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BOGOTA, COLOMBIA, ABRIL DE | 999 

C uanta incertidumbre, 
cuanta desconfianza, cuanta insegu- 

ridad. Parece ser que nuestro fin de 
siglo nos está pillando con un gran 

déficit en lo que siempre hemos bus- 
cado como seres humanos: vivir en 
forma apacible y segura, esperando 
y procreando a nuestros hijos en un 

futuro de tranquilidad. 
¿Será una utopia pensar que al- 

gún día podremos construir ese su- 

puesto “reino” de destino como hu- 
manidad está condenado a desapa- 
recer ahogado en su propia miseria? 
Mi tendencia es a creer que es posi- 

ble crear un mundo más humano 
para todos, pero también me impacta 
el hecho de que slempre nos trope- 
cemos con la misma piedra y que nos 

cueste tanto aprender de los errores, 
e integrar las enseñanzas de quie- 
nes nos precedieron. 
Hace 2000 años, Jesús de 

Nazareth, abrió el camino de la es- 
peranza y nos entregó, a través del 
Sermán de la montaña, las claves 
para el encuentro de la felicidad: ... 
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:10 del dolor, nádie podrá robar tu 
¿na ni tu corazón será desangrado 
»or la estocada traicionera, 
Sólo teme al encterro y a las prisio- 

1es de tus frenos. Teme más bien a 
as amarras que buscan retenerte en 

a seguridad del puerto de aguas es- 

ancadas, Solo es en el mar abierto, 
"n medio de las fuertes marejadas, 
londe encontrarás los vientos limpios 

{ue te pondrán en rumbo hacia el ho- 

“izonte de tus suenos. 

Atrévete a salir de tu madriguera 

le seguridad, atrévete a romper las 

“adenas de lo cierto, de lo seguro, de 
o que has adquirido como lo impe- 

“ecedero. ¡No tengas miedo!, solo 
eme al encierro y a las prisiones de 

s frenos, 
“En éste, mi ultimo paso por Bogo- 

á, motivado por el testimonio de dos 
1migos empresarios (Germán Peña y 

Zarlos E. Pérez) y por la atrevida mi- 

sión que llevaba Nohora Esperanza 

“ruz, a través de su Fundación Vida 
Vueva, recuperando prostitutas (ver 

‘evista Desafio N* 36), me atrevía ca- 
ninar por las calles de los barrios 
nás miserables de esta ciudad en 
misea de lo que íntuía: un 
“eencuentro con lo esencial, un 

eencuentro con la esperanza. 

Intuia que en ese lugar descubri- 
“a algo, quería buscar al Dios de los 

“jvos en el barrio de los muertos, 

Msiaba descubrir el amor compasi- 
‘0 en medio de ese horror repulsivo, 

maginaba encontrar el misterio de 

a esperanza en el bajo y oscuro miuin- 

lo de los miserables. Una vez más 
ne impactó descubrir cuántas para- 

lojas se esconden en el género hu- 

nano. 
Esc día, en las calles de "el cartu- 

:ho” vi como el amor se entregaba y 

omo esa agua viva refrescaba la es- 
seranza. Me fue posible ver que la 

Jida, cuando se da sin reparos, pue- 

le abrirse paso entre las ollas de 

asuco (droga), entre los hoteles de 
a indignidad, y entre niños y adul- 

4 que vagan arrastrando el pecado 

le toda la sociedad. Ese día durante 
ugunos momentos vi como se des- 
sertaba la esperanza por el sencillo 

wnor de una mujer que lo entregaba 
odo, 

Una mariposa se desplerta en me- 
dio de la oscuridad de ese día, que 

parece nunca va a amanecer, para 
batir sus alas e iluminar el horror 
con la sola presencia de su amor. 

Una mariposa vuela pintando de co- * 
lor los muros negros y vistiendo de 

seda a la mujer arropada de indigni- 

dad. Una mariposa nace y vuela para 

! 

una u otra forma lideramos el cami- 
no de muchos. Una única y gran en- 
señanza, la misma que recibimos 

hace 2000 años, he recibido, Con sus 
gestos, con su alegría, con su entre- 

ga incondictonal he visto que sólo es 

posible construir un mundo nuevo, 

sólo podremos ofrecer una sociedad 

más justa a nuestros hijos, sólo po- 

liberarnos del miedo, e invitarnos a 
salir de nuestras trincheras, a abrir 
los postigos y rejas de las ventanas, 

a asomarnos a los balcones y a cons- 
truir la esperanza que sin nosotros 

no podrá amanecer. 

Al caminar por las calles del car- 
tucho me parecía imposible, a ojos 

humanos, recuperar tanta indigni- 

dad desparramada, tanta podredum- 

bre arrastrada, sin embargo con mis 

ojos podía ver y sentir tal como dice 

Ja canción “...que solo el amor trans- 

forma en milagro el barro". 
Esta frágil mujer, a través de dos 

horas de camino me ha entregado 

tanto más que los incontables días 
de seminarios, y las miles de horas 

de conocimientos con que muchas 

veces he querido instruir mi vida, He 
recibido una gran enseñanza, la que 

hago extensiva, a todos los fuertes, 

a los rápidos, a nosotros, los que de 

dremos reencontrar la esperanza, si 

estamos dispuestos a salir y a com- 
batir nuestras propias inseguridades 

con la confianza de que la única y 
gran seguridad está en el darse. 

Solo nos liberaremos de nuestras 
pequeñeces si nos abrimos a la pe- 

queñez del que está a nuestro lado, 

sólo encontraremos nuestra felicidad - 
sinos damos para la felicidad del que 
camina como mi prójimo, el más po- 

bre, el mas abandonado.e 

Pedro Alberto Arellano Marín 
Director Desafio. 
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ridades algunos se atreven 

o porque estan convencidos 

racaidas. 

os sostiene cuando nos 

Sl algo ha crecido este último 

tlempo ha sido el mercado de los se- 

guros, Hoy podemos asegurar abso- 

lutamente todo lo que queramos; 

desde nuestros bienes personales, 

riuestra salud, la educación, nues- 
tras capacidades fisicas, un ojo, un 
brazo, etc. Paradojalmente, tal vez 
junca haya existido en el mundo, y 
puntualmente en Chile, tanta incer- 

tidumbre. 
Y ¿qué es la incertidumbre? Es la - 

carencia de certezas. Entramos a un 

milenio donde la crisis informática 
del 2000 amenaza con que en cuan- 

to cambie el digito se pueden produ- 
cir todo tipo de catástrofes, desde la 

paralización completa de una ciudad, 

hasta la pérdida de información ban- 
carla, problemas con los suministros 

de agua, luz, etc. Y aungue muchos 

podrán pensar que es un cuento, 

esto comienza a intranquilizarnos. 

Tal vez usted no tenga temor, pero 

¿tomaría un avión el primero de ene- 

ro a las 24.01 hrs?... 

— 
Des

afo
, 
ma
yo
fu
ní
o 

do 
19
09



ucciones para encasillarme en un 
21, Esto para mi es un signo de que 
Y genle hay día vale mucho más por 

» que hace que por lo que es y eso 
1e parece terrible». 
El trabajo constituye, sin duda, 

na fuente de identidad, pero no 
uede llegar a ser total. Es ingenuo 
ensarlo, más aún en los tiempos 
ue corren, donde el trabajo de por 
ida ya desapareció incluso en luga- 
:5 como Japón. Hoy los últimos es- 
idios realizados en Estados Unidos 

oncluyen que una persona puede 
asar en su vida hasta por 16 ocu- 
aciones diferentes, cifra que hace 
ólo unos años atrás no alcanzaba a 

148 de 4. 

_A pesar de este nuevo paradigma, 
Uh no estamos preparados para 
ceptarlo y vivir la experiencia del 
espido y del desempleo es algo su- 

1amente doloroso, pero a la vez 
“ansformador. Como reflexiona el 
jecutivo: «Es como una experiencia 
e naufragio, donde el barco sobre 

| cual se ha construido la vida se 
unde y te encuentras solo en el mar. 
a gracia de este tiempo es que pue- 
es decidir a qué orilla aproximarte, 
3 decir, en otras palabras, puedes 
espojarte de todo lo que tenías y 
artir de otra forma y tal vez de la 

1e realmente siempre has queri- 

0. 

SIGNOS DE ESPERANZA 
Entonces la incertidumbre pasa a 

er un factor de cambio y de creci- 
iiento. Chile ha vivido una especie 
e Happy Hours permanente, donde 

calmente -y como la gran mayoria 
a lo puede reconocer- ha existido 
n desajuste en términos de consu- 
10 y estándares de vida y donde ha 

ido fácil poner todas nuestras se- 
uridades en las cosas que se pue- 

en adquirir y tener, Aparentemen- 
2 llegó el tiempo de despertar, Di- 
ersas encuestas muestran que las 
“ Jectativas o que la percepción de 
thuro no es muy alentadora. Signos 
ue ahora se hacen evidentes por un 
.eterioro de la economía pero que ya 
omenzaban a aparecer como sinto- 
nas en diferentes estudios de salud 

mental de los chilenos y más preci- 
samente en el reciente estudio del 
PNUD sobre Desarrollo Social en 
Chile, donde la confianza aparece 

como un valor bastante disminuido. 
Sin embargo, como reza el dicho . 

“De las aguas mansas líbranos Se- 

ñor”, parece hacerse realidad. Cuan- 

do todo está quieto existe el gran 
peligro de que el hombre se crea tan 
poderoso que no deje espacio para 

nada más que para sí mismo, por- 
que es en el desorden donde actúa 
el espíritu y donde se manifiesta 

aquello que los creyentes lamamos 
Dios. Es cuando el hombre deja sus 

certezas, es el momento que se pue- 
de tomar de la mano de lo Unico 

que no cambia. 
Y es en la incertidumbre cuando, 

tanto en la empresa como en la vida 
personal, surgen dos posibilidades: 

paralizarse o lanzarse al vacio. Jus- 
tamente en estos momentos es cuan- 

do la sociedad necesita más actores 
de sentido, es decir personas que 

sean capaces de ponerse de pie y que 
puedan decir: ¡bastaj. Estos seres 
humanos, sin aferrarse a las seguri- 
dades, se atreven y dedican su vida 

a producir un cambio de cultura, el 
que no se da en un día, pero que va 

formando un tejido de iniciativas 
que logran que los políticos, los eco- 

nomistas, los empresarios y la so- 
ciedad en su conjunto puedan com- 

prender que existen otros caminos 

que surgen en la plena inseguridad. 

Estos actores de sentido no nece- 
sariamente son personas extraordi- 

narias como la Madre Teresa de 
Calcuta, Ghandi o Nelson Mandela, 
son lambién seres comunes como los 

que ha entrevistado muchas ocasio- 

nes Desafío. Personas como 
Muhammad Yunus, que no se que- 
da en el lamento de la pobreza, sino 

que crea un banco y el más grande y 
mejor parar ayudar a superarla. Em- 

presarios como Cristián Richard que 

un día antes de ver concluido el sue- 
ño de una clínica dental única en su 
género en país, pierde todo en un in- 
cendio, pero conserva la fe y la espe- 

ranza para volver a construirla. 

Mujeres como Carolina Mayer que no 
se conforman con tenderle una mano 



¿Cómo vivir 
valores en 
medio de la 
incertidumbre? 

Una empresa constructora que atraviesa momentos de 

Para nadie es un misterio que el 

área de la construcción es una de 
las más afectadas por la crisis eco- 

nómica. Desafío convencida de que 

hablar o escribir sobre la incertidum- 
bre no es lo mismo que vivirla, visitó 

la empresa constructora Diez, 

Luongo y Weil la que en un gesto de 
apertura permitió juntar a 14 per- 

sonas de distintos niveles de la em- 
presa para que contaran su expe- 
riencia, Resumimos aquí algunas de 

las reflexiones: 
* "Nuestro país y fundamentalmen- 

-Je nuestro sector, caminó sobre 

aguas mansas por bastante tiempo 

y de repente el río se puso turbulen- 
to. Entonces todas las certezas del 
camino se transformaron en dudas 

y hubo cambios y signos contradic- 
torios y la obligación de cambiar, En- 

tonces lo que aparentemente para 
muchos era fantástico resultó que no 

lo era tanto, pero el sistema 

imperante nos cerraba los ojos fren- 

te a una realidad inminente.” 
Guido Diez, Socio Director. 
* “Sin duda que produce gran do- 

lor que muchos trabajadores hayan 

tenido que perder su fuente laboral, 

aqui hay personas que llevan traba- 
jando 35 años y han pasado 

automati-camente de una obra a otra 
pero muchos se van quedando en el 

camino, y lo que es más desesperan- 
zador es saber que el mercado no 
puede acogerlos.” 

Ricardo Quiroga, Jefe de Personal 
* “En lo personal lo que más me 

ha afectado de este período han sido 
los despidos. Uno tiene que ponerse 

paralelamente en dos situaciones: 

una empresarial, en la que hay que 
ser duro porque si no sobreviene el 

caos total y por otra parte es nece- 

sario tener presente un sentido so- 

cial, porque para las personas que- 
dar sin trabajo tiene un impacto 
enorme. A mí me duele profunda- 

mente tener que despedir y me pro- 
duce un desgaste enorme que no de- 
muestro y me lo trago solo. Trato de 

darles apoyo y esperanza, pero la 

gente en general no lo toma asi. Ellos 
piensan que es «el pago de Chile». 

Este es un asunto con el que tengo 

que luchar a diario y sin duda me 
desgasta tremendamente,” 

Saverio Luongo, Socio Director. 

* «Veo este periodo como una opor- 
tunidad de crecimiento y uno puede 

crecer por discernimiento o por su- 

frimiento. Sin embargo, nunca hay 

que perder el optimismo y estar se- 
guro de que cada uno puede influir 

en muchas situaciones generando 

pensamientos positivos» 
Carol Weil, Socio Director, 
* "Es dificil trabajar todos los dias 

sin saber exactamente qué es lo que 

vaa pasar, sin embargo yo siento que 

antes los valores de esta empresa es- 
taban muy bien escritos en un cua- 

dro, pero hoy -ante la adversidad- se 

incertidumbre cuenta su experiencia y aprendizaje, 

han puesto en uso, Todo esto ha sido 

un gran remezón, pero hemos em- 
pezado a practicar la confianza, he- 

mos aprendido a vivir con fe y tener 
esperanza, Hemos comprendido en 

la práctica qué es trabajar en equí- 

po y cómo potenciar habilidades.” 
lovanna Soza, ejecutiva de proyec- 

to. 

* “Estoy segura que en esta incer- * 

tidumbre donde nada se ve claro, la 
empresa ha puesto tada la confian- 

za en nosotros y nos ha hecho parti- 

cipes de todas las situaciones sin 
ocullar nada de la verdad.” 

Carmen Gleria Soza secretaria de 

gerencia. 
* “En lo personal este periodo me, 

ha enseñado humildad y fragilidad, 

porque cuando uno tiene todo bien 
y muy seguro, comienza a sentirse 

casi omnipotente.” 

Jorge de la Carrera, gerente de In- 

genieria y Desarrollo. 
* "Parece que en períodos de crisis 

sc hacen patentes todos los errores 
del sistema económico y si duda su 

máxima carencia son los valores en 
los que se ha sustentado. No existe 
un proyecto social, sólo un tema eco- 
námico y se hace imperiosa la nece- 

sidad de motivaciones más profun- 
das.” 

Guido Diez, Sacio Director. 
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de hoy ya construyen el pensamien- 

to en forma muy diferente a la de no- 

sotros. 
Estos cambios provienen básica- 

mente de haber pasado de una so- 

ciedad industrial de economía nacio- 
nal basada en dos grandes ejes: el 

estado y la politica, aun tipo de so- 

ciedad donde los grandes ejes son la 
globalización de las fuerzas 

transnacionales de mercado y la au- 

tonomía del desarrollo científico y 

tecnológico. Este nuevo tipo societal 

ye organiza en base al consumo y la 
comunicación, los actores principa- 

les son la opinión pública y quienes 

controlan las multinacionales. 
En este modelo entran en crisis las 

instituciones, entonces el hombre 
moderno se pierde y comienza a ser 

presa de la incertidumbre, porque no 

encuentra respuestas objetivas y 

empleza a operar una gran subjeti- 

vidad: La ética, que antes provenia 
de cosas externas, de tradiciones y 

valores, comienza a desaparecer y lo 

que es correcto empieza a nacer de 
un discernimiento personal y de un 
interactuar comunitario. Lo que ob- 

viamente nos confunde ante ciertas 
_ ealidades que antes eran para nues- 

tros ojos bastante claras. 
Esto, para nuestra generación -que 

estuvo acostumbrada a rígidas me- 
didas y orientada por grandes insti- 

tuciones- significa una pérdida gi- 

ganlesca y un terremoto donde no 
sabemos desde dónde sostenernos. 
Para los jóvenes, en cambio, es como 

un bosque donde no saben muy bien 

cómo manejarse pero van sin mie- 
do, porque ellos tiene creencias mu- 

cho más flexibles. 
Ser parte de una sociedad con ins- 

tituciones debilitadas, es sin duda 
difícil, porque se pierden los puntos 

clasicos de referencia. Entonces la 
“tlave y la esperanza no está en 
socavamiento definitivo de las insti- 
tuciones, sino más bien en una 

readecuación profunda de ellas, para 
que se compadezcan con los tiem- 

pos que corren, 

Para este siguiatra el manejo de la 

incertidumbre se aprende en la resolución de 

problemas, en creerse capaz, en tener una 

autoestima grande, en poder desarrollar la 

tolerancia a la frustración. 

La incertidumbre se potencia por 

dos aspectos humanos fundamenta- 
les: Uno es el racionalismo pragmá- 
tico, donde todo es medido por costo 

y beneficio y la relación cansa-efec- 

to es instrumental. Y el otro es el in- 
dividualismo y el narcisismo, donde 

uno pierde de vista al otro. 
Esto conduce a la disolución del 

horizonte valórico, donde todos los 
grandes marcos ordenadores co- 

mienzan a perder consistencia, a esto 

contribuye la pérdida de lo sagrado 
en la vida cotidiana y entonces al fi- 

nal a uno le queda la construcción 

subjetiva de un mundo valórico pro- 
pio, y el subjetivismo valórico donde 

todo es posible, 
Esto se traduce en que la incerti- 

dumbre cada vez es mayor y los por 

qué y para qué comienzan a com- 

plicarse. Se fragmentan los cuerpos 
sociales y en las instituciones existe 
una ruptura esquizofrénica entre lo 

que se dice y lo que se hace, todo 

esto contribuye a la pérdida de sen- 
tido, porque cuando yo tengo visio- 

nes globales me es más fácil darle 

sentido. 
Creo que una de las principales 

tareas es aprender a aceptar la in- 

certidumbre. Cuando el niño es chi- 
co necesita certezas, y por eso requie- » 

re que la mamá esté siempre a su 

lado para ayudarle a disminuir al 
máximo la incertidumbre, pero llega 
un momento -en la adolescencia- 

que tiene que lanzarse y aprender a 
vivir en un mundo inestable y ésta 

es la tarea para todo ser humano, 

madurar y aprender a vivir en ese 
entorno. Asimismo, otro de los 
aprendizajes es incorporar el mun- 
do de los sentimientos a la vida coti- 
diana, porque las emociones son in- 
certidumbres como el mundo racio- * 
nal es certeza. 

El manejo de la incertidumbre se 

aprende en la resolución de proble- 
mas, en creerse capaz, en lener una 

autoestima grande, en poder desa- 

rrollar la tolerancia a la frustración. 
Asimismo es necesario comprender 

la ética de la debilidad, es decir que 
cada uno pueda reconocer que su- 

fre, que se siente inseguro, que no 
es capaz, que es frágil y débil. Este 

es el punto de partida de la entrega 
y obviamente del manejo sano de la 

incertidumbre. @ 
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« ara comenzar analicemos cuá- 
les son las consecuencias más directas 
de falta de confianza en las empresas, 

cuyos costos son conocidos pero no eva- 
luados: 

- La desconfianza hacta el cliente: nos 
lleva a algo muy lógico, a perderlo, más 

aún en estos Liempos en que ellos tie- 
nen muchas más alternativas y posibi- 
lidades para elegir, 

- La desconfianza hacia los provee- 

dores: nos conduce a tomar algunas 
medidas como almacenar grandes 
stocks para asegurarnos ante un even- 
tual incumplimientos de las fechas de 

entrega. Al mismo tiempo, provoca pér- 
dida de tiempo y dinero en controles 
:de ingreso de mercaderias. 

- La desconfianza entre áreas de la 

misma empresa: se traduce en un gran 
desgaste de tiempo para tratar de re- 
solver continuas peleas y problemas de 
comunicación, lo que finalmente afec- 

ta la productividad y la calidad. 
- La desconfianza de los líderes hacia 

el personal: provoca la ausencia de mo- 
tivación, de responsabilidad y de inno- 
vación, transformando a los empleados 

en simples “yesmen”, 
Todo esto no es nada nuevo y lo sa- 

bemos muy bien, pero: ¿Lo considera- 
mos verdaderamente? ¿ Calculamos el 

costo de la desconfianza?.., Lo más pro- 
bable es que no lo hagamos porque 
icomo es muy difícil de medir en térml- 
nos concretos, lo pasamos por alto. 

Ahora intentemos ir más lejos con 
este argumento y veamos qué pasa 

cuando la desconfianza está fuertemen- 

1e arraigada en el corazón de la empre- 

culado 
2 el costo 

a desconflanza? 
Algunas reflexiones acerca del dilema 

desconfianza/confianza 

sa: Existe en mi país, Fran- 
cia, como sin-duda en Chile, 

una “enfermedad” que consis- 
te en confundir superioridad 
jerárquica y superioridad so- 
cial, Esto significa que -en 

miles de detalles- los jefes ha- 
cen sentir a los subalternos 
como personas inferiores, Esto produ- 
ce cabezas bajas, gente quebrada, he- 

rida, que pierde la oportunidad de po- 
der tener confianza. Asimismo, quienes 
ostentan el poder se transforman en 
personas altaneras, soberbias que so- 

portan el peso de la imagen sobre sus 
hombros. Sin embargo, somos muy in- 

genuos al no darnos cuenta que esto 
dura 9 horas al dia y durante cinco o 
más días a la semana. 

Hoy nadie puede dudar que la con- 
fianza es un capital social y que gra- 

cias a ella es posible que empleados y 
ejecutivos, desarrollen la imaginación, 

la creatividad, el sentido de la calidad y 
de sus responsabilidades, todos estos 

ingredientes son claves para el progre= 
so de la empresa. Pero ¿cómo practicar 
la confianza cuando las costumbres, la 
cultura, las leyes y sobretodo la expe- 

riencia nos dicen justamente que esto 
es peligroso, que existen demasiados 

riesgos y que podemas ser traicionados? 
¿Por dónde podemos comenzar? 

Es posible encontrar una respuesta 
en el famoso empresario Frangois 

Michelin, quien nos da un buen conse- 
jo, en su libro “Y por qué no” aparecido 

recientemente; "Sé por experiencia que 
en el hombre hay recursos excepciona- 
les que se revelan abiertamente en caso 

de dificultades. Tengo una confianza bá- 
sica en el ser humano. El sólo pide lle- 

gar a ser lo que es desde el momento 
en que se le entregan los medios y que 
se le reconoce en todo el esplendor de 
su humanidad. Todo hombre al que uno 

mira directo a los ojos, como un hom- 
bre único, libre y responsable llega a 
ser luminoso como un sol. Pienso en 

todo lo que se podría hacer liberando 
las energías humanas y ayudando al 
hombre a llegar a ser lo que es. ¡He 

aqui lo que cuenta ante todo!". 
Y un poco más adelante, él nos da la 

receta para llegar a esta confianza en- 

tregándonos dos mensajes que desea 
transmitir a su hijo: 

“La verdad es más grande que tú y la 
realidad está oculta en los hechos como 
el metal en el mineral: en el fondo la 
verdad está en una Justa relación con 
la realidad.” 
“Amar a alguien es aceptarlo tal como 

es, es ir en búsqueda de su verdad que 
es preciso admitir tal como es, aunque 
sea inexplicable.” 

¢No estaran estas recomendaciones 
dirigidas a nosotros, cualquiera sea 

nuestra responsabilidad hoy aqui? @ 

Denis Gallet 
Socio Director Desafio 
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la mañana y otra a las 12:30. Esos 
..momentos son muy dificiles, ahi uno 
“‘se enfrenta a uno mismo, a la 
soledad...de repente darse vueltas 
por el Paseo Ahamada para hacer 
hora, Es un golpe muy fuerte al amor 
propio, a la confianza, al ánimo. 

Sin embargo, gracias a tener ami- 
gos e instancias donde decir lo que 
me pasaba, tuve la opertunidad de 
mirar esas horas libres como una 
oportunidad en medio del dolor, Me 
dediqué a estudiar, a leer, conoci to- 
dos los museos y cine arte, estuve 
con mi familia y pude hacerme pre- 
guntas trascendentes acerca de por 
qué hacía lo que hacía y cuál era mi 
misión en la vida. 

Eso si, la cuarta etapa es cuando 
“uno ve el final del camino, ve que se 

va a acabar la plata, y ahí empleza 
la desesperación”. 

“Deadico mucha 

energía a proteger 

mi sutoestima” 
María Est er Buzzonni, 28 años, 

Pxicóloga . 

“Este período para mí ha tenido dos 
caras: la primera tiene que ver con 
que no me sustento sola, ya me comí 

“los ahorros y empiezo a entrar en una 
situación de dependencia. Es una 
sensación bien tremenda no saber 
cuándo termina esto y tener que de- 
pender de otros, en mi caso de mis 

papás. 

La otra cara tiene que ver con la 
autoestima. Yo tengo toda la energía 
concentrada en proteger mi 
autoestima, porque los pensamien- 

tos que me acompañan durante el 
proceso de búsqueda, y sobre todo 
cuando las respuestas son negativas, 
son que en realidad yo no valgo nada. 
Cuando hago mi currículo y lo pre- 
sento (ya he mandado 65), estoy di- 
ciendo: ésta soy yo, y sl la respuesta 
es: no eres lo que necesitamos, esa 

respuesta me llega como un no sir- 
ves, no eres. Y ahi comienzo a poner 
en duda mis capacidades y lo que 

puedo ofrecer, 
Para mí ha sido difictl aceptar que 

no hago nada, que hasta transfor- 
mo el desempleo en una actividad... 
hago bases de datos y tipos de 
curriculos y los mando en orden y 
los persigo en orden, es una ocupa- 
clón que tapa mi desocupación. De 
hecho, los primeros meses fueron 
una búsqueda frenética de hacer 
algo y tapar el vacío, pero con el tiem- 
po he comenzado a buscarte el sen- 
tido y a tomar cada nuevo día como 
un desafío, pero sin negar el desáni- 
mo o la preocupación que tengo. 
Buscar trabajo no es buscar un 

lugar donde me paguen, para mí es 
preguntarle a la sociedad: quién me 
necesita, quién le abre la puerta a lo 
que yo ofrezco, quién me da una 
oportunidad de dar”, 

¿Qué necesitas? 

Todos quienes han pasado por 
movidas de piso tan fundamentales 
como quedar sin trabajo pueden de- 
clr que es mucho más que "pega” lo 
que se necesita para levantarse y 
salir adelante. 

“Al principto -recuerda Carlos- me 
faltó la verdad, Que alguien de la em- 
presa me dijera en esto estuviste 
bien, en esto mak porque el argu- 
mento de las necesidades de la em- 
presa no dice nada. Sería ideal que 
una vez que pasa la rabía, el ex 
empleador se entrevistara con uno y 
le diga lo positivo, negativo y sus re- 
comendaciones para el futuro”, 

“Yo necesité mucho 1n testigo ocu- 
lar. Alguien que me escuchara y que 
me ayudara a hacer un análisis des- 
de fuera de mi situación, que me ayu- 
dara a ordenar mis competencias y 
a sacar lecciones de lo ocurrido. Al- 
guien, como mis amigos, que estu- 

vieran ahí no para palmotearme o 
compadecerme, sino para acoger- 
me”. Si yo tuviese que darle algo a 
un desempleado primero lo ayuda- 
ría a sacar su rabla, su miedo, su 
pena más profunda lo más rápida- 
mente posible. Luego le ayudaría a 
configurar la empresa que es él, ver 
sus fortalezas, su oferta, sus camt- 
nos para encontrar trabajo. Y algo 

bien sutil y fundamental, le ayuda- 
ria a hacerse preguntas de fondo, a 
reflexionar sobre su misión y vistón 
personales, a que se atreva a plan- 
tearse cambios, como dice el Psiguia- 
tra Victor Franki, entre el estimulo y 
la respuesta hay un pequeño espa- 
cio de libertad para elegir...y ese es- 
pacio puede cambiar la propia vida” 

concluye Carlos. 
María Ester ha sentido la necesi- 

dad de -como dicen los psicólogos: 
tener contención. "Yo he necesitado 
contar con la compañía de otros que 
me ayuden a echar afuera lo que me 
pasa. Y esa necesidad de contención 
10 es cualquier cosa, porque no sé 

cómo ni cuándo voy a poder devol- 
ver lo que se me está dando, es fuer- 
te tener un apoyo gratuito, que te 
digan te apoyo y te respaldo porque g 

E



frustración del desempleado sin juz- 

garlo y ayudar a ver que en una si- 
tuación así hay aspectos muy nega- 

tivos y también algunos aspectos 
positivos. Su rol -explica Gallet- es 

mostrar con mucha delicadeza, que 

esta crisis puede ser una 
oportunidad...como el clásico dibu- 
lo de la vieja y la joven. Se trataba 

de ayudar a la persona a ver la joven 
que hay en su estado: su libertad, el 

— hacer cosas que nunca en la vida 

hizo, el preguntarse sobre su proyec- 
to de vida, etc.” 
“Cémo encontrar trabajo de una 

manera nueva” se llamó el libro que 
sistematizó esta experiencia. La con- 

fianza, la visión positiva de mi, lo que 
me destruye y lo que me construye, 
mirar los límites con humor, celebrar 

los pequeños éxitos, saber diseñar 
un proyecto profesional, encontrar 

un trabajo es morir a si mismo, ha- 

cer el duelo de último trabajo y del 
nuevo, encontrar un trabajo signifi- 

ca tomar riesgos, la comunicación 
del proyecto profesional, las redes de 
contactos y la relación con la pareja, 
son algunos de los capítulos en for- 
ma de fichas para trabajar con el 
cesante, 

Otra iniciativa nacida en Francia 
es la asociación "Solidaridades nue- 

, creada 
%¿EX rganización fun- 

izarido la técnica de com- 
compartir los in- 
los que la asocia- 
rmiten financiar 

s 'ado que se le asigna un 
trabajo' en una organización de be- 
neficencia. 

Así, el cesante tiene un “empleo de 
transición” pagado por la asociación 

mientras encuentra uno definitivo, 
crece como persona y se siente útil 
al trabajar gratuitamente en una ins- 

titución de beneficencia; la institu- 
ción beneficiada cuenta con profe- 
sionales gratuitos que colaboran en 
sus proyectos y el donante de los fon- 

dos ve que su dinero no sólo ayuda 
a un desempleado a sobrevivir, sino 
que también realiza una función so- 

cial. 
Además de proporcionar un em- 

pleo de transición, “solidaridades 
nuevas” mantiene un acompaña- 
miento mensual de dos personas 

para cada cesante, el que significa 

básicamente un apoyo moral y algu- 
nos medios de formación para la 
búsqueda de trabajo. 

Hoy esta asociación cuenta con 

1250 acompañantes o padrinos por 
toda Francia, con 2500 personas que 
entregan dinero (25 personas que 

dan 30 dólares mensuales, permiten 
dar un empleo a medio tiempo), 500 
cupos permanentes y un capital de 
600 mil délares, 

“Yo puedo imaginar lo que signifi- 

ca para un chileno -dice Denis 
Gallet- quedar sin empleo en este 

pais donde no hay subsidios del Es- 
tado. Significa caer en la no- exis- 

tencia total, porque el signo de reco- 

nocimiento de nuestra época es el 
trabajo, entonces, no tener trabajo 
es estar en peligro grave. Y esta opor- 

tunidad de acompañar a otro es una 
oportunidad de amor, del amor del 

huen samaritano, de ayudar a otro 

con delicadeza a ver que en este pa- 

norama tan negro hay algunas pe- 
queñas luces y sólo se necesita do- 
nar un poco de tiempo y un poco de 
dinero”. e 
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ay una pintura que el 
abogado Julio Olaya, miembro de la 
consultora The New Field Network, 
con sede en Chile, Argentina y Esta- 
dos Unidos, gusta utilizar de ejem- 
plo para graficar la obsesión de los 
seres humanos por aferrarse a las 

cerlidumbres. Es el cuadro de un 
barco cargado de oro, a punto de 

naufragar en medio de una tormen- 
ta. A pesar del desastre inminente, 

los pasajeros, por miedo a perder la 
riqueza, se aferran al oro y finalmen- 
te se hunden con él. “Nos está pa- 

sando lo mismo con la forma en que 
entendemos el mundo actual”. 

¿Cómo se visualiza esto en la 
empresa? 

“La empresa no produce satisfac- 
ción a sus trabajadores. Hago 

consultorías en 9 países y en todos, 
la gente no reporta trabajar con ale- 

gría. Sin embargo, seguimos aferra- 
dos a una única medida de éxito 
empresarial: los resultados financie- 
ros. ¿Cómo va a trabajar la gente con 

entusiasmo si la única medida de 
satisfacción es ésa? Conozco empre- 

sas tremendamente exitosas en lo 
financiero, pero la gente tiene úlce- 
Tas, ataques cardíacos, palpitacio- 
nes, depresiones. Si ese es el precio 
que pagamos por ser exitosos, esta- 

mos todos locos. Somos incapaces de 
crear otros parámetros de éxito, 
como por ejemplo, lo que aprende el 
trabajador; la colaboración con la 
comunidad; la protección del medio 
ambiente...”. 

¿Cómo se puede motivar a los 
trabajadores en tales circunstan- 
cias? 

Es que yo no voy a hacer eso. Mo- 
tivarlos, ¿para qué? Para mi, 

incentivar al personal no puede ser 
, darle zanahorias para que sigan co- 
“rriendo. Sinceramente, no me pres- 
to para eso. Tenemos que revisar algo 
más profundo en las organizaciones 

del mundo de hoy. Recién empiezan 
a hacerlo ciertos empresarios que 
son lideres, pero la generalidad to- 

JULIO OLAYA: 

En la incertidumbre 

RANSTORMAR, MAS 
TIVAR 

PEr . ,. » Ze 
Seguimos aferrados a la única medida de éxito 

empresarial: los resultados financierss...” 

“Redescubrir el placer, la alegría de servir a 

otros a través del trabajo y de fijarse horizontes 

y parámetros que midan el óxito desde otra 

perspectiva es lo que significa real motivación” 
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que dice que ha llegado a la conclu- 
sión, en esta etapa de su vida, que si 

el único objetivo de una empresa o 
de una organización es obtener más 
de lo que sea, al final recibe menos 
en calidad de vida de los seres hu- 

manos que ahí trabajan. ¿Hasta 
cuándo más y más? 

Sucede que el aprendizaje retri- 
buye a largo plazo y las empresas - 

por la competencia, la 
globalización y muchos otros fac- 
tores- están preocupadas de sub- 

sistir y de lograr productividad a 
plazos mucho menores. 

Es que si una empresa está pre- 

ocupada de su productividad, yo le 
digo que la única manera de asegu- 
rarla en el mundo de hoy es apren- 

diendo a aprender. Es una inversión 
a más largo plazo, pero los plazos se 

están acortando. Las empresas que 
no están invirtiendo en desarrollar 
culturas de aprendizaje en su orga- 
nización están cometiendo un error 

que van a pagar caro -calculo- en los 

próximos 5 años. Los cambios tec- 

CAMARA CHILENA. 
E LA CONSTRUCCION 

nológicos son cada vez más acelera- 
dos y están igualmente disponibles 
para todos, así es que la competen- 

cia se pone a tu nivel en forma cada 
vez más rápida. Y ofrece exactamen- 
te lo mismo. Lo que hará diferente a 
una empresa de otra es solamente 
la actitud de su gente: su capacidad 

interna de aprender, Es lo mismo 
que sucede con un equipo de fút- 

bol: sus integrantes pueden ser to- 
dos excelentes jugadores, pero de- 

pendiendo de si están deprimidos a 
contentos, los resultados van a ser 

muy distintos en la cancha. 

Hasta ahora, lo usual es que 

la motivación para que la gente 
trabaje con agrado y preste un 

mejor servicio, es reajustar suel- 
dos... 

Si me aumentan el sueldo para es- 
tar motivado, probablemente voy a 
estarlo en los próximos dos meses. 
Hasta que me acostumbre al nuevo 

sueldo. Y entonces voy a estar espe- 

rando un cheque más grande. ¿Has 
ta cuándo la motivación va a ser por 

CAR NEEEUNER 

ae UASENÍ 

unos pocos pesos más? ¿Por qué te- 

nemos tanto miedo a revisar cues- 
tiones fundamentales? Partamos de 
la base de que una organización es 
una gran red de relaciones, Si Liene 
dificultades, se transforman en un 
impedimento para la organización de 

hacer bien lo que hace, porque ser 
más productivo tiene un costo Infi- 

nitamente mayor, Entonces aparen- 
temente estamos trabajando, pero la 

energía que gastamos en relaciones 
improductivas y en situaciones do- 

lorosas, es impresionante. Muchas 

veces la cultura de la empresa no 
permite revisar estas cosas, ni que 
sean parte del aprendizaje. 

Lo que propongo es generar 
una cultura que permita tratar es- 

tas cosas de manera respetuosa, dig- 
na, calida, ... amorosa {aunque ese 

adjetivo no se estile dentro de la em- 

presa). Al principio, se produce un 
poco de temor; hay dificultades. Pero 

a la larga la gente agradece que se 
puedan hablar estas cosas. Agrade- 

cimiento que se transforma en cola- 
boración y carifio. Y termina siendo 

más productiva. @ 

CITICORPS 
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trabajo para un cesante de sectores 
marginales. "Pensamos que esta ini- 

clativa era demasiado grande para 
nosotros, así es que nos acercamos 
a otros movimientos y también al 
Cardenal (Raúl Silva Henríquez) que 
nos instaló en lo que fue nuestra pri- 
mera sede, en una oficina del Arzo- 

; .bispado, y nos abrié una cuenta co- 
“rriente para recibir donaciones”". 

Surgló de esta manera el primer 
programa de TPH, destinado a gene- 
rar empleo mediante la edificación 
de obras comunitarias. Parroquias, 

juntas de vecinos y otras organtza- 
clones locales aportaban los mate- 
riales y la Fundación, mediante 
donaciones voluntarias, financiaba 
la mano de obra. Entre1982 y 1986, 
más de 3 mil 500 jefes de hogares 
participaron en la constmeción de 
cerca de 500 obras, entre hogares de 
ancianos, centros abiertos, capillas, 
salas de clases y otros. “Llegaron vo- 
luntarios de todas partes. Gente que 
?metivaba a otra; voluntarios que pe- 
dian dinero; ingenieros y arquitec- 
tos que supervisaban las obras; es- 
tudiantes que donaban los fondos de 
su viaje de estudio. Se creó un ver- * 
dadero puente de solidaridad entre 

quienes tenían trabajo y los que ca- 

recían de él, lo que hacía sentir muy 
bien a unos y a otros”, recuerda 

Josefina Errázuriz. 
El único inconveniente del progra- 

ma es que, junto con la obra, se ter- 
minaba el empleo, “No era un traba- 
Jo estable para la persona, aunque 
la Campaña tenia claro que al me- 
nos era un gesto de apoyo solidario”, 
dice Joseph Ramos. Tanto es asi que 
la Campaña que debía durar inicta!- 
mente 1n año, se extendió por va- 

rios más. 

CONFIANZA EN EL POBRE 

El enfoque cambió hacla mediados, 
de la década, una vez que la situa- 
ción económica mostró un rostró 
más amigable y descendieron las ta- 
sas de desocupación. “La nueva pro- 
puesta consistía en volcar el grueso 
de las energías en crear empleos es- 
tables. Asi surgieron los fondos 
rotatorios que dieron crédito a 
microempresarios de escasos recur- 
sos, Era plata que se les prestaba y 
que ellos luego devolvían, lo que per- 
mitia seguir apoyando a otras per- 
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‘Jducacién laboral y asesoria a 

microempresarios de sectores po- 

bres, a través de profesionales volun- 

tarios. "Mi experlencia personal en 

el Comité de Créditos de la Funda- 

ción, es que gran parte de los 

microempresarios sabe producir, 

pero no sabe ofrecer y vender lo pro- 

ducido. Hay que ayudarlos a salir de 

los márgenes del barrio, para que 

puedan 'exportar' sus productos a 

sectores de mayor poder de compra”, 

indica el Presidente de TPH. 

En forma adicional y tomando en 

cuenta el aumento del desempleo 

gatillado por la Crisis Asiática, la 

Fundación retomará el programa de 

¢ edificación de obras comunitarias, 

con el que partió en 1982. 

TRABAJO EN TERRENO 

Ya desde sus inicios, la experien- 

cia de TPH demostró que las accio- 

nes de apoyo a los necesitados eran 

mucho más efectivas si se desarro- 

llaban en los mismos sectores popu- 

lares. Así nacieron, a contar de 1990, 

los tres Centros de Promoción de la 

Microempresa, ubicados en 

Peñalolén, Cerro Navia y San Joa- 

quín. Estas sedes han permitido es- 
tablecer una relación directa con la 

¢ jcomunidad y estimular en terreno la 

organización de los trabajadores por 

cuenta propia. 

Joseph Ramos 

En esa linea se han desarrollado 

proyectos en favor de varias organi- 

zaciones de microempresarios, como 

la que agrupa a los comerciantes de 
ferias libres y persas de Peñalolén. 

Gracias a la acción de TPH y el res- 

paldo de la Fundación Andes, los 

feriantes han impulsado actividades 

para mejorar sus condiciones laho- 

rales (cambio de módulos y toldos, 

pavimentación de sus áreas de tra- 

bajo, etc.) y enríquecer sus relaclo- 

nes con las organizaciones de la co- 

muna. 

Otro proyecto de TPH, apoyado por 

el Servicio Nacional de la Mujer, per- 

mitió a 25 internas del Centro Peni- 

tenciario Femenino de Santiago, ca- 

pacitarse en gestión empresarial 

como una manera de prepararlas 

para la reinserción laboral. 

En otro sector de Santiago, los vo- 

Juntarios del Centro Barrancas de la 

Fundación TPH establecieron conve- 

nios con las Municipalidades de Ce- 

rro Navia, Lo Prado y Pudahuel, para 

potenciar a trabajadores indepen- 

dientes de esas comunas y apoyar- 

los en la instalación de sus talleres. 

Un ejemplo es la formación de un 

grupo de fabricantes de muebles, 

quienes lograron, con el apoyo de los 

voluntarios, aunar esfuerzos y -en- 

tre otras actividades-participar en 

varias ferias como Espacio'98 y Fisa, 
resultado de lo cual generaron con- 

tactos comerciales y aumentaron 

hasta en un 70% sus ventas. 
Cada uno de los proyectos es la 

prueba viva de que los programas de 

estímulo a la capacidad de empren- 

der son mucho más dignos y a la lar- 

ga más eficaces que la simple bene- 

ficencia. Sólo se requiere de la vo- 

luntad de solidarizar con quien no 

pide limosna sino una oportunidad 

para salir de la pobreza. En tiempos 

en que abundan las familias angus- 

tiadas por la cesantía del jefe de ho- 

gar, vale la pena hacer nuestro ese 

espiritu con el que partió y con el 

cual se desarrolla la Fundación Tra- 

bajo para un Hermano. El espíritu 

de ver en el desempleado al Cristo 

que sufre y obligarnos a asumir su 

problema como propio. @ 

@ ontratando al menos temporalmen- 

te [por ejemplo, por tres meses) a jóvenes ce- 

_— santes recomendados por la Fundación, la que 

está abierta a subsidiar en parte este apoyo, Vincu- 

larse con empresas consolidadas, permite a los mu- 

chachos no solamente capacitarse en la prácti- 

ca, sino que aprender a establecer relaciones 

si 

COMO AYUDAR 

laborales y conocer el funcionamiento de una organiza- 

ción, ganando experiencia y una recomendación para fu- 

turos empleos. 

* Ofreciendo espacios que faciliten la comercialización 

de los productos de microempresarlos 

+ Donando tiempo y talento a uno o dos 

microempresarios, quienes requieren de consejos y orien- 

taclones tanto para evaluar su proyecto como para enca- 

minarlo en la dirección correcta. 

« Entregando donaciones financieras para costear los 

programas de la Fundación, las que pueden ser descon- 

tadas de impuestos. 

FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO, 

CENTRO PENASOL. ICTINOS 1626, PEÑALOLEN. 

27927 70 
TFONOFAX: 279 17 61 
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bajísimo perfil pu_ 
a muchos tras 

CARLOS HERRERA: 

N Una barraca de 
Este esvmrlestlfo pequeño i gen ero Si d. a d 

lomenaije a dos grandes hombres. 

Amlgos de .. | U n pequeño local de compra y venta. 
É de chatarra era hace 40 años la Barraca de fie- « 

DESAFIO Suscrlptºres, rro Carlos Herrera, hoy una de las más grandes : 
5 E del pais, Su dueño era un hombre sencillo, de , 

; boradores Y companeros de | clase media baja, corto de palabras y amplio de 
. E sonrisa, El local de 40 metros y 5 empleados se' 
Vuta en el reto de Cºnstrulr una .. 1. transformó en 124 mil metros y 180 trabajado- 

res. El dueño no se transformó, la misma sonri ; 
: cultura empresal'lal que SItue al ; sa;-la misma preocupación por el prójimo, el’ 

¢ mismo empuje. T. 

SEI’ humano al centro. “Yo comencé a trabajar con él a los 13 años - 
- cuenta Julio Valdés, Jefe de patio, 53 años-, an~ 

. dábamos todo el día juntos en un camión sin: 
vidríos...Con el tiempo la empresa creció, pero. 

don Carlos siguió igual: alegre, más bien calla- : -- 
“do, bueno para el deporte, un gran hombre y. 



prestigiosos hnpm tadores y dis- 

tribuidores de libras.: 
Antártica fue el nombre que le puso a laim- 

prenta que fundó a fines de los 60. No hay certe- 
za del porqué del nombre,"para mantener la:A:: 
de Aguirre" dicen algunos...tal vez don Hernán - 
se sintió identificado con esa tiérra’ de-manto - 

transparente. y azul, silenciosa, iecesaria. de 
hombres inguebrantables, fría en la: superficie; 
pero. fuente permanente de movimiento y vida - 

para el planeta. 
Porque dori Hernán era un poco asi: algo 1 tosf 

co'a primera vista, silente, alejado por completo 

de discursos o figuraciones, de mirada azul in- 

tensa que acogia. gratuitamente, blanco de 

intensiones, pero férreo de voluntad emprende- 
“tora; un hombre que escuchaba primero, deja- 

ba pasar unas horas y luego actuaba en el ano- 
nimato, sobre todo si se trataba de ayudar a un 

prójimo en dificultades. 
“A veces uno creía que era distante -recuerda 

Justo Mancilla, Jefe de Administración de 
Antártica Quebecor-, pero estaba atento a todo, 

Nunca me voy a olvidar cuando tuve que operar 

a una hija de un tumor a la columna, bastante 

grave...uno de esos días hablé con don Hernán 

por teléfono: ¿cómo está? Le dije, a lo que él res- 
pondió: qué le importa cómo estoy yo, preocúpe- 

se de su hija, cuándo la operan..., si tiene pro- 
blemas yo pago la operación, me dijo. Qué pa- 

trón está tan preocupado de su gente mientras 
timonea una empresa multinacional, con infini- 

“fas preocupaciones y temas en la cabeza. El te- 

nía espacio en su corazón para los problemas de 
toda su gente”. 

“A mí me sorprendía con su atención -recuer- 

da su hijo Carlos Aguirre. Me decía: Acuérdate 
que tienes dentista mañana a las 8 y media... y 

no en un tono controlador de papá asfixiante, 

tes de lo material... y ellos son los dueños», 

No son sus palabras su mérito, sino sus obras. 

“El hizo una empresa que tiene 700 trabajado- 

res en Chile, 400 en Perú y otro tanto en Argen- 
tina y Colombia, y todo lo hizo en silencio. A mi 

me cuesta seguir su ejemplo, Hoy en el mundo 

la humildad no es valorada, sino que por el con- 

trario. Mi padre nunca quiso sobresalir en la 

vida social del país...el era muy quitado de bu- 
lla, de muy bajo perfil. Nunca lo vi dando un 

discurso o parándose a hablar en un almuerzo 

familiar. El, con la mirada y con los oidos -expli- 
ca Carlos Aguirre- lo decía todo", @ 

Hernán Aguirre en 
familia. . , 



JIMMY BROWN: 

| 

%%an transcurrido ya dos meses 

desde que la desaparición de Radio 

Andrés Bello sumiera a los 

melómanos en un duelo cultural (con 
consecuencias anímicas) dificil de 
remontar...Como bien rezaba el es- 
logan de la emisora: “En un mundo 
que nos depara muchas tensiones, 
Radio Andrés Bello...c-a-1-m-a”. 
Pero, lamentablemente mientras el 
cúmulo de tensiones ha ido 'in 

crescendo', aquella radioemisora que 
durante cuatro décadas transmitie- 

ra la más selecta de las músicas ya 

Ono nos calmará más... 

Esta vez, sin embargo, no cen- 

traremos nuestra atención en la Ra- 

dio, sino primordialmente en el hom- 

bre que la engendró y la vio morir: 
Jimmy Brown. Hubiésemos deseado 

referirnos también a esa mujer de 
origen ruso sin la cual no habría sido 

posible la existencia de Radio Andrés 

Bello, sólo que Ludmila Ibatulin no 

ha querido nunca romper su silen- 
cio. Y, menos, dejarse fotografiar, 

Advierte él: "Le ruego que deje en cla- 

ro que ella nunca ha sido mi esposa, 
sino mi socia. (Y con el humor que lo 

caracteriza...) ¡Es demasiado inteli- 

Ogente. Ludmila, para casarse conmi- 
gol” 

De hecho, su experiencia ma- 

trimonial fracasó, no siendo ésta una 
realidad de la cual le plazca hablar, 
Que los hombres son inestables y 

que fácilmente 'agarran vuelo', sos- 

Por Rosario Guzmán Errázuriz 

tiene, de modo que las mujeres de- 
ben tener, a su juicio, independen- 

cia económica: así se lo ha inculca- 
do, al menos, a sus hijas, Pupy y 

Cecily. 
De padre irlandés -no inglés”, 

enfatiza- Mister Morris (como le la- 

ma) fallece cuando él, el menor de 
cuatro varones, tiene 5 años de edad. 
Siete años más tarde, Mister Brown, 
quien fuera amigo de su padre, con- 
trae matrimonio con su madre, la pe- 

ruana Maricita Vela de Alvarez y 
Oyanguren, unión de la cual nace su 

hermano Peter, que vive en Viña, en 

tanto los mayores murieron, 
Porteño de nacimiento, Jimmy 

—que adoptó el Brown, en honor a 

quien llamó “papito”, en vez de pa- 

drastro- estudia en el Seminario San 
Rafael, hasta que con motivo de la 
erisis económica que azotó al pais en 

esos años y que sume a la familia en 

serias dificultades, se convierte en 
“spealer”, como se les llamaba en ese 

entonces a los hombres de radio. 

El amor por la música lo traía en 
las venas: papá Morris era un devo- 

to operático y en su casa sonaba 
ininterrumpidamente esa vitrola con 
discos de buena música que venían 

del extranjero. De su madre (que fa- 
lleciera lucida a los 98 años) heredó 
-dice- el buen uso del lenguaje y la 
pronunciación correcta propia de los 

peruanos, a quienes las consonan- 
tes se les escuchan... 

Precoz en las lides del amor, se 

sorprende siendo padre a los 17 
años. Tres hijos tuvo. Y antes de 

cumplir los 4 de matrimonio, se se- 

paró. Transcurridas dos décadas, el 
dolor más grande del que tenga re- 

cuerdo vino a golpear a su puerta lle- 
vándose para siempre a su hijo 
Jimmito, quien producto de un res- 

frio mal cuidado, contrae una enfer- 
medad a los riñones que termina con 

su vida. “Traté de reprimir mi tre- 
mendo dolor lo mejor que pude, para 
no hacer sufrir a Ludmila”, recuer- 

da. 
Hoy, al igual que entonces y guar- 

dando las proporciones) también 

procura disimular la feroz pena que 

lo aqueja por la pérdida de las Ra- 
dios Intermezzo de Viña del Mar y 

Andrés Bello de Santiago, ambas hi- 

jas musicales que concibiera con 
pasión y esfuerzo junto a Ludmila, 

quien siempre escogió el repertorio 

que a diario aquéllas transmitian, 
Tras su apariencia más bien ter- 

ca, secona y de pocas palabras, ha- 
bita un hombronazo querendón y 

sensible, que se muestra visiblemen- 
te emocionado con los sucesivos sen- 
tidos y homenajes que le han brin- 

dado en estos días, así como con las 
innumerables expresiones de afecto 

que el público le ha brindado a tra- 
vés de cartas y condolencias. 

“La ausencia de 'jingles' fue 

nuestra perdicién” diagnosticó us- 
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Imposible que lo puramente material 

haga feliz al hombre, éste termina 

angustlado igual. La gente de hoy 
piensa que todo se lo va a resolver el 

computador y el Internet. ¡Y fijese lo 
que le ocurrió a un nieto mío de 23 

años! Le vino un ataque de epilepsta 
por primera vez en su vida y cuando 

mi hija lo llevó al doctor, éste le dijo 

que había sido provocado por el com- 

putador... 
¿Y qué piensa usted de lo que 

ha ido ocurriendo con el amor en 
nuestros días? 

El amor es esencial en la vida de 
las personas. Nadie puede vivir sin 

amor, El amor a Dios, el amor de 

areja, el amor a los animales. He 

conocido amores extraordinarios 
entre hombres y mujeres que han 

durado toda una vida, mientras ha 
visto amores matrimoniales que no * 
duran más de 4 6 5 años. Son los 
misterios del amor. Para que un amor 

sea duradero lo más importante es 
el respeto mutuo: cuando una pare- 

ja deja de respetarse se destruye el 

amor. 
¿Qué hacer con el sufrimiento? 

¿Cómo se sobrelleva mejor? 
Enfrentándolo y no evitándolo, No 

hay peor error que tratar de elimi- 

nar el sufrimiento. Este es inevita- 

ble y si sabemos enfrentarlo bien, 
}con coraje, creceremos interiormen- 

te. En el mundo de hoy ese tiende a 

rehuir el sufrimiento, pero como éste 
llega de todas maneras, más vale que 

lo pille a uno preparado. 

Entre las miltiples razones por 
las cuales usted ha debido sufrir, 

Yo no miro, pero 

veo... Asíselo decía 

el otro día a una 

señora que 

intentaba 

compadecerme: no 

se equivoque usted, 

que veo más que su 

marido... 

se cuenta la falta de dinero, ¿no 

es así? ) 
{Uuuunuufl Tuve 40 años de su- 

frimientos económicos y humiltacio- 
nes, en la Radio. Golpeé las puertas 

de todos los gerentes que tienen en 
sus manos grandes compañías. Y me 

las cerraban en las narices, de una 
manera muy elegante, “Tú compren- 

derás Jimmy", me decian ¿Y qué iba 
yo a comprender? ¿Qué a la gente 

más culta de este país no le intere- 

sara la música? ¡Pero si la música 

es una expresión fundamental de la 

cultura! Es un alimento espiritual 

insustituible, 
Fue, por lo demás, el propio doc- 

tor Von Raddatz, presidente de Ra- 
dio Andrés Bello quien definió a 

Jimmy de la siguiente manera; “El 

es puro espiritu. Ahí está la fuerza 

de su ser. Jamás le importaron ni le 

preocuparon los bienes materiales, 

Y, por lo mismo, empleó como cami- 

no el arte y, dentro de él, la música, 
viva expresión del alma." Que para 

eso vivió y por eso luchó, ¡qué duda 

cabel, podríamos añadir, sin correr 
el riesgo de equivocarnos, Así lo vi- 

vió él y de ello fueron testigos, quie- 

nes estuvieron cerca suyo. 

¿Le teme a la muerte? 

(Suspira) Nooooo... le temo a no 

morirme... 
¿Algún mensaje para nuestros 

empresarios? 
Que no se dejen invadir por esta- 

dos de ánimo provenientes de otros 

países. Que no se dejen influenciar 
por los informes de las Bolsas. Que 

hagan ellos sus propios negocios, sin 

influencias foráneas. Y que actúen 
con personalidad: no sólo con crite- 

rios de productividad y eficiencia, 

sino también considerando la soli- 
daridad con el prójimo... 
Son las últimas palabras de este 

hombre de 76 años, identificado por 

muchos chilenos como aquel de la 

ópera radial. Aún recuerda él mis- 

mo cuando el Presidente Frei 
Montalva lo llamaba por teléfono 
para pedirle que transmitiera “Aída" 

el sábado después de almuerzo... o 

cuando el Presidente Jorge 
Alessandri le imploraba que no to- 

cara Rossini, sino sólo Puccini y 
Verdi... Hoy aunque el actual Presi- 

dente estuviese antojado de escuchar 

a Verdi, Rossini, Puccini, Bizet, 
Massenet, Wagner o el que fuese, 
Jimmy Brown no podría consentir a 

sus deseos...e 
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les medios de comunicacion fueron 
testigos de su testimonio de vida, 

coherencia e inteligencia para abor- 
dar el tema de la ética, tal y como lo 
plantea en su libro «Etica o Caos», 
escrito en conjunto con un monje be- 

nedictino y que hoy es superventas 
en Francia.(Actualmente Desafío y 

Editorial Abdrés Bello preparan su 

edición en Español) 
Su historia tiene que ver con una 

historia de conversión profunda, 

donde en algún momento de su vida 
experimentó la necesidad de un cam- 

hio radical que vino a iluminar -no 

su inteligencia-, sino su espiritu: “Un 
día me di cuenta que estaba llevan- 

do una vida de locos: no veía a mis 
hijos, ni a mi esposa, pasaba la ma- 
yor parte del tiempo sobre un avión 

y me decia constantemente: el próxi- 

mo año será mejor, En este tiempo 

yo no rezaba, pero un día le grité a 

Dios: Ven a socorrerme, no sé ha- 
cerlo solo, Y fue un día de Pascua 
que escuché que Jesús me decía: hoy 

es pascua y salgo de mi tumba, yo 
estaba muerto en ti y ahora me hi- 

ciste vivir. Y comprendi que Dios 
quiere que seamos una unidad de 

vida. Entonces le pedí al Señor que 
actuara sobre mi esposa porque sino 

no resultaría nada”. 

Este cambio le hizo ver los proble- 

mas de diferente posición, pero le 

seguía inquietando la difícultad de 
encontrar un buen camino para la 

torna de dificiles decisiones y des-. 
pués de mucho observar a personas 

que estaban sometidas a este tipo de 
situaciones llegó a comprender que 

existen cuatro aspectos que se re- 
quiere considerar para tomar deci- 

siones difíciles. 

¿Cuéles son esos aspectos a los 

que usted hace mención? 

Primero, en toda decisión hay un 

aspecto cuantitalivo, es decir cuán- 

to nos cuesta y qué consecuencias 

va a traer. 
También existe un aspecto estruc- 

tural. Trabajamos en estructuras 

que estan definidas por leyes escri- 

tas que nos dicen cómo se debe fun- 

cionar. Muchas de estas estructuras 
no son perfectas, pero el desafio es 

trabajar en estas estructuras imper- 

fectas siendo un agente de cambio. 

Estos dos primeros criterios son 

útiles pero no totales, porque mu- 

cha gente piensa que si dominamos 

la realidad objetiva ya tenemos todo 

resuelto, pero la verdad es que si en 

nuestras decisiones consideramos 

ENCUENTROS DESAFIO 

sólo estos dos puntos, seremos con- 

ducidos a la barbarie. 

¿Cuáles aspectos faltarían en- 

tonces para la toma de una deci- 

sión ética? 

Aquí aparecen otros dos aspectos 
que tienen que ver con una realidad 
interior del ser humano. El primero 

está relacionado con transformarse 

-con la decisión- en un agente en la 

mejoria de la confianza mutua. Sin 
confianza mutua no se toman ries- 

gos, sin toma de riesgos no hay su- 
peración. La confianza crece lenta- 

mente pero se puede envenenar rá- 
pidamente. 

El segundo aspecto, tiene que ver 

con la finalidad, con el sentido de 
fondo por lo cual hago lo que hago. 

En este punto aparece como muy 
relevante la consideración por las 

otras personas. 

¿Qué ocurre cuando no toma- 

mos en consideración a las perso- 

nas en nuestras decisiones? 

Ocurre que: cada vez, voy a ir con- 

siderando menos a las personas y ol- 

vidándome más de que los otros exis- 

ten. Cuando tomo una decisión pen- 

sando que los otros son sólo un ins- 
trumento para mi decision, no hay 

ética posible. 
Por otra parte, cuando dos o más 

personas se encargan sólo de su pro- 
pio beneficio, si llega al grupo una 

persona nueva que tiene un ideal, 

este hombre se encuentra en una 
situación muy dificil, porque para 

integrarse va a tener que abandonar 

sus valores. Esto es grave para la 
persona y para la sociedad. Y la per- 

sona que está herida se convierte 
tarde o temprano en una heridora y 

esto nos lleva a una estructura de 
pecado, que no se necesita ser cris- 

tiano para entenderla. 
Cuando nos comportamos de una 

manera egoista hay una pérdida 
macroeconómien, La falta de élica 
cuesta dinero. Si en una empresa 

hay una decisión que tomar y esa 
decisión la resuelve una persona en 
forma egoista y en contra de los 

involucrados, obviamente que esa 

Des
año

. 
mav

o 
n 

de 
19
83



Nacional.. 
0 Pnfiera an el 

dañar a la menor cantidad de perso- 

nas. Es casi imposible encontrar una 

decisión perfecta. 

. ¿Entonces no es necesario que 
wna decisión sea perfecta para que 

sea ética? 

Una decisión perfecta es donde to- 

dos se benefician y la decisión imper- 
fecta es cuando alguien sufre, Pero 

una decisión ética no tiene por qué 

ser perfecta, sino más bien debe: 

- Ser técnicamente excelente 
- Debe permitir mejorar las 

estructuras 

- Debe contribuir a mejorar la 

confianza mutua 
- Debe minimizar los efectos 

negativos sobre las personas. 

Cada decisión en sí misma es un 

problema ético, no hay decisión sin 

problema ético. La ética no es como 

la cereza de la torta, sino que es el 

contenido del mismo. No es un lujo, 
es una manera de ser y de actuar. 
Por último puedo afirmar con total 

convicción que la ética es la clave de 

la esperanza. @ 
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Más de un 68 por ciento de los jóvenes norteamericanos optaría 
por trabajar en una empresa que tuviera algún proyecto sócial y 

P ; - más del 76 por ciento de los consumidores prefiere marcas y pro- 
E ncuentro .-+ ductos “que :se vean envueltos en algún tipo de acción socl¿l 

(':Qn la según:un rec1e¡;te eshfidm realizado en Estados ([ilmdosl Estot de 

muestra qile cada vez hay más personas interesadas en la postura ... 
p@br@za de la empresa en temas como el medio amblente, el respeto que -- 

demuestra hacia las leyes y los derechos humanos y las inversio-- 
Conocer la Pºbfºla en nes que e efectúa para mejorar la vida de la comunidad. 

vivo y en directo; no-a 
través de la TV-o.en el 
camino a la playa ó al- 
gún lago del sur, es lo 
que pretende la Funda- 
ción Rodelillo con estos 
encuentros que está or- 
ganizando para que un . 
grupo de empresarios 

recorra sectores margi- 
nales, conozca el rostro 
del pobre y se encuen- 

tren de frente con las 

persohas y familias que 
la fundación Rodelillo 
apoya a través de pro- 

gramas concretos. (In- 

formaciones teléfono 
6972703). 
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xgulen regre 
“Cuando anoche te desprendiste con - 

te platulo. hiciste que me 
me a adquirir la ri- 



15 

del proyecto de Economía de 

ALBERTO FERRUCCI 

LA ECONOMIA 
DEL DAR: 
, Un modelo rentabl¡f: 

Comunión es un empresario 

italiano que aplica este modelo 

en su pr 

La donación de 2/3 de las 

utilidades 

E sta forma de hacer em- 
presa tiene apenas ocho años de 
exislencia y ya se ha extendido por 

más de 30 países de los cinco conti- 
nentes y hay 654 organizaciones que 

aplican este modelo 
Durante casi tres décadas, Alber- 

to Ferrucci trabajó en refinerías de 

petróleo, Es quimico industrial, pero 
empezó como obrero y en los prime- 
ros 20 años pasó por todas los áreas 
de una empresa, hasta convertirse 

..en gerente general de la más moder - 
-ha refinería del Mediterráneo y 
trasformarla en el motor de ERG, el 
primer grupo petrolero privado ita- 
lano. Hace 10 años, fundó una em- 
presa de soltware para este sector: 
la Prometheus, que, entre otras co- 

-1| responsable mundial 

y exitosa empresa. 

uno de los rasgos 

ntives de este modelo. 

)? 

sas, desarrolló los famosos Laptop, 
programas de simulación muy 

sofisticados, pero de fácil manejo, 
estudiados para el uso de los geren- 
tes. Son los únicos programas total- 
mente europeos en ese ámbito y com- 
piten en el mercado con los de 
EE.UU, que domina en esa árca. 

Pero no es por ese curriculum por 
lo cual Alberto Ferrucci estará en 
Chile entre el 15 y el 20 de junio Es 
porque se trata del responsable mun- 
dial del modelo de Economía de 
Comunié y participará en las activi- 

dades organizadas por desalio para 
esas fechas. (ver página 56) 

Esta forma de hacer empresa fue 
lanzada en 1991 por Chiara Lubich, 
responsable central del movimiento 
apostólico laico de los Focolares, que 
surgió en ltalia durante la Segunda 
Guerra Mundial. Este movimiento se 
basa en la puesta en común de los 
bienes materiales y espírituales y ha 
creado 20 ciudadelas en distintos 
paises donde practica esta filosofia. 

La “cultura del dar" es el funda: 
mento de las empresas de Economía 
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-¿La recompensa para el empre- 
ario que suscribe la Economía de 

omunión es la satisfacción de 
actuar en consecuencia con sus 
principios? 

-Todos los hombres trabajamos en 

C 

€l fondo para realizarnos, para salir f 

por la tarde del trabajo pensando que 

hemos construido algo que vale la 
pena, mejor todavía si no es sólo para 
uno mismo y su familia, sino tam- 

bién para la sociedad, para la hu- 
manidad. Al menos a mi, me realiza | 
más haber podido ayudar a una per- 

sona en dificultad o haber llevado 

adelante un proyecto de aliento mun- 
dial, que hacer desaparecer las uti- 

lidades en los pliegues del balance 

para no pagar impuestos con la idea 

i de robustecer a mi empresa para un 
mañana en el cual no seré ya capaz 
de tener utilidades, o bien para que 

ella pueda sobrevivir después de mí 
haciéndome un poco inmortal. Es un 

raciocinlo que no toma en cuenta que £ 
aquel hijo que yo pensé como futuro 
jefe de la empresa quizá no tiene el 

talento para dirigirla o quizá prefie- 

Te ser poeta. 
-¿Qué factores más específicos 

caracterizan a la empresa de Eco- 

nomía de Comunión? 
-Los empresarios de la Econornia de 

Comunión de todo el mundo, reuni- 
dos en un congreso hace dos años en 

_Roma, redactaron unas “Líneas para 
*<onducir una empresa de Economia 
de Comunión” que tocan un poco 

todos los aspectos de la actividad 

empresarial. Reflejan, más que un 

compromiso moral individual del 
empresario, una ética que proviene 

de una concepción diferente de las 

relaciones, de reconocerse solidarios 
no sólo dentro de la empresa sino 

también con los destinatarios del tra- 
bajo, los clientes, los proveedores, la 
competencia, la sociedad civil, los 

indigentes. 
-Y esa concepción ¿contribuye 

a la obtención de buenos resulta- 
dos? 
-Hoy la teoría moderna del 

management reconoce que la moti- 
vación de la persona es fundamen- 

tal para el buen resultado de la 
empresa. En nuestra empresa, la mo- 
tivación no es tanto sentirse parte de 

un cuerpo social afortunado porque 

está bien unido y es productivo, como 
sentirse parte de un proyecto que es 

solidario incluso hacia el exterior con 

todas las demás empresas y perso- 
nas, sobre todo, con aquellas perso- 

nas que comparten este proyecto en 
su condición de empresarios, de tra- 

bajadores, o de pobres. Esta atmós- 

fera de realización personal permite 

también desarrollar una creatividad 
no limitada al empresario, y esta aper- 

tura a los demás, dentro de un pen- 
sado "desarme económico” para cre- 
cer juntos y no a expensas de los de- 

más, crea relaciones de conflanza que 
lievan a los interlocutores a razona- 
mientos también abiertos: un fenóme- 
no que algunos teóricos han estado 
estudiando y que han llamado la "ca- 
pacidad reflexiva de la confianza”, 

-¿Cómo puede crecer una em- 
presa que distribuye 2/3 de sus 

utilidades? 
-Los empresarios de la Economía 

de Comunión sostienen que a me- 

nudo, después de tomar opciones 

dificiles y contra la corrlente -como la 
de donar dos tercios de las utilida- 
des para finalidades externas a la 

empresa u otras-, experimentan la 
intervención de la Providencia que 

SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION Y EMPLEQ 

- www.sence.cl 
TODA LA INFORMACION NECESARIA 
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ismínui la emisión de 1os gases tóxicos que emanan e los procesos productivos, es uno de los grandes desalios que 

enfientan las industrias nacionales, scbre todo en una época donde la buena caidad del aire resulta ser un factor clave 

para evitar las enfermedades respiralorias en la población chilena. . 

La incidencia de los combustibles en materia de contaminación ya sea ocasionada por fuentes fijas como moviles, 

es un tema que detie abordarse considerando adecuadamente lodas las variables involucradas tomando en cuenta también 

las condiciones de uso y la tecnología de combustión ullizada. La tomposición de los perticulados emiticos nor los molcres 

diesel, por ejemplo, depende en un grado relatvamente bajo de la caidad de los combusibles. Al analizar la contribución de 

las fuentes móviles, es necesario además tener en cuenta la influencia de 1os lutricentes y el tralamiento de los gases de es- 

cape de los vehículos. a 

Segón algunos andisis, la mayor parte de las susiancias que salen de la combustión de los motcres 

diesel está compuesta por aceñtes l:biicantes mal quemados, especies absorbidas en carbono, sula- 

105 y agua, combustibie no quemedo y componentes no icentificados. 

De esta forma, la incidencia drecta de los productos de las Refinerías de Petróleo racionales, en el - 

vel de contaminación almosférica por parliculados, legasia estimativamente a un ocho por cienta, in- 

cluidas las fuentes fias. Lo que puedan hacer las Refinerías nacionales respecto a ese porcentaje es 

1 misión actual. Grandes avances se han logrado con la incorporación del diesel dorado que actuak 

mente estd a la venta en la Región Metropoiitana, y estucios internos indican que las emisiones de de- 

sel derado son ya comparabes con algunas propiedados de un diesel de Calfoma, E 

lad de generar productos energélicos compatibles con el medio ambiente es ura de las prin- 

loridades de la gestión de ENAP. Durante los últimos cinco años se han invertido alrededor 

de 300 milones de délares en nuevas tecnologías, es como las plantas de hidrovatamiento de die- 

sel capaces de eliminar los compuestos azufrados y disminuir la cantidad de partculas, la planta de Hi- 

dfocracking que funciona en Perrox desde hace ya Ves años, a la planta de Hidrocracking que comen- 

zarh 2 operar en la Refinería de Concón en 1999, a fin de disminuir los contenidos de azufre y aro- 

málicos en el diesel. En maleria de gasolinas sin elomo, los desafíos apuntan, entre olros, 2 recuclr 

emisiones de monóxido de carbono y contenido de aromáticos tipc benceno. 

Lan 
cipales 

L 

Por otra parte, en el orden inferno, el cuidado en los procesos productivos es lundamental y se puede 

mencionar, por ejemplo, los pasos signilicativos que la refinería Petrox ha daco en la gestión amblenta! de sus instalaciones. En- 

Ve 1993 y 1995 désarrolló.un proyecto de eocperación técrica con el gobiemo de Suecia, con 1 ebjetivo de evaluar el Impac- 

lo ambiental derivado de su actividad en la zona de Talcahuano y. pardleiamente, d nir la incidencia de las emisiones de anhidr- 

do sulluroso y de otros materiales particulados en la almósfera. 

La iniciativa fue dasarrolada junto a Indicab Noorioping, siendo firanciada por 1a Agencia Sueca pera la Cooperación Técnico-Eco- 

námica intemadional. Parlicparon, además, el nstiuto de Ivestigaciones Aplicadas del Medio Ambiente de la Universidad de Es- 

tocoimo, la Municipalidae de Telcahiano y la Universidad de Concepción. 

En la actualidad, esta Inicaliva se visualiza a raves de la habililación ce un sistema de monitoreo cantinuo y un modelo de cistr- 

bución, capaces de estuciar el Impacto de las emislones de la relinería y de olras fuentes principales localizadas en la zona ce Tal 

cahuano, idenificando el origer: y las características de los diversos agentes contaminantes. 

cesaría para desarrollar cual- 
De igual forma, fue Insla'ada una de las más modernas estaciones meteorológicas del pal 

de azulre y material particu- 
quier modelo de dispersion, habilitándose tamblén analizadores para medr los Índicas de di 

lado respirabie. 
é — 

A mismo tiempo, una red de monitoreo similer, bajo otro programa, fue desarrolada e instalada en la Refinería de APC Concún. v M NA P 

que permite monitorear en lierapo real el impacto de las emisiones de sus instalaciones sobre el entoma que la rodea. E 4 , 

Los auspiciosos resultados de esta gestión glabal, apuntando tanto a la gestión interna como l impaclo ambiental de sus pro- A [ resguar! ¡i 0 d r l 
a, 

ductos, son la mejor molivación para seguir en el continuo perfeccionamianto de la gestión ambienta! en la Empresa Nacional 

del Pelrleo. medio ambiente 



% s sabido que la actividad em- 

presarial posee una dimensión ética 

que le es intrínseca, puesto que se 

trata de un quehacer humano, don- 

de las personas són, al mismo tiem- 

v0, centro, motor y fin de ella. Por lo 

anto, para que la vida de las em- 

presas sea plena -lo cual implica, ser 

humanamente plena- es necesario 

conseguir conjuntamente el bien téc- 

nico y el bien moral. Y éste es el gran 
reto permanente y, a la vez, cotidia- 

no de los empresarios y ejecutivos: 

conciliar Ja maximización de los be- 

neficios económicos con hacer de los 

negocios y el trabajo, actividades 

perfeccionadoras para las personas 

que las realizan y para aquellas que 

se vinculan a dichas actividades 
(clientes, proveedores, etc.). 

El reto señalado no es fácil de cum- 

_plir. Existe una suerte de «tensión 

<ital entre el logro del fin inmediato 
de la empresa, que es la 

maximización de los beneficios, con 
la consecusión del fin final o último 

de la misma, que consiste en pro- 

pender y posibilitar el crecimiento de 

las personas y el desarrollo de la so- 

ciedad como un todo. En muchas 

ocasiones el hombre de negocios se 

ve enfrentado a situaciones que pa- 

recleran invitarlo a optar por uno u 

otro de los objetivos descritos, nor- 

malmente por el primero, que siem- 

pre se presenta como más urgente y 

acuciante. Al final de cuentas, se 
suele afirmar, dos negocios son ne- 

gocios». Si, podríamos asentir -no sin 

algún reparo-, pero siempre son, al 

mismo tiempo, humanos. 

El desalio se torna aún más com- 
plejo de resolver en tiempos de cri- 

sis o de dificultades económicas. En 
buena medida porque se hace prác- 

ticamente más manifiesta la aparen- 

te disyuntiva entre realizar negocios 

Juerativos y mantener una conduc- 

ta empresarial ética, apegada a prin- 

cipios inmutables. Mirado el tema 

desde otro punto de vista, se podría 

sostener que las tentaciones de «sal- 

tarse la moral» o anoverse en el limi- 

te a que se ve expuesto el hombre 

de empresa son, en situaciones de 

crisis, mayores, ya sea de modo real 
o puramente sicológico, 

Lejos de diluirse la raigambre mo- 

La ética 
empresarial en 

Alvaro Pezoa Bissiéres, Director del Centro de Ética 
y Humanidades para la Empresa, U. Adolfo Ibáñez. 

ral del quehacer empresarial en épo- 

cas económicamente dificiles, estas 

últimas representan una verdadera 

«prueba» a los principios y valores 

que sustentan las personas y a la 

creatividad e iniciativa para enfren- 

tar la coyuntura manteniendo la fi- 

delidad a ellos. La formación ética y 

la consecuencia efectiva con ella en 

la aeción adquieren todavía mayor 

preponderancia que en tiempos nor; 

males, 
Especial relevancia tienen en es- 

tas sítuaciones las virtudes morales, 

que son el medio humano que po- 
seemos para hacer real en nosotros 

una vida buena. Las cuatro virtudes 

cardinales: prudencia, justicia, for- 

taleza y templanza, llegan a consti- 

tuir el ABC para una conducta mo- 

ralrecta. Más aún, ellas resultan ser 

claves para enfrentar adecuadamen- 

te y para salir con éxito de la com- 

pleja prueba que Impone la 

contractura de la economía. ¿Quién 

podría poner en duda, por ejemplo, 

la crucial importancia de la pruden- 

cia y la fortaleza para afrontar ade- 

cuadamente y salir airosos de una 

crisis? Y, ello desde una doble pers- 

pectiva: la personal y la empresarial. 

Y qué decir de la virtud de la tem- 

planza, tan intimamente asociada a 

la austeridad y a la moderación de 

las conductas. ¿Resulta acaso 

pensable sin ellas la resolución po- 

sitiva de una situación económica 

dificil? Pareciera que no. ¿Y la labo- 

Des
ati

o, 
ma
yo
fu
ni
o de 

19
99



El ogro y el pollito son como 

los dos lados que todos tene- 
mos, nadie es totalmente 
malo ni totalmente bueno, 
Pero sin duda que todos as- 
piramos a la vida buena. 
Este deseo llevó al sacerdo- 
te jesulta Mario Zañartu 
(QEPD) a crear, en 1995, y 

_con la ayuda de expertos en 

3 tema de comunicaciones, 
dos seres imaginarios en as- 
pecto, pero muy reales en 

actitudes, que se convirtieron 
en los simbolos de la Cam- 
paña por la Vida Buena cuyo 

fin era transmitir y educar en 
valores a través de simples 
conceptos como: que la ale- 
gría se contagia y el mal hu- 

mor también, que en vez de 
entrar alegando podemos 

entrar alegrando, o en vez de 

refunfuñando se puede llegar 

saludando. 
El éxito en términos de 

eceptividad de la gente, es- 

“Pecialmente en los niños, fue 
tan claro que decidieron 
reeditarla este año, pero esta 

vez los personajes principa- 
les sufrieron un pequeño 
cambio, ya no son tan 
extremistas y el ogro tiene 

posibilidades de redención, 
asi como el pollito se vuelve 
más activo, Además, se inte- 

gra un tercer elemento que 
es la sociedad porque: “Todo 

lo que nosotros hacemos tie- 
ne repercusiones en alguien 

más, ya sea en nuestro equi- 
o de trabajo, en nuestra fa- 

¿ulia. el colegio o en la ca- 
lle.” puntualiza el sacerdote 

Renato Hevia s.j, actual di- 

rector de la campaña, 
Para el padre Hevia la cla- 

ve es dar un mensaje positi- 

“ hacer la vida más 

vo y oplimista, alegre y en- 
tretenido, no hacer que la 

gente se sienta culposa o 
asustada, sino que descubra 

el gusto de ser "pollito” y lo 
desagradable que resulta 

convertirse en “ogro”. 
Jaime Carril, licenciado en 

Arte de la Universidad de 

Chile y director creativo de 

la campaña, explica que 
ésta cuenta con diferentes 
énfasis y áreas de acción: 

aparte de la realidad publi- 
citaria, tiene a su cargo ta- 

lleres de formación en doce 
colegios de la región metro- 

politana y una revista infan- 
til llamada “Vida Grossa”, 

auspiciada por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la 

Infancia. 

EN LA EMPRESA 

La vida buena en la em- 

presa es importante ya que 
como lo señala el Pa- 

dre Hevia: “El tra- 
bajo toma gran 
parte de la vida 

activa y lúcida 
de todas las per- 

sonas, tanto de 
empresarlos como 

trabajadores, en- 
tonces: ¿Por qué no 

agradable, menos 

dura?... Lo duro de la 
vida no se define por la 

aridez del trabajo, sino 
por el clima en que éste 
se lleva a cabo. El trabajo 

debiera ser la realización 
del hombre, porque sim- 
plemente ayuda a Dios 

en la creación, pero para 

CAMPAÑA POR 
LA VIDA BUENA 

mucha gente es una carga 
feroz porque vivimos, en las 
empresas, la vida mala”. 

“Para revertir estarealidad 
creo que es muy importante 
que los trabajadores y los 

dueños de empresas no se 
consideren enemigos, que 

los trabajadores no piensen 

que haciéndole daño a la 
empresa le van a hacer daño 

al patrón y que los empre- 
sarios se den cuenta de que 
en la medida que le hacen 

bien a sus trabajadores le 

están haciendo bien a la 

empresa”, 
Como si repasara una 

vieja lección universitaría, el 
sacerdote jesuita agrega: "La 

primera norma del buen 
administrador es que los in- 

tereses de la persona coin- 

cidan con los intereses de la 
empresa. Es simple: así 

como el mal humor se con- 
tagia, la alegría también, y 

en una empresa en que la 
gente se siente a gusto, au- 
menta la productividad y eso 

se contagia.” 
Su llamado al mundo 

empresarial es claro: “Yo in- 
vito a los empresarios, ge- 

rentes, grandes industriales 
de este país, y también a los 

pequeños, a vivir la vida de 
buena manera, a participar 

en la campaña y para eso lo 

primero que hay que hacer 
es comenzar por la misma 
oficina en la que se trabaja 
todos los dias, lo segundo 

contribuir a difundir estos 
valores, que son universa- 

les: hasta el más intoleran- 
te los respeta”. 

(Informaciones Centro 
Belarmino Teléfono 
6715029). 

Des
ati

c, 
moy

oju
rio

 d
e 
19

88



“. Asf se denomina el progra- 
- ma'de formación que Genera: 
clon Empresarial llevara 
cabo durarite el presente año, 

una - cultura.centrada..en 

persona: - i 

-consta de dos parte 
<mera denominada.“Aportando 
valor; virtudes en la empresa’ 

e desarrolló ‘en el mes: 
ravés de la i 

GRUPOS DE DESARROLLO 
Y FORMACION 

EMPRESARIAL 
Ofrecer a los dirigentes de las empresa una oportuni- 

dad para el progreso de sí mismos y su empresa es el 
abjetivo principal, que persigue Desafio con la reciente 
creación de los dos Grupos de Desarrollo y Formación 
Empresarial para gerentes generales y gerentes de recur- 

sos humanos de diversas organizaciones. 
Estos grupos, que funcionan de manera totalmente 

independiente, nacen de la necesidad de empresarios y 

ejecutivos de compartir sus dificultades, logros e incerti- 

dumbres y someterlas -en un clima de total confianza y confidencialidad- a la mirada de otros 

dirigentes, generando de este modo, un intercambio de opiniones y experiencias que potencian la 

labor de cada uno. 
En lo concreto, tanto el grupo de gerentes generales como el de recursos humanos, se reúne una 

vez al mes por diez veces durante el año. Cada uno de estos encuentros dura al menos seis horas, 

las que se inician compartiendo las experiencias del último mes; luego se presenta el caso particu- 

lar de alguno de los integrantes del equipo y finalmente un experto de alto nivel -conocido por sus 

trabajos o investigaciones y seleccionado por Desafio- presenta un tema sobre el cual este mismo 

grupo ha decidido trabajar. 
Estos grupos son integrados por un niimero máximo de 15 personas, con igual grado de respon- 

sabilidad en su empresa, pero pertenecientes a diversos tipos de empresas. De esta forma, ellos se 

enriquecen con sus diferencias compartiendo la misma ambición: progresar y hacer progresar a su 

empresa. Así, con el trabajo grupal y la ayuda de un experto se logra ampliar la visión, los conoci- 

mientos y aprender no sólo a saber hacer, sino que a saber vivir en relación con olros. 

Informaciones: Desafio teléfono 2331080 
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- ELARIQULO SoME[AwmwabRE 
¿ L WKES T, YO $ BL TEFE..9 

NoSE, PQECWTA¡E A Lo§ JE 
REMACCIÓN 6 A CARLITS ... 

SUE NoSE PUEDAIVIR TOAQQUI Lo — 
N ESTE PAYS, ... NiCol.GrANo UNo TUENE 
TENER LT EN PoZMA, NoRflAL 

flolA- 
%fi!&w WSAN(T z,owm = 

Y COMORÍAUE A Todo EL PERSONAL UE, 
ELC;LTlHO QUE JE RETIRE. APAGUE LA LUZ 

. PORSTACAJO, No SE TEFÍ E(¿E AL 
AhoRLo DE ENEZGÍA ... u 

_UE XOUEDAD 
MENOS MAL QUE MiNESPINO JE szo 
ALUN LAGo M‘(cmo VETERINARIO 
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