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O Columna   

El aula como espacio 
emocional, social y 
cooperativo 
  

uando con: 
versamos res- 
pecto — del 
aprendizaje 

en matemáticas, espe- 
cialmente en la educa- 
ción superior, el diálo- 
gose centra en conte- 
nidos, métodos y eva- 
luaciones. Sin embar- 

go, hay un aspecto 
igual de crucial, y mu- 
chas veces olvidado: el 
ambiente emocional, 

social y cooperativo 
que vive el estudianta- 
doenel aula. Y esteno 
es un factor marginal, sino un 
terreno fértil que, sisse cultiva 
con intención, puede trans- 
formar por completo la expe- 
riencia de aprender. 

Recientes investigaciones 
dan cuenta del papel determi- 
nante de las emociones en el 
aprendizaje. No es lo mismo 
enfrentarse a una ecuación 

con ansiedad que con curo: 
dad. Las emociones positivas 
- confianza, alegría, interés - 
fortalecen los procesos cogni- 
tivos; las negativas - miedo, 
frustración, desánimo - los 
bloquean. Pero estas emocio- 
nes no surgen enel vacío: son 
modeladas por el entorno y 
lasrelaciones interpersonales 
que se dan en el aula. 

El vínculo social esotro pi- 
lar fundamental. Aprende- 

      

mos con otros, a través de 
otros y gracias a otros. El aisla- 
miento académico genera ba- 
rreras invisibles que dificultan 
el avance. En cambio, un aula 
donde se fomenta el respeto, 
el diálogo y el apoyo mutuo 
propicia aprendizajes más sig- 
nificativos y duraderos. En es- 
ta línea, la cooperación mere- 
ce un lugar destacado. Nume- 
rosos estudios demuestran 
que cuando los estudiantes 
colaboran genuinamente - 
compartiendo ideas, resol- 
viendo problemas en conjun- 
to, enseñándose entre pares - 
no solo mejoran sus resulta- 
dos académicos, sino que 
también desarrollan habilida- 
des sociales, empatía y un 
sentido de comunidad que va 
más allá de la materia. 

    

  

    
Por Dr. Felipe Marín 

Departamento de 
Matemáticas, UNAB 

El gran desafío es 
que nada de esto ocu- 
rre por casualidad, si- 
no más bien, es una ta- 
rea que debemos in- 
tencionar. No basta 

con esperar que las 
emociones sean positi- 
vas, quelos lazos socia- 
les se tejan espontá- 
neamente o que la coo- 
peración surja por sí 
sola, Requiere de estra- 

A tegias pedagógicas de- 
liberadas: dinámicas 

que generen confianza, activi- 
dades colaborativas bien dise- 
ñadas, un clima de aula que 
celebre el error como oportu- 
nidad de aprendizaje y que va- 
lore la diversidad de miradas. 
Por ello, es necesario recono- 
cer la potencia de este trián- 
gulo emocional, social y coo- 
perativo, porque cuando nos 
ocupamos de estos aspectos, 
estamos no solo enseñando 
matemáticas (o cualquier otra 
disciplina), sino formando 
personas más. resilientes, 
creativas y solidarias. 

El aula no es solo un lugar 
para transmitir contenidos: es 
unespacio para tejer redeshu- 
manas que potencian el apren- 
dizaje. Y como toda red, re- 
quiere de tiempo, cuidado y, 
sobre todo, intención.   
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La burocracia que 
asfixia alas pymes 
  

nEn conversaciones 
'con emprendedores de 
todoel país, hay un fe- 
nómeno quese repite 

bastanteseguido: el agobio dela 
burocracia. Muchos de quienes 
lideran pequeñas y medianas 
empresas sienten que en lugar 
deimpulsarlos a crecer, el siste- 
malescoloca una trampa invisi- 
blede trámites, formularios, re- 
glamentos que cambiany plazos 
que no se entienden. Hay mu- 
choscasos en dondeuna empre- 
sano puede comenzar aoperar 
por razones de burocracia, por 
ejemplo, por no contar con su 
patente. 

Las pymes son un motor vi- 
taldeinnovación, fuentedeem- 
pleo y representantes de un98% 
delas empresas formales de Chi- 
Je, y un porcentaje aún mayor si 
agregamos las empresas infor- 
males. Sin embargo, pareciera 
que nolas tratamos con la ur- 
gencia que merecen. De hecho, 
el Banco Mundial destaca que 
nuestropaístieneunaltonivel de 
burocracia y trámites innecesa- 
rios que podrían obstaculizar el 
crecimiento empresarial y la in- 
versión. 

Para las pequeñas y media- 
nas empresas, cada requisito se 
traduce en horas de trabajo que 
serestan a crear valor, atender 
clientes, diseñar productos o ca- 
pacitar equipos. Estiemporoba- 
do para lo más importante, ha- 
cer queel proyecto funcione. He 

vistoemprendedores talentosos 
que terminan quemados no por 
falta deideas, sino por el desgas- 
teemocional y administrativo, y 
esafiustración tiene un costo hu- 
manoquenosiempredimensio- 
namoS. 

La burocracia, en vez de ser 
una herramienta de orden, se 

convierte en una barrera silen- 
ciosaqueimpidecrecer y forma- 
lizarse. De hecho, hay quienes 
prefieren mantenerseenlainfor- 
malidad porque les resulta impo- 
sible cumplir contanta exigen- 
cia.Otrosrenuncian a postulara 
fondos públicoso programas de 
apoyo porquesienten quenotie- 
nen las horas nila energía para 
llevar acabo todo el proceso. Y 
eso, finalmente, es un círculo vi 
cioso que mantiene la desigual- 
dad. 

¿Cómo romper esta inercia? 
Primero, reconociendo quesim- 
plificarlos trámites no es un fa- 
voralosemprendedores: esuna 
condición básica para que las 
pymes puedan aportar su po- 
tencial completo al desarrollo 
económico y social. Necesita- 
mos avanzar hacia plataformas 
verdaderamente integradas, 
que funcionen de manerasenci- 
la y con un lenguaje claro, para 
quetodo puedan entender qué 
seestá pidiendo. 

También es fundamental 
quelavoz delas pymes esté pre- 
sente cuando se elaboran nue- 
vas normativas. No se pueden 

    

Por María Elba Chahuán. 
Vicepresidenta y fundadora de 

Unión Emprendedora 

diseñar regulaciones pensando 
en empresas grandes y luego 
pretender quea las pequeñas les 
resulteigual desencillo cumplir- 
las. La participación temprana 
delos gremios y asociaciones es 
clave para construir reglas sen- 
satas y proporcionales. 

Y porúltimo, hay uncambio 
cultural pendiente: valorar el 
tiempo delos emprendedores. 
Cada hora que gastan en buro- 
cracia es una hora que podrían 
dedicar ainnovar, vender o ge- 
nerarempleo. Sirealmentecre- 
emosen elaporte delas pymes, 
tenemos que facilitarleslaviday 
confiarensucapacidad dehacer 
bienlascosas. 

Laburocraciaimpideelsurgi- 
miento de nuevas empresas, la 
formalización de emprendedores 
ye fortalecimiento delaspymes. 
Hoy más que nuncanecesitamos 
queeltalentoyelesfuerzo de mi- 
lesde emprendedoresnose pier- 
danentretrámitesinterminables, 

y que puedan dedicar su energía 
AcTear y sostener comunidades 
enteras consu trabajo. Rompa- 
mos el mito de quela denomina- 
da'“permisología” afectasóloalas 
grandes compañías, y pensemos 
mejorencómo eliminarbarreras 
y costos quelimitan la capacidad 
decrecimiento de negocios que 
impulsan la economía de nues- 
tro país. 
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Jóvenes que cultivan el futuro sostenible Director de Asuntos Corporativos de Nestlé Ch 
Por Andrés Eyzaguirre 

  

   

  

  

n un mundo que en- 
frenta desafíos com- 
plejos para garantizar 
la seguridad alimenta- 

ria, el rol de los jóvenes se 
vuelve decisivo. La agricultu- 
ra, un sector históricamente 

asociado a prácticas tradi 
nales, está hoy en plena trans- 
formación hacia modelos 
más sostenibles. 

Sin embargo, un informe 
de la OCDE publicado en 
2023, que evalúa la escasez de 
mano de obra y competen: 
cias en el sector agroalimen- 
tario, señala que este es el que 
presenta mayor desajuste en- 
trelas habilidades que se de- 
mandan y las que se ofrecen. 

  

A esto se suma una preocu- 
pante desconexión: la migra- 
ción de losjóvenes ala ciudad 
en búsqueda de oportunida- 
des y el bajo interés en per- 
manecer en el campo como 
una oportunidad de desarro- 
llo profesional. 

Frente a esto, es funda- 
mental revitalizar el vínculo 
de las nuevas generaciones 
con la tierra. Acá la tecnolo- 
gía, digitalización y sustenta- 
bilidad juegan un rol clave y 
"pueden ser un imán podero- 
so para que permanezcan 
con una visión renovada y 
necesaria. 

En Nestlé creemos firme- 
mente enel potencial de la ju- 

  

    Y ventud. A través de programas 
como “Iniciativa por los Jóve- 
nes”, y dentro deella, el traba- 
jo que realizamos con Funda- 
ción Tres Hojas por ejemplo, 
busca justamente contribuir 
a potenciar a una nueva ge- 
neración de agroemprende- 
dores capaces de liderar la 
transición hacia sistemas ali- 
mentarios más resilientes. 

En ese sentido, apuntar 
hacia un nuevo modelo agroa- 
limentario, comola agricultu- 
ra regenerativa, puede ser un 
poderoso estímulo, ya que no 
sólo contribuye a reducir emi- 
siones y restaurar ecosiste- 
mas, sino que también puede 
ser clave para atraer a jóvenes 

     

  

e incorporar su visión y forta- 
lecer su arraigo en el campo. 

Ensuma, ¿quién trabajará 
el campo que permitirá ali- 
mentar mañana a una pobla- 
ción en constante crecimien- 
to? La respuesta son los jóve- 
nes y por ello, todos los es- 
fuerzos que apunten en esta 
dirección suman. 

Este imperativo es la base 
para proyectarse al futuro y 
construir sistemas alimenta- 
rios sostenibles, donde los ta- 
Jentosjóvenessean los protago- 
nistas del cambio.
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