
Las ventas globales de vehículos
eléctricos (VE), que incluyen tanto a
los totalmente eléctricos como a los
híbridos enchufables, seguirán cre-
ciendo en los próximos años, según
el informe Electric Vehicle Outlook
2024 de BloombergNEF. Se espera
que estas pasen de 13,9 millones de
unidades en 2023 a más de 30 millo-
nes de unidades en 2027, con un al-
za anual de 21%. Para 2040, se esti-
ma que representa-
rán el 73% de las
ventas mundiales de
vehículos de pasaje-
ros. 

Más de 20 países
ya han anunciado
planes de electrifica-
ción y Chile no se
queda atrás. La Es-
trategia Nacional de
Electromovilidad tie-
ne como meta que
para 2035, el 100%
de las ventas de vehículos livianos,
medianos y de transporte público,
así como la maquinaria móvil mayor
comercializada, sean cero emisio-
nes. Los VE ofrecen múltiples bene-
ficios: son de cinco a siete veces
más eficientes que los de combus-
tión interna; tienen menores costos
de mantenimiento y de operación;
no emiten gases contaminantes ni

partículas, y pueden reducir aún
más sus emisiones si se alimentan
con energía renovable. Además,
son más silenciosos, lo que contri-
buye a disminuir la contaminación

acústica.
Sin embargo, este

silencio presenta un
desafío significativo
para la seguridad vial.
Un estudio realizado
en Gran Bretaña, pu-
blicado en el Journal
of Epidemiology &
Community Health,
reveló que los peato-
nes tienen el doble de
probabilidades de ser
atropellados por vehí-

culos de pasajeros eléctricos o híbri-
dos en comparación con los de gaso-
lina o diésel. Entre 2013 y 2017, la ta-
sa anual de accidentes de peatones
por cada 160 millones de kilómetros
recorridos fue de 5,16 para modelos
eléctricos e híbridos, frente a 2,40
para los de combustión interna.

La Administración Nacional de
Seguridad del Tráfico en las Carrete-

ras de Estados Unidos advierte que
los vehículos híbridos con un peso
bruto vehicular de 4.536 kg o menos
tienen 1,18 veces más probabilida-
des de estar involucrados en acci-
dentes con peatones y 1,51 veces
más probabilidades de colisionar
con ciclistas en comparación con los
de motor de combustión interna. La
entidad atribuye esta diferencia prin-
cipalmente a su menor nivel de rui-
do a bajas velocidades.

Regulaciones en
marcha

Desde el 1 de julio de 2021, la
Unión Europea exige que todos los
automóviles eléctricos e híbridos
nuevos cuenten con un sistema de
alerta acústica para vehículos
(AVAS, por sus siglas en inglés), que
emite un sonido similar al de un mo-
tor de combustión interna a veloci-
dades de hasta 20 km/h y durante la
marcha atrás. 

En tanto, en Estados Unidos, la
Ley de Mejora de la Seguridad de los
Peatones (PSEA, por sus siglas en

inglés) obliga a los vehículos híbri-
dos y eléctricos con un peso bruto
vehicular de 4.536 kg o menos a
emitir un sonido audible a velocida-
des de hasta 30 km/h, tanto hacia
adelante como en reversa, para aler-
tar a los peatones y otros usuarios
de la vía sobre su presencia.

Chile todavía no tiene una norma.
“La discusión sobre la seguridad de
los vehículos eléctricos llegará en los
próximos años”, comenta Alberto
Escobar, director de Movilidad de Au-
tomóvil Club de Chile. Sin embargo,
señala, aunque el poco ruido de estos
autos dificulta que los peatones los
detecten, “la responsabilidad de es-
tar atentos al tránsito recae también
en ellos, por lo que deben mantener
una actitud vigilante y cautelosa en
las vías. El uso común de audífonos y
teléfonos reduce su capacidad de
atención, aumentando el riesgo de
accidentes. Este comportamiento
peligroso resalta la necesidad de in-
cluir a los peatones en futuras campa-
ñas preventivas cuando esta tecnolo-
gía se masifique en el país”.

Javier Pereda, profesor de Inge-
niería Eléctrica de la Universidad Ca-
tólica, coincide: “El silencio de los
autos eléctricos exige mayor aten-
ción de peatones y ciclistas, quienes
deben evitar distracciones y respe-
tar las normas de tránsito, adaptán-
dose a tecnologías como los siste-
mas de alerta acústica”.

EL LADO “B” DE LA ELECTROMOVILIDAD:

El silencio de los
vehículos eléctricos
pone a prueba la
seguridad vial

Como generan poco ruido, este tipo de
automóviles pueden ser un riesgo para los
peatones y ciclistas. La Unión Europea y EE.UU.,
por ejemplo, exigen que emitan un sonido
audible cuando circulan a bajas velocidades. 
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Según un estudio
realizado en Gran

Bretaña, los
peatones tienen el

doble de
probabilidades de

ser atropellados por
VE de pasajeros en
comparación con
los de gasolina o

diésel.

Los transeúntes deben evitar

distracciones y respetar las

normas de tránsito,

adaptándose a tecnologías

como los sistemas de alerta

acústica, dicen los expertos.

“La banca tiene un rol crucial en la
transición hacia una economía baja
en carbono y puede avanzar en su
descarbonización integrando facto-
res ambientales, sociales y de go-
bernanza en sus estrategias, promo-
viendo una gestión activa de riesgos
climáticos y movilizando capital ha-
cia proyectos sostenibles”, explica
Sebastián Cid, economista y acadé-
mico de la Universidad del Desarro-
llo (UDD), sede Concepción. 

Lo anterior, detalla, implica adop-
tar y establecer objetivos claros para
reducir las emisiones de CO2 en sus
carteras de inversión y préstamos.
Además, dice, “la transparencia es
esencial: los bancos deben mejorar
la divulgación de sus impactos cli-
máticos, respondiendo a la crecien-
te demanda de información por par-
te de inversores y reguladores”. 

Cid afirma que iniciativas como
la Alianza Bancaria de Cero Emisio-
nes Netas (NZBA) ya están trazan-
do el camino para alinear las opera-
ciones financieras con las metas
del Acuerdo de París: “Estas ac-
ciones no solo fortalecen el com-
promiso ambiental, sino que tam-
bién refuerzan la competitividad
de las instituciones financieras al
adaptarse a las exigencias de un
mercado global que privilegia la
sostenibilidad”.

Compromisos en
Chile

A nivel nacional, BancoEstado
propone un pacto verde, compro-
metiéndose a actuar hoy para ga-
rantizar un mejor futuro a la comuni-
dad. En esta línea, definió una hoja
de ruta de descarbonización de la

cartera de clientes y reducción de
emisiones.

Una de las metas es alcanzar la
carbono neutralidad al 2030 en las
operaciones internas. Para ello se in-
trodujo un programa de reducción
de huella operacional, que incluye
más de una decena de ejes de ac-
ción, como la gestión de la energía

eléctrica y eficiencia energética; la
sustitución de sistemas de climati-
zación; impulsar el ahorro en el
consumo de agua; la gestión de re-
siduos; promover una corporación
sin papeles, entre otras acciones.

Otra meta que se propuso la en-
tidad bancaria es alcanzar las cero
emisiones netas en su portafolio
de créditos e inversiones al 2050,
objetivo que se alinea con el Acuer-
do de París. 

“Queremos inspirar a nuestros
clientes y a la comunidad a adoptar
prácticas más responsables y ha-
cerse partícipe de este movimien-
to hacia un mundo más verde y jus-
to”, comenta Verónica Pinilla, ge-
renta de Asuntos Públicos y Soste-
nibilidad de BancoEstado. 

En merchandising, una iniciati-
va que destaca por su valor social
y ambiental es la reconversión de
la mascota corporativa en un pato
de amigurumi, un tejido realizado
por mujeres privadas de libertad y
que se rellena de material recicla-
do. Solo en 2024, BancoEstado
reacondicionó más de 1.370 equi-
pos y mobiliarios, y gestionó la en-
trega de 320 toneladas de mate-
rial para reciclaje.

CAMBIOS CON VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL:

Los pasos de la banca para 
avanzar hacia su descarbonización

A nivel interno, se está optando por el uso de energías renovables,
el reciclaje de residuos en sucursales y la reducción del uso de
papel, entre otras acciones. 
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Las entidades financieras buscan inspirar a sus clientes a adoptar
prácticas más responsables con el medio ambiente.

América Latina se encuentra
en un momento determinante de
la transición energética mundial,
con un inmenso potencial que se
basa en su diversidad y riqueza de
fuentes de energías renovables.
Pero, al mismo tiempo, enfrenta
diversos desafíos, como la nece-
sidad de fortalecer la infraestruc-
tura y cambios en las normativas,
entre otros. Así consigna un análi-
sis del escenario regional realiza-
do por la consultora internacional
Broadminded.

El estudio compara la perfor-
mance en energías renovables
en Latinoamérica gracias a los an-
tecedentes dados a conocer en
octubre por la Agencia Internacio-
nal de Energía (IEA, por sus siglas
en inglés), que —en su reporte
Renewables 2024— señala que
el rápido crecimiento en energía
solar permitirá igualar a la hidroe-
léctrica en 2030 en la región, su-

mando más de 190 GW de capa-
cidad en energía renovable. 

El informe de la IEA también
destaca que serán cuatro países
los que aportarán más del 85%
en capacidad energética prove-
niente de fuentes renovables:
Brasil (58%), Chile (14%), México
(10%) y Colombia (6%). 

En particular, respecto de la
energía solar, la IEA describe que
en los países en los que la inver-
sión en redes e integración de
sistemas no va a la par con la ge-
neración, el vertimiento o pérdi-
da será un desafío cada vez ma-
yor: “En Chile, Irlanda y Reino
Unido, por ejemplo, el vertimien-
to de energía eólica y solar foto-
voltaica alcanzó recientemente
entre el 5% y el 15%”. Esto es
muy relevante, considerando
que para 2030 se prevé que la pe-
netración de la energía solar y eó-
lica llegará al 70% en naciones
como Chile, Alemania, Países
Bajos y Portugal.

REPORTE DE LA AGENCIA
INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA)

Energía solar equipará
a la hidroeléctrica en 

A. Latina en 2030
El análisis, además, indica que Chile será el

tercer país en la región en aporte a la
capacidad en energías renovables para fines

de esta década.
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Según la organización Solar
Cookers International (SCI), hoy
existen más de 4 millones de coci-
nas solares en uso en el mundo,
con un impacto positivo para más
de 14 millones de personas en 142
países. De esa forma, se evitan
más de 5,8 millones de toneladas
de emisiones de CO2 al año, equi-
valentes a retirar de circulación
más de 1,25 millón de vehículos. 

“Estas cocinas son dispositivos
diseñados para captar la radiación
solar y convertirla en calor sufi-
ciente para cocinar alimentos. Su
funcionamiento se basa en princi-
pios físicos como la reflexión, ab-
sorción y aislamiento térmico”,
explica Danilo Her-
nández, director de la
Escuela Tecnológica
Industrial del Instituto
Virginio Gómez.

Existen de dos ti-
pos, apunta Hernán-
dez: las de horno o ca-
ja, que son cámaras
aisladas con una cu-
bierta transparente
que atrapa el calor, y
las parabólicas, que
usan superficies cur-
vas para concentrar la radiación en
un punto focal.

Estos artefactos no generan
emisiones directas, lo que contri-
buye a reducir la contaminación
del aire, mientras que una cocina a
leña puede emitir hasta 1,5 kg de
CO2 por hora y una a gas hasta 2,5
kg, dice Luis Salazar, cofundador
de la startup Antu Cocina Solar.

Félix Rojas, profesor del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad Católica, por su par-
te, destaca que el principal benefi-
cio de usar cocinas solares es el
ahorro de energía, ya que se reali-
za la cocción de los alimentos
“usando solo la energía solar di-

recta, transformándola en energía
térmica sin la necesidad de pasar
por una etapa de conversión foto-
voltaica y luego con electricidad
utilizar una cocina”.

Ejemplos

En varios países de África, India
y China, los hornos solares se es-
tán usando cada vez más para dis-
minuir la dependencia de los com-
bustibles fósiles y mejorar la cali-
dad de vida de las personas.
“Quienes aprovechan la energía
solar gratuita para cocinar respiran
aire más limpio, beben agua pota-
ble y preservan el medio ambien-
te”, destaca SCI.

En Chile, las cocinas solares
han encontrado su es-
pacio, debido a los al-
tos niveles de radia-
ción solar en el país.
“Un ejemplo notable
es el pueblo de Villa-
seca, en la Región de
Coquimbo, donde se
ha integrado la gastro-
nomía solar en su vida
cotidiana. Asimismo,
en la Región de Arica y
Parinacota, Ayllu Solar
ha desarrollado coci-

nas solares de tipo caja, adaptadas
a las condiciones climáticas loca-
les”, indica Hernández.

Otro caso es la startup Antu
Cocina Solar, que fabrica cocinas
con tecnología de tubos de borosi-
licato, los cuales absorben la radia-
ción solar con gran eficiencia, per-
mitiendo cocinar en tiempos que
van desde los 15 minutos, detalla
Salazar.

Pero esta opción no reemplaza
a la cocina tradicional, sostiene Fé-
lix Rojas, “dado que para que una
cocina solar funcione requiere que
haya sol y que le llegue directo,
“por eso que normalmente se
usan en los patios”.

PERMITEN AHORRAR ENERGÍA

Cocinas solares:
Una opción

sostenible para
preparar alimentos 
En varios países africanos, India y China se

utilizan cada vez más para disminuir la
dependencia de los combustibles fósiles y
mejorar la calidad de vida de las personas.
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Además de
usarse para

cocinar, estos
artefactos
permiten

pasteurizar el
agua,

reduciendo el
riesgo de
contraer

enfermedades.

En lugares con abundante sol y acceso limitado a electricidad,
las cocinas solares son especialmente útiles.
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