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Sus primeras inversiones anunció oficialmente Attom Ca-
pital, el primer fondo de capital de riesgo en Latinoamérica
especializado en inversiones secundarias directas. Entre
ellas está la chilena Galgo, plataforma digital para la com-
pra de motocicletas, que combina préstamos y seguros
integrados para facilitar la adquisición de vehículos a
personas con acceso limitado a servicios bancarios. Esta
es una de las razones que los decidieron apostar
por la startup, pues “están construyendo la in-
fraestructura financiera para una nueva gene-
ración de trabajadores móviles y consumidores
desatendidos”, señalan desde Attom Capital,
firma fundada por la chilena Antonia Rojas y el
mexicano Iñigo Martínez. Agregan: “El equipo
de Galgo ha demostrado que su modelo no tiene

fronteras y que están abordando una oportunidad enorme y
desatendida en América Latina”.

Las otras dos startups del portfolio son la colombiana
Duppla y la mexicana Kueski. La primera es una platafor-
ma de inversión y financiamiento habitacional que arrien-
da una vivienda con la opción de comprarla después a un
precio predeterminado. La segunda y más reciente es una

fintech que ofrece micropréstamos en línea facilitando
el acceso a crédito a quienes quedan fuera del sistema
tradicional.

EL PRIMER FONDO DE CAPITAL DE RIESGO DE SECUNDARIAS EN
AMÉRICA LATINA YA TIENE 3 STARTUPS, ENTRE ELLAS UNA CHILENA 

La chilena Antonia Rojas es cofundadora
y managing partner de Attom Capital,
firma que nació hace dos años en México.

Sedes en 16 ciudades, 48 equipos y US$
3.600 millones. Ese es el impacto económico
que se prevé generará Airbnb en los tres países
que celebrarán en conjunto el Mundial de Fút-
bol 2026: Estados Unidos, Canadá y México.
Así se desprende de un informe de Deloitte, que
estima un número récord de aficionados en la
cita mundialista, con más de 380.000 huéspe-
des en la plataforma de alojamiento turístico. 

Además, se calcula que el conjunto de anfi-

triones podría ganar hasta US$ 210 millones,
mientras que se espera que contribuyan a la
creación de 34.000 nuevos puestos de trabajo a
jornada completa durante el próximo año. 

Airbnb se ha convertido en socio y promotor
oficial de la competencia tras un acuerdo de cola-
boración con la FIFA, el cual también contempla
ser el facilitador de alojamiento oficial para aficio-
nados de la próxima Copa Mundial y el mismo tor-
neo de fútbol femenino que se celebrará en 2027. 

Cada vez es más común usar
siglas para referirse a ciertos
cargos dentro de las empresas,
en especial cuando se trata de
posiciones de primera línea rela-
cionadas con las áreas de finan-
zas, operaciones y tecnología. En
este último ámbito, están, por
ejemplo, los CIO (chief informa-
tion officer), CTO (chief tech-
nology officer) y CDO (chief di-
gital officer).

El primero tiene bajo su res-
ponsabilidad definir la estrategia
a seguir en materia de Sistemas de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones, con miras a elevar la efi-
ciencia de una organización. Según la última Guía Salarial
TIC de IT Hunters, este puede ganar al mes en Chile entre

$5,5 y $15 millones. 
Por su parte, el rol del CTO es li-

derar la evolución técnica de los
servicios y soluciones que la em-
presa ofrece al mercado, garanti-
zando su escalabilidad, eficiencia y
adecuación a los requerimientos del
negocio. Bajo el cargo suele estar el
equipo de desarrollo, arquitectura o
ingeniería que da vida a nuevos pro-
ductos digitales o mejora los existen-

tes. También puede estar vinculado a
iniciativas de I+D. Su sueldo varía entre
$4,5 millones y $9,5 millones.

Finalmente, el CDO lidera y fomenta la transformación digital, lo
que comprende establecer la estrategia digital, integrar tecnologías
innovadoras y llevar el negocio al mundo digital. Su remuneración
mensual varía entre $4 millones y $9 millones al mes.

¿CIO, CTO Y CDO? QUÉ HACEN Y CUÁNTO GANAN EN CHILE

Aunque el comentario espontáneo sobre que “en el campo esa moda no va
a llegar” sacó risas entre los asistentes al seminario “Cómo viene la tempora-
da 2025-2026”, lo cierto es que el fenómeno internacional conocido como
“Enero Seco” o “Dry January” en inglés, está generando un impacto en las
ventas en la industria general de bebidas alcohólicas. Y en Chile el sector
vitivinícola no se escapa de las repercusiones. 

Así lo comentó el director técnico de Viña Montes, Aurelio Montes, du-
rante el panel del encuentro organizado por la SNA en conjunto con Econo-
mía y Negocios de “El Mercurio”, donde también participaron represen-
tantes de Corma, Sago y Fedefruta. 

En la ocasión, Montes advirtió que la industria mundial del vino se en-
frenta a un problema estructural, que es la baja de consumo de vino, por lo
tanto, las empresas y productores han tenido que adaptarse a este escena-
rio. 

En Chile, este acomodo se ha visto reflejado en los viñedos, ya que en
2015 había142 mil hectáreas de viñedos en el país y para 2025 se proyec-
ta que ese volumen va a estar cercano a las 100 mil hectáreas, “lo cual da

nta de que ha habido una fuerte migración desde el viñedo hacia la
ta”, dice Montes.
o anterior, explica, se debe en parte por el envejecimiento de la po-
ción en los países consumidores, por lo tanto, hay menos gente jo-
n. Y estos, a su vez, vienen cargados con una fuerte tendencia a la
lud y siguen modas como el “Dry January”. 
“Esto significa que, después de todas las fiestas de fin de año, en

nero dejo de consumir no solamente vino, sino que cualquier bebida
lcohólica. Partió en Inglaterra y se ha expandido por el mundo con

ucha fuerza. No sé cuánto va a durar, pero nos ha pegado mucho”,
dijo.

Ante esta situación, aseguró que cada vez tenemos que ser más
precisos y profesionales en lo que hacemos: “Hoy no hay espacio
para viñedos plantados en lugares que no corresponden y con bajas
producciones. Eso tiene que desaparecer por la misma naturaleza
del negocio, y hoy está pasando: han disminuido las hectáreas, el
consumo y también lo ha hecho fuertemente la producción”.
Agregó que si bien esto último no es bueno para los productores,
ya que significa menos kilos, es muy bueno para la sanidad del
negocio de los vinos. 

Por ejemplo, destacó que a fines de 2023 había un stock de
1.500 millones de litros, el cual bajó a 1.300 millones en 2024. 

“Los números se han ido acomodando y veo positivo lo que
viene para adelante”, agrega. 

Cuna británica

El movimiento de “Enero Seco” nació hace más de una déca-
da en Reino Unido como una campaña impulsada por la orga-
nización benéfica Alcohol Change UK. Esta busca que las per-
sonas se abstengan de consumir alcohol durante todo el mes
de enero como un reto para reflexionar sobre sus hábitos de
consumo y promover hábitos más saludables. 

A lo largo de los años, este desafío ha ido captando más
adeptos en el mundo. Se estima que, en su primer año, cerca
de 4.000 personas se inscribieron en la campaña, cifra que
aumentó a unas 215.000 personas en 2024 a nivel global,
según datos de Alcohol Change UK. Esta cantidad supuso
un aumento de 22% con respecto a 2023 y de 60% compa-
rado con la cifra de 2022. 

Asimismo, la organización asegura que investigaciones
académicas independientes sobre el programa “Dry Ja-
nuary” muestran que el 70% de quienes participan si-
guen consumiendo menos alcohol seis meses después. Y
alrededor del 13% planea dejar de beber alcohol. 

La tendencia internacional
de “Enero Seco” y sus
coletazos en el vino chileno

El movimiento de no beber alcohol en el primer
mes del año nació en Reino Unido en 2013, y
cada día gana más adeptos en el mundo.

La industria del vino a nivel mundial se
enfrenta a un problema estructural que

es la baja de consumo de vino, de la cual los
productores chilenos no se escapan.
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El Instituto Nacional de Estadísticas puso recientemente a
disposición de la ciudadanía la tercera entrega de resultados
del Censo 2024. Dichos resultados presentan las característi-
cas de las viviendas y el acceso a servicios básicos —agua,
saneamiento, energía e internet— de los chilenos.
Los resultados indican que de 6,4 millones de viviendas con
moradores presentes, 97% tiene una llave en su interior, 92%
cuenta con un sistema de agua potable provisto por una com-
pañía, cooperativa o servicio rural (más un 4% que obtiene
agua desde pozo o noria), y 97% tiene servicios higiénicos
conectados a una fosa séptica o a un sistema de alcantarilla-
do. Es decir, en Chile hay alrededor de 17 millones de perso-
nas que cuentan con servicios básicos de calidad. 
Esta realidad es muy superior a la de cualquier otro país de
América Latina y no viene sino a confirmar el buen desempeño
del esquema imperante en Chile desde hace décadas, que se
basa en un sistema de concesiones privadas a nivel urbano y
servicios comunitarios en zonas rurales. Dicho esquema supera
con creces la alternativa con mayor presencia estatal como
proveedor.
Con todo, las cifras muestran también que aún existe un gru-
po de chilenos que está rezagado.
Primero: 367 mil personas se abastecen mediante camión
aljibe. Su distribución no es uniforme en el país; solo Alto
Hospicio tiene el 7% del total, por ejemplo. Esto no siempre
constituye un problema per se y no necesariamente implica

AGUA Y SANEAMIENTO: EL ÚLTIMO ESFUERZO

La irrupción de la inteligencia
artificial (IA) está revolucionan-
do el mercado laboral, así como
los métodos de contratación, y
podría llevar a los empleadores a
priorizar el “potencial” de los
candidatos por encima de sus
“competencias”, dice Tomas
Chamorro, director de Innova-
ción de ManPowerGroup, una de
las mayores firmas de trabajo
temporal. Esto, agrega, se debe
a que las competencias de las
personas “podrían quedar obso-
letas en seis meses, y es preferi-
ble saber que trabajas duro, que
eres curioso y tienes buenas ha-
bilidades interpersonales”.

En este contexto, los emplea-
dores podrían buscar cada vez
más personal con habilidades
que no puede desempeñar la IA,
como el juicio ético, la atención al
cliente, la gestión o la estrategia.

CON LA IA, LAS
“COMPETENCIAS”
SERÍAN MENOS
IMPORTANTES EN
LA CONTRATACIÓN 

Desde $4 millones hasta $15 millones pueden ga-
nar al mes estos altos ejecutivos en el país, según el
tamaño y nivel tecnológico de la empresa.
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tener que buscar el agua fuera de casa. En zonas de baja
densidad poblacional puede ser la única solución y o la más
eficiente. En otros casos, sin embargo, se trata de un mal
servicio en cuanto a calidad o frecuencia de atención, o afe
tado por la corrupción. Esto podría resolverse conectándos
con empresas sanitarias o servicios rurales. Sin embargo, 
impedimentos tales como la lentitud del Estado, rechazo a 
empresas sanitarias o al pago de la tarifa.
Segundo: 139 mil personas no cuentan con una llave al int
de su vivienda o sitio. Esta carencia afecta su calidad de vi
constituye un desperdicio del tiempo de las personas, lo que es
inaceptable en una economía moderna. De nuevo, la lista la en-
cabeza Alto Hospicio, con el 9% del total nacional.
Tercero: 491 mil personas no cuentan con un servicio higiénico
adecuado, es decir, utilizan un pozo negro, cajón sobre acequia, o
sin servicio. Ello acarrea problemas sanitarios y en definitiva de
dignidad. Nuevamente, observamos una relativa concentración en
ciertas comunas: solo Calbuco, una comuna muy pequeña, concen-
tra el 3,4% del total nacional.
Para un país que ha logrado los destacables estándares señalados, es
inexcusable que existan las carencias referidas, en particular la última,
que afecta a casi medio millón de personas. Los ministerios, gobiernos
regionales y municipios correspondientes, deben priorizar las acciones y
el financiamiento necesario. Allí donde corresponda, las empresas sani-
tarias y los servicios rurales pueden jugar un rol, como lo muestran
muchos casos exitosos. La dignidad no puede esperar.
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EL EFECTO AIRBNB EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026: 
US$ 3.600 MILLONES 
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MÓNICA RÍOS BREHM

Análisis

Fecha:
Vpe:
Vpe pág:
Vpe portada:

16/06/2025
  $3.209.072
 $20.570.976
 $20.570.976

Audiencia:
Tirada:
Difusión:
Ocupación:

     320.543
     126.654
     126.654
       15,6%

Sección:
Frecuencia:
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