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La inauguración del 
megapuerto de Chan- 
cay, promovido por ca- 
pitales chinos y ubicado 
estratégicamente al 
norte de Lima, ha en- 
cendido las alarmas en 
los mercados logísticos 
del Pacífico sur. No es 
para menos. Su infraes- 
tructura de última ge- 
neración y su conexión 
directa con las redes te- 
rrestres de Sudamérica 
lo posicionan como una 
gran puerta de entrada 
de Asia al continente, 
capaz de disputarle pro- 
tagonismo a los puertos 
del norte de Chile, entre 
ellos Iquique. 

Sin embargo, reducir 
esta situación a una ló- 
gica de competencia 
portuaria es un error. 
Este nuevo escenario 
puede -y debe- ser en- 
tendido como una opor- 
tunidad para repensar 
nuestras condiciones de 
competitividad territo- 
rial desde una perspec- 

tiva integral, que nos 
impulse a mejorar 

nuestra infraestructu- 
ra, capacidad producti- 
va e integración regio- 
nal. Al final del día, la 
llegada de Chancay nos 
obliga, como región, a 
innovar. 

Nuestra ciudad no 
parte de cero. Cuenta 
con un régimen franco 
consolidado, una voca- 
ción logística y de co- 
mercio internacional 
probada, y una localiza- 
ción privilegiada. Pero 
estas ventajas deben ser 

  

és 
Iquique puede 
convertirse en un 
nodo competitivo 
en el surglobal; la 

competencia no es 
un problema, es el 
impulso que nos 
obliga a despertar”. 

Dr Hans O. Guthrie Solis, 
académico Escuela de Derecho 
Universidad de Tarapacá Iquique 

Iquique con nuevas in- 
versiones viales, parti- 
cularmente hacia los 
pasos transfronterizos, 
y promover un enfoque 
de — industrialización 
con valor agregado, que 
permita que las mer- 
cancías no sólo transi- 
ten, sino que también 
se transformen en 
nuestro territorio. 

Frente al avance de 
Chancay la respuesta 
no debe ser el temor, si- 
no más bien una apues- 
ta decidida por la ac- 
ción estratégica, tanto 
pública como privada. 
Necesitamos políticas 
económicas que reco- 
nozcan al norte como 
un eje clave en la inte- 
gración bioceánica, y 
que lo doten de la in- 
fraestructura, gober- 
nanza e incentivos ne- 
cesarios para aprove- 
char este nuevo ciclo. 
Iquique puede conver- 
tirse en un nodo com- 
petitivo en el sur glo- 
bal; la competencia no 
es un problema -nunca 
lo ha sido-, es elimpulk 

  

reforzadas. Es urgente so que nos obliga a des- 
articular el puerto de  pertar. 
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ELTIEMPO 
HOY 
Iquique e. 16c/18% 

Pozo Almonte 70/21 

Pica 70/27 
Alto Hospicio ¿Y 9/17 

Huara 7% /23% 
AAA 
MONEDAS 
Dólar observado $945,39 

Euro $1.108,31 

Boliviano $137,81 

Sol peruano $266,55 

UF $39.290,61 

UTM $68.923 

FARMACIAS DE TURNO 
IQUIQUE: 
Farmacia Península 
Filomena Valenzuela N*295-C 

ALTO HOSPICIO: 
Farmacia, Ve ct 
Las Américas N*4141 

  

52 años del RUN: medio siglo tejiendo nuestra identidad 

El pasado 1? de julio celebramos un hi- 
to que acompaña cada paso de nues- 

tra vida: el cumplimiento de 52 años 
del Rol Único Nacional (RUN). Más que 
un número en la esquina de nuestra 
cédula, el RUN es la llave queabredes- 

de un certificado de nacimiento hasta 
el acceso a beneficios sociales, pasan- 
do por el ejercicio del voto y la simpli- 
ficación de trámites en línea. 
La historia comienza en enero de 
1973, cuando el entonces Presidente 

Allende firma el Decreto Supremo N?* 
18, dando vida a una idea que venía 
madurando desde el año anterior: 

contar con un identificador único y 
permanente para todas las personas y 
entidades del país. Hasta ese momen- 
to, cada organismo — ministerios, ser- 
vicios públicos o empresas privadas — 
llevaba sus propios registros; el resul- 
tado era un laberinto de números di- 

  

ferentes que a menudo entorpecía el 
trabajo de funcionarios y complicaba 
la vida de los usuarios. 
Con la publicación del decreto en mar- 
zo y su entrada en vigencia el 1 deju- 
lio de 1973, el RUN seimplantó inicial- 

mente para mayores de 18 años y, de 
manera progresiva, en enero de 1975 
se extendió a quienes tenían más de 
12 años. La Dirección del Registro Ci- 

vil e Identificación, en estrecha coor- 
dinación con otras instituciones esta- 
tales, creó el denominado “Archivo 
Maestro”: una base de datos única y 
centralizada que consolidaba la infor- 

mación de cada individuo bajo un 
mismo código. 
Hoy, 52 años después, ese Archivo 
Maestro nos permite realizar trámites 
de manera ágil, confiable y casiinme- 
diata. Pagar impuestos, renovar la li- 
cencia de conducir, inscribir un naci- 

miento o gestionar pensiones. Son ac- 
ciones que, gracias al RUN, comparten 

un protocolo único y transparente. Y 
en un Chile cada vez más digital, el 

RUN sigue siendo el ancla que garan- 
tiza la integridad y coherencia de 
nuestras identidades en el mundo vir- 
tual. 

En este medio siglo, nuestro país ha 

dado pasos gigantes: desde las prime- 
ras planillas mecanografiadas hasta 

las plataformas 100 % en línea. Sin 
embargo, la solidez del RUN permane- 
ce como testimonio de una decisión 
visionaria: entender que la fuerza de 
un Estado moderno reside en la clari- 
dad y la unidad de sus datos. 

Ema Moreno Chamorro, 

directora regional Tarapacá 
Servicio de Registro Civil e Identificación 

  

Paisaje urbano: una urgencia democrática y climática 

Alas puertas de una nueva elección 
presidencial y legislativa, urge que 
ciudadanía y candidaturas pongan el 
Paisaje urbano en el centro del deba- 
te. No setrata de embellecer nues- 
tras ciudades, sino de transformarlas 

desde sus cimientos: con más justi- 
cia, más comunidad y mayor resi- 
liencia frente al cambio climático. 
El paisaje urbano —lo que vemos, 
transitamos y habitamos— revela có- 

'mo se reparte la dignidad en la ciu- 
dad y condiciona nuestra capacidad 
de adaptación climática. Donde hay 
inversión pública, planificación equi- 
tativa y participación ciudadana, flo- 
recen barrios seguros, cohesionados 

y resilientes. La infraestructura ver- 
de — parques, corredores biológicos 

y soluciones basadas en la naturale- 
za— mitiga olas de calor, retiene 
aguas lluvias y mejora la salud colec- 
tiva. 
Pero donde el Estado se ausenta, o ce- 
deel territorio a las presiones inmo- 
biliarias sin planificación, emergen 
barrios fragmentados, estigmatiza- 
dos y vulnerables. El deterioro del 
paisaje urbano no es casual: es conse- 
cuencia directa de políticas ausentes 
y autoridades complacientes con in- 
tereses privados. La corrupción tam- 
bién se expresa en la degradación de 
nuestras calles y en la desigualdad 

del entorno que habitamos. 
Poreso, estas elecciones deben ser 
una oportunidad para exis 
promisos reales: planificación urba- 
'na con enfoque territorial frenteal 
cambio climático, recuperación del 

espacio público y acceso equitativo a 
infraestructura verde, La democracia 

también se vive en calles seguras, 

plazas dignas y entornos habitables. 
La ciudad no puede seguir siendo un 
privilegio; el paisaje urbano debe 
convertirse en un derecho para las 
grandes mayorías. 

Miguel García Corrales, 
académico Arquitectura del Paisaje 

U. Central 
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