahí pasamos a otro ni-
vel, que es el de los actores sociales, 
los actores del Estado, que son los que 
viven de, para y por la política. A mí 
se me ha malentendido cuando ha-
blo de la elite política, que no es sólo 
los parlamentarios, la elite política la 
conforman los empresarios, los me-
dios de comunicación, las iglesias, 
los políticos naturalmente, los diri-
gentes sindicales, las universidades. 

La elite son todas aquellas personas 
que pueden influir en la agenda pública, 
por eso siento que lo que nos falta es que 
aquellos que tenemos esa capacidad de 
influir tengamos un discurso único res-
pecto a esto, pero a mí me da la impre-
sión de que no. Aquí hay una negación 
del problema y planteamos el problema 
desde el conflicto, lo que es una nega-
ción inmediata a resolverlo. Y lo que yo 
he dicho, y que a algunos les ha causado 
un problema porque no entienden esa 
dimensión, es que cuando yo digo que 
no hay conflicto mapuche es porque si 
uno dice que hay conflicto mapuche es 
una dialéctica de dos conceptos, mapu-
che - conflicto, es decir todos los mapu-
ches son conflictivos lo cual no es así. 

A “Creo que el problema de 
fondo en La Araucanía es 

la pobreza, pero eso surge a 
partir de no darnos cuenta 
de nuestra interculturalidad. 
No hemos sido capaces de 
‘reconocer-nos’ en nuestra 

interculturalidad, relevar esta 
interculturalidad y que sea la 
bisagra, la piedra angular de 

esta región”.
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Entonces yo he planteado otra te-
sis, que es la tesis de la tensión inter-
cultural, que no tiene que ver con estos 
hechos de violencia, eso es otra cosa, lo 
que tenemos es una tensión intercultu-
ral porque hay un sector de la población 
nuestra que se ha sentido discriminada, 
que ha sentido el racismo históricamen-
te, y eso no lo resuelve sólo el Estado, 
sino toda la sociedad sin discriminar.

ACCIONES Y DISCURSO

Pero independiente de la ta-
rea de cada uno, ¿Cuál es la 
tarea del Estado?
El Estado tiene que liderar, por eso 
cuando hablo de la elite, de nosotros 
-porque usted también es parte de la 
elite-, es que nosotros tenemos que li-
derar el discurso. Esto se cambia con 
acciones pero también con discurso, la 
forma como uno lo dice expresa, por-
que hay gente que se cuida mucho de 
no ofender al otro sin embargo sin que-
rer lo hace, cuando habla de conflicto 
mapuche de alguna forma está discri-
minando. Eso no significa no reconocer 
que tenemos un problema de fondo en 
la región, yo no he dicho eso, y la Pre-
sidenta lo dijo hace unos días, tenemos 
un problema de fondo, y es que acá hay 
guetos, no nos juntamos con el del lado. 

Como me dijo el maestro Jorge 
Pinto, no tenemos comunidad en La 
Araucanía, el gran problema de fondo 
es nuestra falta de comunidad, de no 
vincularnos. Por ejemplo este proble-
ma de la violencia rural pareciera ser 
de un solo sector, pero debiera ser un 
problema de todos, porque afecta a gen-
te inocente. No corresponde quemar 
casas, camiones o campos, por ninguna 
reivindicación, que además yo no se las 
doy, porque las personas que hacen esto 
son delincuentes que sólo lo hacen para 
justificar su incapacidad de insertarse a 
la sociedad como corresponde. Ahora, 
la medida concreta, y muy concreta, 
es partir de la fraternidad. Para yo vin-
cularme con el otro primero tengo que 
desprenderme de una parte importante 
de mi propio yo, que es egoísta, y tengo 
que mirar y entender al otro como un 
igual y aceptarlo, no tolerarlo, aceptarlo.

¿Cómo cree que debiera per-
petuarse la cultura mapuche, 
manteniendo fielmente sus 
ritos y tradiciones, o cree que 
debe ir haciendo algún tipo 
de simbiosis cultural?

No podría dar una fórmula, pero en 
términos empíricos sé que el sincretis-
mo siempre va a ir superando las cul-
turas. La cultura al final del día tiene 
que hacerse parte de la modernidad, 
no puede quedar anclada en el pasado. 
Sí debe conservar ciertos elementos 
que la vinculen a ese pasado, por ejem-
plo la lengua y ciertas expresiones re-
ligiosas. La vestimenta es muy relativa, 
hay mucho sincretismo, porque la mo-
dernidad va cambiando el uso de mu-
chas cosas, pero todos debemos ayudar 
a que algunas cosas se mantengan. 

¿Cómo valora el tema del tu-
rismo para el desarrollo de la 
región?

Para crecer en el turismo nos falta 
mucho, porque tenemos que ponernos 
de acuerdo en el tema del discurso. 
Cuando uno se da cuenta por expe-
riencia propia que el Cervantes del 
siglo XX se llama Pablo Neruda, y re-
cién ahora se viene a comprar su casa, 
ves que algo anda mal. Hay miles de 
nerudianos en el mundo y esta ciudad 
debería ser toda de Neruda. O si tam-
bién tuvimos a poetas como Gabriela 
Mistral y no relevamos o destacamos 
la casa donde vivió ella, andamos me-
dios perdidos. Es cierto que tenemos 
bellezas naturales, pero también tene-
mos bellezas vivas. Uno cuando va a 
Salzburgo no va sólo por lo bonito de 
la ciudad, sino por la casa de Mozart. 
Uno cuando viene a Temuco tiene que 
venir a ver dónde estuvo Neruda y a 
conocer la cultura mapuche, y eso se 
ve poco. En ese sentido, pronto ten-
dremos una tienda grande de comercio 
justo donde todos los artesanos de La 
Araucanía, de calidad, puedan vender 
sus productos, y así vamos a ir avan-
zando en ese y otros temas. 

Por último, ¿Cuál cree que ha 
sido la gran diferencia en los 
dos gobiernos de Michelle Ba-
chelet?

Yo diría que en este gobierno ella 
ha impulsado reformas estructurales, 
se ha atrevido a hacerlo. Uno puede 
criticar lo que sea de la Presidenta, 
pero que se ha atrevido, se ha atrevi-
do. Mi crítica al gobierno anterior es 
que no hizo cambios estructurales, y 
cada gobierno a lo menos tiene que 
dejar puesta una reforma estructural, 
que son en educación, salud y bien-
estar, o pensiones. Y lo estamos abor-
dando. Seguramente en unos años 
vendrá la reforma a la salud, porque 
no pueden ser todas al mismo tiem-

po, y en unos cuantos años más a la 
previsión, porque todos sabemos que 
es injusta. Para que un gobierno sea 
desarrollado y moderno tiene que te-
ner alguna de esas tres reformas, y 
nosotros estamos pasando por una, es 
dura, pero sabemos que en veinte años 
más, cuando veamos colegios más ni-
velados, vamos a tener resultados. 

Lado B
Música favorita: 
Bruce Springsteen.

Comida: 
Puré con huevo.

Libro/autor: 
Zygmunt Baumann, Hannah 
Arendt, Jurgen Habermas, soy bien 
variado, pero en general 
me gusta la ciencia política y la 
sociología.

Equipo de fútbol: 
Universidad de Chile.

Pasatiempo: 
Leer.

Programa: 
No veo televisión, cuando lo hago, 
veo Discovery Channel.

Lugar: 
Lican Ray, de toda la vida.

Mayor logro: 
Mis dos hijas.

Dolor más grande: 
La pérdida de mi madre.

Lo que más ama: 
A mis hijas y mi mujer, a mi fami-
lia, mi padre, mi madre y herma-
nos.

Lo que más le molesta: 
La injusticia, incluso por sobre la 
mediocridad.
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Nueva Directiva de Corparaucanía

Fortalecer la relación 
público-privada para el 
desarrollo productivo
A fines de 2015 se renovó el Directorio de la Corporación, el que está liderado por el Ge-
rente de Aguas Araucanía, José Torga. Tras conformarse el nuevo equipo se definió tra-
bajar para promover la inversión y desarrollo de actividades productivas en la región, con 
el norte de impulsar el progreso de La Araucanía.
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Como es tradición cada 
dos años, en noviembre 
de 2015 se llevó a cabo 
la Asamblea de Socios de 
Corparaucanía, donde se 

eligió a los nuevos miembros del Direc-
torio y por ende a la nueva directiva. 
Equipo que asumió en reemplazo del 
Presidente, Vicepresidente, Secretario 
y Tesorero salientes: Jorge Argandoña, 
Sergio Bravo, Arnoldo Ñanculef y Gui-
llermo Gajardo, respectivamente. Fue 
así que fueron propuestos José Torga, 
Gerente de Aguas Araucanía, y Modes-
to Huenchunao, Vicepresidente de la 
empresa Oleotop, como directores ti-
tulares, quienes luego fueron elegidos 
como Presidente y Vicepresidente (ver 
recuadro).

A la nueva directiva también se su-
maron Eduardo Vicencio, Seremi de 
Economía (quien está en el Directorio 
designado por el Intendente), y Emilio 
Guerra, en representación de la Corpo-
ración Chilena de la Madera (Corma), 
conformando una directiva diversa con 
empresarios, académicos (Guerra es 
Vicerrector de la Universidad Autóno-
ma de Chile) y autoridades regionales 
que encarnan perfectamente el rol ar-
ticulador y espacio transversal que es 
Corparaucanía. “Nuestros dos años es-
tuvieron básicamente orientados a for-
talecer la relación público-privada para 
desarrollar proyectos que sean produc-
tivos, y trabajamos en el tema de la 
confianza para que eso sirviera como 
base para la articulación y la mirada a 
largo plazo”, resume Jorge Argandoña.

Una característica valorada por 
los directivos que ingresaron en 2015. 
“Yo creo que una gran riqueza de Cor-
paraucanía es que ha tenido la visión 
de integrar a numerosos actores de 
la región con el propósito de buscar 
objetivos comunes”, comenta el nue-
vo Presidente; concordando con esto 
Eduardo Vicencio, al señalar que “la 
Corporación es una iniciativa impor-
tante, porque siempre he tenido la 
convicción de que los esfuerzos que se 
puedan desplegar para generar un ma-
yor desarrollo, tanto del país como la 
región, siempre van a requerir apoyo, 
tanto del sector público como del pri-
vado”, asegura.

En este sentido, todos los miem-
bros de la nueva directiva concuerdan 
en que la Corporación ha aportado im-
portantes iniciativas para el desarrollo 

de la región, y es por eso que se mues-
tran dispuestos a colaborar para no 
dejar de impactar en el devenir de La 
Araucanía. “Pertenecer al Directorio 
obviamente da la posibilidad de influir 
más en lo que Corparaucanía pueda 
hacer, y espero que contribuyamos de 
manera decisiva en la problemática de 
la región”, agrega Vicencio.

“Una pregunta que podemos ha-
cernos es ¿qué hubiese pasado sin la 
existencia de la Corporación? ¿Ten-
dríamos un Parque Industrial en Lau-
taro? ¿Habríamos rescatado de los 
últimos lugares del Simce a miles de 
niños de sectores urbanos y rurales de 
nuestra región? ¿Estarían integradas 
las principales universidades de la ciu-
dad por hacer de ésta una macro sede 
universitaria con más de sesenta mil 
alumnos participando de actividades 
conjuntas? ¿Estaríamos integrados en 
una mesa ambiental con los principa-
les actores e instituciones preocupadas 
del medio ambiente, colaborando para 
resolver sus problemas? ¿Tendríamos 
el más grande e importante encuentro 
empresarial de Chile en regiones? Y 
esto es sólo una muestra del tremendo 
aporte de Corparaucanía estos años”, 
comenta Emilio Guerra.

INVERSIONES Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO

Es por eso que, a partir de lo reali-
zado, el nuevo equipo directivo lidera-
do por José Torga potenciará las líneas 
de acción de Corparaucanía: educa-
ción, articulación, medio ambiente y 
desarrollo productivo, pero en una pri-
mera instancia quiere enfocar sus pro-
yectos en este último punto. Respecto 
a esto, una de las primeras iniciativas 
será la construcción de un “Protocolo 
Regional” para las empresas, que en 
palabras del Directorio “es un conjun-

C “Yo creo que una gran riqueza 
de Corparaucanía es que ha 
tenido la visión de integrar 
a numerosos actores de la 
región con el propósito de 
buscar objetivos comunes”, 
José Torga, Presidente de 

Corparaucanía.

José Torga

Emilio Guerra
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to de recomendaciones específicas de 
buenas prácticas que las empresas de-
ben tener en la región, con la idea de 
poder desarrollar de manera sustenta-
ble sus actividades productivas”.

Eduardo Vicencio, quien además 
aprueba esta idea desde su cargo como 
autoridad de la cartera de Economía, 
explica que se trata de una guía que in-
vite a las empresas a comprender que 
estamos en una región particular, en 
donde el entendimiento con el entor-
no es fundamental para su buen fun-
cionamiento. “Hoy ya no es posible la 
materialización de nuevas inversiones 
si no es con un diálogo permanente 
con la comunidad, y eso también lo ve-
mos en las políticas públicas, así como 
el Estado se ha ido poniendo a punto, 
el sector privado también tiene que ha-
cerlo”, enfatiza.

“Cuando nosotros hablamos de las 
inversiones existe una visión que es 
verdadera: en esta Región suceden co-
sas que no pasan en otros lados, aún 
así lo que queremos hacer es generar 
un ambiente que haga atractiva la in-
versión en nuestra región”, dice Torga.

Se trata de una iniciativa que tiene 
todo el apoyo de su equipo. “Yo creo 
que todos los que estamos formando el 
Directorio queremos aportar con nues-
tra experiencia, con nuestra visión de 
región y con nuestras ideas al bien co-
mún de nuestra Araucanía, y desde ese 
punto de vista lo que a mí me gustaría 
es poder llegar a un punto de conver-
gencia, de traer un grado de conversa-
ción entre las dos culturas, la cultura 
mapuche y la sociedad”, dice por su 
lado Modesto Huenchunao.

“José Torga está planteando desa-
fíos que son de mi pleno acuerdo, de 
manera que me incentivan a estar muy 
comprometido con su proyecto. Como 
Tesorero, más que cumplir una labor 
en el sentido estricto de la palabra, 
toda vez que la Corporación no maneja 
grandes recursos económicos, espero 
colaborar en custodiar nuestro prin-
cipal capital que son las personas que 
participan de ella, tanto socios como 
funcionarios”, aporta Emilio Guerra.

RELACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Por otro lado, la nueva directiva 
coincide en que una de sus tareas será 

“¿Qué hubiese pasado 
sin la existencia de la 

Corporación? ¿Tendríamos 
un Parque Industrial en 
Lautaro? ¿Habríamos 

rescatado de los últimos 
lugares del Simce a miles de 
niños de sectores urbanos 

y rurales de nuestra región? 
(…) y esto es sólo una 
muestra del tremendo 

aporte de Corparaucanía 
estos años”, Emilio Guerra, 
Tesorero de Corparaucanía.

Eduardo Vicencio

Modesto Huenchunao

:: ACTUALIDAD ::

fortalecer aún más la relación entre el 
sector público y el privado, ya que si 
bien Corparaucanía nació como una 
institución público-privada, y en esen-
cia se compone así, tiende a asociár-
sele más bien como una entidad sólo 
privada. “Tengo la sensación que en la 
Corporación se ha ido desvaneciendo 
el aporte activo del sector público, y no 
me cabe duda que desde el sector pú-
blico también echan de menos nuestra 
proactividad en temas que ellos requie-
ren de colaboración y opinión para un 
mejor decidir. Puede ser también que 
los grandes temas que preocupan hoy 
al Estado son más bien sociales que 
productivos, pero en mi opinión debe-
mos todos hacer el esfuerzo de volver 
al justo equilibrio de la combinación 
virtuosa que debe tener la alianza y sus 
actores”, dice Guerra.

“Hay una constatación de que 
en un periodo de Corparaucanía de 
alguna u otra manera no se conside-
ró adecuadamente al sector público, 
pero creo que en los últimos años ha 
ido restableciéndose esa relación, y es 
bueno que ocurra porque la región la 
construimos entre todos”, aporta el Se-
remi de Economía. 

Por el momento, el proyecto del 
Protocolo -o Manual- es la primera ta-
rea, que espera en marzo de 2016 con-
cretarse en el papel, no obstante, todos 
señalan que las demás iniciativas se 
caracterizarán por esta idea de seguir 
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Directorio
En la Asamblea de Socios también fue elegido como director titular Víctor Flores, de la empresa Louisiana Pacific. Como 
Directores Suplentes, en tanto, fueron elegidos Jaime Villarroel, de Tide, y Pedro Claro, de Energía Hueñivales. Por otro 
lado, y en reemplazo de Sergio Bravo (cada dos años se va rotando una universidad socia), asumió como director titular, 
el Rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez. Asimismo, se mantuvieron en el Directorio: Guillermo 
Gajardo, Iván Cerda, Cristian Salas, Robinson López, Pedro Millapán y Jorge Argandoña, como directores titulares. Y como 
directores suplentes: Luciano Rivas, Andreas Köbrich y Alejandro Blamey. Por último, continúa José Miguel Martabid en el 
rol de past President. (En la foto, gran parte del Directorio de Corparaucanía durante la Asamblea 2015).

“Hoy ya no es posible la 
materialización de nuevas 

inversiones si no es con un 
diálogo permanente con la 
comunidad, y eso también 
lo vemos en las políticas 

públicas, así como el Estado 
se ha ido poniendo a punto, 
el sector privado también 

tiene que hacerlo”, Eduardo 
Vicencio, Secretario de 

Corparaucanía.

construyendo alianzas y fortalecien-
do las redes, articulando a los actores 
para fomentar así la innovación, los 
emprendimientos y todos los proyectos 
que apunten a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de La Araucanía.

“A mí lo que me interesa es poten-
ciar el equipo de trabajo que tiene la 
Corporación, personas de primer nivel, 
y en base a experiencias y oportunida-
des aisladas generar nueva riqueza 
para la región, con el propósito de que 
todos los que vivimos aquí tengamos 
una mejor calidad de vida”, concluye 
el Presidente.

:: ACTUALIDAD ::
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Pablo Bosch (Sobre Las Majadas de Pirque):

Es aumentar el capital 
social mejorando 
las redes
Según Pablo Bosch, uno de los fundadores de Las Majadas de Pirque, la iniciativa 
representa un proyecto único en América Latina: no es un centro de convenciones 
común; es, ante todo, una fábrica de redes humanas destinada a crear capital social 
en la zona.

:: ENTREVISTA ::
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E mplazada en la comuna ru-
ral de Pirque, Las Majadas 
despliega una belleza ins-
piradora: son algo más de 
ocho hectáreas de entorno 

natural, coronadas por un palacio que 
fue diseñado en 1905, por el arquitecto 
Alberto Cruz Montt. La remodelación 
de este espacio lo ha convertido en un 
lugar excepcional. Como bien subraya 
Bosch, es un marco inmejorable para 
que la gente se congregue, reflexione, 
y construya puentes de confianza y re-
ciprocidad.

¿Cómo surgió el proyecto de 
Las Majadas de Pirque?

Surgió a partir de una vivencia muy 
interesante que tuvimos con mi amigo 
Wenceslao Casares en Harvard. Fui-
mos a estudiar allá durante tres vera-
nos. En el primero nos conocimos. En 
el segundo nos hicimos amigos. Y en el 
tercero nos volvimos inseparables. Esta 
experiencia implicó que compren-
diéramos la importancia de las redes, 
que es lo que enseñan y te brindan las 
grandes universidades. En 2010 nos 
reencontramos con Wenceslao en Palo 
Alto. Él tenía esta propiedad en Pirque, 
pero como se fue a Palo Alto, me dijo 
que la iba a vender; y yo le dije que 
esperara un poco, porque le iba a pro-
poner un negocio aprovechando este 
descubrimiento del valor de las redes. 
Ese fue el origen del proyecto: emular 
de alguna manera esa experiencia que 
vivimos en Harvard. Entonces nos diji-
mos: ¿cómo podemos, a partir de esto, 
hacer una contribución en América 
Latina? ¿Qué le falta a América Lati-
na que no sean más autos o celulares? 
Nuestra respuesta fue que le falta algo 
social, que es muy del siglo XXI, que 
es el capital social. Y nuestro proyecto 
se dirige a eso: a favorecer el capital 
social en la región.

Entienden, entonces, el capi-
tal social como una conforma-
ción de redes…

Francis Fukuyama describe el capi-
tal social como el valor de los puentes 
entre gente diversa, con objetivos co-
munes, basados en confianza y reci-
procidad. En el fondo, son puentes. En 
América Latina el uno por ciento, in-
cluso el cero coma cinco por ciento de 
nosotros, tiene casi todas las redes que 
hacen falta para triunfar. Por lo tanto, 
hay un noventa y nueve coma cinco 
por ciento de la gente que no tiene esas 
redes, y cuando ves tantos alumnos en 
la universidad, tanta gente inteligen-

te, eso complica. En América Latina 
somos seiscientos millones, por lo que 
hay una masa por descubrir de cere-
bros tremendamente brillantes. Por 
eso dijimos: vamos a hacer un centro 
de creación de capital social. Una fá-
brica de redes. Así surgió Las Majadas, 
que es un palacio de unos cien años 
que estaba muy a mal traer. Dijimos: 
reconstruyamos el palacio y hacemos 
ahí las salas de reunión; hay un parque 
de ocho hectáreas y media, que es una 
maravilla; y estamos construyendo un 
hotel de cincuenta habitaciones para 
hacer un lugar de encuentro muy es-
pecial. No es un hotel, no es un cen-
tro de eventos, no es una universidad, 
pero es una mezcla de las tres cosas. 
Es un producto nuevo. Es como un 
IPad en donde puedes poner todos los 
programas que quieras. 

EL ARTE DE CONVERSAR

¿Podría describir más aspec-
tos del modelo de Las Maja-
das?

Por ejemplo, nosotros lo arrenda-
mos para las empresas. No lo arrenda-
mos para eventos, entendiendo como 
eventos las fiestas, los matrimonios. 
Esas cosas no se hacen ahí, porque 
estamos inmersos en una comunidad 
de casas alrededor, y no querían que se 
hicieran fiestas. Lo que nos interesaba 
era hacer reuniones, porque queremos 
que se construya capital social. Al prin-
cipio va a haber mucho arriendo para 
instituciones, el gobierno, para relacio-
nes exteriores, porque la infraestruc-
tura es muy impresionante. De hecho, 
hemos invertido en una muy buena 
infraestructura. Y con el tiempo vamos 
a ir ocupando los mismos excedentes 
que se nos van a producir, para finan-
ciar nosotros mismos ciertos progra-
mas que creemos que hay que tener. 

Estamos formando un comité edi-
torial que va a ir eligiendo esos temas. 
Por ejemplo, ya tuvimos el primer en-

cuentro con Humberto Maturana. Lo 
invitamos con Matrística y fue, tam-
bién, Rodrigo Jordan. Le llamamos “El 
arte de conversar”, que es lo que tam-
bién hablé en Enela, porque lo que nos 
hace falta es conversar. En este caso, 
invitamos a sesenta líderes de todos los 
ámbitos del país. Líderes jóvenes. Tra-
tamos que la edad promedio fuera del 
orden de cuarenta y tantos años. Fue 
espectacular. Las Majadas es un lugar 
donde se piensa más lento, más pro-
fundo; los árboles le dan un contexto 
y creemos que es un muy buen lugar 
para la reflexión, único en América 
Latina. Tenemos mucha esperanza en 
que vamos a lograr hacer una contri-
bución alrededor de conceptos como el 
de capital social.

Profundizando en el concepto 
de capital social, ¿cuáles son 
los grandes beneficios que 
conlleva?

Los beneficios los puedes ver por-
que en la sociedad actual, en América 
Latina, el capital social está repartido 
muy mal. Hay un pequeño grupo que 
tiene mucho capital social. Si se quie-
ren mejorar los ingresos y las oportuni-
dades de la gente, más que una legisla-
ción, lo que se necesita es incrementar 
el número de contactos que la gente 
tenga. Yo puedo sacar una ley que diga 
que van pagar tanto, pero cuando uno 
contrata a alguien en los puestos im-
portantes, lo contratan por los contac-
tos que tiene, por cuánta gente conoce. 
Cuando uno se cambia de país se ve 
esto. Yo me cambié de país en alguna 
época, viví en Europa; allí, cuando tú 
eres sudamericano te dicen: mira, lo 
que pasa es que tú no tienes las redes 
que nosotros necesitamos. Cuando yo 
contrato un ingeniero o un profesional 
de distintas universidades, algunos co-
rren con ventajas porque resulta que 
tienen las redes en todos lados. En-
tonces, lo que tenemos que hacer es 
aumentar el capital social mejorando 
las redes.

¿Qué iniciativas tiene previs-
to desarrollar en Las Majadas 
en esta dirección?

Te voy a poner un ejemplo que me 
gustaría realizar en materia de educa-
ción. Los directores de colegios públi-
cos están repartidos por todo el país y 
tienen un tremendo problema, porque 
la educación en el mundo entero está 
cambiando, y cada uno está metido en 
su pueblo, en su escuela, creyendo que 
todos los problemas son de él y que na-

:: ENTREVISTA ::

“Si vamos a conversar siempre 
con los parientes, con los 

amigos, o con los que piensan 
igual que uno, pues no vamos 
a llegar muy lejos en el mundo 

actual”.
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resuelve aquí. Es muy difícil que se re-
suelva si ustedes esperan a que se haga 
en el Parlamento o en Santiago. Esto 
se resuelve aquí, con los actores locales 
que conocen esta historia. Y como dije 
en Enela, se resuelve conversando con 
aquél que no siempre conversamos. Si 
vamos a conversar siempre con los pa-
rientes, con los amigos, o con los que 
piensan igual que uno, pues no vamos 
a llegar muy lejos en el mundo actual, 
que está cambiando tanto. 

En este sentido el ejemplo de Me-
dellín es notable. Esta ciudad estaba 
inmersa en la droga, en los carteles, en 
una violencia mucho peor que lo que 
ustedes pueden haber visto acá, muy 
lejos de eso. Y se pusieron de acuerdo el 
alcalde con la comunidad, y hoy Mede-
llín erradicó todo eso y es un centro de 
innovación en el mundo. De hecho, fue 
elegida la ciudad más innovadora el año 
2013. Han cambiado totalmente la rea-
lidad y ¿qué es lo que pasó? Se pusieron 
a trabajar. Ya no hace falta que el país 
tome una decisión, porque cuanto más 
grande es el ámbito, es más compleja la 
solución. A nivel continental es casi im-
posible. A nivel nacional es muy difícil. 
Pero a nivel local, a nivel de barrio, es 
cada vez más fácil. Entonces, yo creo 
que esto se resuelve acá, y conversando 
los actores locales con soluciones loca-
les; y desde luego con el apoyo legislati-
vo que haga falta. 

“Las Majadas es un lugar 
donde se piensa más lento, 

más profundo; los árboles le 
dan un contexto y creemos 

que es un muy buen lugar para 
la reflexión, único en América 

Latina”.

die más los tiene. Bueno, yo pienso fi-
nanciar en algún momento, a cuarenta 
directores de colegios públicos reparti-
dos por todo el país; a los siete mejores 
directores de colegios del país, no ne-
cesariamente públicos; y a tres de los 
mejores profesores. La idea es dejarlos 
en Las Majadas una semana. Y a los 
seis meses invitar a los mismos a ha-
cer otra semana más. Y nuevamente, a 
los seis meses, invitar a los mismos. A 
pequeña escala es lo que vivimos con 
Wenceslao. Tú metes a esos cuarenta 
en una red y descubren que los pro-
blemas de Curanilahue son más o me-
nos parecidos a los de Copiapó, a los 
del Instituto Nacional, a los del Verbo 
Divino, a los de Punta Arenas. Enton-
ces, cuando tú sabes cómo resolvieron 
otras personas esos temas, y quedas 
conectado por internet, y los metiste 
en una red, a esos tipos les cambiará la 
vida. Y, por ende, a esos colegios tam-
bién les cambiará la vida.

Corparaucanía ha buscado 
crear redes a nivel regional, 
también. ¿Qué le ha parecido 
lo que hace con Enela y con 
otras iniciativas?

Lo de Corparaucanía y Enela es 
sencillamente espectacular. Esto del 
capital social hay que multiplicarlo 
muchas veces. El trabajo realizado 
por ustedes tiene un gran mérito. Por 

lo mismo, felicité a los organizadores 
porque esto es muy difícil de hacer: 
conseguir el financiamiento todos los 
años, que la gente venga, que el even-
to esté bueno, que lo califiquen bien, 
no es algo sencillo. Esto lo hacemos en 
Icare, y como director de Icare, sé que 
el trabajo es difícil, por lo que el resul-
tado conseguido es súper notable. Yo 
felicito a todo el mundo acá.

SOLUCIONES A NIVEL LOCAL

Hace un momento usted ha-
bló del valor del arte de con-
versar, ¿en qué medida cree 
que esto puede tener efectos 
positivos en La Araucanía?

Podría ayudar absolutamente. Yo 
creo que el conflicto de esta región se 

:: ENTREVISTA ::
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ara nadie es desconocido 
que el 2015 fue complejo en 
materia de economía para el 
país y la región, y el Parque 
Industrial y Tecnológico de 

La Araucanía no fue la excepción. Sin 
embargo, el enclave perteneciente a 
Corparaucanía logró atraer a seis nue-
vas industrias, ya sea a través de la venta 
directa o por terceros, quienes compra-
ron cerca de ocho hectáreas en el lugar. 
Se trata de Il Bambino, Elson Maza, Nei-
ra EIRL, Santa Helia, SIMC y DAOS. 

P Esta última, que pertenece al em-
presario de Lautaro Danilo Ortiz, ten-
drá una planta de más de cuatro mil 
metros cuadrados (en la imagen de 
portada), con una inversión aproxi-
mada de ochocientos millones de pe-
sos. DAOS reúne una importadora y 
exportadora, una distribuidora y una 
empresa de transportes, además de 
tener una marca de elaboración pro-
pia de detergentes y productos de aseo 
(Doña Gaby), y una empresa paralela 
de mariscos (Mar Chileno). Es por eso 

Parque Industrial y Tecnológico 
de La Araucanía recibe 
a gran empresa local 
y renueva Directorio
Aún cuando fue un año marcado por la desaceleración económica, en 2015 cerca de ocho 
hectáreas fueron vendidas en el enclave, de las cuales una fue adquirida por el empresario 
de Lautaro, Danilo Ortiz, quien está en pleno proceso de instalación de una planta de cuatro 
mil metros cuadrados.

:: INICIATIVAS ::

que el nuevo edificio unificará las tres 
bodegas actuales en Lautaro más las 
oficinas de gerencia, y tendrá cuatro 
andenes de descarga para comerciali-
zar los más de dos mil productos que 
esta empresa tiene en su catálogo, en 
su mayoría artículos de aseo, su fuerte, 
y con lo que partió hace siete años.

 
La idea, dice Danilo Ortiz, es inau-

gurar la planta en marzo de 2016, ya 
que actualmente la bodega está en un 
ochenta por ciento de avance. “Vamos 
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:: INICIATIVAS ::

Danilo Ortiz

“El Parque está hecho para 
camiones y para trabajar 

veinticuatro horas, aparte tiene 
un acceso espectacular y para 
ambos sentidos, y el hecho 

de estar en un lote a orilla de 
carretera es un prestigio para 
la empresa y una tremenda 
vitrina comercial”, Danilo 
Ortiz, Propietario DAOS.

a quedar con una infraestructura diez 
veces superior a lo que tenemos ahora, 
y creemos que con esta bodega podría-
mos crecer dos o tres veces más. Pen-
samos que el Parque está hecho para 
camiones y para trabajar veinticuatro 
horas, aparte tiene un acceso especta-
cular y para ambos sentidos, y el hecho 
de estar en un lote a orilla de carretera 
es un prestigio para la empresa y una 
tremenda vitrina comercial”, comenta.

Actualmente, esta empresa local 
importa productos de más de quince 
países diferentes (China, Pakistán, 
Tailandia, Colombia, entre otros), y 
exporta a países como Estados Unidos, 
México y Paraguay. Además tiene más 
de ciento cuarenta trabajadores y vein-
ticinco vendedores en terreno entre 
Santiago y Chile Chico, sin contar los 
cuarenta nuevos empleos que dará la 
nueva planta en el Parque Industrial. 
Lo anterior vendría a convertir a la em-
presa en una de las que otorgaría más 
empleos en el lugar, junto con otras 
grandes como Karmac o Centec.

Es por eso que para Marisel Rodrí-
guez, Gerente del Parque Industrial y 
Tecnológico de La Araucanía, la llegada 
de esta nueva empresa suma aún más. 
“En general Lautaro es una comuna 
que tiene muy poco desempleo, y cree-
mos que empresas como éstas son las 
que ayudan a que las cifras sean más 

positivas que negativas, y para nosotros 
como Parque es un orgullo poder apor-
tar atrayendo la llegada y la instalación 
de inversionistas que valoren el capital 
humano”, dice.

NUEVO DIRECTORIO

Otro de los hitos de 2015 fue la 
ratificación del Comité Ejecutivo del 
Directorio del Parque y de Ramón 
Navarrete como Presidente. Mediante 
Asamblea de Propietarios sólo se reem-
plazó a uno de los representantes de 
los propietarios (ya que también se ra-

tificó a Víctor Flores, de Louisiana Pa-
cific), eligiendo a Justino Negrón, de 
Inversiones San Antonio, en reempla-
zo de Dante Casagrande. Cabe señalar 
que al pertenecer a Corparaucanía, el 
Directorio del Parque está compuesto 
por tres representantes de las empre-
sas propietarias y cuatro miembros de-
signados por la Corporación.

“Es bueno que los propietarios 
se sientan partícipes con este tipo de 
asambleas respecto a lo que queremos 
a futuro. Y por mi parte, humildemen-
te espero aportar hacia la región y tra-
bajar para que podamos tener un buen 
desarrollo del Parque. Este proyecto es 
único y nuestro deseo es que podamos 
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ese sentido y que aún tiene espacios 
para asentarse. En esta región esca-
sea inversión foránea, ya sea nacional 
o internacional, y acá tienen un lugar 
muy bien comunicado, entonces hay 
que potenciarlo”, dice Negrón, quien 
trabajó por muchos años en el sector 
inmobiliario (Socovesa), por lo que 
conoce el funcionamiento y desarrollo 
de las empresas.

“El Parque tiene enormes ventajas 
respecto a otros terrenos en cuanto 
a acceso y urbanización. La cercanía 
con Temuco y la Ruta 5 hacen de este 
lugar un gran atractivo para generar 
empresa y desarrollo. A mí me gustan 
las acciones que dejen algo para la re-
gión, donde los emprendedores ten-
gan las garantías para poder generar 
desarrollo, que es la clave para superar 
los déficit que tenemos como región, y 
eso ocurre acá”, agrega Luciano Rivas.

Cabe destacar que el Directorio 
ha centrado sus esfuerzos en seguir 
mejorando el espacio común de las 
empresas (nueva urbanización, corta 
de pastizales, etcétera) y durante el 
2015 también se inició un trabajo en 
conjunto con Bomberos de Lautaro 
para establecer un vínculo constante 
y coordinado entre las empresas insta-
ladas en el Parque, para la implemen-
tación de un protocolo de acción que 
evite de manera temprana la propaga-
ción de siniestros en el lugar.

“Esperamos que varios aspectos 
que se han conversado se puedan ir 
desarrollando en el corto y mediano 
plazo, para que las empresas puedan 
seguir produciendo tranquilas, sabien-
do que hay preocupación por su segu-
ridad”, concluyó Marisel Rodríguez.

:: INICIATIVAS ::

sumar más empresas. Para eso estamos 
trabajando fuerte, con promociones y 
con la urbanización de veinte hectá-
reas nuevas que nos van a dar trece lo-
tes disponibles para la venta. Hace tres 
años éramos doce empresas instaladas 
en el Parque, y hoy ya somos veintitrés, 
por lo que estamos satisfechos con el 
avance”, agregó el Presidente.

En la asamblea, que se realizó en 
junio de 2015 y que contó con la asis-
tencia de cerca del ochenta por ciento 
de los representantes de las más de 
cincuenta empresas que poseen te-
rrenos en el Parque, también se apro-
vechó de informar que el empresario 
José Miguel García, quien estuvo por 
años en representación de Corparau-
canía, dejaría el Directorio siendo re-
emplazado por Luciano Rivas.

Y tanto este último como Justino 
Negrón se mostraron contentos con su 

Marisel Rodríguez Ramón Navarrete

Luciano Rivas Justino Negrón

nueva llegada al Directorio, destacan-
do lo que hizo José Miguel García estos 
años y afirmando que se esmerarán 
para que el enclave se posicione como 
el lugar único que es en la región, ideal 
para las empresas. “José Miguel ha ju-
gado un rol clave para el desarrollo de 
diversas iniciativas regionales. Es para 
mí digno de todo elogio y admiración, 
y creo que pensar en reemplazarlo no 
es correcto, ya que la labor que él ha 
realizado es inmensa, así que sólo es-
pero aportar desde mis conocimientos 
y experiencia para el correcto desarro-
llo y posicionamiento del Parque”, se-
ñala Luciano Rivas, quien también es 
Gerente Comercial y de Desarrollo de 
Empresas Gorbea.

“Yo creo que el desarrollo pasa por 
la industrialización, y en su tiempo 
eran muy pocas las industrias, pero 
ahora tenemos un lugar que ha apor-
tado al desarrollo de La Araucanía en 

“Espero aportar hacia la 
región y trabajar para que 
podamos tener un buen 

desarrollo del Parque. Este 
proyecto es único y nuestro 

deseo es que podamos sumar 
más empresas”, Ramón 
Navarrete, Presidente 

Directorio Parque Industrial.
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:: PERFILES ::

Henri Jaspard, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Temuco:

Nuestra región adolece 
de iniciativas que miren 
a veinte o treinta años
El arquitecto hace un análisis respecto a las grandes obras que se necesitan para un de-
sarrollo sustentable, y aprovecha de hacer un llamado para que exista mayor inversión 
pública y menos restricción a la edificación privada. A su juicio, la planificación y la gene-
ración de espacios que creen identidad en la ciudadanía es responsabilidad de todos.
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econocido por ser uno de 
los arquitectos más coti-
zados de la región (tiene 
estudios de postgrado en 
Italia, Alemania, Estados 

Unidos y Japón), oriundo de Concep-
ción con ascendencia francesa -su 
abuelo llegó de Francia a Santiago para 
ser el electricista de la Virgen del Ce-
rro San Cristóbal- ha sabido ganarse 
un espacio en el ámbito gremial de La 
Araucanía. Participó del Colegio de Ar-
quitectos, fue Presidente de la Comi-
sión Inmobiliaria de la Cámara de la 
Construcción de Temuco, fue Conse-
jero Regional y luego nacional de esta 
cámara, Vicepresidente de la misma 
y actualmente Presidente; cargo que 
dejará en unos meses al terminar su 
periodo de dos años.

Jaspard reconoce que logró pro-
tagonismo cuando en los años 2007 y 
2008 se discutía el nuevo Plan Regu-
lador de Temuco, que desde la Cáma-
ra de la Construcción criticó y trabajó 
para mejorar varios de sus puntos. Y 
es que a pesar de tener un tono cal-
mo y amable, el profesional sabe ejer-
cer liderazgo. Cuenta que desde niño 
participaba en cargos como presidente 
de curso, y que cuando quiso estu-
diar arquitectura logró enfrentar a su 
padre -que trabaja hasta el día de hoy 
en la Universidad de Concepción-, 
para convencerlo de estudiar en una 
universidad menos tradicional que la 
suya: La Universidad del Bío Bío. 

Vive hace más de veinte años en 
Temuco, primero viajando de Con-
cepción para hacer clases en la extinta 
Universidad Temuco, y luego quedán-
dose definitivamente convencido por 
una empresa local para hacerse cargo 
de su estudio de arquitectura. “Siem-
pre vi que en Temuco tenía mucho por 
hacer. Es una ciudad de muchas ca-
rencias, y aunque es grande es de corta 
vida, entonces institucionalmente tie-
ne poca diversidad y a veces poca fuer-
za, por eso desde un inicio me involucré 
en el Colegio de Arquitectos y luego en 
la Cámara de la Construcción”, cuenta.

“Después de estar en varias partes 
del hemisferio norte, en países más 
desarrollados y vuelves a Chile y ves 
todas las falencias, que todo es más 
burocrático y muchas veces te estre-
llas contra el sistema, uno dice pucha. 
Pero también pienso que en estos paí-
ses está casi todo resuelto. Siento que 
acá hay mucho más que hacer, hay 
más desafíos, y todo lo que uno puede 

aportar acá es más relevante, más ne-
cesario. Yo podría estar mucho mejor 
en lo personal si me hubiera ido a otra 
parte. A Francia por ejemplo. Pero lo 
que yo hubiera hecho allá no le hubie-
ra importado a nadie. Francia no lo ne-
cesitaba. Siento que de alguna mane-
ra en Chile se necesita mucho más lo 
que los profesionales hacen”, agrega.

Está a meses de terminar su 
presidencia en la Cámara de 
la Construcción, ¿cuál fue el 
sello que quiso enfatizar en 
su gestión? 

La cámara es un organismo gre-
mial que tiene líneas de trabajo muy 
claras y que vienen de antes. Hay un 
tronco importante de temas a los que 
uno tiene que darle continuidad como 
Presidente, como por ejemplo la red 
social de la cámara, que tiene que ver 
con los trabajadores y que tiene mucha 
tradición. Pero hay sellos o énfasis que 
uno le puede dar al trabajo realizado, 
y en ese sentido quise abordar dos. 
Una línea tuvo que ver con el promo-
ver la calidad en todos los ámbitos de 
la construcción, tanto de los proyectos, 
de los profesionales, de los productos, 
etcétera, y de hacer público el que las 
empresas y los profesionales ligados 
a la cámara están en un permanente 
objetivo de ir mejorando la calidad. 
Esa estrategia, claro, ha ido acom-
pañada de varias actividades, tanto a 
nivel interno como externo.  

¿Cómo cuáles?
A nivel interno hemos generado 

programas de capacitación para los 
trabajadores, hemos estado viendo lí-
neas de formación para las carreras de 
arquitectura y construcción, y también 
de la formación técnica de los profesio-
nales del área de la construcción, así 
como de los trabajadores, para mejorar 

las habilidades y que el profesional o 
el técnico tenga mejores posibilidades 
de desempeñarse bien, ya que hemos 
detectado muchas carencias.  

En el ámbito externo, hemos queri-
do promover e incentivar el estímulo a 
los ejemplos que son de calidad, y por 
ejemplo lanzamos este año el concur-
so “Mejor Obra Araucanía” en cuatro 
categorías donde la comunidad podía 
votar. El objetivo era poner el acento 
en los ejemplos virtuosos, en buenas 
prácticas, en cosas que nos hacen más 
bella la vida, que aportan calidad al 
transeúnte y al espacio público, sobre 
todo en nuestra región que tiene tan-
tos factores e índices negativos.  

El segundo eje es que como cá-
mara podamos aportar con una vi-
sión de futuro para la región, en 
grandes temas de desarrollo, porque 
creemos que La Araucanía tiene mu-
chas carencias y como gremio tene-
mos mucha claridad de hacia dónde 
tiene que caminar la región. 

En ese sentido, ¿cómo cree 
que deben pensarse las ciuda-
des para que sean más amiga-
bles y mejor desarrolladas?

Justamente las ciudades se tienen 
que pensar desde la planificación. La 
planificación parte por las necesidades 
funcionales de una ciudad, que ésta 
funcione como un cuerpo, con todas 
sus partes andando adecuadamente, 
pero es una planificación que en gene-
ral en las ciudades chilenas no existe. 
Lo que hay acá son planes reguladores, 
pero no son realmente instrumentos 
de planificación como debieran ser, 
acá más que nada se ocupan de fijar las 
condiciones más de restricción que de 
otro tipo, para la edificación privada. Es 
eso. Se establecen las zonas de la ciu-
dad, la altura, la densidad, pero prácti-
camente nada más, en circunstancias 
que debieran incluir las inversiones pú-
blicas, o el transporte por ejemplo. Los 
planes reguladores no generan obliga-
toriedad de inversión pública, y sin esto 
una ciudad no se puede desarrollar.

¿Cree que se ha ido trabajan-
do bajo la improvisación y 
las necesidades que van sur-
giendo producto de la misma 
expansión de las ciudades, 
sin pensar en cómo queremos 
que sean?

R “La planificación parte por 
las necesidades funcionales 

de una ciudad, que ésta 
funcione como un cuerpo, 

con todas sus partes andando 
adecuadamente, pero es una 
planificación que en general 
en las ciudades chilenas no 

existe”.
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Así es. Y lo que te decía, la planifi-
cación tiene que ver con las necesida-
des físicas de una ciudad, no obstante 
la identidad no la puede entregar sólo 
una planificación, porque la identidad 
tiene que ver con los sentimientos de 
las personas. Pero ahí la planificación 
lo que puede hacer es entregar ele-
mentos que le permitan a las personas 
sentirse orgullosas. La identidad tiene 
que ver con el orgullo, con el orgullo 
bien entendido, y para ello se tienen 
que dar espacios para que la gente se 
apropie de ellos. Debemos sentir que la 
ciudad es nuestra para tener identidad. 

¿Existen esos espacios en Te-
muco? ¿Hay algo en la ciudad 
que genere empatía en los 
ciudadanos?

Muy poco, y creo que el diseño ur-
bano tiene que potenciar los atributos 
naturales. En Temuco los tenemos, 
está el río, el cerro, el verde. Y eso 
tenemos que saber incorporarlo a la 
ciudad. Pero Temuco es muy joven y 
entonces tiene un handicap en contra 
respecto a otras ciudades más antiguas 
de Chile, como Concepción o Santiago, 
para qué decir con ciudades de Euro-
pa. Esta ciudad tiene cien y tantos años 
no más, entonces la tradición urbana 
de los habitantes de Temuco es muy 
corta y eso genera que no haya perte-
nencia. Hace veinte años Temuco no 
ofrecía ninguna alternativa los fines de 
semana, porque toda la gente se iba a 
los campos y la ciudad quedaba vacía. 
Hoy ocurre algo similar en el verano, 
porque la ciudad no ofrece al ciudada-
no espacios que lo motiven a quedarse.

OBRAS PARA LA REGIÓN

¿Cómo qué cosas podrían ofre-
cerse? ¿Ha pensado en esto la 
cámara?

Hemos tenido un nivel propositivo 
bastante contundente, proponiendo 
obras que son fundamentales para la 
región. Porque muchas veces las in-
versiones se quedan en resolver bre-
chas de diferencias sociales, que son 
muy necesarias pero que no miran al 
futuro, sino al pasado. Necesitamos 
grandes proyectos que nos lancen al 

futuro, que nos aseguren que la re-
gión en el futuro no siga dependien-
do de políticas asistenciales.  

Nuestra región adolece de iniciati-
vas grandes que miren a veinte, treinta 
o cincuenta años más. En ese sentido, 
una de las experiencias satisfactorias 
que hemos tenido, y con buenos re-
sultados, fue la autopista Freire - Pu-
cón, que fue una estrategia de difusión 
súper grande, donde propusimos un 
trazado, lo hicimos extensivo con la 
comunidad y autoridades regionales 
y nacionales, y hoy el Ministerio de 
Obras Públicas declaró este proyec-
to de interés público, por lo tanto se 
inicia su desarrollo ahora ya, con lo 
cual estamos contentos y satisfechos 
porque muchos nos miraban con cara 
de que esto era imposible. Imagínate 
que son trescientos millones de dóla-
res de inversión. Y así hemos hecho 
otras propuestas que muchas veces 
nos han dicho que son una locura.

Años atrás la cámara propuso 
la idea de un metro para Te-

muco, ¿sigue en pie ese pro-
yecto? ¿Es viable? 

El metro lo propuse cuando era 
Presidente de la Comisión Inmobilia-
ria de la cámara, el 2010, es una idea 
totalmente viable. El otro día tuvimos 
una reunión y nos decían ‘pero cómo, 
si cuando Santiago partió con el me-
tro ya tenía un millón y medio de ha-
bitantes, y Temuco tiene cuatrocien-
tos mil, ¿cómo puede equipararse?’ Y 
yo les decía que la referencia chilena 
no tiene ningún sentido porque San-
tiago partió tarde. Si hubiese partido 
cuando tenía quinientos mil habitan-
tes probablemente sería una ciudad 
ordenada. Hoy siguen haciendo kiló-
metros y kilómetros de metro y la ciu-
dad no se resuelve, éste no da abasto. 

Sin embargo hay otras experiencias 
que han resultado, nosotros hemos es-
tudiado Medellín o Bilbao. Ésta en par-
ticular partió con el metro cuando te-
nía cuatrocientos mil habitantes, y fue 
tal la vitalidad detonadora de desarrollo 
que generó el metro, junto con muchas 
otras políticas que se aplicaron, que 

“El mayor patrimonio de 
Temuco es lo que aún no se 

ha construido”.
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hoy Bilbao tiene un millón de habitan-
tes. Entonces existen experiencias. 

 
¿Qué le parece la pérdida 
patrimonial que ha sufrido 
Temuco?

Mira, acá se han combinado dos 
factores: Un patrimonio débil y por 
otra parte una ciudad de mucho em-
puje, de mucha vitalidad y fuerza de 
renovación, lo que es un factor muy 
positivo. Porque esa fuerza de cam-
bio tuvo el valor de requerir de una 
construcción de 1900 para hacer otra 
construcción que rinda más. Roma, 
por ejemplo, se fundó en el 700 Antes 
de Cristo, y cuando tenía unos ciento 
treinta años de vida lo que tenía de 
patrimonio era súper débil. De lo que 
Roma tiene de patrimonio sólo algunas 
cosas son del 200 Antes de Cristo, la 
mayoría es del 1500, es decir, pasaron 
dos mil trescientos años para que esta 
ciudad se hiciera del patrimonio que la 
iba a caracterizar hoy. Entonces creo 
que es lamentable que en Temuco ten-
gamos un patrimonio débil y que más 
encima no se haya cuidado. No obs-
tante, yo creo que el mayor esfuerzo 
se debe dar en generar las condiciones 
para que lo que se siga construyendo 
tenga calidad y atributos para que en 
el futuro sea considerado patrimo-
nial. El mayor patrimonio de Temu-
co es lo que aún no se ha construido. 

¿Cuáles son los desafíos que 
tiene el gremio teniendo en 
cuenta el actual escenario po-
lítico y social del país?

Creo que el mayor desafío, y que 
engloba todas las miradas a futuro y las 
preocupaciones del gremio permanen-
temente, es cómo tener mayor desa-
rrollo, y eso lo puedes llevar a todos los 
aspectos, como el que haya más cons-
trucción, cómo tener mejores proyec-
tos, cómo generar más empleo, mejor 
tecnología e innovación, cómo tener 
una mejor planificación, etcétera. Es 
decir, es una preocupación y desafío 
que tiene un impacto muy grande en la 
comunidad, porque la construcción se 
desarrolla para la comunidad, no para 
nosotros. Entonces en la medida que la 
construcción tiene más desarrollo es el 
habitante el que tiene más desarrollo. 

¿El tema de la reforma tribu-
taria que ha impulsado el go-
bierno, cómo lo evalúan?

Lado B
Música: 
Soy bien abierto, me gusta mu-
cho la música de cantantes mu-
jeres, como Norah Jones y Aretha 
Franklin, también me encanta Mo-
zart y la música barroca. El folclor 
español y la música que me hace 
bailar, igual me gustan mucho.

Plato: 
Las cosas dulces y los postres, 
como el tiramisú y el mote con 
huesillo. También me gusta mu-
cho la comida en olla, cocinada. 
Disfruto más un buen guiso que 
un asado. 

Película: 
En general prefiero el cine que 
tiene buena fotografía. 

Libro: 
Los ensayos de actualidad y la no-
vela histórica. Autores como Noah 
Gordon, José Luis Corral, o la es-
pañola María Dueñas.

Programa de TV: 
Veo poca televisión, sólo a veces 
las noticias o algunos programas 
de reportaje del fin de semana.

Lugar para vacacionar: 
Me encanta Pucón, tengo casa y 
voy harto.

Pasatiempo: 
Me encanta viajar, creo que es 
una cosa muy completa, porque 
conozco de historia, arquitectura, 
etcétera. Me llena mucho viajar y 
elijo lugares interesantes. 

Deporte: 
No soy asiduo a los deportes, sólo 
voy al gimnasio (risas).

Estamos muy complicados y pre-
ocupados, porque estos últimos dos 
años se han tirado muchas reformas 
que afectan a la construcción, a las que 
hay que adaptarse pero que indudable-
mente dificultan las condiciones del 
sector, y pueden hacer peligrar el ma-
yor desarrollo que queremos. Creemos 
que cuando se van cambiando las reglas 
del juego y, cuando los cambios no son 
para estimular sino para restringir, na-
die asegura que haya mayor desarrollo. 

Las cifras han disminuido de ma-
nera ostensible. Se proyecta un creci-
miento de la construcción de un uno 
por ciento promedio, en circunstan-
cias de que si miramos del 2013 para 
atrás, los últimos cinco años tuvieron 
un promedio de un cinco por ciento. 
Entonces eso nos preocupa. Nos pre-
ocupa que los cambios que se están 
haciendo en Chile no sean para bien, 
porque menos construcción significa 
menos empleo, disminuyen los sala-
rios, hay menos obras y el habitan-
te disfruta de menos mejoramiento. 
Es todo un círculo que tiene mucho 
que ver con la calidad de vida.  

Por último y según su cono-
cimiento y experiencia, ¿cree 
que el caso de España y su 
burbuja inmobiliaria es algo 
lejano para el país, o podría 
suceder acá?

No, no es correcto asustarse, por-
que la situación que generó la burbuja 
inmobiliaria en España o en Estados 
Unidos no tiene los mismos factores 
de acá, y que han causado el alza de 
precio en Chile. Acá los precios han 
subido un veinte por ciento o máximo 
un treinta por ciento en su valor, a di-
ferencia de un doscientos por ciento 
como ocurrió allá. Lo que ha pasado en 
Chile es que hay mayor demanda y no 
hay proyectos, como lo que ocurre en 
Santiago. Es simplemente una relación 
de oferta-demanda, donde el precio 
del suelo sube, entonces también su-
ben las propiedades. Y ojo que también 
ocurre en otras ciudades, porque hay 
más restricciones para la construcción. 
Si tú en un terreno podías hacer cien 
departamentos y de pronto, por una 
modificación de un plan regulador, en 
ese mismo terreno ya no puedes hacer 
cien sino veinte, obviamente tienes 
que subir el valor de la propiedad por-
que sigue habiendo la misma cantidad 
de gente que quiere comprar.  
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Corpmalleco

Fortaleciendo el 
emprendimiento local
Si el primer año su preocupación fue la asociatividad, y el segundo apoyar la educación 
técnico profesional, el tercer año de vida de esta corporación tuvo como eje principal el for-
talecimiento al emprendedor. Diversos proyectos y algunas actividades de carácter masivo 
permitieron a Corpmalleco lograr una visibilidad clave en materia de fomento productivo en 
la provincia.
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Viví Rodríguez en la zumbatón de Victoria.

res son los ejes de acción 
prioritarios que ha defini-
do la Corporación para el 
Desarrollo de la Provincia 
de Malleco, Corpmalleco, 

desde su creación el año 2012: Edu-
cación, Asociatividad y Fomento Pro-
ductivo. Los dos primeros abarcaron 
sus iniciativas en 2013 y 2014, y este 
2015, según cuenta su Director Ejecu-
tivo, Rodrigo Molina, las tareas se han 
abocado principalmente al fomento 
productivo a través del apoyo al em-
prendedor.

No obstante, claro está que tan-
to la asociatividad como el apoyo a la 
educación han seguido presentes en 
su gestión durante 2015. Sobre todo 
este último eje, a través del proyec-
to de fortalecimiento a la educación 
técnico profesional del Ministerio de 
Educación que la corporación se ad-
judicó a fines de 2013 y que terminará 
de ejecutar en abril de 2016. Pero el 
esfuerzo de Molina y del Directorio 
-que este año renovó a su directiva- 
se ha concentrado mayormente en 
el apoyo al emprendimiento. 

Este 2015 Corpmalleco se ganó 
un proyecto InnovaChile Corfo (“La 
Gira del Erizo”) que le permitió rea-
lizar tres eventos masivos con el ob-
jetivo de mostrarle a la comunidad, 
experiencias exitosas de personas 
que transformaron su pasión en un 
negocio rentable. El primero fue una 
corrida familiar en Angol, donde asis-
tieron deportistas que contaron su ex-
periencia en torno al deporte; luego 
una zumbatón en Victoria en la que 
la bailarina brasileña Viví Rodríguez 
contó acerca de su pasión por el bai-
le, y cómo éste le ha permitido hacer 
eventos a empresas y asesorías sobre 
vida sana; y por último un seminario 
donde empresarios como Felipe Ma-
yol, de Andes Mountain Water, y Víc-
tor Saiz, de Trum, mostraron sus ex-
periencias como emprendedores. 

Tras estos eventos, algunos de los 
asistentes (una selección de cincuen-
ta personas por cada uno) recibieron 
una capacitación en temas tributarios, 
en cómo crear una empresa, cómo 
hacer marketing digital en redes so-
ciales a bajo costo, etcétera. “Hicimos 
ocho mentorías y una clase magistral 
de un psicólogo que les explicó cómo 
desarrollar habilidades emprendedo-
ras. El objetivo de este programa es 
potenciar el emprendimiento y espe-
ramos que de esos ciento cincuenta 

participantes, alguno pueda empezar 
algo”, cuenta Rodrigo Molina. 

En total fueron cerca de mil las 
personas que participaron en estos 
eventos. Una de ellas fue Paula Gon-
zález, dueña del Emporio Lafon de An-
gol, quien ya había asistido a una de 
las mentorías, mas tras su asistencia 
al Seminario Emprende Malleco pudo 
concretar negocios con Felipe Mayol. 
“En el seminario me entrevisté con 
él, y luego de que visitara mi emporio 
me ofreció trabajar con su producto 
y ser punto de venta de sus aguas en 
Angol, lo que valoré demasiado por 
su generosidad y sencillez, corrobo-
rando mi teoría de que no importa si 
eres un emprendedor que recién está 
partiendo o uno consolidado, cuando 
se generan instancias donde se pue-
dan formar redes, los emprendedores 
nos apoyamos casi de manera innata, 
porque sabemos lo que es empezar un 
negocio”, detalla la emprendedora.  

“Llegar a un seminario sin mayor 
expectativa, más que la de sacar lo me-
jor en cuanto a aprendizaje, y terminar 
la jornada entrevistándome con un ex-

positor y que además éste se interese 
en que mi negocio sea punto de ventas 
de su producto en Angol, es fantásti-
co. Siempre he creído en que generar 
redes es fundamental para el buen de-
sarrollo de un emprendimiento, sobre 
todo en instancias donde puedes con-
versar directamente con las personas, 
ya que al negociar en persona puedes 
generar confianza y pienso que mu-
chos negocios basados en la confian-
za tienen un buen desenlace”, agrega 
la dueña del Emporio Lafon que co-
mercializa productos gastronómicos 
gourmet, como aceites de oliva, pastas 
caseras, aliños, productos dulces, ade-
más de congelados marinos. 

Este proyecto Corfo, que fue co-
ejecutado con el Centro de Forma-
ción Técnica Teodoro Wickel (que 
además es socio de la corporación), 
no fue el único relacionado al apoyo 
emprendedor. Este 2015 Corpma-
lleco también se adjudicó un Nodo 
para la Competitividad, denominado 
Nodo Destino Nahuelbuta -también 
de Corfo-, que beneficiará a vein-
te emprendedores de Nahuelbuta y 
que busca potenciar este destino tu-
rístico y su competitividad.  

“Queremos apoyar el fortaleci-
miento de este destino a través de la 
diversificación de servicios. Vamos 
a trabajar, por ejemplo, con las vías 
verdes que ha impulsado el gobier-
no en la región, y que tiene que ver 
en cómo transformamos las vías fé-
rreas que hoy están abandonadas en 
patrimonio para el turismo, como lo 
que pasó con las ciclo vías que se hi-
cieron en Curacautín, entre Manza-
nar y Malacahuello”, explica Molina.

T

“Creemos mucho en el 
desarrollo de la provincia de la 
mano de los emprendedores, 

ya que tenemos muchos 
ejemplos exitosos que dan 
cuenta de su importancia”, 

Patricio Iturrieta, Presidente 
de Corpmalleco.
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El proyecto también apoyará a los 
emprendedores con capacitaciones, 
ayudará a los municipios a gestionar 
proyectos, creará un sitio web del des-
tino e imprimirá folletería para hacer 
difusión. “Pensamos que el empren-
dimiento es la palanca de desarrollo 
en un territorio, porque así se genera 
más empleo, atraemos más turistas, 
entre otros”, agrega el Director Ejecu-
tivo. “Creemos mucho en el desarro-
llo de la provincia de la mano de los 
emprendedores, ya que tenemos mu-
chos ejemplos exitosos que dan cuenta 
de su importancia”, dice por su parte 
Patricio Iturrieta, Presidente de Corp-
malleco desde enero de 2015. 

VISIBILIDAD Y CONSOLIDACIÓN

Para Iturrieta, el trabajo con los em-
prendedores ha sido fundamental para 
el éxito de la corporación este año, que 
le ha permitido tener más visibilidad 
gracias a este tipo de proyectos. “El apo-
yo al emprendimiento y la recepción 
en general por parte de la comunidad 
ha sido muy positiva, y creo que la ges-
tión de Corpmalleco de este año 2015, 
a través del esfuerzo de todo su equi-
po de trabajo, ha sido más que exitosa, 
principalmente por todos los proyectos 
ganados y realizados”, comenta. 

De hecho, Paula González sostiene 
que hasta antes de la realización de las 
actividades de apoyo al emprendimien-
to ella pensaba que Corpmalleco sólo 
se preocupaba de grandes empresas. 
“Cuando me invitaron la primera vez a 
las mentorías fui pensando que quizás 
mi negocio, al ser un emprendimien-
to nuevo y pequeño, estaba fuera del 
perfil que ellos convocan en sus activi-

dades, pero una vez que participé mis 
aprensiones se disiparon totalmente y 
me di cuenta que su misión es forta-
lecer el emprendimiento en Malleco 
transversalmente, por lo que encuen-
tro que su trabajo es un gran aporte 
para el desarrollo de las empresas y 
pymes de la provincia”, asegura. 

Pero así como ella, el sector público 
también ha demostrado bastante apre-
cio por el trabajo de Corpmalleco, ya 
que hoy esta corporación es parte de la 
mesa que está viendo la definición de 
la creación del Centro de Formación 
Técnica Estatal; también participó de 
la Mesa de Comercio Exterior; de la 
Mesa de Desarrollo Digital impulsada 
por el Gobierno Regional; fue parte de 
la construcción de la Estrategia Regio-
nal de Innovación, y de otras instancias.

“Ha sido un año productivo y nos 
hemos consolidado un poco más. Aún 
estamos en una etapa juvenil, ya que 
somos una corporación que lleva tres 
años, pero estamos contentos. Nos 
hemos ido transformando en un refe-
rente y hoy cuando desde la goberna-
ción, desde la intendencia, desde los 
servicios públicos, o desde las agrupa-
ciones empresariales, se requiere par-
ticipación de Malleco, normalmente 
somos nosotros los que estamos ocu-
pando ese espacio. Eso nos motiva a 
demostrarle a los socios y a toda la co-
munidad que somos una corporación 
seria, que lo hacemos bien y que nos 
estamos esforzando por tener una mi-
rada bien amplia en lo territorial y en 
lo productivo”, valora Rodrigo Molina.

Algo en lo que coincide el Presiden-
te de Corpmalleco, quien señala que 
los desafíos de la corporación para el 
2016 irán en la línea de agrupar más 
empresas y agrupaciones que se su-
men a sus esfuerzos en pos del desa-
rrollo de la provincia, así como sacar 
adelante las iniciativas que han co-
menzado este año y los proyectos que 
culminan pronto. 

Cabe señalar que la corporación 
se ganó un Fondo de Gremio de Ser-
cotec que le otorgará recursos para 
mejorar su estructura interna, forta-
lecer su red de socios e implementar 
de mejor forma su oficina. “Quiero 
agradecer a todo el equipo de trabajo 
de la corporación, por su dedicación y 
constancia en el desarrollo de todas las 
actividades, y a cada uno de los socios 
que hasta hoy creen y apoyan a Corp-
malleco”, concluye Iturrieta. 

“Cuando me invitaron a las 
mentorías fui pensando que 
quizás mi negocio, al ser un 
emprendimiento nuevo y 
pequeño, estaba fuera del 

perfil que ellos convocan en 
sus actividades, pero una vez 
que participé mis aprensiones 
se disiparon y me di cuenta 

que su misión es fortalecer el 
emprendimiento en Malleco 

transversalmente”, Paula 
González, dueña del Emporio 

Lafon de Angol.

Patricio IturrietaRodrigo Molina Paula González
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Andes Mountain Water:

El agua de La Araucanía 
que conquista el mundo
Con apenas tres años de vida, esta empresa se ha transformado en el agua más exportada 
de nuestro país, siendo reconocida por su extrema pureza y el buen gusto en el diseño de 
su envase.
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ace sólo tres años surge en 
la comuna de Cunco, en-
tre el Lago Colico y el Lago 
Villarrica, y gracias a una 
vertiente en un pequeño 

cordón montañoso en la Reserva Las 
Araucarias, la empresa de agua pre-
mium Andes Mountain Water. Un pro-
yecto familiar que en su corta vida ha 
logrado un explosivo éxito recibiendo 
importantes premios en distintas par-
tes del mundo, transformándose ade-
más, en el agua más exportada del país.

La idea de esta empresa rondaba 
aproximadamente hace diez años en la 
familia de Felipe Mayol, Gerente Ma-
nager de la empresa, pero fue hasta el 
2012 cuando este proyecto cobra vida 
gracias a un nexo que logran tener con 
unos empresarios franceses ligados a 
la distribución de vinos. “Ellos esta-
ban con ganas de expandir su porta-
folio y conocían muy bien el tema de 
las aguas premium, así que luego de 
planificar bien el proyecto, construir 
la planta y reunir el equipo necesario, 
logramos partir envasando nuestro 
primer lote que se exportó a China el 
2012 con una producción de diez mil 
doscientas botellas”, cuenta Mayol. 

Inmediatamente al año siguiente 
comenzaron a participar en distintos 
concursos en el extranjero, motivados 
y confiados en la calidad de su produc-
to. “Nuestra agua es muy poco común, 
de una extrema pureza, además tiene 
una botella que fue diseñada en Fran-
cia por Peter Petronio, un destacado 
diseñador”, agrega el gerente. Es así 
como el 2013 obtienen el premio The 
Best Product de la Feria Prodexpo, en 
Moscú, y ese mismo año fue elegida la 
mejor agua en la categoría de aguas ga-
sificadas de Chile por la Guía de Agua. 

Según Mayol, en el mercado chile-
no estamos acostumbrados a las aguas 
minerales, sin embargo, sólo hace diez 
años surgieron con más fuerza las 
aguas purificadas. En este sentido, el 
empresario defiende a su marca des-
cribiendo que se trata de agua igual 
o incluso más pura que una purifica-
da, pero además en estado natural, 
sin sodio, sedimentos, ni minerales. 
“Lo único que le hacemos es un pro-
ceso de filtrado y es tan pura, virgen 
y blanda que sirve de infusión o de 
base para otro tipo de licores” dice.

De hecho, relata que hace un año 
tenía unos correos de una mujer de 
Letonia que quería probar el agua para 

la elaboración de un vodka. Al tercer 
correo Mayol asumió que no era un 
spam, y resultó que esta mujer traba-
jaba para la reconocida fábrica Stolich-
naya, que andaba en búsqueda de agua 
de la Cordillera de Los Andes para su 
línea de productos de elite, que ya ha 
hecho vodka de extrema pureza con 
precios muy elevados ocupando aguas 
del Himalaya o Nueva Zelanda. “Fi-
nalmente le mandamos una muestra y 
nos dijeron que era el agua más pura 
que habían probado. Nos pidieron tres 
mil litros e hicieron un vodka que cos-
taba dos mil ochocientos dólares cada 
botella, con ribetes de oro y rubí por 
fuera, y con arte mapuche”, detalla. 

POSICIONANDO LA PUREZA DE LA 
ARAUCANÍA

Aparte de seguir trabajando su 
marca Andes Mountain Water, Ma-
yol señala que otra de sus principales 
motivaciones es llevar a la región al 
resto del mundo mostrando un pro-
ducto cien por ciento de acá. Dice 
que La Araucanía es un nombre que 
se reconoce afuera más de lo que se 
cree, y que eso ha motivado a que la 
empresa se abandere mucho más con 
la región, posicionándola como el lugar 
de las aguas más puras del mundo. El 
gerente menciona que actualmente los 
compradores valoran cada vez más la 
historia del producto, su ciclo de vida, 
por quiénes fue hecho, etcétera.

Una de las cualidades de Andes 
Mountain Water es que, al estar ins-
talados ahí mismo en Colico, su agua 
es envasada en origen (la planta debe 
estar a unos tres o cuatro kilómetros 
de donde se capta el agua para ser de-
nominada de esta manera), y también 
ha podido invertir en la comuna, invo-
lucrarse con la comunidad y generar 
empleo para la gente de la localidad.

Hoy por hoy, la empresa exporta a 
quince mercados, como China, Japón 
y Rusia, entre otros, y hace muy poco 
incluso a Taiwán, y posee una ofici-
na permanente en Estados Unidos, 
país en el que se encuentran a punto 
de cerrar importantes negocios con 
supermercados grandes. En Chile ya 
han logrado entrar a importantes res-
taurantes, hoteles y supermercados. 
“Nuestra botella no era la ideal para el 
retail, porque era de vidrio y poco por-
tátil, por lo que desarrollamos una bo-
tella de plástico y una de vidrio más pe-
queña para los frigobar. Esto responde 
a nuestra necesidad de estar atentos a 
las exigencias de nuestros consumido-
res o clientes”, sostiene el empresario. 

“Hemos avanzado rápido porque 
esto es parte de una tendencia mun-
dial y el consumo de agua embotella-
da está creciendo. Nuestra marca está 
siendo reconocida a nivel nacional 
y en el extranjero, y la idea es que el 
próximo año el consumidor esté más 
cercano a nuestro producto. Por ahora 
contamos con redes sociales y página 
web, somos sponsors de artistas loca-
les, y estamos preparando una campa-
ña de marketing fuerte en Chile”, con-
cluye Mayol.      

“Le mandamos una muestra 
(a Stolichnaya) y nos dijeron 
que era el agua más pura que 

habían probado. Nos pidieron 
tres mil litros e hicieron un 
vodka que costaba dos mil 
ochocientos dólares cada 
botella, con ribetes de oro 
y rubí por fuera, y con arte 

mapuche”.

Felipe Mayol

H
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Desde el Cerro Santa Lucía

:: MIRADAS ::

Por Manuel Vargas, Director Ejecutivo de Icare

El martes 19 de enero de 2016, 
una actividad del Círculo Empresa 
y Sociedad de Icare nos llevó a ver 
“Mau Mapuche”, obra del mundial-
mente afamado coreógrafo y director 
samoano Lemi Ponifasio que, a partir 
de la cultura maorí y mapuche, ofre-
ce un espectáculo que mezcla danza, 
ceremonial y declaración que impacta, 
emociona y hace pensar.

El escenario fue la terraza Caupoli-
cán del cerro Santa Lucía, enmarcada 
por el centro de la ciudad de Santiago 
que se dibujaba a través de la vegeta-
ción que rodea la terraza. El marco 
sonoro era una grabación muy bien 
lograda y magníficamente amplificada, 
de sonidos naturales del sur de Chile: 
viento, follaje, ríos, mil murmullos del 
bosque nativo y, por supuesto, los gol-
pes en vivo que una machi sacaba de 
su kultrún. Luego se desplegó un ritual 
que cautivaba por la lentitud y armonía 
de sus movimientos, y la pureza de sus 
simbolismos. La declaración expresó 
un sentir profundo de la cultura ma-
puche, despojada de su entorno y he-
rida en sus creencias más antiguas y 
culminó con la desnudación del pecho, 
seguida de un ofertorio del que brotó 
primero sangre y luego un gran caudal 
de agua. A esas alturas, no pude evitar 
sentir un paralelo con la Carta Lauda-
to si´ y el cuidado de la casa común. 
En su parte final, llegó una frenética 
danza de pájaros muy bien lograda y 
un baile de ir y venir de mujeres que 
desbordaba vitalidad, hasta culminar 
con un baile colectivo que sumó a los 
espectadores.

No pude evitar algunas reflexio-
nes. La primera, lo poco que conoce-
mos la cultura mapuche. La segunda, 
el enorme aporte que hace a la causa 
mapuche un espectáculo como el que 
nos regaló la fundación Teatro a Mil 
con “Mau Mapuche”; inevitable notar 
el contraste entre la empatía que el 
arte escénico pudo lograr en menos de 
una hora y la distancia y rechazo que 

provoca un discurso reivindicativo car-
gado de odio y violencia. La tercera, el 
enorme desafío que representa acercar 
posiciones frente a dos concepciones de 
la economía y el desarrollo tan distintas, 
donde lo que son “bienes” para unos, 
son “males” para otros y viceversa.

Desde que Corparaucanía invitó a 
Icare a patrocinar el encuentro Enela, 
hace ya más de una década, hemos po-
dido tener una mayor cercanía con La 
Araucanía, sus desafíos y su gente. En 
este contacto hemos recibido grandes 
beneficios. Aprendimos que hay una 
buena vida y gran energía empresarial 
más allá de Santiago. Aprendimos que 
hay una gran diferencia entre hacer 
cosas en las regiones y hacer cosas con 
las regiones. Y también aprendimos 
que las regiones la llevan, aunque to-
davía no lo saben.

Destaco tres ventajas. Primero, ca-
lidad de vida. Además de un entorno 
natural más rico y generoso, el tiempo, 
las distancias y el ritmo de las agendas 
aún fluyen a escala humana en las re-
giones. Apostaría a que los índices de 
depresión, estrés y salud son mejores 
en regiones que en la capital. Segundo, 
el capital social. En regiones la gente 
todavía se junta a conversar, disfruta 
de un asado con gente diversa con la 
que se habrá de hacer algo, todavía se 
nota un genuino interés en el otro, más 
allá de lo puramente transaccional. 
Tercero, el mundo regional está más 
alineado con las expectativas y prefe-
rencias del talento joven, ansioso por 
encontrar trabajos con sentido, que 
tengan trascendencia y sean compa-
tibles con una buena calidad de vida 
personal.

En los tiempos que corren, marca-
dos por el descontento, la desconfianza 
y la impaciencia, un foco principal de 
la misión de Icare –y que compartimos 
con Corparaucanía- es tender puentes 
y acercar mundos que necesitan cono-
cerse, conversar y trabajar juntos. 
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Fundación AraucaníAprende

Innovación en el 
aprendizaje lector con 
uso de TIC
A través de dos proyectos investigativos, más su incorporación a otros programas, la Fun-
dación ha ido actualizándose con software y dispositivos tecnológicos aplicados a sus mé-
todos de enseñanza lectora. Uno de ellos es el Graphogame, videojuego que se ha usado 
en un sinnúmero de países para facilitar el proceso cognitivo que relaciona el sonido con el 
dibujo de la letra, un proceso crucial para aprender a leer.

esde sus inicios la Funda-
ción AraucaníAprende se 
ha destacado por innovar 
en materia de educación, 
mostrando a la región y al 

país resultados exitosos en el aprendi-
zaje lector de los niños y niñas de La 
Araucanía, a través de la utilización de 
nuevo métodos. Hoy profundiza en la 
enseñanza de la lectura con uso de la 
tecnología. 

D Y es que el corazón del accionar de 
AraucaníAprende es la lectura, y eso 
ha motivado todas sus líneas estraté-
gicas: Trabajo directo con niños (aquí 
se incluye, por ejemplo el programa 
“Rescate Lector”); capacitación a los 
profesores; actividades de difusión y 
fomento de la lectura; y la línea inves-
tigativa, que levanta ideas innovadoras 
que generen valor agregado. 

En el área del fomento a la lectura, 
el 2014 se hizo el concurso “Placer de 
Oír Leer”, cuyo propósito era activar a 
los niños en torno a la lectura en voz 
alta, y se espera replicar el 2016; ade-
más se está pensando en traer a Temu-
co una “Escuela de Cuenta Cuentos”, 
en conjunto con la Fundación Mus-
takis. En el tema de la capacitación a 
los profesores, sigue el programa “Leer 
es Primero”, donde se instruye a los 
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be) dedicado a contribuir al desarrollo 
de la Sociedad de la Información me-
diante el reconocimiento y premiación 
de iniciativas innovadoras en el uso de 
las TIC.

“El proyecto nos pareció muy inte-
resante, ya que es una de las líneas que 
no financiamos recurrentemente, de 
hecho aunque no es de lo más común, 
sí es de las ideas que más nos gusta fi-
nanciar, porque son proyectos en los 
que si no recibes el financiamiento 
no puedes avanzar. Es un capital de 
riesgo que financia soluciones tecnoló-
gicas que contribuyan al desarrollo de 

la comunidad donde se implementa”, 
comenta Lara Robledo, profesional 
que trabajó en FRIDA al momento de 
la adjudicación de estos fondos.

Respecto a su puesta en marcha, 
se tomó a niños que no leían en abril 
y se dividieron en dos grupos: La mi-
tad jugó Graphogame y la otra no. La 
profesora les hizo las mismas clases a 
los dos grupos, y los niños jugaron en 
sesiones de diez a quince minutos al 
día, generalmente en los recreos o a las 
salidas de clases, hasta que juntaron 
trescientos sesenta minutos de video-
juego. Luego, a fin de año, se compa-
raron los resultados de los dos grupos 
para ver cuál aprendió más rápido. 

“Jugamos con el Graphogame en 
cinco escuelas en Padre las Casas y 
Temuco, en niños de primero básico, 
y tenemos dos objetivos con este pro-
yecto, uno es poder saber qué signifi-
ca instalarlo en una escuela de forma 
masiva -porque el videojuego requiere 
un laboratorio de computación que 
funcione más o menos bien y un buen 
acceso a internet, porque se juega en 
línea-, y cuánto le aporta al niño el uso 
del videojuego en el aprendizaje de lec-
tura final”, dice Dreves.

Imagen de una de las etapas del Graphogame.

Y efectivamente el juego ayudó. Ida 
Holz, Evaluadora de LACNIC a cargo 
del proyecto de Graphogame en La 
Araucanía, sostuvo en el informe final 
que “los niños del grupo experimental 
presentan un leve mejor desempeño 
que los del grupo control”, agregando 
que “facilita el proceso de enseñar a 
leer en las dimensiones para las cua-
les el software fue diseñado, esto es la 
construcción de la relación grafema-
fonema y da buenos fundamentos de 
lectura inicial”. 

La profesional también informó un 
hallazgo inesperado en la puesta en 
marcha del Graphogame, que fue que 
las profesoras al ver que los niños que 
usaban el videojuego ya conocían las 
letras, utilizaban mayor tiempo de su 
enseñanza en los otros niños, incluso 
invitando a los niños del videojuego a 
desempeñarse como ayudantes. “Creo 
que el juego nos puso a la vanguardia. 
Fue una apuesta que en otras parte 
del mundo se ha hecho y que ha dado 
buen resultado. Nosotros en Chile so-
mos los únicos que lo hemos usado, y 
significa que lo podríamos presentar 
en algún fondo internacional”, agrega 
Carlos Dreves.

docentes de primero básico para que 
logren que sus niños aprendan a leer 
a tiempo; y en estos momentos tam-
bién se está planificando un postítulo 
en alianza con una universidad local; 
en paralelo se tiene un vínculo con la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le (PUC), para dictar cursos certifica-
dos a los profesores.

Uno de los hitos del 2015 -que 
marcará también un hito dentro de la 
historia de AraucaníAprende- es que 
en la línea investigativa se introdujo el 
uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en dos progra-
mas. “El avance de la tecnología en 
todas las áreas de la vida humana es 
rapidísimo, y siempre están surgiendo 
software y otras aplicaciones que van 
facilitando los procesos humanos, en 
todas sus dimensiones. Y la lectura es 
uno de esos procesos humanos, donde 
la tecnología ha permitido que surjan 
dispositivos que faciliten el proceso de 
su aprendizaje, y ahí hay una oportu-
nidad para que los niños salgan ade-
lante”, explica Carlos Dreves, Director 
Ejecutivo de AraucaníAprende.

APRENDER JUGANDO

Graphogame es un juego que per-
mite al niño aprender de manera di-
dáctica y fácil la relación entre el so-
nido y el dibujo de la letra, que es un 
proceso crucial para conseguir leer. Se 
trata de un videojuego que nació hace 
quinceaños en Finlandia como una 
forma de contribuir en la prevención 
del surgimiento de la dislexia, pero 
que con el transcurso del tiempo logró 
mostrar que también prevenía el retra-
so lector, tanto en niños con dificultad 
biológica como en niños con problemas 
a nivel de desarrollo socio-cultural. 

El juego está disponible en inglés, 
francés, italiano, chino y varios idio-
mas, y en Chile fue adaptado al espa-
ñol por el Centro de Desarrollo de Tec-
nologías de Integración de la PUC, con 
el cual AraucaníAprende mantiene 
una estrecha relación, lo que a su vez 
posibilitó un convenio directo entre la 
Fundación y la universidad finlandesa 
“Jyväskylä”, que le cedió el uso del soft-
ware durante el 2015. Y gracias a esta 
alianza, la Fundación se adjudicó un 
proyecto para implementarlo a través 
del Fondo Regional para la Innovación 
Digital en América Latina y el Caribe 
(FRIDA), un programa de LACNIC 
(Registro Regional de Direcciones de 
Internet para América Latina y el Cari-

“(El juego) facilita el proceso 
de enseñar a leer en las 

dimensiones para las cuales el 
software fue diseñado, esto es 
la construcción de la relación 
grafema-fonema y da buenos 

fundamentos de lectura 
inicial”, Ida Holz, Evaluadora 

de LACNIC.
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“El avance de la tecnología 
en todas las áreas de la vida 

humana es rapidísimo, y 
siempre están surgiendo 

software y otras aplicaciones 
que van facilitando los 

procesos humanos, en todas 
sus dimensiones. Y la lectura 

es uno de esos procesos 
humanos”, Carlos Dreves, 

Director Ejecutivo de 
AraucaníAprende.

USO DE TABLETAS

La tecnología también estuvo pre-
sente el 2015 en otro proyecto de in-
vestigación, denominado “Yo Leo” y 
ejecutado en alianza con la Fundación 
País Digital, el financiamiento de Entel 
y el apoyo de Editorial Pehuén, lo que 
permitió la compra de tabletas o tablets 
para facilitar el aprendizaje lector y la 
comprensión lectora con pertinencia 
cultural mapuche. 

Las tabletas se entregaron a las 
escuelas y se capacitó a los profesores 
para que las emplearan en sus méto-
dos de enseñanza lectora en cursos 
de kinder, primero y segundo básico. 
Para el proyecto, la editorial desarro-
lló cuentos interactivos digitales para 
el trabajo de los profesores, tomando 
leyendas o recopilaciones mapuche e 
incorporándolas a través de una apli-
cación que se lee tanto en español 
como mapudungun, y donde también 
el niño puede desarrollar actividades o 
juegos vinculados a la historia que se 
narra ahí.

“Se donaron tantas tabletas como 
niños tuviera el curso más grande, 
para que pudiera trabajar un niño por 
cada una, y la idea básicamente era 
conocer cómo los profesores incorpo-
ran estas tecnologías a sus procesos de 
enseñanza.Y hay hartas experiencias 
en el mundo, la gracia es que esto está 
con cierto grado de pertinencia cultu-
ral. Es un hecho inmodificable que los 
niños de esta región tienen una con-
vivencia intercultural, y que mientras 
más chiquititos estén familiarizados y 
se reconozcan entre sí, menos proble-
mas vamos a tener cuando sean adul-
tos”, detalla Dreves.

El proyecto donó cientotreinta ta-
bletas en cinco escuelas (dos en Cura-
cautín, una en Padre las Casas, una en 
Temuco y dos en Victoria), y el requisi-
to para otorgarlas fue que las escuelas 
tuvieran alta concentración de pobla-
ción mapuche, o con alta atención de 
niños rurales. Y a priori el proyecto ha 
tenido buena evaluación ya que se es-
pera pueda continuar el 2016 con los 
mismos patrocinadores. Además, des-
de antes el propio Ministerio de Edu-
cación ha puesto en marcha la compra 
de tabletas para las escuelas munici-

pales, lo que respalda la idea de que 
la tecnología puede ser un buen alia-
do para el fomento de la lectura y el 
aprendizaje.

“La lectura es un proceso complejo 
donde converge la familia, el Mineduc, 
las escuelas, los profesores, las orga-
nizaciones como nosotros, las univer-
sidades, etcétera. El aprender a leer 
no es responsabilidad exclusiva del 
profesor en la sala de clases, entonces 
creemos que desde todas las formas 
deberíamos tomarnos estos espacios 
para poder facilitar, ayudar, motivar, 
activar y mantener el tema de la lec-
tura presente. Y en particular, creo 
que organizaciones como la nuestra 
para poder proyectarse en el tiempo 
necesitan tener frescura en las ideas y 
tener claridad sobre qué herramientas 
existen y como se está trabajando en la 
vanguardia”, concluye el Director.

Vale señalar que además de estos 
dos proyectos, la Fundación también 
ha aplicado TIC en temas de evalua-
ción, por ejemplo en el programa “Leer 
es Primero”, donde al final de cada año 
se evalúa a los niños con un sistema de 
medición único -ABCDeti, desarrolla-
do también por la PUC- que mide la 
capacidad lectora del niño a través del 
computador, al principio y al final del 
año.

:: INICIATIVAS ::

Carlos Dreves

Programa Yo Leo.
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Alfredo Zolezzi:

La innovación 
debe ser entendida 
también como 
herramienta para 
el cambio social
En esta entrevista, Alfredo Zolezzi se refiere a la necesidad de crear proyectos producti-
vos y tecnológicos que sin perder de vista el rédito económico, tengan un componente 
social que se oriente a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
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iñamarino y Diseñador 
Industrial, Alfredo Zo-
lezzi es una de las voces 
más autorizadas en el país 
para hablar sobre desarro-

llo tecnológico. Fundador y Director 
del Centro de Innovación Avanzada 
(AIC), argumenta que las innovacio-
nes deben tener contenido social. En 
efecto, uno de los proyectos emblemá-
ticos desarrollados por el Centro es el 
dispositivo de Plasma Water Sanitation 
System (PWSS), que permite purificar 
el agua, eliminando la presencia de vi-
rus, bacterias y microalgas dañinas en 
los sistemas de transporte y acopio del 
vital elemento. 

“Si consideramos que según infor-
mes de la ONU, en el mundo muere 
un niño cada veinte segundos sólo 
por problemas relacionados con el 
agua -comenta- iniciativas como ésta 
representan una solución concreta 
a un problema en extremo urgente”. 
La eficacia de este sistema quedó 
demostrada en el Campamento San 
José, de la comuna de Cerrillos, don-
de se implementó un piloto que im-
plicó cambios significativos en la hi-
giene y en la salud de los pobladores. 

En su exposición en Enela 
2015 sostuvo que la innova-
ción era obligatoria hoy en 
día. ¿Puede profundizar so-
bre esta idea?

Lo que pasa es que en Enela se ha-
bló mucho del contexto regional, y lo 
que yo quise decir es que el contexto 
que estamos viviendo acá es sólo un 
reflejo del escenario mundial. Hay co-
sas que están pasando que están fue-
ra de nuestro control. Problemas con 
el cambio climático, por ejemplo. La 
desconfianza que tratamos en Ene-
la también se replica en el resto del 
orbe. Este descontento globalizado que 
se está viviendo nos llama a la acción 
ahora, no mañana. Entonces, este sen-
tido de urgencia es muy importante. 
Tenemos que hacer las cosas hoy. No 
después. Y creo que la innovación nos 
permite dar una respuesta a estos te-
mas; la innovación ofrece un lideraz-
go, que tal vez sea silencioso, pero lo 
importante es que todo el mundo va 
a querer seguir una buena idea que, 
además, tiene la magia de dejar de lado 
esos arraigos ideológicos, que la mayor 
parte de las veces sólo nos complican.

A propósito de ese liderazgo, 
usted señaló que había que 

emprender e innovar pero te-
niendo en cuenta la integra-
ción con las comunidades…

Exacto. Hace pocos días estuve en 
Perú y un Ministro, una persona muy 
competente, me decía que era fantás-
tico lo que habíamos hecho en Chile 
en materias forestales. Y yo les dije que 
sí, que pasamos de ser un país que no 
participaba a ser un país líder. Pero ser 
pionero tiene un costo y si nosotros 
miramos hacia atrás hoy día, hay mu-
chas cosas que haríamos de una forma 
distinta. Una de esas es, justamente, el 
trabajo con las comunidades. Yo creo 
que hemos de tener como premisa fun-
damental la generación no solamente 
de una industria, sino que también la 
conformación de un legado. Y este le-
gado nace de rescatar precisamente a 
la comunidad. Porque de la comunidad 
pasamos al entorno, es decir, a la espe-
cie, la flora, la fauna, los recursos, y así 
sucesivamente. En el fondo, la innova-

ción debe ser entendida también como 
una herramienta para el cambio social. 

¿Qué beneficios considera que 
trae consigo el integrar las co-
munidades a los proyectos?

Siempre se ha considerado que 
toda iniciativa tiene un impacto ma-
yor, que es el original; pero también 
tiene impactos secundarios y margi-
nales, que tienen que ver con la co-
munidad. El punto es que hoy día no 
nos damos cuenta que este tema no es 
secundario. Por el contrario: es fun-
damental. Como te decía, si hoy día 
pudiéramos volver la máquina atrás 
para hacer todas estas cosas basadas 
en recursos naturales, seguramente la 
haríamos de forma distinta. Una de las 
cosas que yo postulo desde la innova-
ción es transformar las nuevas inicia-
tivas empresariales en innovaciones 
sociales. Intervenir los territorios con 
la comunidad y desde la comunidad, 
sin renunciar a la rentabilidad eco-
nómica. Y lo ratifico: esto sólo tiene 
beneficios. Por el contrario, hacerlo 
a espaldas de la comunidad hoy día, 
en pleno siglo XXI, sólo tiene costos.

¿Podría dar ejemplos?
Chile es un país que no tiene agua. 

El ochenta y cinco o el noventa y cin-
co por ciento del agua de nuestros ríos 
se va al mar. Entonces, necesitamos 
construir obras, necesitamos energía 
porque tenemos un país con la energía 
más cara de la OCDE, y una de las más 
caras del mundo. Si yo fuera a la Co-
nama o el organismo que corresponda, 
vería cuántos proyectos se han presen-
tado, de tal modo de hacer un levanta-
miento de cuántos cursos de agua se 
podrían intervenir para hacer centra-

“Una de las cosas que yo 
postulo desde la innovación 
es transformar las nuevas 
iniciativas empresariales 
en innovaciones sociales. 
Intervenir los territorios 

con la comunidad y desde la 
comunidad, sin renunciar a 
la rentabilidad económica. 

Y lo ratifico: esto sólo tiene 
beneficios”.

V
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les de pasada. Te puedo asegurar que 
de esos proyectos existentes muy po-
cos van a ver la luz del día, a pesar que 
necesitamos efectivamente de ellos. 
Creo que la solución aquí es tomar 
estas iniciativas y reformularlas, pero 
haciéndose cargo de la realidad social. 

Hacemos un taller, por ejemplo, y 
aplicamos la metodología que usamos 
nosotros, que utiliza la lógica del show-
case, es decir, que empleamos el caso 
de demostración. Lo que hacemos es 
tomar la iniciativa, ponernos de acuer-
do en las métricas, y probar. Podemos 
tener diferencias respecto de las opcio-
nes que tomemos, pero lo que finalmen-
te decide es el impacto que generamos. 
En una de esas descubrimos que no 
era ni la solución tuya ni la mía, y que 
requerimos de una tercera alternativa. 

El punto es que todo este ejercicio 
nos obliga a integrarnos, a colaborar 
entre los diferentes actores incluida, 
obviamente, la comunidad. Desarro-
llando estas premisas de integración, 
de trabajo colaborativo, cuando pones 
en marcha el proyecto, no sólo vas a 
tener un beneficio económico; vas a 
cuidar, también, tu curso de agua, que 
ahora se transformó en vital. De hecho, 
la comunidad del entorno no se siente 
usurpada de sus recursos, sino que se 
siente parte, se siente socia; y al ser so-
cia y depender de ese curso de agua que 
lo conoce desde sus ancestros, se trans-
forma en vigilante del medio ambiente, 
y empieza a surgir una cosa mágica que 
nunca debió haberse perdido: que es 
pensar y actuar de forma más integral.

Y eso está conectado con su 
idea de innovación con senti-
do social…

Así es. El hombre en algún minuto 
perdió el rumbo. Yo lo dije en mi pre-
sentación. Esa sonda que llegó a Plu-
tón o ese robot que está en Marte, se 
pensaron cuando no existía la tecnolo-
gía para desarrollarlos. Se empezaron 
a pensar con una visión de futuro de 
muchos años antes, y se construyeron 
hoy día, porque hoy está la tecnología. 
O sea, hubo gente lo suficientemente 
visionaria para tomar decisiones de ese 
tipo. La pregunta mía es: ¿por qué no 
fuimos igual de visionarios para haber 
abordado los proyectos industriales y 
empresariales, considerando las comu-
nidades y el medio ambiente? Pero es 
fácil ser general después de las batallas. 
El tema es que yo me dedico a la inno-

vación. No soy ningún genio ni nada 
de eso. Yo tengo una capacidad de ob-
servación y creatividad. Ahora bien, lo 
que nosotros hacemos, lo que nosotros 
postulamos, está captando el interés 
en el mundo entero. En nuestro Cen-
tro de Innovación Avanzada nos dedi-
camos a hacer innovación disruptiva. 
Buscamos soluciones que no existen.

Como el tema del plasma en 
la purificación del agua, por 
ejemplo.

Eso del plasma no estaba en la 
historia. Tú lo buscas en Google y no 
existía. Estamos haciendo levitación 
magnética con superconductividad. 
Estamos haciendo bloqueo cuánti-
co de campos magnéticos y estamos 
buscando aplicaciones. Y lo hacemos 
desde Viña del Mar y sobre la base de 
un modelo de innovación propio, que 
se llama Modelo de Innovación de los 
Objetivos Integrados. No está copiado 
de Silicon Valley. Es nuestro, Made in 
Chile, para Chile y América Latina; y 
hoy en día bien podría terminar siendo 
el modelo de la Alianza del Pacífico. Es 
un modelo que busca hacer innova-
ción para personas reales, para resol-
ver los problemas de hoy. Y, de paso, 
para cambiar los paradigmas con las 
cuales se hace innovación en Chile.

BARRERA CULTURAL

¿Hay una matriz cultural que 
no es propicia para la innova-
ción en nuestro país?

Para que te hagas una idea: esto 
no es Silicon Valley, y lo digo porque 
nosotros tendemos a copiar modelos. 
Lo que hacemos nosotros es distinto. 
De hecho, en Silicon Valley no saben 
hacer innovación. Lo que tienen allá 
es una industria financiera en torno al 
riesgo, y el riesgo le apuesta a las ideas, 
y de ahí surgen los proyectos. En Si-
licon Valley nadie te dice tienes que 
cortar acá, multiplicar por dos, elevar-
lo al cuadrado, ponerle un prototipo, 

llevarlo a la comunidad, etc. Nadie te 
dice cómo hacerlo. Si a eso agrega-
mos que en Chile no está el stock de 
capital que tienen allá ni la cultura 
pro-innovación, entonces, ¿qué hace-
mos? ¿qué hice yo? Asumiendo que si 
las ideas y los proyectos son buenos -y 
el que sean buenos no es que lo sean 
para mí, sino que deben tener un valor 
para todos-, la principal apuesta tenía 
que ver con romper la barrera cultural. 

El mayor problema no es ni econó-
mico ni tecnológico, porque el capital 
si no está disponible aquí lo estará en 
otro lado, y lo mismo la tecnología. 
Pero el tema cultural sí representa un 
problema. Nosotros no necesitamos ir 
al Congreso, no necesitamos hacer le-
yes nuevas, porque la institucionalidad 
vigente, las leyes vigentes, nos permi-
ten hacer asociaciones, crear socieda-
des. Además, existen entidades como 
la misma Corparaucanía, que pueden 
ser un centro de encuentro, de arti-
culación. Porque si yo quiero hacer 
un proyecto en un curso de agua y la 
comunidad no me conoce, por muy 
atractiva que sea la propuesta no va 
a funcionar, principalmente porque 
no han interactuado conmigo. Y es 
ahí donde caben instituciones como 
ésta. Pero yo puedo decirle a la co-
munidad: “miren, tengamos una con-
versación”. El tema es dónde. No en 
la Intendencia, obviamente. Se hará 
en Corparaucanía, porque son estas 
nuevas instituciones las que permiten 
este tipo de encuentros, sin los sesgos 
políticos, sin los arraigos ideológicos.

¿Qué le ha parecido el trabajo 
de Corparaucanía? ¿Qué im-
presión se lleva de Enela?

Me ha gustado mucho el trabajo de 
Corparaucanía y lo de Enela me pare-
ce fantástico. He visto que las personas 
que participan lo hacen porque sien-
ten un compromiso, una convicción, 
y eso es un mérito local. Se nos invita 
a participar de una discusión en serio, 
sin sesgos de ninguna clase, y eso a mí 
me gustó mucho. Espero que en una 
próxima oportunidad pueda contar 
cómo me ha ido. Y no sólo promover 
mi visión, sino que también contar 
mis fracasos, por qué no. Da lo mis-
mo. Porque los fracasos son parte de 
la experiencia que uno ha vivido. Pero, 
sabes, no voy a fracasar, porque quie-
ro que mucha gente me siga, y no hay 
nada más contagioso que el éxito. 

“En nuestro Centro de 
Innovación Avanzada 
nos dedicamos a hacer 
innovación disruptiva. 

Buscamos soluciones que no 
existen”.

:: ENTREVISTA ::
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Temuco UniverCiudad:

Con todo en 
relaciones internacionales
Tras cumplir un año como representante en Chile de IAESTE Internacional y posibilitar que 
estudiantes chilenos realicen prácticas profesionales en el extranjero y viceversa, Temuco 
UniverCiudad (TUC), con la coordinación de Corparaucanía, afianza su trabajo en esta área, 
también con la realización del curso Amunche por segundo año consecutivo y los Encuen-
tros de Estudiantes Extranjeros. A esto se suma el accionar en cultura y deporte, con la 
segunda versión de fesTUC y los Juegos Deportivos 2015.

esde julio de 2014 TUC es 
el representante oficial en 
Chile de la organización in-
ternacional IAESTE -insti-
tución que gestiona prácti-

cas de estudiantes en todo el mundo-, 
lo que ha significado una oportunidad 
para aquellos estudiantes de La Arau-
canía y otras regiones que sienten la 
motivación de aumentar o comple-
mentar sus conocimientos en otros 
países. Hoy, a poco más de un año de 
asumir este desafío, Temuco Univer-
Ciudad ha gestionado cinco prácticas 
internacionales, más la de una estu-

D diante alemana en Chile, en un trabajo 
que rinde frutos a poco andar. 

Pablo Navarrete, Encargado de 
Relaciones Internacionales de TUC 
y Coordinador de IAESTE Chile, re-
cuerda que al principio había des-
conocimiento de lo que significaba 
representar a una organización inter-
nacional y de los alcances que podría 
tener, “sin embargo ahora existe mu-
cha motivación, y a pesar de que 2015 
fue un año de poner en marcha todo, 
ya tenemos contacto con organizacio-
nes de diferentes parte del mundo, con 

estudiantes que han venido a nues-
tro país y otros que han salido”, dice.

Navarrete asistió en enero del 2015 
a la Conferencia Anual de IAESTE que 
se efectuó en Croacia, en donde partici-
paron representantes de todos los paí-
ses de esta institución, y pudo estable-
cer redes, dar a conocer Chile y de este 
modo conseguir cinco cupos de prác-
tica: tres en España, uno en Austria, 
y uno en Alemania, países en los que 
IAESTE ya es una institución consoli-
dada. Fundada en 1948 a partir de una 
idea que surgió en el Imperial College 
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de Londres, posee una larga historia y 
respaldo por su labor como mediador 
entre empresas y estudiantes.  

Según lo señala Bernard Baeyens, 
Presidente de IAESTE Internacional, 
la motivación es crear un mundo más 
fraternal y pacífico: “dando oportuni-
dades a los jóvenes de conocer el mun-
do a través de las prácticas profesio-
nales, especialmente a los que tienen 
menos oportunidades. Chile es un país 
pujante y bastante industrializado, por 
lo que esperábamos su incorporación a 
nuestra asociación”, recalcó. 

Una oportunidad que tomó Vivia-
ne Dang, estudiante alemana que en 
2015 vino a Chile a hacer su práctica 
a través de IAESTE, a la empresa de 
Santiago Aquaterra Ingenieros, quien 
además de instruirse en su área pudo 
aprender un poco más de español y de 
nuestra cultura, de la que destaca su 
seguridad en comparación a otros paí-
ses de Sudamérica. “Tengo una amiga 
que estuvo en Chile por un año y se 
enamoró completamente del país, en-
tonces yo quería entender por qué. No 
sabía nada sobre Chile antes de venir 
para acá, pero ahora lo he conocido 
mucho y quizás más que Alemania. 

Además he aprendido sobre mi perso-
na, sobre cosas que no puedo expre-
sar en palabras, de la vida cotidiana, 
así que recomiendo la experiencia”.

Dang agrega que incluso el hacer 
una práctica es mucho más enriquece-
dor que una pasantía, por lo que ins-
ta a quienes puedan postular a través 
de IAESTE, a que lo concreten. “En 
una práctica se conoce más a la gente 
y a la cultura de un país, es una ex-

periencia más profunda, por lo menos 
lo fue en mi caso”, sostiene.  

Por su parte, Gabriel Jara, estu-
diante de Ingeniería Civil Industrial 
mención Informática de la Universi-
dad de La Frontera, realizó su práctica 
profesional y trabajo de título en la em-
presa Tecnocom de Madrid, España, a 
fines de 2015. Mientras se encontraba 
en plena práctica, señaló: “Me ente-
ré de la existencia de IAESTE y de la 
gama de programas que ofrecen para 
realizar prácticas en el extranjero y sin 
pensarlo mucho postulé. Unos meses 
más tarde, aquí estoy en mi tercer mes 
viviendo en Europa, trabajando en una 
de las cinco empresas más importantes 
de IT en España y que además tiene su-
cursales en Portugal, Estados Unidos, 
México, Colombia, Perú, Guatemala y 
Chile, entre otros. En estos tres meses 
la oportunidad de aprender de los pro-
fesionales que trabajan en el departa-
mento simplemente ha sido increíble”.

Los requisitos para los estudiantes 
chilenos que quieran realizar sus prác-
ticas en el extranjero son: ser alumno 
regular de alguna carrera de pregrado 
o postgrado (ojalá en los últimos años); 
con manejo del inglés, ya que este idio-

“Chile es un país pujante 
y bastante industrializado, 
por lo que esperábamos 

su incorporación a nuestra 
asociación”, Bernard Baeyens, 

Presidente de IAESTE 
Internacional.

“Me enteré de la existencia 
de IAESTE y de la gama 
de programas que ofrecen 
para realizar prácticas en 

el extranjero y sin pensarlo 
mucho postulé. Unos meses 

más tarde, aquí estoy en 
mi tercer mes viviendo 

en Europa, trabajando en 
una de las cinco empresas 

más importantes de IT 
en España”, Gabriel Jara, 

estudiante de Ingeniería Civil 
Industrial de la Universidad de 

La Frontera. 

ma es el oficial de la organización y 
muchas de las ofertas que se publican 
son sólo en inglés; y por último, que los 
interesados tengan menos de 30 años. 

“Luego de eso tenemos una se-
rie de criterios para seleccionar a los 
postulantes, y obviamente, los que 
tengan mejor promedio o experiencia 
extracurricular pesan más. Posterior 
a eso es la misma empresa que rea-
liza las entrevistas por skype, ya que 
son ellos los que mejor saben qué 
están buscando. Además es muy im-
portante que quienes quieran realizar 
estas prácticas en el extranjero, estén 
realmente interesados y sean muy 
proactivos”, agrega Navarrete. 

El profesional cuenta que ya hay más 
de ciento cincuenta inscritos y que 
por lo mismo la meta para 2016 será 
continuar gestionando cupos para ex-
tranjeros en empresas e instituciones 
en Chile, para así asegurar que los es-
tudiantes chilenos puedan tener posi-
bilidades en otros países, ya que es un 
cupo por otro. Además, la idea es seguir 
levantando la organización en el país, 
con grupos de voluntarios en otras uni-
versidades y potenciar la difusión. 

“Todo principio es difícil y lento, lo 
sabemos por experiencia en IAESTE. 
Pero somos una red donde tratamos a 
nivel de la asociación mundial de crear 
el mejor ambiente posible, y en ese 
sentido es cada miembro que define su 
rumbo y sus metas en función de sus po-

Viviane DangBernard Baeyens
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sibilidades y circunstancias”, comenta 
Bernard Baeyens. “Este año ya hemos 
hecho mucho más de lo que esperába-
mos. Haber podido enviar estudiantes 
y haber recibido es tremendo, sobre 
todo acá en Temuco donde el tema de 
la internacionalización es algo lejano, 
irse al extranjero es algo poco común, 
hay gente que encuentra que incluso 
Santiago es muy lejos. Así que esto nos 
ayuda a cambiar un poco la mentalidad 
de los mismos estudiantes, mostrándo-
les que sí se puede”, detalla Navarrete.

AMUNCHE

El trabajo en el área internacional 
de TUC abarca además otros ámbitos 

Gabriel Jara

de acción. Se mantiene la realización 
de los Encuentros de Estudiantes Ex-
tranjeros en Temuco, al principio y al 
final de semestre (cuatro en el año, 
turnándose cada universidad para 
oficiar de dueño de casa), con una 
gran participación de los alumnos y el 
compromiso de los profesionales de la 
mesa internacional integrada por re-
presentantes de las seis universidades.

Junto a esto, el segundo semestre 
de 2015 se realizó el curso Amunche 
(que tuvo dos versiones en 2014), 
donde cada una de las casas de es-
tudios de TUC ejecuta un módulo: 
Cultura y Lengua Mapuche (Universi-
dad Santo Tomás), Platería Mapuche 

“Este año ya hemos hecho 
mucho más de lo que 

esperábamos. Haber podido 
enviar estudiantes y haber 
recibido es tremendo(...). 
Así que esto nos ayuda 
a cambiar un poco la 

mentalidad de los mismos 
estudiantes, mostrándoles que 
sí se puede”, Pablo Navarrete, 

Encargado de Relaciones 
Internacionales de Temuco 

UniverCiudad.

Cultura y Deporte 

La cultura y el deporte siguen fortaleciendo a Temuco 
como ciudad universitaria en el marco de TUC. La prime-
ra, ha contado con un estrecho trabajo en conjunto con el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de La Araucanía 
(CNCA), promoviendo el acceso de la ciudadanía a las di-
versas expresiones del arte, “instaurando la cultura como 
un derecho social, mejorando así la calidad de la educación 
desde nuestro quehacer”, señala Pedro Mariman, Direc-
tor Regional del CNCA Araucanía, quien valora el trabajo 
mancomunado que han logrado desarrollar con TUC. 

Uno de los hitos de 2015 fue la segunda versión de Fes-
TUC, comenta Mariman: “En esta ocasión incorporó nue-
vos elementos, como la generación del espacio para que los 
propios estudiantes puedan mostrar su talento artístico, en 
un lugar tan importante como el Teatro Municipal de Te-
muco”. Y es que además de la participación de los músicos 
Chinoy y Kaskivano, las universidades pertenecientes a la 
alianza, a través de concursos internos eligieron a cantau-
tores universitarios que se presentaron sobre el escenario. 

También se montó una exposición de esculturas, pintura, 
arquitectura y artes escénicas que los asistentes pudieron 
apreciar en el foyer del teatro.

En cuanto al deporte, los Juegos Deportivos Temuco 
UniverCiudad 2015 por primera vez fueron organizados 
con la Corporación de Deportes de la Municipalidad de 
Temuco, dando espacio a deportes no tradicionales como 
el hockey, futsal, bádminton y rugby seven, además de hán-
dbol, fútbol y taca taca en damas y varones, con una parti-
cipación de cerca de mil trescientos estudiantes.

“Sin duda el campeonato es de gran relevancia para los 
estudiantes, porque las actividades deportivas contribuyen 
de manera significativa en su formación integral como fu-
turos profesionales que aportarán al desarrollo de nuestro 
país. Esperamos que para el 2016 las instituciones man-
tengan su apoyo y poder generar otros eventos deportivos, 
tal vez en artes marciales u otras disciplinas”, señala Fer-
nando González, Coordinador de Deportes y Recreación de 
la Universidad De La Frontera, quien oficia de Jefe de la 
Mesa de Deportes de Temuco UniverCiudad.

(Universidad Católica de Temuco), 
Media y Técnicas de Comunicación 
(Universidad Autónoma de Chile), 
Sustentabilidad (Universidad Ma-
yor), Español de Chile (INACAP) y 
un curso sobre Patagonia (Universi-
dad de La Frontera), con clases de 
Ecología, Geología y salidas a terreno.

Por otro lado, en abril de 2016 se 
efectuará una feria internacional en las 
dependencias de una casa de estudios 
por definir, con distintos stand donde 
cada una de las universidades mostrará 
sus programas de intercambio, además 
de un stand de IAESTE y de otras ins-
tituciones relacionadas a la movilidad. 
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Juan Carlos Reinao, Alcalde de Renaico:

Como país no nos hemos 
dado cuenta que tenemos 
que trabajar en conjunto
El Alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, Presidente además de La Asociación de 
Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM), ha estado liderando la relación entre 
el municipio y las dos empresas -Endesa Eco y Enel Green Power- involucradas en la 
construcción del Parque Eólico de Renaico, que contempla una inversión de 250 millones 
de dólares, en una tratativa que representa un ejemplo de articulación con el sector 
privado y la comunidad local.

:: ENTREVISTA ::

I ncluso antes de asumir como 
Alcalde de Renaico, Juan Car-
los Reinao inició la búsqueda 
de diálogo con los encargados 
del proyecto de Parque Eólico, 

primero de la empresa Endesa Eco y 
luego Enel Green Power, con la visión 

de buscar una negociación justa para 
que esta inversión acarreara beneficios 
directos para su comuna, como requi-
sito mínimo para la implementación 
del proyecto, en atención a la respon-
sabilidad social empresarial que cree 
deben cumplir las empresas.

El proyecto contempla la instala-
ción de una planta de energía reno-
vable no convencional al sur de la co-
muna de Renaico, para la generación 
de electricidad, a partir de la fuerza 
cinética del viento, la cual es captada 
mediante el movimiento de las aspas 
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:: ENTREVISTA ::

por qué estamos pobres, por qué te-
nemos que sufrir ciertas necesidades. 

¿Planteó esto a los empresa-
rios?

Les dije: “señores empresarios, si 
ustedes no están dispuestos a asumir 
un plan de responsabilidad empresa-
rial con esta comuna, su proyecto no 
es viable. Y como dijeron que no iban 
a negociar conmigo, nos vamos a jui-
cio”. Puse un recurso de protección 
dos días antes de asumir la alcaldía y 
nos fuimos a juicio. Demandé en ese 
caso a Endesa Eco que era el dueño 
original, y les paré el proyecto, lo que 
significaba un retraso de casi dos años.

¿Qué otros argumentos esgri-
mió?

Tenía una serie de argumentos. 
Aparte de tener tanta riqueza y a pesar 
de ello seguir siendo tan carentes, creo 
que algo está pasando. Y es que Chile 
tiene una muy mala política de inver-
siones públicas, y privadas también. 
Como país no nos hemos dado cuenta 
que tenemos que trabajar en conjunto, 
que nos guste o no, somos vecinos, y 
los vecinos por principio tenemos que 
tratarnos bien. Y las empresas son veci-
nos. Esta empresa va a estar veintitrés 
años acá y no tiene por qué tratarnos 
mal. Primero, por responsabilidad so-
cial empresarial, debe pagar tributos en 
mi comuna. No les estoy pidiendo pla-
ta, paguen tributos en mi comuna. Lo 
segundo, tienen que generar un plan 
de responsabilidad empresarial, por el 
impacto que se provoca. Y por tanto 
necesitamos que nos hagan un aporte 
para bienes sociales, para salud y edu-
cación. Me preguntaron cuánto y yo es-
tablecí la cifra y llegamos a un acuerdo.

¿A través de una negociación? 
¿Está conforme con ella?

Sí, a través de una negociación. 
Creemos que no fue buena negocia-
ción, pero mala tampoco. Tuvimos una 
conversación larga, muchas reuniones 
que fueron densas, tensas, dificultosas. 
Es extremadamente complejo nego-
ciar con las empresas, sobre todo con 
Endesa y después con Enel. Ha sido 
una tarea bien complicada para mí 
como alcalde y para mi equipo, porque 
el conocimiento que teníamos de estos 
proyectos era mínimo en relación al de 
ellos, estábamos en desventaja. Y cuan-
do comenzamos con esta iniciativa no 
estuvo presente ningún parlamentario, 
ningún gobernador, no hubo presen-
cia de políticos y para mí fue bueno. 

Tampoco estuvo el gobierno regional o 
la seremía.

¿Qué le solicitaron a la em-
presa?

Hicimos un acuerdo, un pacto de 
caballeros entre la empresa y la muni-
cipalidad. Obviamente le pedimos un 
plan de mitigación de responsabilidad 
social empresarial y el plan de buena 
vecindad se lo dejamos a ellos para que 
hicieran con sus vecinos lo que esti-
maran conveniente a través de su en-
cargada de comunidades. Pero si esta 
empresa tiene una inversión de 250 
millones de dólares, el mega lo vendió 
a 108 dólares, y ¡va a producir cuán-
to! Está vendido. Entonces hicimos un 
cálculo matemático y les pedimos que 
la mano de obra no calificada para el 
periodo de construcción sea de Renai-
co, que utilizaran nuestros servicios de 
alojamiento, alimentación, transporte 
y guardias de seguridad. Todo lo que 
tengamos disponible, lo vendemos 
nosotros. Porque mientras yo sea al-
calde, no voy a permitir que mi gen-
te esté mirando como otros trabajan. 
No tengo nada en contra de los otros 
vecinos, es generar economía propia. 

¿Cuál fue la respuesta de la 
empresa?

No hubo ningún problema. Dije-
ron: “lo que usted pida está bien”, y lo 
encontraron bueno. ¿Cuál fue el pro-
blema que se generó aquí? Que ellos 
subcontrataron, y en la licitación de la 
subcontrata no pusieron los compromi-
sos adquiridos con este municipio y ahí 
se nos generó el conflicto que mante-
nemos hasta hoy (febrero 2015). Ya el 
proyecto está terminando y se trató de 
readecuar esto, pero no llegamos al cien 
por ciento de adecuación. Por ejemplo, 
no fueron ocupadas todas las camas 
que estaban disponibles, la alimenta-
ción ni los servicios de los jornaleros.

LA COMUNIDAD

¿Cuál es la percepción de la 
comunidad acerca de esto?

A la gente le molestaba y me decía: 
“alcalde ¿sabe qué? ahí está trabajan-
do un portugués tirando la pala, cuan-
do ellos dijeron públicamente que la 
mano de obra iba a ser de nosotros”. 
Porque se paga más que en la fruta, y 
la gente lo vio como una oportunidad. 
Se generó una falsa expectativa donde 
Enel dice que la responsabilidad fue 
de Endesa y Endesa dice que le ven-
dió el proyecto con esto y se provocó 

de aerogeneradores, y posteriormen-
te entregada al generador de energía. 
Estará conformado por 44 aerogene-
radores con una capacidad de genera-
ción anual de 305 GWh en promedio.

En esta entrevista Reinao da 
cuenta del proceso que permitió que 
hoy la comuna cuente con un Plan 
de Mitigación que está siendo im-
plementado por la empresa, en una 
experiencia que espera sistematizar 
junto a su equipo, como aporte al vín-
culo entre el sector privado y el en-
torno donde ejecutan sus proyectos.

¿Cómo inicia la relación con 
los empresarios a cargo del 
Parque Eólico de Renaico?

Cuando yo asumí la alcaldía no te-
nía ninguna noción política. Me creí el 
cuento del gerente. La empresa gene-
ra recursos y el municipio también es 
una empresa que gasta recursos para 
generar inversión para el beneficio de 
todos y del desarrollo local, el pueblo, 
la comunidad. Solicité reunirme con 
las empresas, para saber cuál es el 
beneficio que como comuna tenemos 
en esta inversión de 250 millones de 
dólares. Me respondieron que era un 
negocio entre privados y que por lo 
tanto el municipio no tenía nada que 
hacer. Ellos no estaban equivoca-
dos, es verdad. En general el muni-
cipio en este país no tiene nada que 
hacer en un negocio entre privados.

Pero no es cualquier negocio…
Hablamos de un mega proyecto 

donde el paisaje de la comuna va a 
cambiar, donde va haber una altera-
ción de ciertas vías y de caminos o ac-
cesos, entre otros. Por tanto creo que 
la forma en que se me respondió no 
es la correcta. No es la manera en que 
debe invertirse en las comunas de esta 
región. Siempre se ha dicho que nues-
tras comunas son pobres. Pero yo lo 
miro de otra forma. La región tiene dis-
tintos tipos de carencias, necesidades y 
déficits. Por una u otra razón estamos 
en estas condiciones. Sin embargo, 
tenemos que recordar que nuestras 
aguas, son hartas, se utilizan para el 
riego, el consumo humano, y ade-
más, producen energía eléctrica, entre 
otros productos. Todos nuestros suelos 
son altamente productivos. Lo que tú 
siembres, cosechas, asociado con el 
agua. Además nuestro aire produce 
energía. Si nuestras tierras son bue-
nas, nuestras aguas son buenas, nues-
tro aire produce energía que es rica, 
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una disyuntiva que nos complicó. No 
fue el compromiso y no es el espíritu 
que tiene este municipio. Estamos de 
acuerdo que se generen estos planes 
de inversión en la Región de La Arau-
canía, pero creemos que la empresa 
tiene que asumir el costo de la respon-
sabilidad empresarial con los munici-
pios y asumir los planes de mitigación 
de forma oportuna y con disponibili-
dad cien por ciento, y eso no está. Hoy 
día la empresa ha fallado en el plan 
de mitigación. Hoy vemos las calles 
rotas, caminos sin mantención. Esto 
nos ha creado una dificultad, aun-
que ellos están dispuestos a cumplir.

¿Cree que la empresa en-
tiende que las comunidades 
deben ser partícipes de los 
beneficios que generen sus in-
versiones?

Siempre está el temor que el pro-
yecto no sea rentable. Y no pasó por-
que llevamos dos años de negociación. 
Yo creo que la solución de la región no 
pasa porque una empresa llegue e in-
vierta y tiene que dar la solución. Sino 
porque el sector privado, cada vez que 
tenga un plan de inversión para esta 
región, debe dejar instalado un aporte 
a través del pago del tributo o las con-
tribuciones. ¿Por qué no pagarlas don-
de tú estás cosechando? Esa es nues-
tra postura y no es negociable. Le decía 
al Ministro de Energía que no estoy en 
contra del plan de inversión, lo que es-
toy diciendo es que hoy día si somos 
productores de energía, cómo es posi-
ble que yo pague el mismo valor que 
pagan todos los chilenos. Acá hay co-
munas que no son productoras. Yo soy 
productor, yo produzco energía, Renai-
co va a ser una de las comunas de ma-
yor producción energética de la región 
y una de las primeras del país, y cómo 
es posible que paguemos el mismo va-

lor. Los congresistas y el ejecutivo tie-
nen que darse cuenta que tenemos que 
hacer una política distinta. No quiero 
que La Araucanía se transforme con 
los recursos renovables, energéticos, 
las torres eólicas, en otro Alto Bío Bío. 

¿Cómo se puede avanzar se-
gún su visión? Ya que a través 
de este proyecto ustedes han 
construido un ejemplo rele-
vante...

La solución que existe para La 
Araucanía es negociar, tenemos que 
dialogar. Mientras más problemas ten-
gamos, más tenemos que dialogar, y 
eso es lo que no se está entendiendo 
tanto en el orden político como pri-
vado, porque como decía esta es una 
región muy rica en recursos naturales, 
con un clima maravilloso donde todos 
podemos tener cabida. Por eso nos 
interesa seguir progresando, avanzar 
para el bienestar y tener una buena 
proyección a futuro. Podemos convivir 
con todos estos cambios de imágenes 
de nuestro paisaje, porque esto va a 
cambiar el paisaje de Renaico.  

¿Cómo ha cambiado Renaico 
con el proyecto?

A partir de navidad denominamos 
la comuna de Renaico como la entra-
da norte de la Región de La Arauca-
nía. Hoy tengo un pueblo conforme, 
gente y familias más felices. Sueños 
que estaban truncados que se han he-
cho realidad, gente que nunca tuvo la 
posibilidad de estudiar algunas carre-
ras como Medicina, y ahora lo están 
haciendo gracias a esta negociación. 
También la gente que tiene las torres, 
que logró hacer una buena negocia-
ción con la empresa, aseguraron su fu-
turo por veintitrés o veintinueve años. 

NEGOCIACIONES

¿Con quién negocia en la em-
presa?

Yo opté por una postura súper cla-
ra, no converso con los gerentes de 
Chile, hablo directamente con Italia, 
me salto todos los conductos. Creo que 
soy una autoridad de una comuna chi-
ca, pero la autoridad soy yo. Y no estoy 
para conversar con intermediarios, y 
he logrado llegar donde los italianos.

¿Eso es porque ellos nunca 
colocaron un interlocutor vá-
lido o que a su juicio pudiera 
resolver?

Quise conversar con los dueños por 
todas las malas experiencias que tuvi-
mos en un principio con Endesa. Ade-
más, teníamos que abordar este proyec-
to como debe ser. Logramos que la alta 
gerencia de Enel, los italianos, conver-
saran conmigo en una mesa. Por otra 
parte, la gerencia chilena no ha tenido 
la capacidad de responder al plan de 
buena vecindad y el plan de mitigación 
ha sido lento. Eso dos elementos están 
pendientes. Pero como responsabili-
dad social empresarial estamos bien.

¿Y la comunidad que está re-
lacionada con el proyecto 
más directamente, reconoce 
en ustedes un aliado, un apo-
yo de importancia?

Cien por ciento.

¿Cómo esperan agregar valor 
a esta experiencia de instala-
ción del Parque Eólico?

Queremos dejar un registro. No 
estoy con el egoísmo para entregar 
esta información, al contrario, para mí 
significó estar tres años investigando 
este tema, trabajando con mi equipo, 
es bonita la experiencia y tenemos 
un documento que en poco tiempo 
más vamos a sacar a la luz pública. 
En paralelo he asesorado a bastantes 
alcaldes, y los que me han escuchado 
les ha ido bien, y los que me han es-
cuchado más o menos y quieren ne-
gociar rápido, no les ha ido muy bien, 
porque esto es un proceso. No pode-
mos saltarnos los procesos, porque 
si no, el resultado no va a ser bueno. 

¿Qué proyecciones tienen?
Tenemos que seguir prosperando, 

buscar las mejores soluciones. Siem-
pre hemos sido positivos. Hemos teni-
do muchas reuniones, se nos ha aca-
bado el año y no hemos resuelto. Pero 
lo importante es que de una u otra 
forma estamos avanzando. Aquí no se 
trata que una empresa llegue y tiene 
que resolver los problemas de Renai-
co, pero sí tenemos que respetarnos 
como vecinos, y si tenemos que cola-
borarnos, nos vamos a colaborar.  

“Si nuestras tierras son 
buenas, nuestras aguas son 

buenas, nuestro aire produce 
energía que es rica, por qué 

estamos pobres, por qué 
tenemos que sufrir ciertas 

necesidades”. 

:: ENTREVISTA ::
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:: MIRADAS ::

Vocación pública, gratuidad y calidad
Por Emilio Guerra, Vicerrector Universidad Autónoma de Chile

En la actualidad la gratuidad en su 
sentido estricto, no existe. Alguien paga. 
Pasó de ser privada, asumida por cada 
alumno, a pública, pagada por todos 
los chilenos vía recaudación fiscal (im-
puestos). El slogan de universidades de 
vocación pública, gratuita y de calidad, 
conforma, para muchos de sus precur-
sores, una triada indisoluble. Entonces 
nos encontramos con dos puntos pen-
dientes que seguramente van aparecer 
en los nuevos escenarios. La vocación 
pública y la calidad. Las universidades 
privadas adscritas a la gratuidad debe-
rán reafirmar su vocación pública a tal 
nivel de tener incluso que ponerla en 
sus propósitos institucionales, tal como 
la ha hecho la U. Autónoma, y de esta 
forma plasmarla en sus múltiples ac-
tividades docentes, de investigación 
y de vinculación con el medio. Inde-
pendiente del origen de los recursos, 
la apuesta por la calidad continúa te-
niendo una fuerte dosis de desigualdad 
al momento de poder proveerla a los 
alumnos. El sistema no ha sido capaz 
de nivelar la cancha en este sentido 

toda vez que su preocupación principal 
no ha sido la calidad sino la cobertura. 

La vocación pública de un proyecto 
universitario no tiene nada que ver con 
su origen, si es estatal o privada, ni por 
su fuente de financiamiento con re-
cursos públicos, sino por su capacidad 
para la generación y transmisión de 
conocimiento que dé cuenta de las ne-
cesidades que tiene el país en aras de 
satisfacer el interés público, social, ge-
neral, en que ella sea lo que debe ser. 
Por tanto, las universidades que poseen 
vocación pública deben desarrollar la 
investigación y hacerla efectiva como 
aporte a la sociedad. La decisión de 
una universidad privada por concurrir 
con una amplia y seria opción de inves-
tigar en muchos ámbitos del conoci-
miento debe ser clara, tal como lo hizo 
la U. Autónoma en estos últimos años, 
en razón de su Plan de Desarrollo Es-
tratégico 2010-2015, que se vio coro-
nada con la acreditación, por parte de 
la Comisión Nacional de Acreditación, 
en el área de la investigación, quizás 
la más difícil de alcanzar por cualquier 
institución. En este ámbito es donde 
se somete a prueba la vocación públi-
ca de una universidad por sobre un 
mero proyecto institucional docente 
que no tiene entre sus áreas objetivas 
la de ser acreditada en investigación.

Respecto de la calidad se puede 
señalar que ésta, en las circunstancias 
actuales, no va de la mano de la gratui-
dad, dicho de otra forma, gratuidad no 
significa calidad. La calidad cuesta, tie-
ne un alto costo. Si se desea alcanzar 
docencia de calidad, la que se relacio-
na directamente con la investigación, 
se requieren recursos por sobre los 
que entrega la gratuidad por medio del 
arancel de referencia o regulado ya que 
éstos no cubren los costos reales que 
se requieren para ello. De hecho, todas 
las universidades adscritas a la gratui-

dad hoy en día, cobraban copagos a sus 
alumnos. ¿Cómo entonces las univer-
sidades gratuitas podrán financiar la 
calidad de sus funciones? El Estado en 
parte debe hacerse cargo de ello y por 
la otra, las universidades deben desa-
fiar su creatividad y buscar fórmulas 
que le permitan diversificar sus ingre-
sos de manera de obtener los recursos 
que vayan en pos de la calidad de sus 
procesos formativos. Educación gratui-
ta sin calidad no tiene ningún sentido. 
(Véase el ejemplo de los colegios mu-
nicipalizados para ver el resultado de 
gratuidad sin considerar la calidad). 

Las universidades de La Arauca-
nía, sin excepción, colaboran quizás 
más que cualquiera de las otras uni-
versidades del país, al compromiso de 
movilidad social que la sociedad espe-
ra de sus instituciones de educación 
superior, esto debido a que debemos 
hacernos cargo del hecho de vivir en 
una de las regiones más pobre del país 
y que alberga a miles de jóvenes que 
poseen un bajo nivel académico por la 
mala calidad de la educación básica y 
media que recibieron. Más de un cin-
cuenta por ciento de nuestros alumnos 
se ubican en los cinco primeros decíles 
y son por tanto sujetos de recibir la gra-
tuidad. Poder nivelarlos exige recur-
sos que hoy en día no están provistos 
bajo ninguna circunstancia y que nos 
ponen en abierta desventaja con las 
universidades que tienen una propor-
ción menor de este tipo de alumno. 

Lograr para el país un sistema de 
universidades con vocación pública, 
gratuitas y de calidad requiere de re-
cursos más allá de una simple glosa 
presupuestaria y es de lo que debe 
hacerse cargo el sistema en su con-
junto, tanto el Estado y sus universi-
dades públicas y privadas, así como 
el marco que otorgará la próxima ley 
de educación superior que se discuti-
rá este año en el Congreso. 
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:: EMPRENDIMIENTOS ::

Lácteos Malleco

Productos Naturales 
con Sello Familiar
Un matrimonio de Angol, que creía que las grandes lecheras pagaban un precio muy bajo 
por la producción, decidió comenzar a procesar su leche y generar derivados lácteos como 
el quesillo fresco, el queso maduro y últimamente los yogures, ganando un espacio en el 
mercado regional que reconoce la calidad y lo natural de sus productos.

ras considerar que las gran-
des empresas lecheras no 
pagaban un precio justo por 
la leche, el productor ango-
lino Juan Pincheira decidió 

hace diez años crear junto a su esposa 
su propia empresa de lácteos. El em-
presario cuenta que pensó mucho la 
ejecución de su proyecto y tenía claro 
que la rentabilidad no vendría de inme-
diato, pero aún así decidió procesar su le-

che él mismo y hoy su empresa “Lácteos 
Malleco” elabora quesillos frescos, quesos 
maduros y yogurt de gran calidad.

Partió con dos vacas y una produc-
ción manual de quesillos, la que iba a 
vender a la feria. A los años ya pudo au-
mentar sus vaquillas a veinte y además 
de estar él como encargado de la parte 
administrativa, y su señora a cargo de 
la producción de leche y las ventas, 

cuenta con un trabajador que ordeña y 
mantiene a sus vacas. La planta se en-
cuentra en las afueras de Angol, en el 
kilómetro 4,5 a la altura de Itraque, la 
que posee además una sala de ventas.

“Este es un rubro que conozco 
hace muchos años, ya que en el cam-
po de mis padres existía lechería, por 
ende conocía el funcionamiento y 
manejo, así que desde ese punto sen-

T
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tía más seguridad de emprender algo 
que conocía a hacer algo totalmente 
inexplorado”, señala Pincheira, quien 
de la pequeña producción de quesi-
llos del comienzo pasó a hacer más 
de cien kilos por día, en la actualidad.

Quesos y Lácteos Malleco produce 
más de mil litros de leche al día, can-
tidad que en 2015 los impulsó a hacer 
yogures, en lo que ha sido un salto en 
la historia de la empresa. Y si bien re-
conoce que el volumen de leche de La 
Araucanía no puede competirle a la 
región de Los Lagos, sabe que la clave 
está en diferenciarse y agregarle valor 
a sus productos para que atraigan la 
preferencia del cliente. “Últimamente 
comenzamos con la elaboración de yo-
gurt, lo que exige pensar nuevas estra-
tegias de venta y entrega de éstos”, dice.

El yogurt se hace con la leche na-
tural que se ordeña de sus vacas, y tras 
esterilizarla y luego hacer un proceso 
de madurez, se le agregan los cultivos 
lácteos -demorando todo alrededor 
de siete horas- y luego el sabor, que 
puede ser vainilla, durazno o piña. 
El precio del producto varía entre los 
doscientos pesos a los mil, y es comer-

cializado, junto con los quesillos y los 
quesos maduros, en su sala de ventas 
así como en algunos negocios de Ma-
lleco, principalmente Angol, Capitán 
Pastene, Lumaco, Purén y Los Sauces; 
y una pequeña parte en la Región del 
Bío Bío, como Los Álamos y Cerro Alto.

Aunque el quesillo y los quesos fue-
ron sus productos destacados durante 
los primeros años de la empresa, Pin-
cheira revela que desde un principio 
él tuvo claro que “costaría varios años 
llegar a lo que tenía planeado”, que 
es expandirse en el rubro de la leche. 
Es por eso que hoy los yogurt son lo 
que más mueven al productor, elabo-
rando cerca de sesenta litros diarios, 
motivando la compra e inversión de 
tecnología que le permita ir avanzando 
más, como una máquina automática 
envasadora que importó desde China.

Algo a destacar de Quesos y Lácteos 
Malleco es que el éxito que ha tenido se 
debe a la constancia de sus dueños en 
la venta de los productos y también al 
boca a boca, ya que señala no haber in-
vertido en publicidad. Lo que sí ha he-
cho Pincheira es participar de algunas 
ferias y exposiciones, la Expo Mundo 

“Últimamente comenzamos 
con la elaboración de yogurt, 
lo que exige pensar nuevas 

estrategias de venta y entrega 
de éstos”.

Rural de Angol, Expo Malleco e inclu-
so en la Expo a la Carta en Santiago.

El productor está abierto a ampliar 
los lácteos a otras variedades, pero por 
el momento está enfocado en sus tres 
productos, los que quiere sigan siendo 
reconocidos por lo natural de su ma-
teria prima. “Por ahora mi interés es 
asentarme en mi zona, poder seguir 
creciendo acá, que me conozcan y ya 
luego después, si es posible, expandir 
el negocio a otros lados, que es una po-
sibilidad que hasta el momento está en 
la mente pero hay que evaluarla”, con-
cluye Juan Pincheira, quien espera au-
mentar su producción de leche en un 
veinte por ciento durante el 2016. 

Juan Pincheira y su equipo.

:: EMPRENDIMIENTOS ::
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Enela 2015: 

El año que reconstruimos 
las confianzas

ecuperar las confianzas fue 
el tema que recorrió, casi 
por completo, la versión de 
Enela 2015. Los diversos 
expositores, en mayor o 
menor medida, aludieron 

a la necesidad de revertir las descon-
fianzas para garantizar el desarrollo 
económico, la innovación y el empren-
dimiento. Asimismo, en esta nueva ver-
sión del evento también se reprochó, 
desde diversas miradas, la violencia en 
La Araucanía, ante la cual se propuso 
cambiar el paradigma y generar un 
gran acuerdo político para superarla.

En efecto, Jorge Argandoña, en ese 
entonces Presidente de Corparauca-
nía, abrió Enela 2015 aludiendo al 
sentimiento generalizado de descon-
fianza hacia la política, los negocios y 
las instituciones. Sostuvo al respecto 
que en la región este sentimiento se 
agudiza porque no se ha resuelto la 
paz social, ni se ha logrado una sana 
convivencia entre culturas. “¿Qué ne-

cesitamos, en concreto, para recuperar 
la confianza, para garantizar un clima 
social y político propicio para el desa-
rrollo económico? Ya se ha dicho en 
varias oportunidades, pero vale la pena 
recalcarlo: necesitamos hacer un gran 
pacto social regional que incluya a to-
dos los actores”, destacó.

CREAR PROSPERIDAD PARA TODOS
 
En este primer ciclo de exposiciones, 

orientado a ofrecer una lectura econó-
mica de la región y el país, y a definir 
líneas de acción para crear prosperidad 
en materia económica y social, parti-
ciparon, además de Jorge Argandoña, 
el Presidente de la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC), 
Alberto Salas; y el Ministro de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Luis Felipe 
Céspedes.

Alberto Salas puso la primera cuota 
de polémica con su exposición. Hizo 
una lectura crítica de la economía chi-

lena, sosteniendo que para reanimarla 
es urgente que se retome el lideraz-
go político, que a su juicio se perdió 
en marzo de 2014. En este contexto, 
realizó un símil entre la situación de 
Chile y la de Grecia: “se requiere de 
un liderazgo político -dijo- que evite 
que tomemos un atajo, pues no hay 
fórmula mágica; aquí se basa todo en 
el producto del esfuerzo, del trabajo, 
de los equilibrios entre todos, de la paz 
social (…); si ven a Grecia, que ter-
mina en un fracaso, se entiende que 
no se puede vivir del ahorro ajeno”.

Con esta comparación, Salas reci-
bió los aplausos del público pero tam-
bién una fuerte réplica del Ministro 
de Economía, Luis Felipe Céspedes, 
que defendió la institucionalidad que 
ha permitido el crecimiento sostenido 
de la economía chilena en los últimos 
25 años. La autoridad sostuvo que el 
país no tiene deuda pública y que las 
arcas fiscales están saludables; por lo 
tanto, “Chile no se encamina a ningún 

:: INICIATIVAS ::

R
La decimotercera edición del encuentro empresarial puso el énfasis en dos temas claves para la 
región y el país: la recuperación de las confianzas, y la necesidad de construir un gran acuerdo 
regional, ratificando una vez más su condición de hito para la política y el empresariado.

Panel Crear Prosperidad para Todos.
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vación y emprendimiento. Y señalaron, 
también, un conjunto de recomenda-
ciones para concretar este potencial.

Pablo Bosch, Presidente del Círcu-
lo de Innovación de Icare, destacó el 
poder del capital social, como una de 
las principales herramientas, como el 
gran secreto para generar oportuni-
dades y emprendimiento. Lo definió 
siguiendo a Francis Fukuyama: “ca-
pital social es el valor de los puentes 
entre gente diversa, con objetivos co-
munes, basados en confianza y reci-
procidad”. Para Bosch el capital social 
es el número de puentes, el número 
de contactos y la calidad de éstos, que 
pueden desarrollarse en cualquier 
institución: en la empresa, en la es-
cuela, en las organizaciones sociales.

En sus palabras, construyendo ca-
pital social se propicia la innovación. 
El ejemplo es Medellín, en Colombia: 
“Era una ciudad sumida en la ruina 
por la droga y los terroristas, y hubo 
un momento mágico en que se juntó 
un buen alcalde con el sector privado, 
y crearon un Medellín que es comple-
tamente distinto. Fortaleciendo el ca-
pital social hoy es una ciudad lumbre-
ra en el mundo; fue elegida la ciudad 
más innovadora del orbe en 2013”.

Alejandra Mustakis, directora de iF 
y Stgo Maker Space, comentó que “el 
emprendimiento es un gran camino 
para igualar las oportunidades”. Y para 
dimensionar ello relató su experiencia 
como articuladora de emprendimien-
tos. Tanto en iF como en Stgo Maker 
Space se han creado espacios para que 
los innovadores desarrollen sus ideas, 
se contacten con otros para potenciar-
las, y “puedan trabajar en lo que aman”.
Alfredo Zolezzi, fundador del Advan-
ced Innovation Center, ofreció una 
mirada diferente a la innovación, in-
corporando el componente social de 

:: INICIATIVAS ::

Panel Innovación Más Productividad.

ésta. Destacó la necesidad de romper 
los arraigos ideológicos y de mirar ha-
cia el futuro con una visión convergen-
te, no con divisiones, porque esa es la 
fórmula para resolver las carencias, la 
deuda con aquellos que tienen menos. 
En este contexto, señaló que la inno-
vación social no es una opción; muy 
por el contrario, es una obligación: 
“nosotros debemos cambiar; la innova-
ción social es que nosotros actuemos 
distinto frente a los problemas que nos 
acompañan desde el pasado”.

PROBLEMATIZANDO LA 
CONFIANZA

El tercer panel abordó, direc-
tamente, la construcción de con-
fianzas. Los expositores fueron Ale-
jandro Ferreiro, ex miembro del 
Consejo para la Transparencia; Jorge 
Errázuriz, socio de BTG Pactual y fun-
dador de Celfin; y José Miguel Insul-
za, ex Secretario General de la OEA 
y presidente de Chile Transparente.

Ferreiro utilizó la imagen de las 
trincheras y los puentes para explicar 
cómo deben resolverse los problemas 
de confianza. En el primer caso, co-
mentó, en la trinchera se reafirma la 
posición, invitando al otro a acomodar-
se a lo que uno piensa; en cambio, en la 
lógica de los puentes, “tengo que mo-
verme desde el punto de partida para 
converger hacia el centro, y poner la 
piedra que una ambas veredas”. Des-
de esta perspectiva, Ferreiro consideró 
que la solución de los conflictos, de las 
diferencias aparentemente irreconci-
liables, pasa por converger, por colabo-
rar; en una palabra, por ceder. Conclu-
yó: “mi opción no está en el conflicto, 
sino en la construcción de puentes; hay 
muchas razones para justificar trin-
cheras en el pasado, pero si de verdad 
queremos compartir un mundo más 

Panel Construyamos Confianza.

tipo de tragedia griega”. Por lo mismo, 
discrepó de la crítica a las institucio-
nes, señalando que tiene una mirada 
distinta de este tema: “las institucio-
nes no están en crisis; si algo enfren-
tamos son dificultades, pero creo que 
la fortaleza de nuestras instituciones y 
la capacidad que tengamos de generar 
mejores instituciones, va a ser lo que 
precisamente nos permitirá avanzar 
en materia de desarrollo económico”.

Entre las medidas para incremen-
tar la prosperidad económica, Cés-
pedes arguyó que es imprescindible 
trabajar en materia de productividad. 
Para ello, sostuvo que el Gobierno está 
impulsando la Agenda de Producti-
vidad, Innovación y Crecimiento. De 
igual forma, recalcó que la educación 
es el pilar fundamental para la diver-
sificación de la estructura productiva, 
en tanto permite agregar valor y cono-
cimiento a los productos y los servicios.

En cuanto a confianza, comentó 
que las colusiones de empresas, que 
los cobros indebidos, son situacio-
nes que no aportan a la confianza. Y 
concluyó: “nosotros queremos que los 
ciudadanos tengan confianza, y eso re-
quiere mejorar nuestras instituciones. 
Todos los que creemos en el mercado, 
creemos que tenemos que tener una 
mejor institucionalidad, para que ese 
mercado funcione de manera adecua-
da, para que todos sintamos que ese 
mercado funciona de manera justa; 
porque eso es precisamente lo que 
motiva el crecimiento, la innovación”.

INNOVACIÓN INTEGRAL Y 
FORMACIÓN DE REDES

Los tres integrantes del panel Inno-
vación Más Productividad coincidie-
ron en que La Araucanía es un “volcán 
de oportunidades” en materia de inno-
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amplio para todos, tenemos que elegir 
la obra de ingeniería llamada puente 
por sobre la obra llamada trinchera”.

Jorge Errázuriz realizó uno de los 
análisis más descarnados sobre el es-
cenario de desconfianza en el país. De 
hecho, criticó especialmente los pactos 
de silencio en la Iglesia, en la política, 
en los militares y en el empresariado 
(con actos de colusión que afectan a 
los consumidores). Según Errázuriz, 
estamos frente a un escenario nue-
vo, que implica una forma distinta de 
hacer sociedad; por ende, represen-
ta, ante todo, una oportunidad para 
“que nuestras generaciones dejemos a 
nuestros hijos un país mucho mejor”.

Cerró el panel José Miguel Insulza, 
quien comentó que superar la descon-
fianza pasa por revertir los problemas 
que aquejan a la ciudadanía en su coti-
dianeidad. Por eso, de entre los temas 
a resolver, Insulza destacó especial-
mente los problemas de desigualdad y 
de violencia que vive nuestra sociedad. 
Si bien esta última no se da en los nive-
les en que se expresa en otros países de 
América Latina, Insulza sostuvo que sí 
representa un tema sensible para la 
ciudadanía; de hecho, comentó, la vio-
lencia va en aumento y repercute en la 
sensación de inseguridad de las perso-
nas que, a la postre, asumen que el sis-
tema no les sirve porque no los protege. 
El Presidente de Chile Transparente 
concluyó su discurso abogando por 
recuperar el diálogo: “podemos cons-
truir este país entre todos, y creo que 
eso es lo que a la larga va a devolver la 
confianza a la esfera pública”, sostuvo.

MAPUCHIZAR LA ARAUCANÍA

Bajo el título Protagonistas de Chile 
Made in La Araucanía, los periodistas 
Bernardita Ruffinelli y Francisco Orte-

ga participaron en Enela gracias a algu-
nos elementos en común: nacieron en 
la región y triunfaron a nivel nacional. 
Ruffinelli como bloguera y comedian-
te; Ortega como escritor de best seller.

En un tono abiertamente provoca-
tivo, Ruffinelli habló de “mapuchizar 
la región”, en el sentido de convertir 
en cool lo que hoy es sinónimo de pro-
blema. Ortega por su parte, señaló que 
aún no se ha comprendido el negocio 
que supone La Araucanía. “Esta región 
tiene el mote de ser la más pobre de 
Chile, pero tiene todo el potencial de 
ser la más rica del país, por los recur-
sos naturales y culturales que tiene”. 

El autor de uno de los best seller de 
2014, la novela Logia, argumentó que 
como país debemos copiar lo que ha-
cen otros referentes del turismo, como 
por ejemplo, Egipto -en relación a sus 
pirámides-, o China -con su Gran Mu-
ralla-. La diferencia con estos países, 
sostuvo, es que La Araucanía tiene una 
historia de quinientos años que está 
viva, que se puede contemplar directa-
mente en las calles, en los campos, y eso 
constituye una oportunidad de negocio 
incalculable, si se sabe relatar bien.

:: INICIATIVAS ::

EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

En el panel que cerró Enela 2015, 
Emprendimientos Dinámicos, Mabel 
Flores -una de las propietarias de 
Montecorone- relató la experiencia 
familiar de su empresa que conjuga 
producción de jamones, restaurante 
y emporio. Desde la llegada de su 
abuelo a Capitán Pastene, hasta la 
consolidación en el mercado, que se 
expresó en un hito fundamental, como 
es la denominación de origen de su 
prosciutto, que fusiona la tradición 
italiana con los sabores locales 
mapuche. 

En este sentido, su emprendi-
miento marca una clara apuesta por 
la integración de culturas: “hemos 
trabajado de forma constante los des-
cendientes de los colonos italianos 
-señaló-, y lo mejor es que hemos rea-
lizado una labor conjunta con las fa-
milias mapuche, tanto en lo artesanal 
como en lo gastronómico. De hecho, 
nuestro prosciutto mezcla elementos 
de ambas culturas, el jamón de rece-
ta italiana, y el merkén mapuche”. 

Augusto Grob, Presidente 
de Colun, destacó el poder de la 
asociación, ratificada en sesenta y 
cinco años de trabajo y crecimiento 
de esta empresa de lácteos, que hoy 
exporta sus productos a veinte países. 
Cerró el encuentro Daniel Daccarett, 
Fundador de Globe y Vicepresidente 
de Vendomática. Y lo concluyó 
graficando el emprendimiento como 
la práctica del surf: emprender, en 
consecuencia, significa riesgo, pero 
también satisfacción y adrenalina, la 
misma que siente el surfista cuando 
se monta sobre una ola. Daccarett 
contó su experiencia de vida y cómo, 
a punta de dedicación y esfuerzo, fue 
abriéndose camino hasta consolidar 
un conjunto de empresas que hoy dan 
trabajo a más de tres mil personas. 

Panel Emprendimientos Dinámicos.Panel Protagonistas Made In La Araucanía.

Galardonados

Como es una tradición, cada 
año Enela premia a empresarios 
destacados. Esta vez fueron recono-
cidos, tanto por su labor empresarial 
como por su aporte a la responsabi-
lidad social, José Miguel Martabid, 
Gerente de Empresas Martabid; 
Raimundo Fierro, Dueño de Pernos 
Brasil; y Mauricio Painefil, Empre-
sario de la iniciativa turística de la 
comunidad Llaguepulli: Naturaleza 
y Cultura Ancestral en El Lago Budi.
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:: EMPRENDIMIENTOS ::

Vive Nativa:

Naturaleza y 
Vida de Campo
A tan sólo doce kilómetros de Pitrufquén se encuentra este emprendimiento turístico familiar 
que rescata la cultura de los colonos europeos, la cosmovisión mapuche y la tradicional vida 
campesina de La Araucanía, y que además cuenta con una cabaña en un árbol lista para 
hospedarse.

l emprendimiento turísti-
co “Vive Nativa”, ubicado a 
unos cuarenta minutos de 
Temuco, tiene su origen en 
el 2001 cuando el matrimo-

nio mapuche-alemán conformado por 
el diseñador Lester Colipan y la Técnico 
en Agronomía, Ingrid Holzapfel, decide 
dar un giro a sus vidas dejando su hogar 
y trabajo en Pitrufquén “optando por te-
ner una vida más a la antigua, más sen-
cilla, donde nuestros futuros hijos estén 
conectados con la naturaleza y la vida 

en el campo”, cuenta Colipan. Especí-
ficamente se fueron a vivir al campo, a 
unos doce kilómetros de dicha comuna, 
en un maravilloso entorno natural he-
rencia por parte de la familia de ella. 

Hoy, pasados catorce años, ese sue-
ño familiar se ha transformado en un 
emprendimiento que atrae a un cre-
ciente número de turistas nacionales 
y extranjeros, que cautivados por la 
belleza paisajística llegan también al 
lugar para conocer la casa en un ár-

bol que tiene “Vive Nativa”. Se trata 
de una cabaña ubicada en las alturas 
que cuenta con todas las comodidades 
para dormir y comer en ella, y desde 
donde el pasajero puede admirar todo 
el entorno del campo. Igual hay “mon-
jas” inspiradas en carromatos medie-
vales utilizados para dormir en la dé-
cada de los años 30, y, por supuesto, 
toda la vida que existe en el campo, 
ya que quien llega al lugar puede in-
teractuar con animales y participar de 
las labores campesinas típicas. 

E
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Además se ofrecen caminatas, re-
corridos de bicicleta de montaña, tiro 
al blanco o fly fishing. Y si se busca 
aún más relajo, está la opción de un 
baño con hierbas medicinales en tina-
jas al aire libre rodeadas de bosques. 
Respecto al menú al que se puede 
optar en el complejo, las opciones 
consisten principalmente en platos 
de cordero y asados al palo, licores 
de frutos silvestres, kuchenes y pan 
amasado, todo preparado por los mis-
mos dueños que siempre se preocu-
pan de entregar un ambiente familiar.

Otro punto importante es que los 
visitantes pueden aprender de la cos-
movisión mapuche, de su visión de 
la naturaleza y de su arte; y por otro 
lado, de todo el legado de los colonos 
europeos que llegaron a La Arauca-
nía, algo que según Colipan se debe 
traspasar a las personas. “La idea es 
que conozcan también de dónde vie-
nen, que se conecten con su pasado, 
que se unan a él”, dice, reflejando una 
causa que este matrimonio ha llevado 
a cabo con sus dos hijos, quienes par-
ticipan del emprendimiento a través 
de las “mentirillas del bosque”, ca-
minatas por el bosque donde su hijo 
menor (de nueve años) va contando 
a los turistas historias reales mezcla-
das con hechos fantásticos. 

MÁS QUE UN NEGOCIO

Una de las cualidades de “Vive 
Nativa” es quizás la visión de este ma-
trimonio, y que se transmite en cada 
detalle del lugar, que es el no sentir 
este emprendimiento como un negocio 
para hacerse ricos. “Esto siempre ha 
sido algo hecho para nosotros, pensado 
en que nos guste a nosotros, y ha toca-
do, o coincidido, que ha sido atractivo 
para otras personas. Esto partió porque 
nosotros queríamos que nuestros hijos 
tuvieran una vida distinta a la que se 

“Queríamos que nuestros 
hijos tuvieran una vida 
distinta a la que se tiene 

en una ciudad. De a poco 
fuimos hermoseando el 

lugar, habilitando espacios, y 
nuestros amigos que venían 
quedaban encantados, por 
lo que luego iban llegando 

amigos de ellos y la cosa fue 
tomando otro rumbo”.

Lester Colipan

tiene en una ciudad. De a poco fuimos 
hermoseando el lugar, habilitando es-
pacios, y nuestros amigos que venían 
quedaban encantados, por lo que luego 
iban llegando amigos de ellos y la cosa 
fue tomando otro rumbo, incorporan-
do a distintas personas o monitores 
para también ofrecer otros servicios o 
talleres”, recuerda el diseñador. 

En este mismo sentido, una par-
ticularidad de este lugar es que acá 
se trabaja con el sistema de “socieda-
des solidarias”, que consiste en que 
si alguien compra un servicio dado 
por algún monitor, como un taller de 
mapudungun o cerámica mapuche, 
se le cobra a la persona el valor que 
pide ese monitor, quien recibe el di-
nero completo. “Para algunos es una 
locura no pedirle algún porcentaje a 
los monitores, pero nosotros no pen-
samos así, creemos que nuestra ga-
nancia va por la permanencia del visi-
tante en nuestras instalaciones, si ese 
monitor no hubiese ganado con ese 
taller, nosotros tampoco ganaríamos 
con la permanencia del pasajero en 
nuestras dependencias”, aclara. 

Hoy “Vive Nativa” se encuentra en 
conversaciones con Corfo para tener 
un local más grande destinado a ser 
un espacio cultural, “ya lo tenemos 
más o menos diseñado y esperamos 
que esté en unos dos años más y que 
mantenga un estilo acorde a las demás 
construcciones rústicas con las que 
contamos”, concluye Colipan, agre-
gando que mientras tanto seguirá tra-
bajando con su esposa en la búsqueda 
de mantener su proyecto lo más cer-
cano y familiar que se pueda. 

:: EMPRENDIMIENTOS ::
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:: MOMENTOS ::

fesTUC 2015
La segunda versión de fesTUC: + Música, + Experiencias, + UniverCiudad, 

se realizó el 14 de octubre de 2015 en el Teatro Municipal de Temuco, con la 
participación de “Chinoy y Kaskivano” y cantautores e intérpretes de las seis uni-
versidades de la iniciativa, las que además presentaron una exposición artístico 
cultural que incluyó muestra de arquitectura, escultura, pintura y artes escénicas.

La actividad nace de la gestión y trabajo conjunto de las universidades de La 
Frontera, Católica de Temuco, Autónoma de Chile, Mayor, Santo Tomás, Inacap, 
la Municipalidad y el Teatro Municipal de Temuco, el Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes Araucanía y Corparaucanía.
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:: MOMENTOS ::
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:: MISCELÁNEOS ::

Almuerzo de análisis y 
conversación estratégica
Como una forma de finalizar el Ciclo 

Anual de Encuentros 2015 y para 
analizar lo que será el año 2016, 

Corparaucanía realizó un Almuerzo 
de Análisis y Conversación Estratégica 

el 4 de enero en Inacap Temuco. La 
actividad contó con la participación 

del Periodista y Presidente de la Fun-
dación Ganamos Todos, Harold Mayne 

Nichols y el Abogado, Cientista Polí-
tico y Académico, Cristóbal Bellolio, 

quienes analizaron el año que se fue y 
las lecciones a extraer en los diversos 

escenarios vividos en el país.

Corparaucanía obtiene Premio “Diego Portales Palazuelos” Desde 1956, la Cámara Nacional 
del Comercio (CNC) entrega esta 
distinción con el objeto de recono-
cer a destacadas personalidades y/o 
instituciones que han desempeñado 
un papel relevante en el quehacer 
nacional. En 2015, por unanimidad el 
directorio del gremio decidió otorgar 
el galardón a Corparaucanía, en la 
categoría “Personaje o Institución del 
Ámbito Público”, por la construcción 
de iniciativas y proyectos que contri-
buyen a mejorar la calidad de vida de 
la comunidad en La Araucanía. La 
premiación se efectuó en el marco 
de la Cena Anual del Comercio, el 
18 de junio de 2015 en el Centro de 
Eventos Casa Piedra en Santiago. En 
la actividad participaron alrededor de 
ochocientas autoridades públicas y 
privadas, altos ejecutivos, líderes de 
opinión, empresarios y profesionales.

Becas de la  
Fundación Aitue

La Fundación Aitue hizo entrega de 
becas a estudiantes universitarios que 

realizaron su tesis de pre grado en 
áreas que van en beneficio de comu-

nidades indígenas de La Araucanía 
y que abordan temas relacionados a 

las áreas de trabajo de la entidad. Los 
ganadores fueron Carlos Bolomey 
y Valentina Araya, estudiantes de 

Sociología de la Pontificia Universidad 
Católica de Santiago, y Luz Cáceres 

y Gladys Domuihual, estudiantes 
de Trabajo Social de la Universidad 

Católica de Temuco (En la foto: Luz 
Cáceres y Gladys Domuihual).
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:: MOMENTOS ::

Enela 
Construyamos Confianza

La décimo tercera versión de Enela se efectuó el 6 de agosto de 2015 en el 
Centro de Convenciones Dreams de Temuco con la participación de autoridades, 
empresarios, académicos, expertos y público en general. Los temas que abordó el 
evento incluyeron la construcción de confianza, desarrollo económico equitativo, 
innovación, productividad, emprendimientos e identidad.

Autoridades, expositores, invitados, auspiciadores, directores de Corparaucanía y organizadores de Enela, Construyamos Confianza.

José Torga, Fernando Reyes y Claudio Venegas.
Alberto Salas, Luis Felipe Céspedes, Angélica Tepper y 

Jorge Argandoña.

Manuel Vargas, Elizabeth Brand y Pablo Bosch.
Luis Felipe Céspedes, Alberto Salas, Carolina Agüero y 

Fernando Alvear.
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:: MOMENTOS ::

Jorge Argandoña, Carola Fuentes, Jorge Errázuriz y 
Francisco Alanis. Víctor Valenzuela, Alejandra Mustakis y Cristian Salas.

Roberto Sapag, Jorge Argandoña y Francisco Ortega.

Diego Benavente, Juan Jaime Díaz, Paloma Ávila, Monseñor 
Héctor Vargas, Luis Felipe Céspedes, José Miguel Insulza, 

Elizabeth Brand y José Miguel García.

Patricio Flores, Mabel Flores, Genny Fulgeri y Ángelo Iubini.

Henri Jaspard, José Miguel Martabid e Iván Cerda.

Jorge Argandoña, Raimundo Fierro, Mirna Oñate y 
Mauricio del Canto.

Luis Felipe Céspedes, Mauricio Painefil, Luzmira Calfuqueo y 
Arnoldo Ñanculef.
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:: MOMENTOS ::

Roberto Sapag, Jorge Argandoña, Alberto Salas y 
Luis Felipe Céspedes.

Cristian Salas, Marco Salazar, Pablo Bosch, Alejandra Mustakis 
y Alfredo Zolezzi.

Juan Jaime Díaz, Alejandro Ferreiro, Jorge Errázuriz, José Miguel Insulza y José Miguel García.

Paloma Ávila, Bernardita Rufinelli, Francisco Ortega y 
Patricio Villegas.

Fernando Reyes, Mabel Flores, Augusto Grob y 
Daniel Daccarett.
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