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ALMACENAMIENTO E HIDRÓGENO VERDE 

Laregión se prepara para una transformación mayor con más 
de 1.500 MW en proyectos en evaluación o construcción. Al- 
gunos de los más destacados son Pita Solar, en Pozo Almonte, 
de192,4 MW con almacenamiento BESS y línea de transmisión 

de 220 kV; Aurora Solar, en construcción al 2025, con una po- 

tencia de 187 MW; Pampa Perdiz, en Alto Hospicio, con18 MW 
fotovoltaicos y 120 MW h de almacenamiento; Central BESS 

Halcón, en Pozo Almonte, con 300 MW instalados y 1.950 

MWh de almacenamiento; Proyecto híbrido ERNC Tarapacá, 
que combinará 85,8 MW eólicos y 135 MW solares; y Espejo de 
Tarapacá, que integrará generación fotovoltaica e hidráulica. 

Según Leandro Ampuero “esto se alinea con los progra- 
mas de gobierno y las metas al 2050. También se vincula a 
sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde y electro- 
movilidad”. Menciona además que la región ha captado apro- 
ximadamente US$6.000 millones en inversión, entre mine- 

ría y energía, y que la proyección es favorable hasta al menos 

430 
MW de capacidad instalada 

en energía fotovoltaica hay actualmente en la Región de 
Tarapacá. 

   

Sobre hidrógeno verde, el proyecto Saturno destaca con 
una planta solar de 1,7 GWp y una instalación de electrólisis 
de 880 MW, que producirá hasta 340.000 toneladas de amo- 
níaco verde al año. Por su parte, Punta Patache proyecta una 
instalación de 1,2 GW de electrólisis con una inversión de 
US$2.000 millones. “Tarapacá puede jugar un rol destacado 
en este nuevo ciclo energético, apostando por la sostenibili- 
dad industrial y ambiental, la participación ciudadana y la ar- 

    
Andrés 

la OLADE. 

ticulación público-privada”, enfatiza Rebolledo. 
De cumplirse las proyecciones, Tarapacá podría alcanzar 

la carbono neutralidad incluso antes del 2040, superando la 
meta país para 2050. A ello se suma la posibilidad de desarro- 
llar microrredes energéticas locales, beneficiando a comuni- 
dades rurales e indígenas. “Estas plantas no están alterando 
los ecosistemas, porque se ubican en zonas desérticas sin uso 
previo”, concluye Ampuero. o 

    ebolledo, secretario ejecutivo de Leandro Ampuero, académico dela Uni- 
versidad de Santiago de Chile.     É 

Dr. Luciano Villarroel, académico de la 

Universidad de Tarapacá. 

“Tarapacá puede jugar un rol 
destacado en este nuevo ciclo 
energético, apostando por la 

sostenibilidad”. 
Andrés Rebolledo, 

secretario ejecutivo de la OLADE 
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Haceunañola ONU convocóa — = 
loslíderes mundiales para ace- 
lerar el cumplimiento de los 
compromisos medioambienta- 
les. Enesa línea, expertos ase- 
guran que Chile puede cumplir 
las metas, pero hay que insta- 
lar los mecanismos. 6 

  

Sostenibilidad 8: Energía 

Del residuo al recurso: cómo las 
industrias giran hacia la sostenibilidad 

  

Considerada una aspiración ambiental, la economía circular comien- 

za2 materializarse en sectores como el minero, forestal y acuícola. 
Ahí transformarresiduosse ha vuelto una necesidad ante regulacio- 
nes más exigentes y contextos de escasez. . 
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Rapa Nui en alerta por basura plástica y 
cómo integrar la sostenibilidad en las empresas 

  

En esta edición te contaremos que la Costa de Rapa Nui registró 
en2024 el mayor aumento de basura de toda América Latina y el 
plástico es lo que más abunda. Además, el lapidario informe dela 
'ONUsobrelas sequías en el mundo. . 

93.7 FM 

  

  

Caminar irrumpe como nuevo 
estándar, pero región se queda atrás 
Santiago figura fuera del ranking, aunque muestra zonas 
con alto potencial si se recuperan los espacios públicos. 

aminar dejó de sersolo — doen pocos minutos. 
un medio de transporte Estaidea, que promueve 
para transformarse en entornos más saludables, sos- 

un indicador de calidad de vi- 
daurbana. La tendencia global 
conocida como walkability 
plantea que una ciudad es me- 
jor cuando permite acceder a 
servicios esenciales caminan- 

tenibles y conectados, ha co- 
brado fuerza en el urbanismo 
contemporáneo y hagenerado 
rankings internacionales que 
miden qué tan fáciles moverse 
a pie en las grandes ciudades 

del mundo. 

MÁS QUE CAMINAR 
Andar a pienoselimita alapo- 
sibilidad física de caminar, in- 
corpora también seguridad, 
confort, conectividad, calidad 
delentorno urbano y cercanía 
aservicios. Elconceptocomen- 

762 ganar fuerza enlos años 90 
como respuesta a la expansión 
urbana descontrolada y al pre- 
dominio del automóvil, impul- 

  

signing Cities Initiative han pro- 
movido estándares internacio- 
nales para su medición. El ca- 
minarsevincula así con indica- 
dores como la densidad dein- 
tersecciones, la diversidad de 
usos del suelo yla continuidad 
de veredas, entre otros. 

“Walkability tiene que ver 
con la capacidad que tiene la 
ciudad de generar espacios 
transitables, donde los habi- 
tantes accedan caminando a 
los servicios esenciales desde 
su hogar o trabajo”, explica 
Américo Ibarra, director del sado por urbanistas como Jeff 

Speck, autor dellibro Walkable — Observatorioen Políticas Públi- 
City. Hoy, institucionescomo la cas del Territorio de la Univer- 
OMS ola plataforma GlobalDe-— sidad de Santiago. o
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