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Editorial 

Cómo destruir una 
ciudad, volumen II 
El problema de Valparaíso ya no es Jorge Sharp, 

el problema son sus groupies y todos aquellos 

que, ingenuamente, siguen creyendo sus fábulas. 

O 

Ó, el domingo 27 de octubre? Para empezar, 
podremos decidir quién dirigirá nuestras 

comunas. Si usted cree que la ciudad de Valparaíso, por ejem- 
plo, es un sueño hechorealidad, que el empleo está boyante, 

que las calles brillan de tan limpias que las dejala hidrolavadora 

del alcalde Sharp, que las empresas se pelean por instalarse en 

el Plan, que sus concejales son sumamente capaces y se deslo- 
man trabajando, y que, junto con Bruselas, debe ser una delas 
ciudades más seguras del mundo, por lo que lo másjusto es que 

nos den la sede del BBNJ, que muy pronto se concrete el Acuer- 

do por Valparaíso y nos construyan un maravilloso terminal pa- 

ra pasajeros de cruceros que quieren dejar sus dólares en los ce- 

rros desoyendo las advertencias de la Embajada de Estados Uni- 
dos deniacercarse ala ciudad, yasabe que debe votar por el 

continuismo. No se complique. 

Lo mismo corre para El problema, con todo, noes Carla 
toda esa generación Meyer, quien siendo justos parece 

uántas veces tendremos una oportunidad 
¡tan manifiesta de cambiar el futuro dela Re- 
gión de Valparaíso como la que asoma, aca- 

tímida pero real, el próximo sábado 26 y 

de arquitectos tan estar mejor preparada intelectual- 
guapos e inteligentes Mente que varios de susrivales. El 
quenosibana problemani siquiera es Jorge 

E E Sharp, quien tampoco se cree ma- 

explicar cómo yormente el cuento. El problema 
reconstruirían esla cáfila de sharpistas que se fue- 
Valparaíso y crearíanron multiplicando, muchos de los 

unasociedad tan “alesquedaránenquistados 
e quién sabe hasta cuándo en la ciu- 
justa, bella y ondera. dad sin haber realizado una sola 
obra o germinado una pinche idea que valiera la pena. Son los y 

lastristes sharplovers o groupies. 
Hace algunos días, en una conversación con un líder gremial 
dela Región, éste aplaudía candorosamente la labor dela Cor- 

poración Sitio Patrimonio Mundial-Área histórica de la ciudad 

puerto de Valparaíso, sin darse cuenta de que máquinas dela 

estulticia y la ignorancia como ésas son precisamente las que 

tienen ala ciudad en el suelo. Lo mismo corre para toda esa ge- 
neración de arquitectos tan guapos e inteligentes que, apoya- 
dos en el lejano y trasnochado ejemplo de Sergio Fajardo en 

Medellín, nos iban a explicar cómo reconstruirían Valparaíso 

para crear una nueva sociedad tan justa, bella y ondera. Enve- 

jecieron tanto o peor que sus ideas, su arrogancia y su esnobis- 

mo de fines de 2016. Lo peor de todo es que muchos aúnseen- 
cantan con la idea. 
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Carlos González M. 

Rector de la Universidad de Playa Ancha 

  

Profundizando la democracia universitaria 

de Playa Ancha, estamos viviendo un momento his- 
tórico que debemos enfatizar y valorar debidamente. 

Esla culminación de dos procesos de signo opuesto, inicia- 
dos en 1918 y 1973: el “Grito de Córdoba”, que desató refor- 

mas universitarias democráticas en todo el continente, y el 
golpe cívico militar que revirtió estas reformas en Chile. 

Reciénen diciembre pasado pudimos aplaudir que el Pre- 
sidente dela República firmara la aprobación de nuevos es- 
tatutos orgánicos paralas universidades estatales. Así, las pro- 
piasinstituciones podían darse el ordenamiento interno que 
decidieran autónomamente, Elestatuto de la Universidad de 
Playa Ancha se publicó finalmente el 3 de julio pasado en el 
Diario Oficial, estableciendo un nuevo marco jurídico que 
permitió el primer gran hito de su implementación: la elec- 
cióntriestamental del nuevo Senado Universitario, que for- 
malmente se constituyó esta semana. 

Este Senado es un claro ejemplo de mayor democracia 
y participación en la nueva etapa. Es un órgano colegiado 
que representa a toda la comunidad universitaria, pues 
cuenta con 22 académicos y académicas, 6 estudiantes y 4 
funcionarios y funcionarias, todos elegidos democrática- 
mente por sus propios pares. Desde ahora estará encarga- 
do principalmente de ejercer funciones resolutivas en im- 
portantes materias académicas e institucionales; entre 
ellas, elaborar periódicamente el Plan de Desarrollo Insti- 
tucional dela universidad. 

El nuevo estatuto orgánico dispone la creación de otro 
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| as universidades estatales, entre ellas la Universidad 

Director del Doctorado en Industria Inteligente PUCY, consejero del CPI 

órgano colegiado: el Consejo Superior, que asumirá la de- 
finición de la política general de desarrollo y las decisiones 
estratégicas de la institución, velando además por su cum- 
plimiento. 

Su constitución será el próximo hito histórico. Una vez 

más estarán representados los tres estamentos universita- 
rios, através de cuatro integrantes nombrados por el Sena- 
do. Eneste cuerpo la representatividad es de otrotipo, ya que 
también lo integrarán tres representantes del Presidente de 
la República y una personatitulada de la UPLA con trayecto- 
ria destacada y reconocido vínculo profesional conlaregión. 
A esta última también la nombra el Senado Universitario, a 
partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional. 

Como puede notarse, la triestamentalidad es central en 
esteproceso. Estudiantes, docentes y personaladministrati- 
vo participan por igual, cada uno de sus representantes con 
derecho avoz y voto. Creo que nose ha dimensionado ento- 
do sualcance la maravilla de tener órganos colectivos de go- 
bierno que abarquen a estos tres mundos, sustantivos para 
la existencia de una universidad. 

¿Estamos contentos? Por supuesto, ya que hemos dado 
pasos gigantescos en la dirección democratizadora que nos 
marcó el “Grito de Córdoba”. ¿Vamosa seguir construyendo 
enesa dirección? Claro que sí. Todavía tenemos que optimi- 
zar lo que hemos logrado. En algún momento debiéramos 
hacer una modificación trascendental para que la participa- 
ción sea mayor. Es posible. El Senado Universitario y el Con- 
sejo Superior tendrán mucho que decir en este sentido. 

    

Álvaro Peña Frite « 
El clima cambia, ¿y nuestra infraestructura? 

mose desarrolla y operala infraestructuraen el mun- 
do. En Chile, los impactos del calentamiento global 

se han vuelto cada vez más evidentes, como las sequías pro- 
longadas, las precipitaciones intensas, las marejadas y fuer- 
tes vientos que producen daños de diversa consideración. 
Resulta evidente que estos eventos extremos exigen una re- 
visión de la manera en que diseñamos, construimos y man- 
tenemosnuestras obras, especialmente, en sectorescríticos, 
como el transporte y las áreas urbanas. 

Hasta ahora, los proyectos se han diseñado basándoseen 
registros históricos y aislados de eventos como lluvias, vien- 
tos, sismos, nieve y nivel freático, entre otros. Sin embargo, 
este enfoque ya no es suficiente: los cambios en los patrones 
están alterando el funcionamiento de las infraestructuras. 
Por ejemplo, las proyecciones indican que las sequías en la 
zona centro-sur del país serán más prolongadas, mientras 
quelas lluviasseguirán ocurriendo de formarepentina ycon- 
centrada, generando riesgos de inundaciones, deslizamien- 
tos y erosión. 

Ante estecontexto, se deben revisarlos estándares de di- 
seño para incluir mayores niveles de seguridad dependien- 
do delosniveles deriesgos, vida útil, mejorando además los 
mecanismos de fiscalización y control decalidad, como tam- 

E 1cambio climático haalterado profundamenteencó- bién diferenciar zonas geográficas y tipos desuelos para los 
sistemas de drenaje y obras subterráneas, además de promo- 
ver el uso de materiales sostenibles que ofitezcan mayor re- 
sistencia y durabilidad. 

Porotrolado, lossistemas de monitoreo en tiempo real y 
la digitalización dela infraestructura permiten identificar vul- 
nerabilidades antes de quese conviertan en emergencias, fa- 
dilitando una gestión más eficiente y proactiva ante escena- 
rios críticos. 

Al mismo tiempo, las soluciones basadas en la naturale- 
za han surgido como enfoques eficaces y sostenibles. Lacrea- 
ción de espacios verdes inundables y zonas de almacena- 
miento ayuda a absorber y canalizar el exceso de aguas lu- 
via, mitigar el calor en las ciudades y mejorar la calidad del 
aire. La planificación en los territorios también juega un pa- 
pel clave enlas primeras etapas, priorizando la ubicación de 
obras en zonas menos vulnerables. 

Chile enfrenta una encrucijada, pues adaptarse al cam- 
bio climático es esencial para garantizar la funcionalidad a 
largo plazo delas obras y proteger a las personas y alas co- 
munidades que dependen de ellas hoy. Actuar ahora es la 
única manera de asegurar que nuestra infraestructura pue- 
daresistirlos desafíos climáticos actuales y futuros, y seguir 
contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
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