
La propuesta del Gobierno
para agilizar la ruta crítica de
autorizaciones que requiere la
inversión sigue causando du-
das en el Congreso. Tanto el
proyecto de una ley marco para
permisos sectoriales como el
que reforma el actual Sistema
de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA) han recibido
cuestionamientos de expertos y
gremios empresariales, que si
bien valoran el objetivo de la
agenda contra la “permisolo-
gía”, advierten dificultades pa-
ra cumplir realmente con las
metas del Ejecutivo.

Mientras el ministro de Eco-
nomía, Nicolás Grau, respon-
dió a reparos sobre la pertinen-
cia de crear un nuevo servicio
público, la titular del Medio
Ambiente, Maisa Rojas, defen-
dió las nuevas atribuciones que
se asignan al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA).

Burocracia y sanciones

En la comisión de Economía
de la Cámara de Diputados, el
sector privado manifestó sus du-
das sobre el proyecto que racio-
naliza las autorizaciones poste-
riores a la evaluación ambiental.
Tanto Sofofa como la Cámara
C h i l e n a d e l a
Construcción coin-
cidieron, por ejem-
plo, en que el pro-
yecto no contem-
pla sanciones que
garanticen la re-
ducción de plazos.

En específico, el
ministro Grau argumentó a fa-
vor de incorporar incentivos por
la vía administrativa, como in-
corporar 60 permisos críticos y
sus plazos a los Programas de
Mejoramiento de Gestión (PMG)
del sector público, con una re-
muneración basada en el cumpli-
miento de metas: “Son un meca-
nismo relativamente efectivo pa-
ra lograr que se cumplan metas,

que van a tener que quedar bien
estipuladas en la legislación”.

Otro foco de dudas frente al
proyecto apuntó a la creación de
un nuevo Servicio para la Regu-
lación y Evaluación Sectorial, or-
ganismo encargado de velar por
el cumplimiento de los plazos y
procedimientos, generar repor-

tes estadísticos, co-
ordinar a los servi-
cios y hacer pro-
puestas. La perti-
nencia de un nuevo
organismo, con una
dotación de 39 fun-
cionarios y un costo
fiscal de $2.101 mi-

llones en régimen, se ha plantea-
do como un espacio de mayor
burocracia en el sistema.

Al respecto, Grau defendió la
escala de la nueva entidad: “No
estamos hablando acá de 1.000
personas, de 1.500 personas, si-
no que estamos hablando de 39
personas en un servicio que le
va a costar al Estado 1.500 mi-
llones de pesos”. Respecto de

sus funciones, afirmó que es ne-
cesario porque “la mayoría de
las cosas que queremos que este
servicio haga, nadie las está ha-
ciendo actualmente en el sector
público. Algunas de ellas las
tratamos de hacer desde el mi-
nisterio, pero no tenemos las fa-
cultades para hacerlo”. 

Rectoría técnica

En la comisión de Medio Am-
biente del Senado, uno de los
expositores fue el presidente
subrogante del Tercer Tribunal
Ambiental, Javier Millar. El mi-
nistro advirtió una disposición
problemática en las nuevas fun-
ciones del SEA, donde la eva-
luación de los proyectos recae
sobre el director regional y la
eventual reclamación sobre el
director nacional. El jurista de-
talló que el problema se presen-
ta en los proyectos interregio-
nales: “El director ejecutivo está
resolviendo la resolución y el
mismo director ejecutivo es la

autoridad que va a conocer la
resolución que va a ser reclama-
da”. Dicho cuestionamiento se
alinea con los realizados por el
sector empresarial, acerca de la
concentración de atribuciones
en una misma autoridad.

La ministra Rojas dijo que re-
conoce la preocupación genera-
lizada en torno a la eliminación
de las Comisiones de Evalua-
ción a Nivel Regional, pero de-
fendió las nuevas atribuciones
del SEA que persiguen un rol de
“rectoría técnica”: “Queremos
que el SEA tenga mayor capaci-
dad de ponderar las posibilida-
des durante la evaluación y de-
cir ‘mire: este organismo o este
servicio se extralimitó, esto no
corresponde’ y poder no sola-
mente ser un buzón”.

Otro punto que defendió fue
la incorporación de la participa-
ción de comunidades en la eva-
luación temprana de un proyec-
to, que —a su juicio— “ayuda a
dar certeza y disminuir la con-
flictividad”. 

Proyectos liderados por Economía y Medio Ambiente:

Agenda contra “permisología”
enfrenta dudas sobre cambios
institucionales en el Congreso

Expertos detectan una alta concentración de atribuciones en el SEA y recelan de la
mayor burocracia asociada a una nueva agencia para monitorear autorizaciones.
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Los ministros de Economía, Nicolás Grau, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas, lideran en paralelo la agenda de
combate a la “permisología” del Gobierno.

PERSONAL
El nuevo servicio a
cargo de reducir la

“permisología” contaría
con 49 funcionarios.

El Premio Nobel de Econo-
mía 2003, Robert Engle, expu-
so acerca de la estrecha relación
entre el cambio climático y los
mercados financieros, además
de destacar la importancia de
los incentivos económicos en el
avance a la carbono neutrali-
dad. El economista estadouni-
dense presentó ayer una clase
magistral invitado por Clapes
UC, en el marco del décimo ani-
versario del think tank dirigido
por Felipe Larraín.

Uno de los ejes centrales de la
exposición apuntó al rol clave
que juegan los impuestos como
herramienta para reducir las ga-
nancias relacionadas con los
combustibles fósiles, así como
también forzar modificaciones
en el comportamiento de consu-
midores y empresas en general.

Durante su visita, Engle tam-
bién se reunió con el ministro de
Hacienda, Mario Marcel, y la
presidenta del Banco Central,
Rossana Costa.

Riesgo terminal

Aunque buena parte de los
riesgos que representa el cambio
climático se materializarán con
mayor fuerza en el largo plazo,
Engle cree que todas las compa-
ñías e inversionistas deben in-
corporar —con mayor o menor
ponderación— el riesgo climáti-
co en sus análisis. Habla del
“riesgo terminal”, en referencia
al punto en que un negocio,
eventualmente, podría desvalo-
rizarse por completo a causa de
las externalidades climáticas.

El “riesgo terminal” está pre-
sente hoy en la industria de los
combustibles fósiles, planteó
Engle, y se refleja en la valoriza-
ción de los activos. Pese a este
riesgo, el economista expuso
que las inversiones más ligadas a
la sustentabilidad tuvieron un
desempeño relativamente nega-
tivo el año pasado, mientras que
aquellos vinculados a la energía
no renovable tuvieron cuantio-
sas ganancias de corto plazo. 

Según su análisis, el resulta-
do se explica porque, al existir
un riesgo terminal, la menor

inversión dentro del sector en
cuestión tiende a disminuir la
oferta, aumentando natural-
mente los precios y, en espe-
cial, en la medida en que au-
menta la demanda.

En este contexto, Engle cree
que los incentivos económicos a
través de la política pública son
fundamentales para modificar
comportamientos de consumo:
“Esperamos precios más altos
para estas energías, y por eso fi-
nalmente los consumidores van
a conducir menos, van a utilizar
autos más pequeños o van a

compartir auto, porque la gaso-
lina es cara”. Una de las princi-
pales herramientas en este senti-
do, de acuerdo con el experto, es
acogerse a lo planteado en el
Acuerdo de París y aumentar el
cobro de impuestos para las emi-
siones de carbono, y subsidiar
las energías renovables.

Chile y la esperanza

Además de impuestos, subsi-
dios y regulaciones, como ins-
trumentos para acercarse a la
carbono neutralidad, Engle

i d e n t i f i c a u n a
cuarta categoría: la
esperanza. Señaló
que en ella se agru-
pa a los países que
no han avanzado
en ninguna de las
anteriores, pero
apelan a un cambio en el com-
portamiento humano.

Lo ejemplificó con Estados
Unidos. “Hemos estado en la
categoría de la esperanza du-
rante mucho tiempo”, dijo. Si
bien reconoció avances recien-
tes en materia de subsidios,

“no hemos sido capaces de po-
ner impuestos sobre las emi-
siones de carbono. De hecho,
no podemos eliminar los sub-
sidios a la extracción de petró-
leo y gas por el poder político
en EE.UU. de los grandes pro-
ductores de energía”. En la ve-
reda opuesta se encuentra
Chile, dijo, con la aplicación
de impuestos específicos al
combustible.

Consultado por “El Mercu-
rio” sobre la posición de lide-
razgo del país en esta industria,
sostuvo que “de lo que he escu-
chado hoy, están en un buen ca-

mino, con muchas
buenas po l í t i cas
que van a ayudar a
la descarboniza-
ción. No sé si es su-
ficiente o no”.

F e l i p e L a r r a í n
destacó del caso chi-
leno que “no es para

sentarnos y dormirnos en los
laureles, pero estamos bastante
avanzados en este tema del cam-
bio climático. Acá no tenemos
subsidios a los combustibles fó-
siles, tenemos impuestos, y eso
le sorprendió (a Engle) cuando
conversamos”.

El Premio Nobel 2003 dio una clase magistral en el décimo aniversario de Clapes UC:

Engle sugiere agregar “riesgo terminal” por
cambio climático al análisis de inversionistas

J. AGUILERA

El economista plantea que los incentivos son clave para modificar el comportamiento de los actores. Destaca
que Chile “va por buen camino” en materia de energías limpias.

Robert
Engle fue
invitado por
Clapes UC en
su décimo
aniversario.
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IMPUESTO
Engle destacó que en

Chile se cobre un
impuesto específico al

combustible.

‘‘Esperamos
precios más altos para
estas energías, 
y por eso finalmente
los consumidores van a
conducir menos (…),
porque la gasolina
es cara”.
................................................................

ROBERT ENGLE,
PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA

B 4 MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2024ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El Banco Central actualizó
sus cifras sobre la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED). Los nue-
vos datos muestran que ese in-
dicador alcanzó un flujo en
2023 por US$ 21.737,8 millo-
nes, un crecimiento de 19,2%
respecto de 2022. Tanto las ci-
fras de 2023 como de 2022 fue-
ron corregidas por la entidad
monetaria (la primera alza y la
segunda a la baja), en su recien-
te informe trimestral.

Se trata del tercer año conse-
cutivo de incrementos en la
IED, luego de los aumentos
anuales de 20,2% en 2022 y
32,6% en 2021.

Un salto en la inversión desde
el exterior es una señal bien reci-
bida por los economistas, pues
indica un grado de confianza de
las empresas foráneas en la acti-
vidad productiva chilena.

En 2023, del total de IED, las
participaciones en el capital re-
presentaron el 49%; la reinver-
sión de utilidades, el 41%, y la
deuda relacionada, el 10%.

Además, el 2023 representó el
mayor flujo de IED desde 2014
(US$ 25.527 millones). No obs-
tante, aún está por debajo de los
números récord exhibidos en el
cuatrienio del primer gobierno

de Sebastián Piñera, en particu-
lar del peak alcanzando en 2012
(US$ 31.801 millones).

“Hoy estamos atrayendo al
país inversión que aporta con in-
novación, tecnología, capacita-
ción y buenas prácticas”, men-
cionó la directora de InvestChi-
le, Karla Flores.

La distancia canadiense

Por otra parte, si en 2021 las
inversiones provenientes de em-
presas canadienses llegaron a
US$ 32 mil millones como stock
de IED, en 2022 subieron hasta
los US$ 36 mil millones, de
acuerdo con cifras actualizadas
del Banco Central. 

El stock refleja el total acu-
mulado y difiere de los flujos.
Además, en esta diferenciación
por países, el Banco Central so-
lo tiene estadísticas actualiza-
das hasta 2022.

Con ese desempeño, Canadá
se distancia en su liderazgo co-
mo el mayor origen de capitales
para Chile, posición que tiene
desde 2018.

En 2022, tras Canadá desta-
caron también EE.UU., Países
Bajos y Reino Unido (ver info-
grafía).

En 2023 llegaron US$ 21.737 millones:

Inversión extranjera en
Chile completa el tercer
año de alzas seguidas

Las cifras más actualizadas del B. Central
revelan que Canadá se distancia como el
mayor origen del stock de recursos.
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