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Su cartera contempla proyectos híbridos, 

es decir, tanto fotovoltaicos como eólicos, 

pero todos con almacenamiento. “El al- 

macenamiento es un buen complemento 

para modificar la curva de generación, O 

sea, para minimizar las intermitencias, te- 

ner la energía disponible en ciertos hora- 

rios, y muy importante, cuando haya un 

mercado de servicios complementarios 

que también puedan participar de ese mer- 

cado, porque los servicios complementa- 

rios al final juegan un rol relevante en la 

descarbonización”, enfatiza sobre el boom 

de dicha tecnología, y subraya que “noso- 

tros planificamos plantas híbridas que 

cuentan con almacenamiento desde el 

principio, y estamos evaluando la amplia- 

ción de las plantas existentes con almace- 

namiento”. 

Pero la visión de Kindermann sobre el 

momento del mercado en el país es clara: 

“El mercado eléctrico de Chile se encuen- 

tra en crisis”, dijo hace un tiempo en en- 

trevista con BNamericas. Con Pulso, se ex- 

playa: “Hablando del mercado en general, 

yo creo que el mercado eléctrico chileno ha 

pasado por diferentes etapas”, comienza, 

apuntando a que en el año 2015 -cuando las 

licitaciones de suministro comenzaron a re- 

flejar la competitividad del segmento las 

energías renovables no convencionales- no 

existía desarrollo del segmento, pero lue- 

go “hubo un gran boom y nosotros somos 

producto de esta iniciativa del ministro 

Máximo Pacheco en su momento”. 

Tras el entusiasmo, vino una penetra- 

ción relevante de las renovables, con lo 

cual “se muestran efectos en el mercado, 

que ya sabemos todos, entre el vertimien- 

to, el costo marginal cero durante mucho 

tiempo, el desacople en las líneas por fal- 

ta de transmisión, poraltos costos pagos la- 

terales por diferentes motivos, etc”. 

Ese conjunto de efectos, advierte “no se 

vio cuando se anunció la inversión”. Por 

eso, plantea que existen modos de solucio- 

nar los problemas del mercado “en las di- 

ferentes iniciativas de ley en proceso, que 

permiten que el mercado funcione de me- 

jor forma”. 

“Ese es mi tema favorito. Yo digo que las 

diferentes escalas de generación tienen que 

coexistir. El Net Billing, el proyecto PMGD, 

el proyecto utility, el proyecto que suminis- 

tra a los clientes regulados versus un pro- 

yecto que suministra energía a clientes li- 

bres industriales. Yo creo que tenemos que 

convivir y además entre tecnologías. El ni- 

vel de canibalización dentro del mercado 

regulado debería ser reducido o optimiza- 

do para que sea una competencia positiva 

por mejor producto y por un funciona- 

miento común”, asevera. 

Sin embargo, pese a esa convivencia que 

propugna, Kindermann también plantea 

que, aunque la propuesta de que los PMGD 

se sumen a los vertimientos “no soluciona 

el problema”, sí cree que “hace más pare- 

jo es ese efecto en la industria”. 

“La pequeña escala también debería com- 

partir los efectos positivos y negativos de 

la red. Entonces, si hay congestión o sobreo- 

ferta, ¿por qué existen situaciones privile- 

giadas?”, lanza, enfatizando que “en esa 

coexistencia no puede existir una transfe- 

rencia” entre generadoras de distintos ta- 

maños. 

Con todo, enfatiza que de todos los efec- 

tos negativos que enfrentan las generado- 

ras, el principal son los desacoples. “Es la- 

mentable, demuestran que no estamos en 

un mercado transparente, y ahíse agregan 

otros elementos, y se puede mencionar los 

pagos laterales, que principalmente son 

mínimos técnicos y transferencias PMGD, 

que hoy en día, y eso uno puede decir, son 

unidireccionales”. 

EL MOMENTO GREMIAL DE ACERA 

Lutz Kindermann es parte del consejo de 

Acera, el principal gremio renovable del 

país, pero que en 2024 vivió una crisis in- 

terna que desembocó en la salida de cua- 

tro socios. Las dificultades a la hora de au- 

nar una visión sobre los problemas del 

mercado eléctrico estuvieron en el centro 

de ese cisma, y según el ejecutivo de WPD, 

sigue siendo un tema en análisis. 

“Acera es una asociación que intenta o une 

diferentes actores, tanto de la generación, 

dela transmisión, de los diferentes provee- 

dores, de las diferentes escalas, entonces el 

denominador común de Acera es un Chi- 

le renovable. (...) evidentemente, que este 

proceso de adaptación ha tenido diferen- 

tes efectos para socios, para el directorio. 

Creo que esa transición o esa transforma- 

ción va a demorar más tiempo, en el sen- 

tido de quelos intereses se van a balancear 

en algún momento, y van a tener un enfo- 

que que está por definir”, reflexiona. 

Eso sí, evita tildar de “crisis” lo vivido en 

2024. “Para mí es una transformación, y eso 

es de todo. Hay socios que salen, que en- 

tran, hay iniciativas que avanzan, otras 

que no avanzan. Hoy día, Acera está en un 

camino de definir nuevamente ese deno- 

minador común, intentar rescatar los in- 

tereses, y yo creo que se ha producido un 

cierto decante, pero todavía no se ha cum- 

plido”. 

Eso sí, hace un par de semanas, Lutz fir- 

mó una carta junto a Atlas Renewable, Hi- 

dromaule, el Consejo Minero y la Asocia- 

ción de Generación Renovable, el nuevo 

gremio creado por los exsocios de Acera. 

Consultado por ello, Kinderamann señaló 

que el 4 de febrero “se realizó un consejo 

extraordinario para evaluar lo planteado en 

la carta. Durante el consejo de marzo se rea- 

lizará un plan de trabajo enfocado en la ma- 

teria, respecto al precio estabilizado de los 

PMGD”. 

“Creo que Acera todavía tiene que pasar 

por una etapa y definir cómo se visualiza 

el mundo renovable perfecto y si hay o no 

una coexistencia entre diferentes escalas. 

Esto es permanente en la política y en los 

gremios también. Mientras que no estemos 

de acuerdo, el trabajo gremial y el trabajo 

político siempre va a estar desbalanceado”, 

concluyó.Q   
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PUNTO DE VISTA 

Liderar en la era de la 
inteligencia artificial: el 
desafío de los directorios 

  

—por KARIN MOORE— 

a inteligencia artificial (IA) 

dejó de ser una promesa futu- 

rista. Hoy, en un mundo don- 

de líderes políticos se reúnen 

en París (Francia) buscando 

compromisos compartidos y Chile ac- 

tualiza su política nacional de lA, la tec- 

nología redefine el poder, la competitivi- 

dad y la toma de decisiones. Sin embar- 

go, los directorios de empresas e 

instituciones aún están lejos de integrar 

la IA con la profundidad que la transfor- 

mación exige. 

El problema no es la falta de conciencia 

sobre su importancia. Según el Instituto 

de Directores de Chile, el 64% de los di- 

rectores reconoce que la IA marcará el fu- 

turo de sus empresas, y el 70% anticipa un 

impacto profundo en sus industrias. No 

obstante, solo el 16,3% ha implementado 

lA enalgunas áreas, mientras queel 59,3% 

se encuentra en fases exploratorias y un 

preocupante 51% admite que su directo- 

riono está capacitado para enfrentar esta 

revolución tecnológica. 

Este atraso es alarmante, especialmen- 

te cuando la lA ya noes solo una venta- 

ja competitiva, sino un requisito de su- 

pervivencia. Las empresas queno actúen 

con rapidez quedarán rezagadas en un 

mercado donde la toma de decisiones ba- 

sada en datos y la automatización inte- 

ligente están definiendo eléxito empre- 

sarial. 

La IA no es solo una herramienta para 

optimizar procesos o reducir costos; es una 

fuerza transformadora que redefine el li- 

derazgo. Los directores ya no pueden li- 

mitarse a la supervisión financiera o es- 

tratégica, sino que deben adaptarse a un 

entorno tecnológico en constante evolu- 

ción. En este contexto, enfrentan tres de- 

safíos fundamentales. 

Formación y visión estratégica: no ne- 

cesitan ser expertos en tecnología, pero sí 

comprender su impacto y potencial. Lide- 

rar con efectividad exige una visión cla- 

rasobre cómo la lA transforma el negocio 

y qué oportunidades ofrece. 

Gobernanza y ética: la IA debe operar 

dentro de marcos regulatorios sólidos. Es 

imprescindible establecer principios de 

transparencia, seguridad y responsabili- 

dad, garantizando supervisión en las de- 

cisiones automatizadas y evitando sesgos 

que perpetúen desigualdades. 

Transformación cultural y organizacio- 

nal: integrar la IA requiere un cambio de 

mentalidad en la alta dirección. La toma 

de decisiones debe basarse en datos, con 

estructuras flexibles y una sinergia real en- 

tre humanos y máquinas. La IA no reem- 

plaza el criterio humano, sino que lopo- 

tencia cuando se usa estratégicamente. 

Másallá de estos desafíos, existe un pro- 

blema aún más profundo: la falta de tiem- 

po y enfoque que los directorios dedican 

ala lA. A pesar de que la innovación y las 

tecnologías emergentes figuran entre las 

cinco prioridades en susagendas, menos 

del 50% de los directoresles dedica la aten- 

ción necesaria, y solo el 37% cuenta con 

información suficiente para tomar deci- 

siones informadas. Este déficit de gober- 

nanza no solo pone en riesgo la compe- 

titividad de las empresas, sino que tam- 

bién las expone a la obsolescencia en un 

mercado donde la lA avanza a pasos agi- 

gantados. 

Liderar en la era de la IA implica tomar 

decisiones audaces, pero con inteligencia. 

Como advierte Xavier Marcet, el lideraz- 

go no consiste en seguir ciegamente lo que 

dictan los algoritmos, sino en preguntar 

lo que las máquinas no cuestionan, ver lo 

que los datos no muestran y saber cuán- 

do desafiar la lógica de la automatización. 

Los directorios que no asuman este reto 

con urgencia perderán relevancia. En 

cambio, aquellos que entiendan la IA no 

como una simple tendencia, sino como un 

pilar estratégico, marcarán la diferencia 

en esta nueva era. La revolución ya co- 

menzó. La pregunta es: ¿Quiénes sabrán 

liderarla? 
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