
El organismo internacional, en colaboración
con Boston Consulting Group, plantea seis
arquetipos que ponen de relieve las
oportunidades y retos a los que se enfrentan los
distintos países para garantizar la igualdad en
materia de transición energética. 

Como la mayoría de
Latinoamérica, Chile forma parte

de las “Economías en
crecimiento”, según el reporte.

Son países que deben equilibrar
la mitigación del cambio

climático con el desarrollo
socioeconómico.

De acuerdo con el Voto Popular por el Cli-
ma 2024 de las Naciones Unidas, que en-
cuestó a más de 73.000 personas en 77
países, el 85% apoya una transición verde
rápida para abandonar los combustibles fó-
siles, incluida la mayoría de los 10 mayores
productores de petróleo, gas y carbón del
mundo. Siete de cada diez personas quie-
ren que su país cambie lo antes posible a
energías limpias para hacer frente a la crisis
climática.

Pero además de veloz, la transición ener-
gética debe ser equitativa, tal como lo ad-
vierte un nuevo informe del Foro Económi-
co Mundial y Boston Consulting Group:
“Las políticas bienintencionadas y las ac-
ciones positivas para el clima (...) podrían
exacerbar las desigualdades económicas
existentes y dejar a la sociedad más frag-
mentada y polarizada, frenando en última
instancia tanto el progreso medioambien-
tal como el socioeconómico”, señala el
análisis.

Titulado “Acelerar una transición equita-
tiva: un enfoque basado en datos”, el re-
porte analiza la información de cada país pa-
ra establecer dónde están las brechas de

equidad y presenta seis arquetipos que sir-
ven para ofrecer a las autoridades una vi-
sión más clara de las principales oportuni-
dades y retos para lograr una transición jus-
ta.

1 Adoptantes inclusivos de tecnolo-
gías verdes: son países de altos ingre-

sos cuyo reto potencial sería el aumento
del costo de la vida y el envejecimiento de
la mano de obra. Tienen economías basa-
das en los servicios, que avanzaron en la re-
ducción de emisiones gracias a la adopción
de tecnologías verdes. Además, mantuvie-
ron marcos y mecanismos que garantizan
la inclusión económica y la equidad. 

Ejemplos: Reino Unido, Francia, España,
Suecia, Australia, Nueva Zelandia, Canadá
y Singapur, entre otros. 

2Adoptantes emergentes de tecnolo-
gías verdes: son economías de renta

media-alta y alta que están en transición ha-
cia sectores de servicios de mayor valor
agregado y modelos económicos impulsa-
dos por la innovación. Estos países cuen-
tan con poblaciones altamente calificadas y
marcos sólidos de fomento al crecimiento
ecológico. Aun así, es necesario que apo-
yen la reconversión profesional, ya que
gran parte de su mano de obra se desem-

peña en sectores industriales tradiciona-
les. 

Ejemplos: Uruguay, Italia, Turquía, Irlan-
da, Bulgaria, Polonia y Rumania, entre
otros.

3Exportadores de combustibles fósi-
les: son aquellas economías que de-

penden en gran medida de las rentas de los
combustibles fósiles y del consumo sub-
vencionado de energía para sostener el
crecimiento y la prosperidad. Su principal
desafío estaría en diversificar su economía
y reducir la intensidad de emisiones.

Ejemplos: Omán, Irán, Kuwait, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos,
Argelia, Azerbaiyán y Uzbekistán.

4Economías en crecimiento: son eco-
nomías de renta media-alta en rápido

proceso de industrialización con una cre-
ciente demanda energética, que deben
equilibrar la mitigación del cambio climáti-
co con el desarrollo socioeconómico. Abor-
dar la desigualdad de ingresos y desblo-
quear la financiación para estimular una
economía impulsada por la innovación son
retos potenciales. 

Ejemplos: Malasia, India, Filipinas, Chile,
Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudá-
frica, entre otros.

5Economías de frontera: suelen ser
economías de renta baja y media-baja

que cuentan con una gran población joven
y bajas emisiones per cápita. Aunque estos
países son muy vulnerables a los riesgos
climáticos, no disponen de capacidades su-
ficientes para mejorar su resiliencia. Su ob-
jetivo debería ser garantizar una mano de
obra calificada e identificar mecanismos de
financiación que signifiquen oportunidades
de desarrollo sostenible. 

Ejemplos: Kenia, Angola, República De-
mocrática del Congo, Ghana, Nigeria, Ban-
gladesh, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka,
Nepal y Yemen, entre otros.

6Desarrolladores de tecnologías ver-
des: países altamente industrializados

y tecnológicamente avanzados que lideran
el desarrollo de tecnologías y modelos de
negocio verdes. Aunque están bien posi-
cionados en términos de mano de obra, fi-
nanciación y tecnología, son los mayores
emisores de carbono del mundo y necesitan
gestionar la transición de una fuerza laboral
numerosa y con trabajadores de mayor edad
hacia industrias más limpias para garantizar la
continuidad de su prosperidad.

Ejemplos: Corea del Sur, China, Alema-
nia, Japón y Estados Unidos.

NUEVO INFORME DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL:

¿Cómo hacer que
la transición verde
sea equitativa?
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Al mes, en Peñalolén se compos-
tan entre 10 y 12 toneladas de resi-
duos orgánicos provenientes de las
ferias libres de la comuna, “lo que
representa el 10% del total que se
podría compostar”, detalla Ricardo
Cofré, director de Medio Ambiente
de dicha municipalidad.

El proceso se realiza primero se-
parando del desecho orgánico aque-
llas frutas y verduras que pueden
usarse en esta biotécnica, para lue-
go mezclarlas en composteras ubi-
cadas en el Ecoparque comunal,
donde miles de lombrices california-
nas las consumen. Con su posterior
degradación se produce un abono
denominado humus de lombriz.

Junto con generar este nutritivo
producto —explica Cofré—, el com-
postaje evita que muchos metros
cúbicos de gas metano, “que es uno
de los principales responsables del
calentamiento global, lleguen al am-
biente”.

Ante el éxito de la iniciativa —que
ya cumple una década—, el munici-
pio inició en 2022 un programa de
compostaje domiciliario, que ahora
tiene a unas 800 familias participan-
do, ya sea a través de vermicompos-
teras (lombrices) o composteras tra-
dicionales, que funcionan por medio
de un proceso biológico a base de
oxígeno.

“Más de 220 toneladas de resi-
duos orgánicos residenciales han si-
do reutilizados. Además, a través de
la participación de los estableci-
mientos educacionales se está en-
señando el proceso de compostaje,
lo que lo hace mucho más cercano”,
dice el director de Medio Ambiente
de Peñalolén.

En regiones

Desde 2018, el Liceo Bicentena-
rio Padre Alberto Hurtado Cruchaga,
de Pica, aprovecha los residuos or-
gánicos extraídos desde los corrales
y huertos del establecimiento para
compostar. El aprendizaje de este
proceso está dentro del módulo
“Suelo, fertilizantes y riego” de la
especialidad Agropecuaria.

“A la fecha contamos con cuatro
camas de vermicompostaje, donde
extraemos alrededor de 100 kilos de
humus a la semana. A partir de mar-
zo del año pasado sumamos el com-
postaje de manera natural, con el fin
de utilizar todos los desechos que
se generan”, comenta Vania Ugrino-
vic, jefa de producción del colegio.

Experiencia similar a la de San Pe-
dro, al interior de Quillota. Allí, una
comunidad agrícola de unas ocho
mil personas hace compost con los

residuos que genera su producción.
“Lo que antes se quemaba o se de-
sechaba en vertederos, ahora se
usa para convertirlo en fertilizan-
tes”, comenta Cristián Fuentes, di-
rector de la Escuela de Ingeniería,
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Duoc UC.

El compost se logra por medio de
un proceso de fermentación aeróbi-
ca, en donde se generan pilas de
compostaje que son humedecidas y
sometidas a procesos de volteo dos
o tres veces a la semana para oxige-
narlo y así generar la activación de
los microorganismos para que des-
compongan la materia orgánica.

El resultado: entre 12 y 20 m3 de
desechos orgánicos por campesino
ya no son quemados, sino transfor-
mados en compost. “Liberando al
ambiente del gas metano de su des-
composición o quema”, destaca el
académico.

REDUCCIÓN DE DESECHOS:

El compostaje está al
alcance de todos 
Así lo demuestran tres iniciativas —una municipal, una escolar y otra
comunitaria—, que aprovechan los nutrientes de los residuos orgánicos
para generar impactos medioambientales positivos.
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En el Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga, de Pica, se extraen
alrededor de 100 kilos de humus de lombriz a la semana.

Es 2035 y un explorador, prove-
niente de Punta Arenas, llega en
avión a la isla ficticia de Molinari,
en la Antártica. Desde ese punto
inicia una travesía en la que pue-
de, entre otras actividades, explo-
rar siete ecosistemas locales o
realizar buceo científico para com-
prender cómo un glaciar gigante
se convirtió en la imaginaria Bahía
del Glaciar Rivera.

Este viaje futurista es lo que
propone el videojuego “Metaver-
so Antártico”, desarrollado por el
laboratorio transdisciplinar de rea-
lidad virtual, videojuegos y tecno-
logías emergentes de la Universi-
dad de Chile (XR-Labs), en colabo-
ración con el Instituto Milenio BA-
S E , l a n z a d o e n m a y o . “ E l
videojuego imagina la Antártica

en 10 años más e invita al jugador
a explorar un continente que vive
los efectos de la crisis climática de
manera muy palpable. Es un juego
de exploración y una iniciación a la
investigación antártica en tiem-
pos de cambio climático”, dice
Víctor Fajnzylber, director del pro-
yecto.

“Metaverso Antártico” se su-
ma a títulos internacionales como
“Civilization VI: Gathering Storm”
y “Planet Rescuers”, que buscan
crear conciencia sobre la crisis cli-
mática por medio de lenguajes
cercanos a las nuevas generacio-
nes.

“Los videojuegos son espacios
de colaboración y resolución de
problemas. Eso los transforma en
un entrenamiento mental para el
desarrollo de pensamiento crítico
y creativo vitales para enfrentar la

crisis ambiental. Asimismo, per-
miten el acceso a espacios o si-
tuaciones en diversos territorios y
en distintas temporalidades (pa-
sado, presente y futuro), lo que
los hace muy atractivos y poten-
tes para el ámbito pedagógico”,
dice Felipe Kong, académico de la
Facultad de Educación de la U.
Diego Portales.

Fajnzylber, por su parte, plan-
tea que “gracias a la experiencia
de jugar, uno aprende a empatizar
y la conciencia está íntimamente
ligada a la empatía. Si yo tengo
conciencia de que un animal sufre
por el calor o el deshielo, y empati-
zo con esos animales, de repente
voy a tomar conciencia de que veo
un ser vivo que está tratando de
sobrevivir. Creo que los juegos
pueden crear pequeños logros co-
mo este”.

CON LENGUAJES CERCANOS A LAS NUEVAS GENERACIONES: 

Videojuegos ayudan a
concientizar sobre el 

medio ambiente
Además de entretener, son espacios de colaboración y resolución de

problemas, lo que favorece el desarrollo de pensamiento crítico y
creativo vitales para enfrentar temas como la crisis climática.
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“Metaverso Antártico”
utiliza lenguajes del
videojuego y de la
realidad virtual para
acercar la ciencia
antártica a las personas. 

Fuente: Estadísticas de Energía Renovable
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Renovables (Irena)

Dispar despliegue
de energías
renovables

CIFRAS

Con
3.749
TWh

Asia mantiene su posición
como líder en la generación
mundial de energía limpia,

seguido por primera vez por
Norteamérica, con 

1.493 TWh.

1.462
TWh

generó Europa, un pequeño
descenso del 0,6% en

relación con el año anterior.

11,9% 
aumentó la generación de

energía renovable en
América del Sur, el salto

más impresionante a nivel
global, alcanzando 

los 940 TWh.

3,5%
fue el modesto crecimiento
de África, aumentando su

generación de energía
limpia en 205 TWh.
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