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Una riqueza única en el mundo
podría estar en peligro en el
norte de Chile. Sus prístinos

cielos, hogar de los principales obser-
vatorios del mundo, podrían verse
amenazados por su peor enemigo: la
contaminación lumínica.

El 19 de octubre entró en vigor en
Chile una nueva norma de ley que
regula la contaminación lumínica
principalmente en ciudades y que,
entre otras medidas, establece lími-
tes de luminosidad, horarios para el
funcionamiento de pantallas publi-
citarias y de los focos de recintos de-
portivos y, además, promueve el uso
de luz cálida.

Si bien existía una normativa en re-
giones relacionadas con la astrono-
mía (Antofagasta, Atacama y Co-
quimbo), esta se hace extensiva a todo
el país y se preocupa, además, de la
protección de la biodiversidad y la sa-
lud humana. Además, en las áreas
consideradas de Protección Especial,
como las ya mencionadas, la normati-
va es más rigurosa y comenzó a regir
de inmediato.

Sin embargo, para los astrónomos
esto es solo un primer paso —que es
bien recibido—, pero claman por una
solución que proteja aún más los cie-
los de lugares donde se desarrolla la
astronomía de más alto nivel del
mundo.

Para ellos, tan importante como
controlar las luces en ciudades y pro-
yectos industriales es clave proteger
la calidad de los cielos de la contami-
nación lumínica acumulada. En defi-
nitiva, lo que quieren es que el cielo
de lugares de interés astronómico es-
té protegido con un rango mínimo de
contaminación, por ejemplo, que no
se sobrepase el 1%. Esto, pensando

que ciudades y proyectos industria-
les que pueden cumplir la norma por
separado podrían tener un efecto
acumulativo en zonas cercanas a los
telescopios.

El astrónomo Eduardo Unda-San-
zana, director del Centro Astronomía
en la U. de Antofagasta, dice que Chi-
le concentrará más del 50% de la ca-
pacidad astronómica del mundo para
2030. “Y si tomamos solo la Región
de Antofagasta —donde se encuen-
tran Paranal, ALMA y próximamente
el ELT, el telescopio más grande del
mundo—, concentrará esta por sí sola

prácticamente el 40% de la capacidad
astronómica del mundo (...). La res-
ponsabilidad y las oportunidades que
tenemos sobre nuestros hombros son
gigantes”, añade.

Pero advierte: “Desde 1990, hemos
podido ver que la contaminación lu-
mínica en nuestra región ha ido au-
mentando (...). Las ciudades crecie-
ron, aparecieron muchas empresas
mineras que vienen acompañadas
con proyectos fotovoltaicos”.

Muestra un mapa donde se puede
ver la contaminación lumínica de fae-
nas industriales a 30 o 70 kilómetros

de distancia y de ciudades como Cala-
ma, a 300 km. En la norma que ya ri-
ge, se regula con mayor rigurosidad a
las ciudades a menos de 100 km de un
área de interés científico. “Esto no es
un fenómeno local, abarca grandes
distancias, de manera que hay que te-
ner una visión bien panorámica de los
efectos de nuestras acciones”, dice.

“¿Por qué si somos una organiza-
ción europea tenemos todos nuestros
telescopios en Chile?”, se pregunta,
en tanto, la astrónoma Itziar de Gre-
gorio-Monsalvo, jefa de la Oficina de
Ciencia del Observatorio Europeo

Austral (ESO ) y su vicerrepresentan-
te en Chile. Y responde: “Solo por las
condiciones excepcionales del desier-
to de Atacama (...). Eso se consigue en
muy pocas partes del mundo, y en es-
pecial en el observatorio Paranal”.

“Este es un lugar único en el mun-
do. No existe uno mejor para la ob-
servación astronómica”, dice, desde
Paranal, Luis Chavarría, represen-
tante de ESO en Chile. “La estabili-
dad atmosférica, una humedad am-
biental que no sobrepasa el 5%, con
unos cielos despejados gran parte
del año y con menos de un 1% de
contaminación lumínica”, agrega.

Pero hay preocupación. “Alrede-
dor de la zona otorgada a la ESO pa-
ra construir telescopios hay focos de
contaminación lumínica. Unos vie-
nen de la ciudad de Antofagasta,
otros de mineras, pero cada vez más
están llegando proyectos nuevos
vinculados a energía y minería que
se están comenzando a acercar”, di-
ce De Gregorio-Monsalvo.

Y otra inquietud que tiene es que
“los proyectos industriales pueden
instalarse en el borde de nuestra
área de protección”, añade.

“En el mundo, la contaminación
lumínica avanza a una tasa de casi el
10% anual y más del 80% de las per-
sonas viven bajo cielos contamina-
dos”, dice Juan Pablo Valenzano, co-
ordinador de proyectos en la Funda-
ción Cielos de Chile, ONG cuyo obje-
tivo “es promocionar, proteger y
preservar los cielos de Chile”, agrega.

Para él, la contaminación lumínica
se define como “todo ese exceso de
luz artificial que se desperdicia”. Y
eso implica las luminarias que no
apuntan hacia el lugar que necesitan
iluminar, las que están prendidas
cuando no se necesitan o que emiten
luces en el espectro que no es visible
por el ojo humano, entre otras.

Sus repercusiones, dice Valenza-
no, van más allá de la astronomía:
“Tiene que ver con la pérdida de la
biodiversidad, ya que altera los pa-
trones de vida de las especies noc-
turnas, ya sea su hábito de migra-
ción, de reproducción o de alimen-
tación”. Y también con el cambio cli-
mático, ya que hay un desperdicio
energético que contribuye al calen-
tamiento global.

La nueva normativa, dice Valen-
zano, tiene normas simples, pero que
sí generan un impacto. “En tres re-
giones, Coquimbo, Atacama y Anto-
fagasta, se establecieron áreas prote-
gidas por ser de interés astronómico:
29 de sus 33 comunas se establecen
como áreas especiales de protec-
ción”, añade.

El sitio del Ministerio del Medio
Ambiente dice que la actualización de

Son los mejores cielos del mundo, pero de su cuidado depende
el futuro de la astronomía en el país:

La contaminación
lumínica podría
“apagar” los grandes
observatorios de Chile

Hace unos días comenzó a regir una nueva norma sobre el tema, pero
los astrónomos piden ir un paso más allá: que, además de regular
proyectos y luminarias por separado, se garantice la calidad del cielo
en ciertos sectores, viéndola como un todo. Así, se pueden conservar
zonas de alto interés con menos de 1% de polución debido a la luz.

Los cielos
prístinos y
despejados
del desierto
de Atacama
son ideales para
la observación
astronómica. En
la foto, el ob-
servatorio
Paranal de
noche.
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Desde Cerro Paranal, Región de Antofagasta

Un equipo científico describió el rena-
cuajo más antiguo del que hasta ahora se
tiene conocimiento, un fósil de hace unos
161 millones de años, lo que arroja luz
sobre la evolución de las ranas y los sapos.
Los detalles de esta larva de 16 centíme-
tros “exquisitamente conservada” y halla-
da en la formación La Matilda, provincia
de Santa Cruz, Argentina, se publican en
la revista Nature. Según los autores, se
trata del registro fósil más antiguo de un
renacuajo a nivel mundial. La cabeza, la
mayor parte del cuerpo y parte de la cola
son visibles, al igual que los ojos, los ner-
vios y una extremidad anterior, lo que
sugiere que el renacuajo estaba en las
últimas etapas de la metamorfosis. 

FÓSIL TENDRÍA 161 MILLONES DE AÑOS:

Hallan en Argentina el renacuajo más antiguo

En vida, el renacuajo medía unos 16 centí-
metros, lo que lo deja muy por encima del
tamaño de la mayor parte de los renacuajos
actuales.
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La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará la
misión “Proba-3”, un vuelo en formación de dos
satélites situados a unos 150 metros uno del otro
con un margen de error que se reduce a milíme-
tros mientras se desplazan a una velocidad de
entre 1 y 10 kilómetros por segundo. Lo va a
tratar de hacer con dos naves con las que pre-
tende simular un eclipse solar (uno de los satéli-
tes llevará un telescopio y el otro actuará de
“ocultador”) y obtener así más conocimiento
científico sobre la corona solar, algo que solo es
posible desde la Tierra cuando se producen los
eclipses de forma natural, debido a la intensidad
del brillo de la estrella. El lanzamiento está
previsto para las próximas semanas desde India.

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA:

Probarán vuelo de naves
que simulará eclipse solar
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A fines de 2022, los casi 200 paí-
ses que son parte de la Organi-
zación de las Naciones Unidas

(ONU) firmaron un acuerdo histórico
para la conservación de la biodiversi-
dad en el planeta. Cuáles serían los me-
canismos para financiar esa hoja de ru-
ta era uno de los temas centrales a re-
solver en la COP16, que se extendió
por más de 12 días en Cali, Colombia,
sin embargo, negociaciones infructuo-
sas y finalmente la falta de quorum en la
sala obligaron a terminar la sesión y ce-
rrar la conferencia sin acuerdos en esta
materia. Algo que dejó a los asistentes
con una sensación de “dulce y agraz”.

“El resultado es agridulce. Fue por
lejos la COP de Biodiversidad más polí-
tica de todas las que se ha realizado. La
presidencia a cargo de Colombia (Susa-
na Muhamad, ministra de Medioam-
biente) logró algunos éxitos, pero el he-
cho mismo de que no haya cerrado for-
malmente, que haya perdido quorum
indica que le faltó muñeca política”,
opina Raúl Cordero, académico de la
Facultad de Ciencias de la U. de Santia-
go y experto en cambio climático.

El cierre oficial, si bien estaba pro-
gramado para el viernes, finalmente
se extendió hasta el día siguiente, sin
llegar a acuerdo en un tema clave. “El
financiamiento que se esperaba que
comprometieran los países en torno a
US$ 20 mil millones, solo alcanzó los
US$ 400 millones, que es una cifra to-
talmente insuficiente para implemen-
tar el marco global (de Biodiversidad
Kunming-Montreal) y las negociacio-

nes fueron suspendidas, porque ya no
había quorum en la sala y eso es una
forma de terminar que decepcionó. El
financiamiento es un requisito funda-
mental para que las metas que trajeron
los países se puedan implementar”,
considera Rodrigo Catalán, director
de Conservación de la WWF Chile.

Otro tema que quedó pendiente es
el sistema de monitoreo y evaluación
del cumplimiento del compromiso.
“Estaba en borrador, tenía que discu-
tirse y aprobarse, pero ni siquiera se
alcanzó a discutir”, agrega Cordero.

Aunque no se logró acuerdo en los
mecanismos de financiamiento, sí se
consiguieron avances considerados
significativos. Entre ellos, se acordó
que sectores como el farmacéutico y el

cosmético deberán pagar por el uso de
información genética obtenida de la
biodiversidad, y también se decidió
establecer un fondo de conservación y
un organismo para consultar a comu-
nidades indígenas y afrodescendien-
tes, quienes recibirán parte de los be-
neficios obtenidos. 

“Esto se estaba tratando de imple-
mentar hace 26 años y Colombia, con
mucha fuerza, logró que se concretara.
Se genera un fondo mediante el cual las
empresas que lucren con el uso de la bio-
diversidad y de los conocimientos tradi-
cionales van a contribuir a un fondo que
va a ir, al menos en un 50%, hacia los
pueblos indígenas”, añade Catalán.

Otro logro se relaciona con la con-
servación de los océanos. En la COP15

se había logrado el compromiso de
que los países protegieran el 30% de la
superficie del océano. “Pero para evi-
tar que declaren cualquier cosa como
área protegida, en esta COP se logró
que haya una comisión técnica que
identifique zonas de importancia eco-
lógica que debieran ser incluidas en
este 30%”, explica Cordero. 

Para Catalán, esto es de alta relevan-
cia para Chile. “El país también parti-
cipa del Acuerdo de Diversidad Bioló-
gica más allá de la Jurisdicción Nacio-
nal (BBNJ, por sus siglas en inglés), y
con esto va a tener una herramienta.
Chile ha sido un impulsor de este
acuerdo y está postulando a tener la
secretaría técnica en Valparaíso, que
sería un gran hito”, dice. 

Era una de las metas más importantes de la cita en Cali, pero no hubo quorum

COP16: pese al tiempo extra, países
no logran acuerdo para financiar
conservación de la biodiversidad

La conferencia logró avances, entre ellos, que sectores como el farmacéutico y el cosmético deberán
pagar por el uso de información genética obtenida de la naturaleza. 
F. POLANCO David Cooper,

secretario
ejecutivo de la
COP16 y la
ministra de
Medioambiente
de Colombia,
Susana Muha-
mad, también
presidenta de la
instancia, en la
última sesión
plenaria de la
conferencia,
realizada en Cali
ayer. 
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la Norma Lumínica reconoce las Áre-
as Astronómicas como Áreas de Pro-
tección Especial, en las cuales se apli-
cará la mayor exigencia de espectro
de emisión (restricción a la luz azul).

Valenzano menciona que las co-
munas cercanas (a menos de 100 km)
de áreas astronómicas tienen 5 años,
hasta 2029, para cambiar sus lumi-
narias a unas menos contaminantes,
con luces cálidas y que focalicen su
luz hacia abajo. Pero los nuevos pro-
yectos ya deberían contemplar esta
nueva legislación.

“La norma que acaba de salir es un
muy buen paso, porque está pensada
para proteger a los observatorios de
la contaminación lumínica de ciuda-
des, de lugares que están ubicados a
50 o a 100 kilómetros de distancia”,
dice Chavarría.

“Pero lo que debería seguir es una
norma de calidad del cielo que regule
grandes proyectos que quieran insta-
larse cerca de los observatorios, para
asegurar que la contaminación lumí-
nica cercana a los observatorios no
aumente”, dice Chavarría.

Esto, porque si bien un proyecto
puede cumplir la norma, varios pro-
yectos cercanos, como también las
ciudades, crean un efecto acumulati-
vo que sí afectaría los cielos con inte-
rés científico.

Esta norma, en palabras del repre-
sentante de ESO en Chile, debería
establecer un máximo de contami-
nación lumínica aceptable para cier-
tas zonas de interés astronómico,
“sin importar cuántos proyectos se
instalen. Así, cuando, por ejemplo,
el acumulado de contaminación lu-
mínica llega al 1%, el lugar se consi-
dera saturado y no se acepta ni una
ampolleta más. Esa es la nueva nor-
ma que queremos impulsar”.

“Una norma de calidad del cielo
permitiría considerar los efectos
acumulados de todos quienes están
emitiendo. Porque, eventualmente,
nos podríamos encontrar con que
todo el mundo cumpla la norma, pe-
ro el cielo sigue empeorando”, dice
Unda-Sanzana.

“Acá tenemos los mismos cielos
que veían los antepasados, cielos
prístinos. Es muy importante seguir
con la preservación de este lugar,
porque si se comienza a contaminar,
no podremos seguir poniendo acá
estos telescopios”, concluye De Gre-
gorio-Monsalvo.
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