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onsiderando que el empren-
dimiento puede ser uno de 

los motores de la economía y que, 
según algunos entendidos, podría 
incluso convertirse en un nuevo 
modelo de desarrollo económico, 
hacía falta crear una instancia de 
encuentro entre sus distintos acto-
res. Esto es, entre los dueños de 
una idea que buscan qué hacer 
con ella, los capitalistas de riesgo 
que pueden financiarla y quienes 
están en condiciones de validar-
las como son las incubadoras de 
negocios y, en último término, las 
universidades a las que se con-
sidera candidatas naturales para 
anidar proyectos de este tipo.   

Conscientes de esta evidencia, 
alimentada por casos exitosos de 
emprendimiento –no sólo fuera 
de nuestras fronteras sino que 
dentro de ellas también- el Depar-
tamento de Ingeniería Industrial, 
en conjunto con el Departamento 
de Ciencias de la Computación 
(DCC), se decidió a dar el paso. 

Lo anterior y muy impor-
tante, destacan los organizadores, 
desde nuestra propia realidad y 
a partir de la cuál saber cuáles 
son las características de nuestro 
emprendimiento, cómo son nues-
tros emprendedores y qué nece-
sitan sus ideas para llegar a ser 
una realidad. En otras palabras, 
conocer cuáles son las verdaderas 

posibilidades de nuestras empre-
sas “que no se asemejan en 
casi nada a las condiciones del 
boom de empresas emergentes 
en el contexto del éxito inicial 
de Nasdaq, Silicon Valley y 
otros lugares del mundo desa-

rrollado”, aclara Alex Visic, 
gerente general de Access Nova, 
incubadora de negocios de la 
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la U., y miem-
bro del comité de programa del 
congreso. 

De la mano del XXVI Taller de Ingeniería de Sistemas, este año y por primera vez en el país 
se realiza un encuentro dedicado a conectar a emprendedores, inversionistas y facilitadores con 
miras a enfrentar con éxito el desafío de crear negocios. 

Primer Congreso de 
Emprendimiento y Capital 
de Riesgo en Chile
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Chile en Red
n momentos en que 
nuestro país avanza 

hacia su digitalización, bien 
vale una mirada a lo reali-
zado en este ámbito. 

Un buen punto de par-
tida, además inédito en Chile, 
es hacerlo desde el Primer 
Congreso de Emprendi-
miento y Capital de Riesgo 
que se desarrollará de la 
mano del XXVI Taller de 
Ingeniería de Sistemas. En 
esta plataforma, empren-
dedores, inversionistas y 
facilitadores compartirán 
experiencias para enfrentar 
con éxito el desafío de crear 
nuevos negocios. Muchos 
de ellos en TI, área que 
según algunos expertos 
podría convertirse en un 
nuevo modelo de desarrollo 
económico.

Sobre tecnología y nego-
cios trata también el nuevo 
magíster que impartirá el 
DII. Es el Magíster en Inge-
niería de Negocios con Tec-
nologías de Información que 
busca formar profesionales 
capaces de incorporar TI en 
la gestión de sus empresas.

El gobierno electrónico, 
vital si el país quiere llegar 
digitalizado al Bicentenario, 
también tiene espacio en este 
número. Se hace presente a 
través de una publicación de 
tres académicos del DII.

En la entrevista a ex 
alumnos, finalmente, Jorge 
Rosenblut hace referencia a 
la importancia de estar en 
red con el mundo globali-
zado.
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Samuel Varas, Antonio Holgado y Alvaro Ramírez, 
investigadores del DII

Jorge Rosenblut, Presidente 
de Chilectra y Smartcom
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Crear valor
La idea, explica Antonio 

Holgado, académico del DII y 
miembro también del comité de 
programa, es que nuestro país 
apoye la creación de nuevas 
empresas que tengan una pro-
puesta de valor importante. 
Empresas, señala, que normal-
mente están asociadas a empren-
dimientos relacionados con la 
tecnología.

“Se trata de una industria 
emergente en busca de una estruc-
turación. Es necesario formar 
redes para que los actores se 
conecten y puedan desarrollar 
nuevos negocios”, explica.

Ese es el norte del seminario 
y a él quiere llegar a través de 
los tres tutoriales, cuatro confe-
rencias, un panel, dos mini-cur-
sos y el análisis de siete casos 
presupuestados para sus tres días 

de duración, en el marco del 
XXVI Taller de Ingeniería de 
Sistemas a desarrollarse entre el 
15 al 17 de julio. 

Es así como a través de 
este programa buscará respon-
der a interrogantes tan reales 
y concretas como qué significa 
desarrollar empresas en Lati-
noamérica al alero de capital 
de riesgo, cómo se identifican, 
desarrollan y crecen nuevas 
empresas de tecnología, cómo 
se educa a un inversionista ángel 
y cómo se puede ser emprende-
dor después de la burbuja.  

“Nosotros seguimos pensando, 
y así lo demuestra la experiencia, 
que tanto Chile como sus profe-
sionales tienen un valor que apor-
tar a esta materia. Pero para eso, 
y si queremos competir bajo las 
mismas condiciones internaciona-
les y obtener similares tasas de 
éxito, debemos uniformar nues-
tro modelo de emprendimiento”, 
expresa José Miguel Piquer, aca-
démico del DCC y Presidente del 
Comité de Programa.

Una vez hecho esto y tarea a la 
que también apunta este congreso, 
Piquer piensa que se puede redu-
cir el enorme espacio que existe 
de gente que no está llegando a 
este camino o que lo abandona 
prematuramente. 

“Chile puede hacer un 
esfuerzo por mejorar el entorno 
que involucra las clásicas com-
ponentes del emprendimiento. 
Esto es, que los emprendedores 
lleguen con mejores proyectos, 
que entiendan mejor el mundo 
de los negocios en el que se van 
a mover como empresarios, que 
comprendan el mundo de la 
tecnología que van usar para 
eso y que, finalmente, la socie-
dad capte la importancia de 
invertir capital en esto”, con-
cluye Piquer. 

(viene de página anterior)
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Punto de encuentro 
y superación

A este encuentro están invi-
tados todos quienes de una u 
otra manera están relacionados al 
emprendimiento. Los creativos, 
las empresas emergentes, peque-
ñas y medianas, las compañías 
extranjeras, los académicos, los 
estudiantes, los protagonistas de 
experiencias exitosas, los profe-
sionales en proceso de desvincula-
ción de su trabajo, los potenciales 
inversionistas que incluso no se 
ven a sí mismos como tal y los 
inversionistas de capital semilla. 
En suma, lo que Visic llama agen-
tes relevantes, término que gracias 
a un proyecto que Access Nova 
acaba de firmar con el Banco 
Mundial se convertirá en un con-
cepto aplicado. De la teoría pura a 
la más real de las prácticas. 

De esta manera, esta instancia 
se transformará en un punto de 
encuentro en el que los creativos 
podrán mostrar sus ideas, los inver-
sionistas tendrán la posibilidad de 
entusiasmarse con ellas y los faci-
litadores, validar los proyectos.

El congreso también persigue 
superar la fase de capital semilla 
en la que Chile se encuentra hoy 
en este tema. Dicho de otro modo, 
lograr que la mayoría de los pro-
yectos que hoy surgen en el país 
cumplan con el estándar interna-
cional y así evitar que las oficinas 
de capital de riesgo que se insta-
lan aquí terminen invirtiendo en 
Brasil o México. 

“Esta es una actividad que aún 
es emergente en Chile. Tenemos que 
generar una masa crítica tanto en 
términos de las ideas emprendedo-
ras que se presentan como en capi-
tal de riesgo”, grafica Holgado. 

El desafío está planteado. 
El Congreso de Emprendi-
miento y Capital de Riesgo 
tiene la palabra.

Emprendimiento y Más
Paralelo a este congreso, y como ya 
es tradición, el Taller de Ingeniería 
de Sistemas (TIS) contempla el desa-
rrollo de cinco grandes áreas temáti-
cas junto a la realización del Quinto 
Taller de Habilidades Directivas.  
Desafíos en Estrategia y Control de Gestión El éxito de las empre-
sas pasa por herramientas de gestión estratégica, además de algunos 
ingredientes de finanzas, marketing y recursos humanos. 
Business Intelligence* Aplicar la minería de datos a problemas de 
gestión crea valor. La banca y el retail lo saben y de sus experiencias 
de éxito darán cuenta en el Taller. 
e-Business* Desarrolladas las soluciones de gestión en un mundo en 
red, el TIS analizará los cambios necesarios en los procesos de ges-
tión y en los modelos de negocios.
Supply Chain y Retail* Frente a consumidores cada vez más exi-
gentes y a una competencia desatada, resulta imperioso abordar los 
problemas de integración en la cadena de suministro.  
Economía y Finanzas* La economía y las finanzas afectan el des-
empeño de los mercados. El Taller analizará su resultado así como 
también verá tópicos de la modernización de la ley de quiebras y la 
valorización de activos.
*Area conducente a un Diploma TIS 2003.

El Emprendimiento con Ojos Extranjeros
John C. Bays, Exec VP de 

SEAF (Small Enterprice Assistance 
Funds) para Latinoamérica, y Alan 
Carsrud, Director del Center for 
Global Entrepreneurship, hicieron 
un alto en su apretada agenda para 
abordar este tema. Ambos serán 
expositores en el congreso y aquí 
cuentan cómo ven el emprendi-
miento en los tiempos que corren.

JCB: Este es evidente en un 
selecto número de personas en 

la mayoría de las sociedades del 
mundo. El emprendedor pertenece 
a una clase especial de individuos 
y, en consecuencia, no cualquiera 
puede ser uno de ellos. Un empren-
dedor tiene que estar dispuesto a 
arriesgar sus bienes, su reputación, 
su tiempo y energía para hacer rea-
lidad una oportunidad de negocio. 
Ese espíritu lo encontramos no sólo 
en mercados desarrollados como el 
de Estados Unidos, sino también en 

lugares como China, Asia Central 
y, por cierto, Latinoamérica.  

AC: El emprendimiento tiene 
hoy una importancia que no había 
tenido nunca antes en la historia. 
Sin la existencia de emprendedo-
res, a la larga, la economía vacila-
ría y fallaría. Pese a esta evidencia, 
me preocupa el hecho de que el 
capital es de difícil acceso para 
estas empresas. Y lo es más ahora 
que en la década pasada.



3

destacado.dii

Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información:

Para Cambiarle la Cara 
a las Empresas

hile debe progresar en el uso 
de las tecnologías. Eso lo 

dicen los académicos, lo sostie-
nen los empresarios y lo repiten 
los políticos. Sin embargo, hasta 
hoy nadie había propuesto medi-
das concretas para avanzar en esta 
materia. Eso hasta ahora, ya que 
la respuesta a esta carencia será 
dada por el nuevo programa de 
Magíster en Ingeniería de Nego-
cios con Tecnologías de Informa-
ción (MBE: Master of Business 
Engineering). 

¿Por qué era necesario un pro-
grama de este tipo? Porque, de 
acuerdo a diferentes estudios, Chile 
está retrocediendo en sus índices 
de competitividad, particularmente 
en aquellos que tienen que ver 
con Tecnologías de Información 
(TI). Basta mirar los distintos ran-
kings publicados sobre el uso de 
las nuevas tecnologías: en todos, 
nuestro país aparece estancado o se 
está quedando atrás. Traducido a la 
práctica: tenemos un precario uso 
de las TI y un casi nulo uso de Inter-
net para mejorar la gestión (docu-
mentada en estudios del DII).

Tecnología, negocios e innovación
Partiendo de estos anteceden-

tes empíricos, la pregunta a resol-
ver fue qué  hacer para que esta 
situación mejorara. El DII dio su 
respuesta: formar un profesional 
integrador de gestión y tecnología 
que, además, tenga las habilida-
des necesarias para iniciar y faci-
litar la innovación en su empresa.

 Oscar Barros, académico del 
DII y Director del nuevo Magís-

C ter, explica lo que se espera de sus 
egresados.

“Lo que se busca es que estén 
capacitados para generar, dirigir y 
ejecutar proyectos innovativos de 
rediseño de las empresas antiguas, 
a la vez de desarrollar otras nuevas. 
Esto, basado en el uso de las TI”.

Para lograrlo, detalla Barros, 
la persona debe tener una forma-
ción particular. Una que mezcla 
conocimientos de tecnología y 
negocios, a partir de las oportuni-
dades de innovación que se pre-
sentan. En suma, se trata de un 
diseño ingenieril consistente con 

los requerimientos que impone la 
tecnología moderna en el diseño 
y las prácticas del negocio, de 
modo de automatizar y apoyar la 
gestión  en línea.

En esto radica lo inédito del 
programa: se basa en una meto-
dología propia que le permitirá 
unificar los conocimientos de tec-
nología, negocios, a la par de  habi-
lidades de innovación con miras a 
cambiarle la cara a las empresas.

“Diseñando los negocios y la 
tecnología en forma conjunta se 
consigue el efecto de producir 
innovaciones importantes en 
cómo se gestiona, a la vez de 
sacarle el máximo partido a las 

ventajas que entregan las 
nuevas tecnologías”, des-
taca Barros.

 
De la teoría a la práctica

Para asegurar que los 
conocimientos aprendidos 
en el aula sean aplicados en 
la práctica, el MBE estipula 
que sus alumnos sean aus-
piciados por una empresa. 
Esto, basado en la idea fundamen-
tal de que ellos estén asociados a 
compañías –en un estilo residencia 
durante el desarrollo del programa-, 
de manera que el enfoque diseñado 
sea aplicado a proyectos reales de 
innovación en el ámbito de la ges-
tión con TI. En muchos casos, éstos 
serán de investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innova-
ción en gestión empresarial que, 
por su magnitud y complejidad, 
requieren de soluciones originales 
no existentes en la práctica y soft-
ware disponibles en el mercado. 

También existe la posibilidad 
de que algunos futuros magísteres 
desarrollen sus proyectos en la incu-
badora de negocios Access Nova.

Ya sea en las empresas o en 
esta incubadora, lo importante es 
que  realicen innovaciones.

“Desde el primer día de clases, 
el alumno comenzará a desarro-
llar su proyecto. Este es parte inte-
gral de varios cursos del Magíster 
y, en último término, se conver-
tirá en su tesis”, explica Barros.

Claro que, puntualiza el Direc-
tor del programa, sin perder de vista 
la teoría sobre la cual se implemen-
tarán los proyectos en la práctica.

“La idea es que el alumno 
muestre que es capaz de generar 
cambios y que las empresas que 
participen en este programa se 
beneficien con los resultados. 
En el fondo, es una estrategia 
win-win, porque al final todos 
ganan”, concluye. Más informacio-
nes: anamaria@dii.uchile.cl

Oscar Barros, Director del Magíster en Ingeniería de 
Negocios con Tecnologías de Información.

A fines de julio, el DII comenzará 
a impartir el nuevo Magíster en 
Ingeniería de Negocios con Tecnologías 
de Información (MBE). Quienes lo 
cursen estarán en condiciones de 
cambiarle la cara a las empresas.

Requisitos y Características
Los postulantes deben tener 

título profesional universitario, 
nacional o extranjero, que exija 
a lo menos cinco años de estu-
dios o el grado de licenciado 
en disciplinas equivalentes a 
Ingeniería Civil Industrial o 
Ingeniería Comercial. Además, 
deberán someterse a una entre-
vista orientada a establecer la 
aptitud para seguir el programa. 
Otros profesionales, en tanto, 
deberán cursar un plan de nive-
lación que se determinará caso 
a caso. El comité académico del 
magíster decidirá la admisión.

El programa dura 18 meses y 
es de carácter diurno. Las clases 
se impartirán los jueves en la 
tarde, los viernes todo el día y los 
sábados en la mañana.
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Samuel Varas, Antonio Holgado y Alvaro Ramírez, investigadores del Departamento 
de Ingeniería Industrial

Gobierno Electrónico en Chile: 
Avances y Desafíos
Autores del libro “Gobierno Electrónico en Chile: Estado del Arte”, lanzado el 14 de mayo en una masiva 
convocatoria que reunió a actores del mundo público y privado, entregan una visión de lo que se ha 
hecho y lo que falta por hacer en esta materia. Una que es vital si el país quiere llegar como nación 
digitalizada al Bicentenario.

as nuevas Tecnologías de 
Información y Comunica-

ciones (TIC) abren perspectivas 
insospechadas para el quehacer 
de las organizaciones. Desde ya, 
es posible observar una clara ten-
dencia hacia el funcionamiento 
en redes, compartiendo recursos 
y configuraciones flexibles que 
permiten satisfacer cambiantes 
requerimientos.

Dada su relación con otras 
entidades del Estado, con los ciu-
dadanos y con organizaciones pri-
vadas, es un hecho que el gobierno 
se ha visto y se verá enfrentado a 
una serie de desafíos relativos a la 
incorporación de nuevas formas 
de organización. También es un 
hecho que las estructuras basadas 
en divisiones funcionales y terri-
toriales se verán alteradas por la 
incorporación de nuevas tecno-
logías de información, y lo más 
probable es que éstas deban ser 
modificadas. 

En este sentido, cualquier 
modificación electrónica del 
gobierno supone un uso de tecno-
logías en forma diferente a lo que 
actualmente se conoce.  

Revolución administrativa
El emergente concepto de 

“gobierno electrónico” se inserta 
en una nueva forma de organiza-
ción económica y social motivada 
por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en los distintos espa-
cios de un país. No por nada se 
sostiene que es posible apelar a 
que la incorporación de las TIC 
a la gestión pública constituye la 
principal innovación en el fun-
cionamiento del Estado desde las 
reformas administrativas de fines 
del siglo XIX. Es así como las 
TIC, incorporadas a la gestión 
en la forma de e-government, es 

más que un medio para cumplir 
funciones públicas. Es una nueva 
forma de hacerlo.

El término gobierno electró-
nico (Electronic Government) se 
acuña hacia fines de los años 90 
como una manera de describir el 
quehacer de las agencias públicas 
apoyadas por las TIC. A partir de 
entonces, numerosas iniciativas 
han sido agrupadas bajo ese con-
cepto, con especial énfasis aque-

llas relativas a la relación del 
gobierno con los ciudadanos, al 
mejoramiento de las capacidades 
democratizadoras y, en defini-
tiva, el incremento de la eficien-
cia y efectividad de las funciones 

gubernamentales en su estrecha 
vinculación con la sociedad civil 
y el sector privado. 

¿Pero qué significa este tér-
mino? El gobierno electrónico puede 
ser definido –haciendo la salvedad 
de que aún no es factible dimen-
sionar por completo su alcance- 
como la manera a través de 
la cual es posible “facilitar el 
acceso -mediante el uso de las 
TIC-, de los ciudadanos, las orga-
nizaciones y el gobierno a infor-
mación, servicios y/o diálogo con 
la administración pública. Esto, 
a todos los niveles jerárquicos, 
organizacionales y territoriales. Al 
mismo tiempo, se ha planteado 
que en esencia representa el futuro 
de un Estado moderno y eficiente, 
que vela por los intereses de sus 
miembros, garantiza una adminis-
tración óptima de los recursos, y 
convierte a los funcionarios públi-
cos en catalizadores de un cambio 
social y cultural acorde y con 
miras al proceso de globalización. 

El caso de Chile
A partir del instructivo pre-

sidencial de mayo de 2001, se 
establecen en nuestro país los prin-
cipales lineamientos para avanzar 
en esta materia. Adicionalmente, 

Es relevante generar un sentido de 
urgencia y masificar con rapidez el 
uso estratégico de las TIC, tanto por 
parte del  Estado y sus instituciones, 
como por las empresas del sector 
privado y las organizaciones de la 
sociedad civil. Sólo así se avanzará 
hacia un verdadero espíritu de 
modernización y se sentará con ello 
las bases de un país digital. 

L

De izquierda a derecha: Alvaro Ramírez, Antonio Holgado y Samuel Varas, investigadores del DII.

Ciclo de Vida del 
Gobierno Electrónico 

El desarrollo de las estrate-
gias de incorporación, fomento 
y consolidación del gobierno 
electrónico supone el tránsito 
por las siguientes etapas: 

• Inicio: estado prelimi-
nar donde no hay comunica-
ción electrónica en ninguna 
dirección. Existe infraestruc-
tura informática básica en las 
instituciones.

• Presencia: las institu-
ciones tienen la capacidad de 
proveer información sobre sus 
acciones a la sociedad, es 
decir, existe información “on-
line”. 

• Interacción: considera 
comunicaciones simples entre 
las agencias públicas y los ciu-
dadanos. Incluye la incorpora-
ción de esquemas de búsqueda 
básica. 

• Transacción: considera 
una interacción electrónica 
bidireccional entre el servicio 
público y el ciudadano. Involu-
cra autentificación de usuarios 
y procesamiento de formula-
rios en tiempo real. 

• Transformación: supone 
un sitio web transaccional 
donde la interacción es per-
sonalizada. Conlleva solici-
tud, procesamiento, decisión, 
entrega y, eventualmente, 
pagos asociados a la presta-
ción.     
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en ese año se estipula que se 
entenderá por gobierno electró-
nico “el uso de las TIC para 
mejorar los servicios e informa-
ción ofrecidos a los ciudadanos, 
aumentar la eficiencia de la ges-
tión pública e incrementar sus-
tantivamente la transparencia del 
sector público y la participación 
ciudadana”. 

El instructivo, asimismo, 
define tres ámbitos de acción 
para avanzar en estas materias de 
aplicabilidad para el conjunto de 
nuestro aparato público. A saber: 

Atención al ciudadano, a través 
del establecimiento de nuevas 
formas de relación gobierno-ciu-
dadano, que le permitan al Estado 
brindar sus servicios en forma efi-
ciente, eficaz y con independen-
cia del espacio físico. 

Buen gobierno (gestión 
interna), que busca el estable-
cimiento en la administración 
pública de nuevas formas y pro-
cesos internos que permitan la 
integración de los sistemas entre 
los distintos servicios, compartir 
recursos y mejorar la gestión 
interna de éstos. 

Desarrollo de la democracia: 
supone crear mecanismos que, por 
medio de la utilización de las TIC, 
permitan al ciudadano jugar un 
papel activo en el quehacer del 
país, abriendo nuevos espacios y 
formas de participación. 

Resultados y desafíos 
¿Dónde nos encontramos? 

¿Qué nos falta por hacer? En tér-
minos de resultados, la investiga-
ción establece que los principales 
obstáculos para avanzar en mate-
ria de modernización digital se 
relacionan con: a) la falta de carác-
ter prioritario del tema en el con-
junto del aparato público chileno; 
b) carencia de incentivos adecua-

El Estudio en Terreno
dos para facilitar los procesos de 
innovación en materia de estra-
tegias de gobierno electrónico en 
los servicios públicos; c) ausencia 
de una visión integradora, cohe-
sionada, consistente y que garan-
tice continuidad de las iniciativas 
de gobierno electrónico; d) marcos 
jurídicos anquilosados que entor-
pecen la generación de platafor-
mas de trabajo con las TIC y 
dificultan los espacios de relación 
con la esfera privada; y e) falta 
de capacidad y liderazgo para ges-
tionar y desarrollar proyectos que 
incorporen en plenitud a las TIC 
en los servicios públicos. 

A nivel de desafíos, en tanto, 
hay varios y grandes por asumir 
en el país. Entre ellos, la alfabeti-
zación digital de los ciudadanos, 
la reducción de la brecha tecno-
lógica, la incorporación de los 
espacios regionales y locales, y 
el avance hacia una política seria 
de desarrollo tecnológico que arti-
cule el tema de la educación 
pública al manejo de las TIC. 

Por otra parte, es relevante en 
este ámbito generar un sentido de 
urgencia y masificar con rapidez 
el uso estratégico de las TIC, tanto 
por parte del  Estado y sus insti-
tuciones, como por las empresas 
del sector privado y las organiza-
ciones de la sociedad civil. Sólo 
así se avanzará hacia un verda-
dero espíritu de modernización y 
se sentará con ello las bases de un 
país digital. 

Al mismo tiempo, el desarrollo 
de nuevos mecanismos de coope-
ración público– privado puede 
convertirse en una excelente herra-
mienta para consolidar dicha estra-
tegia y avanzar así en una reducción 
de la brecha digital territorial, al 
tiempo que se fortalece y conso-
lida una democracia apoyada en 
las nuevas tecnologías.

Una de las principales constataciones que hace el estudio dice 
relación con  la débil articulación con que han sido formuladas e 
implementadas las diferentes iniciativas, con un serio vacío insti-
tucional que no favorece la continuidad de las instituciones para 
avanzar en esta materia. Para generar una plataforma de gobierno 
electrónico viable en Chile, se requiere de liderazgo político claro 
lo que se traduce en la necesidad de contar con una política pública 
específica que establezca los objetivos y metas a alcanzar, un pode-
roso y consensuado plan de acción, recursos suficientes y sistemas 
de monitoreo y evaluación de las iniciativas que potencien un 
avance gradual, pero equitativo en todo el aparato público. 

La principal inversión a realizar en este campo en nuestro país 
dice relación con el llamado “buen gobierno”. Allí es donde se 
juega la viabilidad de este proyecto-país, no sólo desde una pers-
pectiva tecnológica, sino que también en los planos organizacional 
y legal. Esta, por lo menos, es la estrategia seguida por los países 
que muestran un mayor avance en este tema. 

Asimismo, las experiencias internacionales apuntan hacia la 
generación de mecanismos y herramientas que favorezcan alianzas 
entre el sector público y privado, plano en el que Chile demuestra 
una situación muy deficitaria (orientado a la colaboración con el 
sector privado sólo a la externalización –outsoursing- de platafor-
mas computacionales y sistemas de información).

El estudio, además, establece que es imprescindible contar con 
un sector de telecomunicaciones altamente competitivo y desarro-
llado, de manera de reducir la brecha digital o de acceso electrónico. 
Esto incluye: mejorar las páginas web de los Servicios Públicos, 
aumentar la cantidad y la cobertura de los infocentros, crear biblio-
tecas digitales y formentar el uso de las TIC a través de escuelas 
abiertas a la comunidad y programas de aprendizaje electrónico. 
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Econmeetings
Este año, el Centro de Economía 
Aplicada es el organizador 
oficial del tradicional Encuentro 
de Economistas, a partir de 
ahora “Encuentro de la Sociedad 
de Economía de Chile”. Desde 
ya Alexander Galetovic y 
Felipe Balmaceda, Secretarios 
Ejecutivos del encuentro, 

supervisan todos los detalles para que éste sea un éxito el 
próximo 25 y 26 de septiembre en Punta de Tralca. Entre 
otras iniciativas, ya se han ideado varias innovaciones para 
el programa. Entre ellas, tres sesiones invitadas, un debate 
sobre política monetaria y un panel de acceso a la información 
económica. Más informaciones en http//:www.econmeetings.cl

Sergio Spoerer, académico 
del Programa de Habilidades 
Directivas (PHD), obtuvo la cáte-
dra de Estudios Chilenos en el 
Instituto de Altos Estudios de 
América Latina en la Universi-
dad de la Sorbonne. Esta cátedra, 
que anualmente es ocupada por 
un profesor chileno elegido entre 
los académicos de dicho insti-
tuto, implica que Spoerer estará 
cinco semanas en París, entre 
noviembre y diciembre, dictando 
un curso a nivel de Magíster y 
un Seminario de Doctorado. 

Paper en INFORMS
Andrés Musalem, joven investigador del DII que actualmente 

hace su doctorado en Wharton, University of Pennsylvania, pre-
sentó el 13 de junio el paper "Determining Optimal Service Quality 
Investments for Different Customer Segments" (coautoriado con 
Susana Mondschein). Lo hizo en la Universidad de Maryland, en el 
marco de la XXV Conferencia de Marketing Science patrocinada por 
INFORMS). ¡Felicitaciones! Esta conferencia es la más importante 
para quienes realizan investigación en marketing cuantitativo. 

Nuevo Número de Perspectivas

Desde fines de junio circula 
un nuevo número de la Revista 
Perspectivas. Se trata del volu-
men 6 N°2 que el DII publica 
bajo la dirección de Patricio 
Meller y su Comité Editorial. 
El presente número incluye dos 
artículos y una sección especial 
dedicada al análisis de la polí-
tica chilena. Entre los primeros 
se cuentan "Un ejemplo de opti-
mización", de Rafael Epstein, 
Lysette Henríquez, Francisco 
Espejo, Jaime Catalán, Gabriel 
Weintraub  y Cristián Martínez 
y "Capacidad predictiva de la 
PAA", de Ricardo Aravena, 
Guido del Pino y Ernesto San 
Martín. En la sección especial, 
en tanto, se publican los artículos 
"Chile: ¿Dos o más bloques?", 
de Eduardo Engel y Andrés Her-
nando; "Generaciones y cultura 
política en Chile", de Edmundo 
Fuenzalida y "Comportamiento 
electoral con miras a las munici-
pales 2004", de Patricio Navia. 

Distición Académica
Una vez más Hernán Awad, 

joven investigador del DII, ha 
sido reconocido por sus cualida-
des docentes. Luego de recibir el 
Premio al Mejor Profesor Auxiliar 
en el DII hace algunos años, esta 
vez fue el Departamento de Mana-
gement Science and Engineering 
de la Universidad de Stanford, 
donde realiza sus estudios de doc-
torado, quien lo premió con el 
"Course Assistant Award". Este  
premio se entrega anualmente al 
mejor profesor auxiliar del año de 
pre y postgrado. ¡Felicitaciones!

Visitas en el DII
Gracias a una gestión de Tomislav Mandakovic, ex profesor 

visitante del Departamento, a fines de mayo el DII recibió la visita 
de un grupo de profesores de 12 universidades norteamericanas. Entre 
ellas, de Gorgia Tech, Florida International University y University 
of Connecticut. A comienzos de junio, en tanto, René Caldentey, 
investigador del DII y quien actualmente trabaja en la Stern School of 
Business de NYU, llegó para quedarse por tres meses. En su estadía, 
Caldentey dictará un curso para el Doctorado y el Magíster en Gestión 
de Operaciones y para el Pregrado sobre "Control Estocástico con 
Aplicaciones en Gestión de Operaciones y Finanzas". Por último, en la 
política de estrechar sus lazos con el mundo público y privado, entre 
mayo y junio el Departamento recibió la visita de varias personalidades. 
Entre ellas, Sergio Bitar, Ministro de Educación; Pilar Armanet, Jefa de 
la División de Educación Superior del Mineduc y la diputada Carolina 
Tohá quienes  conversaron sobre líneas de trabajo con el Departamento. 
También estuvieron Mario Conca, gerente general de TVN, y Marcelo 
Trivelli, Intendente de la Región Metropolitana. Este último dictó una 
charla sobre el tema “Santiago: Ciudad-región de clase mundial”.

Seminarios en el DII
A fines de abril, el Centro 

de Economía Aplicada realizó el 
seminario “Three Hard Problems 
in Education: Expenditures, Tea-
cher Salaries and Accountability”. 
Este fue dictado por Lant Prit-
chett, Profesor de Políticas Públi-
cas de la Universidad de Harvard 
y experto en educación. El 10 de 
junio, en tanto, se realizó el semi-
nario internacional "Políticas para 
abatimiento de gases de efecto 
invernadero y desarrollo econó-
mico: Sinergias y desafíos". En el 
evento, organizado por el Depar-
tamento, Bitrán& Asociados y el 
BID, se presentaron los resulta-
dos de los proyectos "Abatimiento 
de gases de efecto invernadero del 
transporte urbano: Opciones inno-
vadoras en Santiago, Chile", lide-
rado por Raúl O'Ryan, y "Estudio 
de políticas de abatimiento de gas 
de efecto invernadero y desarrollo 
económico: Sinergias y desafíos 
para el caso de Chile en el sector 
de rellenos sanitarios", conducido 
por Sebastián Valdés, consultor 
de   Bitrán&Asociados. El encuen-
tro, que contó con el patrocinio 
de la Secretaría Interministerial 
de Planificación de Transporte, 
la CONAMA y la Coordinación 
General del Transporte de San-
tiago, convocó a más de 50 especia-
listas en el tema medioambiental.

U-cursos
A contar de mayo, el Magíster 

en Gestión y Dirección de Empresas 
(MBA) incorporó en sus asignaturas 
el uso de u-cursos. Con ello, aprove-
cha una útil herramienta de apoyo 
a la docencia vía Internet que ha 
sido desarrollada en la Facultad y 
que ya es empleada en el pregrado, 
en la línea de fortalecer el sello tec-
nológico del DII.

A mediados de junio terminó el 
tercer campeonato de fútbol orga-
nizado por la Corporación de Ex 
Alumnos. En él participaron alre-
dedor de 70 jugadores y siete equi-
pos inscritos del cual el llamado 
“Arsenal de Pelotas” resultó gana-
dor. El nuevo gerente de la cor-
poración, Tomás Gazmuri, señala 
que para quienes se animen está 
pronto a comenzar el campeonato 
de invierno (los interesados pueden 
escribir a tgazmuri@dii.uchile.cl). 
Cada equipo debe tener como 
mínimo nueve integrantes. Como 
en la temporada pasada, esta vez 
también habrá premios para los 
ganadores y el cierre del campeo-
nato será coronado con un asado 
en las canchas. Más informaciones 
en www.iciuchile.cl

Cátedra en París

Campeonato Futbolito 
Corporación Ex Alumnos

Sergio Spoerer
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Ascencio Narvaez, Claudio Patricio
Baranda Peralta, Hugo Andrés 
Barceló Bley, María Soledad 
Beckmann Olivares, Melissa Ilse 
Flores Toledo, Marcela Alejandra 
Imperatore Dupré, Constanza Andrea 
Kwon Lee, Albert Soon-Hyun  
Lobos Echeverría, Emilio Felipe 
Mora Morgado, Mauricio Esteban 
Queupil Quilaman, Juan Pablo 
Sánchez Cortés, Paulina Verónica  
Sánchez Cubric, Rodrigo 
Sepúlveda Baeza, Nelson Andrés 
Simón Frances, Armando 
Urzúa Baquedano, Cristián Alberto 
Villaseca Carrasco, Sergio Cristián

Alegría Ruíz, Sergio Carlos
Bustos Cayuqueo, Sergio Elías
Carvajal Abad, Gonzalo Alejandro
Céspedes Viñuela, Cristián Leonardo
Conforti Vásquez, Bruno Gustavo
Correa Larraín, Carlos Alberto
Días Bodelón, Felipe Ignacio
Errandonea Terán, Francisco Javier
Galleguillos Fernández, Alejandra Andrea
Garib Zalaquett, Cristián Andrés 
Garrido Opazo, Marcela Paola
Gordillo Araneda, Jorge Cristián
Gutiérrez Saldías, Leonardo
Lagos Cornejo, Alvaro Felipe
León Marchant, Daniel Ernesto
Letelier León, Arturo Andrés
Manríquez Guajardo, Christian Rodrigo
Mardones Sarmiento, Sebastián José
Mella Toledo, Sergio Alejandro
Melzer Hermosilla, Christian Albert
Mendez Salgado, Marcelo Andrés
Morales Olivi, Ignacio Raúl
Muñóz López, Soledad Arlene
Navia Pinto, Rodrigo Alejandro
Neira Vergara, Gloria Alejandra
Olave Guerrero, Alex Rodrigo
Orellana Rebolledo, Jaime Andrés
Pinedo Lisoni, Pedro Ignacio
Ríos Pérez, Sebastián Alejandro
Ruz Torres, Ignacio Javier
San Martín Leiva, Ana Cristina
Vallette Gordon, Rodrigo Alejandro
Videla Ortega, Fabián Enrique
Villalobos Rojas, Pablo Felipe Sebastián

Andrade Jara, Claudia Inés del Carmen
Arcila Zúñiga, Andrés Humberto
Badilla Prado, Jorge Alvaro
Barros Bravo, Juan Pablo
Díaz Vega, Gustavo Adolfo
Gallardo Altieri, Andrés Humberto
Gárate Alvarez, Sergio Rodolfo
Gianini Rubio, Aldo Antonio
Hennings Cepeda, Alex Julio
Herrera Cruz, Sebastián Augusto
Huerta Pérez, Catherina Lizbeth
Ramírez Soto, Ana Miriam
Salazar Muñóz, Luis Cristián
Silva Jara, Natalie Yanelle
Suárez Rojas, Cristián Marcelo

Nuevos Ingenieros Civiles Industriales
Marzo

Abril

Mayo

Viajes Académicos
• Entre el 30 de abril y el 13 de 

mayo, Carlos Vignolo estuvo en 
Barcelona, España, cumpliendo 
con una apretada agenda. Entre 
otras, dictar como profesor visi-
tante de Esade el Taller de 
Innovación para el Programa de 
Alta Dirección de Empresas; dar 
la conferencia “Constructivismo 
conversacional y los juegos peda-
gógicos” a los profesores de esa 
casa de estudios; participar, en su 
calidad de miembro del comité 
científico, en algunas actividades 
del congreso “On line educa Bar-
celona” y asistir al “World Inter-
net Congress”. 

• Entre el 5 y el 9 de mayo, 
Andrés Weintraub estuvo en 
Phoenix, EE.UU., participando 
en un congreso de INFORMS. 
En él, el académico dio una 
conferencia OR in Forestry (“A 
Success Story”) y participó en 
las reuniones del directorio de 
este organismo, en su calidad 
de vicepresidente de la entidad.

BI Cup
En el marco del XXVI Taller 

de Ingeniería de Sistemas (TIS), 
el Centro de Gestión de Ope-
raciones organizó una compe-
tencia en el área de Inteligencia 
de Negocios. El  certamen, bau-
tizado como Business Intelli-
gence Cup (BI Cup), consistió 
en solucionar un problema típico 
en esta área: la predicción. La 
respuesta no se hizo esperar. En 
total, se recibieron 48 solucio-
nes: 33 de Chile, cuatro de Perú, 
tres de EE. UU., dos de Argen-
tina y una de Alemania, Bél-
gica, Brasil, España, Italia e 
India respectivamente. La gana-
dora, ideada por un alumno de 
la Facultad, será presentada 
en el TIS. Este concurso fue 
patrocinado por el Capítulo de 
Redes Neuronales-NN, Sec-
ción Chile de la organización 
IEEE, y el Núcleo Científico 
Milenio en Sistemas Comple-
jos de Ingeniería. Más infor-
maciones en www.tis.cl/bicup

Décima Generación MGPP®
El 2 de junio, la Generación 

N°10 del Magíster en Gestión 
y Políticas Públicas inició sus 
clases. El grupo está compuesto 
por 15 chilenos y 10 extranjeros 
provenientes de distintas áreas 
profesionales como economía, 
leyes, sociólogía e ingeniería. 
La Dirección del Programa se 
reunió con ellos para darles la 
bienvenida y orientarlos res-
pecto al camino que les tocará 
recorrer en los próximos 19 
meses. 

Segunda Promoción e-Business
El 23 de abril, la División 

de Extensión Académica (DEA) 
realizó la ceremonia de entrega 
de diplomas de la segunda pro-
moción del Programa “e-Busi-
ness: Gestión y Tecnología en 
la Era Digital”. Este programa, 
que busca redefinir y ejecutar 
las actividades de las empresas 
para que puedan sacarle el 
máximo partido a la tecnología, 
es impartido en forma conjunta 
con el Departamento de Cien-
cias de la Computación (DCC).

Premiación Docente
El 20 de junio, el DII realizó 
su tradicional ceremonia de 
Premiación Docente 2002. 
Esta fue presidida por su 
Director, Raúl O’Ryan, y 
Máximo Bosch, Director de 
Docencia. Los premiados 
fueron: Sergio Bitar, premio 
“Enrique Silva Ortega” a 
la trayectoria; Guillermo 
Larraín, premio al “Mejor 
Profesor de Jornada Parcial”; 
Sergio Spoerer, premio al 
“Mejor Profesor de Jornada 

Completa” (premio conferido por el Centro de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial); Denis Sauré y Marcel Goic, premio al “Mejor Profesor 
Auxiliar” y Loreto Arenas, Vicente Astorga, Tomás Gazmuri, José Gua-
jardo y Ana Miriam Ramírez, premio al “Mejor Ayudante”.

• A mediados de mayo, 
Antonio Holgado estuvo en Vir-
ginia, EE.UU., participando en la 
17th International Conference in 
Business Incubation. Este evento 
es organizado por la National 
Business Incubation Association 
y en él el académico introdujo 
el proyecto "Strengthening of 
relevant agents for business 
incubation in Chile". Este fue 
presentado al concurso del 
Banco Mundial resultando uno 
de los 20 seleccionados, entre 
más de 80 a nivel mundial.

• La semana del 19 al 23 de 
mayo, Eduardo Contreras viajó 
a República Dominicana para 
participar en el Seminario "Ten-
dencias y desafíos en gestión 
del gasto público para el desa-
rrollo rural en América Latina 
y El Caribe". En dicho encuen-
tro, organizado por la FAO, 
Contreras realizó una presenta-
ción sobre e-Learning en la que 
mostró la experiencia del DII 
en materia de formación conti-
nua en cursos vía Internet.

• Entre el 21 y 27 de mayo, 
Raphael Bergoeing estuvo en 
Minnesota, USA, participando 
en una conferencia organizada 
por el Federal Reserve Bank de 
Minneapolis titulada “Advan-
ces in Dynamic Economics”. En 
ella, Bergoeing presentó el tra-
bajo “The Effect of Policy Distor-
tions on Productivity Dynamics” 
(coautoriado con Andrea Repetto 
y Andrés Hernando).

• El 27 de mayo, Teodoro 
Wigodski participó en la “Third 
Meeting of the Network of Latin 
American Institutes of Corporate 
Governance, Director Training 
in Latin America”. En este 
evento, auspiciado por el Foro 
Global de Gobierno Corporativo, 
Wigodski intervino en su 
introducción y participó en la 
actualización de las nuevas institu-
ciones participantes.Director

• El pasado 5 y 6 de junio, 
Patricio Meller asistió como  
invitado  al   Foro  sobre 
Comercio Global organizado 
por la  OECD  en  París. En esa  
instancia, Meller fue expositor 
de la Sesión III sobre el tema  
"What´s  at  stake? Quanti-
tative  and analytical assess-
ment of tariff liberalization".

Boletín E&G en la web
Buenas noticias. A partir 

de ahora y gracias a la ayuda 
de Kinética, empresa e-Buil-
der, el Boletín de Economía 
y Gestión está en la red. 
Este puede ser encontrado 
en la página web del Depar-
tamento, en la dirección 
www.dii.uchile.cl/eyg 

De izquierda a derecha: Marcel Goic, Denis Sauré, 
José Guajardo, Tomás Gazmuri, Anita Ramírez, el 
Ministro de Educación Sergio Bitar, Loreto Arenas, 
Vicente Astorga,  Guillermo Larraín y Sergio Spoerer.
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“Así como la vida pública fue un 
privilegio, la vida empresarial es 
una gran responsabilidad. Ser 
capaz de crear valor, generar 
empleo y producir cambios es 
algo  tremendamente estimu-
lante para el espíritu. Para mi, 
esta es una veta que recién está 
comenzando”.

ex-alumnos.dii

Generación de 1976 
Jorge Rosenblut, Presidente de Chilectra y Smartcom y Director de Cuprum

El Señor de los Sombreros
Inquieto por naturaleza, Rosenblut divide su activa vida laboral en tres frentes: el profesional, el ‘pro bono’ y el 
empresarial. “Son mis tres sombreros”, declara entusiasmado y advierte que tiene energía para rato.

acido un día 7 del mes siete 
del año ’52 (cuya suma da 

siete), la vida de Jorge Rosenblut 
está marcada por este número. De 
hecho, según cuenta, su existen-
cia se ha dividido en ciclos de 
siete años. “Estudie siete años 
ingeniería, luego estuve siete años 
en Estados Unidos, tiempo des-
pués colaboré por siete años en el 
gobierno y estoy por cumplir siete 
años en el mundo privado”.

De aquí que se declara en estado 
de observación, ya que podría acer-
carse un cambio en su vida. Quién 
sabe, radicarse por algunas tempo-
radas en el extranjero (aunque esto 
lo ve más a largo plazo) o dedicar 
de lleno sus energías a los proyectos 
empresariales. Entre ellos, el Power 
Line Comunications (PLC), un plan 
de comunicación por cables de ener-
gía eléctrica asociado al Grupo Ener-
sis, que lo tiene absolutamente 
entusiasmado por estos días. 

Entre lo macro y lo micro
Inscrito para estudiar inge-

niería comercial en la Católica 
e industrial en la U., Rosenblut 
finalmente optó por seguir esta 
última especialidad, seducido por 
el rigor de los números y el ritmo 
de los negocios. 

Como el buen vino, admite 
que con los años los conocimien-
tos ganados en su paso por la uni-
versidad tienen un mejor sabor. 
“Fue una experiencia extraordi-
naria en mi vida”. 

De las herramientas adquiri-
das, las que le han servido para su 
posterior desarrollo y éxito pro-
fesional, rescata aquellas que le 
permiten manejar los temas a 10 
mil metros de altura (distancia a 
la que suele estar en los aviones y 
en los que pasa una parte no des-
preciable de su tiempo) y las que 
lo aterrizan y lo meten de lleno 
en operaciones específicas. “La 
capacidad de manejar estrategias, 
intervenciones o acciones es única 
en la especialidad industrial”. 

En suma, una base de cono-
cimientos que enriquecería en la 
década de los ‘80 con un Máster 
en Administración Pública en Har-
vard, siguiendo a su esposa Liora 
quien sacaría su postgrado en 
MIT, y una posterior experiencia 
como ejecutivo de proyectos en el 
Banco Mundial en Washington. 

Iniciada la década de los ’90 y 
ya de regreso en Chile, colabora-
ría con los gobiernos de Aylwin y 
Frei. Primero desde la Secretaría 
General de la Presidencia, cartera 
en la que creó las metas minis-
teriales (aplicadas hasta 1998) y 
luego como Subsecretario de Tele-
comunicaciones, puesto desde el 
cual impulsó e instaló la noción 
de competencia en la telefonía de 
larga distancia. 

Tres sombreros, tres mundos
Concluida su incursión pú-

blica, la que califica de privile-
gio, ya que sostiene que la época 
‘90-‘97 será recordada como un 
un hito en el crecimiento econó-
mico del país, Rosenblut divide 
hoy su vida laboral en tres frentes: 
la profesional, la ‘pro bono’ y la 
empresarial. Son sus tres sombre-
ros, como él los llama, y afirma 
que son absolutamente llevade-
ros y combinables. El primero se 
lo pone en su calidad de presi-
dente de Chilectra y Smartcom y 
director de Cuprum; el segundo, 
lo lleva como socio-fundador de 
Expansiva, director de la Corpo-
ración del Patrimonio Nacional y 
miembro del Instituto Nacional 
y el empresarial lo usa cuando 
viaja a Miami a supervisar su pro-
yecto inmobiliario junto a Archi-
plan, grupo que en menos de 
dos años ha vendido cientos de 
departamentos residenciales para 
la clase media norteamericana, o 
cuando dedica parte de su apre-
tada agenda a la fábrica de guita-
rras L.Benito. Esto, sin dejar de 
lado su labor como asesor estraté-
gico de empresas. 

N Pese a sus múltiples activida-
des no se agobia. Al contrario, es 
un convencido de que la mente tra-
baja como el protocolo IP. Esto es, 
por intervalos cortos, pero intensos 
que funcionan bien en la medida 
en que uno se desplace por el 
mundo con un laptop, conección a 
Internet y teléfonos móviles. 

Muchas veces estas herramientas 
le ayudan a manejar esos tres mundos 
y la fórmula le ha funcionado. Hoy 
es parte de la empresa eléctrica con 
el mejor nivel de operación de Amé-
rica Latina, preside una empresa que 
ha crecido de 70 mil a 1 millón de 
usuarios de celulares y participa acti-
vamente en el gobierno corporativo 
de Cuprum, empresa que hoy se man-
tiene entre las grandes ligas de las 
compañías de fondo de pensiones.

Esta receta también alcanza 
para su señora y sus dos hijos 
Tanya y Gadiel de 13 y 7 años 
respectivamente. “En el mundo 
contemporáneo hay dos princi-
pios fundamentales: los viajes son 
cortos y el correo electrónico y el 
teléfono ayuda mucho”.

Jorge Rosenblut

Su Veta Académica 
Recién egresado de la carrera, 

Rosenblut también tuvo la opor-
tunidad de desarrollar su veta aca-
démica. Es así como en 1976 
fue Profesor Auxiliar del ramo 
“Estructura de la empresa en 
Chile” y dictó un curso de admi-
nistración de empresas para no 
industriales. Eran los años en que 
compartía oficina con Marcelo 
Trivelli en el último piso del 
Departamento. 

Recuerda con especial cariño 
esa época. “El DII empezaba a 
consolidarse en lo que hoy es: el 
referente de la ingeniería indus-
trial en Chile”.

No descarta volver algún día 
a este mundo. Sin embargo, por 
su incesante ir y venir profe-
sional, tendría que ser un curso 
que se adaptara a sus limitacio-
nes de tiempo.  


