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En el panel, moderado por Arturo Catalán, editor del cuerpo Sostenibilidad y Energía de “El Mercurio”, estuvieron Ernesto Huber,
del Coordinador Eléctrico Nacional; Valentina Durán, del Servicio de Evaluación Ambiental, y Javier Tapia, de Transmisoras de Chile.

Un estudio encargado al Instituto
Sistemas Complejos de Ingeniería
(ISCI), enfocado en la planificación
de la expansión del Sistema Eléctri-
co Nacional (SEN) hacia 2040, revela
un déficit de 3.000 MW en líneas de
transmisión, equivalente a US$ 900
millones en proyectos pendientes.

Una situación compleja, conside-
rando que a medida que salen las
centrales de carbón que aún que-
dan en el sistema eléctrico y sigue
creciendo la participación de la
energía renovable, es urgente tener
las líneas de transmisión suficien-
tes para transportar esa producción
a los centros de consumo. 

En su intervención en el panel
“La necesidad de transmisión y la
gestión de sus impactos”, durante
el Summit “Transformación Ener-
gética”, organizado por “El Mercu-
rio”, Javier Tapia, director ejecutivo
de Transmisoras de Chile, advirtió
que, “no obstante los cambios que
pueda haber en almacenamiento o
en los desarrollos que necesitamos
en generación distribuida, va a se-

guir habiendo requerimientos de
transmisión importantes”.

En el encuentro, en el que tam-
bién participaron Valentina Durán,
directora ejecutiva del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), y Er-
nesto Huber, director ejecutivo del
Coordinador Eléctrico Nacional
(CEN), los expertos coincidieron en
la necesidad de avanzar en la apro-
bación, licitación y construcción de
nuevos proyectos, además del re-
forzamiento del sistema existente. 

Nuevo proyecto

Según Ernesto Huber, hoy día la
participación de energía renovable
variable supera los 15.000 MW, es
decir, más del 43% de la potencia
instalada del sistema eléctrico. “Es
posible llegar a participaciones del
100% de energía renovable, inclu-
yendo la hidráulica, hacia fines de es-
ta década en la medida que se den
las condiciones habilitantes para
avanzar en esta transición”, afirmó.

Una de estas condiciones es refor-
zar el sistema de transmisión. En este
sentido, señaló Javier Tapia, aunque

se ha progresado en proyectos como
la línea de transmisión Kimal-Lo Agui-
rre, que se espera esté operando en
2029, aún queda muchísimo por ha-
cer a futuro, partiendo por desarrollar
más infraestructura. Al respecto, des-
tacó el proyecto de ley de transición
energética, que ingresó a la Cámara
de Diputados este mes, que permitirá
destrabar proyectos de transmisión
que están detenidos y que, en el caso
de la Región del Ñuble, requieren una
urgente concreción para satisfacer la
demanda actual.

Según Tapia, la propuesta legisla-
tiva es positiva, ya que establece
que se podrá seguir avanzando en
los proyectos sin adjudicación o que
se encuentren paralizados en caso
del abandono de la empresa contra-
tista. Además, incluye incentivos
para las nuevas obras de expansio-
nes urgentes y necesarias para el
sistema eléctrico. Sin embargo, dijo
que falta progresar en transmisión
zonal. Algo en lo que estuvo de
acuerdo Ernesto Huber: “Hemos
recibido información de las distribui-
doras que están en la zona del Ñuble
y del Maule que los requerimientos
de conexión de nueva demanda
eléctrica no se han podido materiali-
zar, ya que se requiere reforzar es-
tos sistemas de transmisión zonal”. 

Evaluación y
licitaciones

Valentina Durán, del SEA, desta-

có que el organismo cumple con los
plazos legales de evaluación de los
proyectos. Y dijo que la receta para
que una iniciativa sea aprobada no
es tan misteriosa: un buen relacio-
namiento con las comunidades, co-
nocimiento del territorio, contratar
las consultorías adecuadas, “no tra-
tar de buscar atajos” y el cumpli-
mento. “Con una evaluación seria,
con buena participación ciudadana
temprana, los proyectos tienden a
fluir en el sistema”, afirmó. 

En cuanto a las licitaciones, se-
gún el Coordinador Eléctrico Nacio-
nal, actualmente se registra un to-
tal de 73 obras de transmisión afec-
tadas, de las cuales 23 han sido de-
claradas desiertas y 50 han sido
abandonadas por el contratista ad-
judicado. Ello se debe, según Ja-
vier Tapia, a que las señales de in-
versión en efecto de licitaciones
son difusas. Para él, el principal
problema que existe es el de los
V.I. referenciales (valor de la inver-
sión) de los proyectos, ya que se
está trabajando con precios fuera
del mercado. “Hay que despejar el
tema de las licitaciones y hacerlas
de manera correcta, trabajar con
plazos, dar correctas señales en
materia de tarificación”, subrayó.
No obstante, señaló que el buen
trabajo de los organismos evalua-
dores ha ido recuperando la con-
fianza en invertir, lo que probable-
mente va a llevar a mejores resulta-
dos en el futuro.

REFORZANDO INFRAESTRUCTURA: 

Avanzar en transmisión es
un factor clave para la
transición verde
A medida que sigue creciendo la
participación de la energía renovable, es
urgente contar con la red adecuada para
transportar esa producción a los centros
de consumo.
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Un total de 57 familias de la población
Aurora de Chile de Cerro Navia accedieron
a la instalación de sistemas solares térmi-
cos, recambios de electrodomésticos, me-
joras en conexiones riesgosas, kits de efi-
ciencia energética y renovación de calefac-
ción en sus casas, como parte de la cuarta
edición del Programa de Inclusión Energé-
tica, orientado a hogares de la Región Me-
tropolitana.

El proyecto se desarrolló mediante una
alianza entre Enel Distribución, STM de
Grupo Saesa y la Municipalidad de Cerro
Navia, que colaboraron en el desarrollo y
monitoreo del programa, mientras que la
coordinación y ejecución estuvieron a cargo
de EBP Chile, la ONG EGEA y la Red de Po-
breza Energética.

Realizado a partir de agosto de 2023, el
programa comenzó con un diagnóstico de
las acciones más oportunas y factibles pa-
ra cada familia, e incluyó la realización de
talleres de eficiencia energética y ener-
gías renovables, con el fin de orientar a las
personas hacia un consumo eléctrico res-
ponsable.

“Disminuir brechas de pobreza energéti-
ca es una de las soluciones probadas para
reducir las presiones económicas sobre las
familias, en un contexto en que los efectos

del cambio climático gravan más sobre los
grupos sociales más desfavorecidos. Con
este proyecto, demostramos una vez más
que mediante la eficiencia energética y la
consecuente reducción del gasto es posi-

ble mejorar la calidad de vida de las familias
y a la vez hacer acción climática a pequeña
escala”, afirma Camila de la Quintana, res-
ponsable de Sostenibilidad y Economía Cir-
cular de Enel Distribución.

El proyecto consideró la entrega de elec-
trodomésticos eficientes —como 21 refri-
geradores y 23 estufas eléctricas—, ade-
más de 57 kits de eficiencia energética y la
instalación de seis termos solares. También
se efectuaron mejoras a las viviendas, co-
mo la reparación y recambio de sistemas
eléctricos tales como automáticos, enchu-
fes e interruptores, garantizando un entor-
no más seguro y eficiente para las familias
beneficiadas.

“Están todos los vecinos contentos y
agradecidos. En esta villa hay muchos adul-
tos mayores y nunca habíamos recibido al-
go así”, comenta Patricia Pérez, una de las
participantes del programa. Alicia Valenzue-
la, también vecina de Aurora de Chile, agre-
ga que la iniciativa “fue muy beneficiosa,
porque en nuestro caso somos pensiona-
dos, y hoy podemos ver un ahorro impor-
tante en las cuentas de luz y de gas”.

Además del efecto en las cuentas, el pro-
yecto permitió generar un ahorro global
anual de 12,4 MWh de energía eléctrica y
46,8 MWh de energía térmica, equivalen-
tes a casi 6 millones de pesos al año; asimis-
mo, se logró reducir las emisiones de 11,3
toneladas de CO2e por la promoción de
energías renovables y eficiencia energéti-
ca, además de nuevas oportunidades labo-
rales con enfoque de género, entre otros.

Los participantes destacaron que el pro-
grama es un ejemplo de cómo la colabora-
ción entre el sector público y privado puede
generar un impacto positivo y sostenible en
la vida de las personas, por medio del acce-
so a servicios energéticos de calidad.

MEJORA SU CALIDAD DE VIDA:

Programa de inclusión energética
benefició a familias de Cerro Navia
Las personas accedieron a capacitación en consumo responsable y recibieron
electrodomésticos, equipos de calefacción y kits de eficiencia energética, junto con la
reparación y recambio de sistemas eléctricos, entre otros. 
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La iniciativa logró reducir las emisiones de 11,3 toneladas de CO2e anuales. 
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TRANSICIÓN
ENERGÉTICA 

Proceso que está siendo
implementado a escala glo-
bal para reducir al mínimo el
uso de combustibles fósiles y
dar un giro hacia la produc-
ción de energía desde fuen-
tes renovables no contami-
nantes. El sector energético
produce el 73% de los gases
de efecto invernadero, res-
ponsables del cambio climá-
tico y el calentamiento glo-
bal. 

ENERGÍA LIMPIA
Estrategias y tecnologías

utilizadas para la producción
de energía desde fuentes
renovables, como el sol o el
viento. La más utilizada hasta
ahora a nivel global es la
energía solar, seguida por la
eólica. Otras fuentes son la
geotérmica, la hídrica y la
energía nuclear. En esta
categoría también se consi-
dera a los sistemas de alma-
cenamiento del excedente de
la producción de energía
(baterías) y las redes inteli-
gentes de distribución, que
evitan que se pierda o mal-
gaste la energía producida. 

TRANSICIÓN JUSTA 
Considerando que son las

grandes potencias económi-
cas las principales producto-
ras de gases invernadero, la
transición energética debe
velar por la seguridad, inclu-
sión y equidad de las comu-
nidades más vulnerables que
aún dependen de combusti-
bles fósiles o que son más
impactadas por el cambio
climático. 

SISTEMA ENERGÉTICO
SOSTENIBLE

La transición energética
no solo busca que la indus-
tria de producción de energía
utilice fuentes renovables,
sino que esta transformación
se extienda a todos los sec-
tores —desde la salud hasta
el transporte— para que se
integren a una red limpia. La
meta final es que los países
cuenten con un sistema
energético limpio, robusto,
estable y al alcance de toda
la sociedad.

VENTAJAS
ADICIONALES

El uso de energías limpias
conlleva otras ventajas. Al
reducir la emisión de gases
de efecto invernadero y otros
derivados de su producción,
será posible contar con aire
y agua más limpios, lo que
beneficiará a la salud públi-
ca. Existe también una opor-
tunidad para la creación de
nuevos trabajos y de ingre-
sos para las comunidades en
las que se construyan siste-
mas de energía renovable. 

CERO NETO 
Meta que apunta a la

reducción al máximo posible
de la emisión de gases de
efecto invernadero (especial-
mente CO2) entre 2030 y 2050,
con el fin de limitar el au-
mento de la temperatura
global a no más de 1,5 ºC por
encima de los niveles prein-
dustriales.

DESCARBONIZACIÓN
Estrategias y tecnologías

para lograr y mantener el
cero neto. Implica que el CO2

que siga generando la huma-
nidad deberá ser reabsorbido
a través de la recuperación y
reforestación de bosques o
por medio de la captura y
almacenamiento de CO2

producido por las industrias,
entre otras. 

CAPTURA DE CO2

Proceso que busca captu-
rar el CO2 producido por los
diversos sectores industria-
les que usan combustibles
fósiles. El CO2 capturado se
puede comprimir y transpor-
tar por tuberías, barcos,
trenes o camiones para su
uso en otras aplicaciones, o
inyectar en formaciones
geológicas profundas, como
depósitos de petróleo y gas
agotados.

Fuentes: Cambridge Institute for
Sustainability Leadership,
Grantham Research Institute of
the London School of Economics,
Organización de las Naciones
Unidas, International Energy
Association.
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