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  EDITORIAL   

DATA CENTERS, UNA 
OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 

n el nuevo ciclo económico digital, los países 

capaces de consolidarse como plataformas 

de infraestructura crítica, particularmente 

en el ámbito de los data centers, obtendrán 

ventajas en inversión extranjera, creación 

de empleos calificados y exportación de 
servicios. Chile figura en ese mapa con más 

de US$ 4.000 millones en proyectos en curso y acto- 

res globales como Microsoft, Google, AWS y Huawei, 

operando o construyendo instalaciones en el país. Sin 

embargo, estar en el radar no 

basta. Consolidar este rol exige 

capacidad estatal, reglas claras 

y una visión que trascienda la 

suma de iniciativas privadas. 

En una economía cada vez más 

definida por la capacidad de proce 

sar datos, la latencia y la eficiencia 

energética, el rezago significa perder inversión y también 

soberanía tecnológica. 

Chile reúne condiciones objetivas para competir en esta in- 

dustria, entre ellas cuenta con estabilidad, una matriz energé- 

tica diversificada más del 60 % proveniente de fuentes reno- 

vables- clima templado, una red de 62 mil kilómetros de fibra 

óptica y conexión internacional mediante cables submarinos de 

baja latencia. En la Región Metropolitana operan, además, 44 

centros de datos, con más de 189 megavatios en funcionamien- 

to, y se proyecta superar los 200 MW en 2025. 

Según Cushman 8. Wakefield, Santiago se ubica en el top 

10 de mercados emergentes a nivel global. Pero mientras 

El sector requiere de un plan de 
desarrollo que responda a las 

- necesidades de infraestructura como 
un pilar, no como una externalidad. 

países como Brasil y México avanzan con políticas fiscales 

activas, acceso preferente a suelo industrial y marcos regu- 

latorios específicos, Chile sigue enfrentando trabas como la 

tramitación ambiental extensa, la incertidumbre normativa 

en zonas urbanas y la presión hídrica no resuelta. 

En el país, la concentración de data centers en la zona 

norte de Santiago ha puesto presión sobre infraestructura 

eléctrica y disponibilidad de agua, lo que exige soluciones 

específicas como plantas solares dedicadas y uso de agua 

desalinizada. Pero el debate no puede limitarse a impactos 

locales. Esta industria no es solo 

exportadora, es habilitante y su 

desarrollo puede abarcar des- 

de inteligencia artificial hasta 

servicios financieros, logística o 

minería, condiciones que hacen 

que su despliegue multiplique su 

productividad y soporte sectores 

clave de una economía abierta. 

Se requiere, entonces, de una estrategia de desarrollo digital 

que responda a esta necesidad de infraestructura como un 

Pilar, no como una externalidad. Reglas predecibles, coordina- 

ción interinstitucional, formación de capital humano avanzado 

eincentivos a la eficiencia energética son condiciones habili- 

tantes ineludibles. Proyecciones del BID estiman que la adop- 

ción de la nube podría generar más de 8,6 millones de empleos 

y US$ 195.000 millones en valor agregado para América Latina 

hacia 2038. Y, en ese marco, el lugar que Chile ocupe depende- 

rá, entonces, de su capacidad de convertir una ventaja potencial 

en una estrategia de Estado. 
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De finanzas 
públicas y 
círculos virtuosos 
en la región 

as economías de la región, con algunas 

excepciones, por cierto, han logrado 

sortear los grandes choques exter- 

nos de las últimas décadas, evitando 

contracciones severas y duraderas de la 

actividad económica. Ello contrasta con las 

crisis de los ochenta y obedece, principal- 

mente, a la implementación de marcos de 

política macro más robustos, con política 

monetaria sobre la base de esquemas de 

metas de inflación con tipo de cambio 

flexible. A lo anterior se suman sistemas 

financieros bien regulados y una política 

fiscal basada en reglas, las cuales buscan 

asegurar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas en el tiempo, entre otros. 

Eventualmente, vendrán nuevos cho- 

ques externos, y estar preparados para 

enfrentarlos es fundamental, por lo que 

seguir robusteciendo los marcos de política 

es una tarea continua. 

En este contexto, parece especialmente 

relevante revertir el incumplimiento de 

las metas fiscales, observado en varias 

economías de la región durante los últimos 

años. Estos incumplimientos, gatillados en 

general por déficits por encima de las me- 

tas, son, a su vez, el resultado de ingresos 

fiscales por debajo de lo proyectado, dando 

como resultado mayores necesidades de 

financiamiento, abultamiento de la deuda 

pública, uso de ahorros y, en algunos casos, 

reducciones en la clasificación de riesgo, 

por nombrar solo algunas consecuencias. 

Ahora, si bien los ingresos fiscales 

deberían continuar recuperándose este año 

en la mayoría de los países de la región, 

contribuyendo a la necesaria consolidación 

fiscal, es probable que estos no crezcan 

al ritmo que se requiere para cumplir con 

las metas. Es decir, se requerirán medidas 

adicionales de contención del gasto; es 

algo complejo, considerando los escenarios 

electorales en varios países. 

de gasto adicional, el que surge tanto por 

mayores costos de refinanciamiento -tasas 

largas por encima de lo que estábamos 

acostumbrados-, como la presión creciente 

derivada de la transición demográfica en 

gastos de salud y pensiones. 

Si bien el incumplimiento de las metas 

fiscales tendería a erosionar las bases de la 

institucionalidad fiscal en el tiempo, los re- 

sultados favorables en emisiones soberanas 

recientes en mercados internacionales de 

varias economías de la región-, constituyen 

buenas noticias. Ello probablemente des- 

cansa sobre la expectativa de consolidación 

fiscal y sostenibilidad de las finanzas públi- 

cas, al tiempo que se percibe un deterioro 

importante en este ámbito en EEUU. 

Las elecciones que se celebrarán a lo lar- 

go de la región entre este año y el siguiente 

se dan en un contexto de mayor estrechez 

fiscal, pero también en un mundo donde 

podría haber una diversificación de flujos de 

“Aunque en la mayoría de los países de la región los 
Ingresos fiscales deberían continuar recuperándose este 
año, es probable que no crezcan al ritmo que se requiere 
para cumplir con las metas”. 

Más allá de este año, pareciera evidente 

que varias economías utilizaron las hol- 

guras fiscales que tenían en los últimos 

años; la capacidad de las economías para 

enfrentar nuevos choques con política 

fiscal se ha reducido significativamente. 

Además, las proyecciones fiscales de me- 

diano plazo deberían considerar el estrés 

capitales hacia economías emergentes. Se 

trata de agendas que, creíblemente, forta- 

lecerán el crecimiento tendencial; deberían 

reducir la incertidumbre de política econó- 

mica, despejando el camino para un círculo 

virtuoso de mayor crecimiento, inversión y 

empleos, por ende, facilitando la consolida- 

ción fiscal y la recuperación de buffers.   
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uz» 
Ley de Autorizaciones 
Sectoriales: importante, 
pero insuficiente 

a aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) 

ha generado reacciones contrapuestas. Sectores han rechazado el 

proyecto argumentando una “regresión ambiental nunca antes 

ista”. Por otro lado, organizaciones empresariales y centros de 

estudio la consideran insuficiente para abordar las trabas al crecimien- 

to que implica la permisología. 

La OCDE ha definido principios que se derivan de las mejores prác- 

ticas de sus países miembros. Una evaluación general de la LMAS nos 

permite analizar su coherencia con dichos principios. Un primer crite- 

rio es el de proporcionalidad, que plantea procedimientos más simples 

para proyectos de menor riesgo e impacto. La LMAS establece técnicas 

habilitantes alternativas, que trasladan completamente la responsa- 

bilidad de la revisión ex ante al titular del proyecto, quedando sujeto a 

fiscalización ex post. Una de las ventajas de este criterio es que evita 

cargas innecesarias para proyectos de bajo riesgo y permite focalizar 

los recursos del Estado en proyectos de alto impacto. La OCDE también 

recomienda en proyectos de bajo riesgo e impacto establecer el silencio 

administrativo positivo, de modo que, si expira el plazo de revisión, se 

consideran aprobados. Este aspecto se fortalece y clarifica en la LMAS. 

Dos mejores prácticas fundamentales son la digitalización y transpa- 

rencia. La LMAS establece 

la Oficina de Autorizaciones “La Ley es un esfuerzo 

Sectoriales e Inversión que valioso Y, por tanto, 

debe consolidar la plata- 

forma Super del Ministerio los ataq ves son 

de Economía como una INJUStIfICAdOS. NO 
ventanilla única digital que í 

genera un sistema de infor- obstante, aun no al C a nza 

mación unificado de per- las mejores prácticas de 
misos con acceso abierto, lo la 0CD E yl 

cual genera transparencia y 

fortalece la rendición de cuentas . Un criterio relacionado promovido por 

la OCDE es la integración, que consiste en articular en un solo proceso 

las múltiples autorizaciones necesarias para un proyecto, incluyendo las 

sectoriales y ambientales. Esto evita duplicaciones y asegura coherencia 

regulatoria. En el caso de la LMAS, este es el ámbito de avance más mo- 

desto. Se reducen los tiempos de aprobación al permitir tramitación en 

paralelo de autorizaciones sectoriales. Se establece la obligación de inte- 

roperar con la plataforma Super con las de servicios públicos, incluido el 

SEA. No obstante, la exclusión del sistema de los permisos ambientales 

sectoriales es un gran tema pendiente. 

Por último, el principio OCDE de tener plazos conocidos y cumpli- 

miento obligatorio está incorporado en la ley. Se reducen los plazos 

de los trámites en forma significativa, y se establece responsabilidad 

funcionaria por incumplimiento de plazos. No obstante, la aplicación 

de sanciones pecuniarias a los funcionarios por el incumplimiento es 

una medida equivocada que puede resultar contraproducente. 

En conclusión, la LMAS constituye un esfuerzo valioso de alinear el 

marco de permisos sectoriales con las mejores prácticas internaciona- 

les. No se reducen las exigencias normativas y por tanto es injusti- 

ficado el ataque de sectores que se oponen. No obstante, la LMAS no 

alcanza aún las mejores prácticas de la OCDE, ya que no implica una 

integración efectiva de los permisos sectoriales con los ambientales y 

requiere aún abordar la modernización de los servicios sectoriales. 
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