
  

FELIPE LAGOS 

Tras décadas de planificación urba- 
na que priorizaron el pavimento y la 
impermeabilización del suelo, cu- 
briendo zonas en las que antes había 
hierba y tierra, el agua de las lluvias 
torrenciales, cada vez más frecuen- 
tes en algunas partes del mundo de- 
bido al cambio climático, ya no tiene 
adónde ir. 

Para hacer frente a las inundacio- 
nes —y también a las sequías—, un 
modelo urbanístico ha ido ganando 
fuerza, Son las llamadas “ciudades 
esponja”, que en lugar de depender 
únicamente delos sistemas de drena- 
je tradicionales basados en infraes- 
tructura gris, aprovechan elementos 
naturales como techos verdes, pavi- 
mentos permeables y parques y hu- 
medales para absorber, almacenar y 
filtar el agua de lluvia. De acuerdo al 
creador del concepto, el arquitecto 
chino Kongiian Yu, esto ayuda a redu- 
cirlas anegaciones, reponer las aguas 
subterráneas y mejorar la calidad del 
recurso hídrico. 

En 2013, China lanzó un programa 
piloto de 30 ciudades esponja—como 
Wuhán y Shenzhén—, donde parques 
y humedales urbanos permiten absor- 
ber hasta el 85% del agua pluvial en 
eventos moderados, según el Minis- 
terio de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de ese pais. Por otra parte, Nueva 
York ha duplicado su inversión a US$ 
3.500 millones para ampliar la nfraes- 
tructura verde, incluyendo jardines de 
lluvia, canales vegetales y sistemas 
de drenaje natural como estanques y 
humedales. Y en Xalapa, México, el 
Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Medio Ambiente (PNUMA) está 
transformando la urbe mediante un 
cinturón verde natural que actúa co- 
mo una esponja para reducir anega- 
mientos y recuperar la capacidad de 
infiltración del suelo 

Larealidad de lacrisis climática e hí- 
dfica sin duda levanta el perfil de esta 
solución, afirma la ministra del Medio 
Ambiente, Maisa Rojas. "Lo que sa- 
bemos es que con el cambio climático 
puede disminuir la precipitación, pero 
cuando llueva, será más intensamen- 
te. Por ello, la manera en que la infra- 
estructura de una ciudad pueda absor- 
ber esa agua es muy relevante. Y ese 
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: 

Qué le falta a Chile para avanzar en la 
implementación de “ciudades esponja" 

Este modelo urbanístico puede transformar las urbes en lugares más 

resilientes y sostenibles, ya que no solo mitiga el riesgo de inundaciones, 

sino que también contribuye a una mejor gestión del recurso hídrico. Aunque 

nuestro país cuenta con algunos proyectos piloto, enfrenta nudos críticos 

que dificultan adoptar el enfoque de manera integral. 

Los humedales son un 
elemento clave de las 
ciudades esponja, porque 
ayudan a regular el ciclo 
del agua en las áreas 
urbanas. En la imagen, el 
humedal del parque 
urbano El Bosque, en 
Valdivia. 

eselsentido dela ciudad esponja: que 
pueda regular cuando hay mucha 
agua, pero también cuando haya po- 
ca. Y, de esa manera, incorporar ese 
aspecto de la naturaleza en las ur- 
bes”, explica 

Obstáculos 

Además de Valdivia, que este año 
fue reconocida como la primera Ciu- 
dad Humedal de Latinoamérica por su 
larga trayectoria en conservación y 
respeto con estos cuerpos de agua, 
Chile cuenta con algunos proyectos 
piloto que aplican principios de ciudad 
esponja. Uno es el humedal Los Ba- 
tros, en San Pedro de la Paz, donde se 
hatrabajado en integrarel ecosistema 
al entorno urbano para retener aguas 
lluvia, reducir el riesgo de inundacio- 
nes y mejorar la calidad del recurso, 

Otro ejemplo es el proyecto de in- 
Iraestructura verde en Peñalolén, 
donde se implementaron jardines de 
lluvia en la ribera del canal San Carlos 
para mitigar inundaciones y recargar 
napas subterráneas, 

Sin embargo, los expertos advier- 
ten que existen nudos críticos que di- 
ficultan que el país dé el salto a ciuda- 
des esponja integrales, Uno es la frag- 
mentación de la institucionalidad, que 
impide una correcta coordinación para 
llevar a cabo estas soluciones. Al me- 
nos seis entidades —entre ministe- 
rios, subsecretarías y municipios—se 
encargan de la gestión del agua urba- 
na, suelos y espacio público, lo que di- 
tícultala ejecución de proyectos de in- 
traestructura verde. 

“Las soluciones están, las guías es- 
tán, los catálogos están, pero no hay 
una estructura que permita imple- 

EN ARABIA SAUDITA: 

Ambicioso programa fomenta hz Y 
la agricultura sostenible y el 
desarrollo rural 
Reef Saudi hace hincapié en la innovación y la tecnología para 
transformar el sistema agroalimentario, generando oportunidades de 
empleo y preservando los recursos naturales. 

RICHARD GARCÍA 

En medio del debate mundial so- 
bre seguridad alimentaria y crisis cl- 
mática, Arabia Saudita está desaro- 
llando una estrategia pionera para 
transformar su agricultura. Se trata 
del programa Reef Saudi, una inicia- 
tiva del Ministerio de Medio Am- 
biento, Agua y Agricultura que, des- 
de 2019, busca modemizar el campo. 
saudí, diversificar su matriz producti- 
va y empoderar a las comunidades 
rurales con foco en sostenibilidad, 
tecnología y emprendimiento. 

Formalmente denominado Pro- 
grama de desarrollo agrícola rural 
sostenible (REEF, por sus siglas en 
inglós) ya ha beneficiado a más de 
87 mil personas, desde apicultores 
y caficultores hasta floricultores y 

      

   
   
    
     
    

   

  

    Oportunidades 
y desafios del 
Corredor 
Bioceánico 

  

Megaproyecto que unirá 
el Atlántico con el Pacífico 
promete mejorar la logística 
regional; pero su verdadero 
valor reside en su potenci 
para cal la transmisión 

ia un transporte de car 

más limpio y eficiente, es 
cialmente en el norte de Chile. 

  

   

      

pescadores. Sus ejes incluyen 
ocho sectores prioritarios: café, 
miel, frutas, plantas aromáticas, 
secano, ganadería, acuicultura y 
programas especiales para muje- 
res rurales. El objetivo es pasar de 
una agricultura tradicional a una 
economía rural diversificada, tecni- 
ficada y resiente. 

Sebastián Acosta, académico del 
Departamento de Gestión Agraria 
de la Facultad Tecnológica de la 
Usach y especialista en economía 
agraria, destaca su alcance y dice 
que es “una de las estrategias más 
ambiciosas del golto paraimpulsar el 
desarrollo rural en un entorno geo- 
gráfico y sociopolítico complejo y ac- 
uelmente amenazado”. A su juicio, 
el enfoque integral del programa 
—aue articula sostenibilidad am- 

biental, empoderamiento económi- 
co y modernización productiva— 
"resulta notable". Lo valora espe- 
cialmente por su capacidad de com- 
binar “planificación estatal con des- 
centralización de capacidades, algo 
tundamental cuando hablamos de 
políticas públicas en elámbitorural" 
También releva su dimensión comu- 
nicacional: "Visibliza historias rura- 
lesy construye una narrativa positiva 
del campo, algo que debiéramos po- 
tenciar más en América Latina” 

Modelo replicable 

Uno de los sellos de la iniciativa 
saudiha sidofocalizary coordinarel 
apoyo técnico y financiero en sec- 
tores productivos definidos territo- 
rialmente, como el café local, las 

plantas aromáticas o la apicultura, 
modelo que la FAO ha descrito co- 
mo replicable a nivel mundial 

Acosta dice que, en Chile, Indap 
ha impulsado enfoques similares, 
priorizando rubros estratégicos se- 
gúnlosdistintosterrtorios del país, 
fortaleciendo sectores como la ga- 
nadería sustentable, la agroindus- 
ria frutal campesina, la apicultura y 
los cultivos tradicionales. 

Otro componente central de Re- 
ef Saudi es la incorporación de tec- 
nología limpia y digitalización: el 
programa apoya la adopción de sis- 

     
mentar nada; cada ministerio actúa 
por separado, y eso paraliza todo”, 
asegura Carolina Rojas, docente del 
Instituto de Estudios Urbanos y Terri- 
toriales de la Universidad Católica e in- 
vestigadora del Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable (Cedeus) 

Paola Jirón, presidenta del Consejo 
Nacional de Desarrollo Territorial, por 
su parte, dice que se requiere “una 
gobernanza colaborativa que articule 
alos actores a nivel nacional, regional 
y local, promoviendo una descentrali- 
zación efectiva y una coordinación in- 
tersectorial” 

Otro obstáculo es el financiamien- 
to. Modificar una ciudad para que fun- 
cione como esponja implica cambiar 
sistemas de drenaje, alterar pavimen- 
tos, integrar humedales y rediseñar 
parques, explica Rojas. 

Peroalargo plazo, agrega Carla Am- 

   

temas de riego inteligente, solucio- 
nes de energía solar, plataformas 
para la comercialización de produc- 
tos e, incluso, impulsa programas 
de formación en innovación agríco- 
la. Chile también ha avanzado en 
esta línea, pero todavía falta supe- 
rar brechas digitales, sobre todo en 
zonas aisladas. 

De acuerdo con el experto de la 
Usach, muchos de los elementos 
de la iniciativa de Arabia Saudita ya 
están siendo aplicados en la re- 
gión: la diversificación productiva 
con enfoque territorial, el uso de 

TARAPACÁ REGIÓN SOSTENIBLE 
DE LA ESTRELLA DE IQUIQUE 

    
Caletas de 
Iquique se suman 
a innovador plan 
de cultivos 

idropónicos 

  

Vecinos de Chanavayi 
participaron en taller práctico que enseña 
técnicas para implementar sistemas de 
cultivo hidropónico. La iniciativa busca 

    

    
diversificar la economía local y aprovechar 

  

tecnologías limpias como el uso de nano- 
burbujas y agua de mar desalinizada. 

    
    

    

   
     

  

Entrevista 
del mes: 
Liey-si Wong 

  

La investigadora del programa 
Lithium l+D+! de la Universidad 
Católica del Norte se refirió a los 
resultados de distintos estudios en 
los que trabaja desde 2017 para la 
obtención de nanopartículas a 
partir de baterías de litio en 
desuso, En 
cuenta del benefi 
de 
partir de los desechos. 

      

conversación, dio 
:onómico 

1 economía circular a 

mann, alcaldesa de Valdivia, las solu- 
ciones basadas en la naturaleza son 
menos costosas que la infraestructu- 
ra gris. “Es más barato para el mundo 
público y privado resguardar los hu- 
medales que reconstruir ciudades 
afectadas por inundaciones o sumb- 
nistrar agua en aljibes por escasez ht 
dica”, apunt 

Un tercer nudo es que la Ordenan- 
za General de Urbanismo y Construc- 
ciones, reglamento que detalla las 
normas y procedimientos para la pla- 
nificación urbana, no obliga ni facilita 
la implementación de drenaje urbano 
sustentable, pavimentos permea- 
bles o techos verdes. Y los planes re- 
guladores tampoco instan a incorpo- 
rar esta infraestructura, señala la in- 
vestigadora del Cedeus. “Hoy tene- 
mos leyes como la de humedales 
urbanos que permiten declarar eco- 
sistemas, pero sin planificación ni f- 
nanciamiento, muchos quedan como 
espacios sin uso ni restauración”, 
agrega 

“Después de la reforma del (año) 
85, el plan regulador quedó como algo 
muy indicativo. Tiene una matriz muy 
básica que es imperativa. Lo demás 
queda sujeto a lo que los distintos ac- 
tores planteen”, añade Carlos Mon- 
tes, ministro de Vivienda y Urbanismo. 

  

Estrategia de ciudades 
verdes 

Una posible salida a estos obstácu- 
los es la Estrategia Nacional de Ciuda- 
des Verdes, hoy en fase de consulta 
pública, que propone actualizar nor- 
mas urbanas, fomentar soluciones 
basadas en la naturaleza y fortalecerla 
planificación territorial con enfoque 
ecosistémico. 

“Esta estrategia está en el corazón 
dela manera en que como país pensa- 
mos que esa acción climática se tra- 
duce de forma concreta en calidad de 
vida”, resalta la ministra Maisa Rojas. 

Durante la presentación de la con- 
sulta pública, Eve Crowley, represen- 
tante de la FAO en Chile, organización 
que ha acompañado el proceso, dijo 
que esta estrategia nacional es “una 
apuesta país, una visión compartida 
de futuro y su implementación será 
clave para enfrentar de manera muy 
concreta la crisis climática”. 

El subprograma 
Reef 
Entrepreneurship 
dota a agricultores 
de herramientas 
para convertirse en 
emprendedores, 
¡conectando sus 
productos con 
mercados 
nacionales e 
internacionales. 

tecnologías limpias y el fortaleci- 
miento de cadenas de valor. 

Sin embargo, advierte que algu- 
nas estrategías no serían viables en 
nuestro contexto, como el nivel de 
financiamiento por beneficiario o el 
grado de centralización estatal 
“En países como Chile, con mayor 
dispersión institucional y una histo- 
ría distinta de propiedad y asociati- 
vidad rural, buscamos un enfoque 
más participativo, donde los territo- 
rios sean protagonistas del diseño 
e implementación de las pol 
públicas”, reconoce, 
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