
Cualquier lugar en donde llegar,
a pie o en bicicleta, a un supermer-
cado, al hospital, a una tienda o a un
parque demore menos de un cuarto
de hora. Eso caracteriza a una “ciu-
dad de 15 minutos”, un concepto
que busca catalogar y mejorar la
planificación urbana y, con ello, la
calidad de vida de los habitantes.

Lo que suena como un ideal de
ciudad, se cumple en muy pocas ur-
bes, según lo muestra un estudio
publicado en Nature Cities. El tra-
bajo se basa en una plataforma
(whatif.sonycsl.it/15mincity/) que
traza un mapa de las ciudades del
mundo y su grado de proximidad al
concepto. 

La investigación se centró en me-
dio centenar de urbes en los cinco
continentes, entre ellas Santiago. 

“Los datos revelaron diferencias
llamativas no solo entre urbes, sino
también dentro de una misma ciu-
dad, lo que implica que la accesibi-
lidad no es una ‘moneda’ distribui-
da por igual en la población”, des-
taca uno de los autores del trabajo,
Vittorio Loreto, del Complexity
Science Hub (Austria) y de la U. La
Sapienza (Italia).

De hecho, el análisis muestra que
los centros de las ciudades tienen
mejor acceso a los servicios que las
zonas periféricas.

“Es valioso que existan diferen-
tes aproximaciones y modelos para
identificar a las ciudades y su cali-
dad de vida. Estos indicadores invi-

tan a tener una mirada reflexiva so-
bre la ciudad que estamos hacien-
do”, comenta Martín Andrade, di-
rector ejecutivo de la Corporación
Ciudades, dedicada a promover la
planificación de los centros urba-
nos y el bienestar de sus habitantes.

Transición

Para el estudio, los autores clasi-
ficaron los servicios esenciales en
nueve categorías: actividades al ai-

re libre, aprendizaje, suministros,
comer, desplazarse, actividades
culturales, ejercicio físico, servicios
y asistencia sanitaria.

“A escala mundial, muchas ciu-
dades de Europa obtienen una alta
puntuación en términos de accesi-
bilidad”, precisa Loreto.

Zúrich se ubica arriba en la tabla,
con una proximidad a los servicios
de 5,42 minutos a pie y 3,24 en bici-
cleta. Le siguen Milán, Copenha-
gue, Turín, Dublín, Múnich y París,

todas con tiempos que no sobrepa-
san de los 4 a 8 minutos.

En la región, destaca Bogotá (con
15,17 minutos a pie y 7,24 en bicicle-
ta), seguida de Buenos Aires (18,57
y 7,58), Medellín (19,24 y 8,18), San-
tiago (19,33 y 7,57) y São Paulo
(20,13 y 8,04).

En tanto, “la mayoría de las ciu-
dades de EE.UU., África y partes de
Asia requieren tiempos considera-
blemente más largos para acceder a
los servicios básicos”, dice Loreto.

“Mientras hay ciudades que
tratan de avanzar en esta direc-
ción, hay otras, como en EE.UU.,
que se han diseñado en base al
auto y no a los peatones”, comen-
ta Andrade.

Análisis hechos por la Corpora-
ción muestran que ciudades como
Concepción tienen un alto porcen-
taje de acceso a servicios básicos, y
un análisis en Santiago reveló que
“prácticamente el 65% de los adul-
tos mayores tiene acceso a redes de
salud a menos de 15 minutos”,
agrega.

En el nuevo estudio, los autores
plantean que la transición a una
ciudad de 15 minutos requiere una
planificación eficiente, una reforma
del transporte y un compromiso
con los servicios y recursos esencia-
les de alta calidad.

Santiago está en el cuarto lugar de las capitales analizadas en la región:

Pocas urbes en el planeta se acercan 
al concepto de “ciudad de 15 minutos”

Se trata de lugares en los que servicios esenciales, como
comercios, centros de salud, colegios o supermercados, quedan a
esa distancia a pie o en bicicleta. 

C. GONZÁLEZ

La presencia de ciclovías es clave para favorecer la accesibilidad. En Santiago, la
proximidad a servicios esenciales es de 19,33 minutos a pie y 7,57 en bicicleta.
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fueron la excepción: llegaron a ma-
nos humanas tras haber sido intoxi-
cados con cebos envenenados.

“Algunos campesinos los dispo-
nen en el campo para controlar a los
perros asilvestrados que atacan a su
ganado. En esos casos, el cóndor se
convierte en una víctima colateral”,
explica Eduardo Pavez, director del
Proyecto Manku.

El ornitólogo precisa que el ha-
ber devuelto a su medio natural a 16
“condoritos” en cinco años es un lo-
gro importante: “Es harto, conside-
rando todo el trabajo que implica
su rehabilitación, liberación y se-
guimiento. Antes de 2019 era más
difícil. En ese año, se creó el Proyec-
to Manku y ahora el trabajo colabo-
rativo entre las tres fundaciones
que lo componen, más el apoyo del
Zoológico Nacional en los temas
médicos veterinarios, hace la labor
bastante más efectiva”.

La reintroducción es clave pa-
ra la conservación de esta espe-
cie, de la cual no se conoce con
precisión el número total de su
población en el país, aunque sí es
seguro que el 70% vive
en la Patagonia y el
porcentaje restante
mayoritariamen-
te en la zona
central.

Cuatro cóndores extienden
sus alas y vuelan con una
majestuosidad silenciosa.

Parece un gesto natural, pero ese
acto esconde un arduo proceso de
recuperación y rehabilitación.

La liberación, realizada en fe-
brero pasado en el Parque Nacio-
nal Patagonia (Región de Aysén),
es parte de los trabajos del Proyec-
to Manku, una iniciativa colabo-
rativa entre Filantropía Cortés So-
lari, Rewilding Chile y Aves Chi-
le. Desde el 2019, este proyecto ha
permitido devolver 16 cóndores a
la naturaleza.

A pesar de ser un emblema na-
cional —su imponente figura es
parte del escudo patrio junto al
huemul— que debiese ser prote-
gido, el cóndor andino enfrenta
amenazas constantes, muchas de
ellas provocadas por el ser huma-
no. Cebos tóxicos, perros asilves-
trados y colisiones con líneas eléc-
tricas y aerogeneradores son solo
algunos de los motivos por los
que los cóndores encuentran la
muerte. En el mejor de los casos,
solo quedan heridos y son rescata-
dos y tratados por especialistas.

Los cuatro ejemplares libera-
dos a comienzos de este año no

“También se sabe que Chile y
Argentina tienen las poblaciones
más numerosas a nivel global”,
asegura Pavez.

El experto aclara que, actual-
mente, “el cóndor está clasificado
como ‘casi amenazado’ en el país.
Esto significa que, aunque aún te-
nemos poblaciones relativamente
abundantes, su situación es sensi-
ble y podría estar amenazado en
un futuro cercano”.

Cristián Saucedo, director de
Vida Silvestre de Rewilding Chi-

le, comenta que cuidar de estas
aves es también relevante, porque
“cumplen un rol clave en los eco-
sistemas, ya que se alimentan de
cadáveres de animales muertos

que pueden convertirse en
focos infecciosos,

que incluso pueden llegar a afec-
tar la salud de las personas”.

Un mundo desconocido

Si bien es una buena noticia, la
liberación es solo un paso más de
la larga reintroducción de la espe-
cie a su medio natural.

El ciclo es así: los cóndores que
son rescatados —por ejemplo,
porque alguien encontró uno he-
rido y realizó una denuncia ciuda-
dana que se canaliza mediante las
municipalidades, Carabineros o el
Servicio Agrícola Ganadero
(SAG)— son enviados por el SAG
a la clínica del Zoológico Nacional
en Santiago para su evaluación
médica. Una vez dados de alta de
ese lugar, son trasladados a Tala-
gante, al Centro de Rehabilitación

de Aves Rapaces (CRAR) de Aves
Chile, para su rehabilitación. 

Pavez cuenta que “ahí pasan el
mayor período de tiempo sociali-
zando con otros cóndores, reci-
biendo alimentación natural (ca-
rroñas enteras), en aislamiento
humano y ejercitando su muscu-
latura en grandes jaulas. Una vez
que se considera que están bien, se
trasladan a una jaula de prelibera-
ción en alguna de las dos bases de
campo, una en la Reserva Elemen-
tal Likandes en el Cajón del Mai-
po y la otra en el Parque Nacional
Patagonia en Aysén”.

Luego de dos meses en esas
condiciones, se sueltan. Entonces,
“el desafío principal es que los
cóndores sean capaces de en-
contrar por sí solos las carro-
ñas que constituyen su ali-

mento, ello considerando que la
mayoría de las que liberamos son
aves sin o con poca experiencia de
vuelo y, por lo mismo, enfrentan
un mundo desconocido. En este
contexto, es también fundamental
que estén conductualmente salu-
dables, es decir, que tengan inte-
rés en seguir a otros cóndores que
son los que, en definitiva, les van a
mostrar dónde hay alimento”, se-
ñala el profesional.

Pavez agrega que los indivi-
duos liberados se equipan con un
transmisor de radio y otro sateli-
tal para realizarles seguimiento
durante tres o cuatro años, de-
pendiendo de la vida útil de la
tecnología. “Esto nos permite se-
guir a cada cóndor y verificar su
patrón de vuelo y movimiento, lo
que nos indica si el proceso de in-
serción está siendo adecuado o si,
en su defecto, el ave tiene proble-
mas y eventualmente podría ser
necesario su captura para ser in-
gresada otra vez al centro de re-
habilitación”.

Saucedo advierte que “el futu-
ro del cóndor depende del trabajo
que desarrollemos”.

Francisca Cortés Solari, pre-
sidenta ejecutiva de Filantropía
Cortés Solari, comenta que “pa-
ra que estos proyectos sean exi-
tosos es muy importante la co-
laboración. Gracias a esta pode-
rosa alianza público-privada, se
ha contribuido a los procesos de
rehabilitación y liberación de
esta ave que es tan emblemática
para Chile y la cordillera de los
Andes”.

El vuelo no termina aquí: “En
noviembre de 2024 esperamos
liberar a tres cóndores más”,

adelanta Pavez.

El ave es parte del escudo nacional, junto al huemul:

16 cóndores han sido liberados en Chile desde
2019, tras un largo camino de recuperación

CONSTANZA MENARES

La especie está clasificada en el país como “casi amenazada”, lo que significa que, aunque aún existen
poblaciones relativamente numerosas, su situación es sensible y podría estar en peligro en el futuro cercano.
Devolver los ejemplares rehabilitados a su hábitat natural es parte de las estrategias de conservación.

Liberación de cóndores en el Parque Likandes, en diciembre de 2020. En febrero de este año, cuatro cóndores,
tres machos y una hembra, también fueron devueltos a su hábitat en el Parque Nacional Patagonia. En noviembre se
espera lograr reintroducir tres más.
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Vida • Ciencia • Tecnología
vct@mercurio.cl @VCT_ElMercurio @vctelmercurio SANTIAGO DE CHILE, MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El comandante de la misión orbital que incluyó la
primera caminata espacial efectuada por astronautas
no dependientes de un Estado describió ayer la aper-
tura de la escotilla al vacío como una “experiencia
emocional”. Jared Isaacman, quien dirigió la recién
concluida misión Polaris Dawn de SpaceX, dijo: “Está
el esfuerzo físico, están los cambios de presión, los
cambios de temperatura —hace un poco de frío— y
luego, por supuesto, la abrumadora sensación visual,
cuando ves la Tierra sin ningún otro tipo de barrera
ante ti más que el visor que tienes enfrente”. 

AL VER LA TIERRA DESDE EL ESPACIO:

Astronauta de misión
privada vivió una
“experiencia emocional”

Aunque estaba abrumado por la belleza del planeta,
la experiencia distaba de ser apacible, dijo Isaacman
(en la foto). “Es un entorno duro y muy amenazador”.
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Meta anunció la creación de “cuentas adolescen-
tes”, destinadas a proteger a los menores de edad
de los peligros asociados a Instagram. Así, los
usuarios de entre 13 y 15 años tendrán ahora cuen-
tas privadas por defecto, con garantías sobre quién
puede contactarlos y qué contenidos pueden ver.
Quienes deseen un perfil público tendrán que obte-
ner el permiso de sus padres, tanto si ya están
registrados como si son nuevos en la plataforma.
Además, los adultos podrán supervisar las activida-
des de sus hijos en la red e incluso bloquear la app. 

PARA USUARIOS DE 13 A 15 AÑOS:

Meta crea “cuentas
adolescentes”, con
supervisión de los padres

Los cóndores liberados
portan un transmisor de
radio y otro satelital para

realizarles seguimiento
durante tres o cuatro años.
Así se puede saber cómo va

su reinserción al mundo
silvestre.
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