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Víctimas fatales en accidentes de tránsito 
Si bien la cifra de fatalidades ha tendido a mantenerse estable en los últimos años, el país debería empeñarse en disminuir 

significativamente esta estadística, considerando que muchos accidentes son evitables. 

l balance de accidentes de tránsito y fallecidos 

durante estas largas Fiestas Patrias ha dejado un 
saldo preocupante: entre el viernes 13 de sep- 
tiembre y ayer por la mañana se registraron a ni- 

vel nacional un total de 61 fallecidos en acciden- 

tes viales, lo que supone un incremento de 64% respecto 
al mismo período de 2019, año en que se registró un fe- 
riado comparable. Como contrapartida, el número de ac- 
cidentes llegó a poco más de 1.500, con una disminución 
de 30% respecto de 2019. 

El alto número de víctimas fatales debe llevar a una re- 
flexión sobre la necesidad de reforzarlas medidas de tal for- 
ma que estos indicadores experimenten bajas significati- 
vas. Los accidentes de tránsitoimplican desde luego enor- 
mes trastornos familiares, conllevan a que miles de personas 
experimenten lesiones, en algunos casos invalidantes de 

por vida, y constituyen una de las principales causas de 
muerte en la población joven, además de las significativas 

pérdidas económicas. No debe sorprender que la propia 
OMS estime que si bien desde 2010 las víctimas fatales en 
accidentes de tránsito han disminuido en 5%, el que se ubi- 

quen en 1,1 millones anuales justifica hablar de una crisis 

sanitaria mundial. 
Las fatalidades en accidentes de tránsito en el país han 

tendido a mantenerse estables en la última década, a pe- 
sar del aumento del parque automotor. En 2013 se regis- 

traron 1.623 fallecidos, con un parque automotor de 4,2 mi- 
llones de vehículos. En 2023 la cifra de fallecidos alcanzó 
a1.635, pero con un parque de 6,5 millones de vehículos. 

Visto en términos generales, no se podría concluir que 
el país ha visto deteriorados sus indicadores, pero preocu- 

pantemente nos hemos acostumbrado a arrastrar una de- 
terminada cantidad de víctimas fatales y miles de perso- 
nas heridas, lo que en ningún caso debería ser naturaliza- 
do. El país debe hacer mayores esfuerzos para reducir 

significativamente estos indicadores, especialmente si se 
considera que una cantidad importante de estos acciden- 
tes podría ser evitado. El país forma parte de la Declara- 
ción de Estocolmo, que reafirmó la meta de reducir el nú- 

mero de fallecidos en siniestros de tránsito a nivel mun- 
dial en un 50% al año 2030. En nuestro caso la meta es de 
30%, algo que de momento se ve difícil de cumplir. 

Si bien los vehículos cada vez cuentan con mayores ni- 

veles de seguridad, y ha habido mejoras significativas en 
los estándares de nuestras carreteras, es imprescindible que 
los conductores tomen mayor conciencia sobre los peligros 
del exceso de velocidad -443 personas murieron en 2023 

justamente por velocidad imprudente-, como también re- 
ducir la ingesta de alcohol o conducir bajo los efectos de 
sustancias alucinógenas, fenómeno que va en incremen- 

to. Otro factor relevante es la conducción no atenta a las 
condiciones del tránsito, donde el uso irresponsable del ce- 

lular se ha convertido en un peligroso distractor. Y si bien 
el uso de cinturón de seguridad ha aumentado, seguimos 
estando entre los países de la OCDE que menor uso regis- 
tra en pasajeros que van en la parte posterior. 

Campañas para mejorar los hábitos de conducción son 
fundamentales; las leyes que se han aprobado en el últi- 
mo tiempo para sancionar aspectos como el uso indebido 
del celular son importantes, pero es un hecho que también 

serequiere mucha mayor fiscalización. Lo ciertoes queno 
debería ser aceptable resignarse a mantener estos índices 
de fatalidades. 
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CARTAS 
ROL DE BECAS CHILE 

SEÑOR DIRECTOR: 
Enentrevista del sábado con La Tercera, laminis- 

tra de Ciencia Aisén Etcheverry plantea una ex- 

celente pregunta: ¿cuál es hoy el rol del progra- 
maBecas Chile? Ciertamente ya no esel mismo 

dehace 15años, cuando había una oferta muy li- 

mitada de programas de posgradoenChileyne- 

cesitábamos suplirla con programas en elexte- 

rior. Hoy debemos fortalecer los programas de 

doctorado locales y su capacidad de insertar in- 

vestigadores en el ecosistema de innovación. 

Sin embargo, en estos 15 años también hemos 

aprendido que no hay mejor instrumento para la 

creación de redesinternacionales que la presen- 

cia de chilenos en el exterior, creando oportuni- 

dades de colaboración parainstituciones chilenas, 

levantando importantesfondos internacionales, 

promoviendo la movilidad de estudiantes einves- 

tigadores. 

La música de compositores chilenos sonando 

enteatros británicos, físicos chilenos haciendo ex- 

perimentos en el supercolisionador, arquitectos 

atrayendo investigación europea a las iglesias 

de Chiloé; ningún otroinstrumento de internacio- 

nalización del conocimiento ha conseguido lo 

que hace Becas Chile en términos de la cantidad 

de personas que ha movilizado, la diversidad de 

áreas del conocimiento o el número países del 

mundo cubiertos. Quizás sea hora de medirelpro- 

grama por esoslogros y ponerlos en valorenfor- 

malo más inmediata posible. 

Óscar Lazo 
Instituto Igualdad 

  

GRACIAS, EXTRACTIVISTAS 

SEÑOR DIRECTOR: 
Enlas últimas semanas, hemos visto cómo diver- 

sas columnas señalan a la estructura productiva, 

excesivamente concentrada en actividades ex- 

tractivas, como una de las causas del bajo creci- 

miento tendencial proyectado para Chile (1,8% 

promedio anual entre 2025 y 2034). 

Aunque algunos relatos parecen inquebrantables, 

pormásdatos quese presenten, intentemosabor- 

darlo nuevamente: los fundamentos clásicos del 

crecimiento económico se basan en la acumula- 
cióndefactores —trabajo y capital— y enla capaci- 

dad de combinarlos de manera eficiente, lo quein- 

cluyelatecnología oproductividadtotaldelosfac- 

tores. Para acumular capital de manera efectiva, lo 

esenciales la inversión. 

Elrecientelnformede Política Monetaria delBan- 
co Central de Chile (septiembre 2023) pone en 

evidencia que lainversiónminera esla que realmen- 

teestáimpulsando el crecimiento.En2023,repre- 

sentó un 6,5% del PIBreal, acercándosealosmá- 
ximos históricos de 2012-2013. Según Cochilco, la 

inversión minera proyectada para elperíodo2025- 

2027superaráenUS$1.700 millones ala de2024. 

En contraste, la inversión no minera sigue por de- 

bajo delos niveles prepandemia y no muestra se- 

ñales claras de recuperación. 

El Banco Central estima que este impulso en la 

inversión minera agregará 0,75 puntos porcen- 

tualesal crecimiento del PIBentre2024y2026,con 

efectos positivosen sectores como la construcción, 

elcomercio, losservicios empresariales y laindus- 

tria manufacturera. Los efectos de arrastre son 
significativos y contribuirán a compensar la debi- 

lidad de lainversión en otros sectores. 

Sin duda, sería ideal diversificar hacia indus- 
trias más sofisticadas. Sin embargo, los hechos 

son contundentes: Google ha descartado suda- 

tacenteren Cerrillos, y Sinovac sigue dudando en 

invertirenChile, apesar de los esfuerzos del go- 

bierno. Mientrastanto, la mineríasigue siendoel 

pilar que sostiene el crecimiento económico del 

país. 

Henry Wachtendorff 

Profesor de Economía, Universidad Adolfo Ibáñez 

ASISTENCIA ESCOLAR 

SEÑOR DIRECTOR: 
Sureciente editorial “ El urgente desafío de me- 

jorarla asistenciaescolar”nosrecuerda la necesi- 

dad de un enfoque más profundo para abordar la 
inasistencia. 

Queremos ser parte de la solución e inspirados 

en una exitosa propuesta de la Municipalidad de 

Renca, recientemente implementamos en niños 
de prekinder una campaña para motivar la asisten- 

cia que involucró a toda la familia y los resultados 

fueron reveladores: el 46% de los niños alcanzó 
asistenciaperfecta y, envariasregiones, la asisten- 

cia promedio superó el 90%. 

La asistencia regular no sólo mejora el rendi- 

miento académico y previenela deserción, sino que 

tambiénreduce el estrés del hogar, fomentala or- 

ganización familiary mejorala empleabilidad delas 
madres. 

Cuandolos estudiantes y susfamilias secompro- 

meten, elimpactoesreal y alcanzable. Porque no 

se trata sólo de estar presentes en clases, sino 
quetambién fomentar una cultura familiar que va- 

lore la educación desde una edadtemprana. 

Anne Traub 

Drectora Fundación Familias Primero 

  

CAEYEL COMPROMISO POR EL BIEN 
COMUN 

SEÑOR DIRECTOR: 

De acuerdo con el informe “Education ata Glance 

2024"delaOCDE, enChile quienescursaronedu- 

caciónterciariao superiortienen, enpromedio, in- 

gresos un 161% mayores que aquellos que sólo 

completaron la educación secundaria, una pro- 

porción superior ala del conjunto delos paísesque 

integran esa organización internacional, que es 
del 567%.. Esto demuestra que la educación supe- 

rior produce una fuerte movilidad social y un au- 

mento significativo en los recursos económicos 
de las personas. 

Hoy, el país debate sobre el financiamiento dela 

educaciónsuperior, centrado endos instrumentos 

clave: la gratuidad y el CAE.No obstante, más allá 

de los aspectos económicos —claramente ex- 

puestos en elinforme de la OCDE—, esfundamen- 

tal enfocar la discusión en un principio esencial 

para la vida en sociedad: el bien común. 

Lareflexiónque debemos haceressobre valo- 

res comunitarios, como diría el filósofo Michel 

Sandel, y justamente, sobre elbiencomún.Lade- 

mocracia implica debatir sobre los valores que 

queremos compartiren conjunto comosociedad. 
¿No parece de un individualismo extremo que 

quien se beneficia del CAEnolo pague una vez que 

ya es profesional y tiene cómo hacerlo, o que 

quien tiene gratuidad no asumaninguna obliga- 
ción hacia la sociedad? Si una comunidad entre- 

ga gratuitamente un bien público a una persona, 

parece dejusticia que éstadeberíaadoptarunaac- 

titud de responsabilidad y gratitud hacia quienes 

lohicieron posible. 

En una sociedad democrática, los ciudadanos 

tienenderechoslegítimos aaccedera ciertos bie- 

nes públicos, recibirun beneficio significativo, pero 

como contrapartida debe surgirunsentido deres- 

ponsabilidad o deberhaciala comunidad. Este de- 

ber puede ser o no unmandato legal, pero es cla- 

ramente unanormamoralquefomentalarecipro- 
cidad, la solidaridad y el compromiso con el bien 

común. Ninguno de estostemas loshe visto en la 

discusiónactual. 

Rafael Rosell Aiquel 

Rector 

Universidad del Alba 

  

PRESUPUESTO DESALUD 

SEÑOR DIRECTOR: 
El Estado, producto de la discusión presupuesta- 

riaentre el Ejecutivo y el Congreso, destina unpoco 
más de $10.000 almes,$330por día, porcadaper- 

sona inscrita ala atención primaria de salud. Esta 

semanase van aproducirdos hechosimportantes, 

porunlado, el paronacional de 3 días defunciona- 
rios de salud y por otro, elingreso al Parlamento del 

Presupuesto delaNaciónparasudiscusión.Dicho 

eso, esbueno preguntarse, ¿no será el momento 
de asumir que $330 al díano alcanzan para entre- 

gar buena salud a millones de familias que se 

atienden en consultorios y Cesfamdetodoelpaís? 

¿No será bueno asumir que el éxodo del sistema 

privado al sistema público, a propósito de la crisis 

de lalsapres, requiere tomarse esta discusión en 

serio? 

Quizás, si se existe la misma disposición que en 

el debate para salvar alas Isapres delfallo dela Cor- 
te Suprema, millones de personas podríanrecibir, 

en el corto plazo, una mejor atención, la que tanto 

esperan. 

Jorge Sharp Fajardo 

Alcalde de Valparaíso 
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