
Lo que en junio de este año pare-
cía ser una temporada más seca de
lo normal en Estados Unidos termi-
nó convirtiéndose en una sequía re-
lámpago que se extendió hasta oc-
tubre y que pasó de cubrir el 12% del
país a afectar a más del 50% del te-
rritorio. De acuerdo con el Earth Ob-
servatory de la Nasa, el evento im-
pactó al 78% de la población, el nivel
más alto en los últimos 25 años.

Esta situación no es aislada. En
2023, la investigadora Emily Black,
de la Universidad de Reading en Rei-
no Unido, publicó un estudio en el
que proyecta que la frecuencia de
las sequías relámpago se duplicará
durante el siglo XXI y que “se desa-
rrollarán puntos críticos en las regio-
nes templadas de Europa y en las re-
giones húmedas de América del
Sur, Europa y el sur de África”. Otros
estudios también registran mayor
periodicidad de estos eventos en to-
do el continente asiático.

Impacto ecosistémico

Las sequías relámpago (o flash
droughts) se desarrollan rápida-
mente, en días o semanas, a dife-
rencia de las tradicionales que avan-
zan lentamente. “Estas sequías se
caracterizan por tres aspectos prin-
cipales: su inicio rápido, la pérdida
significativa de humedad y su im-
pacto en los ecosistemas y las acti-
vidades humanas. Es por eso que
tienen graves consecuencias en la
agricultura y los recursos hídricos”,
explica Mauricio Zambrano, acadé-
mico de la U. de La Frontera e inves-
tigador del Centro para el Clima y la

Resiliencia (CR2). 
José Miguel Cardemil, director

del Magíster de Ingeniería de la
Energía UC, señala que “estos
eventos pueden afectar la genera-
ción eléctrica debido a la menor dis-
ponibilidad de agua en los embalses
y, en paralelo, impactan de forma
importante en el aumento de la de-
manda energética”: desde los dis-
positivos de riego agrícola, que tra-
bajan más para mantener los culti-
vos, hasta un mayor consumo hu-
mano para climatización son solo
algunos ejemplos entre muchas
otras aplicaciones intensivas en re-
querimientos energéticos.

Ahora bien, aunque la oferta de
energía en Chile pueda no verse
afectada por las sequías relámpago,

debido a que contamos con una ma-
triz más diversificada en cuanto a las
fuentes, no se debe minimizar el im-
pacto de estos fenómenos, advierte
Cardemil.

Falta de monitoreo

“La naturaleza repentina de las
sequías relámpago es particular-
mente dura para los agricultores, ya
que deja poco tiempo para adaptar-
se, lo que provoca pérdidas de cose-
chas y financieras. También aumen-
tan los riesgos de incendios foresta-
les, dañan los ecosistemas, amena-
zan a las comunidades y empeoran
la calidad del aire”, indica Mauricio
Zambrano. Y aunque predecir estos
eventos es un desafío, el académico

de la UFRO explica que a nivel mun-
dial los modelos de pronóstico en
tiempo real y sistemas de alerta
temprana están ayudando a identifi-
car áreas en riesgo, dando a los agri-
cultores y comunidades tiempo para
prepararse para una posible escasez
de agua. 

Para nuestro país, el aspecto más
riesgoso de las sequías relámpago
es aquel que no podemos ver. Zam-
brano indica que, aunque la comuni-
dad científica internacional cuenta
con índices estandarizados para
medir déficit repentino de agua, en
Chile no se hace monitoreo de este
tipo de sequías y, por ende, no se
dispone de datos para saber si han
aumentado en intensidad o fre-
cuencia.

PERIODICIDAD PODRÍA DUPLICARSE EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS:

Incremento en la
frecuencia de las
sequías relámpago
preocupa a los expertos 
Este fenómeno
puede desarrollarse
en plazos que van
desde un par de
meses hasta días y,
por esta razón,
pueden causar
extenso daño a los
ecosistemas e
impactar en las
actividades
productivas y en la
demanda energética.

NOEMÍ MIRANDA

La naturaleza repentina de las sequías relámpago es particularmente dura para los agricultores, ya que les
deja poco tiempo para adaptarse.

Con el fin de crear infraestructuras
resilientes, acelerar la transición energé-
tica, aumentar la productividad y mejo-
rar la movilidad urbana, la sostenibilidad
ambiental y los sistemas de agua y
saneamiento, CAF -banco de desarrollo
de América Latina y el Caribe- aprobó
US$ 2.478 millones para financiar pro-
yectos estratégicos en Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Honduras, Panamá,
República Dominicana, Trinidad y Toba-
go y Uruguay.

Entre las principales apuestas de la
entidad en Chile está la expansión y
modernización de Metro de Santiago,
con un préstamo de US$ 300 millones.

BREVES

CAF financiará
proyectos
sostenibles claves

El Ministerio del Medio Ambiente
abrió el 21º proceso de clasificación de
especies, que busca evaluar el estado
de conservación de la biodiversidad en
el país e identificar especies en riesgo
de extinción para priorizar medidas que
las protejan. La ciudadanía jugará un rol
fundamental, ya que hasta el 28 de
enero próximo podrá hacer sugerencias
al respecto. 

Los aportes deberán incluir informa-
ción detallada sobre la ecología, dinámi-
ca poblacional y amenazas que enfren-
tan las especies propuestas. Más infor-
mación en https://clasificacionespe-
cies.mma.gob.cl.

Abierto el proceso
de clasificación de
especies 2025

Tras un año de iniciado el proyecto,
que tuvo una inversión de 800 millones
de pesos, el Presidente Gabriel Boric
presentó el pasado 11 de noviembre el
primer autobús a hidrógeno fabricado
en Chile. La iniciativa, que forma parte
del Programa Desarrollo Productivo
Sostenible, contó con la colaboración
de agentes públicos y privados para fi-
nanciar y construir el vehículo. 

A diferencia de los eléctricos a bate-
ría, estos buses tienen motores ali-
mentados por electricidad procedente
de celdas de combustible de hidróge-
no. Destacan por su gran autonomía,
de entre 400 y 500 kilómetros, como la
que requiere el transporte público. 

Louis de Grange, decano de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Diego Portales, agrega a
este beneficio que “el tiempo de carga
de hidrógeno es mucho más rápido
que cargar baterías eléctricas; es simi-
lar al de un bus diésel, de unos 5 a 10
minutos”, y señala que estos vehícu-
los además son aptos para climas
fríos, ya que mantienen un rendimien-
to más constante en temperaturas ex-
tremas donde las baterías eléctricas
tienden a perder eficiencia.

Sin embargo, De Grange menciona al-
gunas desventajas, como que la fabrica-
ción de autobuses a hidrógeno es más

cara que la de los eléctricos; las estacio-
nes de hidrógeno son pocas y caras de
instalar; si el hidrógeno no es verde, es
decir, producido con energías renova-
bles, su obtención puede ser contami-
nante y consumir mucha energía, y al ser
el hidrógeno altamente inflamable, se re-
quieren estrictas medidas de seguridad.

Aumenta la producción

El primer bus a hidrógeno hecho en
Chile llega en un momento en el que
crecen los esfuerzos por impulsar el
uso de esta tecnología en el mundo. 

Según el sitio Sustainable Bus, en
enero de 2023 había 370 de estos vehí-
culos de trasporte público en funciona-

miento en toda Europa, y se espera que
en 2025 circulen más de 1.200. Al mis-
mo tiempo, grandes fabricantes tienen
previsto aumentar su producción de au-
tobuses a hidrógeno, como Hyundai
Motor Company, que anunció que pasa-
ría de 500 unidades en 2023 a 3.000 este
año. Mientras que Toyota Motor Corpo-
ration abrió una nueva planta en Beijing,
donde producirá unas 10.000 celdas de
combustible de hidrógeno anualmente.

Pero los números siguen siendo ba-
jos, afirma Louis de Grange, quien co-
menta que, “de momento, los vehículos
a hidrógeno verde representan una cifra
muy menor de la industria automotriz.
Se fabrican cerca de 5.000 al año versus
40 millones de vehículos eléctricos”.

ANTE EL DESAFÍO DE LA DESCARBONIZACIÓN:

Crecen los esfuerzos por
impulsar el uso de hidrógeno
en el transporte de pasajeros 
Entre sus ventajas, destaca la mayor autonomía que otorga a los vehículos,
pero es una tecnología cara, y si el hidrógeno no es producido con energías
renovables, su obtención puede ser contaminante y consumir mucha energía.
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Los vehículos a hidrógeno se cargan extremadamente rápido: entre 5 y 10
minutos.

Este año, Viena, la capital de
Austria, ocupó por tercer período
consecutivo el puesto de “la ciu-
dad más habitable del mundo”
en la clasificación que realiza
anualmente The Economist. Se
trata de una urbe donde el 80%
de la población apuesta por me-
dios más ecológi-
cos para desplazar-
se y que dispone de
un gran número de
espacios ajardina-
dos que actúan co-
mo pulmón verde.

En los ú l t imos
años, Viena ha im-
plementado siste-
mas innovadores
para un consumo de
energía más ef i -
c iente, entre los
que destaca la recién inaugurada
instalación solar que conjuga
tecnología fotovoltaica avanzada
con aislamiento acústico. 

Ubicada en el distrito Land-
straßer Gürtel, la planta solar de
320 metros de largo y 1.088 mó-
dulos, con una capacidad de 402
kWp, no solo proporciona ener-
gía limpia, sino que además co-
necta dos edificios, creando una
barrera acústica y dando sombra
al espacio inferior. 

“Este tipo de estructuras se
puede usar tanto en estaciona-
mientos y carreteras como en
vías ferroviarias y aeropuertos”,
apunta Luis Llanos, académico
de Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad de Chile.

Limitaciones

Crear sistemas mixtos, que in-
tegran tecnologías limpias, es
una tendencia creciente, sobre

todo en Europa. “Por ejemplo,
los sistemas vegetales vertica-
les se utilizan también en los ce-
rramientos de las autovías para
absorber el sonido, captar CO2 y
promover la biodiversidad y biofi-
lia. Si a eso le añadimos los cono-
cidos como jardines verticales,
estaríamos optimizando aún
más los recursos y produciendo

un mayor impacto
positivo en el entor-
no”, explica Ma-
nuel Pérez, presi-
dente del Centro
de Ciudades Soste-
nibles de IE Univer-
sity, en España.

Pero si bien la
iniciativa de Viena
es replicable, hay
factores a consi-
derar a la hora de
implementarla en

otros lugares. En el caso de
los paneles fotovoltaicos, di-
ce Pérez, “estos poseen una
orientación e inclinación ópti-
ma en función de la latitud y
hay que evitar la sombra de
edificios cercanos, por lo que
no son aptos para todos los
márgenes de autovías”.

Llanos, por su parte, agrega
que su instalación debe hacerse
en zonas más acotadas, para que
sean económicamente viables, y
con más de dos metros de altura
para evitar reflejos en los vehícu-
los o que los paneles solares re-
ciban el impacto de alguna pie-
dra u objeto que pueda levantar-
se de las carreteras o avenidas.
“Incluir paneles en las barreras
acústicas les incrementa el cos-
to y en la estructura de la barrera
se debe hacer un balance entre
la capacidad de generación y la
aislación acústica lograda”, con-
cluye el experto.

SISTEMAS MIXTOS EN ALZA:

En Viena, nueva
planta solar
además combate
el ruido urbano
La instalación demuestra cómo la
tecnología fotovoltaica puede hacer frente a
múltiples desafíos dentro de las ciudades.
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Este proyecto
integra

soluciones
innovadoras, que

fomentan la
transición hacia

energías
renovables y
mejoran la

calidad de vida de
los habitantes. 

La inclinación de la estructura, que oscila entre 28° y 38°,
garantiza una captación eficaz de la luz solar durante todo el año.
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Reciclaje 
y metales críticos

32%
del cobre 
consumido al año
a nivel global entre 2009 y 2018
provino de fuentes recicladas,
lo que equivale a 8,7 millones
de toneladas.

56%
es el promedio
de la producción de cobre en
la actualidad que proviene de
fuentes recicladas. 

85%
podría ser la
reducción
de emisiones de CO2

provenientes de la
producción de cobre si
aumentara el reciclaje de
este metal.

Fuente: “Mining’s new frontier: Recycling metal

for a more sustainable future”, Foro Económico

Mundial, 2024.
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