
viviendas, poblaciones, carreteras,
áreas protegidas, y saber cuál será
su dirección de propagación”, dice
Faúndez, quien destaca que en esto
es crucial la experiencia del analista
de incendios, quien se apoya en la
tecnología, pero es él quien toma las
decisiones.

Tres tipos de información alimen-
tan este simulador. La primera es la
topografía o el terreno, luego un
modelo de combustibles de todo el
país. “En este caso es la vegetación y
con este modelo podemos saber có-
mo y en cuánto tiempo se tarda en
quemar un árbol o un pastizal de
una especie específica”.

El tercer parámetro es el meteoro-
lógico, el cual se extrae de modelos
existentes y también se obtiene en
terreno. “Hay personal con instru-
mental especializado en los incen-
dios. Además, contamos con cuatro
aeronaves de observación y coordi-
nación que entregan imágenes y vi-
deos en tiempo real. Una de esas cá-
maras es térmica porque arriba solo
se ve una capa de humo y la cámara
térmica permite ver dónde el fuego
sigue activo”, añade Faúndez.

La IA también se usa en cámaras y

En la temporada 2022-2023 se
produjeron 6.982 incendios
forestales, la mayoría con-

centrados en las regiones del Biobío
y la Araucanía, con 28,3% y 25,3%
del total, respectivamente. Así lo se-
ñala el Informe Anual de Medio
Ambiente dado a conocer ayer por
el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Este año también se espera una
temporada de incendios intensa, da-
das las altas temperaturas pronosti-
cadas y un mayor crecimiento de la
cubierta vegetal por las lluvias de
invierno. De ahí la importancia de
contar con herramientas tecnológi-
cas que permitan la prevención de
incendios y su efectivo combate.

Conaf lleva tiempo usando mode-
los de simulación en diferentes eta-
pas de la emergencia. “En la fase
preventiva, hacemos un modela-
miento computacional donde se
analiza un mapa de riesgo, variables
climáticas y el combustible (la cu-
bierta vegetal). Lo alimentamos con
el modelo meteorológico GFS del
NOAA (Oficina Nacional de Admi-
nistración Oceánica y Atmosférica
de EE.UU.)”, aclara Jorge Faúndez,
jefe de la sección de Análisis y Pre-
vención de Incendios Forestales de
Conaf.

Esto les permite determinar zo-
nas en que el riesgo de que suceda
un incendio sea mayor y verlo en un
mapa digital.

Ya cuando la emergencia es decla-
rada, se utiliza el Simulador de In-
cendios Forestales. “En esta fase se
simula el comportamiento del in-
cendio para determinar si afectará a

sensores que tienen la capacidad de
analizar datos y generar alertas au-
tomáticas. Así, por ejemplo, una cá-
mara puede determinar que en va-
rios kilómetros se visualiza una co-
lumna de humo.

Las empresas forestales también

están usando IA. En CMPC, por
ejemplo, utilizan cámaras para tele-
detección óptica. Cuentan con 60 de
ellas, las que tienen capacidad para
100 mil imágenes en su memoria. 

“La cámara realiza en 1 minuto 30
segundos un giro de 360° y si se pre-
senta alguna anomalía, genera una
alarma de incendio”, dice Ignacio
Lira, gerente de Asuntos Públicos
de CMPC Bosques. “Así la tecnolo-
gía permite discriminar si el humo o
las luces detectadas corresponden o
no a un incendio que se debe aler-
tar”, añade.

Algo similar se realiza con infor-
mación satelital. “En esta tempora-
da la compañía contará con ocho sa-
télites propios y 25 en total”, aclara.
Ellos entregan información térmica
que al ser analizada con IA, generan
alertas de incendio.

Arauco también ha creado un
plan para 2024. Entre sus acciones
tecnológicas está el uso de 122 cáma-
ras robot con inteligencia artificial
que alertarán a la central de incen-
dios en Concepción.

Además destaca la creación de la
app Wood Tracking, una especie de
Waze “para que los brigadistas fo-

restales tengan la ruta más adecua-
da para llegar a combatir los incen-
dios en el menor tiempo posible”,
dice Ramón Figueroa, subgerente
Protección de Incendios de Arauco.

En desarrollo

“Se sabe que en Chile más del
99% de los incendios son causados
por personas, ya sea por negligencia
o un actuar criminal”, dice Jorge
Morales, académico de la Facultad
de Arquitectura y Ambiente Cons-
truido de la U. de Santiago.

Entendiendo esta problemática es
que Morales usa la IA para crear un
modelo predictivo en que una de las
principales variables a considerar
sea la intervención humana. “Esta-
mos en la fase de desarrollo de los
algoritmos y el sistema de aprendi-
zaje de máquina que nos permitan
generar alertas preventivas”, aclara. 

Y añade: “El objetivo es que poda-
mos decir que en tal fecha hay una
probabilidad alta, expresada en un
porcentaje, de que se provoque un
incendio. Y como sabemos que son
generados por los humanos, se po-
dría destinar patrullaje preventivo
en la zona. La idea no es mejorar el
combate del fuego, sino evitar que el
incendio se inicie”. 

Otra investigación es la que lleva
a cabo Miguel Solís, director de la
carrera de Ingeniería en Automati-
zación y Robótica de la Unab. Él es
parte de un grupo de investigadores
iberoamericanos que estudian y
analizan distintas etapas de los in-
cendios forestales. “Participan in-
vestigadores de Perú, Colombia,
Chile y Nicaragua. Perú investiga
sobre la rehabilitación de las zonas
siniestradas, mientras que Colom-
bia trabaja en sistemas de IA para la
predicción de incendios a partir de
la información de distintos senso-
res. Nosotros, en tanto, usamos la IA
para predecir cuándo estos sensores
podrían fallar. Para eso usamos da-
tos abiertos de Conaf y la informa-
ción que van entregando los mis-
mos sensores”. Los resultados de es-
te proyecto multinacional estarán
listos este año.

Tecnología ya está siendo utilizada en Chile:

La inteligencia artificial es una aliada para
prevenir y combatir los incendios forestales

ALEXIS IBARRA O.

Cámaras robóticas que analizan
una imagen y alertan la
presencia de humo, sistemas que
modelan el comportamiento del
fuego o predictores de dónde
puede ocurrir un nuevo siniestro
son algunos de los avances.

Así se vio la simulación real de un incendio ocurrido en Valparaíso para entender el avance de las llamas.
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Personal de Conaf analiza información
desde un incendio en las cercanías del la-
go Peñuelas.
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Importantes ciudades de la costa
atlántica de EE.UU. se están hun-
diendo, en algunos casos hasta 5 mm
por año, lo que supera el aumento
global del nivel del mar. Así lo con-
firma una nueva investigación de
Virginia Tech y el Servicio Geológi-
co de ese país. 

Los centros de población particu-
larmente afectados, como Nueva
York y Long Island, Baltimore, Vir-
ginia Beach y Norfolk, están viendo
áreas de rápido “hundimiento” jun-
to con terrenos que se hunden más
lentamente o relativamente estables,
lo que aumenta el riesgo para las ca-
rreteras, cimientos de edificios, líne-
as ferroviarias y tuberías, según un
estudio en PNAS Nexus. 

“El hundimiento continuo y abso-
luto en la costa este de EE.UU. debe-
ría causar preocupación”, dijo el au-
tor principal Leonard Ohenhen,
quien trabaja con el profesor asocia-
do Manoochehr Shirzaei. “Esto es

particularmente en áreas con una al-
ta densidad de población y propie-
dad, y una complacencia histórica
hacia el mantenimiento de la infraes-
tructura”. 

Los expertos reunieron una am-
plia colección de puntos de datos
medidos por satélites de radar espa-
ciales y utilizaron esta información
de alta precisión para construir ma-
pas digitales del terreno que mues-
tran dónde los paisajes que se hun-
den presentan riesgos para la salud
de la infraestructura vital. Usando
imágenes de satélite disponibles pú-
blicamente, midieron millones de
casos de hundimiento de la tierra a lo
largo de varios años. Luego crearon
representaciones en alta resolución. 

Estos nuevos e innovadores ma-
pas muestran que una gran zona de
la costa este se hunde al menos 2 mm
por año, y varias áreas a lo largo de la
costa del Atlántico se hunden más
de 5 mm por año, más que la actual
tasa global de aumento del nivel del
mar de 4 mm por año. 

“Medimos tasas de hundimiento
de 2 mm por año que afectan a más
de 2 millones de personas y 800.000
propiedades en la costa este”, dijo
Shirzaei. “A través de este estudio,
destacamos que el hundimiento de
la tierra no es una amenaza intangi-
ble. Puede ser gradual, pero los im-
pactos son reales”. 

Ohenhen agregó: “Aquí el proble-
ma no es solo que la tierra se esté
hundiendo. El problema es que los
puntos críticos de tierra que se hun-

den se cruzan directamente con los
centros de población y de infraes-
tructura (…). Por ejemplo, áreas im-
portantes de infraestructura crítica
en Nueva York, incluidos los aero-
puertos JFK y La Guardia y sus pis-
tas, junto con los sistemas ferrovia-
rios, se ven afectados por tasas de
hundimiento que superan los 2 mm
por año. Los efectos de esto ahora y
en el futuro son daños potenciales a
la infraestructura y mayores riesgos
de inundaciones”. 

Costa este:

Confirman que Nueva York y otras
ciudades de EE.UU. se están hundiendo

En algunos casos el declive es de 5 mm al
año. Se trata de un riesgo para carreteras,
tuberías y cimientos de edificios.

El hundimiento puede dañar carreteras, líneas de gas y agua, causar el colapso de
edificios y exacerbar las inundaciones costeras, especialmente cuando se combinan
con el aumento del nivel del mar por el cambio climático, dicen los investigadores.
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El Departamento de Conservación Ambiental de
EE.UU. confirmó ayer la primera muerte de un oso
polar por gripe aviar, una infección viral que afecta
principalmente a las aves silvestres y de corral, pero
que también ha impactado a los mamíferos. El falleci-
miento del animal da cuenta de la expansión del virus
hasta el Ártico.

Según afirmó Bob Gerlach, veterinario del estado de
Alaska, el animal estaba cerca de Utqiagvik, una de las
comunidades más septentrionales de Alaska. Según
Gerlach, es probable que el oso se haya alimentado de
cadáveres de aves infectadas. El animal es una de las
últimas víctimas de una epidemia que desde 2021 ha
aumentado a “tasas alarmantes”, según advirtió la
Organización Panamericana de la Salud.

ALASKA, EE.UU.:

Muere el primer oso polar
a causa de gripe aviar

El desarrollo de un nuevo fármaco contra una
especie bacteriana resistente a varias clases de
antibióticos ha dado resultados prometedores en
ensayos con ratones y ahora se prueba en humanos,
publica Nature. La Acinetobacter baumannii,
resistente a carbapenémicos (CRAB) (una familia
de antibióticos de amplio espectro), está clasificada
como patógeno crítico de prioridad 1 por la OMS.
En las pruebas en laboratorio y modelos de ratón, el
antibiótico mostró ser “eficaz en el tratamiento de
aislados de CRAB muy resistentes a los fármacos”.
Pero la potencial aparición de resistencias a este
nuevo compuesto requiere más investigación.

PROBADO EN RATONES:

Nuevo antibiótico es
prometedor contra
bacteria multirresistente
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