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Es una pregunta que muchos se han plan- 
teado, desde estudiantes hasta profesionales. A 
menudo se cuestiona la utilidad de esta discipli- 
na, especialmente entre quienes no la estudian 
directamente. Reflexionemos sobre esto en tres 
aspectos esenciales: Matemáticas para el traba- 
jo, para pensar y para vivir mejor. 

Matemáticas para el trabajo: En toda socie- 
dad, el avance en ciencia y tecnología está 
estrechamente ligado a la presencia de exper- 
tos en matemáticas. No es exclusivo de carre- 
ras científicas o ingenieriles; disciplinas como 
psicología, periodismo y leyes también requie- 
ren habilidades matemáticas para interpretar 
datos, hacer estadísticas y generar algoritmos. 
En Chile, alrededor del 80% delas carreras uni- 

versitarias y el 70% de los programas técnicos 
profesionales incluyen al menos un curso de 
matemáticas. Incluso en carreras donde no es 
evidente, muchas asignaturas aplican conceptos 
matemáticos esenciales para la profesión. Por 
tanto, dominar las matemáticas puede mejorar 
tudesempeño profesional, incluso en áreas apa- 
rentemente alejadas de esta disciplina. 

Matemáticas para pensar: Esta disciplina 
entrena el cerebro para reflexionar, analizar y 
resolver problemas. No setrata solo de ecuacio- 
nes; es aprender a dividir problemas en partes, 
ser meticulosos y encontrar soluciones lógicas. 
Las empresas valoran a quienes tienen estas 
habilidades, no solo para hacer cálculos, sino 
para mantener un pensamiento agudo ante 
desafíos complejos. Así, las matemáticas no solo 
nos enseñan a resolver problemas numéricos, 
sino a enfrentar la vida con una mente clara y 
estructurada. 

Matemáticas para vivir mejor: Aunque pueda 
parecer extraño, las matemáticas pueden mejo- 
rar nuestra calidad de vida. Las clases de mate- 
máticas generan ansiedad en muchas personas, 
pero también ofrecen una oportunidad para 
aprender a gestionarla. Resolver problemas 
requiere calma y, a veces, pedir ayuda sin ver- 
gúenza. Si nos enfocamos solo en los resulta- 
dos, perdemos la oportunidad de disfrutar del 
proceso de aprendizaje. No se trata de hacer las 
matemáticas más ligeras, sino de evitar que se 
conviertan en una fuente de estrés. Además, las 
matemáticas fomentanla creatividad, desafian- 
do laidea de quesonlo opuesto alaimaginación. 
Resolver un problema de múltiples formas es 
más enriquecedor querepetir soluciones mecá- 
nicamente. 

En resumen, las matemáticas no solo son una 
herramienta útil en el trabajo, sino que también 
enriquecen nuestro pensamiento y nos ayudan 
avivir mejor. Aunque el mundo en que vivimos 
está construido sobre cálculos matemáticos, su 
verdadero valor radica en cómo pueden mejorar 
nuestras vidas y nuestro razonamiento cuando 
entrenamos matemáticas. 

Las opiniones y conceptos vertidos por los columnistas en 
nuestras páginas de redacción son de absoluta responsabilidad 
de sus autores y no necesariamente representan el 
pensamiento de La Tribuna. 
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Ley de delitos económicos: Es 
el turno de las empresas 

Diego Muñoz, 
docente de la Facultad de 

Derecho UDD. 
  

Elpróximo1deseptiembre marca elinicio de lasegunda 
fase dela nuevaley de delitos económicos, extendiendo su 
aplicación a las personas jurídicas. Desde su publicación 
en agosto de 2023, esta ley ha desencadenado cambios 
profundos enlas estructuras organizacionales de muchas 
empresas. Como sucedió con la Ley Karin, lanuevanorma- 
tivaha generado unareacción urgente entrelas empresas: 
algunas se adelantaron con meses de preparación, mien- 
tras que otras han comenzado a preocuparse solo en las 
últimas semanas o días. 

Sin embargo, esta nueva etapa no debería limitarse a la 
búsqueda de tener un modelo de prevención de delitos, su 
actualización superficial, o ala modificación apresurada 
de políticas internas. La verdadera esencia de la ley exige 
un análisis estratégico que permita a las empresas cum- 
plirla, teniendo presente que no se dirige exclusivamente 
a aquellas que deliberadamente actúan al margen de la 
Ley, y quesonla minoría, sino que también a aquellas que, 
debido auna cultura organizacionalinadecuadaoala falta 
de controles efectivos, facilitan o toleran la comisión de 
delitos por parte de sus colaboradores. 

Las empresas siempre han estado expuestas a una 
variedad de riesgos, desde lo económico hasta lo laboral, 
y ahora, más que nunca, a riesgos penales. En este nuevo 
contexto, es crucial quelas empresas no pierdan de vistala 
necesidad de supervisarlas acciones de sus colaboradores, 
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identificarlos riesgos potenciales, especialmente aquellos 
que pueden tener un impacto directo en la organización. 

Es previsible que, enlos próximos años, se produzca un 
aumento en las denuncias contra empresas, lo que podría 
derivar eninvestigaciones penales queafecten seriamente 
su reputación y pongan en riesgo la responsabilidad indi- 
vidual de sus colaboradores y directivos. Esta nueva fase 
también plantea desafíos institucionales significativos, 
tanto paralas policías como para el Ministerio Público, que 
yaestánsobrecargados y enfrentan plazos deinvestigación 
excesivamente prolongados. Aunque el impacto total de 
estaleysólo podrá evaluarse con el tiempo, lo que esinne- 
gable es que supondrá un costo para las empresas, tanto 
en términos de tiempo como de recursos económicos. 

Por otro lado, el papel de los asesores es fundamental. 
Deberán ser capaces de identificarlos riesgos específicos 
que enfrenta cada empresa y diseñar controles quenosólo 
reduzcan estos riesgos, sino que también sean prácticos 
y compatibles con las operaciones diarias de la empresa, 
evitando la creación de burocracia innecesaria o la acu- 
mulación de documentos que con el tiempo perderán su 
eficacia. Además, esesencial que puedan comunicar estos 
cambios de manera clara y sencilla, utilizando un lenguaje 
accesible que evite la confusión en términos jurídicos y 
permita a las empresas entender el propósito y la impor- 
tancia de las medidas de control. 

En un momento en que el compliance parece haberse 
convertido en la tendencia, es crucial recordar que este 
término se refiere, en última instancia, al cumplimiento 
de la ley penal, por lo que no debe limitarse a la simple 
redacción de documentos; debeimplicar un análisis deta- 
llado de la empresa, un conocimiento de sus operaciones, 
y la capacidad de transmitir de manera clara los riesgos 
y las medidas de control necesarias. El objetivo final es 
que la asesoría permita a la empresa operar de manera 
óptima y competitiva, asegurando al mismo tiempo el 
cumplimiento efectivo de la normativa penal vigente. 

  

De “los palomillas” a la 
infancia vulnerada 
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Niños vestidos con ropa de adultos, descalzos, con 

sabañones, piojos, picados por chinches y pulgas; pelados 
al rape, lo que remarcaba su condición de “palomillas”, 
expresión que partió de un titular de prensa “Las Palo- 
mas del Mapocho”- para derivar en palomillas o pelu- 
sas. Alfredo Ruiz-Tagle consigna todas esas maneras de 
llamar a“los niños vagos” en un libro que escribió junto 
con crear la fundación Mi casa, en 1948. Eso fue cuatro 
años después de que Alberto Hurtado diera vida al Hogar 
de Cristo, en octubre de 1944. 

Han pasado ocho décadas y el aspecto de lo que hoy 
llamamos “infanciavulnerada”, no se distingue en nada 
del resto de los niños. Usan zapatillas similares, jeans, 
poleras y polerones con leyendas en inglés y personajes 
de la cultura pop. Nada externo los diferencia. La pro- 
cesión y el daño que provoca nacer y crecer en pobreza 
van por dentro. 

Alberto Hurtado murió de cáncer alos 51 años, supe- 
rando la esperanza de vida, que, en 1950 en Chile, era 
de 50 para los hombres y de 52 para las mujeres. Hoy la 
vida se alarga en promedio hasta los 78 para ellos y hasta 
los 82 para ellas. Índices de país desarrollado, pero con 
una calidad de vida que nos hace preguntarnos si vale 
la pena tanto logro en longevidad. 

Se estima que en el 2050 un tercio delos habitantes del 
país seránadultos mayores. Hoy, el 71% de quienes cuidan 
a personas mayores son mujeres, no reciben remune- 
ración, la mitad son mayores de 60 años y trabajan de 
lunes adomingo. El costo de esa tarea equivale al 21% del 
producto interno bruto, según cálculos de Comunidad 
Mujer, más que lo que representan los sectores de la 
minería y la agricultura. 

En 1940, el 42% de la población del país —-que era de 
5.023.539 personas— no sabía leer ni escribir. Fue en 
1960, con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la 
perseverancia de Juan Gómez Millas como ministro de 
Educación, que la meta de lograr la total escolarización 
de los niños en Chile se consiguió. Hasta entonces, la 

educación secundaria era propia de una élite: sólo un 
15% participaba de ella. Hoy, la cobertura es teórica- 

mente universal, mientras que la educación terciaria 
supera el 57%. Pero sabemos que se están quedando en 
el camino unos 300 mil niños, niñas y jóvenes excluidos 
del sistema escolar, lo que equivale al número anual de 
egresados de enseñanza media, una generación com- 
pleta, y pocos parecen comprender el desastre que eso 
representa para el país. 

En estos 80 años de existencia de nuestra causa, hay 
nuevas y complejas formas de vulnerabilidad y pobreza. 
Y la experiencia de tres modelos innovadores del Hogar 
de Cristo nos demuestra que es posiblesuperarlaa través 
desoluciones colaborativas, audaces y transformadoras, 

El Hogar de Cristo ha sido líder enla implementación 
del programa Vivienda Primero —Housing First, nombre 
original de una iniciativa social que nació en Nueva 
York en los años 90—. La casa es lo primero y lo central 
para que una persona deje la calle y recupere su vida 
y su dignidad. Eso ha pasado con cerca de un millar 
de hombres y mujeres desde 2019 a la fecha, gracias a 
la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y 
de otras instituciones sociales. Sin embargo, la falta de 
arriendo asequible y el limitado financiamiento estatal 
desafían el alcance de este programa. 

Una pequeña parte de los niños, niñas y jóvenes que 
tienen vulnerado su derecho ala educación, encuentran 
en Súmate del Hogar de Cristo, y en otros colegios quehan 
adoptado este camino, las escuelas, aulas y programas 
que les permiten reintegrarse a la educación y terminar 
su trayectoria escolar. Esto selogra con un modelo espe- 
cializado, que considera las múltiples dificultades delos 
jóvenes y consigue que un porcentaje considerable de 
ellos siga estudios superiores. Una modalidad educativa 
que en 2021 se convirtió en ley, pero que es solo una ley 
de papel, pues aún no se garantiza su financiamiento. 

En cuanto a los adultos mayores, nuestro modelo de 
atención domiciliaria es el camino para una sociedad 
que envejece y quiere permanecer activa. Lograr que 
las personas se mantengan el mayor tiempo posible en 
sus casas, através de programas de apoyo que estimulen 
su autonomía y retarden su dependencia, son aspectos 
claves para mejorar la calidad de vida de los mayores 
en pobreza. Confiemos en que este programa de alto 
impacto, financiado en un 80% por la generosidad de 
miles de donantes, amplíe su cobertura a través de un 

mayor compromiso del Estado. 
La diversidad y complejidad delarealidad social actual 

desafía al Hogar de Cristo a atreverse con nuevas solucio- 
nes que se adapten a los tiempos e incidan en la política 
pública, permitiendo la integración de quienes perma- 
necen al margen de los logros de nuestro desarrollo, lo 
que es sello del humanismo social de Alberto Hurtado. 
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