
  

Coquimbo, 
epicentro de la 
cooperación e 
innovación 
latinoamericana 

Del 9al11 de julio la Región 
de Coquimbo será el escenario 
de Territorios Conectados, 
encuentro internacional liderado 
por Fundación Chile, con apoyo 
de Corfo, que reunirá a represen- 
tantes de Chile, Argentina, Brasí 
y México para abordar los 
desafíos comunes que enfrentan 
en materia de sostenibili 

arrollo humano, transfo 
ción digital y economía local. 

Durante el evento se desarro- 

    

  

   
   

        

  

llarán paneles de conversación, -   

visitas a terreno, talleres pr 
cos y conferencias de alto ni 
destacando temáticas como 
mercados de carbono y carbono 
azul; generación de talento 
verde; cooperativismo, y tecno- 
logías de frontera. Más informa- 
ción en www.ch.c. 

    
  

    

Asia se 
calienta el 
doble de 
rápido que la 
media mundial 

La Organización Meteorológi- 
¿ca Mundial (OMM) confirmó que 
2024 fue el primer o segundo año 
más cálido registrado en Asia (el 
orden varía según distintas 
mediciones), y estuvo marcado 
por prolongadas olas de calor en 
distintas latitudes. La temperatu- 
ra promedio fue 1,04 grados 

grados más alta que 
media del período 1991-2020, y 
países como China, Japón o 
Corea del Sur registraron algu- 
nos de los meses más cálidos de 
su historia. 

El informe explica 
continente asiático se está 
calentando al doble de veloci- 
dad que la media mundial debido 
a su gran extensión terrestre, ya 
que las temperaturas sobr 
tierra aumentan más rápidamen- 
te que sobre el mar. 

      

    

  

     

  

A PIE POR LA CIUDAD: 

La “caminabilidad" 

Sostenibilidad €: Energía LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 
  

irrumpe 
como nuevo estándar urbano, 
pero Latinoamérica está al debe 
Estudio internacional revela las 

urbes más caminables del 

planeta. Santiago de Chile queda 

fuera del ránking, pero muestra 

zonas con alto potencial si se 

recuperan los espacios públicos. 

RICHARD GARCÍA 

Caminar dejó de sersolo un medio 
de transporte para transformarse en 
un indicador de calidad de vida urba- 
na, La tendencia global conocida co- 
mo walkabilty —o caminabilidad— 
plantea que una ciudad es mejor 
cuando permite acceder a semicios 
esenciales caminando en pocos mi- 
nutos. Esta idea, que promueve en- 
tomos más saludables, sostenibles y 
conectados, ha cobrado fuerza en el 
urbanismo contemporáneo y ha ge- 
nerado ránkings internacionales que 
miden qué tan fácil es moverse a pie 
en las grandes ciudades del mundo. 

La walkablltyno selimita alapos- 
bilidad física de caminar, incorpora 
también seguridad, confort, conect- 
vidad, calidad del entomo urbano y 
cercania a servicios. El concepto co- 
'menzó a ganar fuerza en los años 90 
Como respuesta a la expansión urba- 
na descontrolada y al predominio del. 
automóvil, impulsado por urbanistas 
Como Jeff Speck, autor del lib 

Cry. Ho 

45 
de las 50 
ciudades 
más caminables 
están en el Viejo 
Continente. 

la así con indicadores como la densi- 
dad de intersecciones, la diversidad 
de usos del suelo y la continuidad de 
veredas, entre otros 

*Walkability tiene que ver con la 
capacidad que tiene la ciudad de ge- 
nerar espacios transitables, donde 
los habitantes accedan caminando a 
los servicios esenciales desde su ho- 
gar o trabajo”, explica Américo lba- 
rra, director del Observatorio en Pol 
ticas Públicas del Territorio de la Uni- 
versidad de Santiago. “Eso garantiza 
calidad de vida; implica que servicios 
educacionales, de saludo de ocio es- 
téna una distancia caminable. Y eso, 
obviamente, implica menor tiempo 
de traslado, ahorro de costos y me- 
nor contaminación”, agrega. 

Ibarra dice que esta lógica territo- 
rial "genera desarrollo económico lo- 
cal y reduce la necesidad de migra- 
ciones urbanas, al permitir que mu- 
chos servicios se resuelvan en el en- 
torno inmediato”. 

Hegemonía europea 

Según el estudio “A universal fra- 
'mework for inclusive 18-minute ci- 
ties”, citado por la plataforma Voro- 
noi en marzo pasado, a partir de un 
trabajo del investigador en ciencia de 
datos urbanos Matteo Bruno, Milán 
lidera el ránking global de car l- 

ac dio de 6mi 

Múnich y Edimburgo. La ciudad no     
   

  

   

  

   

         
          
        

europea mejor posicionada es Kioto, 
en el lugar 28. Ninguna de América 
Latina aparece en la lista 

Esta hegemonía europea se expl- 
ca en parte porque muchas de sus 
urbes fueron diseñadas antes de la 
era del automóvil, con centros com- 
pactos, calles angostas y proximi- 
dad entre zonas residenciales y ser- 
vicios. Además, han implementado 
políticas como el Plan maestro pa- 
neuropeo para la promoción de ca- 
minatas, que prioriza el rediseño ur- 
bano a escala humana. 

Santiago quedó fuera del listado, 
pero algunas zonas mantienen con- 
diciones favorables. Sectores como 
el barrio Lastarria y el eje Ejército 
—en pleno barrio universitario— 
combinan cercanía de servicios, 
buen equipamiento peatonal y una 
escala urbana que favorece los tra- 
yectos a pie. 

Ibarra destaca que “Vitacura es 
probablemente la comuna chilena 
que más se ha acercado a planificar 
su desarrollo urbano en estos térmi- 
nos”. Viña del Mar y Puerto Varas 
también “han logrado resolver gran 
parte de su vida cotidiana dentro de 
un radio reducido, aunque no lo ha- 
yan planificado así", añade. 

Por el mundo 

Este impulso por urbes camina- 
bles ha dadolugara iniciativas emble- 
máticas en distintas latitudes. París 
ha sido pionera con su propuesta de 
“la ciudad de los 15 minutos”, donde 
cada habitante accede a servicios 
esenciales caminando o en bicicleta 
Barcelona implementó el modelo de 
“supermanzanas”, cerrando secto- 
res al tráfico para priorizar la vida pea- 
tonal, y Melbourne promueve sus 
“barrios de 20 minutos” a través de 
planificación urbana descentralizada 

En el Sudeste Asiático, Yakarta ha 
lanzado planes para crear “zonas ver- 
des” con acceso peatonal a merca- 
dos, escuelas y transporte público 
En África, Kigali (Ruanda) ha comen- 
zado a rediseñar calles del centro con 
prioridad para peatones y ciclistas. 

Sin embargo, no todas las ciuda- 
des tradicionalmente consideradas 
caminables están en buen pie. En 
Estados Unidos, Nueva York se defi- 
ne a sí misma como la más camina» 
ble del país, pero sus estadísticas re- 
cientes muestran una tendencia 
preocupante: en 2024 aumentaron 
las muertes de peatones, pese a que 
la ciudad ha expandido plazas públi- 
-cas, ciclovías y espacios peatonales. 

INTEGRÁNDOLA A SUS OPERACIONES: 

Gestión de la huella de 
carbono, cada vez más 

EL FOCO EN LAS PERSONAS: 

Impulsar el desarrollo 
humano de los colaboradores 

relevante en el retail 
Desde 2010, Sodimac desarrolla un proyecto que le ha permitido avanzar en 

el compromiso de llegar a 2030 con cero emisiones netas de alcance 1 y 2. 

ANA MARÍA PEREIRA B. 

La sostenkblidad se convierte ca- 
da día más en un aspecto esencial 
para las empresas, tanto por lannece- 
sidad de cumplir con marcos regula- 
torios como de responder a consumi- 
dores cada vez más conscientes: el 
75% de los chilenos la considera un 
tema muy importante, y casila mitad 
está dispuesto (12%) o bastante dis- 
puesto (35,4%) a pagar más por pro- 
ductos o servicios sostenibles, se- 
gúnla encuesta Chile nos habla, dela 
Universidad San Sebastián. 

Desde 2010, Sodimac está de- 
sarrollando un proyecto de gestión 
ambiental para reducir su huella de 
carbono, con el apoyo de la consul- 
tora Proyectae y bajo los estánda- 
res intemacionales del Greenhou- 
se Gas Protocol. A través de accio- 
nes enla operación diaria, en 2024 
la empresa redujo en 5% las emi- 
siones de alcance! y, cifra que se 
suma a las bajas de 7% y 9% en 
2023 y 2022, respectivamente. 

A2030, la compañía se compro- 
metió a ser cero emisiones netas 
de alcance 1 y, lo que significa re- 
ducirlas al máximo posible y com- 
pensar las remanentes con crédi- 
tos de carbono. 

Esta gestión ha sido reconocida 
por cinco años consecutivos por el 
programa HuellaChile, del Ministe- 
rio del Medio Ambiente, que ha 
otorgado a Sodimac los sellos de 
“Excelencia”, “Cuantificación” y 
“Reducción” por aminorar el im- 

    

  

La empresa se abastece en 70% con energías renovables a través de 
paneles solares y un acuerdo de suministro a nivel nacional. 

pacto de sus emisiones de gases 
de efecto invemadero. 

Adicionalmente, la empresa par- 
ticipa en la iniciativa mundial Make 
it Zero, que busca trabajar con pro- 
veedores y otras compañías del 
sector para disminuir las emisio- 
nes de alcance 3 asociadas a los 
productos que comercializan. 

“La relevancia de que Sodimac 
adoptara tempranamente una estra- 
tegia de carbono demuestra una vi- 
sión de largo plazo que genera madu- 
rez organizacional, asegura la credibi- 
lidadde sugestión y ejerce unlideraz- 
o que inspira a todo el ecosistema 
empresarial", destaca Ricardo Ca- 
rrasco, gerente de Proyectae. 

Acciones concretas 

Entre otras iniciativas, Sodimac 

neutraliza las emisiones de sus 
despachos a clientes con bonos de 
carbono y está incorporando pro- 
gresivamente vehículos eléctricos 
para dichas entregas 

Además, se abastece en 70% 
con energías renovables, a través 
de paneles solares en todas sus 
instalaciones con factibilidad técni- 
ca y un acuerdo de suministro a 
vel nacional, e impulsa distintas 
medidas para disminuir el consu- 
mo energético en su operación 

Con el objetivo de aportar al 
consumo responsable, la compa- 
ñía tiene un programa de produc- 
1os y servicios sostenibles: más 
de 6.450 alternativas con atribu- 
105 ambientales y sociales selec- 
cionados bajo estándares intema- 
cionales por la consultora Ecoes- 
trategia 

es un buen negocio 
Más allá de los 
resultados 
económicos, hoy 
existen índices que 
permiten medir y 
mejorar las 
condiciones de vida de 
quienes trabajan en 
una empresa. 

TRINIDAD VALENZUELA Y. 

Bienestares un concepto que va 
más allá de lo monetario e involu- 
cra otros aspectos relacionados 
con la calidad de vida de las perso- 
nas. Asi lo han entendido algunas 
empresas, que han comenzado a 
implementar herramientas para 
medir el desarrollo humano al inte- 
rior de sus organizaciones, de ma- 
nera de irconstruyendo un modelo 
de negocio inclusivo y con impacto 
real en los colaboradores 

Es el caso de la multinacional 
Natura, que hace una década creó 
el Índice de Desarrollo Humano 
(1DH-CB), una metodología inspira- 
da en el IDH de las Naciones Uni- 
das, que evalúa las condiciones en 
que se encuentra su red de consul- 
toras de belleza (CB) en tres di- 
mensiones: salud y bienestar; co- 
nocimiento (que abarca educación 
financiera, inclusión digital y ciuda- 
danía), y vida digna/trabajo. Esta 
encuesta de autopercepción per- 
mite a la empresa orientar decisio- 
nes estratégicas y sociales, enfo- 
cándose en mejorarla calidad de vi- 

Gestionar empresas sostenibles implica respetar la dignidad de las 
personas y sus familias, dice Ignacio Urbina, de la UC. 

da de su gente. 
El IDH-CB, que Natura aplica 

desde hace seis años en Chile, es 
una herramienta concreta de inno- 
vación social y regeneración. “Nos 
ayuda a entender su realidad, to- 
mar decisiones de negocio más in- 
formadas y avanzar en nuestra Vi- 
sión 2030 con foco en equidad, sa- 
lud, educación y bienestar. Gana el 
negocio, ganan las personas y ga- 
na el planeta”, asegura Ezequiel 
Monis, gerente de Marketing y 
Sustentabilidad de la compañía. 

Datos clave 

Medir el desarrollo humanoenla 
empresa implica evaluar cómo el 
negocio impacta en el bienestar de 
uienes lo impulsan. En Natura, el 
índice identifica brechas en salud, 
educación financiera y trabajo 
complementario, lo que orienta ac- 
cionese inversiones donde más se 

  

necesitan. Así, no solo se miden 
resultados comerciales, sino tam- 
bién la transformación social. Por 
ejemplo, capacitar a una consulto- 
ra en finanzas fortalece su negocio 
y su economía familiar. “Es una 
forma concreta de hacer que la es- 
trategia de regeneración se traduz- 
ca en mejoras reales para las per- 
sonas”, explica Moni 

Ignacio Urbina, director del Pro- 
grama de Sostenibilidad Corpora- 
tiva de la UC, destaca que para 
competir, las empresas deben ge- 
nerar confianza, especialmente 
en su equipo. “Gestionar empre- 
sas sostenibles implica respetarla 
dignidad de las personas y sus fa- 
milias como parte de la creación 
de valora largo plazo. Las medicio- 
nes del desarrollo humano entre- 
gan datos clave para llevaradelan- 
te estratégicamente la relación 
entre las organizaciones y sus co- 
laboradores”, afirma
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