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OPINIÓN 
  

Futuro de la competitividad 
en Chile 

Señor Director: 

Recientemente la Comisión Europea publicó un 
informe del expresidente del Banco Central de la 

Unión Europea (UE) Mario Draghi, titulado “El 
futuro de competitividad Europea”, en el que se 
detallan los esfuerzos para impulsar la economía y 
aumentar la innovación. 

En dicho informe se señala “que se ha creado 

una amplia brecha en el PIB entre la UE y EEUU, 
impulsada por una desaceleración más pronuncia= 
da del crecimiento de la productividad en Europa. 
En términos per cápita, la renta real disponible ha 
crecido casi el doble en EEUU que en la UE, desde 
el año 2000”. Y agrega que “el cambio tecnológico 
se acelera rápidamente. Europa se perdió en gran 
medida la revolución digital liderada por internet 

y los aumentos de productividad: la brecha de pro- 
ductividad entre la UE y EEUU se explica en gran 
medida porel sector tecnológico. La UE es débil 
en las tecnologías emergentes que impulsarán el 
crecimiento futuro. Solo cuatro de las 50 mayores 
empresas tecnológicas del mundo son europeas.” 
Lo anterior nos motiva a preguntarnos ¿qué país 
queremos que Chile sea?, ¿el que fomenta la i 
novación, aprovechando las ventajas que tiene en 
la región para ser un hub digital o, bien, sucumbir 
ante la sobre regulación, un claro desincentivo a la 
inversión? 
Opto por incentivar la inversión base del creci- 
miento futuro, con una legislación adecuada a 
nuestra realidad y a aprovechar la oportunidad 
que se nos presenta de la mano del crecimiento de 
la economía digital. Esperemos que los parla- 
mentarios y quienes definen las políticas públicas 
compartan la visión. 

    

MACARENA GATICA L. 
SOCIA DE ALESSANDRI ABOGADOS 
  

Ley de Datos Personales y startups 

Señor Director: 
Sin lugar a duda, es una gran noticia para Chile 
que tengamos una nueva Ley de Datos Personales 

  

¿que regule la manera en que las instituciones y 
empresas deben tratar la información privada de 
las personas. Sin embargo, desde el mundo de las 
startups y el emprendimiento, se pueden visuali- 
zar ciertas complicaciones con la nueva normati- 
va, aunque también oportunidades. 
En lo económico, las startups =cuyos recursos son 
limitados- deberán invertir en sistemas que les 

permitan cumplir con las nuevas obligaciones, así 
como contratar personal especializado o asesorías 
en la materia. Además, las elevadas multas que 
aplica la nueva ley pueden derechamente hacer 
quebrar a un emprendedor, en caso de infringir la 
normativa. 

Con la nueva ley, asimismo, las grandes em- 
presas que contratan startups para realizar sus 
operaciones comenzarán a exigir la aplicación de 
estas normativas, pero ello no necesariamente se 
traducirá en un mayor valor del servicio. 

Pese a lo anterior, aquellos emprendimientos que 
ya cuentan con una estricta protección de datos, 
o bien, quienes desde un comienzo aplican el 
estándar, tendrán una ventaja competitiva en el 
mercado: no solamente generarán más confianza 
en potenciales inversionistas o clientes, sino que 
también ganarán de cara a los consumidores, al 
asegurarles medidas de seguridad robustas para 
tener una total privacidad de la información. 

NICOLÁS KUNSTMANN 
COFUNDADOR DE DRÍVIN 
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Escasez de talento en renovables 

Señor Director: 

Chile ha experimentado una transformación 

energética monumental. En 2013, el 35% de la ca- 

pacidad instalada de energía en el país provenía de 
fuentes renovables, mientras que el 65% corres- 
pondía a no renovables. En 2024, ese panorama 
ha cambiado drásticamente: el 70% de la energía 

que el país genera proviene de fuentes sostenibles, 
mientras que solo el 30% sigue siendo de origen 
no renovable. Este salto en la capacidad instalada, 
que ha pasado de 6.283 MW en 2013 a 28.151 MW 

en 2024, nos ha posicionado como un líder en la 
: región en términos de sostenibilidad. 

Rentabilidad social tributaria 
e informalidad 

informalidad erosiona la rentabilidad social al 
limitar los recursos para servicios públicos esen- 
ciales. Las personas o las actividades económicas 
Ino registradas escapan al sistema tributario, 

reduciendo los ingresos fiscales para financiar 
educación, salud, infraestructura y otros. Además, 
los trabajadores en la informalidad suelen carecer 
de protección social y acceso a beneficios laborales, 
perpetuando la desigualdad y vulnerabilidad social. 

Se concuerda en que no existen balas de plata 
contra la informalidad, para su gestión coordina- 
da. Se requiere un plan de largo plazo basado en 
capacidades habilitantes previas, delas cuales no hay 
un consenso claro, especialmente en la coordinación 
interinstitucional yla simplificación del sistema 
tributario, aspectos claves a considerar en el paquete 
de medidas anunciadas por el Gobierno. 

Enlointerinstitucional, varias han sido las mesas 
de trabajo y comités de Gobierno, usualmente lide- 
tados porel Ministerio del Interior, con participación 
del sector privado, que la han abordado. Como es 
una temática de baja rentabilidad política y escasa 
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“No existen balas de plata 
contra la informalidad, para 
su gestión coordinada. Se 
requiere un plan de largo 
er basado en capacidades 
abilitantes previas, de las 

cuales no hay un consenso”. 
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Sin embargo, este avance ha revelado un desafío: 
la escasez de talento especializado. La demanda 

de profesionales en energías renovables supera 
la oferta, especialmente en proyectos solares y 
eólicos, donde se necesitan habilidades técnicas 

en todas las etapas. La falta de talento ralentiza 

la implementación de proyectos y eleva costos 
debido a salarios más altos para pocos expertos 
disponibles. Además, la alta rotación, con un pro- 
medio de solo 1,2 años, afecta la continuidad. 
Es urgente invertir en formación local para ase- 
gurar que la transformación energética de Chile 
avance hacia un futuro más sustentable. 

   

FRANCIA CARLSSON 
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Ley de Delitos Económicos: 
responsabilidad de todos 

Señor Director: 

La entrada de la nueva ley flexibiliza los criterios 

para imputar responsabilidad a una persona jurí- 
dica, eliminando la necesidad de demostrar que el 

delito se cometió en su interés o beneficio directo. 

Ahora, basta con que el hecho delictivo haya sido 
facilitado por una deficiencia en el Modelo de Pre- 

vención de Delitos de la entidad, en este contexto, 
el rol del ciudadano común es crucial, ya que esta 
normativa busca fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad tanto en el ámbito empresarial 
como en la vida pública y operar como denuncian= 
tes de prácticas ilícitas dentro de las empresas. 
La actualizada norma exige la existencia de canales 

seguros de denuncia en las empresas para que los 
trabajadores y terceros puedan reportar conductas 
delictivas. Es por ello por lo que debemos estar 
informados y dispuestos a utilizar estos canales 
para denunciar cualquier actividad sospechosa que 
se observe, tanto en el rol como empleado, consu= 
'midor o vecino de las actividades empresariales. 

En este sentido, el rol de cada uno de nosotros se 

vuelve crucial, dado que tenemos la responsabili- 
dad de educarnos y tomar conciencia sobre estas 

conductas que afectan a la sociedad en general. 

  

CLAUDIA MEZA SAGREDO 
+ ACADÉMICA UNAB 

: El “sentido de urgencia” en litio 

Señor Director: 

Una vez más, el Gobierno excedió los plazos 
autoimpuestos para la concreción de la Estrategia 
Nacional del Litio. La definición de los salares 

prioritarios, que se esperaba para agosto, queda 
postergada hasta nuevo aviso. No estaría de más 

recordarle a la ministra que en la primerísima 
página la Estrategia afirma que las circunstancias 
“nos llaman a actuar con sentido de urgencia”. Así 

tal cual, con negrita y todo. 

JOAQUÍN BARAÑAO 
PIVOTES 
  

Ley de Protección de Datos 
y empresas locales 

Señor Director: 

Chile está dando pasos significativos hacia la 

modernización de su marco legal en el ámbito 

digital. Con la reciente promulgación de la Ley 
de Protección de Datos Personales y el desarrollo 

del proyecto de ley contra la violencia en espacios 
digitales, el país se alinea cada vez más con 
estándares internacionales observados en líderes 

globales como el Reino Unido, Canadá, Japón y los 
países de la Unión Europea. 
Estas normativas no solo establecen un ambien- 

te digital más seguro y justo para los usuarios, 
sino que también posicionan a Chile como un 
referente en la protección de derechos digitales 
en Latinoamérica. Por ejemplo, adopta principios 
de transparencia y consentimiento similares a los 
del GDPR europeo, lo cual es fundamental para 
fomentar la confianza en el ecosistema digital y 
atraer inversiones extranjeras. 
Este progreso normativo es una señal positiva 
para el desarrollo de nuestra sociedad y economía, 
preparando a Chile no solo para enfrentar los 
desafíos actuales sino para capitalizar las oportu- 
nidades del futuro digital. 

ALEJANDRO GARCÍA R. 
: GERENTE GENERAL, DENTSU CHILE 
  

recaudación tributaria de corto plazo, los esfuerzos 
han sido declarativos, faltos de ejes conductores y 
recursos específicos. La estrategia no puede recaer en 
una sola entidad y debe tener poderosos componen= 
tes de gestión transversal. 

Como ejemplo, en 2019, el SIl informó que en la 
Región Metropolitana se catastraron 1.800 bodegas 
de contribuyentes con alto nivel de incumplimiento. 
Esta información no se utilizó para desarrollar una 

estrategia interinstitucional, evidenciando la falta de 

incentivo. Es clave incidir con indicadores integrados 

en los convenios de desempeño de las instituciones 

involucradas, incluyendo a los servicios fiscalizado- 

res, policías y otras. No es prudente apostar a que el 
Sil resolverá la informalidad. 

Una simplificación del sistema tributario bajo cri- 

terios de efectividad, equidad y transparencia, debe 
considerar mecanismos estructurales que recaigan 
en pocos actores y cierren la puerta en el origen alas 
malas prácticas masivas. El modelo debe incenti- 

var y asegurar el cumplimiento de manera activa, 
alentando una percepción donde los beneficios de la 

  

formalización supera a los costos. Esto aumentaría 
los ingresos fiscales de largo plazo, y mejoraría las 
condiciones y protección laboral, y el acceso a bene- 
ficios sociales. 

En esa línea, se debe evitar caer en metas de re 
caudación de corto plazo, clarificar si hay beneficios 
perdidos por la formalización, y si la actividad de 
subsistencia debe ser tratada para fines impositivos 
como consumo final. Derribar estos paradigmas 
abriría amplios márgenes de simplificación tributa= 
ria. Estos focos, además, requieren de una analítica 
fiscal que segmente a las personas, diferenciando 
las que obtienen ingresos para subsistencia, micro 
informales, informales moderados e informales sig- 
nificativos; y dé cuenta de las causas que la alientan. 

La estrategia para gestionar la informalidad debe 
incidir favorablemente en la rentabilidad social, 

lo que requiere un enfoque multidimensional que 
integre a la tributación, la regulación económica y las 
políticas sociales. Un sistema bien diseñado mejora 
la eficiencia fiscal, y promueve una sociedad más 
equitativa y próspera.
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