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1. EL URBANISMO PREVENTIVO O EL DESASTRE COMO ACTO 
CREATIVO... 

El régimen de lluvias que presenta el valle en donde se instala la 
ciudad de Santiago de Chile -precipitaciones concentradas en unos 
pocos días entre los meses de mayo y junio- provoca graves 
inundaciones en las zonas habitadas junto a los cerros de la 
precordillera andina y en las urbanizaciones situadas en el occidente. 
Este conflicto se incrementa por las arterias urbanas norte / sur, que 
actúan como pretiles y barreras que impiden el libre escurrimiento de 
las aguas. Este régimen de lluvias y estas barreras transforman 
cualquier sistema soterrado de colectores de aguas -que la autoridad 
se empecina en transformarlo en la única solución posible- en una 
medida costosa, incapaz de resolver los perjuicios que provoca el 
fenómeno en las personas y en el patrimonio natural y construido. 

Frente a ello, se propone la construcción de una red seca de 
inundación que utiliza un sistema de parques inundables para 
resolver varias carencias que exhibe la ciudad. Este sistema lineal de 
parques discurre desde las quebradas o vertientes de los cordones 
preandinos, cruza en sentido transversal la ciudad siguiendo las 
hondonadas o vaguadas y arroja las aguas en los cauces fluviales del 
occidente; una parte de estas aguas se depositan en reservorios. De 
este modo, se corrigen los graves impactos provocados por las aguas 
lluvia y a su vez, se supera el gran déficit de áreas verdes que 
registra la ciudad. Las imágenes registran la dirección que ha tomado 
el crecimiento urbano experimentado en los últimos 20 años: hacia el 
arco occidental y hacia las pendientes del oriente, junto a los 
cordones de la precordillera. Dos zonas de gran fragilidad a las 
inundaciones y los aludes o riadas de agua y barro provocadas por las 
lluvias, respectivamente. Crecer sobre los suelos agrícolas no es el 
problema, sino cuando esta acción se produce sobre áreas sensibles 
al desastre natural. 
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2. INTRODUCCION 

^^ Santiago de Chile 2002 (Gentileza de Nasa, ISS 004 / 2002.01.27; 20.46 hrs.) 

Gran parte del crecimiento extensivo de Santiago de Chile se ha 
montado sobre suelos sujetos a riesgos de inundación. Junto a este 
estilo de crecimiento, la Administración ha ido gradualmente 
liberando las restricciones que operaban sobre los usos del suelo con 
el fin supuesto de reducir los costos de urbanización. Para ello, a fines 
de los años setenta se desregulan los límites urbanos, desafectan las 
áreas de restricción ambiental y eximieron a las nuevas 
urbanizaciones de la exigencia de construir sistemas de canalización 
de aguas lluvia. 

Por otro lado, la histórica carencia de una vialidad transversal 
oriente-occidente y el predominio de una longitudinal norte-sur, se 
expresa en cuanto a desastres urbanos como pretiles que apozan las 
aguas en las zonas residenciales situadas en los cuadrantes sur y 
occidente de la metrópolis. También, la falta de un diseño urbano que 
defina el término de la ciudad  provoca en las áreas perimetrales 
extensas inundaciones asociadas con la vialidad transversal y con el 
remate de las vaguadas naturales. 
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3. CIUDAD EN EL FONDO DEL VALLE 

^^ Processed Digital Image NPA, 1987. 

La imagen satelital muestra la dramática instalación de la ciudad en 
el fondo de un valle aluvional, rodeado de altas cumbres que 
depositan las aguas lluvia de invierno sobre el núcleo urbano, que 
actúa a la manera de sumidero. 

Por pura lógica geológica, los materiales arrastrados por los cursos de 
agua de la montaña acentuarán gradualmente las diferencias de 
relieve del suelo urbano, promoviendo el traumático aumento de 
zonas inundables. 
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4. GEOMETRIA DE LA INUNDACION DE 1986 

^^ Carta de zonas inundables de 1986. 

Las aguas lluvia acumuladas en las áreas precordilleranas se vierten 
sobre la ciudad a través de las quebradas, haciendo presión sobre las 
zonas residenciales situadas en el piedemonte andino. Estas aguas 
junto con las que se acumulan en las zonas urbanas, se proyectan en 
las zonas residenciales emplazadas en los términos de las vaguadas 
del occidente. Las calles y avenidas que discurren en sentido norte-
sur, actúan como pretiles que impiden el normal escurrimiento de las 
aguas y provocan inundaciones longitudinales norte sur. 

The rain water accumulated in the preandes areas pour over the city 
throughout the narrow passes, pressuring over the residential zones 
situated in the andino piedemonte. These rain waters next to the 
ones accumulated in the urban zones, are proyected in the residential 
zones situated in terms of the hollows or lower parts of the valley of 
the west.  The streets and avenues that flow north-south act as 
barriers or parapets that put obstacle in the way of the flows of the 
water and generate longitudinal floods.  
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5. GEOMETRIA DE LA INUNDACION DE 1997 

^^ Carta de zonas inundables de 1997. 

Los efectos son siempre los mismos, aunque su cuantía y su 
localización cambia de una lluvia a otra: inundación de zonas 
residenciales y de pasos bajo nivel, salidas de los cursos fluviales, 
etc. 

En este caso, la inundación de 1997 nos mostró la cara más fea de un 
desastre natural en las zonas suburbanas del norte y occidente de la 
ciudad. En el núcleo urbano, se repitieron las presiones sobre la 
franja habitada del piedemonte andino y sobre la franja rural del 
piedemonte costero. 
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6. GEOMETRIA DE LA INUNDACION DE 2000 

^^ Carta de zonas inundables de 2000. 

Los escurrimientos transversales de las aguas lluvia se expresan 
principalmente en las zonas de los bordes norte y sur de la ciudad. El 
taponamiento de los remates de vaguadas por usos urbanos y la 
vialidad, genera inundaciones en las zonas residenciales del 
occidente. Los escurrimientos norte-sur se expresan principalmente 
en la franja central de la ciudad. 

The transversal flows of the rain water is expressed mainly in the 
frontier zones in the north and south of the city. The tamponage of 
the hollows and lower parts of the valley for urban uses and roads, 
generate floods in the residential zones of the west. The north-south 
flows are expressed mainly in the central area of the city.   
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7. GEOMETRIA DE LA INUNDACION DE 2002 

^^ Carta de zonas inundables de 2002. 

Las inundaciones de invierno dejan al descubierto la improvisación y 
la incapacidad de los políticos y técnicos para adelantarse al desastre 
natural. En este caso particular, se argumenta que las inundaciones 
se producen por la falta de medios para construir las infraestructuras 
necesarias.  

Sin embargo, el funcionario político desconoce que uno de los 
principales atributos de la ciudad para desaguar las aguas lluvias de 
los núcleos urbanos -el desnivel del suelo- se transforma en un 
conflicto por la preocupante falta de consideraciones topográficas y 
ambientales que registran las obras públicas y las urbanizaciones de 
reciente construcción. Por su parte, el argumento que denuncia la 
perdida de absorción del suelo y la baja cantidad de colectores  
también es falaz, toda vez que se funda en mitos más que en razones 
científicas. 
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8. TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DE 1980 A 1990 

^^ Tendencias del crecimiento urbano entre 1980 y 1990. 

El crecimiento de las últimas décadas (cuadriculado) se ha montado 
en zonas sujetas a riesgos ambientales y de inundación, y cuyas 
toponimias denotan una alta sensibilidad con el desastre (La Aguada, 
El Arenal, El Bajo, etc.). Este crecimiento, basado principalmente en 
el relleno de las áreas vacantes y la fragmentación de los suburbios, 
incorpora nuevos obstáculos al libre escurrimiento superficial y 
subterráneo de las aguas. 

En una lluvia normal de 5 milímetros, la ciudad recoge 
aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de agua, a los 
cuales se suma una cantidad superior proveniente de las áreas de 
montaña. 
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9. VERTIENTES Y PARQUES INUNDABLES 

^^ Parques lineales inundables unen las quebradas o torrenteras con las vaguadas 
del occidente de la ciudad. 

Con el fin de corregir la precarización del medioambiente que provoca 
per se el crecimiento urbano, aminorar los riesgos y promover la 
reestructuración urbana, se propone el desdoblamiento de las 
quebradas naturales (Q) (barrancos, vertientes o torrenteras), que 
depositan las aguas lluvia sobre la ciudad. Esta reproducción a modo 
de parques lineales inundables (PL), permitiría resolver los desastres 
e impactos económicos, sociales y materiales que provocan las lluvias 
invernales. También, este sistema de parques lineales 
complementaría el patrimonio ambiental y paisajístico que hoy se 
sustenta únicamente en la diagonal de grandes superficies verdes, 
que discurre de suroeste a noreste (DV). Esta acción permitiría 
manejar urbanísticamente este desastre natural. 

Los parques lineales inundables se instalan en las hondonadas 
urbanas que coinciden con las quebradas naturales. 
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10. PROPUESTA 

^^ Red Seca de Parques Inundables. 

La construcción de una red seca de inundación mediante la restitución 
de las quebradas naturales en las zonas urbanas, se basaría en las 
siguientes operaciones:  

1.- Creación de un sistema de parques lineales inundables, que 
atravesaría la ciudad de oriente a occidente;  

2.- Habilitación del cuerpo central del parque lineal como Canal de 
Evacuación durante los temporales de lluvia; y  

3.- Construcción de Reservorios de Agua para usos urbanos e 
industriales, asociados con los canales de evacuación.  

Estos parques lineales también resolverían la conexión transversal de 
las comunas perimetrales y estratégicamente abrirían la oportunidad 
para reurbanizar áreas que hoy carecen de centralidad y atributos de 
urbanidad. 
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La propuesta de la Red Seca de Inundación ha sido reseñada in-extenso en los siguientes 
medios de prensa: diario El Mercurio, Sección Propiedades, Santiago de Chile 13.05.2001; 
diario El Mercurio, Suplemento Urbanismo y Construcción 11.06.2002; y diario El Mercurio, 
Suplemento Urbanismo y Construcción, Santiago de Chile, 28.08.2002. 

Un documento escrito sobre la Red Seca de Parques Inundables fue entregado a la Comisión 
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el 7 de octubre de 2003. 
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12. ANEXOS 
Fig. 1: Red Seca de Inundación. Usach al día Nº 4679, 06.07.2000 
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Fig. 2: Canalizar aguas lluvia es posible. Jonás Figueroa, El Mercurio 11.06.2002 
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Fig. 3: ¿Continuaremos inundándonos? Patricio Herman, El Mercurio 28.08.2002 
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