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OPINIÓN 
  

El alarmante silencio del SII 

Señor Director: 

La Ley de Impuesto Territorial establece los crite- 

rios que deben seguirse para el reavalúo nacional. 

Para los predios agrícolas, considera su uso 

potencial, cercanía a vías y centros de abasteci- 

miento; para los bienes raíces no agrícolas, evalúa 

su emplazamiento, así como el estado y destino 

de sus construcciones. Aquí termina nuestra 

legislación. Sin guía adicional, por mandato 

expreso legal, el Servicio de Impuesto Internos 

reglamenta el proceso de avalúo; en tal labor, no 

transparenta qué datos utiliza para fijar el valor 

del metro cuadrado por propiedad. 

Existe el procedimiento de la Ley de Transparen- 

ante tribunales, el Servicio rara vez exhibe la 

en la práctica, secretos. 

La Ley de Impuesto Territorial data de 1969. Fue 

y no se han enfocado en el reavalúo. En un proce- 

so legal que en nada depende del contribuyente, 

estos silencios legales son alarmantes, y dejan a 

la persona en la más completa indefensión. 

Ahora que Congreso y Contraloría están aten- 

diendo al tema, es el momento: necesitamos una 

nueva Ley de Impuesto Territorial, con obligacio= 

nes de transparencia y límites claros. El próximo 

reavalúo no agrícola es en 2026; sino actuamos 

ahora, ¿cuándo? 

NATACHA FUENZALIDA 
ABOGADA MBC ABOGADOS 
  

  

: Elotro lado del sueldo mínimo 

: Señor Director: 

: El reajuste del sueldo mínimo es un avance en las 

¿ condiciones laborales de miles de trabajadores. 

: Sin embargo, no podemos analizar su implemen- 

3 tación sin considerar el impacto real sobre las 

PYME que, a diferencia de las grandes empresas, 

operan con economías de escala limitadas y már- 

: genes mucho más ajustados. 

: Para muchas, el alza puede significar frenos a 

: inversiones, preferir servicios vía honorarios, 

: restringir contrataciones o incluso reducir per= 

; sonal. Por esto, los subsidios comprometidos por 

: el Estado jugarán un rol clave. Sin embargo, para 

¿ que estos cumplan su función deben ser simples, 

cia, existe la posibilidad de reclamar, pero incluso ; 

: mente en segmentos que no cuentan con depar- 

información que considera. Los antecedentes son, : 

: asesoría tributaria. 

: Este debate no se trata de elegir entre desarrollo 

refundida en 1998, sus reformas han sido escasas, : 

¿ cular ambos objetivos para diseñar una política 

3 pública realista y sensible con un segmento que 

i sigue siendo el mayor empleador del país y un 

¿ motor insustituible para el desarrollo económico. 

transparentes y de acceso oportuno, especial- 

tamentos especializados en recursos humanos o 

económico o mejoras laborales: se trata de arti- 

: BRUNO MARSANO 
¿ CFODE MAXXA 

CARTAS 

  

: Señales equivocadas 

: Señor Director: 

Recientemente nos enteramos por la prensa de 

; que casi 150 mil personas en Chile llevan más de 
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¿ un año sin trabajo, y que se han perdido más de 

200 mil empleos en el actual Gobierno. 

A esto hay que añadir que la creación de puestos 

de trabajo se ha desacelerado en los últimos 12 

meses, llegando a solo 20.020, la cifra más baja 

en cuatro años. 

De acuerdo con algunos expertos, esto es el resul- 

tado de medidas aplicadas en el último tiempo, 

entre ellas, la reducción de la jornada laboral y 

el incremento del sueldo mínimo lo que, si bien 

afecta a todas las organizaciones, genera un ma- 

yor impacto en las PYME que crean alrededor del 

65% de los empleos. 

Ala vez, por estos días supimos de un proyecto de 

ley que busca establecer un porcentaje obligato- 

rio de trabajadores mayores de 50 años, según el 

tamaño de cada empresa. 

Da la impresión de que las nuevas leyes se están 

redactando en virtud de las grandes compañías, 

olvidándose los legisladores de las PYME. 

¿Por qué no analizar otras alternativas para la 

contratación de talento senior? 

Por ejemplo, se podrían aplicar incentivos de 

apoyo económico, como la rebaja de impuestos a 

las empresas que realicen este tipo de contrata= 

ciones, o el acceso a capacitaciones pagadas por el : 

Estado para este segmento de trabajadores, etc. 

Las autoridades de los poderes Ejecutivo y Le= 

gislativo debieran dar señales claras para que la 

economía se reactive y crezca, y no equívocas que 

generen un efecto contrario. 

FRANCISCO GONZÁLEZ 
GERENTE GENERAL DE VERTICAL HUNTER 

: Metro: planificación y 
visión de largo plazo 

Señor Director: 

En la reciente Cuenta Pública, el Presidente 

anunció la futura llegada del Metro al aeropuerto 

y la extensión hacia el poniente de Maipú, entre 

:- otras obras. Esto ejemplifica la consolidación 

: de un sistema cuya planificación comenzó en 

: los años “70 y que hoy constituye la columna 

vertebral del transporte en la capital. No se trata 

de una casualidad, sino del fruto de una visión 

sostenida en el tiempo. 

¿ Algunos consideran lejana la fecha de inicio de 

: operaciones, pero debemos recordar que, en 

: promedio, el desarrollo de una infraestructura 

: pública de envergadura demora entre 10 a 15 años 

: desde su concepción hasta su puesta en marcha. 

Esta realidad pone en evidencia una verdad 

clave: los grandes proyectos no pueden depender 

únicamente de ciclos políticos o impulsos co- 

yunturales. Requieren planificación estratégica, 

¿ continuidad y una firme voluntad de Estado. 

: En un país donde lo urgente a menudo eclipsa lo 

importante, el caso del Metro nos recuerda que 

el desarrollo sostenible necesita una mirada de 

: largo plazo, acuerdos transversales y políticas que 

trasciendan gobiernos. 

Hacer de esta lógica una norma —y no una 

excepción— es uno de los principales desafíos 

para construir un Chile más justo, conectado y 

: resiliente. 

        

: ANTONIA BORDAS Y PAULO MUÑOZ 
: ASESORES CPI 
  

La urgencia de reconectar a los innovadores 
con nuestras bolsas locales 

n América Latina se ha vuelto común 

celebrar las historias de éxito de empren- 

dedores locales que levantan capital en 

Nueva York, Londres o Silicon Valley. Sin 

embargo, cuando esas compañías optan por es- 

calar fuera de nuestros mercados, también nos 

están enviando una señal: el ecosistema finan- 

ciero local no está ofreciendo las condiciones 

necesarias para que los proyectos innovadores 

florezcan y permanezcan en la región. 

Durante la última década, Chile, Colombia y 

Perú -tres economías con gran potencial em- 

prendedor- han registrado una actividad bursá- 

til primaria casi nula. Mientras, empresas como 

CornerShop o The Not Company han optado 

por vender su innovación a actores globales; 

otros gigantes regionales como Mercado Libre 

o NuBank decidieron listarse en el Nasdaq. 

¿Qué tienen en común estas decisiones? Todas 

reflejan una búsqueda de liquidez, profundidad 

de mercado y visibilidad que nuestros sistemas 

financieros no ofrecen. 

Para cambiar esta tendencia no basta con 

programas aislados enfocados en las PYME o 

en ciertos nichos. La experiencia internacional 

muestra que el éxito de los mercados de capi- 

tales se basa en un ecosistema interconectado, 

donde cada eslabón -desde el capital semilla 

hasta los grandes inversionistas institucio= 

nales- tiene un rol. Si ese engranaje se rompe 

en algún tramo, se paraliza todo el circuito de 

financiamiento, afectando a las empresas me- 

JUAN PABLO 
CÓRDOBA 
CEO DE NUAM 

  

“Hoy, las grandes empresas 
tienen asegurado su acceso al 
financiamiento, pero el resto 
del tejido productivo enfrenta 
restricciones estructurales. 
La debilidad del segmento 
medio del mercado, donde 
deberían crecer las compañías 
tras su etapa de capital de 
riesgo, ha desincentivado la 
innovación y encarecido el 
costo del capital”. 

dianas, emergentes y con modelos disruptivos. 

Hoy, las grandes empresas tienen asegurado 

su acceso al financiamiento. Pero el resto del 

tejido productivo - donde florecen las nuevas 

ideas- enfrenta restricciones estructurales. 

La debilidad del segmento medio del mercado, 

donde deberían crecer las compañías tras su 

etapa de capital de riesgo, ha desincentivado la 

innovación y encarecido el costo del capital. En 

Chile, la salida de actores clave como las AFP de 

ese espacio, sumado a políticas que han erosio- 

nado los incentivos para otros inversionistas, 

ha desarticulado una ruta que debería ser con- 

tinua: desde el emprendimiento, pasando por el 

escalamiento, hasta el mercado principal. 

El acceso a financiamiento para empren- 

dedores continúa siendo un desafío relevante 

en Chile. Según el Global Entrepreneurship 

Monitor 2024/2025 (GEM), la facilidad de 

acceso a financiamiento en el país obtuvo una 

puntuación de 4 sobre 10, ubicándose en el 7? 

lugar dentro de 19 economías similares, pero 

por debajo del nivel considerado suficiente. 

Esta limitación se ve reflejada en la percepción 

general sobre el ecosistema emprendedor, don- 

de el 65,6% de los adultos encuestados afirmó 

que hoy es más difícil iniciar un negocio que el 

año anterior. Si bien iniciativas como Start- 

Up Chile han contribuido a mejorar el acceso 

a fondos, el financiamiento sigue siendo una 

barrera importante para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos en el país. 

  

La OCDE señaló que, en un entorno global de 

menor crecimiento y mayor fragmentación, los 

países deben redoblar esfuerzos por construir 

motores internos de desarrollo. Para América 

Latina, ese motor no es otro que la capacidad 

de convertir ahorro en inversión productiva; 

innovación en escala; y talento en empresas 

sostenibles. 

No se trata de reemplazar el sistema finan- 

ciero actual, sino de ampliarlo y diversificarlo. 

El aumento en el costo regulatorio ha encareci- 

do el capital para los bancos y esto hace que el 

crédito bancario sea más costoso y escaso. Las 

economías no pueden depender solo del crédito 

bancario y es ahí donde los mercados públicos 

y privados de crédito y capital, deben aportar. 

Además, como bien ha señalado Larry Fink, 

Chairman y CEO de Blackrock, si los inversio- 

nistas en general tienen acceso a estos merca- 

dos, la riqueza que en ellos se genera, se distri- 

buye de manera más amplia en la sociedad. 

Tenemos el talento, las ideas y el ahorro. Nos 

falta articularlos. Entender que el financia- 

miento de nuevas ideas depende del buen fun- 

cionamiento de todo el ecosistema financiero, 

no de piezas aisladas. Es momento de convertir 

el mercado financiero latinoamericano en un 

verdadero motor de desarrollo. No para com- 

petir con Wall Street, sino para que nuestras 

mejores ideas no tengan que irse tan lejos para 

hacerse realidad y para que parte de la creación 

de riqueza se quede en casa y se distribuya.
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