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Las PYME quieren una buena vejez 

Señor Director: 

Según las estadísticas, el 99% de las empresas en 
Chile son micro, pequeñas o medianas. Por eso, 
llama la atención que gran parte de la discusión 
política en torno a la reforma de pensiones se 
concentre en las grandes compañías, que no se 
verán tan afectadas si, finalmente, se aprueba. 
Las PYME quiebran por flujo, no por rentabilidad, 
por lo que cada nuevo impuesto atenta literal= 
mente contra su supervivencia. Entre estallido 
social, pandemia y leyes recientes, esperemos 
que nos den un respiro para seguir viviendo y 
también aspirar a tener una buena vejez. 

MANUEL CONCHA 
'CEO DE KAME ERP. 
  

Impacto de la 
reforma previsional 

Señor Director: 

Este martes, en la comisión de Hacienda del 

Senado se presentaron simulaciones de efectos 
de la reforma de pensiones. Naturalmente, cual- 
quier incremento significativo de la cotización 
para pensiones afecta al empleo, entonces lo 
relevante es revisar si la reforma cuenta con 

otros componentes que mitiguen dicho efecto. 
Calibrando la reforma actual al modelo OLG usa- 

do por distintas administraciones anteriores, se 
estimó una menor creación de empleo formal de 

0,7% en régimen -entre 50 mil a 60 mil empleos 
acumulados en un lapso de 20 años-. El modelo 

ya incorpora el importante canal ahorro-inver- 
sión-producción, que incrementaría el PIB en 
1,4% en régimen. 
Además, se prevé una recuperación adicional en 
empleo por aspectos de la reforma que no están 
enel cálculo: mejora del mercado de capitales y 
los estímulos a la formalización que conlleva la 

reforma como el aporte de UF 0,1 por año cotizado, 
los incentivos adicionales para mujeres o la facili- 
tación de la cotización de independientes. 

    

  

No menos relevante es la gradualidad de nueve 

años para enterar la mayor cotización. Finalmen- 
te, es importante comprender qué sucedería si 
continúa la tendencia de gasto en pensiones actual 
sin reforma de por medio. En 35 años, los gastos 
no contributivos subieron de 0,3 punto del PIB de 
1990 a 2,2 en 2024. Esta dinámica no es sostenible 

sin un fondeo contributivo basado en el ahorro. 

RODRIGO WAGNER 
COORDINADOR MACROECONÓMICO DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
  

El regreso de Trump 

Señor Director: 

Donald Trump ha asumido por segunda vez la 
presidencia de Estados Unidos y de cumplir sus 
promesas de campaña, dada su mayoría en el 
Congreso, podrían causar desde sismos regiona- 
les a un terremoto global. Wall Street, acostum- 
brada a las montañas rusas de la era Trump, pa= 
rece prepararse para otro capítulo de volatilidad. 
El enfoque proteccionista durante la campaña 
presidencial amenaza con regresar, con aranceles 
aduaneros a productos clave que podrían escalar 
a niveles de hasta un 100%. Si bien estas políticas 

buscan apuntalar la producción estadounidense, 
los inversionistas saben que suelen ser un arma 
de doble filo: el proteccionismo puede ofrecer 
ganancias inmediatas a ciertas industrias, pero 
a menudo al costo de encarecer insumos, reducir 
exportaciones y desencadenar represalias comer— 
ciales por parte de los países afectados. 
El impacto en la bolsa está por verse. La presi- 
dencia de Estados Unidos siempre ha sido impor- 
tante, y en su primer mandato vimos que un tuit, 
una conferencia de prensa, podía generar movi- 
mientos significativos en la bolsa, situación que 
se puede potenciar aún más con la presencia de 
Elon Musk quién además será el líder del nuevo 

Departamento de Eficiencia Gubernamental de la 

administración Trump. Los inversionistas, aun= 
que optimistas en sectores como la energía fósil 
o la manufactura, temen que una postura más 

El auge global de la economía creativa, una 
oportunidad que Chile desaprovecha 

a economía creativa está marcando ten- 
dencia a nivel global y es hora de poner el 
foco en lo que esto significa para Chile. Este 
sector, que abarca desde el arte y la publicidad 

hasta el desarrollo audiovisual, no solo está trans- 

formando industrias, sino también economías 

enteras. En los países de la OCDE su impacto es 
notable: según la Unctad, contribuye con entre 
el 0,5% y el 7,3% del PIB y emplea a una porción 
significativa de la fuerza laboral. Las exportacio- 
nes de servicios creativos alcanzaron en 2022 la 
impresionante cifra de US$ 1,4 billones en 2022. 

Enlla OCDE, vemos cómo la creatividad impulsa 
la innovación. La publicidad digital, por ejemplo, 
representó un 57,7% del gasto global en 2023 y 

podría superar el 60% para 2026. Videojuegos, di- 
seño arquitectónico, realidad virtual e inteligencia 
artificial están en pleno auge. Esto confirma lo que 
muchos ya sospechábamos: la economía creativa 
no es solo una moda pasajera, es una fuerza de 
innovación y sostenibilidad. 

Los bienes creativos también están en auge. 
Desde artesanía hasta diseño, las exportaciones al- 

  

CATALINA OLIVOS BERNARDITA 
SOCIA DE SANTA CONTADOR 

CRUZIP. ABOGADA ASOCIADA 
DE SANTA CRUZ IP 

En la OCDE, la publicidad digrtal 
podría va salad el 60% del 
gasto global en creatividad 
en 2026. Videojuegos, diseño 
arquitectónico, realidad virtual 
e lA están en plena expansión. 

CARTAS 

TRIBUNA LIBRE 

DIARIO FINANCIERO / JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 

  

agresiva hacia China desate una nueva guerra co- 
mercial que no solo afecte a ambos países, sino a 
las cadenas globales de suministro. En un mundo 

cada vez más interconectado, Estados Unidos no 
es una isla, y el costo de esta desconexión podría 
pagarse con menos crecimiento global y precios 
más altos para los consumidores. 
¿El resultado? Un festín para especuladores y un 
campo minado para quienes buscan estabilidad, 
pero esta vez en un contexto económico mucho 
más frágil y con desafíos globales mayores. 
JORGE ROJAS 
ACADÉMICO FEN UNAB 

Preservar los cielos azules 
también es sostenibilidad 

Señor Director: 

El desierto de Atacama, epicentro de la astrono- 
mía mundial, enfrenta hoy una amenaza inédita. 
Un proyecto de infraestructura energética para 
la generación de hidrógeno y amoníaco verde, de 
la empresa AES Andes, planea instalarse a solo 
11 kilómetros de unos de los observatorios más 
emblemáticos de este desierto -el Paranal- y del 

Cerro Armazones, donde hoy se construye el que 
será el telescopio más grande del mundo, el ELT. 
De aprobarse su Estudio de Impacto Ambiental 
(en proceso de revisión desde diciembre pasado), 
este proyecto, promovido como una fuente de 

energía sostenible, podría generar no solo con= 
taminación lumínica y atmosférica sino también 

la emisión de polvo que dañaría los espejos 
altamente sensibles de los telescopios. 

El proyecto AES debe ser una oportunidad para 
demostrar que la innovación tecnológica y la 
ciencia pueden coexistir. En un contexto de crisis 

climática y energética, la descarbonización, al 
igual que el desarrollo científico, es ineludible. En 
ese camino, es fundamental que las autoridades, 
las empresas y la academia trabajen en conjunto 
para garantizar que el desarrollo sostenible no 
sacrifique otros aspectos esenciales para nuestro 

¿futuro como humanidad. Solo así Chile podrá 

canzaron US$ 713 mil millones en 2022. Los 

protagonistas fueron Estados Unidos, Alemania 
y Francia, con categorías estrella como productos 
audiovisuales, moda y artesanías. En Argentina, el 
sector cultural aporta el 2,5% del PIB y genera más 
de 185.000 empleos. ¿Y Chile? 

Nuestro país tiene un potencial enorme, pero a 
pesar de ser una economía destacada en la región, 
nos quedamos atrás en bienes creativos. ¿Las 

razones? La falta de apoyo a nuestros creativos y la 
ausencia de políticas integrales que aborden temas 
como la propiedad intelectual, las exportaciones y 
la colaboración para hacer que nuestras tradiciones 
sean rentables. La Ley de Artesanía es un buen 
inicio, pero necesitamos más. 

El “mes del diseño” celebrado en noviembre 

puso en vitrina a nuestros talentos, pero eso no 
basta. Necesitamos crear espacios de visibiliza- 
ción, educar en estrategias de negocio sustenta- 
bles, proteger legalmente nuestras creaciones y 
buscar un alcance internacional. 

Aun así, el año pasado hubo buenas noticias: 
la adopción del Tratado de Riad sobre Derecho de 

  

   

mantener su liderazgo tanto en energías renova- 
bles como en astronomía, demostrando al mundo 
que el desarrollo sostenible puede ser compatible 
con el avance del conocimiento humano. 

MACARENA ROJAS ABALOS 
PRESIDENTA DE ACHIPEC 

Distorsiones en el 
mercado agrícola 

Señor Director: 

El profesor Carlos Smith plantea en carta a DF 
principios fundamentales sobre distorsiones 
de mercado, con los que coincidimos. Para que 
existan prácticas anticompetitivas, deben darse 
condiciones como concentración de compradores, 
poder de negociación desbalanceado y barreras de 
entrada. Aunque no podemos afirmar que estas 
condiciones estén presentes en el mercado de las 

papas, en sectores como el trigo, avena y leche 
están plenamente documentadas. 
El informe de la Fiscalía Nacional Económica 

(ENE) sobre el mercado de la leche, publicado 
en 2018, evidencia cómo empresas como Nestlé, 
Soprole/Prolesur y Watt's, con más del 75% de 
participación, ajustan precios arbitrariamen- 
te, beneficiándose de alzas internacionales sin 

trasladar estos beneficios a los productores, pero 
reaccionando rápidamente a bajas globales para 
reducir los pagos. 
Situaciones similares ocurren en mercados como 

el trigo y la avena, donde los molinos imponen 
precios arbitrarios. Estas prácticas no reflejan 
un mercado justo, sino un abuso de posición 
dominante que perpetúa la explotación de los 
productores. 
Es responsabilidad del Estado combatir estas 

distorsiones para proteger a quienes trabajan la 
tierra, alimentan al país y sostienen la economía. 
El informe de la FNE ofrece una base sólida para 

entender esta problemática y es esencial para 
abordar el abuso de posición dominante en Chile. 

CAMILO GUZMÁN. 
PRESIDENTE DE AGRICULTORES UNIDOS 
  

  

Diseños, que simplifica su protección, y la actuali- 
zación de la legislación de la UE para proteger di- 
seños industriales en la era digital y de impresión 
3D. Se trata de un respaldo directo al trabajo de los 
diseñadores. 

Un ejemplo de política desaprovechada es el caso 
del “certificado de depósito de diseños y dibujos 

industriales” de Inapi, introducido en 2022. Esta es 

una solución más rápida y accesible para registrar 
diseños sin examen de fondo. Aunque no otorga 
derechos exclusivos, sí sirve como prueba en dis- 
putas y prioriza solicitudes futuras. Sin embargo, 
existen muy pocas solicitudes desde su implemen- 
tación y la razón podría ser la falta de difusión. 
Aunque Inapi ha hecho algunos esfuerzos, la herra- 
mienta sigue siendo desconocida para muchos. 

¿Qué necesitamos? Una colaboración real entre 

Inapi, universidades, institutos y gremios para edu= 
car sobre protección legal. Tenemos las herramien- 
tas, pero falta voluntad para maximizar su impacto. 
La economía creativa no solo es una oportunidad, es 
un llamado a actuar y darle a nuestros creativos el 
espacio que merecen en el escenario global. 
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