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Introducción 

La tecnología está moldeando nuestro futuro. La disrupción digital 
y la adopción de los avances tecnológicos nos afectan y cambian 
día a día nuestras vidas; este poder transformador va mejorando las 
perspectivas de los países empujándolos a ser más competitivos y 
sostenibles y brindando a las personas nuevas oportunidades en 
una amplia variedad de campos, lo que puede aumentar su calidad 
de vida.

De acuerdo con el panorama global, la rápida evolución de la tecno-
logía; su convergencia para abordar temas urgentes; el gran poten-
cial para transformar las industrias; la necesidad de preparar a las 
personas con habilidades y competencias; invertir en investigación 
y desarrollo y la creación de alianzas estratégicas entre los distintos 
actores de la sociedad, además de los roles claves de los gobiernos 
para crear condiciones que generen innovación tecnológica, son 
parte de las premisas sobre tecnología que están modelando nues-
tro presente e influirán en el futuro.

Una mirada crítica y constructiva nos permitirá estar al tanto de los 
desafíos, aprender de los errores e ir en búsqueda de las oportuni-
dades y beneficios que podemos obtener, direccionando y acele-
rando el proceso en el que nos encontramos. 

Con relación a nuestra labor y de cara al XI Summit País Digital, qui-
simos abrir un espacio de reflexión donde las entidades de gobier-
no, empresas, organizaciones y academia pudieran entregarnos su 
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valiosa opinión y orientarnos sobre las claves de lo que enfrentará 
Chile a nivel tecnológico en el mediano y largo plazo.

En la búsqueda de respuestas a preguntas clave es que, a partir de 
marzo, comenzamos con la iniciativa «60 Preguntas para el Futuro», 
donde se consideró la participación de algunos de los principales ac-
tores públicos y privados que trabajan por el desarrollo digital a nivel 
nacional. Poco a poco, en los meses previos a celebrar el encuentro 
de cultura digital más importante a nivel latinoamericano, es que el 
cuerpo de Innovación de El Mercurio publicó semana a semana se-
senta preguntas que abren la conversación acerca de cómo avanza-
remos para convertir a Chile en una sociedad más digitalizada. 

Este libro «60 Preguntas para el Futuro», es una recopilación de 
esas interrogantes que hoy nos estamos planteando y que podrían 
marcarnos en los siguientes años. 

Aquí se reúnen en un único texto, las respuestas a las preguntas 
que necesitamos hacernos para crecer con la visión y conocimiento 
de nuestro ecosistema, que nos ayudarán a entender, saber qué de-
bemos esperar, cómo debemos trabajar y cuáles son los retos que 
tenemos por delante.
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Acerca de 
Fundación 
País Digital



La Fundación País Digital (FPD) nació en el año 2001, a partir de una 
misión empresarial a los centros de desarrollo tecnológico en Silicon 
Valley y Seattle, Estados Unidos. Un grupo compuesto por líderes de 
gobierno, empresarios y universidades consensuaron la importancia de 
trabajar para crear una cultura digital y convertir a Chile en un país digital.

En la actualidad, desarrollamos estudios, investigaciones e iniciativas 
demostrativas y también nos dedicamos a difundir activamente ten-
dencias y conocimientos sobre la adopción y uso de tecnologías. Ade-
más, aportamos al debate en el ámbito de la economía digital de cara 
a la cuarta revolución industrial.

En un mundo de constantes cambios y nuevos desafíos, entendemos 
la tecnología como una oportunidad de desarrollo con un alto poten-
cial transformador.

Nuestro propósito es colaborar en la construcción de una sociedad ca-
paz de enfrentar ese cambio constante mediante la adopción de tec-
nologías digitales pertinentes a las necesidades del país y siempre de 
la mano del desarrollo de habilidades coherentes con las actuales y 
diversas necesidades de aprendizaje.

En Fundación País Digital trabajamos por impulsar una sociedad co-
nectada, inclusiva, equitativa y sostenible, mediante la incidencia en 
políticas públicas y el poder transformador de la tecnología. Cumplien-
do nuestro rol, articulamos y acompañamos tanto al sector privado 
como público, de forma colaborativa, en el desarrollo de proyectos, 
investigaciones y generación de conocimiento que aporten a las per-
sonas, en el camino hacia una sociedad preparada para los desafíos 
del siglo XXI.
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01/60
Preguntas 01 y 02

Pelayo Covarrubias

Presidente de 
Fundación País Digital
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01 ¿Cuáles serán los dos mayores retos 
digitales de Chile para el futuro?

Luego de años de inversión privada y regulación pública, Chile ha lo-
grado grandes avances, sin ir más lejos, los datos más recientes indi-
can que un 67,48% de los hogares cuenta con una conexión de Inter-
net fija y un 95% con acceso a datos móviles, según la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones. Esto nos posiciona de buena manera dentro 
de la región, lo que nos da excelentes perspectivas y debe alentarnos 
a seguir trabajando para enfrentar los desafíos que tenemos de cara a 
un mayor desarrollo digital.

En los próximos diez años nos enfrentaremos a dos brechas princi-
pales como país, la primera de ellas tiene que ver con avanzar en la 
conectividad de última milla en los lugares rurales más remotos de 
nuestra geografía. El foco deberá estar allí, en donde aún existen lo-
calidades que no cuentan con acceso a Internet o que aún tienen co-
nexiones débiles e inestables, lo que nos ayudará a fortalecer a las re-
giones y a nivelar la diferencia que existe hoy en conectividad, entre el 
mundo rural y el urbano.

Y, por otra parte, algo fundamental, que es la alfabetización digital en 
el sentido de desarrollar nuevas habilidades y competencias en las 
personas, y así mejorar su capacidad de empleabilidad y calidad de 
vida, a través de una mayor inclusión en la sociedad del siglo XXI. 
Un proceso que debe considerar nuevas tecnologías y usos, que 
vienen a cambiar rápidamente la forma en que hacemos las cosas 
y entendemos el mundo, tal como ha pasado con los nuevos usos 
y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), que durante este año ha 
marcado pauta a nivel global.

Es por eso que la alfabetización debe realizarse e impulsarse en todas 
las etapas. Debemos orientarnos, tanto en quienes están hoy comen-
zando su etapa escolar e ingresando al sistema de educación formal 
y que necesitarán un currículum actualizado que los prepare para los 
trabajos del futuro, así como en aquellos que ya son profesionales y 
pueden cambiar la cultura de su empresa con nuevas habilidades digi-
tales. También debemos incluir a quienes son mayores y que necesi-
tan con urgencia adentrarse en el mundo digital para estar conectados 
con su entorno y desenvolverse mejor.

Estar conectados hoy es una necesidad. La tarea es seguir mantenien-
do y creando las condiciones necesarias para un despliegue fluido de 
redes, además de formar ciudadanos digitales responsables que com-
prendan el funcionamiento y principios que rigen el entorno digital y su 
rol en la vida cotidiana.
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02/60
Destacado

“Debemos avanzar de manera 
sólida en la digitalización. 
Si somos capaces de tomar 
este enfoque, a través de 
la articulación de alianzas 
público-privadas, la academia 
y la sociedad civil, estaremos 
mucho más cerca de lograr la 
brecha cero antes de 2035”.

Pelayo Covarrubias

Presidente de 
Fundación País Digital
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02 ¿Cuáles son los elementos clave para 
cumplir las metas del Plan Chile 2035?

Las proyecciones del Plan de Transformación Digital Chile 2035 del 
Senado —para cuya redacción fue clave el plan estratégico Un País 
Digital, de FPD— indican que hacia 2030 la tecnología 5G alcanzará 
al 100% de la población, mientras que la fibra óptica llegará al 100% 
en 2035.

Este plan, presentado en junio de 2022, contempló para su elabora-
ción una visión transversal en donde confluyen las miradas de diferen-
tes actores para trazar un camino hacia un país más digitalizado. Para 
alcanzar estos ambiciosos logros que nos harán crecer, es urgente 
empujar un trabajo y esfuerzos simultáneos por parte de instituciones 
públicas y privadas. 

¿De qué forma podemos hacerlo? enfocándonos en la alfabetización 
digital y también en el uso de aplicaciones tecnológicas para todo el 
país, con énfasis en los territorios más apartados, tal como en el pro-
yecto «Conectando Territorios», impulsado desde FPD, que partió en 
2022 y que actualmente se está implementando en diferentes locali-
dades de la Región del Biobío, impactando a personas de todas las 
edades y también a las pymes y emprendedores que forman parte de 
la economía local.

Debemos avanzar de manera sólida en la digitalización. Si somos ca-
paces de tomar este enfoque, a través de la articulación de alianzas 
público-privadas, la academia y la sociedad civil, estaremos mucho 
más cerca de lograr la brecha cero antes de 2035. 
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03/60
Preguntas 03 y 04

Luz Vidal Huiriqueo 

Subsecretaria de la Mujer y la 
Equidad de Género
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03 ¿Cuáles serán las competencias claves 
para el desarrollo de la mujer en las 
áreas tecnológicas? 

Uno de nuestros principales desafíos es 
promover el interés de las niñas y ado-
lescentes en las carreras del área STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas por sus siglas en Inglés). En los 
últimos años, solo 7% de las mujeres que 
se titularon en pregrado optó por estas ca-
rreras, lo que nos posiciona como el país 
con el porcentaje más bajo entre los miem-
bros de la OCDE.

En las matrículas del 2021, en Tecnologías 
de la Información (TICs), las mujeres re-
presentaron solo un 11,8% en pregrado, 
14,5% de magíster y 23,4% en doctorado. 
En Matemáticas, Ciencias Naturales y Es-
tadísticas los números son un poco me-
jores: alcanzando un 46,5% en pregrado, 
39,1% en magíster y 41,2% en doctorado.

El Informe Brechas de Género en Educa-
ción 2022, en términos de Tasa de Cober-
tura Neta en Educación Superior, mues-
tra una brecha de género positiva de 8,1 
puntos porcentuales (p.p.), dada por una 
tasa en mujeres de 46,3% y de 38,2% en 
hombres. En los últimos diez años (2013 
a 2022), la tasa de Cobertura Neta de los 
hombres ha aumentado 2,7 p.p., y la de 
mujeres 5,2 p.p., con lo cual la brecha de 
género positiva de esta tasa se ha incre-
mentado 2,5 p.p., pasando de 5,6 p.p. en 
2013 a 8,1 p.p. en 2022. El mismo informe 
indica que la matrícula de primer año en 
pregrado en Educación Superior tiene una 
brecha de 5.5 puntos porcentuales favora-
ble a las mujeres, quienes representaron 
el 52.7% de los nuevos ingresos, mientras 
que un 47.3% correspondió a hombres. En 
los Centros de Formación Técnica tam-
bién hubo una brecha positiva de 8.9%, 
mientras que los Institutos Profesionales 

esta fue una brecha negativa con un -0.3% 
de ingresos. 

En cuanto a áreas de conocimiento, esta 
brecha es favorable a las mujeres en Salud 
(53.1 p.p) y Ciencias Sociales (40.7 p.p); 
sin embargo, desfavorable en las áreas de 
Tecnología (-65.5 p.p) y Ciencias Básicas 
(-7.3 p.p). Al revisar la participación por 
género en las carreras STEM, según ma-
trícula de primer año de pregrado 2022, se 
observa que las brechas de género son ne-
gativas, cercanas a -61 p.p. en promedio 
en el periodo 2018 - 2022, y que no mues-
tran grandes variaciones en el periodo. Por 
tipo de institución en STEM, las universi-
dades son las que, en 2022, muestran una 
menor brecha, con -40,5 p.p., seguidas de 
los los IP (-74,6 p.p.) y los CFT (-76,3 p.p.)
 
Independiente de los factores estructu-
rales que provocan estas desigualdades, 
esto nos plantea un tremendo desafío: po-
tenciar la incorporación de más mujeres en 
estas áreas de estudio para que desarro-
llen habilidades necesarias en un mercado 
laboral cada día más digital y robotizado.
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04/60
Destacado

“Estamos convencidas de que 
las mujeres, que representamos 
a poco más de la mitad de la 
población, debemos tener 
representación en estas áreas (en 
tecnología, innovación y ciencias), 
pero además debemos promover 
la continuidad, proyección, 
reconocimiento y desarrollo 
profesional de quienes decidan 
desempeñarse en ellas”.

Luz Vidal Huiriqueo

Subsecretaria de la Mujer y la 
Equidad de Género
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04 ¿Qué papel jugarán las mujeres en 
el Chile del 2035 con respecto a 
innovación y liderazgo? 

Abrir los espacios que merecemos las 
mujeres en innovación, liderazgo y todas 
las áreas de desarrollo científico y tecno-
lógico, es un objetivo de política pública 
de nuestro gobierno, porque nos permitirá 
adelantarnos a las nuevas necesidades 
del mundo del trabajo. El rol que jugarán 
las mujeres del futuro debemos construir-
lo hoy.

Trabajamos para reducir las brechas de 
orientación y formación, para que dentro 
de los próximos años veamos cada vez 
más mujeres científicas, matemáticas, fí-
sicas, desarrolladoras de softwares y dise-
ñadoras de tecnologías. 

Estamos convencidas de que las mujeres, 
que representamos a poco más de la mitad 
de la población, debemos tener represen-
tación en estas áreas, pero además debe-
mos promover la continuidad, proyección, 
reconocimiento y desarrollo profesional de 
quienes decidan desempeñarse en ellas.
El rol de las mujeres será central en el 
Chile del 2035, entendiendo que estarán 
aportando en espacios de liderazgo e in-
novación en diversas ramas productivas.

En los nuevos desafíos que presenta la 
Inteligencia Artificial, y que esta debe in-
corporar en su desarrollo, se encuentra 
la perspectiva de género, en términos de 
lenguaje, erradicación de sesgos de gé-
nero y condiciones laborales dignas para 
mujeres que participen en el soporte de la 
programación del área tecnológica.

17



05/60
Preguntas 05 y 06

Sergio Rademacher

Gerente General 
Microsoft Chile
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05 ¿Se puede automatizar 
la creatividad?

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología determinante de nuestro 
tiempo y, en Microsoft, tenemos una visión optimista acerca de cómo 
puede beneficiar a las personas, las industrias y la sociedad. Nuestros 
avances en IA están profundamente arraigados en nuestra misión de 
empoderar a cada persona y organización en el planeta para que lo-
gren más. Nuestro objetivo es democratizar la IA a través de nuestra 
plataforma Azure, buscando así ayudar a individuos y organizaciones 
a ser más productivos y a solucionar los problemas más urgentes que 
enfrenta nuestra sociedad. Estamos comprometidos con hacer reali-
dad la promesa de la IA de manera responsable.

Impulsados por los avances en computación a hiperescala y aprendi-
zaje automático, la industria ha logrado entrenar grandes modelos de 
IA que pueden llevar a cabo una variedad de tareas usando lenguaje 
natural, desde resumir y generar texto, hasta crear imágenes fotorrea-
listas o escribir código de software avanzado. Estos modelos de IA ya 
están contribuyendo en tareas como la síntesis de contenidos, gestión 
de documentos y optimización de flujos de procesos, y en el futuro po-
drían expandirse a áreas incluso como el diseño de nuevas moléculas 
para medicamentos o la creación de recetas de fabricación para mo-
delos 3D.

Creemos firmemente en la IA como el catalizador definitivo y nos en-
focamos en desarrollarla, de manera responsable, para que permita a 
las personas alcanzar una mayor productividad, crecimiento y satis-
facción en su trabajo. Sabemos que cuando las personas están libe-
radas de tareas repetitivas o aburridas, pueden desplegar su ingenio 
humano para enfocarse en tareas más estratégicas o creativas. De he-
cho, una encuesta reciente mostró que la gran mayoría (89%) de las 
personas que tienen acceso a la automatización y herramientas impul-
sadas por IA se sienten más realizadas porque pueden dedicar tiempo 
a tareas que realmente importan. Estamos apenas en las primeras eta-
pas de ver el poder de estos grandes modelos de IA y visualizamos un 
mundo en el que todos, independientemente de su profesión, puedan 
contar con un copiloto para todo lo que hacen. Estamos impulsando 
esta transformación a nivel individual, organizacional e industrial.

En el ámbito de negocios, la creatividad es crucial para la generación 
de nuevos productos, la formulación de estrategias de marketing inno-
vadoras y la mejora de la experiencia del cliente. La unión entre la IA y 
la creatividad humana puede potenciar el rendimiento de las empresas 
y abrir nuevas oportunidades para el éxito.
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05
Sin embargo, debemos reconocer que la creatividad es una habili-
dad fundamentalmente humana y, aunque la IA ha progresado signi-
ficativamente en la generación de contenido, no puede reemplazar el 
ingenio y la originalidad que solo los seres humanos poseen. La IA 
puede ser un poderoso aliado para abordar desafíos globales como la 
accesibilidad, alfabetización digital, equidad, sostenibilidad y cambio 
climático, derechos humanos, resiliencia y ciberseguridad. En estos 
ámbitos, la IA puede ayudar a procesar grandes volúmenes de datos y 
proporcionar información valiosa, pero la interpretación, la creatividad 
y la toma de decisiones son habilidades humanas imprescindibles.

Debemos recordar que la IA no tiene emociones ni una comprensión 
real del significado detrás de la creatividad. La creatividad involucra 
la capacidad de experimentar, conectar ideas aparentemente dispa-
res y pensar más allá de los límites establecidos. Estos rasgos huma-
nos son esenciales para innovar y encontrar soluciones a problemas 
complejos.

La IA transformará los empleos y creará nuevas oportunidades para 
los trabajadores. Aunque pueden surgir desafíos, creemos que, en 
última instancia, mejorará y complementará las habilidades huma-
nas, haciendo que la fuerza laboral sea más productiva, eficiente y 
segura. A medida que vemos avances en la tecnología, nos entusias-
ma ver cómo la IA seguirá transformando la fuerza laboral y crean-
do nuevas oportunidades. Nuestro enfoque está fundamentado en 
principios sólidos, como la equidad, la fiabilidad, la seguridad, la 
privacidad, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad. Estos 
principios guían nuestra visión de la IA como una herramienta para 
empoderar a las personas, no para reemplazarlas.

20



06/60
Destacado

“La IA puede ser un poderoso 
aliado para abordar desafíos 
globales como la accesibilidad, 
alfabetización digital, equidad, 
sostenibilidad y cambio climático, 
derechos humanos, resiliencia y 
ciberseguridad. En estos ámbitos, 
puede ayudar a procesar grandes 
volúmenes de datos y proporcionar 
información valiosa, pero la 
interpretación, la creatividad y la 
toma de decisiones son habilidades 
humanas imprescindibles”.

Sergio Rademacher

Gerente General 
Microsoft Chile
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06 ¿Cómo evolucionarán las funciones 
del trabajo humano ante el avance 
de la tecnología?

La transición hacia la Inteligencia Artificial (IA) está en plena marcha 
y va a transformar cómo las personas trabajan. El ritmo de trabajo se 
ha multiplicado exponencialmente y todos cargamos con una deuda 
digital: el volumen de datos, correos electrónicos, reuniones y notifi-
caciones ha sobrepasado la capacidad humana para gestionarlo todo. 
Todo parece prioritario, por lo que pasamos nuestros días laborales lu-
chando por mantenernos al día.

Según nuestro estudio de Índice de Tendencias Laborales (Work Trend 
Index), que realizamos anualmente, donde encuestamos a 31.000 per-
sonas en 31 países y analizamos billones de señales de productividad 
de Microsoft 365, junto con las tendencias laborales de LinkedIn, casi 
dos de cada tres personas (64%) admiten que luchan por encontrar 
tiempo y energía para realizar su trabajo. Aquellos que experimentan 
este problema tienen 3.5 veces más probabilidad de también tener di-
ficultades con la innovación y el pensamiento estratégico. Y casi dos 
de cada tres líderes (60%) ya están sintiendo las repercusiones, mani-
festando que la falta de capacidad de innovación o ideas innovadoras 
en sus equipos es motivo de preocupación. Cada minuto que gasta-
mos manejando esta deuda digital es un minuto que no invertimos en 
el trabajo creativo que impulsa la innovación. En un mundo donde la 
creatividad es el nuevo estándar de productividad, la deuda digital está 
repercutiendo negativamente en los negocios.

La IA va a transformar los trabajos automatizando tareas repetitivas y 
mundanas. Esto permitirá a los trabajadores centrarse en tareas más 
complejas y creativas que requieren habilidades humanas, como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la inteligencia emo-
cional. Por ejemplo, la IA puede automatizar la recopilación de datos, 
liberando a los empleados para que se enfoquen en el análisis e inter-
pretación de la información. Con la IA, las reuniones son más que un 
punto en el tiempo. Podemos interactuar con ellas de la manera que 
más nos convenga, ya sea de forma sincrónica o asincrónica.

Las personas también consideran que la IA puede potenciar la crea-
tividad, desde la formulación de ideas para su trabajo (76%) hasta la 
edición de sus tareas (75%). Cuanto más familiarizadas están las per-
sonas con la IA, más vislumbran su potencial para asistir en las partes 
más significativas de sus trabajos. Por ejemplo, el 87% de los traba-
jadores en roles creativos que están sumamente familiarizados con 
la IA dijeron que se sentirían cómodos utilizando la IA para aspectos 
creativos de su trabajo.
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06
Otra forma en que la IA transformará los trabajos es mejorando la pro-
ductividad y la eficiencia. La IA puede analizar grandes volúmenes de 
datos y proporcionar información que ayude a los trabajadores a tomar 
decisiones más precisas, analizar datos de clientes y proporcionar re-
comendaciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente 
y aumentando las ventas.

También puede ser utilizada para mejorar la seguridad en el lugar de 
trabajo. La IA puede cuidar a los trabajadores en entornos peligrosos y 
alertarlos. Esto puede ayudar a prevenir accidentes y lesiones, convir-
tiendo el lugar de trabajo en un espacio más seguro para todos.

Aunque la IA transformará los trabajos, es fundamental resaltar que 
no reemplazará a los trabajadores humanos. La IA es una herramienta 
que puede mejorar y complementar las habilidades humanas, pero no 
puede sustituir la creatividad, la empatía y las habilidades de pensa-
miento crítico que son exclusivas de los seres humanos. Los datos de 
nuestro estudio respaldan esta afirmación: los líderes empresariales 
buscan potenciar a las personas con la IA en lugar de reemplazarlas; 
están dos veces más interesados en utilizar la IA para aumentar la pro-
ductividad que para reducir el número de empleados. De hecho, redu-
cir el número de empleados fue el último en la lista de lo que los líderes 
valorarían de la IA. Tras «aumentar la productividad», las principales 
esperanzas de los líderes para la IA son: asistir a los empleados con 
tareas necesarias pero repetitivas; aumentar el bienestar de los em-
pleados; eliminar el tiempo que los empleados dedican a actividades 
de bajo valor; mejorar las capacidades de los empleados y acelerar su 
ritmo de trabajo.

En Microsoft, estamos comprometidos a ayudar a los trabajadores a 
adaptarse al cambiante mercado laboral. Para beneficiarse cada indi-
viduo debe sentirse motivado e incluido. Por eso, ofrecemos formación 
y recursos para ayudar a los trabajadores a desarrollar las habilidades 
que necesitan para tener éxito en un mundo donde la IA se está vol-
viendo cada vez más prevalente. También creemos que las empresas 
tienen la responsabilidad de invertir en sus trabajadores y proporcio-
narles las herramientas y recursos que necesitan para tener éxito. De 
hecho, una encuesta realizada por Microsoft a diez mil empleadores y 
empleados mostró que el 91% de los colaboradores desean adquirir 
nuevas habilidades que les ayuden a tener éxito en la era de la IA.
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Preguntas 07 y 08

Pía Salas

Country Manager para 
Fortinet Chile
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07 ¿Es posible regular la protección de 
datos en un contexto de desarrollo 
tecnológico acelerado? 

Es posible y es clave realizarlo. Por un 
lado, es importante que las leyes sean 
revisadas y actualizadas periódicamente 
para abordar los desafíos y riesgos que 
surgen con las nuevas tecnologías. Esto 
implica tener en cuenta los avances tec-
nológicos y permitir cambios en las regu-
laciones existentes. 

En Chile, estamos en pleno proceso de 
modernización de la Ley de Protección de 
la Vida Privada (Ley 19.628), que data de 
1999 y aborda la protección de datos per-
sonales. Esta modernización incorpora 
nuevos principios de tratamiento, herra-
mientas y una nueva institucionalidad para 
la protección de datos. Se incluyen nuevas 
fuentes de licitud, finalidad y proporcionali-
dad. También se obliga a los responsables 
y encargados del tratamiento a garantizar 
la confidencialidad, integridad y disponibi-
lidad. Además, se establece la obligación 
de informar sobre vulneraciones de segu-
ridad, como alteración, destrucción, pérdi-
da y acceso no autorizado. La norma tam-
bién contempla la posibilidad de adoptar 
voluntariamente programas de prevención 
de infracciones.

Las normas deben ser eficientes en su uti-
lización y deben contar con procedimien-
tos ágiles. Además, es relevante que los 
principios contenidos en la ley puedan 
aplicarse de manera flexible a diferentes 
tecnologías y escenarios, permitiendo 
adaptarse a los avances tecnológicos sin 
comprometer la privacidad y los derechos 
individuales. En otras palabras, el desafío 
es que la legislación se mantenga actuali-
zada frente al desarrollo tecnológico.

Por otro lado, es clave fomentar la cola-
boración entre los reguladores, las em-
presas, los expertos en tecnología y los 

defensores de los derechos digitales. La 
colaboración puede ayudar a intercambiar 
conocimientos y armonizar con diferen-
tes marcos regulatorios internacionales, 
garantizando la coherencia y eficacia de 
las regulaciones en un mundo globali-
zado. La colaboración continua entre el 
sector público y privado permite estable-
cer prácticas adecuadas de recopilación, 
uso y seguridad de los datos. Por último, 
la cooperación entre gobiernos de dife-
rentes países permite desarrollar regula-
ciones sólidas, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de empresas que operan a nivel 
global. La colaboración permite anticipar-
se a escenarios cambiantes y comprender 
mejor nuevas necesidades y riesgos, para 
tomar medidas de manera oportuna.

Otro punto importante es la educación en 
esta materia. A medida que la tecnología 
evoluciona rápidamente, es vital brindar 
a los ciudadanos, colaboradores de em-
presas y organizaciones, conciencia so-
bre la importancia de proteger sus datos 
personales. Esto puede incluir campañas 
de información sobre los derechos y res-
ponsabilidades, capacitaciones y difusión 
de mejores prácticas. También se pueden 
proporcionar herramientas a los ciudada-
nos y colaboradores, como el uso respon-
sable de redes sociales y plataformas digi-
tales, la identificación de posibles estafas 
y técnicas de ingeniería social. Es impor-
tante que todos los actores desempeñen 
un papel activo, fomentando las denun-
cias ante el uso o la recopilación indebida 
de datos.
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Destacado

“(...) Es relevante que los 
principios contenidos en la ley 
puedan aplicarse de manera 
flexible a diferentes tecnologías y 
escenarios, permitiendo adaptarse 
a los avances tecnológicos sin 
comprometer la privacidad y 
los derechos individuales. En 
otras palabras, el desafío es 
que la legislación se mantenga 
actualizada frente al desarrollo 
tecnológico”.
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08 ¿Cuáles serán las dos mayores amenazas 
para la sociedad chilena del futuro?

En un mundo altamente digitalizado y en 
el contexto de importantes cambios so-
ciales en Chile, las mayores amenazas 
para nuestra sociedad son los ciberata-
ques y la brecha digital.

Con el crecimiento de la digitalización y 
la adopción de dispositivos conectados 
a Internet, surgen nuevos riesgos para la 
seguridad y la privacidad. De esta forma, 
las ciberamenazas trascienden el mundo 
virtual, generando incluso destrucción de 
infraestructura física y atentando contra 
la vida de las personas. Por ejemplo, un 
ciberataque a un hospital puede tener 
graves consecuencias teniendo en cuen-
ta que habrá muchos dispositivos conec-
tados a la red que ayudan a personas en-
fermas a mantenerse con vida. 

Otro ejemplo puede ser una minera, don-
de un ciberataque no solamente puede 
paralizar la producción, sino que podría 
causar destrucción y accidentes fatales. 
La afectación de infraestructura crítica 
como la energía o el transporte puede 
tener consecuencias muy graves para la 
sociedad y la seguridad nacional. En se-
gundo lugar, el robo de información sen-
sible representa una gran amenaza. La 
información bancaria, registros de salud 
y la información confidencial puede com-
prometer la vida y bienestar de los ciuda-
danos. Los datos sensibles pueden ser 
usados por ciberdelincuentes para llevar 
a cabo diversas formas de robo, frau-
de o extorsión. La exposición de datos 
confidenciales puede provocar además 
impacto negativo en las organizaciones, 
arriesgando su propiedad intelectual, re-
putación corporativa y confianza digital. 
Por último, los chilenos serán cada vez 

más dependientes de las tecnologías de 
información y comunicaciones, aumen-
tando de forma importante los riesgos re-
lacionados con infraestructuras digitales 
y seguridad de los datos. En resumen, los 
ciberataques pueden tener un impacto 
significativo en la economía, la seguridad 
nacional, la privacidad y la estabilidad de 
los sistemas tecnológicos de los cuales 
depende en gran medida la mayoría de 
los servicios que utilizamos. Por tanto, es 
crucial fortalecer la ciberseguridad en Chi-
le a nivel gubernamental, organizacional 
e individual, pues representa una amena-
za creciente debido al avance acelerado 
de la tecnología y la conectividad. Es cla-
ve promover la educación, formación de 
nuevos profesionales en ciberseguridad 
e incrementar la inversión en tecnologías 
de seguridad avanzadas.

Por otra parte, la diferencia en el acceso 
y uso de tecnologías de información y 
comunicaciones entre diferentes grupos 
de personas o regiones representa 
una amenaza para el futuro de Chile. A 
pesar del crecimiento en la adopción 
tecnológica en nuestro país, existe la 
posibilidad de que esta brecha digital 
se incremente en el futuro. Las razones 
están relacionadas con desigualdades 
económicas, disponibilidad y calidad de 
infraestructura, acceso a dispositivos, 
brecha generacional, barreras culturales 
y de género, entre otros factores. 

En términos de infraestructura, Chile 
cuenta con una buena posición en cuan-
to a conexiones a Internet, pero aún se 
requiere mejorar la calidad en algunas 
zonas aisladas debido a la geografía del 
país. Sin embargo, la conectividad por sí 
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sola no es suficiente, ya que el avance 
tecnológico demanda nuevas necesi-
dades de infraestructura. En cuanto a la 
brecha generacional, los adultos mayo-
res pueden enfrentar dificultades para 
adaptarse a las nuevas tecnologías y 
utilizarlas de manera efectiva. Por otro 
lado, los jóvenes tienen mayor acceso a 
educación formal en tecnologías digitales 
y a recursos en línea para potenciar sus 
habilidades. Las barreras educativas por 
su parte también pueden contribuir a la 
brecha digital, ya que las personas con 
bajos niveles de educación pueden en-
frentar desafíos para adquirir habilidades 
digitales, lo que tiene un impacto socioe-
conómico significativo. Esto puede llevar 
a la pérdida de oportunidades laborales, 
acceso limitado a la educación en línea y 
dificultades para acceder a servicios pú-
blicos y privados que se vuelven cada vez 
más digitalizados.

En resumen, la brecha digital plantea 
desafíos en términos de acceso equitativo 
y uso efectivo de las tecnologías de 
la información y comunicación. Para 
abordar esta amenaza, es necesario 
implementar políticas y programas que 
promuevan la inclusión digital.
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Destacado

“(...) Los ciberataques pueden 
tener un impacto significativo 
en la economía, la seguridad 
nacional, la privacidad y la 
estabilidad de los sistemas 
tecnológicos de los cuales 
depende en gran medida la 
mayoría de los servicios que 
utilizamos”.

Pía Salas

Country Manager para 
Fortinet Chile
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Preguntas 09 y 10

Marco Terán 

Director de Desarrollo Digital de 
Fundación País Digital
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09 ¿Cómo disminuir las brechas digitales en 
regiones a 2035?

Para reducir la brecha digital se requiere invertir en infraestructura de 
telecomunicaciones y una educación basada en la alfabetización digi-
tal. En el país ya se está llevando a cabo el plan Chile Digital 2035, que 
contiene propuestas de Internet como servicio público, subsidio a la 
demanda y el despliegue de fibra óptica y 5G. En un mundo cada vez 
más conectado, se deben impulsar diversas iniciativas para apoyar 
y acompañar a las regiones y específicamente comunidades a nivel 
nacional, encontrando soluciones óptimas para interconectar corpora-
ciones y sus comunidades, transformando su entorno, empoderando 
a las personas y fortaleciendo la economía local. Es por esto que en 
este desafío no solo debe participar el gobierno, sino también el sector 
privado y la academia. 

Con el paso de la Inteligencia Artificial generativa y otros avances di-
gitales, resulta urgente la participación de todos los actores involucra-
dos para acortar las brechas digitales en nuestro país y lograr que cada 
persona tenga las herramientas necesarias para acceder a su máximo 
potencial personal y comunitario y pueda adaptarse al contexto actual. 
Para ello, se debe conseguir que cada persona que habita Chile, tenga 
el conocimiento y la capacidad de utilizar la tecnología para comuni-
carse, para verificar información o para comprar y vender en línea. Y 
en este ejercicio, pueda proteger sus datos almacenados en la nube, 
utilice la tecnología para su entretención y acceda a un sinfín de plata-
formas y materiales de estudio que amplíen su horizonte de desarrollo 
y mejoren su calidad de vida. 

Con miras a alcanzar un futuro digitalmente inclusivo, Fundación País 
Digital desarrolla el Programa «Conectando Territorios». Una iniciativa 
que nace con la finalidad de proporcionar el acceso a la conectividad y 
a la alfabetización digital a comunidades rurales y urbanas de Chile, a 
través de acciones que apuntan al desarrollo de habilidades digitales y 
del entorno. Este trabajo se realiza gracias al compromiso de alianzas 
público-privadas, como un esfuerzo en conjunto que recibe la asisten-
cia técnica de NIC Chile (Universidad de Chile) y el apoyo de privados 
como CMPC, Minera Los Pelambres, Sky Airlines, Mundo, Microsoft, 
Entel, Transbank entre otros.
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Destacado

“Como articuladores, los gobiernos 
regionales son los encargados 
del desarrollo de estrategias para 
promover el uso de tecnologías 
digitales en las comunidades y 
generar transformaciones en el 
entorno. Y junto con ello, deberían 
facilitar la generación de alianzas 
con el sector privado y la academia 
para contribuir a dicho accionar”.

Marco Terán 

Director de Desarrollo Digital de 
Fundación País Digital
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10 ¿Qué factores permitirán potenciar 
las economías regionales de Chile 
en el futuro?

El desarrollo de las regiones chilenas depende de varios factores, 
como la inversión en infraestructura, educación, salud, innovación y 
seguridad. En la mayoría de estos factores, el desarrollo digital es un 
habilitante crucial. De ahí que resulta esencial contar con un buen des-
pliegue regional de fibra óptica y 5G que permitirá a la población contar 
con variadas opciones gratuitas de aprendizaje (libros digitales, e-lear-
ning, podcasts), y aprovechar los beneficios de las teleconsultas o el 
monitoreo online de salud, por mencionar algunos ejemplos. 

Como articuladores, los gobiernos regionales son los encargados del 
desarrollo de estrategias para promover el uso de tecnologías digitales 
en las comunidades y generar transformaciones en el entorno. Y junto 
con ello, deberían facilitar la generación de alianzas con el sector priva-
do y la academia para contribuir a dicho accionar.

Por último, otros factores que permiten potenciar la economía regional 
son el desarrollo sostenible que, por ejemplo, puede ser con la partici-
pación de capacitadores y mentores locales. Reclutar a facilitadores 
locales, que viven en la zona, a quienes se les enseña sobre nuevas 
tecnologías y metodologías para que las impartan y se genere confian-
za en el aprendizaje dentro de la comunidad. También el trabajo con 
alumnos de universidades e institutos regionales, a través de volunta-
riados, para que las comunidades puedan ser acompañadas en el uso 
de herramientas digitales. 

Todo lo anterior, lo hemos puesto en práctica a través del Programa 
«Conectando Territorios», donde FPD está ayudando a empoderar a 
localidades en 36 comunas del país, con un enfoque en garantizar el 
acceso a la tecnología y la información para todos los habitantes del 
país sin discriminación alguna. 
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Preguntas 11 y 12

Catalina Araya

Directora de Educación de 
Fundación País Digital
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11 ¿Cuál es el rol de la tecnología en la 
educación del futuro?

La nueva era se caracteriza por su cons-
tante dinamismo y cambio; a diario nos 
llegan noticias con anuncios que renue-
van y dejan atrás lo que considerábamos 
conocido. En este contexto, es nuestra 
responsabilidad como ciudadanos res-
ponder a estos cambios con conoci-
mientos integrales y pertinentes que nos 
ayuden a desenvolvernos y desarrollar-
nos plenamente en lo social, lo laboral y 
educativo. En esta tarea, las nuevas tec-
nologías son herramientas poderosas que 
nos ayudarán a lograr dicho objetivo. Sin 
embargo, en el ámbito de la educación, y 
especialmente en América Latina, su uso 
es relativamente reciente. La tecnología 
como instrumento de aprendizaje es una 
pieza fundamental en nuestra formación, 
sobre todo para los jóvenes que pronto 
deberán enfrentar un mundo laboral mar-
cado por desafíos y roles laborales que 
aún ni siquiera podemos imaginar. 

Desde todos los sectores, tanto públicos 
como privados, debemos comprometer-
nos con el desarrollo del talento y la forma-
ción de capital humano, proporcionando a 
los estudiantes las herramientas adecua-
das para afrontar los desafíos futuros de 
la manera más completa posible. Entre 
las habilidades clave que deberán cultivar 
se incluyen la creatividad, la innovación, 
el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, por mencionar algunas. Sin 
embargo, no es suficiente simplemente 
poner estas herramientas a su disposición 
y enseñarles a usarlas; también debemos 
fomentar contextos, entornos y espacios 
donde los estudiantes puedan desarrollar 
todos sus talentos y aprender a aprove-
char al máximo estos recursos, un camino 
que debe comenzar desde los primeros 

años de la educación escolar. La tecnolo-
gía en la educación debe ser aprovechada 
mediante nuevas metodologías de traba-
jo, lo que permitirá aumentar la motiva-
ción, la participación y la interacción de 
los estudiantes.

En este punto, también debemos 
esforzarnos por crear condiciones 
propicias que fomenten la participación de 
más mujeres y niñas en STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
por sus siglas en inglés). Su presencia 
tiene un rol fundamental en el avance de 
nuestro país, así como en el desarrollo 
de talento y la creatividad. La sociedad 
se enriquece a través de la diversidad de 
perspectivas, y si excluimos ámbitos tan 
relevantes como la ciencia, la tecnología, 
la matemática y la ingeniería, significa que 
dejamos de fortalecer esa diversidad y, por 
ende, de aportar valor a una conversación 
determinante para el futuro. Debemos 
enfrentar los nuevos desafíos y, sin lugar a 
dudas, para lograrlo, nuestro país necesita 
que más mujeres se involucren en STEM.
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Destacado

“Preparar a los niños para abordar 
los desafíos éticos de la era 
digital es invertir en un futuro 
más seguro y ético para cada 
uno de nosotros. Estaremos 
formando ciudadanos íntegros y 
conscientes, capaces de navegar 
por el mundo virtual de manera 
sensata y responsable”.

Catalina Araya

Directora de Educación de 
Fundación País Digital
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12 ¿Cómo preparar a los estudiantes de cara 
a la educación de la próxima década?

Nuestro país está inmerso en el desarrollo 
tecnológico, y muchos niños y niñas ya es-
tán aprendiendo y adoptando nuevas he-
rramientas digitales, como, por ejemplo, 
la Inteligencia Artificial (IA). En este con-
texto, la clave del progreso radica en com-
prender que necesitamos una educación 
nueva para una sociedad nueva.

Los desafíos significativos del siglo XXI y 
la impredecibilidad de un mundo en cons-
tante cambio, nos insta a avanzar desde 
una enseñanza centrada en el contenido, 
la memorización y la respuesta correcta, 
hacia un aprendizaje enfocado en los co-
nocimientos, habilidades y actitudes ne-
cesarios para vivir y trabajar en una época 
de transformación constante.

La clave para abordar la educación de la 
próxima década debe ser fomentar, como 
sociedad, un proceso conjunto de acom-
pañamiento para niños, niñas y jóvenes, 
potenciando así, los procesos de innova-
ción educativa. Necesitamos establecer 
bases sólidas para el uso práctico y ético 
de la tecnología digital. Esto debe hacer-
se con urgencia y mantenerse a lo largo de 
todo el ciclo escolar para formar ciudada-
nos íntegros. Abordar este desafío desde 
la primera infancia es esencial. Al hacerlo 
estaremos impulsando habilidades críti-
cas como la toma de decisiones informa-
das, el pensamiento crítico y la compren-
sión de las consecuencias, así como la 
responsabilidad digital, la empatía y el res-
peto hacia otros en el mundo digital. Evitar 
el abuso tecnológico y reconocer sus lími-
tes es fundamental para que los niños en-

frenten el futuro digital, donde la ética tec-
nológica es esencial para el éxito personal 
y profesional. 

Este proceso debe ser compartido, tanto 
dentro como fuera del aula, e involucrar a 
las familias y a los equipos docentes. Es 
un trabajo transversal y continuo de acom-
pañamiento. Preparar a los niños para 
abordar los desafíos éticos de la era digital 
es invertir en un futuro más seguro y ético 
para cada uno de nosotros. Estaremos for-
mando ciudadanos íntegros y conscien-
tes, capaces de navegar por el mundo vir-
tual de manera sensata y responsable.
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Preguntas 13 y 14

Sebastian Torrens H.

Gerente Desarrollo de 
Negocios Empresas y Pymes
Banco de Chile
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13 ¿Qué papel jugarán las pymes como motor 
económico del país dentro de los próximos 
quince años? 

El impacto de las pymes en el crecimiento y el desarrollo del país es 
notable. No solo son consideradas el motor de la economía y de la 
creación de nuevos empleos para Chile, sino que también tienen un 
papel importante para el desarrollo de distintas áreas a partir de la 
innovación. Sumado a eso, destacamos que las pymes son resilien-
tes; han sabido adaptarse a una serie de factores internos y externos, 
nuevas tendencias y costumbres de sus actuales o potenciales clien-
tes, y a la vez a desafíos regulatorios. El crecimiento sostenido de los 
canales de venta online, la diversificación de medios de pago y la op-
timización de procesos, son tendencias que llegaron para quedarse 
y las pymes se han hecho cargo de eso. 

Por eso y mucho más, en los próximos quince años será fundamental 
el papel que tendrán las pymes en mejorar la competitividad del país 
en la medida que logren optimizar su propia productividad, que es 
su gran desafío. Además, habrá otros aspectos que deberán ser pro-
picios para el surgimiento de nuevas pymes. Entre ellos la creación 
de más redes de apoyo, el acceso a capacitaciones y la disponibili-
dad de asesorías externas. Para lo anterior es crucial la articulación 
público-privada, en el caso de Banco de Chile lo materializamos por 
medio del Programa Pymes para Chile, a través del cual buscamos 
amplificar el potencial de las empresas impulsando su conexión con 
el ecosistema emprendedor, acercándoles herramientas y tecnolo-
gía que les permitan mejorar la productividad. 

Una de las iniciativas destacadas del Programa Pymes para Chile 
de Banco de Chile es el Concurso Nacional Desafío Emprendedor, 
que hasta la fecha lleva ocho versiones, en acción con Desafío Le-
vantemos Chile. A través de él hemos logrado entregar a miles de 
emprendedores y pymes, capacitaciones y herramientas concretas 
para la gestión y sostenibilidad de sus negocios. Asimismo, des-
tacamos el «Premio Mujeres que Inspiran», que ya lleva tres años 
impulsando a microempresarias y líderes de organizaciones so-
ciales, que a través de distintas iniciativas aportan en el desarrollo 
sostenible del país, con énfasis en el cuidado del medio ambiente, 
la inclusión y la educación. Además, por segundo año consecutivo, 
en alianza con Foro Innovación entregaremos el Reconocimiento 
Mujer Innovadora en el marco del Premio Nacional de Innovación 
Avonni. Con esta iniciativa buscamos visibilizar y potenciar el talen-
to femenino, impulsando a otras mujeres a emprender e incorporar 
la innovación como eje de impacto. 
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En Banco de Chile nos hemos enfocado también en promover el em-
prendimiento en etapas tempranas, por lo que, en alianza con la Uni-
versidad del Desarrollo, hemos realizado el Concurso Nacional de 
Emprendimiento Escolar Impacto Emprendedor y el Concurso Na-
cional de Emprendimiento Universitario Impacto Emprendedor, que 
han resultado una excelente vitrina y ejemplo de trabajo colaborativo 
para las próximas generaciones.

En aspectos más financieros, una de las últimas novedades que im-
plementamos en Banco de Chile fue la Cuenta FAN Emprende, un 
producto enfocado en las pymes del país que han sido constituidas 
en la plataforma Tu Empresa en un Día. Esta iniciativa refuerza el 
apoyo y compromiso de nuestra Corporación con el emprendimien-
to y con la inclusión financiera para aquellas empresas que están 
recién partiendo. La Cuenta FAN Emprende consiste en una cuenta 
vista que se contrata de forma 100% digital. Una de sus grandes no-
vedades es que no exige a la empresa un mínimo de ventas ni requi-
sitos de antigüedad. Este producto permite acceder a los canales 
digitales de Banco de Chile (Plataforma Empresas Banconexión 2.0 
y Mi Banconexión).

13
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Destacado

“El crecimiento sostenido de 
los canales de venta online, la 
diversificación de medios de pago 
y la optimización de procesos, 
son tendencias que llegaron para 
quedarse y las pymes se han 
hecho cargo de eso”.

Sebastian Torrens H.

Gerente Desarrollo de Negocios Empresas y Pymes
Banco de Chile
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14 ¿Cómo potenciar la capacidad 
adaptativa de las pymes para lograr 
mayor eficiencia de las empresas en el 
mundo digital?

En Banco de Chile estamos comprometidos con el país y su desarrollo. 
En esa línea, seguiremos impulsando todas las iniciativas necesarias 
para apoyar a los emprendedores de Chile. Pero más allá de los ha-
bituales temas de financiamiento, el acceso y la adopción de nuevas 
tecnologías y herramientas que contribuyan directamente a mejorar 
la productividad de emprendedores y pymes, resulta también funda-
mental asumir esta tarea como un compromiso público-privado. Es, 
de hecho, lo que nos motiva e inspira de manera permanente: buscar y 
entregarles capacitaciones y herramientas concretas para la gestión y 
sostenibilidad de sus negocios e insertarlos en un variado ecosistema 
para aumentar su visibilidad, potenciar sus ventas y generar mayores 
vínculos con sus actuales y potenciales clientes. Sabemos que mu-
chas veces necesitan un apoyo externo, y lo asumimos como propio 
en un trabajo colaborativo con ellos mismos, en terreno, no desde una 
oficina o un aula, co-creando, porque es también la mejor forma de co-
nocer y empaparse con sus dolores y necesidades.

Con nuestro Concurso Nacional Desafío Emprendedor también he-
mos brindado de manera concreta diversas herramientas de capaci-
tación digital. Los más de veintinueve mil postulantes de la séptima 
versión del concurso, pudieron acceder de manera gratuita a una serie 
de actividades de nuestro Programa Pymes para Chile. Entre ellas la 
entrega de un Manual de Reactivación para Pymes y un Diagnóstico 
Digital para medir temáticas de gestión para pequeñas y medianas 
empresas, además de acceso a cápsulas digitales con tips y herra-
mientas de gestión para implementar en su negocio.

Así también, nos hemos enfocado en entregarles a las microempresas 
y pymes mayor acceso y formación para multiplicar sus oportunidades 
de desarrollo. Por ejemplo, a través de nuestro Programa Mujeres que 
Inspiran hemos concretado diversas alianzas colaborativas con varias 
instituciones (Laboratoria, Coding Dojo, Generation y CDI Chile, entre 
otras) para dotar a los emprendedores de más y mejores herramien-
tas, y acortar al mismo tiempo la brecha de participación tecnológica 
que existen en algunos sectores específicos.

Adicionalmente, con el Programa de Educación Financiera y Bienestar 
financiero Cuentas con el Chile, hemos desarrollado un sinnúmero de 
charlas a lo largo del país sobre educación financiera y ciberseguridad. 
Su objetivo es explicar y concientizar sobre la importancia de prevenir 
las ciberamenazas que existen en los entornos digitales, minimizan-
do así las consecuencias que podrían existir al ser víctima de ciber-

42



14
delincuentes. Nuestros mentores voluntarios entregan una serie de 
recomendaciones y buenas prácticas que enseñan cómo protegerse 
y estar siempre atentos, temas claves para quien en un futuro quiera 
emprender en el mundo digital.

En los últimos cinco años, como banco hemos vivido un proceso de 
transformación digital. Y varios de nuestros desarrollos permiten po-
tenciar la eficiencia y digitalización de las pymes. La Cuenta FAN Em-
prende, la Cuenta Corriente Digital, nuestras apps Mi Banco, Mi Pago, 
Mi Inversión y Mi Banconexión, entre otros, son productos que faci-
litan la gestión diaria de las pymes y permiten desde cualquier punto 
del país llevar a cabo transacciones sin tener que concurrir presencial-
mente a una sucursal.
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Preguntas 15 y 16

Adolfo Cuenca

CEO 
NTT DATA Chile
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15 ¿Cómo preparar a tiempo a los nuevos 
profesionales para los desafíos de la 
próxima década?

Hoy los entornos son muy cambiantes y 
es por ello que las organizaciones y em-
presas están requiriendo cada vez más 
ciertos perfiles profesionales para enfren-
tar estos desafíos. Por eso, los talentos 
de hoy deben ser flexibles y adaptables, 
al mismo tiempo que se valora cada vez 
más contar con una mirada donde se vean 
las oportunidades en la incertidumbre o 
entornos complejos y la capacidad para 
encontrar soluciones de forma rápida, au-
tónoma y creativa.

Dado esto, el aprendizaje continuo es 
una habilidad indispensable en los pro-
fesionales, ya que, por una parte, los co-
nocimientos, tecnología, herramientas, 
etc., se actualizan de forma constante y, 
por otro lado, ese perfil que se requiere 
implica personas curiosas, interesadas 
por aprender, con sed de adquirir nuevos 
conocimientos, de experimentar y probar 
soluciones.

Incluso, hoy el conocimiento y el apren-
dizaje están descentralizados (dado por 
Internet, el acceso a la información, etc.) 
y ha dejado de ser un privilegio de pocos. 
La formación está disponible en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Asimismo, los cambios de los paradigmas 
en las formas de trabajar también han ge-
nerado un cambio importante y que exige 
preparar a las personas para esas nuevas 
maneras de trabajar ya sea remoto o híbri-
do, que implica no solo conocimientos en 
ciertas herramientas, sino también en las 
formas de vincularse, colaborar y relacio-
narse con los otros. La habilitación digital 
es fundamental y fomentar las habilidades 
y competencias asociadas es prioritario. 

Un tema no menor es la importancia de 
fomentar la educación cívica, ya que los 
nuevos profesionales deben tener una for-
mación que les permita desenvolverse en 
sociedad de manera responsable, ética y 
comprometida. 

Y en esta misma línea, es clave potenciar 
la educación sobre el cambio climático, 
que es un tema urgente para la sosteni-
bilidad del mundo, por lo que se hace ur-
gente que los nuevos profesionales estén 
conscientes de la importancia del cuidado 
del medioambiente y cómo sus acciones 
pueden afectar al planeta. 
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Destacado

“A medida que la Inteligencia 
Artificial (IA) y la automatización 
se vuelvan más comunes en la 
mayoría de las industrias, es 
probable que las habilidades que 
requieran la toma de decisiones 
complejas, creatividad y 
pensamiento crítico, así como la 
interacción con otras personas, 
sean cada vez más valoradas 
y demandadas en el mercado 
laboral”.

Adolfo Cuenca

CEO 
NTT DATA Chile
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16 ¿Cuáles serán las áreas productivas que 
más demandarán capital humano dentro 
de quince años?

Mirando hacia los próximos años, es pro-
bable que exista una mayor demanda de 
habilidades en áreas relacionadas con la 
tecnología y la informática, así como en 
sectores donde la interacción humana es 
fundamental, como la atención médica, la 
educación y los servicios sociales. 

A medida que la Inteligencia Artificial (IA) 
y la automatización se vuelvan más co-
munes en la mayoría de las industrias, 
es probable que las habilidades que re-
quieran la toma de decisiones comple-
jas, creatividad y pensamiento crítico, así 
como la interacción con otras personas, 
sean cada vez más valoradas y demanda-
das en el mercado laboral. 

En este sentido, según algunas tenden-
cias actuales, podemos identificar algunas 
áreas que podrían tener una alta demanda 
de capital humano en el futuro: IA y Tec-
nología: aunque la IA puede automatizar 
muchos trabajos, también creará nuevas 
oportunidades de empleo en el desarrollo 
y mantenimiento de la IA y la tecnología re-
lacionada. Las áreas de la IA, el análisis de 
datos y la ciberseguridad son campos que 
se espera tengan una demanda en cons-
tante crecimiento de expertos.

Ciencia y Tecnología Médica: el enveje-
cimiento de la población y los avances 
en tecnología médica han aumentado la 
demanda de profesionales en ciencias 
médicas como la enfermería, la fisiotera-
pia, la terapia ocupacional y la investiga-
ción médica.

Energía y medioambiente: la transición 
hacia fuentes de energía más limpias y 
renovables, junto con la creciente preo-

cupación por el cambio climático, aumen-
tará la demanda de expertos en energía 
y medio ambiente, como ingenieros am-
bientales, científicos de energía renova-
ble y especialistas en sostenibilidad.

Educación y Entrenamiento: la automati-
zación puede ser útil en la enseñanza de 
habilidades básicas, pero la educación 
y el entrenamiento de habilidades más 
complejas seguirá siendo responsabili-
dad de los profesionales humanos. Los 
entrenadores y mentores seguirán siendo 
importantes para el desarrollo de habilida-
des y el apoyo a la capacitación continua.
Servicios de atención al cliente y marke-
ting: aunque la automatización ha mejora-
do la eficiencia en estos campos, la inte-
racción humana y la personalización son 
todavía importantes en la satisfacción del 
cliente. Las habilidades de comunicación 
y empatía seguirán siendo altamente va-
loradas en estos campos.
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Preguntas 17 y 18

Aisén Etcheverry

Ministra de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación
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17 De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para 2050, el 75% de 
los trabajos estará relacionado con las áreas 
STEM. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo 
promover la participación y el desarrollo de 
niñas en la ciencia y tecnología?

¡Potenciando su curiosidad innata y despertando en ellas el asom-
bro y la capacidad de hacerse preguntas! Eso, por un lado. Pero 
en paralelo debemos atender a las barreras que ya hemos identi-
ficado y que requieren estrategias de largo aliento, ya que solo el 
22% de la matrícula a nivel de pregrado en áreas STEM correspon-
de a mujeres y solo el 7% de las mujeres que se titulan en este nivel 
lo hace en estas áreas. Para ello, el ministerio lleva ya un tiempo 
trabajando y empujando su Política de Género, incorporando esta 
mirada en iniciativas como el PIPE «Programa de Indagación para 
Primeras Edades», el que busca promover la exploración científica, 
la curiosidad y la reflexión, en niños y niñas de primeras edades. 
En él trabajamos junto a las familias, las educadoras y educadores, 
para reconocer y evitar los sesgos y estereotipos de género en la 
educación temprana.

También estamos potenciando el programa Explora-UNESCO del 
MinCiencia, que ofrece acceso a la educación universitaria a estu-
diantes interesados en la Ciencia,Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación (CTCI), para fomentar el ingreso de mujeres a carreras alta-
mente masculinizadas, y estamos avanzando en paridad de género 
en las becas que entregamos a través de ANID (Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo).

También participamos con mucho orgullo de la Mesa de Educación no 
sexista, junto a Junji, Mineduc y otros actores, cuyo objetivo es definir 
acciones para reducir los sesgos y estereotipos en todos los niveles.

49



18/60
Destacado

“(...) Debemos atender a las 
barreras que ya hemos identificado 
y que requieren estrategias de 
largo aliento, ya que solo el 22% de 
la matrícula a nivel de pregrado en 
áreas STEM corresponde a mujeres 
y solo el 7% de las mujeres que 
se titulan en este nivel lo hace en 
estas áreas”.

Aisén Etcheverry

Ministra de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación

50



18 ¿Cómo abordar desde edades tempranas, 
el desafío de la participación femenina en 
temáticas con alto potencial de desarrollo 
como la IA y la automatización?

Tenemos un desafío cultural y el tema no está en poner a las niñas a 
pensar en eso, sino en cómo como sociedad nos hacemos cargo de 
nuestros sesgos. Creemos que hemos avanzado mucho y la ciencia 
nos dice que las niñas tienen la misma capacidad en Matemáticas y 
STEM que los niños, pero la última Encuesta de Percepción de la Cien-
cia ―cuyos resultados acabamos de recibir―, indica que un 20% de la 
población sigue pensando que no es así. Mientras no hagamos cam-
bios culturales es difícil exigirles a las niñas aún más de lo que les esta-
mos exigiendo ahora, o, dicho de otra forma: a menos que haya cam-
bios culturales profundos es difícil que logremos mover esa barrera.
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Preguntas 19 y 20

Paola Ledezma

Gerente División Productos e 
Innovación de Transbank 
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19 ¿Llegará un momento en que el dinero 
físico sea reemplazado totalmente por 
transacciones digitales?

Cada vez son más los comercios y usua-
rios que prefieren los pagos electrónicos. 
Su crecimiento sostenido en los últimos 
años responde a las ventajas de inme-
diatez, seguridad, facilidad de uso, mejor 
gestión para sus negocios, mayor ticket 
promedio por transacción y, por ende, más 
venta en los negocios. Estudios interna-
cionales dan cuenta que cuando un co-
mercio incorpora pagos electrónicos, pue-
de aumentar sus ventas hasta en un 35% 
en promedio.

No podemos predecir un fin del uso del 
dinero físico, ya que eso va a responder 
a la velocidad de adopción de los pagos 
electrónicos y de las futuras tecnologías 
por parte de los usuarios y comercios. Sin 
embargo, así como muestra la tendencia, 
esperamos que cada vez utilicen aún más 
los pagos electrónicos por todas sus ven-
tajas. Hoy el medio de pago favorito por los 
chilenos es el débito, ¿por qué no a futuro 
puede ser el QR o las billeteras digitales? 

La tendencia al uso de medios electróni-
cos es comparable con las experiencias 
de otros países de un nivel de desarrollo 
similar al nuestro. En ese sentido, cree-
mos que hoy se debe seguir avanzando 
en el desarrollo de soluciones tecnológi-
cas que sean confiables y seguras tanto 
para los comercios como para los clientes, 
de modo que en algún minuto se llegue a 
convivir en un sistema de pagos completa-
mente digital. 
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Destacado

“La tecnología avanza a un 
ritmo acelerado tanto para las 
empresas y usuarios, como 
también las bandas criminales. Es 
por esto que debemos ser ágiles 
y constantemente estudiar el 
entorno, el desarrollo tecnológico 
y los nuevos vectores de ataque 
para anticiparnos a ellos”.

Paola Ledezma

Gerente División Productos e 
Innovación de Transbank 
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20 ¿Hacia dónde deben evolucionar los 
pagos digitales para protegerse de las 
amenazas de ciberseguridad?

En el ámbito de ciberseguridad, todos los 
actores en el ecosistema de pagos digita-
les debemos hacernos responsables de 
velar por nuestros clientes y usuarios: por 
una parte, en garantizar la protección de 
la información sensible de los clientes en 
todo el proceso de pago y así evitar que 
la información sea robada o comprome-
tida; y por otra, en brindar tranquilidad a 
clientes y comercios para la realización 
de transacciones en ambientes seguros.

Por esta razón es tan importante que emi-
sores, marcas, procesadores, adquiren-
tes, proveedores, comercios y usuarios 
cumplamos con las mejores prácticas de 
ciberseguridad, así como las exigencias 
y normativas internacionales del ecosis-
tema de pagos, apalancadas en nuevas 
tecnologías que mejoren la experiencia 
de compra de forma segura. 

En este sentido, la tokenización y la au-
tenticación basada en factores de riesgo 
son tecnologías que permiten proteger la 
información del cliente y mejorar la segu-
ridad de las transacciones de pago.

La tecnología avanza a un ritmo acelera-
do tanto para las empresas y usuarios, 
como también las bandas criminales. Es 
por esto que debemos ser ágiles y cons-
tantemente estudiar el entorno, el desa-
rrollo tecnológico y los nuevos vectores 
de ataque para anticiparnos a ellos.

Hoy existen tecnologías como la Inteli-
gencia Artificial y el Big Data, que pueden 
ser utilizadas en conjunto para detectar 
de manera rápida y eficiente nuevos pa-
trones de fraude y prevenir los ataques 
antes de que se produzcan. Estas herra-

mientas son muy efectivas para imple-
mentar los controles necesarios y garan-
tizar que los pagos digitales sean seguros 
para los clientes y los comerciantes.
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Preguntas 21 y 22

Fernando Sánchez

Gerente General de 
Fundación País Digital
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21 ¿Cómo fomentar una cultura de 
innovación y emprendimiento que 
promueva el crecimiento económico 
y el bienestar social?

Para avanzar en la dirección de promover una cultura de innovación y 
emprendimiento que impulse el crecimiento económico y el bienestar 
social, es esencial instalar en la base de toda conversación la necesi-
dad de adoptar un enfoque integral de formación de capital humano. 
Este enfoque se logrará mediante el mejoramiento continuo de la edu-
cación, el respaldo del Estado, la inversión en investigación y la crea-
ción de un ambiente propicio para los negocios.

Una de las prioridades destacadas debería ser el desarrollo del talento 
local, permitiendo que los profesionales actuales y futuros estén pre-
parados para enfrentar los desafíos cambiantes y dinámicos propios 
de la era digital y la sociedad actual.

Los aprendizajes son una parte fundamental del crecimiento, y al apo-
yar los procesos de formación desde las primeras etapas escolares 
hasta el mundo laboral, se fomentará una instancia de formación con-
tinua, además de impulsar habilidades de emprendimiento y creativi-
dad en la próxima generación de profesionales, quienes deberán estar 
dispuestos a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.

Otro aspecto crucial a considerar es el papel decisivo que desempeña 
el Estado en el impulso de iniciativas y políticas públicas orientadas 
a este avance. Esto incluye proporcionar incentivos financieros y fo-
mentar la inversión en investigación, lo que contribuirá directamente al 
desarrollo de la tecnología y la innovación.

El estudio realizado por Accenture y País Digital, que señala la posibilidad 
de sumar US$ 13 mil millones al PIB de Chile para el año 2030 mediante la 
reducción de las brechas entre el desarrollo tecnológico y el capital huma-
no, plantea un desafío significativo, pero también una gran oportunidad 
para País Digital. Apoyando la formación de los jóvenes y la actualización 
de los mayores, se podrá impulsar la economía del país, instalando una 
cultura de innovación y renovación de conocimientos.

Por último, es fundamental no olvidar que debe existir un ambiente fa-
vorable para los negocios, que incluya el acceso a capital de riesgo y 
redes de apoyo para los emprendedores. La combinación y sinergia de 
todos estos factores son esenciales para motivar a los emprendedores 
a perseguir ideas innovadoras, lo que impulsará el crecimiento econó-
mico y el bienestar social. Estos elementos no pueden considerarse 
por separado, y mientras más se desarrollen y fortalezcan, mayores 
serán las posibilidades de crear un panorama propicio para que Chile 
avance en el progreso digital.
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Destacado

“Para avanzar en la dirección de 
promover una cultura de innovación 
y emprendimiento que impulse 
el crecimiento económico y el 
bienestar social, es esencial instalar 
en la base de toda conversación la 
necesidad de adoptar un enfoque 
integral de formación de capital 
humano. Este enfoque se logrará 
mediante el mejoramiento continuo 
de la educación, el respaldo del 
Estado, la inversión en investigación 
y la creación de un ambiente 
propicio para los negocios”.
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22 ¿De qué manera podemos construir una 
sociedad basada en la confianza y qué rol 
juega la tecnología en este proceso?

La construcción de una sociedad basada en la confianza requiere de 
la participación activa de todos los sectores de la sociedad. La tecno-
logía, utilizada de manera inteligente y responsable, puede ser una 
herramienta poderosa en este proceso, pero también debemos ser 
conscientes de los riesgos y trabajar juntos para mitigarlos. 

El Foro Económico Mundial considera que la confianza es la base no 
solo del bienestar económico, sino que también de sociedades con 
mayor estabilidad política, menor violencia y con mejores resultados 
en educación, salud y prosperidad en general. La construcción de 
una sociedad basada en la confianza requiere de la colaboración del 
gobierno, las empresas y las personas.

Considerando lo que el gobierno puede hacer para conseguir esta 
meta, la OCDE ha identificado cuatro comportamientos clave: actuar 
con confiabilidad, ser receptivos, abiertos e inclusivos, y trabajar con 
integridad. Como ejemplo, el uso de Inteligencia Artificial (IA) y otras 
tecnologías digitales pueden mejorar la transparencia gubernamen-
tal, al permitir una mayor supervisión y control por parte de los ciuda-
danos, a través de plataformas digitales. Estas tecnologías ayudan 
a supervisar procedimientos y minimizar errores, lo que contribuye 
a una administración pública más eficiente y confiable, fortaleciendo 
por tanto la confianza entre el gobierno y la población.

Las empresas también pueden contribuir a la construcción de con-
fianza adoptando prácticas éticas y responsables, ofreciendo pro-
ductos y servicios de alta calidad, respetando el medio ambiente y a 
precios justos. La tecnología puede fortalecer la confianza en las em-
presas y en el sistema económico en general, mediante la utilización, 
por ejemplo, de tecnologías de blockchain que permiten rastrear la 
autenticidad de los productos o la implementación de sistemas IA, la 
que permite monitorear y garantizar la calidad. Sumado a lo anterior, 
las plataformas de comercio electrónico con sistemas de revisión y 
calificación transparentes pueden aumentar la confianza del consu-
midor.

Finalmente (o desde el principio) somos las personas las que tene-
mos el papel fundamental en la construcción de confianza, siendo 
honestos, éticos y responsables en nuestras vidas y actividades. La 
participación activa en la comunidad y el apoyo mutuo pueden for-
talecer los lazos sociales y la confianza interpersonal. La tecnología 
puede facilitar la conexión y colaboración entre las personas, como 
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por ejemplo puede ocurrir a través de las redes sociales que fomen-
tan la participación comunitaria o las aplicaciones de seguridad que 
aumentan la confianza en la seguridad pública.

No obstante lo anterior, la tecnología puede representar riesgos 
para la construcción de la confianza si se utiliza de manera irrespon-
sable o malintencionada. El no respeto a la privacidad, la desinfor-
mación, el cibercrimen y otros abusos tecnológicos pueden dañar 
rápidamente la confianza. Como sociedad, debemos implementar 
mecanismos adecuados, como regulaciones, educación en ciber-
seguridad y ética tecnológica, para asegurar que la tecnología se 
utilice de manera que fortalezca, y no debilite, la confianza.

En resumen, la confianza es esencial para el desarrollo económico 
y social, y es algo que todos debemos trabajar para construir. Para 
lo anterior es clave utilizar todas las herramientas y recursos dis-
ponibles, incluyendo la tecnología, pero partiendo siempre desde 
la responsabilidad que tenemos como personas de actuar y relacio-
narnos con un enfoque crítico y ético.
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Destacado

“El no respeto a la privacidad, la 
desinformación, el cibercrimen y 
otros abusos tecnológicos pueden 
dañar rápidamente la confianza. 
Como sociedad, daebemos 
implementar mecanismos 
adecuados, como regulaciones, 
educación en ciberseguridad y 
ética tecnológica, para asegurar 
que la tecnología se utilice de 
manera que fortalezca, y no 
debilite, la confianza”.

Fernando Sánchez

Gerente General de 
Fundación País Digital
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Preguntas 23 y 24

Claudio Araya

Subsecretario de 
Telecomunicaciones
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23 ¿Cuáles serán los mayores desafíos para 
la industria de las telecomunicaciones 
en 2035? ¿y cómo podemos prepararnos 
para enfrentarlos?

Si ya hoy la actividad económica depen-
de fuertemente de la conectividad digital, 
esta dependencia no hará sino aumen-
tar en los próximos años: el comercio 
electrónico, las ciudades inteligentes, 
la conducción autónoma son todas acti-
vidades en que la conectividad juega un 
rol central. También la Reemplazar por 
Inteligencia Artificial (IA), que ha tenido y 
seguirá teniendo un tremendo desarrollo, 
requiere de conectividad para alimentar-
se de datos, para interactuar con otras in-
teligencias (humanas o artificiales), para 
ejecutar sus decisiones en forma remota, 
decisiones que por cierto deben estar su-
jetas a una ética que debemos desarrollar.

Esta dependencia cada vez mayor obliga a 
asegurar que las redes sean rápidas, estén 
siempre disponibles y sean seguras. Todo 
esto además asegurando la inclusión de 
todos los habitantes del territorio dentro de 
esta sociedad cada día más digital.

Para estar preparados debemos conti-
nuar con el despliegue de infraestructura 
de red de alta capacidad, para soportar 
los servicios de conectividad digital fija y 
móvil que seguirán desarrollándose. Ase-
gurar niveles de redundancia e inteligen-
cia de red que favorezcan la resiliencia re-
querida dada la criticidad cada vez mayor 
de la conectividad. Enfrentar y atacar la 
brecha de uso, para que todos los usua-
rios sepan sacar rendimiento a sus co-
nexiones, ya sea para aprender, trabajar, 
realizar trámites o simplemente acceder 
a información y entretenimiento. Desde 
Subtel le hemos puesto mucho énfasis a 
la necesidad de avanzar en el desarrollo 
de habilidades digitales, para aprovechar 
todo el potencial que tiene la conectividad 

digital, mejorando así la calidad de vida 
de las personas significativamente. Pero 
también para que las personas se adap-
ten con mayor facilidad a esta transforma-
ción digital de procesos y labores cotidia-
nas, porque todos tenemos que aprender 
a convivir con una transformación perma-
nente, donde las tecnologías que apren-
damos hoy no necesariamente van a ser-
virnos dentro de cinco o diez años. Esto 
significa un tremendo desafío, porque lo 
que tenemos que evitar es que el avance 
tecnológico implique la creación de otro 
tipo de desigualdades, dejando a quienes 
no han adquirido estas habilidades fuera 
del mundo digital, y por eso desde Subtel 
hemos convocado a la Mesa de Alfabe-
tización Digital, una instancia que reúne 
a las diferentes instituciones del Estado 
que están trabajando en esta materia, 
para aunar esfuerzos y con ello maximizar 
el impacto en el empeño de incluir a todos 
los habitantes de nuestro país en la nueva 
sociedad digital. 
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Destacado

“La primera tarea es implementar 
un plan de transformación digital 
de nuestra sociedad, donde todos 
tengamos acceso a la conectividad. 
Para hacer realidad esto, debe existir 
oferta de servicios en todo el país, 
pero también las personas deben 
poder contratar con esos servicios, 
es decir, debemos lograr que el precio 
a pagar por la conectividad digital 
esté al alcance de cada familia, y que 
además todos dispongamos de los 
dispositivos adecuados para el uso 
que queramos dar a la conectividad”.

Claudio Araya

Subsecretario de 
Telecomunicaciones
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24 ¿Cómo podemos preparar los territorios 
en términos de conectividad para la 
economía del futuro y qué medidas 
debemos tomar para asegurarnos que 
nadie se quede atrás?

La primera tarea es implementar un plan 
de transformación digital de nuestra so-
ciedad, donde todos tengamos acceso a 
la conectividad. Para hacer realidad esto, 
debe existir oferta de servicios en todo 
el país, pero también las personas de-
ben poder contratar con esos servicios, 
es decir, debemos lograr que el precio a 
pagar por la conectividad digital esté al 
alcance de cada familia, y que además 
todos dispongamos de los dispositivos 
adecuados para el uso que queramos dar 
a la conectividad. 

Otro pilar de este plan debe ser la genera-
ción de habilidades digitales para toda la 
población, desde la enseñanza temprana 
hasta los adultos mayores, pasando por 
quienes estudian, o realizan trámites, 
utilizan las tecnologías digitales en su 
trabajo, o trabajan desarrollando tecno-
logías digitales. De manera transversal 
debemos contemplar la enseñanza de la 
ciberseguridad, tanto en el nivel de quie-
nes nos protegerán de los ataques en el 
ciberespacio como de todos nosotros, 
que debemos tener un conocimiento bá-
sico de los peligros que hay en la red y 
cómo prevenirlos. 

Cuando pensamos en la economía del 
futuro, sin duda veremos que esta se 
sostendrá en las redes de telecomuni-
caciones y el procesamiento digital de la 
información, herramientas habilitantes 
para acceder a un sin fin de oportunida-
des de desarrollo. Hoy ya hay una digita-
lización de la economía en sus diferen-
tes dimensiones, podemos ver cómo las 
transacciones con dinero físico van des-
apareciendo, dando paso a millones de 
transacciones en línea a lo largo de todo 

el planeta, y con la rapidez con la que se 
mueve el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, sin duda veremos cómo nuevas so-
luciones impactarán directamente en la 
economía del país y de las personas. Esto 
no hace sino reforzar la necesidad urgen-
te de enseñar a toda la población las tec-
nologías digitales, y enseñar también a 
aprender nuevas tecnologías a medida 
que estas vayan surgiendo.
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Preguntas 25 y 26

Nicolás Goldstein

Presidente Ejecutivo de 
Accenture Chile
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25 ¿Qué tecnologías tienen mayor potencial 
de impulsar la educación del futuro?

La educación debe evolucionar para lograr un complemento entre lo 
presencial y lo digital. Hoy las instituciones educativas tienen el gran 
desafío de generar experiencias multimodales que sean accesibles 
para todos.

Entre las tecnologías con más potencial están aquellas que impul-
san la interacción, como la realidad aumentada y la virtual junto con 
el metaverso. Pero la educación también tiene una gran oportunidad 
en Data Analytics. Por ejemplo, podrán desarrollar apps para impulsar 
una educación que dé luces claras de las fortalezas y «debilidades» 
de cada alumno, para así potenciar aquellos intereses más fuertes y 
trabajar con más detalle en aquellos que les pudieran costar más. In-
cluso, IA y el aprendizaje automático nos permitirán crear soluciones 
personalizadas para cada estudiante. 

Innovar a nivel escolar es posible mediante jornadas de robótica, cla-
ses de tecnologías educativas, escuelas de verano enfocadas en el 
desarrollo de temáticas como programación, robótica, impresión 3D, 
y proyectos de asociación para la promoción y desarrollo del pensa-
miento computacional en edades tempranas, con tareas de progra-
mación de videojuegos y aplicaciones móviles. Todo esto, sin olvidar 
jornadas de formación docente para el desarrollo de proyectos y habi-
lidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés).

Datos de UNESCO señalan que, al año 2030, veremos los primeros 
formatos de aprendizaje formal al interior del metaverso y espacios de 
realidad aumentada, impactando al sector educativo hacia modelos 
personalizados y con plataformas que adaptarán los contenidos en 
tiempo real al estilo y ritmo de aprendizaje de las niñas y niños. Los es-
tudiantes podrían conocer museos de todas partes del mundo, asistir 
a clases en otros países, ver una filarmónica con su curso o bien que-
darse en casa sin tener que retrasarse en sus asignaturas, democrati-
zando accesos y acortando brechas socio culturales.

Las posibilidades son tremendas, pero para ello es urgente avanzar en 
la implementación de un modelo educativo que fomente el desarrollo 
de las habilidades y competencias para aportar al desarrollo humano y 
económico de Chile.
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Destacado

“Entre las tecnologías con más 
potencial están aquellas que 
impulsan la interacción, como la 
realidad aumentada y la realidad 
virtual junto con el metaverso. 
Pero la educación también tiene 
una gran oportunidad en Data 
Analytics. Por ejemplo, podrán 
desarrollar apps para impulsar una 
educación que dé luces claras de 
las fortalezas y «debilidades» de 
cada alumno, para así potenciar 
aquellos intereses más fuertes y 
trabajar con más detalle en aquellos 
que les pudieran costar más”.
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26 ¿Cómo podemos mejorar la educación 
para satisfacer las necesidades 
cambiantes del mundo laboral y la 
economía global?  

Para mejorar la educación y satisfacer las necesidades del mundo 
laboral es fundamental potenciar el talento humano a través de las 
nuevas tecnologías. El mundo laboral del futuro ―y cada vez más 
el presente― estará compuesto por máquinas y humanos. Por ello, 
para que los niños y jóvenes de hoy puedan mantenerse competi-
tivos en él, será necesario no solo conocer las nuevas tecnologías, 
sino que saber cómo trabajar en conjunto con ellas. 

Para esto, será fundamental que desarrollen habilidades puramente 
humanas, como la creatividad, el trabajo colaborativo, el pensamien-
to ético y crítico, entre otras. En particular, el pensamiento ético será 
de gran relevancia, ya que los humanos tendremos que trabajar con 
máquinas que serán cada vez más inteligentes, pero sin la capacidad 
del discernimiento o ese «toque humano» que no podemos perder.

De acuerdo con la «Radiografía Digital 2020» de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel), a febrero del 2020 solo el 11% de los 
adolescentes entre trece y diecisiete años reconocía el concepto de 
huella digital. 

Y es que el acceso a las tecnologías, para que todos puedan benefi-
ciarse de sus posibilidades, es solo el primer paso. Para que su uso 
sea beneficioso se requiere construir propósitos claros, desarrollar 
capacidades humanas tanto a nivel individual como colectivo y ge-
nerar condiciones que permitan innovar en cada establecimiento 
educacional.

En 2021, junto a Fundación País Digital dábamos cuenta que, de 
no actualizar los sistemas de formación y capacitación acorde a las 
nuevas habilidades y competencias que requiere el siglo XXI, Chile 
podría desaprovechar hasta US$13 mil millones en crecimiento acu-
mulado del PIB en los próximos diez años. 

A esto último, se suma la iniciativa del gobierno del presidente Bo-
ric, que a principios de este año, lanzó el «Plan de Reactivación 
Educativa», que considera un eje de fortalecimiento del aprendizaje 
a través de la transformación digital. Aborda, a través de la acción 
del Centro de Innovación del Ministerio de Educación (Mineduc), 
las brechas en el acceso y en el uso de tecnologías en el sistema 
escolar, y a la vez, la innovación educativa en los diferentes niveles 
del sistema educacional.
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26
Y como otro aporte, recientemente lanzamos el estudio «Futuro de la 
educación: Innovación, tecnología y habilidades del siglo XXI», que 
tiene por objetivo promover una hoja de ruta con ocho pasos clave 
para dar relevancia al uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de 
habilidades y competencias digitales que, por un lado, permita a las 
personas aprovechar los beneficios de una sociedad hiperconectada 
del siglo XXI y por otro, ubicar a nuestro país como líder en materia 
educativa en la región.

Los ocho pasos son: i) fortalecer la infraestructura digital; establecer 
una gobernanza de datos; ii)Formación Inicial Docente (FID); iii) un 
currículum nacional actualizado al ritmo del desarrollo de las tecnolo-
gías; iv) poner al estudiante en el centro; v) desarrollar un Programa 
de Ciudadanía Digital; vi) una estrategia de aprendizaje a lo largo de 
la vida; e vii) innovación en el aula. Si ponemos el foco en estos pa-
sos, como país podremos enfrentar la alfabetización digital con rigu-
rosidad y responsabilidad.
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Destacado

“En particular, el pensamiento 
ético será de gran relevancia, ya 
que los humanos tendremos que 
trabajar con máquinas que serán 
cada vez más inteligentes, pero sin 
la capacidad del discernimiento 
o ese «toque humano» que no 
podemos perder”.

Nicolás Goldstein

Presidente Ejecutivo de 
Accenture Chile
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Preguntas 27 y 28

Gina Ocquetau 

Directora 
SQM
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27 ¿Cómo podemos emplear las innovaciones 
tecnológicas emergentes para asegurar la 
sostenibilidad ambiental en un mundo con 
un crecimiento constante?

Hemos presenciado como sociedad, 
desde por lo menos unas dos décadas, 
el desarrollo de una agenda que ha co-
menzado a entender con cada vez mayor 
claridad la preocupación generalizada 
respecto de los límites y la capacidad del 
planeta para hacer frente al crecimiento 
de la población y la amenaza del cambio 
climático, pero que, a pesar de todo ello, 
necesita o busca mantener los niveles de 
producción e incluso incrementarlos. 

Estos retos nos han obligado a sumer-
girnos en una reflexión que ―desde mi 
punto de vista― han ido progresivamente 
situando el paradigma del desarrollo sos-
tenible en el centro de la agenda política 
de los países, las empresas y los princi-
pales organismos internacionales. Esto, 
porque como ya está establecido, los 
desafíos que enfrentamos como huma-
nidad no son solo económicos, sino que 
también están vinculados con demandas 
sociales y ambientales.

Sin embargo (y acá puede estar una mala 
noticia), la trayectoria de lo que podría-
mos denominar «crecimiento sosteni-
ble», vinculado a desarrollo económico, 
progresos sociales y protección del me-
dio ambiente, ha demostrado en la prác-
tica tener una implementación compleja. 
Aquí es necesario abordar el desafío con 
nuevas alianzas, nuevos puntos de vista, 
pero también de nuevas herramientas, 
como las innovaciones tecnológicas. 

De muestra un botón: Un estudio del Foro 
Económico Mundial afirmó que el 94% 
de los líderes mundiales cree que las 
tecnologías emergentes serán esenciales 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Esta percepción de los principales líderes 
empresariales parece indicar que existe 
un reconocimiento transversal respecto 
del rol transformador que tienen las in-
novaciones en materia tecnológica para 
enfrentar de manera exitosa los retos que 
presenta el crecimiento sostenible. 

Mi opinión es que tenemos que movernos 
ágilmente para que aquello se transforme 
en una realidad concreta, medible y con 
impacto real. Todos quienes estamos vin-
culados de una y otra manera a las inno-
vaciones tecnológicas tenemos la tarea de 
abrir puertas para que estos avances se 
desplieguen lo más ampliamente posible. 

Si miramos el dashboard de nuestro con-
texto, veremos rápidamente que uno de 
los retos principales que enfrentamos es 
el costo de las tecnologías. Otro tiene re-
lación con la generación de una normati-
va que entregue las garantías de un uso 
responsable y seguro. Un cóctel de eco-
nomía, academia, mundo empresarial y 
política pública de diagnóstico reservado. 

Pero soy optimista. Tenemos desafíos 
multisistémicos, pero los beneficios po-
tenciales de estas innovaciones para 
avanzar en la profundización de una 
agenda sostenible que permita seguir 
empujando el crecimiento son reales y 
significativos. Con las políticas públicas y 
las inversiones adecuadas, estas tecno-
logías pueden ayudarnos a construir un 
futuro más sostenible para el planeta y la 
humanidad en su conjunto. 
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Destacado

“El país, las empresas, nuestras 
autoridades, la academia deberían 
trabajar de manera conjunta 
para construir un puente que 
establezca una apropiación 
emocional de parte de nuestra 
gente. El litio es de Chile, como el 
cobre es de Chile. Sentirlo propio 
también nos permitirá generar 
un estado de ánimo común que 
nos permitirá desarrollar esta 
industria clave para el punto”.

Gina Ocquetau 

Directora 
SQM
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28 ¿Cómo podemos fortalecer y mantener 
la posición de liderazgo de Chile en la 
producción de litio e hidrógeno verde para 
asegurar un futuro sostenible?

El año 2008, la revista Forbes publicó un 
artículo que tituló «La Arabia Saudita del li-
tio» en referencia a Chile. En ese momen-
to, se mencionaba que el litio era el ingre-
diente clave en las baterías recargables de 
«los teléfonos celulares y las computado-
ras portátiles» (algo que, por cierto, ha ido 
ampliándose a otros usos de mayor tama-
ño y demanda). 

«Chile es la Arabia Saudita del litio» decía 
la revista en aquellos años, basado en di-
ferentes fuentes que afirmaban que el sa-
lar de Atacama contiene el 27% de la re-
serva mundial del metal.

Pero tener las reservas es una cosa y de-
sarrollar una industria es otra completa-
mente diferente. SQM, la empresa pionera 
en esta materia, tomó una decisión que 
cambió el rumbo de la empresa y del país 
respecto del litio: en 1997 decidió invertir 
en tecnología en esta área de negocios 
poco conocida y sobre la que había mu-
chas más incertidumbres que terreno fir-
me donde avanzar. 

Apostó por la innovación, el desarrollo de 
tecnología y procesos productivos pro-
pios. En definitiva, lo que hizo fue entender 
que la única forma de convertir un lago de 
sal en litio requería un intenso plan de tec-
nología y creación de nuevas soluciones 
para desarrollar un mercado incipiente. 

Hoy Chile está en otro estadio, con una 
serie de competidores que amenazan su 
posición de liderazgo. ¿Cómo podemos 
mantener o mejorar nuestra posición en 
este mercado? No tengo todas las res-
puestas, pero si miramos cómo lo han he-
cho países que han tenido un crecimiento 

más vertiginoso los últimos años, mi diag-
nóstico es el siguiente:

Primero que todo seguir invirtiendo en in-
vestigación y desarrollo para encontrar 
formas más sostenibles para extraer litio. 
Esto, necesariamente, en el caso de Chi-
le, significa construir nuevas metodologías 
para la extracción de la salmuera, el trata-
miento de las aguas continentales y la eli-
minación de residuos. 

Otro elemento clave es profundizar en la 
implementación transversal de prácticas 
responsables entre todos los producto-
res de litio. Esto, en concreto, significa 
incluir nuevos estándares para toda la in-
dustria, que tengan como eje el cuidado 
del medio ambiente en cada una de las 
etapas, así como el respeto y la partici-
pación de las comunidades cercanas a 
sus operaciones. 

Un tercer factor, que para mí también es 
muy relevante, está vinculado a la valida-
ción emocional de la sociedad chilena con 
el litio. Tenemos que querer al litio como 
queremos al cobre, entenderlo y apreciar-
lo como sociedad. El país, las empresas, 
nuestras autoridades, la academia de-
berían trabajar de manera conjunta para 
construir un puente que establezca una 
apropiación emocional de parte de nuestra 
gente. El litio es de Chile, como el cobre es 
de Chile. Sentirlo propio también nos per-
mitirá generar un estado de ánimo común 
que nos permitirá desarrollar esta industria 
clave para el punto. 
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Preguntas 29 y 30

Claudio Villavicencio

Director de Prensa de 
Canal 13
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29 ¿Cómo se adaptarán los medios de 
comunicación a la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial ya está presente. En el caso de los medios 
de comunicación, se ha transformado en una herramienta para me-
jorar la puesta al aire en todas las plataformas. Esto se ve reflejado 
en el diseño de la presentación del contenido, en la agilidad para 
hacer el cruce de datos y/o en la inmediatez de entrega de la infor-
mación. En televisión se utiliza en la generación de subtítulos, el 
doblaje o la identificación de rostros para los archivos. Sin duda, es 
una herramienta, y lo importante es que los equipos editoriales la in-
corporen en beneficio de una información ética y de calidad para las 
audiencias. Por ejemplo, Los Angeles Times construyó el Quake-
Bot para enviar, sin intervención humana, actualizaciones cuando 
detecta un terremoto en la ciudad.
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Destacado

“La Inteligencia Artificial ya 
está presente. En el caso de los 
medios de comunicación, se ha 
transformado en una herramienta 
para mejorar la puesta al aire en 
todas las plataformas. Esto se 
ve reflejado en el diseño de la 
presentación del contenido, en 
la agilidad para hacer el cruce 
de datos y/o en la inmediatez de 
entrega de la información”.

Claudio Villavicencio

Director de Prensa de 
Canal 13
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30 ¿Cómo las nuevas tecnologías 
están cambiando el panorama de 
la información y la veracidad de 
las noticias?

Las nuevas tecnologías facilitan el flujo de información, sobre todo 
en redes sociales. Sin embargo, no todo lo que está en estas plata-
formas es necesariamente verídico. Bajo esa lógica es clave el rol 
del periodista, para chequear una y otra vez antes de hacer una ase-
veración. Por esta razón, es importante que los equipos de prensa 
se cuestionen lo que ven, más aun, cuando existen herramientas 
digitales que permiten visualizar cosas como si fuesen reales.
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Preguntas 31 y 32

Macarena Lobos

Subsecretaria General 
de la Presidencia
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31
¿Cómo puede la colaboración entre 
entidades públicas y privadas 
mejorar las habilidades digitales de la 
población y prepararnos para el futuro 
de Chile en 2035?

La colaboración público-privada es clave 
para aprovechar las enormes oportunida-
des digitales. Solo mediante una relación 
robusta y transparente entre el sector pú-
blico y la industria tecnológica podremos 
concretar el enorme desafío que implica 
implementar, a nivel nacional, regional y 
municipal, la Ley de Transformación Digi-
tal, permitiendo que al año 2027, las per-
sonas se relacionen con las instituciones 
públicas de manera totalmente digital.

Como país, de cara a este desafío, evi-
dentemente debemos asegurar que na-
die se quede atrás, generando y fortale-
ciendo las habilidades digitales básicas 
de todas las personas, fomentando, asi-
mismo, las capacidades de autoapren-
dizaje, innovación y colaboración. Para 
disminuir lo más posible las brechas que 
actualmente existen en estas áreas, sin 
duda se requiere un trabajo coordinado 
y colaborativo entre el Estado y el mun-
do privado.

Solo de esta forma, las personas podrán 
acceder a toda la variedad de conoci-
mientos y experiencias, tanto públicas 
como privadas, que son requeridas para 
hacer un uso amigable, eficiente e inclu-
sivo de las nuevas tecnologías digitales. 
En esta línea, creo que podemos apren-
der bastante de algunas experiencias 
internacionales como Campus 42 de Es-
paña y Digital Skills Partnership de Rei-
no Unido. 

De cara al año 2035, resulta fundamental 
fortalecer y darle sostenibilidad a aque-
llos esfuerzos público-privados que datan 
de hace varios años, así como a aquellos 
que se están generando en la actualidad. 

Dentro de una década, es muy probable 
que los cambios tecnológicos tengan un 
ritmo frenético, muy superior al que ya 
estamos acostumbrados. Y no solo las 
organizaciones públicas y las empresas 
deberán adaptarse a estos cambios, 
sino también las personas. Por lo mis-
mo, tenemos que contar con una estra-
tegia que no excluya de los beneficios 
de la transformación digital a quienes no 
cuenten con recursos tecnológicos su-
ficientes o tengan habilidades digitales 
débiles. En este sentido, las colabora-
ciones público-privadas deberán nece-
sariamente ser forjadas bajo el alero de 
la inclusión digital, de manera que los 
diversos actores involucrados puedan 
identificar rápida y efectivamente a po-
tenciales rezagados y apoyarlos con re-
cursos y medidas concretas.
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Destacado

“(...) Las colaboraciones público-
privadas deberán necesariamente 
ser forjadas bajo el alero de la 
inclusión digital, de manera que 
los diversos actores involucrados 
puedan identificar rápida y 
efectivamente a potenciales 
rezagados y apoyarlos con 
recursos y medidas concretas”.

Macarena Lobos

Subsecretaria General 
de la Presidencia
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32 ¿Cuáles son las estrategias que deben 
adoptar tanto las instituciones públicas 
como las privadas para avanzar en la 
digitalización de Chile? ¿Qué medidas 
específicas se deben tomar para lograr 
este objetivo?

Ambos mundos debemos empujar con-
juntamente una visión estratégica com-
partida, según la cual la transformación 
digital sea entendida como un fenómeno 
sociocultural, que no solo comprende lo 
tecnológico, sino que va mucho más allá. 
Una vez asentado este entendimiento, se 
hace evidente que la digitalización del país 
es un esfuerzo que debe abordarse de ma-
nera transversal y colaborativa, sumando 
los esfuerzos de múltiples actores, tanto 
públicos como privados.

Si bien Chile cuenta con diversos avances 
tecnológicos, especialmente en infraes-
tructura y comunicaciones, gracias a una 
regulación bastante robusta y a las inver-
siones realizadas por el sector privado, 
aún queda mucho por hacer en materia 
de acceso y conectividad digital. En este 
sentido, debemos avanzar en concretar la 
iniciativa legislativa que reconoce el acce-
so a Internet como servicio público, com-
plementándolo con el trabajo realizado 
para el desarrollo de habilidades digitales, 
el fomento de la innovación y participación 
tecnológica, fortaleciendo así nuestro eco-
sistema digital. 

Además, es fundamental que el Estado 
fortalezca su institucionalidad en materia 
de gobernanza digital y de datos. Esta es 
una de las formas más efectivas de mejo-
rar la calidad, tiempo y forma de la presta-
ción de servicios entregados a personas y 
empresas, así como de hacer más eficien-
te y efectiva la gestión pública.

El país requiere de un marco regulatorio e 
institucional fortalecido, sostenible y trans-

parente que le entregue directrices claras y 
estandarizadas a los órganos de la admi-
nistración del Estado respecto de la entre-
ga de servicios digitales a la ciudadanía; el 
uso eficiente de servicios compartidos; la 
interoperabilidad, la apertura, publicación, 
reutilización y uso intensivo de datos; así 
como el aprovechamiento de nuevas tec-
nologías y la Inteligencia Artificial (IA) ge-
nerativa, entre otros asuntos.

También resulta indispensable generar un 
ecosistema de confianza que le entregue 
seguridad a todos los actores involucra-
dos en la transformación digital del país. 
Para ello esperamos que los amplios 
consensos alcanzados en el Congreso 
nos permitan contar, prontamente, con 
una Ley Marco sobre Ciberseguridad e 
Infraestructura Crítica de la Información, 
así como una nueva regulación de datos 
personales. Aun así, todavía tenemos 
una tarea pendiente en materia de iden-
tidad y autenticación digital, cuestión en 
la que hemos ido avanzando progresiva-
mente desde la promulgación, a princi-
pios de siglo, de la legislación sobre firma 
electrónica avanzada hasta el desarrollo y 
operación, más reciente, de Clave Única, 
un servicio compartido de altísima tran-
saccionalidad que cuenta con casi quince 
millones de usuarios y usuarias.
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Preguntas 33 y 34

Kenneth Pugh

Senador
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33 ¿Cómo regular el límite entre la libertad de 
expresión y el ciberacoso en la era de las 
tecnologías digitales?

La libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra democra-
cia y es un derecho humano esencial, un derecho «de humanos», 
no de máquinas, bots o inteligencias artificiales. Por eso debemos 
protegerla y preservarla en todo espacio, incluido el nuevo ciberes-
pacio. El principal problema que tenemos que enfrentar actualmen-
te para protegerla es que los Estados han fallado al no proveer de 
una adecuada y robusta «Identidad Digital» a los ciudadanos, que 
permita a quienes interactúan en este medio digital saber si efecti-
vamente están hablando o interactuando con un ser humano o con 
un menor de edad.

Lo que existe actualmente es un sistema de «Credenciales» para 
acceder a plataformas, incluso del Estado, con un «nombre de 
usuario» y «clave personal» (como, por ejemplo, el de Clave Úni-
ca del Estado o todas las plataformas de redes sociales), lo que 
permite a cualquiera a crear una identidad ficticia o suplantar a una 
persona. Este es entonces el problema de fondo: ¡Cómo hacerse 
responsable de las acciones o actos realizados en el ciberespacio, 
con certeza jurídica! 

Las personas pueden tener su alias o alter ego, tal como lo tendría, 
por ejemplo, un autor al usar un pseudónimo, el cual es un dere-
cho que también se debe preservar, pero siempre se podrá conocer 
quién es el autor real, aunque para eso se requiera que un juez lo 
disponga. 

Hoy los criminales y pervertidos se esconden en estas debilidades 
de una red que apenas tiene un poco más de treinta años de vida, 
la cual no fue creada con el nivel de seguridad digital que hoy nos 
demandan temas tan complejos como el ciberacoso, al cual están 
expuestos tantas personas, especialmente mujeres, adolescentes 
y menores de edad, según registran las estadísticas a nivel mundial.

Sin duda, la libertad de expresión se ha visto potenciada en los paí-
ses donde existe libertad de acceso al ciberespacio, por la capaci-
dad de difusión y alcance de las Redes Sociales, pero siempre hay 
un límite, que es precisamente donde comienzan a vulnerarse los 
derechos e incluso la reputación de terceros.

Si antes una opinión quedaba circunscrita solo a un grupo de per-
sonas, dando paso a un proceso de reflexión o análisis previo a una 
difusión más pública, hoy el proceso reflexivo se va perdiendo a 
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partir de la respuesta instantánea o en tiempo real que permiten las 
redes, y muchas veces las opiniones que circulan son más viscera-
les o emotivas, provocando una espiral de violencia que genera esta 
disyuntiva entre acoso y libertad de expresión. Al no tener interlo-
cutores físicos, el teclado se transforma en una herramienta que no 
tiene freno.

La libertad de expresión debe llevar aparejada una responsabilidad, 
un límite; es importante destacar o generar conciencia acerca de los 
efectos de los comentarios irreflexivos y el potencial acoso, edu-
cando a los usuarios, estableciendo al mismo tiempo herramientas 
legales que permitan reducir su difusión, y desincentivar su genera-
ción. En algunos grupos de difusión los administradores cumplen 
un rol moderador, ya sea rechazando o eliminando comentarios o 
intervenciones que pueden considerarse acoso o excesos sobre la 
libertad de expresión.

Asimismo, los afectados negativamente por los intercambios que 
se producen en las redes sociales, deben disponer de herramientas 
simples, pero efectivas, que permitan detectar y perseguir a usua-
rios inescrupulosos, que sobrepasan o abusan de su libertad de ex-
presión, al mismo tiempo que estos últimos deben hacerse respon-
sables de sus dichos.

Estos son los desafíos de la política pública moderna, de la cual los 
legisladores nos debemos hacer cargo, partiendo por promocio-
nar la educación del uso responsable de las tecnologías digitales 
y crear una nueva cultura de ciberseguridad, campo donde reside 
este y muchos otros fenómenos que estamos observando por el 
uso malicioso del ciberespacio.
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Destacado

“La libertad de expresión es 
uno de los pilares de nuestra 
democracia y es un derecho 
humano esencial, un derecho «de 
humanos», no de máquinas, bots 
o inteligencias artificiales. Por eso 
debemos protegerla y preservarla 
en todo espacio, incluido el nuevo 
ciberespacio”.
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34 ¿Podría explicar qué se entiende por 
derechos digitales en el ámbito de la 
tecnología actual?

El concepto de los «derechos digitales» es amplio; básicamente, se 
puede explicar o definir a los derechos digitales, como aquellos dere-
chos que poseen las personas en el mundo digital. En su desarrollo se 
han manifestado como una aplicación de los derechos fundamentales 
al nuevo ecosistema virtual constituido por las tecnologías digitales, 
destacando la importancia de la honra, la propiedad sobre los datos 
personales, la libertad de expresión, el acceso igualitario a las tecnolo-
gías, la privacidad, entre otros.

El establecimiento, la existencia y la protección de los derechos digi-
tales, constituye la base fundante de gran parte de las regulaciones 
modernas en este ámbito, al mismo tiempo que se presentan como un 
límite al vertiginoso avance de la digitalización. El mayor desafío hoy, 
consiste en lograr compatibilizar la protección de los derechos digita-
les de las personas, con el rápido avance y evolución que experimen-
tan las tecnologías en la presente revolución digital. 

Sin lugar a dudas, establecer el acceso al ciberespacio a través de 
Internet como un servicio público, tal como hoy lo es tener acceso al 
agua o incluso la electricidad, es el punto de partida, lo que no se limita 
a que solo a que exista «la cobertura» o el servicio de comunicación 
digital, sino que abarca más allá : el acceso con un «ancho de banda» 
y velocidad adecuada, ya sea contratado o subsidiado, el contar con 
un dispositivo para despliegue de la información e interacción, y funda-
mental, las nuevas habilidades digitales necesarias para enfrentar esta 
revolución que vive la humanidad, que permitan sacarle provecho a la 
tecnología y protegerse de ataques.

Los «derechos digitales», son en el fondo el acceso garantizado al ci-
berespacio para gozar de sus beneficios, junto a la protección digital 
necesaria de las personas en este entorno digital.

El ciberespacio es el primer ecosistema creado por la humanidad, ini-
cialmente sin reglas, leyes, ni menos fronteras, y es la comunidad toda, 
nacional e internacional, la que ha establecido algunas reglas y han 
forzado a establecer normas y acuerdos internacionales de grandes 
dimensiones que han llevado a modernizar y coordinar legislaciones, 
para defender algunos derechos básicos en este ciberespacio.
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Destacado

“Los «derechos digitales», son 
en el fondo el acceso garantizado 
al ciberespacio para gozar de sus 
beneficios, junto a la protección 
digital necesaria de las personas 
en este entorno digital”.

Kenneth Pugh

Senador

89



35/60
Preguntas 35 y 36

Enrique Leikin

Socio líder del área de Emprendimiento 
y Private Equity de EY
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35 ¿Qué rol cumplirán los emprendedores en 
la economía de la próxima década?

La próxima década estará marcada aún 
más por la digitalización que atravesará 
todos los sectores e industrias. Los facto-
res ASG (Ambientales, Sociales y Gober-
nanza) en su conjunto continuarán siendo 
componentes preponderantes para los in-
versionistas y las compañías. Es por esto, 
y mucho más, que los emprendedores son 
los llamados a ser protagonistas de la eco-
nomía de la próxima década, quienes es-
tarán obligados a ser más resilientes para 
identificar estos –y más– desafíos, junto 
a su resolución. Su rol será clave, ya que 
son los que más rápido se adaptan a los 
cambios y tomarán esas oportunidades 
únicas para transformarlas en negocios. 
Además, son los optimistas, como decía 
Churchill, quienes ven las oportunidades 
en cada dificultad.  

La agilidad que caracteriza a los empren-
dedores para adaptarse a los cambios y 
adversidades, y crear innovación continua 
los llevará a identificar con anticipación los 
desafíos del futuro. Su rol será clave para 
ver oportunidades, dada su capacidad de 
descubrir nuevas direcciones, haciendo 
conexiones entre preguntas, problemas 
o ideas aparentemente no relacionadas. 
Las grandes empresas se beneficiarán 
de esto, ya que será su oportunidad para 
invertir en quienes tomarán provecho de 
estas chances únicas en lo inesperado y 
crearán las máximas innovaciones, es de-
cir, los emprendedores.

Desde lo conceptual, el rol de los em-
prendedores nunca dejará de ser lo que 
siempre ha sido: construir negocios des-
de lo desconocido, dando como resultado 
algo completamente novedoso, fresco, 
donde el éxito financiero constituye solo 
una parte de él , porque igual de relevan-
te es su impacto directo en las personas, 
medioambiente y sociedad. Esto último 
no es una moda, estrategia de marketing 

o greenwashing, es una convicción que 
debe mover a todos los emprendedores 
en Chile y el mundo, ya que el fin último no 
deben ser las utilidades o ganancias a fin 
de mes, sino que contribuir a un mejor país 
en armonía con la naturaleza.

Pero no podemos olvidarnos del ejemplo, 
el modelo de esfuerzo, perseverancia, re-
siliencia que de por sí trae y seguirá tra-
yendo cada emprendimiento con su sello 
único y humano en un mundo que avanza 
digitalmente a pasos agigantados.

En relación con sus números, en nuestro 
país producen una importante cantidad 
de trabajos. Un estudio de Endeavor Chi-
le revela que el 42% del empleo en Chile 
es generado por scaleups (compañías 
que iniciaron su actividad como startups 
y tienen la intención de expandirse). Esta 
radiografía realizada al ecosistema del em-
prendimiento local deja en evidencia que 
las empresas jóvenes no solo fortalecen 
la economía, sino que son organizaciones 
resilientes con alta capacidad de crear tra-
bajo formal y remunerado.

Con respecto a las pymes, son casi la to-
talidad de las empresas en Chile y son res-
ponsables de prácticamente dos tercios 
de los empleos formales a nivel nacional. 
El 98,6% (1.005.366) de las empresas del 
país son mipymes, mientras que solo el 
1,4% son grandes (14.749). Además, ellas 
representan el 65,3% (4.857.949) del total 
de los empleos formales (7.432.926).

Sin duda, el impacto de los emprende-
dores en nuestro país es enorme y lo se-
guirá siendo en el futuro de la mano de la 
integración de nuevas tecnologías como 
la Inteligencia Artificial (IA), respecto del 
medioambiente, de las comunidades y por 
sobre todo de sus colaboradores que de-
ben estar en el centro de la organización.
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Destacado

“(...) La automatización de 
tareas o la misma Inteligencia 
Artificial que tanto ha dado de 
qué hablar en el último tiempo 
a raíz de Chat GPT y sus otros 
competidores de las big tech, 
van a ser parte de las nuevas 
creaciones de los emprendedores, 
que verán facilitados sus negocios 
con la integración de nuevas 
herramientas y plataformas en su 
vida diaria”.

Enrique Leikin

Socio líder del área de Emprendimiento
y Private Equity de EY
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36 ¿Cómo impactará el desarrollo tecnológico 
en el mundo del emprendimiento?

La tecnología y el emprendimiento son dos 
conceptos directamente relacionados. 
Los emprendedores usan la tecnología 
para crear productos y servicios más in-
novadores con un valor agregado y la tec-
nología, al mismo tiempo, seguirá permi-
tiendo crear más con menos. Esto seguirá 
sucediendo a futuro, ya que, la automati-
zación de tareas o la Inteligencia Artificial 
(IA) que tanto ha dado de qué hablar en 
el último tiempo a raíz de Chat GPT y sus 
otros competidores de las big tech, van a 
ser parte de las nuevas creaciones de los 
emprendedores, que verán facilitados sus 
negocios con la integración de nuevas he-
rramientas y plataformas en su vida diaria. 

El hecho de que el desarrollo tecnológico 
sea cada día más veloz, llega también a 
demostrarnos de qué podemos ser capa-
ces, y los emprendedores se caracterizan 
por aprovechar estas nuevas herramien-
tas para crear nuevos mercados, ahorrar 
recursos y tiempo, pero, por sobre todo, 
impactar positivamente en el desarrollo 
de la sociedad. También, estas tecno-
logías les pueden servir para darle una 
vuelta a sus negocios e incluso generar 
ocasiones para ofrecer un nuevo produc-
to diferente a su oferta actual o un servicio 
innovador o disruptivo en el mercado en 
el que ellos compiten.

La tecnología es la clave para el desarrollo 
exponencial. Su desarrollo viene crecien-
do a una velocidad inimaginada en los últi-
mos años. Con respecto a esto, me gusta-
ría destacar dos aristas relevantes: 

1) Cómo la tecnología viene a ser un 
agente potenciador del emprendimien-
to. Lo anterior, reflejado en que estas 
empresas aprovechan cada vez más 
el fácil acceso a nuevas herramientas 
digitales para potenciar sus negocios y 

llegar a nuevos clientes, entre muchas 
otras cosas.

2) Más importante aún, es que cada día 
son más las startups que se enfocan 
en solucionar problemas o automatizar 
tareas que darán como resultado aho-
rrar recursos y tiempo. Es así como los 
emprendimientos toman ventaja, cada 
vez más, de los beneficios del desa-
rrollo tecnológico y el uso de IA en sus 
operaciones. 

A fin de cuentas, el desarrollo tecnológico 
al servicio del emprendimiento y este al 
servicio de la comunidad, impactarán po-
sitivamente a toda la sociedad en su con-
junto y también al medioambiente.

Si pudiera nombrar un desafío para los 
emprendedores del futuro es hacer tecno-
logías que nos hagan conectar más con lo 
que nos rodea, ya que llevamos un legado 
potente de tecnología y automatización, 
generando una sociedad hiperconectada a 
dispositivos, pero desconectada de lo que 
pasa alrededor nuestro. ¿Entonces cómo 
hacemos para volvernos a conectar? Si lo 
logramos resolver el futuro será más prós-
pero y más humano, ya que como bien 
es sabido, las máquinas están haciendo 
funciones más mecanizadas de nuestros 
trabajos o siendo grandes fuentes de ins-
piración para sacar nuevas ideas a través 
de poderosas bases de datos, pero la ge-
nialidad y creatividad de la mente humana 
que nos permitió ir a la Luna (un 21 de julio 
de 1969) y pintar cuadros como la Mona 
Lisa (o La Gioconda), seguirán siendo ―
por ahora y espero que por mucho tiempo 
más― parte de lo que nos define como 
personas y humanidad.
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Preguntas 37 y 38

Francisca Florenzano

Gerenta de Sostenibilidad y 
Comunicaciones de Entel
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37
¿De qué manera está trabajando Entel 
para potenciar el despliegue de las redes 
más actuales y cómo vemos la tendencia 
mundial de ir apagando las redes más 
antiguas, como 2G?

En Entel sabemos que la conectividad es un habilitador transformacio-
nal de la sociedad y también sabemos que para que ello ocurra hace 
falta contar con una infraestructura de red que la haga posible. Sin red, 
no hay conectividad.

En nuestros casi sesenta años de historia, hemos trabajado para ofre-
cer a los chilenos la red móvil más robusta del país, sin importar si es 
una gran ciudad, una localidad rural o incluso Isla de Pascua. Y en el 
tiempo, nuestra red ha evolucionado junto con las distintas tecnolo-
gías móviles que se han desarrollado a nivel mundial, como son el 2G, 
3G, 4G y ahora el 5G, para asegurar a nuestros clientes una conectivi-
dad y experiencia de navegación de primer nivel.

En el contexto de esta evolución tecnológica, la tendencia global en 
la industria de las telecomunicaciones es apagar las tecnologías más 
antiguas, para poder hacer un uso más eficiente y efectivo del espec-
tro, mejorar la experiencia de navegación de los clientes, avanzar en 
una digitalización inclusiva, y disminuir el alto consumo de energía 
que estas tecnologías requieren. Es el caso del 2G, que ya está siendo 
apagado en países como Estados Unidos, diversos países de Europa 
y Asia, y que a partir del segundo semestre también comenzará a apa-
garse gradualmente en la red de Entel. 

Es importante aclarar que este proceso se hará de manera gradual 
y planificada, a partir del segundo semestre de 2024, para reducir 
al máximo cualquier problema de conectividad y avanzar en el pro-
ceso de actualización de nuestra red en todo el país. Además, he-
mos diseñado un plan de apoyo dirigido específicamente a aquellos 
usuarios que pudieran verse afectados por esta medida, para así 
facilitar esta transición y lograr que se realice con el menor impacto 
posible para todos.

Esto nos dará tiempo suficiente para informar adecuadamente a los 
clientes, promover el recambio de equipos 2G, y reducir al máximo los 
eventuales problemas que se pudieran generar. 

Aunque solo el 1% de las conexiones móviles de clientes Entel se ha-
cen en redes 2G, se está diseñando un proceso paulatino de apagado 
de la red con el menor impacto posible en la conectividad de los clien-
tes personas o empresas que utilicen conexiones M2M sobre esta tec-
nología, GPS, portones eléctricos o cámaras con 2G. Haremos todo 
lo posible para evitar interrupciones en su servicio a medida de que se 
mudan a una red más nueva y tecnologías más avanzadas. Y en las 
cerca de cien localidades rurales en que el 2G es la única tecnología 
disponible no se implementará la medida hasta que tengan disponi-
bles tecnologías móviles más modernas. 
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Destacado

“Es importante aclarar que este 
proceso (el apagado de la red 
2G) se hará de manera gradual y 
planificada, a partir del segundo 
semestre de 2024, para reducir 
al máximo cualquier problema 
de conectividad y avanzar en 
el proceso de actualización de 
nuestra red en todo el país”.

Francisca Florenzano

Gerenta de Sostenibilidad y 
Comunicaciones de Entel
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38 ¿Cuáles serán los principales beneficios 
a corto y largo plazo de este proceso 
de recambio, considerando las 
características de las redes 4G y 5G y de 
las otras que se desarrollarán a futuro?

La actualización tecnológica de las redes móviles es una tendencia 
global en la industria de las telecomunicaciones. En el avance hacia 
un mundo cada día más conectado, con tecnologías que evolucionan 
de manera vertiginosa, es fundamental que las redes acompañen este 
proceso para satisfacer la creciente demanda por servicios que requie-
ren un intensivo uso de datos. 

Este proceso es fundamental para hacer viable la Estrategia Digital 
Chile 2035, avanzar en el cumplimiento de la meta de brecha digi-
tal cero al 2025 anunciada por el gobierno el año pasado, y cumplir 
nuestra meta país de Carbono Neutralidad al 2050. Esto, por cuanto 
permite hacer un uso más eficiente y efectivo del espectro, ofrecer un 
mejor servicio a los clientes y, de paso, contribuir al cuidado del medio 
ambiente por el mayor consumo de energía que requiere la red 2G. En 
definitiva, el apagado de esta red permitirá a los clientes de Entel bene-
ficiarse de una mejor experiencia de usuario y acceder a las múltiples 
posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías 4G y 5G.

Estamos conscientes de que la desconexión de la red 2G implica para 
algunos usuarios la necesaria modernización de terminales móviles y 
equipos de red, lo que será un desafío que debemos asumir de manera 
conjunta con los clientes Entel. 

Es así como hemos definido diferentes medidas para que este proceso 
se realice de la mejor manera posible, con apoyo a grupos vulnerables. 
Entre estos se cuenta a quienes viven en las 97 comunas rurales y 32 
localidades de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía que 
se vieron afectadas por incendios forestales en febrero pasado; quie-
nes viven en zonas rurales sin delivery, y personas mayores.

También se ha dispuesto un despliegue territorial proactivo que nos 
permita informar adecuadamente a los clientes, promover el recambio 
de equipos 2G, y reducir al máximo los eventuales problemas de co-
nectividad que se pudieran generar. 

Por otra parte, desde agosto de este año la empresa deja de comercia-
lizar nuevos servicios sobre la red 2G y el apagado gradual comenzará 
en las regiones con menor cantidad de usuarios conectados a esta red.

Respecto a la renovación de equipos móviles, se ha dispuesto un plan 
especial de recolección de los antiguos teléfonos celulares 2G, los que 
serán tratados como parte de los programas de reciclaje de la empre-
sa. Para ello los clientes deben acercarse al buzón de reciclaje electró-
nico instalado en las dependencias de su municipalidad o en la tienda 
Entel más cercana y depositar su equipo antiguo.

Las primeras actividades en regiones para informar y promover el 
recambio de equipos son para grupos vulnerables. En la Región del 
Biobío, en Arauco, Tomé y Nacimiento, donde se espera entregar un 
nuevo teléfono móvil a 1.415 clientes. Luego en la Región de Aysén, 
en Las Guaitecas, Puerto Cisne y Río Ibáñez, donde se beneficiará a 
133 clientes de Entel.
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Preguntas 39 y 40

Karla Zapata 

Gerenta General de 
Enel X
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39 ¿Cómo se posiciona la electromovilidad en 
el futuro del transporte?

La electromovilidad, sin duda, se vislum-
bra como una pieza clave en el futuro del 
transporte en Chile. De acuerdo con lo es-
tipulado en la Estrategia Nacional de Elec-
tromovilidad del país, para el año 2035 
se proyecta que ya no se comercializarán 
más autos a combustión, y para el 2030, 
se espera que la totalidad del transporte 
público de la Región Metropolitana sea 
eléctrico. Estos ambiciosos objetivos re-
flejan el camino hacia un crecimiento ex-
ponencial del parque automotor eléctrico 
en los próximos años.

Actualmente, se ha demostrado que la 
electrificación del transporte es viable, y 
su rápido desarrollo sugiere una tenden-
cia hacia el descenso de los precios, al 
ser siete veces más económica que la mo-
vilidad basada en combustibles fósiles. 
No obstante, más allá de la economía, la 
implementación de la movilidad eléctrica, 
sin duda, tiene un papel fundamental en 
la reducción de emisiones de carbono en 
el país, ya que es un medio de transporte 
100% limpio y sostenible que puede con-
tribuir significativamente a la disminución 
de los impactos ambientales y a la mitiga-
ción del cambio climático.

En este sentido, Chile ya está experimen-
tando avances concretos en materia de 
electromovilidad, tanto en el ámbito em-
presarial como en el institucional, secto-
res en donde ha incentivado la adopción 
de energías limpias como una tarea prio-
ritaria. Un claro ejemplo es el porcentaje 
actual de aproximadamente un 80% de 
buses eléctricos en el transporte público 
de la Región Metropolitana, cifra que va 
en aumento cada año. Asimismo, otros 
ejemplos notables incluyen la implemen-
tación del primer camión 100% eléctrico 
para la gran minería chilena, en colabora-
ción con SQM, lo que ha permitido reducir 

aproximadamente doce toneladas de CO2 
al año. Asimismo, la puesta en marcha del 
primer camión eléctrico recolector de resi-
duos domiciliarios junto a la Municipalidad 
de Colina representa un avance significa-
tivo en el ámbito de la movilidad eléctrica.
No obstante, para alcanzar una masifica-
ción definitiva de la electromovilidad a fu-
turo, se deben afrontar ciertos desafíos, 
entre ellos la mejora continua de la tec-
nología de las baterías, que se traduzca 
en mayor capacidad de almacenamiento, 
durabilidad y vida útil, lo que será esencial 
para incrementar la autonomía de los vehí-
culos eléctricos. Además, se debe seguir 
trabajando en el desarrollo de una infraes-
tructura de carga adecuada y accesible, 
que satisfaga la demanda de energía y las 
necesidades de carga de las personas, 
asegurando así una experiencia satisfac-
toria para los usuarios.

El impulso hacia la masificación de la movi-
lidad eléctrica también requerirá de incen-
tivos gubernamentales, como la reducción 
de los permisos de circulación, tarifas dife-
renciadas y estacionamientos especiales, 
entre otros. Estas medidas servirán para 
fomentar la adopción de vehículos eléctri-
cos tanto en el ámbito particular como en 
el institucional y empresarial, propiciando 
así un cambio positivo hacia un futuro más 
sostenible y comprometido con la carbono 
neutralidad.
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Destacado

“(...) Una de las soluciones que se 
podrían implementar en las zonas 
rurales son las plazas inteligentes, 
en donde además de conectar 
con red inalámbrica 4G y 5G con 
wifi, también se puede acercar 
a las comunidades soluciones 
de alta tecnología como lo son 
las cámaras de video analítica, 
sensores de IoT para detección de 
consumos, calidad de aire, niveles 
de ruido y hasta bancas con 
paneles solares”.

Karla Zapata 

Gerenta General de 
Enel X

100



40 ¿Cómo se conectarán las zonas rurales 
con las Smart Cities en 2035?

En el 2035 se espera que las zonas rurales 
experimenten una estrecha interconexión 
con las Smart Cities debido al notable pro-
greso en tecnologías de comunicación e 
infraestructura digital. Uno de los avances 
clave que permitirá esta conexión es el de-
sarrollo de la banda ancha con las cone-
xiones de fibra óptica, que permitirán unir 
a todo el país a través de las redes inalám-
bricas 4G y 5G.

Este acercamiento entre las zonas rurales 
y urbanas permitirá que las comunidades 
rurales adopten el propósito y la visión 
compartida de las Smart Cities de hacer 
un uso eficiente de los recursos, digita-
lizando los servicios públicos y transfor-
mando las operaciones hacia el uso de 
energías renovables, buscando desplazar 
la dependencia de combustibles fósiles y 
promoviendo la sostenibilidad ambiental.
El modelo urbano y la ruralidad se fusio-
narán de manera colaborativa, aprove-
chando la infraestructura y la tecnología 
como socios estratégicos, permitiendo 
analizar datos en tiempo real, y con ellos, 
detectar problemáticas, nuevas necesi-
dades y oportunidades en diversas áreas, 
lo que a su vez facilitará el diseño e imple-
mentación de soluciones en beneficio de 
la habitabilidad de las personas, antepo-
niendo siempre el desarrollo sostenible 
ambiental, social y económico. En este 
sentido, una de las soluciones que se po-
drían implementar en las zonas rurales son 
las plazas inteligentes, en donde además 
de conectar con red inalámbrica 4G y 5G 
con wifi, también se puede acercar a las 
comunidades soluciones de alta tecno-
logía como lo son las cámaras de video 
analítica, sensores de IoT para detección 
de consumos, calidad de aire, niveles de 

ruido y hasta bancas con paneles solares. 
Asimismo, otra destacada iniciativa que 
es pionera en el país y que busca conec-
tar las zonas rurales y proveer de energía 
a proyectos o faenas en construcción es 
nuestra E-Box, una solución modular, au-
tónoma y sustentable, compuesta por un 
contenedor estándar que alberga una es-
tructura para montar paneles fotovoltaicos 
de 18,2 kWp y baterías de litio de 57 kWh. 
Esta innovadora solución, que puede 
proporcionar energía en áreas donde no 
existe el acceso a la red eléctrica conven-
cional, puede ser replicable a lo largo de 
todo Chile y contribuir significativamente a 
acercar las ventajas de las Smart Cities a 
las comunidades rurales.

La adopción de soluciones tecnológicas 
sostenibles y la colaboración entre el ám-
bito urbano y rural son elementos clave 
para lograr un desarrollo equitativo y ar-
monioso en la sociedad, permitiendo que 
todos los ciudadanos se beneficien de las 
comodidades y oportunidades que ofre-
cen las ciudades inteligentes. Sin duda, 
conectar las zonas rurales con estas tec-
nologías será fundamental para construir 
un futuro más próspero, inclusivo y respe-
tuoso con el medio ambiente.
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Preguntas 41 y 42

Sol Besprosvan 

Country Head 
TCS Chile
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41 ¿Cómo visualiza el futuro de los gemelos 
digitales y cómo cree que impactarán en 
la sociedad?

Los gemelos digitales son, sin duda, una de las herramientas que la 
tecnología habilitó a partir de la revolución de la AI y la posibilidad de 
operar en la nube. Gracias a ello, hoy es posible crear modelos de 
nuestro entorno para comprender de mejor manera las variables que 
intervienen en él y generar predicciones. 

Un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, proceso 
o sistema físico que se utiliza para simular y mejorar actividades del 
mundo real. Un gemelo digital puede ser una persona, o partes de un 
ser humano como un corazón o un cerebro; un lugar, como una ciudad 
o una granja; o un objeto, como un auto o una pieza de maquinaria. 
Por su potencialidad y versatilidad de uso, esta tecnología tendrá gran 
impacto en las vidas humanas y en la sociedad. 

En un reciente estudio realizado por Tata Consultancy Services, llama-
do TCS Digital Twindex: Digital twins to reshape world by 2035, exper-
tos predicen que los beneficios de los gemelos digitales se democra-
tizarán en los próximos años, a partir de una amplia adopción de esta 
tecnología. En los próximos tres años, en sectores como la salud, la 
movilidad y el comercio minorista. En un plazo de tres a seis años, en 
aplicaciones como ciudades inteligentes ―potencialmente reducien-
do los costos de energía y brindando experiencias más personaliza-
das y fluidas en torno al transporte, las compras y otros elementos de 
la vida diaria―, y en los hogares ―por ejemplo, ayudando a mejorar 
la sustentabilidad y generando un mejor nivel de vida en las personas 
mayores. Para 2035, los gemelos digitales serán adoptados en todas 
las industrias y los sectores de los negocios y la sociedad. 

La capacidad de los gemelos digitales para usar datos que modelan 
escenarios futuros les dará un rol crucial en las áreas de la salud, la 
manufactura, y la energía. Los expertos predicen que la atención mé-
dica conectada en tiempo real y la gestión eficiente de la energía son 
los dos casos de uso que más beneficiarán a las vidas humanas en el 
corto plazo.

En TCS ya existen varios casos de uso de gemelos digitales en diver-
sas industrias. Por ejemplo, la creación de réplicas de las operaciones 
de los clientes y testeo de iniciativas de reducción de carbono antes de 
ponerlas en práctica (TCS Clever Energy™), el modelado de entornos 
competitivos para predecir el impacto del lanzamiento de un nuevo 
producto (TCS TwinX™), y la reducción de desperdicio de alimentos 
mediante el uso de cultivos digitales (Precision Agriculture), que per-
miten predecir los tiempos de maduración y el rendimiento en diferen-
tes condiciones de cultivo y almacenamiento. 
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Destacado

“El potencial de esta tecnología 
se extiende a sectores tan 
diversos como el deporte, la 
agricultura, y la educación. Pero 
hay dos que destacan por su 
inmediata y relevante aplicación: 
movilidad y salud”.

Sol Besprosvan 

Country Head 
TCS Chile
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42 ¿Cuáles son los sectores o industrias 
específicas en las que ven un mayor 
potencial para el uso de gemelos 
digitales en el futuro?

El potencial de esta tecnología se extiende a sectores tan diversos 
como el deporte, la agricultura, y la educación. Pero hay dos que des-
tacan por su inmediata y relevante aplicación: movilidad y salud. 
En el área de la salud, los gemelos digitales podrán predecir resulta-
dos biométricos, controlar enfermedades crónicas y agilizar el desa-
rrollo de fármacos. Todos, desde los pacientes a los médicos, pasando 
por los investigadores, se beneficiarán de los gemelos digitales en el 
contexto de su uso en la salud. Una vez que se hayan creado cuerpos 
humanos totalmente modelados como gemelos, los investigadores 
podrán probar nuevos fármacos y técnicas quirúrgicas en el ciberes-
pacio, sin arriesgar vidas humanas o animales. 
Un gemelo digital del cuerpo humano podrá ayudar a garantizar que 
los procedimientos médicos se ensayen y funcionen sin problemas, y 
a generar tratamientos altamente personalizados. Esta será la hazaña 
más difícil de lograr, ya que los expertos creen que la disponibilidad 
de un gemelo digital del cuerpo humano completo tomará al menos 
diez años, dada la complejidad, las variaciones y los posibles requisi-
tos reglamentarios. Dicho esto, los gemelos individuales de órganos 
humanos, como Heart and Skin BioTwins de TCS, ya muestran el po-
tencial de futuros tratamientos. Así, por ejemplo, la «piel digital» emula 
las propiedades fisicoquímicas de la piel humana. Con este modelo, 
los investigadores pueden probar cómo se transportan las nuevas 
fórmulas de medicamentos a través de las capas epidérmicas. Esta 
tecnología podría acelerar rápidamente el desarrollo y la aprobación 
de nuevos cosméticos, así como reducir o eliminar la necesidad de ex-
perimentar con animales. 
Si pensamos en movilidad, los gemelos digitales pueden ayudar a me-
jorar el rendimiento de los vehículos, optimizar los patrones de tráfico, 
mejorar la seguridad de los autos eléctricos y autónomos. 
Los gemelos digitales son justamente la tecnología detrás de los desa-
rrollos que TCS realiza con Jaguar en la Fórmula E, a través del Jaguar 
TCS Racing Team. En los deportes de motor, el rendimiento lo es todo. 
Esto es especialmente cierto en las carreras de Fórmula E, donde to-
dos los equipos usan el mismo chasis y batería. Para ganar carreras, 
el equipo Jaguar TCS Racing aprovecha los gemelos digitales para 
desarrollar el mejor software y trenes motrices de su clase. Utilizados 
para pruebas, análisis y validación fiables, los gemelos digitales permi-
ten al equipo Jaguar TCS Racing ampliar los límites del coche de ca-
rreras en el mundo virtual para mejorar el rendimiento en el mundo real.
La colaboración entre TCS y Jaguar busca, no solo mejorar la perfor-
mance de los automóviles de carrera, sino también generar aprendi-
zajes que aceleren la adopción de la electromovilidad, permitiendo 
formas más sostenibles y eficientes de viajar, y ayudando a mejorar la 
calidad del aire, la salud humana y a mitigar el cambio climático. 
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Preguntas 43 y 44

Claudio Ortiz Welsch

Gerente General de 
Cisco Chile
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43
¿Cómo fomentar una cultura de aprendizaje 
permanente en las organizaciones para 
ayudar a los empleados a adaptarse 
al entorno tecnológico y desarrollar 
habilidades digitales?

Actualmente, el talento digital es inde-
pendiente al rubro de la empresa, y por 
ello, todos los profesionales y técnicos 
deben tener al menos una base de cono-
cimiento en uso de plataformas y herra-
mientas digitales. Por ello, es clave contar 
con capital humano curioso y con ganas 
de aprender siempre. 

Respecto al área tecnológica, no basta 
que los profesionales tengan su carrera 
técnica o profesional de base referente 
a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Hay que comple-
mentarlo con actualización de forma cons-
tante, porque lo que hoy en día es de una 
determinada forma, en dos o tres meses 
más, habrá cambiado. Un ejemplo de esto 
último son las amenazas informáticas.

La formación periódica es una herramien-
ta esencial para el desarrollo de los cola-
boradores y la optimización de los equi-
pos. En Cisco, los colaboradores cuentan 
con un programa de entrenamiento tri-
mestral llamado Quarterly Training Pro-
gram (QTP), en el que las personas, inde-
pendiente del área en que se encuentren 
(ventas, ingeniería, canales o servicios) 
tienen que seguir un plan de entrena-
miento sugerido mínimo, autogestionado, 
donde adquieren conocimientos técnicos 
para el cumplimiento de su rol y también 
habilidades blandas.

Además, sabemos que la escasez de 
profesionales es compleja, por ello, hoy 
más que nunca, además de crear nuevos 
talentos, tenemos que transferir nuevos 
conocimientos a nuestros colaboradores.

En línea con ello, Cisco Chile puso en mar-
cha Cisco Networking Academy (NetA-
cad), un programa educativo global de TI 
y ciberseguridad que tiene asociaciones 
con Fundación Red de Academias Digi-
tales (FRAD), INACAP, Duoc UC, Institu-
to Profesional Santo Tomás, entre otros, 
donde se ofrecen cursos, herramientas y 
recursos para ayudar a impulsar un futuro 
inclusivo para todos con mejores oportu-
nidades de empleo. NetAcad entrega ha-
bilidades clave para que los estudiantes 
tengan mejores oportunidades y puedan 
insertarse en el mercado laboral. 

La cultura digital se construye con es-
pacios de colaboración inclusivos, re-
silientes y con capacitaciones, ojalá, 
constantes. De esta manera, cultivamos 
y potenciamos la autonomía y la autoges-
tión de las personas y su conocimiento. 
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Destacado

“La cultura digital se construye 
con espacios de colaboración 
inclusivos, resilientes y con 
capacitaciones, ojalá, constantes. 
De esta manera, cultivamos y 
potenciamos la autonomía y la 
autogestión de las personas y su 
conocimiento”.

Claudio Ortiz Welsch

Gerente General de 
Cisco Chile
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44 ¿Cómo se espera que evolucione la 
arquitectura y los modelos de servicios en 
la nube en los próximos años?

Las múltiples capacidades operativas que 
ha disponibilizado la nube siguen evolu-
cionando. Desde ofrecer excelentes expe-
riencias; el despliegue e implementación 
de aplicaciones; la integración de entor-
nos operativos aislados, híbridos y portá-
tiles; hasta la administración sana, ágil y 
escalable de los datos, la nube catapulta 
posibilidades.

Hoy, los servicios en la nube ofrecen ca-
pacidades con Inteligencia Artificial (IA) 
y aprendizaje automático (Machine Lear-
ning), permitiendo analizar grandes can-
tidades de datos y automatizar procesos 
que manualmente serían inviables. De 
esta manera, las empresas mejoran la 
gestión operacional y la toma de decisio-
nes, obteniendo ventajas competitivas en 
el mercado.

En Chile, según las necesidades e indus-
trias, la nube está habilitando capacidades 
avanzadas para mejorar eficiencia y com-
petitividad a gran escala: almacenamien-
to, administración, respaldo y análisis de 
datos; desarrollo, prueba y despliegue de 
aplicaciones; distribución y mantenimien-
to de cargas de trabajo sensibles y críticas.
En relación a la seguridad y considerando 
que ningún sistema es infalible, se han de-
sarrollado y promovido mejores prácticas 
para proteger los datos desde una visión 
de responsabilidad compartida entre el 
proveedor y el cliente.

Hay, por cierto, desafíos para fomentar e 
impulsar una cultura de seguridad para 
lograr la resiliencia. A ello se suman la im-
plementación de Zero Trust, acceso segu-
ro en el borde de los servicios, detección 
y respuestas ampliadas, lo que dio como 

resultado aumentos significativos en los 
resultados de resiliencia.

A medida que la adopción de la nube siga 
creciendo, los proveedores de servicios 
y las organizaciones seguirán invirtiendo 
en mejorar y fortalecer la seguridad de sus 
plataformas y datos, los cuales se encuen-
tran cada vez más distribuidos.

Finalmente, dado los entornos tecnológi-
cos cada vez más complejos, que exigen 
velocidad y escalabilidad, hay un desa-
fío con la simplicidad, visibilidad e intero-
perabilidad en la operación. Para ello, la 
nube está evolucionado para disponer de 
herramientas que nos ayuden en dichas 
gestiones, junto con el desarrollo de polí-
ticas, procesos y controles para gobernar 
los recursos que tiene a disposición. Esto 
incluye la administración de identidades y 
accesos, la gestión de costos, el monito-
reo del rendimiento y el cumplimiento de 
políticas internas y regulaciones externas. 
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Preguntas 45 y 46

Catalina Achermann 

VP Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad WOM
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45 ¿Cuál será el impacto de la conectividad 
en las zonas aisladas en los próximos diez 
años, en términos de educación, empleo, 
servicios básicos y otros aspectos clave?

El acceso a la conectividad, sin lugar a dudas, genera un impacto re-
levante en las zonas más aisladas del país, promoviendo el acceso a 
la educación, servicios públicos, servicios de salud, emprendimiento 
local, fomento al desarrollo económico y social. El acceso a Internet, 
debe ser un servicio básico para todos quienes viven en Chile. Los 
cambios ya están ocurriendo, por una parte, gracias al compromiso 
que adquirimos de conectar a cientos de escuelas rurales a lo largo 
del país, pero más importante aún, brindando las herramientas ne-
cesarias para que todas las personas obtengan el máximo potencial 
de la red. La educación digital es un factor clave, puesto que permite 
eliminar las fronteras, dar mejor acceso a la información y abrir las 
puertas a un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. 

De cara al 2033, los cambios que hoy está generando la conectividad 
permitirán cerrar las brechas digitales, generando una sociedad más 
equitativa e inclusiva tanto a nivel económico, como social. Hoy lide-
ramos dos emblemáticos proyectos de infraestructura digital, lo que 
no solo se traduce en un impacto en cobertura y calidad, sino que, 
además, en un upgrade tecnológico para el país. En este contexto, 
destaca el proyecto de Fibra Óptica Nacional, carretera digital que va 
desde Arica a Biobío y el mayor despliegue de red 5G en Chile. 
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Destacado

“En un escenario de acelerados 
cambios digitales, es clave tener 
presente que no solo basta con 
brindar acceso a la conectividad, 
también es fundamental desarrollar 
habilidades digitales para obtener 
el mayor provecho de la red, 
abriendo nuevas oportunidades y 
acceso a la información”.

Catalina Achermann 

VP Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad WOM

112



46 Además de disponibilizar una red 5G 
rápida y estable ¿qué más necesitan 
las comunidades aisladas para estar 
realmente conectadas?

En un escenario de acelerados cambios digitales, es clave tener 
presente que no solo basta con brindar acceso a la conectividad, 
también es fundamental desarrollar habilidades digitales para obte-
ner el mayor provecho de la red, abriendo nuevas oportunidades y 
acceso a la información. 

En este escenario, nuestro compromiso por igualar la cancha digi-
tal a través de mejor cobertura, acceso y desarrollo de habilidades, 
sigue firme. Por eso, estamos promoviendo comunidades más co-
nectadas, con foco en apoyar la educación y cubrir zonas rurales. 
Solo en 2023 hemos conectado ochenta escuelas, en su mayoría 
rurales, y beneficiado a más de cuarenta mil alumnos con acceso 
gratuito a Internet. Lo anterior es posible a partir de nuestro desplie-
gue de infraestructura, como lo son el proyecto Fibra Óptica Nacio-
nal, una carretera digital desde Arica a Biobío y el mayor despliegue 
de red 5G en Chile. 

En WOM sabemos que la conectividad debe ser un servicio básico 
para todas los que vivimos en Chile. Es por eso, que también conta-
mos con el programa «Comunidad Conectada» que busca no solo 
conectar a escuelas, también a municipios, fundaciones, organiza-
ciones de la sociedad civil, entre otros. 

Tenemos la convicción de que nuestros esfuerzos, nos permiti-
rán entregar Internet de calidad para todos, tanto en zonas rurales 
como urbanas, así como a avanzar en la digitalización de las perso-
nas para que puedan aprovechar todo el potencial de la tecnología.
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Nelson Rojas

Gerente General de
Caja Los Andes
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47
¿Cuáles son los desafíos a nivel país 
para concretar las metas de desarrollo 
sostenible presentes en la agenda 2030 
y de qué forma está contribuyendo Caja 
Los Andes?

Nuestro país y el mundo debe avanzar 
aceleradamente para concretar las me-
tas de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030. Y para ello, Caja Los Andes está 
comprometida con una hoja de ruta que 
nos permitirá asegurar la sostenibilidad 
de la corporación al incorporar los criterios 
ASG de manera transversal en nuestra ca-
dena de valor, de modo tal de seguir sien-
do un actor disruptivo en la sociedad y en 
el ecosistema de seguridad social de Chi-
le. Hoy estamos contribuyendo de forma 
activa al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas, para afrontar el reto de brindar 
bienestar y desarrollo integral en línea con 
nuestro propósito, que ha estado activo 
desde el inicio: «Construir valor social».

Ejemplo de ello es que nos medimos con 
los más altos estándares y para eso co-
menzamos con el Dow Jones Sustainabili-
ty Index, tomando como referentes a com-
pañías de industrias similares a la nuestra 
a nivel mundial. Medirnos a través de este 
indicador, nos permite compararnos con la 
industria financiera y levantar las tenden-
cias mundiales con respecto a las prácti-
cas de sostenibilidad.

A nivel local, también realizamos estudios 
como el Stakeholders Sustainability Index, 
que recoge la mirada de nuestros grupos 
de interés internos y externos, como tra-
bajadores, proveedores, inversionistas y 
actores relevantes, permitiéndonos cono-
cer su percepción de Caja Los Andes con 
relación con la sostenibilidad. 

También decidimos avanzar con fuerza 
en lo medioambiental, midiendo nuestra 
huella de carbono, cuyo resultado es de 
11.390 toneladas de CO2 eq. En ese mar-
co, nos hemos desafiado a ser net zero al 
2040, lo que implica reducir nuestra hue-

lla de carbono en un 90% y compensar 
solo el 10%, para lo cual nos basamos en 
referencias internacionales y nos alinea-
mos a las metas globales de la campaña 
Race To Zero de las Naciones Unidas. Y 
en paralelo, uno de los grandes benefi-
cios que tenemos es nuestra red de vein-
tiún centros turísticos distribuidos a lo 
largo de Chile, donde el desafío que nos 
hemos autoimpuesto es que todos sean 
sostenibles al 2030.

Y para que esto sea posible, estamos mo-
vilizando a nuestros proveedores, que son 
aliados estratégicos y serán claves para 
cumplir con las ambiciosas metas que nos 
hemos propuesto, integrando la sostenibi-
lidad en nuestra cadena de valor con una 
mirada 360. Queremos contar con una red 
de proveedores estratégicos que actúen 
con los mismos principios sostenibles de 
Caja Los Andes, optimizando procesos y 
recursos de manera eficiente, innovadora 
y con una visión de largo plazo.

En cuanto a la variable social, nuestra or-
ganización es uno de los cinco mejores 
lugares para trabajar en Chile, junto con 
ser una de las cuatro empresas donde es 
mejor ejercer sus labores para mujeres, 
según los estudios más recientes de Great 
Place to Work Chile en las categorías de 
más de mil trabajadores.
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Destacado

“Hoy estamos contribuyendo 
de forma activa al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, para afrontar el reto de 
brindar bienestar y desarrollo 
integral en línea con nuestro 
propósito, que ha estado activo 
desde el inicio: «Construir valor 
social»”.

Nelson Rojas

Gerente General de
Caja Los Andes
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48 ¿Cuáles son los principales desafíos 
que las CCAF enfrentan actualmente 
al intentar ampliar sus beneficios 
y prestaciones en medio de la 
transformación digital del país?

Somos una organización de setenta 
años de historia, un camino que ha sido 
desafiante y a la vez inspirador. A lo largo 
de los años, hemos trabajado y escucha-
do con especial atención las necesidades 
de las personas, adaptándonos a los cam-
bios, a las nuevas dinámicas sociales y a 
numerosos desafíos del mundo actual que 
―como bien sabemos― suponen no solo 
estar preparados para entregar beneficios 
y servicios propios de nuestro quehacer 
diario, sino que también, involucrarnos en 
los esfuerzos para garantizar la sostenibi-
lidad del planeta y generar triple impacto 
social, ambiental y económico.

Hemos seguido avanzando en nuestro 
proceso de transformación, y para ello 
creamos la Fábrica Digital, que tiene como 
principal desafío entregar soluciones para 
transformar digitalmente nuestra organiza-
ción, con el objetivo de contribuir a resol-
ver las necesidades de nuestras personas 
afiliadas y colaboradoras, a través del de-
sarrollo de productos y servicios digitales.
Ejemplos concretos de ello son que un 
92% de nuestras interacciones con ellos 
fueron a través de canales remotos, donde 
implementamos y seguiremos incorporan-
do nuevas funcionalidades para mejorar 
sus experiencias de uso. Además, este 
año estamos estrenando una nueva web 
pública, que le da continuidad a nuestro 
proceso de cambio y adaptación constan-
te a lo que nuestros beneficiarios esperan 
del servicio de Caja Los Andes, siendo una 
organización acorde con los altos están-
dares de servicio actuales.

No obstante lo anterior, es importante 
destacar que uno de nuestros principales 
aprendizajes que tuvimos es que no pode-

mos hacerlo solos, y para ello desarrolla-
mos un ecosistema colaborativo con orga-
nizaciones donde existe coincidencia de 
propósito y de diversos ámbitos, como en-
tidades de gobierno, privados, academia, 
ONG’s, startups, comunidades, expertos, 
entre otros.

Finalmente, un desafío relevante y perma-
nente para nuestra industria es conectar 
con las nuevas generaciones y posicionar-
nos como instituciones que contribuyen 
de forma concreta a su bienestar integral 
en distintas etapas de sus vidas. Es por 
esto que apostamos por la innovación 
como motor de cambio, tendiendo puen-
tes a lo largo del país, e incluso fuera de 
Chile, generando alianzas virtuosas que 
nos permitieron cumplir con nuestro pro-
pósito de avanzar en una nueva forma de 
hacer seguridad social, así como también, 
de apoyar el ecosistema emprendedor 
para el bienestar de todas y todos.

Estamos convencidos de que mientras 
más conozcamos a nuestras personas 
afiliadas, sabremos leer y comprender rá-
pidamente sus intereses y necesidades, 
siendo cada vez más significativos en sus 
vidas a través de una oferta de valor diná-
mica y actualizada de manera permanen-
te. El contexto de transformación digital es 
fundamental para estar donde ellos están, 
informarlos a través de los canales que 
ellos usan y diseñar una oferta de valor que 
les haga sentido, siempre fieles al propó-
sito de mejorar su calidad de vida a través 
de servicios, beneficios y productos que 
ponemos a su disposición, con una expe-
riencia de servicio única.
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Preguntas 49 y 50

Alexey Villas Bôas

Managing Director
Thoughtworks Chile
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49 ¿Estamos creando tecnología para 
beneficiar a las personas o estamos 
enseñando a las personas a adaptarse 
a la tecnología?

Cualquier tecnología trae cosas nuevas y siempre requiere adaptar-
se, pero quienes desarrollan tecnología tienen la responsabilidad de 
enseñar sobre su uso. Debe construirse en conjunto, de manera que 
las personas sepan cómo funciona y que sea intuitivo para ellas. 

Cada innovación tecnológica nos obliga a evolucionar, a aprender y 
adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Consideremos, por 
ejemplo, la invención de la rueda, que cambió radicalmente la ma-
nera en que nos trasladábamos y acarreábamos objetos. Hoy, ese 
concepto primitivo es una parte esencial de nuestra vida diaria y ya 
no concebimos un mundo en que no exista esta tecnología, hoy con-
siderada algo básico. 

En la era de la Inteligencia Artificial (IA), esta adaptación continúa. 
Tomemos como caso el sistema de IA ChatGPT. Su diseño intuitivo 
y de uso simplificado ha facilitado la incorporación de la IA generati-
va en las vidas cotidianas de millones de personas. Aunque requiere 
de un aprendizaje inicial, la transición ha sido suave y ampliamente 
aceptada. No exige un conocimiento técnico sobre la inteligencia ar-
tificial, ni modelos de lenguaje u otros conceptos técnicos.

Si una innovación es tan avanzada o compleja que se vuelve inaccesi-
ble para el público general, se crea una brecha tecnológica que impi-
de su adopción. Si las personas no están preparadas para ocupar una 
tecnología, no va a haber un product-market fit y no va a ser utilizada. 
Por eso, hay una responsabilidad de parte de quienes desarrollan 
tecnología. Como creadores de tecnología, tenemos que crear so-
luciones de manera responsable y hacernos cargo de los problemas 
que se generen de ella, sea por su uso, mal uso o dificultad de este. 
Y a veces, la manera más eficiente de enseñar a utilizar no es la más 
directa, sino la más didáctica. 

Algunos recordarán cómo los juegos simples de Windows, como el 
Buscaminas o el Solitario, fueron diseñados para también enseñar 
a los usuarios a utilizar el ratón, familiarizándolos con el concepto de 
«arrastrar y soltar». Esto demuestra que la educación tecnológica no 
siempre tiene que ser compleja o técnica.

La relación entre la tecnología y la humanidad es bilateral. La tecno-
logía debe ser diseñada pensando en las personas y, a su vez, las 
personas deben estar dispuestas a crecer y adaptarse a ella para que 
sea incorporada en el cotidiano.
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Destacado

“El retail, por otro lado, ha dado 
pasos hacia la digitalización 
pero aún enfrenta desafíos. La 
proliferación de organizaciones 
de «última milla» y marketplaces 
gestadas con tecnología en el 
corazón del negocio ha dejado al 
descubierto las carencias de un 
sector que aún se adapta a este 
nuevo paradigma”.

Alexey Villas Bôas

Managing Director
Thoughtworks Chile
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50
¿Cuáles son las industrias líderes en 
Chile en la adopción de tecnología para 
optimizar procesos y digitalizar sus 
negocios, y cuáles son los secretos de 
su éxito? 

En una era marcada por la pandemia, la innovación tecnológica y un 
consumidor cada vez más exigente, ciertas industrias en Chile han 
emergido como pioneras en la adopción de tecnología para optimizar 
procesos y digitalizar sus negocios. 

Contrario a su carácter tradicional, el sector bancario chileno ha expe-
rimentado una metamorfosis en los últimos años, adoptando tecnolo-
gía e innovación. Las billeteras digitales, áreas de innovación y nuevos 
productos son ahora una parte vital de este sector. La posibilidad de 
abrir cuentas de manera totalmente digital demuestra un cambio radi-
cal en el enfoque y la flexibilidad de la banca.

Los bancos han encontrado en la competencia con las Fintech una 
fuente de inspiración y un impulso para modernizarse. No tan afecta-
dos por la pandemia, han logrado destinar recursos para la optimiza-
ción y digitalización, ampliando sus servicios a poblaciones no banca-
rizadas y explorando nuevas maneras de satisfacer a los clientes.

El retail, por otro lado, ha dado pasos hacia la digitalización pero aún 
enfrenta desafíos. La proliferación de organizaciones de «última milla» 
y marketplaces gestadas con tecnología en el corazón del negocio ha 
dejado al descubierto las carencias de un sector que aún se adapta a 
este nuevo paradigma.

La digitalización del retail ha sido más forzada y acelerada. La apari-
ción de estas nuevas organizaciones tecnológicas ha satisfecho nece-
sidades que el mercado tradicional no podía cubrir, impulsando al retail 
tradicional a un ritmo de cambio más veloz.

En ambos casos, la presión de nuevos competidores y consumidores 
más exigentes ha sido un motor de cambio. Sin embargo, el verdade-
ro secreto del éxito va más allá de la simple implementación de tec-
nología. Lo que realmente destaca es el enfoque en la transformación 
como un cambio organizacional profundo. La tecnología no es solo 
una herramienta; se ha convertido en un elemento estratégico en es-
tas compañías.
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Preguntas 51 y 52

Martín Kozak

Country Manager de 
InterSystems Chile y Colombia 
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51
¿Qué tecnologías tienen mayor potencial 
de impulsar la salud del futuro?¿Cuáles 
son las tecnologías más prometedoras 
en el campo de la salud que podrían 
transformar el futuro?

Entre las tecnologías más prometedoras 
para impulsar la salud del futuro, destacan 
la IA para realizar diagnósticos más 
precisos y una mejor gestión de los datos 
médicos con herramientas tales como 
el Big Data que permiten sintetizar y 
priorizar mejor la información. Así también, 
la medicina de precisión para realizar 
tratamientos personalizados según las 
características genéticas de cada paciente 
y así llevar a cabo terapias específicas 
acordes a cada caso. 

A ellas se suman áreas como la telemedi-
cina y salud digital, que mejoran el acceso 
a la atención médica, reduciendo de ma-
nera considerable los tiempos de espera 
y que permiten un seguimiento adecuado 
a los pacientes a través de aplicaciones 
móviles y herramientas de automonitoreo, 
entre otros desarrollos. 

En el ámbito de la biotecnología y la tera-
pia génica, vemos un gran potencial para 
tratar enfermedades hereditarias, con 
herramientas como la realidad virtual y la 
realidad aumentada, que están revolucio-
nando la formación y los procedimientos 
médicos al permitir que los profesionales 
puedan tener una mejor visualización de lo 
que están realizando con un nivel de deta-
lle elevado y sin tener la necesidad, en al-
gunos casos, de estar presencialmente en 
un laboratorio o quirófano para los proce-
sos y procedimientos.

Por otro lado, el Internet de las Cosas (IoT) 
ofrece la posibilidad de monitorizar y se-
guir de cerca a los pacientes, mientras que 
la medicina regenerativa brinda buenas 
proyecciones en el tratamiento de lesio-
nes y enfermedades crónicas.

Sumar información apoyados en las nue-
vas tecnologías nos permitirá pronosticar 

y enfrentar de mejor manera los desafíos 
futuros que tendremos como país. En el 
caso de Chile, según cifras del Departa-
mento de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS), entre las principales cau-
sas de muerte figuran las enfermedades 
del sistema circulatorio y las neoplasias, 
muchas de ellas evitables y tratables de 
recibir atención oportuna y chequeos pe-
riódicos. 

Poder contar con estos avances, apoya-
dos en el desarrollo e implementación de 
nuevas tecnologías en telecomunicacio-
nes como lo es el despliegue de la red 5G 
en el país, nos permitirán pasar del mode-
lo tradicional descriptivo de la medicina, 
elaborado en base a evaluaciones, a uno 
predictivo frente a riesgos y enfermedades 
donde los diagnósticos y tratamientos de 
los pacientes en base a sus antecedentes 
se volverán la mayor fuente de información 
para llevar a cabo una mejor labor médica 
y de su atención y cuidado.

123



52/60
Destacado

“Entre las tecnologías más 
prometedoras para impulsar la 
salud del futuro, destacan la 
Inteligencia Artificial (IA) para 
realizar diagnósticos más precisos 
y una mejor gestión de los datos 
médicos con herramientas tales 
como el Big Data que permiten 
sintetizar y priorizar mejor la 
información”.

Martín Kozak

Country Manager de 
InterSystems Chile y Colombia 
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52 ¿Qué valor tiene la Healthy Data para una 
mejor toma de decisiones en una sociedad 
que está envejeciendo?

En la actualidad, las tecnologías y la infor-
mación avanzan a un ritmo acelerado. En 
este contexto, la comunicación efectiva 
y la comprensión precisa de los aconte-
cimientos se vuelven fundamentales. Es 
aquí donde el concepto de Healthy Data 
surge como un elemento de vital impor-
tancia y se considera como la clave para 
vislumbrar el futuro.

La información, por sí sola y de manera 
aislada, carece de valor significativo. Es 
precisamente el Healthy Data el que otor-
ga relevancia a los antecedentes. Para 
nosotros, este término implica datos de 
calidad, limpios, accesibles y bien orga-
nizados que, en manos de las personas 
adecuadas, se convierten en una podero-
sa herramienta para tomar decisiones in-
formadas y respaldadas.

Desde InterSystems vemos al Healthy 
Data como uno de los elementos centra-
les para recopilar información valiosa en el 
ámbito de la salud. Cuanto más precisos, 
comprensibles y útiles sean estos datos, 
mayor será su valor como herramienta. 
Para ello, es crucial que las organizacio-
nes dispongan de datos de calidad y salu-
dables en todo momento y lugar, para po-
der ofrecer servicios óptimos y contribuir a 
la salud de las personas. De esta manera 
diversas entidades pueden tener la certe-
za de contar con información de calidad en 
todo momento, lo que les permite ofrecer 
servicios óptimos y respaldar así la salud 
de las personas. 

Estos pasos hacia un ecosistema des-
centralizado de salud se pueden ver 
actualmente en una mejor atención y 
coordinación gracias a la información en 

tiempo real, donde las personas se ven 
beneficiadas gracias a que hoy en día 
pueden monitorear sus antecedentes, 
recibir alertas y tratamientos sin la nece-
sidad de asistir presencialmente a una 
consulta y permite a la vez a los profesio-
nales de las áreas médicas y prestado-
res de servicios contar con toda la infor-
mación que requieren para poder hacer 
un seguimiento constante y periódico, 
alertando así potenciales riesgos o con-
diciones que pueden ser evitadas. 

Contar con datos en tiempo real es uno de 
los grandes beneficios y retos que impone 
la tecnología. Es en ese sentido que Heal-
thy Data brinda información accesible y de 
alta calidad a las personas adecuadas per-
mitiéndoles tomar decisiones de manera 
confiable y segura. En el caso particular de 
Chile donde, de acuerdo con proyecciones 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
al 2050 un tercio de la población se com-
pondrá de personas mayores y la espe-
ranza de vida superará los 85 años, estar 
preparados con datos de calidad y organi-
zados se vuelve prioritario en el contexto 
de una futura sociedad más envejecida. 

El acceso a esta información por parte de 
la comunidad médica, investigadores y los 
responsables de la salud pública y privada 
es sumamente valioso para poder ayudar a 
tomar decisiones más acertadas, prevenir 
enfermedades y mitigar riesgos para nues-
tros futuros adultos mayores atendiendo a 
sus necesidades y particularidades.
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Preguntas 53 y 54

Rodrigo Silva

Gerente General de
Coopeuch
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53
Actualmente se están desarrollando 
nuevos productos para promover la 
inclusión financiera ¿Cómo contribuirá 
la tecnología en el futuro para acelerar 
este proceso?

Valoramos los esfuerzos para empujar la inclusión financiera y con-
sideramos fundamental el desarrollo de la industria con actores ban-
carios y no bancarios con un enfoque funcional y proporcionalidad, lo 
que implica el reconocimiento de objetivos y particularidades de los 
modelos de cada institución. De esta forma, vemos que la tecnología y 
estándares de seguridad aplicada en productos financieros y lo que se 
desarrollará en open finance (finanzas abiertas) son una oportunidad 
para lograr cobertura, alcance, eficiencia, habilitar nuevos negocios di-
gitales y mejorar la calidad de vida de las personas. 
Somos una cooperativa de ahorro y crédito con una historia de inclu-
sión financiera con más de 55 años y tenemos como visión el seguir 
generando impacto, acorde a las necesidades de nuestros socios y a 
los desafíos del país. Hemos sido líderes en generar inclusión financie-
ra en Chile, algo fundamental para que nuestra sociedad se desarrolle 
de manera sostenible. Hemos puesto a disposición una oferta integral 
a nuestros socios, que hoy superan las 1 millón 100 mil personas, lo 
que significa una base societaria que prácticamente se duplicó en los 
últimos seis años. Para ellos generamos valor económico y social.
El 73% de nuestros asociados está fuera de la Región Metropolitana 
y tenemos cooperados en las 346 comunas del país. El 47% de nues-
tros socios se encuentran en altos niveles de vulnerabilidad. Además, 
el 67% de los créditos que otorgamos son solicitados por mujeres.
La tecnología es un habilitador para que contribuyamos a generar más 
y mejor inclusión financiera, la que entendemos como el acceso al cré-
dito, al ahorro, a seguros y a medios de pago. En total, 811.000 socios 
de Coopeuch mantienen uno o más productos con nuestra cooperati-
va, lo que es más del doble que hace seis años.
Facilitamos que las familias puedan ahorrar, desde montos bajos y de 
manera permanente en el tiempo. Hoy tenemos más de un millón de 
cuentas de ahorro, siendo el segundo mayor actor del mercado. Cada 
mes, el 30% de las cuentas de ahorro son contratadas de forma digital 
y el 26% de la cartera de depósitos a plazo es digital. 
Mantenemos alianzas con administradoras generales de fondos para 
que más socios tengan la posibilidad de acceder a inversiones y de 
manera 100% digital.
Las transacciones digitales y a distancia de la cooperativa han aumen-
tado en un 400% en los últimos seis años. También, el 95% de los cré-
ditos de consumo se gestiona usando plataformas digitales. Lo ante-
rior lo hemos hecho en paralelo con la atención en las 86 sucursales 
―que son fundamentales en el relacionamiento con nuestros socios― 
recuperando la cantidad de atenciones previas a la pandemia.
Seguimos también fortaleciendo la entrada de socios por nuestro sitio 
web, ampliando su vinculación con nuestra cooperativa desde el ini-
cio. Más de tres mil cooperados se enrolan de manera digital al mes.
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Destacado

“Todas las empresas tenemos 
un rol público en la sociedad y 
por eso debemos ser un agente 
de desarrollo y generadores 
de bienestar para todos. La 
digitalización es un habilitador 
para que las empresas cumplamos 
con esa responsabilidad”.

Rodrigo Silva

Gerente General de
Coopeuch
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54 ¿Cómo se vincula el bienestar integral 
con la digitalización? 

Todas las empresas tenemos un rol público en la sociedad y por eso 
debemos ser un agente de desarrollo y generadores de bienestar 
para todos. La digitalización es un habilitador para que las empresas 
cumplamos con esa responsabilidad.

Somos una cooperativa de ahorro y crédito y el gran desafío por el 
cual trabajamos todos los días es generar inclusión financiera, funda-
mental para el bienestar integral de las personas. Lo hacemos para 
nuestros más de 1 millón 100 mil socios en todo Chile. Hemos ido 
incorporando tecnología en productos, servicios y procesos para 
avanzar en ese reto. 

En nuestro objetivo de generar inclusión financiera, hemos también 
innovado en la entrega de educación financiera. Recientemente re-
lanzamos la plataforma web «Coopeuch Educa», que tiene elemen-
tos diferenciadores como la herramienta «Salud Financiera» en la 
quedamos asesoría y acompañamiento a nuestros socios que ten-
gan la cuenta vista Coopeuch, se les apoya a definir su presupuesto, 
controlar sus gastos y comenzar a ahorrar.

Esta plataforma web contiene también los capítulos de «Coopeuch 
Educa TV», un programa que aborda distintos temas orientados a 
generar más educación financiera y muestra interesantes experien-
cias sobre los atributos del modelo cooperativo. 

También destaca la sección del programa «60+ Digital», iniciativa 
que desarrollamos junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y la Fundación Conecta Mayor, que permite a las personas mayores 
conocer y comprender el uso de las herramientas tecnológicas, in-
corporarse a la digitalización y enfrentar de mejor manera sus nece-
sidades cotidianas.
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Preguntas 55 y 56

María Heiland 

Directora de los mercados de Energía e 
Industria de Minsait para el Cono Sur
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55 ¿Qué avances en materia de soluciones 
tecnológicas se requieren para 
desarrollar las ciudades del futuro y 
aprovechar el potencial de las energías 
renovables no convencionales?

En Minsait creemos que para desarro-
llar las ciudades del futuro y aprovechar 
al máximo el potencial de las energías 
renovables no convencionales, es esen-
cial contar con una serie de avances en 
soluciones tecnológicas. En primer lugar, 
se necesita una infraestructura inteligen-
te que permita la gestión eficiente de los 
recursos, incluida la energía. La imple-
mentación de redes eléctricas inteligen-
tes (smart grid) facilitaría la integración 
y distribución de energías renovables, 
ajustando la producción y el consumo en 
tiempo real. Asimismo, el uso de senso-
res y sistemas de monitoreo en toda la 
ciudad permitiría recopilar datos sobre el 
consumo energético, la calidad del aire 
y otros aspectos relevantes para optimi-
zar la toma de decisiones. La aplicación 
de tecnologías de Internet de las Cosas 
(IoT) ayudará a crear entornos urbanos 
más eficientes y sostenibles, al permitir 
la automatización y el control remoto de 
dispositivos y sistemas. 

En cuanto a las energías renovables no 
convencionales, como la solar y la eólica, 
se debería avanzar en el desarrollo de so-
luciones de almacenamiento energético 
más eficientes, como baterías de alta ca-
pacidad y sistemas de almacenamiento a 
gran escala con el fin de compensar el bajo 
factor de planta que poseen. Además, la 
investigación en materiales y tecnologías 
para la captación y transformación de 
energía solar y eólica también es crucial 
para aumentar la eficiencia y la disponibi-
lidad de estas fuentes, y como punto más 
importante, permitir generar igual o mayor 
cantidad de energía con menor espacio 
ocupado por paneles y aerogeneradores 
(uno de los principales problemas que 

tienen hoy en día estas tecnologías), per-
mitiendo desplegarlos dentro de las ciuda-
des para generación masiva. 

No podemos dejar de lado el hidrógeno 
verde, ya que con este tipo de energía po-
dríamos llegar a tener una fuente limpia 
y a muy bajo costo en un futuro cercano, 
para el consumo humano y la industria, 
sumado a una baja sustancial del volu-
men total de gases de efecto invernadero 
(mejorando la huella de carbono) entrega-
da al ambiente. En este caso las mejoras 
tecnológicas deben estar enfocadas en la 
producción de este tipo de combustible, 
con el fin de bajar los costos que actual-
mente tiene, para acelerar su incursión en 
los procesos productivos.
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Destacado

“Mediante la telemetría, la 
desalinización, la analítica de 
datos y la reutilización inteligente, 
la innovación está pavimentando 
un camino resiliente hacia un 
futuro en el que el agua, nuestro 
recurso más preciado, se gestiona 
con sabiduría y visión”.

María Heiland 

Directora de los mercados de Energía e 
Industria de Minsait para el Cono Sur
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56 ¿De qué manera se está abordando 
el desarrollo de soluciones clave 
para enfrentar las problemáticas que 
moldearán nuestro futuro, especialmente 
en el contexto de la crisis hídrica?

El abordaje de problemáticas críticas que 
moldearán nuestro porvenir, con especial 
énfasis en la crisis hídrica, demanda solu-
ciones vanguardistas y enfoques disrupti-
vos. En el contexto de esta severa esca-
sez de agua, las soluciones tecnológicas 
emergen como protagonistas esenciales 
en la gestión eficiente de este recurso vital. 

Una herramienta de considerable relevan-
cia en esta lucha es la telemetría y la moni-
torización. Mediante la instalación de sis-
temas avanzados, se logra un seguimiento 
en tiempo real del flujo y calidad del agua 
en puntos clave de la red de distribución. 
Este enfoque aporta una detección preci-
sa y expedita de fugas y desperdicios, per-
mitiendo una acción inmediata y precisa 
ante cualquier irregularidad.

Adicionalmente, la implementación de 
tecnologías de desalinización y purifica-
ción asume un papel trascendental en las 
regiones afectadas por la escasez hídrica. 
La innovación en este campo posibilita 
la transformación del agua salina o con-
taminada en una fuente segura y viable 
para el consumo humano y otros propó-
sitos, resultando en un recurso asequible 
y sostenible.

En esta saga tecnológica, la analítica de 
datos se erige como aliada estratégica al 
descubrir patrones de consumo, anticipar 
tendencias y optimizar la distribución de 
los valiosos recursos hídricos. Modelos 
de simulación y pronóstico, alimentados 
por datos, ofrecen insights invaluables 
que permiten tomar decisiones informa-
das y sustentadas para la gestión del agua 
en diversas coyunturas y escenarios.

La innovación no se detiene: en el espec-
tro de la reutilización del agua potable, las 
plantas de tratamiento de aguas residua-
les se convierten en protagonistas trans-
formadores. A través de tecnología de 
punta, se mejora la calidad de las aguas 
liberadas al final del proceso, allanando el 
camino para su reutilización. Este enfo-
que no solo atiende la creciente demanda 
de agua limpia, sino que también contri-
buye a la reducción del consumo eléctri-
co y productos químicos necesarios para 
este proceso.

En resumen, en la encrucijada de la crisis 
hídrica, las soluciones tecnológicas se 
erigen como faro de esperanza y acción. 
Mediante la telemetría, la desalinización, 
la analítica de datos y la reutilización inte-
ligente, la innovación está pavimentando 
un camino resiliente hacia un futuro en el 
que el agua, nuestro recurso más precia-
do, se gestiona con sabiduría y visión.
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Preguntas 57 y 58

Rodrigo Sajuria

Director de 
Movistar Empresas
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57 ¿Qué sectores e industrias estratégicas 
del país pueden verse beneficiadas a 
futuro gracias a la conectividad y al 
despliegue de redes de alta velocidad y 
cómo están trabajando con ellas?

Actualmente, las empresas están en un proceso de transformación 
digital que se aceleró y potenció producto de la pandemia. Este cam-
bio, a su vez, ha empujado a organizaciones de distintos tamaños y 
variadas industrias a que requieran ser más ágiles en su gestión y po-
tenciar el manejo de sus datos. Hoy esto es posible gracias a tecnolo-
gías como la fibra óptica y el 5G, que están potenciando un proceso 
de digitalización, tanto a nivel domiciliario como en las empresas, lo 
que se está impulsando gracias al acompañamiento de partners como 
Movistar Empresas. 

Desde nuestro lado, estamos llevando adelante un proceso de reno-
vación tecnológica que nos permitirá ser una compañía full fibra hacia 
el 2024, mediante el recambio paulatino de nuestras centrales de co-
bre, así como la ejecución de proyectos público-privados como Fibra 
Óptica Tarapacá (FOT) y Fibra Óptica Nacional (FON) Macrozona Sur. 
También es relevante mencionar las fases uno y dos del proyecto 5G,  
comprometido con Subtel, que se traducirán en más de 1.500 sitios 
móviles regulados a nivel nacional.

Con este despliegue, buscamos responder a los grandes cambios de 
uso que están ocurriendo en las pymes, empresas y grandes corpora-
ciones, las cuales están incorporando redes dedicadas para aumentar 
la productividad, eficiencia y seguridad de sus operaciones. A través 
de Movistar Empresas, nos estamos enfocando en ser el motor de la 
reactivación económica y transformación digital del país.

A modo de ejemplo, hoy las mineras, mediante redes LTE Privadas, 
automatizan sus procesos haciéndolos más seguros y eficientes, lo 
que les permite desarrollar tecnología de punta como perforadoras que 
pueden ser operadas a distancia o camiones autónomos, por nombrar 
algunos ejemplos. También se pueden recopilar  una enorme can-
tidad de datos, a través de plataformas de sensorización para tomar 
mejores decisiones e incrementar la vida útil de una faena. Gracias a 
los avances tecnológicos, hoy esta tecnología está más al alcance de 
otras industrias sin requerir inversiones de gran envergadura, permi-
tiendo que otras industrias como puertos, logística o manufactura, 
puedan implementar operaciones autónomos o manejadas a distancia 
incrementando la capacidad de producción y la seguridad de todos los 
procesos y sus trabajadores.

También empresas del retail o la banca, con presencia a nivel nacional, 
pueden gestionar sus redes centralizadamente gracias a la alta veloci-
dad y baja latencia, priorizando el uso que dan a la conectividad, ase-
gurando la continuidad de sus operaciones, mejorando la experiencia 
de sus clientes y colaboradores, y desenvolviéndose en entornos di-
gitales donde la ciberseguridad es prioritaria, monitoreados desde un 
SOC (Security Operation Center) o DOC (Digital Operation Center) 
totalmente en línea.
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Destacado

“Hoy en día, el acceso a educación 
se ha democratizado, permitiendo 
acceder a contenido en línea de 
manera ilimitada, esto desafía 
a las empresas a adoptar esta 
nueva modalidad y ajustar sus 
procesos de capacitación para 
ampliar los horizontes de sus 
colaboradores. Capacitarse de 
manera permanente pasa a ser 
un imperativo estratégico de las 
empresas, en un contexto de 
permanente cambio y evolución”.

Rodrigo Sajuria

Director de 
Movistar Empresas
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58 ¿Cómo podría la creciente conectividad 
y el acceso a cursos en línea 
transformar el acceso al conocimiento y 
la generación de valor, especialmente en 
una economía digital y global?

Sin duda el avance de la conectividad ha democratizado el acceso a 
nuevos contenidos y a la educación continua. Pero a pesar de ello, ve-
mos que el país aún tiene importantes oportunidades respecto de la re-
ducción de la brecha digital, que no pasan por la capacidad de pago o 
los mismos despliegues que se han abordado fuertemente como país, 
sino que se trata del desarrollo de aquellas habilidades que nos per-
mitirán como sociedad aprovechar las oportunidades de esta transfor-
mación, y también proyectar los futuros conocimientos que deman-
darán los campos laborales. Hoy en día, el acceso a educación se ha 
democratizado, permitiendo acceder a contenido en línea de manera 
ilimitada, esto desafía a las empresas a adoptar esta nueva modalidad 
y ajustar sus procesos de capacitación para ampliar los horizontes de 
sus colaboradores. Capacitarse de manera permanente pasa a ser un 
imperativo estratégico de las empresas, en un contexto de permanen-
te cambio y evolución.

A modo de ejemplo, de acuerdo con la «Encuesta de Adopción Digital» 
de Movistar Empresas Hispam un 69% de las Pymes chilenas conside-
ra que adquirir soluciones digitales es muy relevante para sus negocios. 
Un 53% considera que los mayores beneficios de estas herramientas 
son el aumento de ventas y ahorro en costos. Además, un 63% dicen 
haber capacitado a sus colaboradores en materias digitales. Es por 
esto, según la misma encuesta, que el 85% de las pymes chilenas in-
crementará su presupuesto destinado a la digitalización este año.

Bajo esta información, desde Movistar Empresas hemos desarrollado 
la Academia de Innovación para pymes y emprendedores. Está acade-
mia,  abierta para todos, ha demostrado un  alto interés y demanda por 
parte de  las empresas. Este 2023 se presentó la segunda versión, con 
contenidos que ayudan a incrementar las ventas de las pymes. La aca-
demia ofrece una amplia biblioteca con más de 20 clases gratuitas bajo 
demanda con temas como Marketing Digital, Digitalización de Procesos 
de Atención, Venta, Operación, Logística y Ciberseguridad, así como 
cursos sobre las últimas tendencias tecnológicas como son el uso de 
Big Data, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Blockchain.

Conscientes de lo anterior es que también desde Fundación Telefónica 
Movistar, gracias a alianzas con el Mineduc y otras entidades, hemos lle-
vado a cabo iniciativas gratuitas que, mediante cursos y programas cer-
tificados, educan a cientos de miles de niños, jóvenes y profesionales en 
estos nuevos conocimientos. Además, tuvimos un hito muy significativo 
en mayo, mes de las Telecomunicaciones, en el que anunciamos junto 
a la Subtel, el Campus Virtual de la Fundación, que impactará a un total 
de 15 mil niños y niñas a fines de este año, y a otros cientos de miles de 
docentes, profesionales y personas en general, que podrán capacitarse 
a través de esta plataforma de manera gratuita, 24/7 y desde cualquier 
rincón de nuestro país, incluso el extranjero.
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Preguntas 59 y 60

Joaquín Ma-Shichoy

Country manager 
Oracle Chile
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59 Considerando las perspectivas favorables 
de crecimiento de la cloud, ¿cuáles dirían 
que son los principales beneficios y retos 
de la cloud de aquí a 5 años tanto a nivel 
Latinoamérica como a nivel país?

Efectivamente el uso de la tecnología de 
nube, o cloud, ha ido en aumento en los 
últimos años y se espera que siga cre-
ciendo. Es tanto así, que según el estudio 
de 451 Research y S&P Global Market 
Intelligence, encargado por Oracle Cloud 
Infrastructure, el 61,3% de las empresas 
en Latinoamérica están usando o planean 
usar al menos dos o tres proveedores de 
infraestructura en la nube. 

Algunos de los principales beneficios que 
entrega la nube a las organizaciones son 
la agilidad y escalabilidad, ya que permi-
te gestionar recursos y cargas de trabajo 
en la medida que se van necesitando, sin 
grandes inversiones iniciales en infraes-
tructura. También permite una reducción 
en los costos operativos, al no tener que 
invertir y mantener centros de datos pro-
pios ni personal para operarlos.

Otro aspecto relevante de optar por la 
nube es que brinda a las empresas venta-
jas en seguridad con actualizaciones auto-
máticas, resiliencia y recuperación mejo-
rada frente a desastres, provee una mayor 
visibilidad y control, cumplimiento de re-
gulaciones y respuesta ágil a amenazas. 
Estas ventajas provienen de la experien-
cia de los proveedores de este servicio, lo 
que permite a las empresas centrarse en 
su operación mientras confían en la segu-
ridad proporcionada por expertos.

Considerando el boom y la demanda cre-
ciente de tecnologías como la Inteligen-
cia Artificial (IA), creo que los grandes 
desafíos para los proveedores de cloud 
en los próximos años están en poder ga-
rantizar un alto rendimiento, baja latencia 
y costos eficientes para la gran capacidad 

computacional que se requiere al entre-
nar estos modelos, además de incorporar 
servicios que cubran las expectativas de 
los clientes. 

En ese sentido, Oracle ya hace años vie-
ne incorporando IA y aprendizaje auto-
mático (Machine Learning) en nuestra in-
fraestructura y aplicaciones. Por ejemplo, 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ofre-
ce servicios como asistentes digitales, 
detección de texto, reconocimiento de 
voz en tiempo real, análisis de imagen a 
gran escala, entre otros, con modelos de 
aprendizaje automático predefinidos que 
facilitan a los desarrolladores aplicar la IA 
a sus aplicaciones y operaciones empre-
sariales, entrenándolos de acuerdo con 
sus requerimientos específicos.
 
Adicionalmente, el ultra-alto rendimiento 
y el costo-efectividad de correr cargas de 
trabajo de IA en OCI, ha posicionado a 
Oracle como la primera opción para com-
pañías de vanguardia en esta materia.
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Destacado

“La gran ventaja de la nube es 
que las organizaciones pueden 
delegar la administración y 
gestión de sus cargas de trabajo 
crítica a expertos en tecnología, 
para que puedan dedicar 
más tiempo a las tareas que 
realmente son esenciales para 
su negocio o institución”.

Joaquín Ma-Shichoy

Country manager 
Oracle Chile
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60 ¿De qué forma la nube de última 
generación podrá ayudar a las 
empresas a enfrentar sus desafíos de 
seguridad más críticos?

La gran ventaja de la nube es que las or-
ganizaciones pueden delegar la adminis-
tración y gestión de sus cargas de trabajo 
crítica a expertos en tecnología, para que 
puedan dedicar más tiempo a las tareas 
que realmente son esenciales para su ne-
gocio o institución. Esto también significa 
que no estén constantemente preocupa-
das de las amenazas de seguridad, ya que 
el proveedor de cloud está realizando ac-
tualizaciones constantes, parches y/o ca-
pacitando, entre otras cosas.

Oracle, por ejemplo, ofrece una variedad 
de herramientas y servicios de seguri-
dad avanzados en su nube de última ge-
neración, y las empresas que nos eligen 
tienen a disposición una serie de herra-
mientas para configurar y mantener un 
entorno seguro.

Adicionalmente, tenemos servicios es-
pecíficos como OCI Anomaly Detection 
que permite a que las organizaciones 
pueden crear y entrenar modelos para 
detectar anomalías e identificar compor-
tamientos inusuales, cambios en las ten-
dencias, valores atípicos y más, a través 
de una interfaz de usuario sencilla. Tam-
bién tenemos Oracle Cloud Guard que 
utiliza modelos de aprendizaje automáti-
co para mantener seguros a los clientes 
de OCI y sus datos. Cloud Guard super-
visa los recursos en la nube de los clien-
tes, escaneando configuraciones y com-
portamientos de usuarios que puedan 
representar riesgos potenciales.

Como líderes en la industria de tecnología, 
estamos constantemente desarrollando 
soluciones de nube avanzadas con carac-
terísticas específicas de seguridad, des-

de la concepción de su infraestructura, y 
siempre con un cifrado de datos protegido, 
que aíslan la data sin cruzarse con las de 
otro cliente, dando también la opción a las 
empresas de implementar sus propias me-
didas de seguridad si lo desean.

Finalmente, y para poder resguardar a 
clientes que tienen operaciones en dis-
tintas zonas de la región, Oracle cuenta 
con certificaciones, informes y otras he-
rramientas para el cumplimiento de dis-
tintas normativas y jurisdicciones para 
cualquier tipo de industria, sin importar su 
nivel de regulación. Consecuentemente, 
estos servicios de nube se actualizan re-
gularmente para abordar vulnerabilidades 
conocidas y proporcionar mejoras de se-
guridad, manteniéndose siempre al día, en 
vigencia y a la vanguardia en estas mate-
rias que provean garantías y confiabilidad 
a los clientes y usuarios.
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¿Por qué es importante hacernos 
preguntas respecto del futuro?

Por Fernando Sánchez

Gerente General de Fundación País Digital

La evolución constante de nuestra 
realidad y la urgente necesidad de 
superar problemas cotidianos nos 
lleva a cuestionar: ¿cómo será el fu-
turo? Esta simple, pero fundamental 
pregunta, no solo surge a nivel per-
sonal sino también como sociedad.
La sabiduría de la antigua Grecia, 
a través de Eurípides, sostenía que 
«todo debía ser cuestionado». En 
tiempos modernos, esta idea se ha 
transformado en «no asumas nada 
y cuestiona todo». Preguntarnos 
sobre el futuro nos permite prepa-
rarnos, anticiparnos e, idealmente, 
poder influir en él. Pero no solo a 
modo de planificación, sino que, al 
plantearnos preguntas, abrimos la 
oportunidad de una reflexión profun-
da sobre nuestros valores y aspira-
ciones, y nos cuestionamos sobre el 
tipo de sociedad que queremos ser.
Actualmente, la afirmación de que 
«el futuro es hoy» se siente más real 
que nunca. Las revoluciones tecno-
lógicas como Internet, los teléfonos 
inteligentes, redes sociales, strea-
ming, la Inteligencia Artificial y la 
realidad virtual en el metaverso han 
cambiado nuestros paradigmas y al-
terado nuestra percepción del tiem-
po. La rapidez con la que aparecen 
y se desarrollan estas tendencias y 

nuevas tecnologías, aumenta la ur-
gencia de prepararnos y adaptarnos.
Pensar en el futuro se ha converti-
do adicionalmente en una acción 
estratégica clave para el crecimien-
to. Anticipándonos a los desafíos y 
oportunidades, podemos abordar la 
realidad de manera creativa y proac-
tiva, innovando con nuevas solucio-
nes, respuestas y propuestas.

El proyecto «60 Preguntas para el 
Futuro» publicado en la sección de 
Innovación de El Mercurio, refleja 
esta oportunidad de generar valor en 
el diálogo y reflexionar sobre lo que 
nos espera. Reuniendo visiones de 
diferentes actores sobre cómo ven el 
desarrollo de Chile en los próximos 
cinco a diez años, este proyecto es 
un testimonio de la importancia de 
no solo plantearnos cuestionamien-
tos, sino también de abrir espacios 
para el diálogo y la colaboración.

La participación conjunta del sector 
público y privado en estas discusio-
nes es esencial para articular alian-
zas y acuerdos que guíen nuestro 
país hacia un futuro próspero para 
todos y empoderado, a través del 
desarrollo tecnológico.
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¿Por qué es importante preguntarse 
cómo será el futuro?

Por Manuel Fernández

Editor de Innovación de El Mercurio

El futuro, por definición, es incierto. 
Y hacer predicciones tiende a ser un 
ejercicio más similar a la ficción que 
a cualquier otra cosa. Basta con ver 
sucesos cotidianos —como la evolu-
ción del tipo de cambio— o muy dis-
ruptivos —como la pandemia—, para 
comprender cuán falibles pueden 
resultar las proyecciones y cuán sor-
prendente termina siendo la realidad.

Pero también es evidente que, si el 
mundo no estuviera pensando en 
el futuro, las encrucijadas que este 
nos depara registrarían costos aún 
más altos que los que suelen tener. 
Gracias a esa mirada prospectiva, 
la humanidad pudo construir las 
capacidades que le permitieron se-
guir funcionando, pese a todo, en 
medio de una crisis global como la 
del Covid-19.

La conclusión: pensar en el futuro no 
nos permite predecir lo que va a pa-
sar, pero sí nos ayuda a prepararnos 
para esos estadios inciertos. 
Pero no solo eso. Si bien el nivel de 
incertidumbre es alto, sería irreal sos-
tener que el futuro está totalmente 
fuera de nuestras manos. Al contra-
rio, se construye desde el presente. 
Y por ello, pensar hoy hacia adelante 

también permite ir modelando el fu-
turo —dentro de las siempre limita-
das capacidades humanas— con el 
objetivo de evitar los peores escena-
rios y potenciar las mejores posibili-
dades que este abre.

Eso es lo que desde siempre nos 
ha motivado como medio de comu-
nicación y, específicamente, desde 
nuestra sección de Innovación. Y es 
también lo que inspira este ejercicio 
que hemos realizado durante ocho 
meses, en alianza con Fundación 
País Digital: generar una reflexión 
sobre lo que viene, reconocer los 
desafíos que tendremos y pensar 
en cómo Chile puede prepararse 
para minimizar sus riesgos y estar 
en buena posición para maximizar 
sus oportunidades. 

Estas 60 preguntas y sus respecti-
vas respuestas buscan ser un pun-
to de inicio para la conversación en 
torno a los desafíos del futuro de 
nuestro país y reflejan una exce-
lente noticia: que cuando miramos 
hacia adelante en estos temas, los 
puntos de encuentro entre los chile-
nos son muchos más que lo que se 
suele pensar.
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Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
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