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OPINIÓN 
  

Reformas urgentes 

Señor Director: 

Al finalizar 2024, la economía chilena habrá 

presentado un crecimiento entre 2,2% y 2,4%, 

inferior al promedio regional del 2,5%, de acuerdo 
con las proyecciones del FMI. La inflación fina- 
lizará en torno al 4,7%, sobrepasando la meta 
de 3%, impulsada por un alza del 60% en tarifas 
eléctricas y mayores costos de transporte, y con 
proyecciones cercanas entre el 4,2% y 4.5% para 

2025. Y el desempleo con tasas del 8,5% muy por 

encima del promedio del 4,9% de los países de la 
OCDE, refleja mayores rigideces, baja formaliza- 
ción y escasa absorción de mano de obra. 
Esta combinación de bajo crecimiento, inflación 
elevada y desempleo significativo complica la po- 
lítica monetaria, ya que la reducción de tasas para 
incentivar la demanda podría tensionar aún más 

los precios. La carencia de políticas estructurales 
que impulsen la inversión, productividad y diver- 
sificación frena la salida de este círculo vicioso, 

mientras la inflación impacta con mayor fuerza a 
los sectores más vulnerables. 

El país requerirá reformas enfocadas en el forta- 
lecimiento del capital humano, la modernización 
de la infraestructura y el desarrollo de sectores 

productivos más dinámicos, apoyadas por políti 
cas fiscales ágiles y eficientes. Sin estas medidas, 
persiste el riesgo de prolongar un sendero de bajo 
dinamismo, mayor desigualdad y oportunidades 
limitadas. 

LEONARDO RIVAS. 
ACADÉMICO FACULTAD ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. 
  

Miremos a los gremios 

Señor Director: 

En un contexto de profunda polarización política, 
los gremios cumplen un rol fundamental que a 
menudo pasa desapercibido. No solo representan 
intereses económicos legítimos, sino que actúan 
como puentes entre diversos actores, fomen= 
tando el diálogo, el consenso y proponiendo 
soluciones cuando la política se centra en luchas 

menores en lugar de construir acuerdos. 
En tiempos de cambios constantes y desafíos 
crecientes, las empresas enfrentan límites en sus 
capacidades individuales, lo que hace aún más 
relevante buscar soluciones colectivas a través 
delos gremios. Alo largo de la historia de Chile, 
estas organizaciones han sido motores de desa- 

rrollo, promotores del empleo y espacios clave 
para grandes acuerdos. Frente a fragmentaciones 

políticas, son diques de contención que generan 
oportunidades para miles. 
Hoy, los gremios van más allá de los intereses 
sectoriales, participando activamente en el dise- 
ño de políticas públicas y fortaleciendo su vínculo 
con las comunidades, demostrando que el sector 
privado tiene una responsabilidad esencial en el 
bienestar común. En tiempos de incertidumbre, 
trabajar juntos es más importante que nunca. Los 
gremios ya han hecho mucho por Chile y tienen 
aún más por aportar. 

MARÍA IGNACIA RODRÍGUEZ 
SECRETARIA GENERAL CÁMARA NACIONAL DE 
COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO (CNC) 
  

Plazos inaceptables 

Señor Director: 
Respecto a la crónica “Concesionarias pueden 
tardar hasta 85 meses en iniciar construcción de 
sus obras debido a la permisología”, publicada en 
DE, los datos se vuelven aún más críticos si agre- 
gamos la fase de estudio, la que puede duplicar 
los plazos señalados en el artículo. En particular, 

quisiera llamar la atención de proyectos ya exis- 
tentes y que han sido relicitados, como la Ruta 
78, Santiago-San Antonio y la Ruta 68, Santiago- 
Viña. Ambos procesos fueron precedidos por los 
llamados Estudios Integrales (El). Para la Ruta 78, 
el El se licitó el 18/04/2019 y la nueva concesión 

se adjudicó el 13/01/2022. En el caso de la Ruta 68, 

el El se licitó el 6/9/2019 y después de cinco años, 

el pasado noviembre se abrieron las ofertas eco- 

nómicas, iniciándose el proceso de adjudicación 
que durará otros meses adicionales. 
Desde la AIC estimamos que existen espacios de 
mejora en el proceso de las relicitaciones. Hay un 
alto costo de oportunidad para el país al no contar 
con la infraestructura adecuada, y Chile cuenta 
con la capacidad de ingeniería disponible que 
permite abordar proyectos complejos. Por lo tan= 
to, debería haber un sentido de urgencia dado que 
un período de 12 años, para una ampliación y me- 
joramientos de una ruta no debería ser aceptable 
en una economía competitiva como nuestra. 
CARLOS URIBE 
PRESIDENTE COMITÉ INFRAESTRUCTURA AIC 

Impacto de la transición 
energética para las regiones 

Señor Director: 

Hace pocos días, el Presidente Gabriel Boric 
promulgó la ansiada Ley de Transición Energé- 
tica. Su objetivo, entre otras cosas, es solucionar 
los graves problemas que enfrenta el sistema de 
transmisión eléctrica nacional, con una tasa de 
vertimiento de energías renovables a noviembre 

de este año de 5.194 GWh y una congestión en las 

líneas que -en algunos casos- supera el 30%. 
Uno de los puntos primordiales mencionados 
en su discurso fue el potencial de esta ley para 
promover el desarrollo regional, subrayando que 
la transmisión eléctrica es un elemento funda- 

mental para dicho objetivo. En este contexto, 
es importante destacar la urgencia y relevancia 
estratégica de proyectos como Kimal-Lo Aguirre 
en el norte y el recientemente anunciado pro- 
yecto de transmisión para el sur del país. Estas 
iniciativas no solo representan un paso significa= 
tivo hacia la meta de carbono neutralidad al 2050, 

sino que también pueden convertirse en catali- 
zadores de desarrollo económico, al optimizar el 
uso de los recursos energéticos del país y mejorar 
su disponibilidad en regiones donde el acceso y la 
eficiencia son claves para el progreso y bienestar. 
Desde la academia, queremos enfatizar que el 
desafío está en asegurar que los procesos de 
planificación y aprobación sean expeditos, trans= 
parentes y técnicamente robustos, además de 
garantizar la participación temprana y efectiva de 
las comunidades locales. Solo así permitiremos 

que estos proyectos de transmisión, tan necesa- 
rios para el país y sus habitantes, puedan llegar 
prontamente a ser una realidad en operación. 

  

ROGER SCHURCH BRANDT a 
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA. 
  

Inclusión laboral bajo la lupa 

Señor Director: 

La nueva Ley 21.690 y los recientes esfuerzos 

del Ejecutivo en materia de inclusión laboral no 

solo buscan incrementar las oportunidades para 
personas con discapacidad, sino también rede- 
finir la manera en que se fiscaliza y sanciona el 
incumplimiento de esta normativa. Este cambio 

responde a una lógica contundente: debe ser más 
costoso ignorar la ley que cumplirla. 
En los últimos cinco años, las fiscalizaciones se 

dispararon en más de un 3.500%, una señal de 
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que el sistema ya no se conforma con intencio- 
nes declarativas. Sumado a esto, el cambio en el 

régimen de multas a partir de 2025 introduce un 
enfoque proporcional y recurrente, castigando no 
solo la magnitud del incumplimiento, sino tam 
bién su duración. Así, las empresas que descuidan 
esta obligación enfrentarán sanciones ajusta- 
das a la realidad de su omisión. Este esfuerzo 

plantea una pregunta crucial: ¿es la amenaza de 
sanciones más efectivas que el incentivo positivo 
para promover la inclusión? Si bien la fiscaliza= 
ción y las multas son herramientas necesarias, 
¿qué lugar ocupa la construcción de una cultura 
empresarial verdaderamente inclusiva, más allá 
de cumplir con la cuota mínima? 
La reflexión invita a pensar que una inclusión 
laboral auténtica no se trata solo de evitar 
sanciones, sino de reconocer el valor que las 
personas con discapacidad aportan al desarrollo 
económico y social. ¿Estamos preparados para 
que la inclusión sea una elección ética y no una 
obligación legal? 

  

CRISTINA LEÓN 
DIRECTORA EJECUTIVA CENTRO PARA El DESARROLLO DE 
INICIATIVAS SOCIALES, ESE BUSINESS SCHOOL 
  

Ética profesional en el uso de IA 

Señor Director: 

En DE se ha informado de un escrito en que se 
solicita aplicar medidas disciplinarias a un abo- 

gado por efectuar citas falsas a fallos de los tribu- 
nales de justicia. El escrito permite colegir que las 
citas podrían ser producto del uso de un sistema 
de inteligencia artificial generativa, como Chat- 
GPT. Este sería un ejemplo de “alucinación” del 
sistema, es decir, una respuesta u output que no 
tiene correlato con la realidad. 

El último reporte de la International Bar Asso- 
ciation afirma lo siguiente: “Los abogados son 
responsables de supervisar las herramientas de 
IA y garantizar su uso adecuado. Deben asegurar- 
se de que el trabajo generado con ÍA se adhiere a 
las normas profesionales y que cualquier trabajo 
jurídico producido con 1A cumple las directrices 
éticas exigidas”. Con independencia de lo que se 
resuelva en este caso, es importante que los ope= 
radores de justicia tengan claras sus exigencias 
éticas y profesionales con estos sistemas. 

DR. PABLO CONTRERAS 
DIRECTOR DEL DOCTORADO EN DERECHO, UNIVERSIDAD 
CENTRAL. 
  

La felicidad más allá del sueldo 

Señor Director: 

Un estudio de EY evidenció una tendencia laboral 

preocupante: un 33% de los trabajadores de 

grandes empresas en Chile dejaría su trabajo 
dentro un año, algo que se da muy fuerte en los 
millennials, donde el 34% lo haría en el corto 

plazo. Al ser testigos de esta situación debemos 
preguntarnos cuáles son sus causas. 
Para esto es necesario entender que el traba= 
jo está cambiando y las nuevas generaciones 
priorizan cada vez más el bienestar emocional 

sobre las recompensas económicas. En espe- 
cial, los millennials buscan la felicidad más allá 

del sueldo, lo que se comprueba en el Índice de 
Confianza Robert Half 2023 donde el “no sentirse 

feliz en el trabajo” fue la razón principal pora 
que el 44% de estos profesionales renunciaron 
voluntariamente. 

Es normal querer que el trabajo no solo sea una 
fuente de ingresos, sino también algo que nos 
inspire, motive y desafíe. 
Uno de los aprendizajes que dejó la pandemia fue 
mostrar cómo una rutina equilibrada, que incluya 
tiempo para la familia, el descanso y el cuidado 

3 personal, impacta directamente en la salud mental 
y en la forma de vivir la vida. Invito a las empresas 
a apoyar a sus empleados en esta búsqueda tan 
importante, ya que eso hará que tengan personas 
más felices y productivas en sus equipos. 

GLORIA TIRONI 
DIRECTORA DE G100 Y FUNDADORA DE PUELCHE HUMAN. 
CONSULTING 
  

Las empresas y el 
bienestar financiero 

Señor Director: 

El fin de año nos invita a reflexionar sobre el im- 

pacto que las empresas tienen en sus colaborado- 
res. Más allá de metas comerciales, es importante 
evaluar cómo contribuyen al bienestar integral de 
sus equipos, particularmente en un contexto de 
incertidumbre económica. 

El “II Estudio de Bienestar Financiero 2024” de 

Mercer revela cifras que requieren atención: el 
56% de los encuestados afirma que sus preocupa 
ciones económicas afectan su desempeño laboral, 
destinando un 10% de su jornada a resolver estos 

problemas. 
Además, el 70% siente ansiedad al pensar en sus 
finanzas, y un 14% asegura que estas preocupa 
ciones les quitan el sueño. 
En Chile, donde el debate sobre pensiones y 
seguridad económica es central, el bienestar 

financiero ya no es un tema individual, sino un 
pilar organizacional. Sin embargo, solo el 11% de 
las empresas ofrece planes de ahorro o pensión 
colectiva, y apenas un 16% implementa progra= 
mas de educación financiera. 

Las empresas deben asumir un rol activo: talleres 

sobre presupuestos y ahorro, acceso a asesores 
financieros y una cultura que normalice hablar de 
finanzas son pasos clave. Estas acciones no solo 
benefician a los trabajadores, sino que también 
mejoran el compromiso, la productividad y la 
retención de talento. 
Invertir en el bienestar financiero es más que una 

responsabilidad empresarial; es una estrategia 
inteligente para construir negocios sostenibles y 
competitivos a largo plazo. 

  

JOAQUÍN RAMÍREZ 
LÍDER DE WEALTH, MERCER CHILE 
  

Chile y las “7 Magníficas” 

Señor Director: 

El término “7 Magníficas”, inspirado en la clásica 
película del oeste, destaca a siete gigantes tec- 
nológicas estadounidenses por su impacto en los 
mercados globales. Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla concentran un 
peso significativo en índices como el SEP 500 y el 
Nasdaq, han transformado la forma en que opera 
el mundo y seguirán siendo protagonistas en su 
desarrollo y crecimiento. 
Además de su liderazgo en ingresos y crecimiento, 
destacan por balances sólidos y amplias reser= 
vas de efectivo, una característica que las hace 
resilientes a crisis económicas. Su capacidad para 
liderar tendencias clave, como el 5G, el loT y la 
computación en la nube, ofrece un modelo inspi- 
rador para países como Chile, donde el desarrollo 
de estas tecnologías sigue en etapas tempranas. 
La falta de un equivalente pone de manifiesto 
la necesidad de mayor inversión en tecnología y 
condiciones para que empresas locales puedan 
trascender. Apostar por la innovación no solo 
impulsaría la economía, sino que permitiría al 
país ser parte de las megatendencias que están 
definiendo el futuro global. 

DAVID COSO! 
CEO Y COFUNDADOR DE ZESTY 
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