
sociales o medios de comunicación, y mediante la creación de un direc-
torio de especialistas que las pueda mostrar a potenciales clientes. Por
último, apoyarán a las abogadas en continuar su formación jurídica y en
el manejo de su carrera. “Falta visibilidad, falta conocernos y falta en-
tregarle al mismo mercado legal el conocimiento y la información ade-
cuada de quiénes son las abogadas que están ejerciendo en estas áreas”,
indica Arriagada.

María Francisca Ossa detalla que el recibimiento que ha tenido la inicia-
tiva ha superado las expectativas que tenían. Para el lanzamiento fueron
24 los estudios jurídicos que decidieron apoyar el evento. “Fue una avalan-
cha de estudios de abogados interesados en que sus asociadas fueran”,
señala. En ese sentido, ven que Women in Dispute Resolution es un espacio
que las abogadas necesitaban y que el mercado legal estaba esperando que
se formara. 

Con el auditorio lleno se realizó el lanzamiento del primer grupo de abo-
gadas dedicadas al área de litigio, Women in Dispute Resolution. La ini-
ciativa, que fue fundada por tres egresadas de la Universidad Católica,
nace con el objetivo de visibilizar y apoyar la carrera de las mujeres en esta
área del derecho. 

Manuela Ugarte, una de las cofundadoras, detalla que notaron que,
pese a que casi la mitad de los abogados en los equipos de litigios son
mujeres, no se conocían entre ellas ni tampoco tenían referentes. “El tra-
bajo que efectúan estas mujeres en los casos, en el desarrollo de la estra-
tegia, en los escritos, luego no se ve reflejado”, afirma. 

La metodología de trabajo de la fundación está dada por tres pilares,
detalla la cofundadora Paz Arriagada. Por un lado, buscan la creación
de redes de abogadas para tener referentes y apoyo. También trabaja-
rán en la visibilización de los logros de sus asociadas a través de redes

LANZAN FUNDACIÓN QUE BUSCA VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS ABOGADAS 
EN EL ÁREA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

n Ministerio de Hacienda presentará 
la taxonomía verde hacia fines de año
Hacia fines de año, el Ministerio de Hacienda presentará el

primer borrador de la taxonomía de actividades económicas.
Así lo señaló Carola Moreno, coordinadora de finanzas y asun-
tos internacionales del ministerio, quien expuso ayer en el panel
sobre el futuro de finanzas sostenibles. 

Moreno explicó que “una taxonomía es un sistema de clasifi-
cación” y que su objetivo es definir “métricas objetivas, creíbles,
transparentes, que estén a disposición de todas las empresas y
de todo el sector financiero”. Servirían, indicó, para establecer

cuál es la contribución en metas de mitigación, adap-
tación, economía circular o biodiversidad.

Esta taxonomía solo se referirá a temas medioam-
bientales e incluirá a todos los sectores económicos,
aunque no a todas las actividades. Moreno resaltó
que “esto no es algo obligatorio, esto es algo que
eventualmente va a ir avanzando y luego la CMF
(Comisión para el Mercado Financiero) verá cómo lo
incorpora”. 
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Después de cuatro rondas de trabajo, finalizaron ayer las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral
(CEPA) entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La ceremonia de cierre fue encabezada por la subsecretaria de
Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, y por
el ministro de Comercio emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

La subsecretaria Sanhueza señaló que “este acuerdo es el pri-
mero que Chile firma con el Medio Oriente, lo que representa una
oportunidad estratégica” para relacionarse con esa región. 

Según la Subrei, en 2023 el intercambio comercial entre Chile y
EAU fue de US$ 259,8 millones. El país árabe registra inversiones
en el país en logística portuaria, en el sector inmobiliario, en con-
cesiones y en el rubro de infraestructura. 

CHILE Y EAU FINALIZAN
NEGOCIACIONES PARA
ACUERDO ECONÓMICO

La meritocracia consiste en compensar a las personas solo por
sus logros, no por otros motivos de discriminación como género,
religión, colegio, aspecto, raza u origen cultural. Este ideal tiene
muchos defensores… pero uno de sus críticos es el filósofo de Har-
vard Michael Sandel, quien plantea que su extrema competitividad
forja elites presuntuosas y perdedores resentidos.
Sandel afirma que la meritocracia crea ganadores arrogantes, indi-
ferentes frente a la desigualdad, reacios a compartir lo logrado con
esfuerzo, convencidos de que los perdedores no merecen ser resca-
tados de sus miserables destinos porque ellos mismos podrían haber-
los evitado. También critica que este ideal crea perdedores profunda-
mente humillados por una sociedad que los irrita sacándoles en cara
que ellos mismos son los culpables de no haber logrado lo deseado. 
Socialmente, ganadores y perdedores reciben la señal errónea que
merecen estar donde están, cuando, en verdad, lo logrado o lo fallado
depende no solo del esfuerzo realizado, sino también de los talentos
recibidos y de la suerte.
Los defensores de la meritocracia planteamos que la movilidad que
impulsa es indispensable para aprovechar todos los talentos conectán-
dolos con las necesidades de la sociedad. En un país meritocrático la
posibilidad de tener una vida plena de logros está abierta a todos. Si Chile
lo fuera, todos tendríamos la oportunidad de forjar nuestro propio desti-
no, descubriendo cuáles son nuestros talentos más singulares, y esforzán-
donos para desarrollarlos y ocuparlos en aquello valioso para la sociedad
que nadie más puede hacer.
Pero gracias a Sandel advertimos que la salud de la meritocracia pende de,
al menos, tres desafíos. Primero, que los coterráneos con mayores logros
materiales humildemente se reconozcan afortunados y compartan sus ga-
nancias para reducir la desigualdad que la meritocracia no corrige. Segundo,
que el valor y la dignidad de todos los trabajos reciban un reconocimiento
social equiparado. Y tercero, que la meritocracia deje de estigmatizar a los
perdedores eliminando esta categoría.
Todos podemos sentirnos ganadores si el trabajo que desempeñamos es
valorado socialmente y remunerado dignamente, si evitamos usar estúpida-
mente el dinero como indicador universal de cómo nos va en la vida, si caemos
en cuenta que los bienes más valiosos no tienen precio (como la amistad o el
amor sustentado en mutuo crecimiento), si preferimos cosas diferentes a la
moda seguida por todos, y si nuestro punto de referencia es nuestro personal
propósito, no lo que hacen, tienen o piensan los otros.
Todos podemos ser ganadores si evaluamos nuestros logros en función del
avance de nuestra propia y distintiva estrategia de vida, si ganamos sin com-
petir.

MERITOCRACIA 
SIN COMPETIR

Análisis
PATRICIO DEL SOL G.
PhD Stanford University

tancia de los incentivos a la sostenibili-
dad que vienen del mundo de las finan-
zas. “No es cierto hoy que los precios in-
ternalicen los impactos de las emisiones
de carbono, ni tampoco las pérdidas de
biodiversidad. Por eso, temas como las
finanzas verdes pasan a ser importan-
tes”, aseveró. 

Hojman también destacó la posición
privilegiada que tiene Chile. “Tenemos
ventajas absolutas para desarrollar in-
dustrias de nuevos combustibles, como
la industria del hidrógeno verde, que tie-
ne un potencial enorme de ser un pro-
pulsor no solamente de inversión y de
crecimiento, sino que además de entre-

Un concepto que se repite mucho, pe-
ro que puede resultar difícil de aterrizar
a la práctica es la “sostenibilidad”. Este
fue el principal aspecto que abordaron
tres altos ejecutivos de empresas de dis-
tintos sectores en la economía en el pri-
mer Summit Futuro Sostenible, que se
realizó ayer en dependencias de “El Mer-
curio”. 

Pese a que la sostenibilidad es uno de
los ejes de muchas empresas en la actua-
lidad, esta noción existe desde hace más
de tres décadas. Carlos Schaerer, director
de “El Mercurio”, resaltó que la primera
vez que se usó este concepto en el diario,
vinculado a una actividad económica,
fue hace 34 años, en una nota que se refe-
ría a la explotación sostenible de los re-
cursos forestales. “Nuestra vocación edi-
torial es acoger ese debate, estimularlo,
procurando recoger la mejor versión de
las diferentes posiciones en contrapunto,
nunca una caricatura”, afirmó. 

Los empresarios tienen distintas visio-
nes de lo que es la sostenibilidad. Para el
CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo,
“sostenibilidad es desarrollar el negocio
y al mismo tiempo hacer el bien”. En su
presentación en el Summit, el ejecutivo
resaltó que este concepto no es solamen-
te el cuidado del medioambiente, la equi-
dad de género y cómo se trata a las perso-
nas al interior de las empresas, sino que
significa que las compañías se convier-
tan “en un activo para la sociedad”. 

Alvo agregó que lo que se busca al ser
sostenible es “entender que nuestras
obligaciones como empresa van más allá
de cumplir la ley. Significan cumplir la
ley y, al mismo tiempo que hacemos
nuestro negocio, aportar. Esto no es aga-
rrar con lo que sobró de los dividendos y
construir una plaza para que los niños
jueguen. Eso no es sostenibilidad”. 

El aspecto de cómo se financia la soste-
nibilidad lo abordó el presidente de Ban-
coEstado, Daniel Hojman. “La operación
de un banco contribuye relativamente
poco (en emisiones de carbono), compa-
rado con la industria minera o el trans-
porte. (Pero) cualquier inversión de una
empresa que contribuye a esas emisiones
requiere financiamiento. El impacto de
las finanzas en las emisiones tiene que
ver con lo que se financia”, explicó.

La conclusión es que si no hay “una in-
corporación activa del sector financiero a
la acción climática será muy difícil alcan-
zar los objetivos de descarbonización”; y
en ese sentido, Hojman resaltó la impor-

garle una sofisticación a parte de la
economía chilena que hoy no tene-
mos”. 

En otra materia, el CEO de NotCo,
Matías Muchnick, explicó cómo la
tecnología puede impulsar la soste-
nibilidad. En el caso de NotCo, la
firma se originó a partir de la idea
que la alimentación era de los as-
pectos más importantes para la
humanidad, por lo que buscaban
generar una tecnología que les
permitiera hacer productos ali-
menticios más rápidos, más efi-
cientes, menos costosos. “Poner
al servicio la tecnología para en-
contrar innovación y generar un
efecto importante en la susten-
tabilidad era a dónde quería-
mos apuntar”, afirmó. 

Distintos paneles en el Sum-
mit también abordaron temá-
ticas relacionadas, como el de-
bate en torno a factores ASG
(ambientales, sociales y de
gobierno corporativo), el fu-
turo de las finanzas sosteni-
bles, el impacto social, la in-
novación y la descarboniza-
ción (ver I6 e I7).

Tres altos ejecutivos aterrizan de qué se
trata la sostenibilidad en las empresas

El CEO de Latam, el presidente de BancoEstado y el CEO de NotCo abordaron
qué es la sostenibilidad, cómo se financia y cómo se impulsa.

Los ejecutivos
se presenta-
ron ayer en el
primer Sum-
mit de Futuro
Sostenible
realizado en
“El Mercu-
rio”. 
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El estreno de Women in Dispute Resolution se realizó ayer en la Universidad
Adolfo Ibáñez.
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‘‘Sostenibilidad no es solo
el cuidado del medioambiente o
la equidad de género (...). Es
convertirnos (como empresa)
en un activo para la
sociedad”. 
.................................................................................

ROBERTO ALVO, CEO DE LATAM AIRLINES.

‘‘Los incentivos que
vienen desde las finanzas son
importantes (...); buena parte
de la sostenibilidad
ambiental va de la mano con
la sostenibilidad financiera”. 
............................................................................

DANIEL HOJMAN, PRESIDENTE DE BANCOESTADO.

‘‘Poner al servicio la
tecnología para encontrar
innovación y generar un efecto
importante en la sustentabilidad
era a dónde queríamos
apuntar”. 
.................................................................................

MATÍAS MUCHNICK, CEO DE NOTCO.
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