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OPINIÓN 
  

Autocontención 

Señor Director: 

El ministro de Energía, Diego Pardow, enfrenta 
una disputa con la industria eléctrica debido a la 

crisis tarifaria y su insistencia en el principio de 
“autocontención”, que busca que los generadores 
asuman el costo del subsidio de estabilización, argu- 
'mentando la falta de “holguras fiscales”. Aunque se 

presenta como una solución temporal, el principio 
de autocontención viola el derecho a la propiedad 
privada y abre la puerta a futuras intervenciones 
arbitrarias. 

Lejos de ser una solución, este principio es un artifi- 
dio ecosocialista con fines expropiatorios, siguiendo 
el modelo venezolano. Su carácter inconstitucional 

obliga a la industria a financiar el populismo político 
en lugar de fomentar una solución sostenible y de 
mercado. El alza del precio de la electricidad, cuya 
causa principal es el congelamiento de tarifas desde 
2019, ha generado una deuda de US$ 6.500 millones. 

Este déficit es el resultado directo de la mala gestión 

y falta de previsión de los gobiernos, que ahora in- 
tentan trasladar el costo a la industria y los usuarios. 

Mientras tanto, el Gobierno destina un 4,5% del PIB 
(USS 14.000 millones) a programas sociales con 
evaluaciones deficientes, y más de 100 funcionarios 
públicos perciben salarios superiores a $ 8 millones, 
ubicándolos en el 1% más rico del país. Este inter- 

vencionismo amenaza la eficiencia económica. Es 

decisivo que el Gobierno asuma su responsabilidad, 
abandone la retórica socialista y fomente políticas 
que respeten la propiedad privada y los contratos, 
pilares esenciales para alcanzar un desarrollo eco- 
nómico sostenido. 

VÍCTOR 1. ESPINOSA 
ACADÉMICO FARO UDD 
  

¿Desnotarización o más burocracia? 

Señor Director: 
Hace unas semanas, fui al Servicio de Impuestos 
Internos para obtenerla clave tributaria de una 
sociedad nueva. Desde el inicio, la experiencia fue 
frustrante y confusa, evidenciando un retroceso en 

  

el servicio y la seguridad. 
En la atención, el funcionario me informó que, des- 
de hace unas semanas y sin previo aviso, la gestión 
debía hacerse online. Presenté el poder notarial, 
pero no me permitían realizar la gestión en ese 
momento. Pedí el número de la circular que presun- 
tamente regulaba esto, pero no pudieron proporcio- 
nármelo, solo mencionaron que era una instrucción 
“de arriba”. Pasé a otra ventanilla para ver si había 

alguna alternativa. Ahí, otra funcionaria explicó que 
la actual forma de proceder era mediante una llama- 

da telefónica al representante legal, como indicaba 
la circular X. Observé la llamada, que duró menos de 
un minuto y fue muy poco segura. 
Tras consultar con sus compañeros, la funcionaria 
admitió que no existía tal circular; es una directriz 
interna del SII para reducir costos a los ciudadanos, 
aunque aumentaba la inseguridad y la burocracia. 
Finalmente, obtuve la clave tributaria, pero me 
pregunto: ¿realmente se está avanzando en la 
desnotarización de documentos? ¿O es simplemente 

una arbitrariedad de las autoridades actuales del 

SII que está haciendo que los trámites sean más 
engorrosos, menos seguros y burocráticos para los 
contribuyentes? 

JAVIERA REBOLLEDO ARZOLA 
ABOGADA ÁREA CORPORATIVA ECJA OTERO 
  

Reorganización de Wom 

Señor Director: 

En su columna, el señor Jorge Atton (desinteresa= 
damente, como él certifica) critica nuevamente a 

WOM. Sorprende, además, su sesgo estatista. 
'WOM respeta a las instituciones nacionales. Un 
tribunal chileno detuvo el cobro de garantías y 
remitió la controversia al Centro de Arbitraje del 

Banco Mundial (CIADI), bajo un tratado internacio- 
nal ratificado por Chile. En una economía abierta, 
la certeza jurídica permite disentir y recurrira un 
tercero imparcial. 
Por otro lado, WOM ha promovido fuertemente la 
competencia en el mercado. Vamos a los hechos: 
en nueve años, los precios de datos cayeron 95%, y 

  

: losde voz, un 40%. Hace un año, WOM logró que la 

Emergencia laboral, educación y 
desarrollo 

in entrar a debatir si en Chile existe o no 

una “emergencia laboral”, el que el 28% de 
nuestra fuerza laboral opere en la informa- 

lidad y que más de la mitad de los trabaja= 
dores carezca de educación superior, son factores 
estructurales que inevitablemente pueden com 
prometer nuestra sostenibilidad a largo plazo y 
obstaculizar el progreso hacia el desarrollo. 

Al observar cuatro trimestres consecuti- 

vos de caídas en las inversiones y el modesto 

crecimiento del PIB, el panorama se torna aún 
más desafiante para enfrentar nuestra realidad. 

Nos encontramos en medio de una revolución 

tecnológica e innovadora que no espera a nadie. 
Estemos preparados o no, este tren hacia el 
futuro sigue su curso y sin un enfoque disrupti- 
vo, centrado en la innovación, corremos el riesgo 
de quedarnos atrapados en un ciclo que limitará 
nuestro potencial. 

Afortunadamente, hay motivos para el opti- 
mismo. Un estudio de Boston Consulting Group 
reveló que un 82% de nuestros trabajadores está 

MARÍA JOSÉ 
GUTIÉRREZ 
DIRECTORA EJECUTIVA. 
GRUPO EDUCACIONAL 
ENOVUS 

  

“Estamos en medio de una 
revolución tecnológica e 
innovadora que no espera a 
nadie. Sin un enfoque disruptivo, 
corremos el riesgo de 
quedarnos atrapados en un ciclo 
que limitará nuestro potencial”. 
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Corte Suprema ratificara que el acceso a concesiones 
de espectro deba ser por concurso público y no por 
asignación directa de la autoridad de turno, gene- 
rando US$ 90 millones en beneficio fiscal. Enten- 

demos que ser emprendedor en telecomunicaciones 
requiere enfrentar resistencias al cambio. 

El Capítulo XI de EEUU permite a WOM, como antes 
aotras empresas chilenas, reorganizar sus finanzas 
bajo la supervisión de la Corte de Delaware y comi- 
tés de acreedores, garantizando imparcialidad. 
Mientras tanto, WOM sigue compitiendo. Fue pre- 
miada por Procalidad 2024 y lideró la portabilidad de 
dlientes, superando a sus competidoras. 
Estos hechos contrastan con relatos desinformados 

(y, por supuesto, desinteresados). 

EDUARDO JARA ARNAL 
EDUARDO JARA ARNAL 
  

Crisis de seguridad 

Señor Director: 

Sin duda, la seguridad es el gran tema que mantiene 
enalerta alos chilenos. De acuerdo con Ipsos, el 
67% delos habitantes del país está preocupado por 
el crimen y la violencia, cifra que duplica el prome- 
dio global (30%). Estas materias superan, además, a 
otras de alta relevancia como el control de la inmi- 

gración, el desempleo, la inflación y la pobreza. 
Después del feriado de este 18 de septiembre, es 
innegable que Chile atraviesa una crisis de seguridad 
sin precedentes. Así, hemos visto distintos actores, 
principalmente del mundo político, discutir caminos 
para abordar este difícil escenario, despertándose 
opiniones variadas e, incluso, a ratos contrarias. 
Pero ¿qué rol nos compete a las universidades? A 
simple vista pareciera que ninguno, pero estoy con= 
vencido de que las casas de estudio debemos adoptar 
una postura protagónica, propiciando espacios de 
reflexión que trasciendan sesgos políticos. 
Enel último mes, como institución de educación su- 

perior, hemos generado dos instancias de este tipo, 
obteniendo valiosos resultados fruto del diálogo. 

¿Qué sigue? Qué más expertos, académicos y figuras 
que en el pasado y el presente hayan servido a Chile 

    

; entren en la conversación, pues así, en un encuentro ; 

dispuesto a adquirir nuevas habilidades para 
mantenerse competitivos y empoderados en 
el mercado laboral. Este anhelo de superación 

encuentra eco en el último informe sobre ma- 

trículas del Servicio de Información de Educa- 

ción Superior, que destaca el crecimiento de la 
educación online, un modelo que aprovecha la 
innovación y la tecnología para llegar a aquellos 
que, por razones de tiempo, costo o distancia, no 
pueden acceder a la educación presencial. 

El desafío es evidente. La irrupción de la 

inteligencia artificial, la digitalización de prác- 
ticamente todos los aspectos de la vida, el auge 
delas redes sociales, la urgencia planteada por 
el cambio climático, las crecientes exigencias 
de procesos productivos más sostenibles y el 
envejecimiento de la población, son solo algunos 
delos fenómenos que están moldeando nuestro 
entorno. Estos cambios demandarán ajustes 
profundos en los equipos de trabajo de las em- 
presas que aspiren al liderazgo o, al menos, a la 
supervivencia. 

de distintas miradas, podremos acercarnos a la tan 
ansiada salida de esta sensación de inseguridad y 
vulnerabilidad que nos aqueja. 

DR. CLAUDIO RUFF 
RECTOR UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS, UBO. 
  

Gracias, extractivistas 

Señor Director: 

En las últimas semanas, hemos visto cómo diversas 

columnas señalan a la estructura productiva, ex- 
cesivamente concentrada en actividades extracti- 

vas, como una de las causas del bajo crecimiento 
tendencial proyectado para Chile. 
Aunque algunos relatos parecen inquebrantables, 
intentemos abordarlos nuevamente: los fundamen- 

tos clásicos del crecimiento económico se basan en 

la acumulación de factores -trabajo y capita- y en 
la capacidad de combinarlos de manera eficiente, lo 

que incluye la tecnología o productividad total de los 
factores. Para acumular capital de manera efectiva, 
lo esencial es la inversió: 

El último Informe de Política Monetaria del Banco 

Central evidencia que la inversión minera es la que 
realmente está impulsando el crecimiento. En 2023, 
representó un 6,5% del PIB real, acercándose a los 
máximos históricos de 2012-2013. Según Cochilco, 
la inversión minera proyectada para 2025-2027 
superará en US$ 1.700 millones a la de 2024. En 

contraste, la no minera sigue por debajo de los 
niveles prepandemia y no muestra señales claras 
de recuperación. El Banco Central estima que este 
impulso en la inversión minera agregará 0,75 punto 
porcentual al crecimiento del PIB entre 2024 y 2026. 

Los efectos de arrastre son significativos y contri- 
buirán a compensar la debilidad en otros sectores. 

Sería ideal diversificar hacia industrias más sofisti- 

cadas. Sin embargo, los hechos son contundentes: 
Google ha descartado su datacenter en Cerrillos, y 
Sinovac sigue dudando en invertir en Chile, a pesar 
delos esfuerzos del Gobierno. Mientras tanto, la 

minería sigue siendo el pilar que sostiene el creci= 
miento económico del país. 

  

HENRY WACHTENDORFF % 
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La pregunta que muchas organizaciones 
alrededor del mundo se plantean hoy es: ¿cómo 
adaptarse? Aquí es donde la educación se pre= 
senta como el diferenciador clave, capaz de pro- 
porcionar nuevas herramientas a lo largo de todo 
el ciclo laboral de una persona. La educación 
puede mejorar la empleabilidad, productividad 
y capacidad de adaptación de los trabajadores, 
empoderándolos en el mercado laboral. La tec- 
nología y la flexibilidad aplicadas a la educación 
se perfilan como herramientas esenciales para 
que ello ocurra. 

No cabe duda de que estamos al borde de 
transformaciones profundas. Generar las 
condiciones para que la educación responda a 
los requerimientos del siglo XXI debe ser una 
prioridad en nuestras políticas públicas. Esto 
debe incluir desde la educación primaria hasta el 
continuo desarrollo de habilidades en jóvenes y 
adultos ya inmersos en el mundo laboral, quie= 
nes no pueden permitirse quedar rezagados en 
esta imparable carrera hacia el futuro.
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