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Imacec de enero: una mirada de cautela 
Más allá de la cifra positiva de enero, la economía chilena enfrenta desafíos estructurales y coyunturales que podrían dificultar la 

consolidación de una verdadera recuperación. 

1 crecimiento del Imacec de 2,5% en enero de 
2025, pese a no ser un desempeño como el re- 
gistrado en diciembre (6,6%, influido por fac- 
tores puntuales), refleja una recuperación en el 
margen. Desde septiembre la actividad ha ve- 

nido expandiéndose paulatinamente, al mirar los datos 
desestacionalizados. No obstante, los mejores datos mar- 
ginales deben interpretarse con cautela: el país enfrenta 
unaserie de desafíos estructurales y coyunturales que po- 
drían dificultar la consolidación de una verdadera recu- 
peración económica. 

La expansión del Imacec en enero seexplica principal- 
mente por el dinamismo del comercio y la industria. En 
particular, el comercio se expandió a un sólido 8,4% in- 
teranual, con incrementos en las ventas de supermerca- 
dos y grandes tiendas, impulsado -en parte- por el fuer- 

te flujo de turistas trasandinos. La industria, por su par- 
te, anotó un crecimiento de 7,4% en doce meses, 
impulsada porel fuerte incremento en la elaboración de 

alimentos. 

Sin embargo, más allá de esta mejora puntual, la eco- 
nomía chilena sigue arrastrando problemas estructura- 
les que limitan su potencial de crecimiento. Entre ellos 
destaca la rigidez del mercado laboral, con regulaciones 

que dificultan la adaptación a nuevas dinámicas produc- 
tivas y tecnológicas. Asimismo, la denominada “permi- 
sología” sigue siendo una barrera importante para la in- 

versión, con procesos burocráticos que retrasan proyec- 
tos clave en infraestructura, energía y minería. A esto se 
suman los elevados costos para las empresas, producto de 
unentorno regulatorio que ha incrementado las exigen- 
cias y cargas sobre el sector productivo, como el incre- 
mento gradual de las cotizaciones en pensiones, el fuer- 

te aumento del salario mínimo, la reducción de la jorna- 

da semanal y diversos proyectos de ley que en la práctica 
suponen aumentos adicionales para los costos corpora- 

tivos. 

En el plano externo, Chile también enfrenta un esce- 
nario desafiante. La guerra comercial entre las principa- 

les potencias ha generado un entorno de incertidumbre 

que afecta el comercio exterior y las decisiones de inver- 
sión. Además, el país se encuentra en un ciclo político 
complejo, con elecciones presidenciales y parlamentarias 
en el horizonte, lo que podría aumentar la volatilidad eco- 
nómica y retrasar decisiones clave en materia de políti- 
cas públicas. 

El crecimiento registrado en enero es un recordatorio 
de que la economía chilena necesita de reformas que es- 
tén orientadas arecuperar la ruta al desarrollo. Se requie- 
re un esfuerzo coordinado para abordar las trabas estruc- 
turales que han limitado el crecimiento durante la últi- 

ma década. Las reformas en el ámbito laboral que aporten 
mayores grados de flexibilidad y con una mirada de fu- 
turo, la simplificación de los procesos regulatorios y un 
entorno más competitivo para las empresas son aspectos 
básicos si queremos aspirar a mayores tasas de crecimien- 

to. Sin estos cambios, la economía corre el riesgo de se 

guir atrapada en un ciclo de estancamiento económico y 

mantener los altos niveles de insatisfacción de la ciuda- 
danía. 

  

CARTAS a 

RESCATES ARQUEOLÓGICOS 

SEÑOR DIRECTOR: 

Aprovecho que ya se discuten en el Congreso mo- 

dificacionesalaLey de MonumentosNacionalesy a 

laLeyMarco de Autorizaciones Sectoriales, donde el 

tema de los rescates arqueológicos en los estudios 

deimpacto ambiental (ElA) ha sidofoco,es necesa- 
rio partir porlobásico:determinarcondetallequése 

debe entender como patrimonio arqueológico pro- 

tegido porley, definición que hoy no existe. 
Muyimportante enestoes considerar cuáleslara- 

zónde proteger determinadosrestosmaterialesdel 

pasado, desdemipuntodevista, fuentesdeinforma- 
ción sobre modos de vida sin otrosregistros o muy 

escasos. Esta carencia se hace especialmente evi- 

dente en tiempos y lugares donde el modo de vida 
Industriaizadonose volvió dominante, siendodeesta 
manera posible definirquelos restos materiales que 

seránprotegidosporelsolo“ministerio delaley”se- 
rán aquellos preindustrialeso sobre los cuales nose 

tienenotras fuentes de información. 
Paralelamente, es necesario que enlaaplicaciónde 

la protección patrimonialen los ElA, las accionesde 

rescate sedirijanpreferentemente a aquellossecto- 

resaintervenirconmás probabilidad deregistrarin- 
formación decalidadsobre eventosdelpasado.Para 

esto, la arqueología cuenta con una batería de mé- 

todos especializados que pueden definir dónde, 
cuánto y cómo se debe realizar unrescate. 

Decisiones en esta línea permitirían enmarcar de 

mejor manera el alcance de los rescates arqueoló- 

gicos enlosElA, además de tener unimpacto signi- 

ficativo enel creciente problemadelos depósitosde 
restos rescatados. 

Luis ComejoB. 

Arqueólogo, exconsejero SCHA en el CMN 

Académico Universidad Alberto Hurtado 

  

¿QUÉESELURBANISMO TÁCTICO? 

SEÑOR DIRECTOR: 

Recientemente, la Municipalidad de La Florida estre- 

nó medidas paraenfrentar el comercio informalen 
las veredas con “urbanismo táctico”. Algo similar 

vimos en los alrededores del Costanera Centeren 
Providencia:con macetas decolores, plantasy ban- 
quetas, sebusca controlareluso quele danlosven- 

dedores ambulantes al espacio público. 

Con más de 13 años implementando estrategias 
deurbanismotáctico enmásde10 países, nosgus- 

taría aportar a la comprensión de lo que vemos en 

las calles de Santiago. Para qué sirve, cuánto tiem- 
po dura, con qué materiales hacerlo, o quiénes son 

los responsables de mantenerlos, puede variar 

enormemente dependiendode quiénlosimpulseo 
del problema que se busqueresolver.Perolo quese 

debería cumplir para llamarlo urbanismo táctico es 

que esta acción de corto plazo busque efectiva- 
mentegenerar un cambio de largo plazo.Paralograr- 

lo, requiere siempre de medir suimpacto, evaluan- 

dosilogra solucionar en algo elproblemaquebus- 
caatender. Esto, ya que en planificación urbana, lo 

queno se mide, no existe. 

Javier ¡Petrescu 
Director ejecutivo Ciudad Emergente 

  

POPULISMO PUNITIVO 

SEÑOR DIRECTOR: 

En tiempos de campaña, la seguridad se con- 
vierte en una bandera electoral irresistible. Los 
sectores populistas lo saben y han perfecciona- 

do el arte deofrecer soluciones simples aproble- 

mas complejos, explotando el miedo y prome- 

tiendo orden con, porejemplo, cárceles enelde- 

sierto y la construcción de un enemigo que 
justifique mano dura. 

Elatractivo del discurso punitivoradicaen supre- 

tendida inmediatez. Decir que la inseguridad se 
combate con penas más severas es mucho más 
sencillo queenfrentarlas raíces delproblema:de- 

sigualdad, exclusión y falta de oportunidades. 
La mano dura tiene costos: afecta las libertades 

civiles, se restringen derechos sociales y sedes- 

financianotras políticaspúblicas; altiempo quese 

refuerzanlavigilancia, larepresiónylacriminaliza- 

dóndelapobreza. Estacontradicción generaunEs- 

tado que castigaenlugar de proteger, profundizan 
do la desigualdad y el conflicto social. 

Hoy, elmayordesafío esescuchary entenderque 

elclamor popularse centraenla necesidad de se- 
guridad y de orden, más quesoloenel control del 

crimen. Esto va más allá del temor a ser víctimas 
deun delito específico einvolucralabúsquedade 

estabilidad, control yprevisibilidadenlasinterac- 

ciones sociales. 
Para lograrlo es necesario desmontar el mitode 

que el progresismo cultural conduciría automáti- 

camente ala inestabilidad o al caos. En contextos 
dondehay desigualdady exclusión, laseguridadpor 
sísolano garantiza una mejor convivencia. 

Catalina Droppelmann 
Directora ejecutiva CIS-UC 

Pablo Carvacho 
Director de Investigación y Desarrollo CJS-UC: 

  

SIMCE: AVANZAR CON EQUIDAD 

SEÑOR DIRECTOR: 
Lasemana pasada, mientrasnosenterábamos delos 
resultados del Simce anivelnacional, cadacolegiore- 

cibíasu propioreporte para analizarlosdatosytomar 

decisiones pedagógicas para elañoescolar. Esomis- 
mo deberíamos hacer como sistema: reflexionar 
conpropósito y proponer solucionescontextualiza- 

das y flexibles. 

En4 básico, los resultados mejoraron porquela 

brecha socioeconómica seredujo. Que suban los 

estudiantes más vulnerables es un buen indica- 
dordequeesposible avanzar conequidad. Garan- 

tizaroportunidades de aprendizaje paratodosno 

es un gesto simbólico, es una inversión en el fu- 

turo: una sociedad másjustaesunasociedad más 

próspera. 

Enmatemáticas, en todoslosniveles, labrechade 
género persiste. Laeducación no puedereforzarba- 

rreras quelimitenelaccesoa carreras científicas ytec- 

nológicas. Necesitamos transformar laenseñanzade 

esta asignatura, hacerla más significativa y desafiar 

losestereotiposparaquelasniñascrezcanconlacon- 
fianzadequelas matemáticas, comotodoslosapren- 

dizajes, también son paraellas. 

Y luego está 2' medio: la mitad delos estudiantes 
tieneresultadosinsuficientes.Másqueindignarnos, 

debemos preguntarnos si el sistema realmente les 
ofrecealgoquehagasentido, que motive, que desa- 
fíe. Siqueremos que el colegio prepare parael futu- 

ro,necesitamosinnovary adaptarla enseñanzaasus 
intereses y aspiraciones. 

El desafío noes solo celebrar avances olamentar 

lo quesiguemal, es sostenermejoras y evitarquenin- 

gún estudiante quederezagado. Porqueeneduca- 
ción, quedarse atrás noesunaopción. 

Ingrid Olea Sepúlveda 

Directora ejecutiva de Educación 2020 

  

DOBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

SEÑOR DIRECTOR: 

En Chile, y aligual que en otros países delaregión, el 

sistema penitenciario está diseñado bajo unamira- 

damasculina queignoralasnecesidades delas mu- 
Jeres privadas delibertad. Lo anterior setraduce en 

una vulneración sistemática de derechos, que afec- 

taespecialmentea aquellas que son madresdentro 
delacárcel, y secundariamenteasus reciénnacidos. 

UninformerecientedelaRed de Acción Carcelaria 
reveló que el85,4%.delasmujeres privadas deliber- 
tad son madres, y de acuerdo con datos de Gendar- 

mería,en 2024 se evidenció un aumento del 37,4% 
enla población penalfemenina. Sinembargo,alafe- 
cha, no se han realizado mejoras en infraestructura 

o enprogramas dereinserción, lo queafecta el bie- 
nestar de mujeres y niños en estos espacios. 

Daralaluz en la cárcel no es fácil. En muchos ca- 
sos, los espacios no cuentan con la infraestructura 
adeauadanila atención sanitaria básicaqueserequie- 

reenestetipodeintervenciones. Esto, sumadoauna 

separación temprana del menor, muchas veces sin 
unareddeapoyoefectiva, dejatantoamujerescomo 

aniñosensituación de abandono y vulnerabilidad, fo- 

mentando el círculo de desamparo. 
Laausencia deuna perspectiva degéneroenlapo- 

Iíticapenitenciariaes clara, y se haceurgentequelos 

organismos estatalessean capacesdebrindarcon- 
diciones dignas para quienes se enfrentan ala ma- 

ternidad en la cárcel. Hoy, la legislación chilena per- 

mite que las mujeres con niños menores de dos 
años habiten unidades materno-infantiles separa- 

das de la población general; medidabienvenida, pero 

insuficiente. Es urgente repensar políticas públicas 
en la materia, crear programas de apoyo psicológi- 

co, establecerturnos éticos médicos enlos centros 
y buscar alternativas al encarcelamiento. La justicia 
no puede seguir siendo ciegaa estarealidad. 

Macarena Carvallo 
Abogada y directora Clínica Jurídica U. Del Alba 
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