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Inteligencia artificial en 
educación

El largo camino que resta por 
recorrer 

Tomás Recart, 
director ejecutivo de 
Enseña Chile

Chile, según la categorización de la Cepal, es hoy un país de 
envejecimiento avanzado. La población mayor es vulnerable y requiere 
de cuidados, y entrar en esta categoría empieza a exponer una nueva 
realidad: viejos cuidando a otros viejos.   Págs.8 y 9

El desafío hoy es asegurarse de 
que todos los estudiantes una 
vez que egresan de enseñanza 
media tengan las competencias 
mínimas para seguir 
aprendiendo. Es el piso que, a 
pesar de la mayor inversión en 
educación, no se ha logrado.

Obesidad: la epidemia 
silenciosa

Cómo hacer un buen uso de ella Inclusión laboral Enfermedad crónica no transmisible

Expertos del mundo digital y de la educación 
abordan las oportunidades y desafíos de la inte-
ligencia artificial en el proceso educativo de los 
alumnos. Todos concuerdan que este tipo de tec-
nología tiene efectos muy positivos tanto en es-
colares como en adultos.   Págs. 16 y 17

¿Cuántas empresas conoce que tengan entre sus tra-
bajadores a personas con Down? ¿Qué pasa que, aun-
que existan leyes al respecto, seguramente la respues-
ta no será más que unas pocas o ninguna?, ¿Podemos 
hablar realmente de inclusión laboral? .  Pág. 10 y 11

Los altos índices de sobrepeso y obesidad van en au-
mento, lo que se traduce en un verdadero problema de 
salud pública, pues es el escenario base para una serie 
de otras enfermedades.   Pág. 6 y 7

Pág 4 y 5
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quién?
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Editorial

En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell
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Marzo corresponde a un mes en el cual se inician las 
clases en los colegios, liceos y universidades, en gene-
ral, las familias retornan a sus rutinas habituales, la vida 
laboral se normaliza luego de los distintos periodos de 
vacaciones. Se presentan en este tiempo los desafíos 
o proyecciones para el año en 
curso. ¡Se viene marzo! amena-
zan los slogans publicitarios de 
este tiempo. En algún sentido, 
se promueve en el mundo de las 
sensaciones una especie de en-
trada a un ring de boxeo espe-
rando recibir el primer golpe o, 
mejor aún, darlo.

Vivimos tiempos donde la 
vida misma se va presentando 
en medio de constantes amena-
zas, unas reales y acuciantes de 
resolver ¡sin duda! y otras que 
son más bien provocadas o muy 
sugestionadas por las redes so-
ciales o grupos de interés. En la mentalidad de rebaño 
conviene tener a la mayoría consumiendo el miedo, ali-
mentando la desconfianza y quebrando la posibilidad 
de relaciones humanas y sociales que contribuyan en 
un horizonte de proyecto común.

Sería interesante, al iniciar este tiempo de nuevas ru-

tinas familiares, laborales o sociales, preguntarse sobre 
cuál es nuestra perspectiva para este año 2024. Quizás lo 
más fácil es mantener esquemas como los ya señalados 
que, poco a poco, hemos dejado que se instalen en nues-
tra mentalidad: vivir o relacionarse desde el miedo, la 

desconfianza, la beligerancia, o, por 
el contrario, acoger una mentalidad 
renovada, más sabia, más crítica de 
los paradigmas actuales, que per-
mita la construcción de pequeños y 
grandes cambios en el día a día.

El Papa Francisco, en su mensaje 
de la Cuaresma 2024, propuso un 
importante desafío a las comuni-
dades eclesiales que vale la pena 
resaltar y puede servir tanto para 
los creyentes como para toda per-
sona de buena voluntad: que la 
Cuaresma sea un tiempo para to-
mar decisiones, pequeñas y gran-
des decisiones a contracorriente, 

que permitan reflexionar sobre sus estilos de vida y 
cuál es su contribución para mejorar sus barrios, que 
los cristianos manifiesten rostros que contagien ale-
gría y ofrezcan la fragancia de la libertad.

Que la paz y la Sabiduría de Dios sea infundida en los 
corazones al iniciar este mes de marzo.

PEQUEÑOS Y GRANDES CAMBIOS

+ Bernardo Álvarez Tapia.
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Aún hay mucho por avanzar en 
cómo las políticas regionales 
son capaces de generar mayor 
conocimiento por medio de los 
procesos de innovación, de tal 
manera que no perdamos esta 
fuente de crecimiento de mediano 
y largo plazo.

El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna. Gonzalo Torrente
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Biografías

Innovación 
y regiones

Cristian Guzmán Cofré
Académico FACEA UCSC

Dios nos ha amado primero, Él nos ha esperado. Nos ama 
y sigue amándonos. Y esta es nuestra identidad y nuestra 

fuerza: somos amados por Dios.
@pontifex_es

Cuando nos exponen de música docta (clá-
sica) asociamos a compositores extranjeros. 
Empero en Chile hemos tenido compositores 
de este género musical y no sólo eso, tuvimos 
a un ilustre penquista representante de esta 
materia con reconocimiento internacional: 
Don Enrique Soro Barriga. Nació en Con-
cepción un 15 de julio de 1884 y era hijo del 
compositor italiano José Soro, por lo que no 
era de extrañar que en sus primeros años re-
cibiera formación en música. 
Producto de su buen rendimiento, viajó beca-
do por el Estado a Italia en 1898 con el fin de 
estudiar piano e historia de la música y litera-
tura dramática en el Conservatorio de Milán. 
En 1904 el conservatorio lo galardonó con el 

Enrique Soro Barriga

En 1904 el conservatorio galardonó a Enrique Soro con 
el Gran Premio de Composición y efectuó una gira por 
Francia e Italia. 

Gran Premio de Composición y efectuó una 
gira por Francia e Italia. 
De regreso a nuestro país, se incorporó al 
Conservatorio nacional como académico y 
para entonces sus obras “Andante Appassio-
nato” y “Danza Fantástica” ya eran conocidas 
y aclamadas (las pueden escuchar en la plata-
forma Youtube). Posteriormente asume como 
Director del Conservatorio y desde 1942 ejer-
ció como Asesor Técnico de la Junta Directi-
va del Instituto de Extensión Musical.
Su vasta trayectoria lo hizo merecedor del 
Premio Nacional de Arte mención Música 
en 1948. Enrique Soro falleció en Santiago 
en 1954 y su figura merece ser recordada, en 
especial por la comunidad penquista. 

Durante años Chile ha discutido para que las regiones 
tengan más poder de decisión, tanto económico como 
político, y, con ello, aportar de mejor forma a su desa-
rrollo con el diseño y ejecución de políticas económicas 
locales que respondan a la heterogeneidad regional, re-
flejada en su estructura productiva.

Son claras las disparidades de crecimiento y aporte 
de las regiones, donde solo el 50% del PIB regionali-
zado está explicado por regiones distintas a la Metro-
politana, pero con desempeños disímiles en el tiempo. 
En este contexto, la innovación permite a las regiones 
ser más relevantes en el crecimiento y mover la fron-
tera de producción. Esto permitiría generar condicio-
nes para el crecimiento sostenido en largo plazo. Para 
Chile existe una correlación positiva entre el gasto en 
actividades de innovación y la participación del PIB 
regional en el PIB nacional.

Sin embargo, el gasto que las empresas desarro-
llan en actividades de innovación en las regiones se 
ha ido concentrando en el tiempo. Utilizando el ín-
dice de concentración de Herbfindahl-Hirschman, 
para el gasto en i+d en las regiones, se muestra un 
aumento desde 1.787 puntos, en el año 2013, hasta 
un valor de 2.820, en 2020 (aún no están disponibles 
los datos para los años 2021 y 2022). Este aumento 
en la concentración del gasto regional en innovación 
se da con mayor fuerza en las empresas pequeñas y 
medianas (entre 10 y 200 empleados), es decir, han 
concentrado más su gasto en menos regiones en el 
tiempo. Mientras que para las empresas grandes la 
concentración ha ido en disminución desde 2017. 
Una hipótesis es que estas empresas pueden perte-
necer a un grupo o poseer filiales dentro del país.

Esto ha llevado a que la región Metropolitana 

concentre más del 50% del gasto en i+d (al igual que 
el PIB regionalizado), cuando hace ocho años solo 
tenía el 30% del gasto regionalizado y un conjun-
to de seis regiones aportaba con otro 30%. En este 
tiempo solo las regiones de Biobío, Valparaíso y An-
tofagasta han aumentado su participación en el gas-
to en i+d, pero en conjunto no aportan más del 20%. 
Para el resto de las regiones que entre 2013 – 2014 
recibían más del 5% del gasto en i+d han disminui-
do su participación y en algunos casos hasta el 2%.

Hemos dado grandes saltos en Chile con políticas 
de incentivo a la innovación que han tenido resulta-
dos interesantes, pero aún hay mucho por avanzar 
en cómo las políticas regionales son capaces de ge-
nerar mayor conocimiento por medio de los proce-
sos de innovación, de tal manera que no perdamos 
esta fuente de crecimiento de mediano y largo plazo.
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El desafío hoy es asegurarse de que todos los 
estudiantes una vez que egresan de enseñanza 
media tengan las competencias mínimas para 
seguir aprendiendo. Es el piso que, a pesar de la 
mayor inversión en educación, no se ha logrado. 

Somos muy fuertes cuando admitimos nuestra debilidad. Honoré de Balzac

Entrevista

Tomás Recart Balze, director ejecutivo de Enseña Chile

“Hoy los colegios 
están tratando de 
solucionar casi 
todos los problemas 
de la sociedad”
Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Desde hace un tiempo la calidad 
de la educación ha estado en el 
centro de las preocupaciones. 
Parece haber consenso en los 

diagnósticos y en la necesidad de poner el 
foco en los primeros años, sin embargo, aún 
falta relevar el papel del profesor y los equi-
pos directivos de los colegios en los procesos 
de aprendizaje.

Ingeniero civil UC y máster en Administra-
ción Pública y Desarrollo Internacional por la 
U. de Harvard, Tomás Recart Balze, director 
ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, co-
noce la relevancia del rol que cumple el maes-
tro en el aula. En los últimos quince años, en 
la institución, se han dedicado a crear una red 
de profesionales que se esfuerzan a diario por 
sacar el máximo potencial a niños de comu-
nidades vulnerables. Sobre ese y otros temas, 
conversó con Diálogo.

- ¿Cuál es su evaluación del estado de la edu-
cación en Chile en los niveles de básica y media?

- Creo que es importante ver el estado ac-
tual y el cómo venimos, porque uno puede 
estar muy mal ahora, pero en una tendencia 
distinta. Para mí, quizá el punto de inflexión 
en la educación en Chile fue el año 2009 
cuando, a pesar de estar en el cuadrante más 
bajo de calidad y equidad en la OCDE, Chile 
venía subiendo consistentemente desde el año 
2000. Tanto así que la misma OCDE nos ubi-
caba en los países que más habían mejorado 
en calidad y en equidad en el mundo. Desde el 
2009 a la fecha, en el fondo no hay registro de 
avances, a pesar de que hemos gastado consi-
derablemente más y hemos hecho muchas re-
formas. Por ende, seguimos hoy en una mala 
calidad y también en una mala equidad, pero 
lo peor de todo es que no estamos aumentan-
do, no estamos mejorando. 

- En su opinión, ¿el SIMCE es un buen instru-

mento para evaluar la calidad de la educación?
- El SIMCE es un instrumento que mide 

ciertos objetivos de aprendizaje y nada más. 
Por ende, decir que mide la calidad de la edu-
cación depende de cómo uno define la calidad 
de la educación. Yo creo que una educación 
de calidad es mucho más que solamente los 
objetivos de aprendizaje que mide el SIMCE. 
Por esa razón, yo no diría que mide educa-
ción de calidad, pero mide un “desde” que es 
fundamental. Entonces, tenemos que ver el 
SIMCE no como aspiracional, sino que nece-
sitamos que todos los estudiantes en Chile su-
peren un mínimo del SIMCE para garantizar 
que tengan estos fundamentos, esta base para 
poder aprender cualquier cosa. 

- ¿Cuán determinante es el rol del profesor 
en la mejora de la calidad en la educación?

- Es sumamente determinante en la cali-
dad de la educación. Eso es algo que se vie-
ne diciendo con mucha fuerza del año 2006 
aproximadamente, cuando McKinsey saca 
este reporte famoso, pero quiero agregar que 
para que un profesor funcione y trabaje en un 
colegio y perdure en el tiempo para mí lo más 
importante son los equipos directivos. Ahí 
hay algo que no estamos mirando. Por muy 
bueno que sea el profesor, si hay un equipo 
directivo que no funciona, ese profesor muy 
probablemente no va a seguir en ese colegio 
y, por ende, me gustaría relevar la importan-
cia del equipo directivo en las discusiones en 
torno a educación.

Uso de pantallas
Tomás Recart se refiere a otros aspectos que 

impactan en la calidad de los aprendizajes. 
“Hay una hipótesis bastante fuerte y cada vez 
más grande de que las pantallas están jugando 
un rol fundamental y dañino para el aprendi-
zaje de los estudiantes. La tecnología es fun-

damental, pero tiene que ser bien usada”. 
A lo anterior agrega la falta de foco. “Hoy 

los colegios están tratando de solucionar casi 
todos los problemas de la sociedad y el que 
mucho abarca poco aprieta. Yo me enfocaría 
en que todos los estudiantes al menos posean 
un nivel de aprendizaje que les permita seguir 
aprendiendo, que les permita seguir crecien-
do. Hoy lo que hacemos, caricaturizándolo 
un poco, es que pasan de curso con un buen 
promedio sin saber nada. Y al final los acos-
tumbramos a no aprender, a no crecer. No ex-
perimentar logro es súper dañino”.

Brechas
Todos los instrumentos que miden la cali-

dad de la educación evidencian brechas. Por 
ejemplo, en el caso del SIMCE, las mujeres tie-
nen mejores resultados en lenguaje y peores 
en matemática.

“Yo no creo que por nacimiento esto sea 
así. Efectivamente incentivamos o motivamos 
más a uno u otro dependiendo de la materia, 
pero creo que la brecha más grande no es la 
brecha de género, sino la socioeconómica. 
Tenemos un grupo grande de estudiantes que 
está en un nivel paupérrimo de 4% según lo 

“Hay una crisis de sentido, de propósito, 
que va mucho más allá del colegio. Hace 
un tiempo ya estamos muy enfocados en el 
cómo, dejando de preguntarnos para qué y 
por qué hacemos las cosas”.
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A veces cargamos las cosas con una importancia que sólo existe en nuestra cabeza. Rafael Chirbes

adecuado para el SIMCE, o sea, el nivel fun-
damental. Entonces, me preocupa la brecha 
de género, pero creo que lo más importante es 
que hoy en este país no se ha mejorado la edu-
cación a pesar de todas las leyes de inclusión, 
de educación pública, etcétera”.

- ¿Cuáles son hoy los principales desafíos?
- El principal desafío es el mismo de siem-

pre, que es cómo atraer o reclutar, cómo se-
leccionar, cómo formar y cómo acompañar a 
las personas que están haciendo el trabajo en 
terreno. En la actualidad hay mucha opinión, 
estudio y diagnóstico, pero lo más difícil no 
es determinar el qué, sino el quién va a hacer 
las cosas. Esa pregunta no se está haciendo. El 
cómo llevar a gente con un alto costo opor-
tunidad, en el fondo, a que vaya a lugares 
tan recónditos y aislados, como son muchas 
escuelas en Chile. Ese es el desafío y siempre 
ha sido, por eso nace Enseña Chile. Nosotros 
creemos que este problema no se entiende y 
queremos que los futuros líderes de nuestro 
país lo comprendan, no desde la teoría, sino 
desde el trabajo que implica que todos los es-
tudiantes que uno tiene en la sala de clase, a 
pesar de las circunstancias, aprendan. Ese es 
el desafío: cambiar la pregunta, pero para ha-
cerlo se necesita entender el problema, y no 
entendemos el problema porque uno tiene la 
cabeza y el corazón donde están los pies. Y 
muchas veces no tenemos a nuestros líderes 
con la cabeza y el corazón en esos lugares por-
que sus pies están en otro lugar.

Deserción
-. ¿Qué medidas es urgente tomar para re-

vertir la deserción y la baja asistencia?
- Aparte de lo que dije, aquí hay una cri-

“Hoy los colegios están tratando de solucionar 
casi todos los problemas de la sociedad y el que 
mucho abarca poco aprieta. Yo me enfocaría en que 
todos los estudiantes al menos posean un nivel de 
aprendizaje que les permita seguir creciendo”.

sis de sentido, de propósito, que va mucho 
más allá del colegio. Hace un tiempo esta-
mos muy enfocados en el cómo, dejando de 
preguntarnos para qué y por qué hacemos 
las cosas. Estamos tan enfocados en cómo 
resolver un ejercicio, que hemos dejado de 
plantearnos preguntas más trascendentales, 
por eso que es importante levantar la cabeza 
y entender que esto no es solamente Chile, 
aquí hay una crisis de occidente.

- ¿Qué le parece que se esté debatiendo so-
bre una supuesta condonación al CAE y no es-
tos temas que afectan a la educación primaria? 

- Siempre he sido un opositor a la gratui-
dad universitaria y también a la condona-
ción del CAE, no porque niegue la deuda 
ni lo complejo que es para esa familia. Efec-
tivamente aquí el problema no fue el CAE, 
el problema fueron las universidades que 
daban títulos que no valían nada, lo que se 
agrava en el caso de aquellas personas que no 
tienen lo mínimo para seguir aprendiendo. 
Entonces, más que poner esa infinita can-
tidad de recursos que sería la condonación 
del CAE en ese 40% que entra a educación 
superior, yo lo pondría en ese 60% que no 
tiene las competencias mínimas para poder 
trabajar y eso es lo que me parece tremenda-
mente difícil de entender: que nuestros líde-
res estén pensando en esas personas y no en 
los más desposeídos, y gasten una tremenda 
cantidad de recursos que no va a cambiar en 
nada la calidad ni la equidad de educación. 
Porque así es, son temas gastados, pasados, 
y por ende sería gastar alrededor de 4 puntos 
del PIB en gente que ya tiene educación, no 
en los que más lo necesitan. Eso me parece 
que es muy difícil de entender.

TODOS PUEDEN APRENDER

Todos los estudiantes aprenden. Esa es la promesa de Enseña Chile, 
que en 15 años ha reclutado a más de mil personas que han pasado 
dos años en aulas vulnerables. “No solamente esos estudiantes que 
recibieron a ese profesor van a aprender muchísimo, sino que la 
trayectoria de esos estudiantes y, sobre todo, de esos profesionales, 
va a cambiar en largo plazo. ¿Por qué? Porque el que enseña es el que 
más aprende”.
Comenta: “El 37% de los profesores de Enseña Chile cree que todos 
los estudiantes pueden aprender antes de los dos años haciendo 
clases a tiempo completo. Sin embargo, después de los dos años 
de hacer clases, la cifra sube al 97%. Entonces, poder aportar líderes 
al país, de todos los ámbitos, que creen que todos los estudiantes 
pueden aprender y que es nuestra responsabilidad, como un 
colectivo, es el mayor aporte”. 
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Temas

Los altos índices de sobrepeso y obesidad van 

en aumento, lo que se traduce en un verdadero 

problema de salud pública, pues es el escenario 

base para una serie de otras enfermedades.

Por Carolina Astudillo M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Chile es uno de los países de la OCDe que registra 
el mayor aumento de índices de obesidad y las 
cifras desde el 2010, lo exponen como uno de los 
que tiene mayor prevalencia de malnutrición por 
exceso en el grupo infantil.

Es uno de los grandes daños colate-
rales del mundo moderno. La obe-
sidad va en aumento, y si hace unos 
años era un problema de salud más 

típico de países de altos ingresos, hoy se ha 
globalizado y alcanza a países de economías 
medianas o bajas.

Según las cifras de la Organización Mundial 
de la Salud, al año 2022, 1 de cada 8 personas 
en el mundo son obesas, entendiendo la obesi-
dad como una enfermedad influida por múlti-
ples factores que se traduce en la acumulación 
anormal o excesiva de grasa. 

Chile es uno de los países de la OCDe que 
registra el mayor aumento de índices de obesi-
dad y las cifras desde el 2010, lo exponen como 
uno de los que tiene mayor prevalencia de mal-
nutrición por exceso en el grupo infantil. 

El grupo etario que ha reportado mayor 
prevalencia de obesidad es la población in-

fantil, focalizado en escolares entre 5 y 10 
años. Específicamente, los datos de niños y 
niñas de 5 año básico en el mapa nutricional 
de la JUNAEB año 2022, mostraron una pre-
valencia de obesidad total (Obesidad + Obe-
sidad severa) de 35,6%.

Los estudios demuestran que esta patología 
es una base para la aparición de otras afec-
ciones: Como indica la OMS, se estima que, 
en 2019, un IMC superior al óptimo provocó 
cinco millones de muertes por enfermedades 
no transmisibles (ENT) como las cardiovas-
culares, la diabetes, el cáncer, los trastornos 
neurológicos, las enfermedades respiratorias 
crónicas o los trastornos digestivos.

Asimismo, esta realidad tiene efectos en 
la economía. Si no se detiene, los costos a 
escala mundial del sobrepeso y la obesidad 
podrían elevarse a los 3 billones de dólares 
anuales para 2030.

Obesidad: 
la epidemia 
silenciosa

Una patología
En 2021, se presentó en el Congreso un 

proyecto para definir por Ley que la obesidad 
es una patología, concepto que podría ayudar 
a manejarla como una enfermedad en que 
el paciente requiere apoyo para superarla a 
través de tratamiento, pues se consideran los 
diversos factores que influyen en ella. 

Como explica el nutricionista y académi-
co de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Samuel entre los factores que 
provocan el sobrepeso y la obesidad se puede 
mencionar alimentación inadecuada (alta en 
hidratos de carbono y grasas o de mala ca-
lidad), alta inactividad física, los niveles de 

escolaridad, o los ingresos económicos. En este 
sentido la OMS señala que los sectores de me-
nores ingresos son más vulnerables pues se ven 
afectados por una nutrición prenatal, del lac-
tante y del niño pequeño deficiente. Al mismo 
tiempo, estos niños están expuestos a alimentos 
altos en grasas, azúcar y sal, alto contenido caló-
rico y bajo contenido en micronutrientes, cuyo 
costo suele ser menor, así como la calidad de 
sus nutrientes. Asimismo, suelen tener menos 
oportunidades de acceder a espacios y tiempos 
para la actividad física, ya sea por infraestructu-
ra o por los mayores índices de inseguridad, y 
se suman los costos de una atención profesional 
preventiva o de tratamiento.

Enfermedad crónica no transmisible
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Ningún hombre con prisa puede considerarse civilizado. Will Durant

Temas

“Nuestro país ha realizado esfuerzos para 
propiciar la promoción de la salud y prevenir 
la enfermedad a través del fomento de la 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses y complementada hasta los 2 años; la 
reformulación de los programas de alimentación 
complementarias, y entregando productos 
alimenticios con calidad nutricional adecuada”. 
Samuel Meza, académico Facultad de Medicina UCSC.

Daños colaterales del mundo moderno
Si hasta hace unos años la obesidad era una 

realidad muy compartida entre los países de 
altos ingresos, actualmente ya se ha expandi-
do a países de economías de medianos o bajos 
ingresos ¿por qué esta relación? Los hábitos y 
las tecnologías han modificado las actividades 
de las personas en diversos sentidos, y en con-
secuencia su estado de salud.

Angela Jara, nutricionista especialista en el 
tratamiento dietético del Centro de diagnós-
tico digestivo, Cedid de Viña del Mar, indica 
que hay actitudes o “vicios” que contribuyen al 
desarrollo del sobrepeso y la obesidad, como el 
uso de las redes sociales. “Una persona puede 
pasar 4 hasta 6 horas viendo RRSS o jugando 
frente al celular al día. Si pensamos en 4 horas 

al día, implica 28 horas a la semana, casi un día 
menos a la semana, 4 a 5 días perdidos al mes, 
48 días al año, perdidos solamente por estar 
frente al celular, tiempo que se podría desti-
nar a realizar muchas otras actividades, como 
realizar hobbies, caminar, caminar, compartir 
con la familia o amigos, hacer ejercicio físico, 
planificar comidas y así evitar la comida rápida 
con tanta frecuencia”. 

Otro mal hábito frecuente, es la falta de sue-
ño –que provoca cansancio durante el día y 
alteraciones en las hormonas que influyen en 
el apetito-, comer viendo televisión o viendo el 
celular, o comer de pie. “Asignarle un tiempo 
a alimentación y respetarlos es una forma de 
disfrutar el momento y tener la conciencia de 
lo que se come” indica la especialista. Además, 

“las personas tienden a saltar comidas, o susti-
tuyen comidas con lo que tienen a la mano, no 
necesariamente muy sano, lo que aumenta las 
hormonas que estimulan el apetito” aumen-
tando la ingesta de comidas en la tarde o en la 
noche con cantidades mayores a las necesarias 
o con alimentos de “comida rápida” que tienen 
poco aporte nutricional.

“Yo recomiendo dedicar algunas horas a la 
semana para planificar las comidas de varios 
días, en base a lo que se tiene en la despensa, y 
hacer compras con los ingredientes que se ne-
cesiten, para cocinar varias preparaciones a la 
vez, refrigerarlas rápidamente, de manera que 
esa sea ‘mi comida rápida’, lista para calentar y 
comer” sugiere Jara. 

El Día Mundial contra la obesidad
La sociedad, con ciertos patrones de apa-

riencia y comportamiento ha plantado ideas 
erróneamente preconcebidas, y asocia esta 
situación como si se tratara de una actitud in-
dividual sobre el autocuidado del cuerpo, de-
jando de ver los distintos factores que influyen 
en ello: más allá de los hábitos, están también 
el contexto educativo, económico, genético, o 
psicológico, entre otros.

El académico Samuel Meza insiste en que se 
debe comprender la obesidad como una pato-
logía, y que no es sano puesto que puede con-
llevar una serie de enfermedades de gravedad. 
Esto, agrega, no significa que se deba patolo-
gizar, estigmatizar ni emitir juicios de valor a 
quien la padece.

Esta patología, que ya ha alcanzado niveles 
de pandemia por su prevalencia en la pobla-
ción, requiere de políticas públicas que, si bien 
se ha implementado, no ha podido revertir 
aún el crecimiento de las tasas. La nutricionis-
ta Angela Jara, explica que los programas de 
prevención en el área pública son insuficientes 
e ineficaces, y en el área privada prácticamen-
te no existen. “Conozco programas curativos 
como, por ejemplo, los programas de cirugía 
bariátrica que permiten a muchas personas 
optar a esta intervención, sin embargo, la co-
bertura en atenciones médicas, nutricionales y 
de psicología son insuficientes como para pre-
venir en forma eficaz la reganancia de peso y la 
malnutrición posterior a la cirugía”. 

Samuel Meza agrega que, dado el carácter 

Samuel Meza, 
académico Facultad de Medicina UCSC.

multifactorial de esta patología, la formulación 
de políticas se dificulta. “Sin embargo, nues-
tro país ha realizado esfuerzos para propiciar 
la promoción de la salud y prevenir la enfer-
medad. En este contexto, tenemos diferentes 
iniciativas que se encausan con este propósito 
como son: Fomento de la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y complementada 
hasta los 2 años; la reformulación de los pro-
gramas de alimentación complementarias, en-
tregando productos alimenticios con calidad 
nutricional adecuada, y prestaciones de salud 
focalizadas y otras.

Claves para la prevención
Angela sugiere hacer cambios en ciertas ac-

ciones. La profesional indica que muchas veces 
se utiliza la comida para entretener o “regalo-
near” a los niños o los seres queridos, especial-
mente con alimentos con azúcar o ultra pro-
cesados. “El regaloneo no puede hacer que los 
niños se enfermen, creo que es absolutamente 
contrario a la esencia de ‘quererlos’. Jara indica 
que se debe fomentar el consumo de verduras y 
frutas, evitar frituras con alta frecuencia, evitar 
las carnes rojas grasas, y comer pescado, com-
binando la actividad física.

La promoción de la salud - mantener sano 
al que está sano-, y prevenir ante factores de 
riesgo, es uno de los ejes para hacer frente a la 
patología. Esto significa, como indica Samuel 
Meza, intervenir a temprana edad, desde la 
gestación. “Las mujeres que durante el emba-
razo mantiene una calidad de alimentaria y de 
actividad física adecuada, le aportan a sus hijos 
e hijas una protección ante la malnutrición”. A 
su juicio, fomentar estilos de vida saludables en 
las familias, no solo alimentarias y de actividad 
física, sino también de convivencia, influyen en 
mejores ambientes sociales y ambientales.

Por otra parte, indica Meza, aumentar la 
educación alimentaria nutricional, es funda-
mental para lograr cambios de conciencia. “El 
conocimiento permite tomar mejores decisio-
nes en nuestra vida, como por ejemplo selec-
cionar mejores alimentos, realizar actividad fí-
sica, monitorear mi salud, etc”. En este sentido, 
agrega, es importante, informar y potencia el 
buen conocimiento, con base científica, para 
identificar las fuentes de información verídica 
que permitan mejores tomas de decisiones.

Angela Jara, 
nutricionista.
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Para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud. Publio Siro

Chile, según la categorización de la Cepal, es hoy 
un país de envejecimiento avanzado. La población 
mayor es vulnerable y requiere de cuidados, y entrar 
en esta categoría empieza a exponer una nueva 
realidad: viejos cuidando a otros viejos.

Por Carolina Astudillo M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

No es casualidad que actualmen-
te, las personas mayores sean 
parte de la discusión social 
sobre las pensiones, o incluso 

protagonicen películas de cine como “Agen-
te Topo”. Han dejado de ser una minoría: los 
censos y las encuestas demuestran que Chile 
es un país de envejecimiento avanzado. Esto 
no solo implica tener que avanzar en políticas 
públicas, sino también en cambios de com-
portamientos, trato y discursos sociales, y hoy 
ya puede observarse una situación que vendrá 
en aumento: personas mayores cuidando a 
otras personas mayores.

Persona mayor
La Coordinadora regional del Servicio Na-

cional del Adulto Mayor (Senama) Janine Al-
barrán, detalla que la evolución de la propor-
ción de adultos mayores en la población en 
Chile y la Región del Biobío, se puede analizar 
a partir de los datos de las encuestas CASEN 
2020 y 2022, y la proyección, estima que al 
año 2050, la población mayor en nuestro país, 
superará el 32% y al menos 26.000 personas, 
tendrán sobre 100 años de edad. La propor-
ción respecto del total de habitantes en la re-
gión del Biobío no difiere mucho de la media 

nacional, alcanzando un 19,6%. Respecto a la 
esperanza de vida, las mujeres están viviendo 
en promedio 4 años más que los hombres, (79 
hombres y 83 mujeres), y se estima que esta 
brecha se irá incrementando”.

Los especialistas hoy ya hablan de “persona 
mayor”, más que de adulto mayor, y se llega 
a esa categoría cuando cumplimos 60 años. 
“Desde 2022 Chile se convirtió en un país en-
vejecido. Según la categorización de la Cepal, 
es un país de envejecimiento avanzado. Esto 
significa que la proporción de los menores 
de 15 años, es menor que los mayores de 60 
años, por lo tanto, es una realidad, no es un 
futuro” detalla la Dra. en Antropología Caro-
la Salazar, académica de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción, especialista 
en estudios de este segmento etáreo.

Esta transformación, indica la Dra. Caro-
la Salazar, también ha llevado a tener mayor 
conciencia de la inclusión y del debate de 
temas que afectan a este segmento, pues al 
aumentar las expectativas de vida, el periodo 
de jubilación es más extenso que hace unas 
décadas, y las personas son cada vez más au-
tovalentes en esta etapa de vida. 

En este sentido, las cifras demuestran que 
los prejuicios por edadismo están lejos de la 

realidad. Se cree que la vulnerabilidad de las 
personas mayores es sinónimo de fragilidad 
y dependencia, no obstante, Janine Albarrán 
argumenta con cifras que “un 77,8% de la po-
blación es completamente autovalente, sólo 
un 8% tiene dependencia severa y el 13% 
requiere algún grado de asistencia. (…) en 
nuestra región el porcentaje de personas ma-
yores autovalentes, equivalen al 84,5%, supe-
rando la media nacional”.

No obstante, como explica la académica 
Carola Salazar, siempre llegará el momento 
en que una persona requerirá cuidados, a di-
ferencia de otras etapas de la vida, como la 
niñez, en que el paso del tiempo significará 
mayor independencia. “Y aún es tabú o exis-
te un prejuicio, en necesitar ayuda. Mucho se 
ha escuchado en las personas que no quieren 
llegar a ser una carga, pero hay que asumir 
que todos llegaremos a un momento en que 
necesitaremos cuidados”.

Es momento de cuidar-se
Esta evolución en los segmentos etarios 

está comenzando a develar la realidad de per-
sonas mayores que cuiden a otros. Con una 

mayor esperanza de vida, la disminución de 
la tasa de natalidad y los avances médicos, las 
personas mayores con necesidades de cuida-
dos van rápidamente en camino a superar en 
número a las personas disponibles para cui-
darlos. “Esto es conocido como ‘la crisis de 
los cuidados’ y es una problemática no sólo en 
Chile, sino a nivel mundial, que comienza a 
afectar a un número cada vez mayor en la po-
blación” declara Angélica Vaccaro, Directora 
del Hogar de Persona Mayor “San Vicente de 
Paul” de San Pedro de la Paz. “Lo constatamos 
en nuestra fundación, donde recibimos mu-
chos requerimientos de personas que ya son 
mayores y llegan a postular a sus padres, tíos 
o hermanos porque ya no tienen la capacidad 
de seguir cuidándolos”.

Los riesgos
El grupo de las personas mayores es bas-

tante heterogéneo. Algunas son totalmente 
activas y cognitivamente se encuentran muy 
bien y otras necesitan asistencia en todas las 
actividades básicas de la vida diaria como 
vestirse, alimentarse o ir al baño. Por lo tanto, 
“ser una persona mayor cuidadora es particu-

cuida a

Personas mayores que son cuidadores de otros mayores

“Es muy importante cuidar la espiritualidad de 
las personas, hay evidencia científica de que la 
espiritualidad contribuye mucho a la salud de las 
personas”. Dra. Carola Salazar, académica UCSC.

quién?

¿Quién
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“La protección de las personas mayores es y debe 
ser una responsabilidad compartida entre la 
familia de la persona, el Estado, el sector privado y 
la comunidad. No podemos esperar que sólo uno 
de estos actores asuma toda la labor”. Patricio Encina, 
coordinador de Operaciones de Hogares Fundación San 
Vicente de Paul.

larmente complejo, porque no siempre están 
los medios económicos y el estado de salud 
necesarios para cumplir una tarea que implica 
atención 24 horas, todos los días” indica Pa-
tricio Encina, coordinador de Operaciones de 
Hogares Fundación San Vicente de Paul.

En el aspecto físico, una persona cuida-
dora debe atender a otra persona enferma, y 
es posible que deba tener cuidados similares 
consigo mismo. “Lo más importante que de-
bemos prevenir son las caídas, que pueden 
tener consecuencias graves, además de las 
descompensaciones de sus enfermedades de 
base, para lo que es importante mantener al 
día los controles médicos y entrega de medi-
camentos”, indica Angélica Vaccaro.

Por otra parte, la antropóloga Carola Sa-
lazar agrega que la salud mental es uno de 
los aspectos más relevantes en los cuidado-
res mayores. “Uno de los riesgos que se ven 
es el burnout, pues no solo es la carga física 
sino también la carga emocional. Para una 
persona mayor, que está en una situación de 
dependencia, el cuidado se hace cada vez ma-
yor, no como sucede con un niño, hay más 
necesidades de ser cuidado. Una persona ma-
yor cuidadora también está sufriendo cam-
bios. Hay que tener consideraciones de las 
políticas públicas, para facilitar los cuidados, 
pero también de formación de expertos en 
esos temas, especialmente técnicos -además 
de profesionales de geriatría-, en enfermería 

y cuidados de salud mental de los cuidadores” 
indica la académica, agregando que al burnout 
se pueden sumar cuadros de depresión o ansie-
dad, muy comunes en personas mayores ante 
la incertidumbre de un tema que es aun tabú: 
hablar de la muerte. 

“La preocupación es quién cuida al cuidador. 
Además de cuadros ansiosos, por las responsa-
bilidades del cuidado de otra persona mayor, 
está la incertidumbre de una situación que es 
tabú: hablar de la muerte, o la cercanía a esa 
etapa. Es muy importante cuidar la espiritua-
lidad de las personas, hay evidencia científica 
de que la espiritualidad contribuye mucho a la 
salud de las personas, y la muerte es un tema 
que hay que tratar y hablar”.

Avances en políticas públicas
La sociedad ha avanzado exponencialmente 

en materias de adulto mayor, como lo cons-
tatan las especialistas. “Se ha visto un cambio 
grande en cuanto a las políticas orientadas a 
personas mayores, no obstante, se está al debe 
aún en el área de pensiones, y también hay que 
estar atentos a los cuidados, hay que fortalecer 
la formación técnica especializada en personas 
mayores” declara la Dra. Carola Salazar. 

Patricio Encina indica que se requiere ma-
yor conciencia de que “la protección de las 
personas mayores es y debe ser una respon-
sabilidad compartida entre la familia de la 
persona, el Estado, el sector privado y la co-
munidad. No podemos esperar que sólo uno 
de estos actores asuma toda la labor. (…) Son 

muy importantes también todas las políti-
cas que invitan a llevar una vida más sa-
ludable para así tener posibilidad de una 
mejor calidad de vida en la tercera o cuarta 
edad y a incentivar todo lo relativo a parti-
cipación social y comunitaria”.

Las políticas hoy incluyen al sector de 
cuidadores, pero no hay aún registro de 
cuántos de ellos son también mayores. Sin 
embargo, como indica Janine Albarrán de 
Senama, “en los casos de personas mayores 
cuidadoras de otras, este ha sido un crite-
rio permanente de nuestro servicio y se les 
prioriza. La detección, se realiza a través de 
la red interinstitucional con la que trabaja 
Senama en la región”. Asimismo, hay diver-
sos programas que se han instalado para 
el apoyo a los cuidadores en general, más 
que en específicos a los que son mayores. 
“Como política, el sistema nacional de cui-
dados ‘Chile Cuida’, permite ir aumentando 
dispositivos de cuidados, centros diurnos 
comunitarios de personas mayores, condo-
minios de viviendas tuteladas, programas 
de cuidados domiciliarios, como también 
el aumento de cobertura para subsidiar y 
mejorar el servicio de los establecimientos 
de larga estadía, sólo en Senama. (…) “¿Qué 
falta? creo que falta mayor concientización 
de que el envejecimiento es un proceso de 
la vida y que todos, con suerte, llegaremos 
a ser personas mayores y que no por ir más 
lento, perdemos nuestros derechos”, con-
cluye Janine Albarrán.
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¿Cuántas empresas conoce que tengan entre sus 

trabajadores a personas con Down? ¿Qué pasa que, 

aunque existan leyes al respecto, seguramente la 

respuesta no será más que unas pocas o ninguna?, 

¿Podemos hablar realmente de inclusión laboral?

Las cosas funcionan mal si les falta la caricia de la piel humana. José Samarango

Temas

Carolina y Claudia Hevia son her-
manas con Síndrome de Down y 
pese a que su familia es de Laja, via-
jan semanalmente a Concepción 

para trabajar. Carolina, la mayor, tiene 30 años 
y desde 2017 colabora en las áreas de Biblioteca 
y Schooltrack en el Colegio Almondale, de San 
Pedro de la Paz. La hermana menor, Claudia, de 
25, forma parte desde 2023 del Jardín infantil 
Azucarcandia, de la misma comuna, donde rea-
liza apoyo en funciones administrativas. Ellas 
son parte de un reducido porcentaje entre las 
personas con Down que cuentan con un em-
pleo formal en la región.

La inclusión laboral de personas con disca-
pacidad es crucial en cualquier sociedad que 
busque promover la igualdad de oportunida-
des y el respeto a la diversidad. En el caso chi-
leno, dos leyes clave promueven esta inclusión: 
la 21.015 que establece una cuota mínima del 
1% para su contratación en empresas grandes 
y la 21.275, que incorpora a gestores de inclu-
sión laboral y políticas internas para fomentar 
la diversidad en el entorno.

Si bien estas legislaciones han sido un im-

pulso en la materia, las estadísticas toda-
vía muestran una brecha importante. Se-
gún datos proporcionados por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), 
cerca del 75% de las personas con discapa-
cidad, incluidas aquellas con Síndrome de 
Down, se encuentran desempleadas. Mu-
chas de ellas son marginadas del mercado 
laboral debido a prejuicios y barreras socia-
les. Sin embargo, aquellas empresas e insti-
tuciones que sí las han integrado reconocen 
un aporte, no solo desde la función que les 
es asignada, también desde la convivencia 
y la educación, porque, aseguran, existe un 
antes y un después en cuanto a alejar pre-
juicios y temores que, aunque cueste reco-
nocerlo, persisten en la sociedad.

Autonomía e independencia
El pasado 21 de marzo, se conmemoró 

en el mundo el Día del Síndrome de Down, 
una jornada dedicada a erradicar estigmas, 
sensibilizar y honrar la dignidad, el valor y 
las significativas contribuciones de las per-
sonas con discapacidad intelectual como 

Por Tania Merino M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Síndrome de Down y el largo camino 
que resta para la inclusión laboral 

agentes de bienestar y enriquecimiento de sus 
comunidades. Al mismo tiempo que destaca 
la relevancia de su autonomía e independen-
cia personal, especialmente el derecho a tomar 
decisiones propias, entendiendo que, salvo que 
tengan la edad para serlo, no son niños y, como 
cualquiera, tienen derecho a una vida plena. 

En esta línea es importante destacar que exis-
ten iniciativas exitosas de inclusión laboral en 
Chile que están demostrando que las personas 
con Síndrome de Down son capaces y tienen 
mucho que aportar en el ámbito laboral. Ejem-
plos de ello son la Lavandería 21 que este año 
cumple 10 años y el Programa Diploma en Ha-
bilidades Laborales de la Universidad Andrés 
Bello que ya lleva 18 años trabajando en inclu-
sión a nivel nacional,11 de ellos en el Biobío.

Carolina y Claudia, por ejemplo, fueron 
alumnas del programa UNAB dirigido a jóvenes 
con discapacidad intelectual y del desarrollo, y 
que solo en la sede Concepción ya contabiliza 
82 egresados.  La mayor de las hermanas cuenta 
que “entré a hacer mi práctica y voy a cumplir 
seis años trabajando (…) Estudié asistente ad-
ministrativo y ayudo al colegio y a los alumnos 
desde kínder a cuarto medio”. Carolina asegura 
que su labor es valorada, que la relación tanto 
con alumnos como con el personal del estableci-

miento es buena y que, “en el futuro me gustaría 
seguir trabajando acá”. 

La directora de Almondale San Pedro de la 
Paz, Rossana Dapelo, coincide en esta aprecia-
ción. “Desde antes de que se dictara la ley no-
sotros tenemos a personas con discapacidad. 
En el caso de Carolina realmente es una ayuda 
en el colegio, en un montón de actividades que 
son reiterativas y que muchos no quieren hacer, 
siempre hay mucho trabajo y ella lo hace muy 
bien”, asegura la encargada. Destaca, además, el 
aporte que significa su presencia en el colegio, 
en su relación con los estudiantes y también con 
los adultos, como parte importante del equipo. 

En el caso de Claudia, el vínculo con los más 
pequeños ha sido también significativo. “Me 
gusta estar con los niños chiquitos y bebés”, se-
ñala. Ambas jóvenes reciben el apoyo familiar, 
su madre es quien las acompaña en sus viajes 
desde la provincia de Biobío a Concepción y 
su papá que trabaja allá, las espera para el reen-
cuentro semanal.

Prolijidad y eficiencia entre telas y 
vapor

Yercco Virano, lleva 5 años en la Lavandería 
Industrial 21 y para él la experiencia ha sido gra-
tificante. Él realiza distintas tareas que incluyen 

Según datos proporcionados por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), cerca del 
75% de las personas con discapacidad, incluidas 
aquellas con Síndrome de Down, se encuentran 
desempleadas.
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“Podemos ver cómo en los últimos años se han 
ido eliminando barreras para que personas con 
discapacidad puedan, por una parte, acceder a la 
Educación Superior y también tengan derecho 
a trabajar”. Florencia Iriarte, directora Diploma en 
Habilidades Laborales UNAB.

el planchado de prendas, que asume con dedi-
cación y prolijidad, y que lleva a cabo en con-
junto con sus compañeros, un equipo que tiene 
a cerca de una veintena de personas con Down 
en distintas funciones y turnos. 

María Cecilia Ortíz, es operaria laboral y ex-
plica que la lavandería ha sido el paso inicial 
para que muchos de los y las trabajadoras con 
Down encuentren nuevas posiciones en empre-
sas de la Región y dejando su lugar a otros que 
también buscan la anhelada autonomía laboral. 
“Ellos son muy eficientes, meticulosos, apren-
den su función y también le enseñan al resto. 
Si ven a alguien que lo está haciendo mal, ellos 
mismos lo corrigen”, comenta. 

Francisca Palma, por ejemplo, llegó hace 
poco más de un año a la Lavandería 21. Ella 
no tiene una discapacidad, pero como cual-
quiera que emprende un nuevo desafío la-
boral, tuvo que capacitarse. Lo que aprendió 
abarcó mucho más allá del funcionamiento de 
las máquinas. “Ellos (dice refiriéndose a sus 
compañeros con Down) me ayudaron al inicio 
cuando recién llegué y con el tiempo me han 
enseñado también su estilo de vida, su forma 
de compartir y me ha gustado en realidad esta 
experiencia”. Francisca se sacó de encima las 
dudas sobre su trabajo y varios estigmas que la 
acompañaban antes de este empleo.

Iniciativas que destacan
La presidenta de la Fundación Lavandería In-

dustrial 21, Maite Otondo, explica que su bús-
queda ha estado orientada a “la merecida opor-
tunidad que tienen nuestros trabajadores de ser 

parte de la fuerza laboral del país. Eso es justicia 
social y dignidad de la persona humana”. 

Es precisamente esta meta en la que han 
centrado su quehacer desde 2014. Sin embar-
go, el proceso no ha estado exento de dificul-
tades como: “la lentitud que tiene la aplicación 
de la ley, la disminuida regulación de la misma 
y las empresas que todavía no se hacen cargo 
de esta responsabilidad. Claramente, están en 
deuda con esta disposición legal. Otra gran di-
ficultad es que, aun con lo avanzado de la ley, 
todavía las empresas e instituciones no tienen 
profesionales que trabajen como gestores de 
inclusión al interior de estas”.

Otra iniciativa para destacar es el Diploma en 
Habilidades Laborales de la UNAB, dirigido a la 
formación sociolaboral de jóvenes con necesida-
des educativas por discapacidad intelectual y del 
desarrollo, quienes hasta hace muy poco tiempo 
veían obstaculizado su acceso y desempeño en 
la Educación Superior. Ellos ingresan para for-
marse laboralmente y para experimentar la vida 
universitaria, al igual que los miles de alumnos 
que cursan sus carreras en ese plantel. 

La directora del programa en la sede Con-
cepción, Florencia Iriarte, enfatiza que “las 
leyes 21.015 y 21.275 han sido facilitadoras 
para avanzar en materias de inclusión labo-
ral en nuestro país. Podemos ver cómo en los 
últimos años se han ido eliminando barreras 
para que personas con discapacidad puedan, 
por una parte, acceder a la Educación Su-
perior y también tengan derecho a trabajar. 
Nuestras egresadas Carolina y Claudia son 
mujeres que nos inspiran y han podido hacer 

valer sus derechos fundamentales como es la 
educación y el trabajo”. 

La psicóloga y coordinadora laboral del 
Programa, Andrea Medina, agrega que esta 

inclusión, “no solo beneficia a las personas con 
Síndrome de Down u alguna otra discapacidad, 
sino, además, enriquece a las empresas, a su cul-
tura organizacional y la comunidad en general”. 

Carolina Hevia junto a Rossana Dapelo, directora de Almondale San Pedro de la Paz.

Somos una actividad 
económica insustituible en 
las zonas donde operamos. 

pescadoresindustrialesbiobio.cl
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Yercco Virano, lleva 5 años en la Lavandería Industrial 21.
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“Agua, fuente de vida”, una 
frase digna de un comer-
cial, pero tan cliché que en 
la actualidad llega ser irri-

soria. Pero, claro, cuando no se cuenta con el 
vital elemento, no suele ser tan gracioso. Y en 
la Región esta no es una realidad ajena y hay 
quienes trabajan para erradicar esas historias 
de retraso cultural, y lo hacen por medio de 
mecanismos innovadores de participación.

Lo anterior, mientras un centro ligado a una 
institución de educación superior busca, por 
medio de aguas residuales ser una herramien-
ta eficaz en la detección de virus circulantes e, 
incluso, establecer comportamientos relativos 
al consumo de drogas y/o estupefacientes. 

La que siguen, son dos historias diferentes 

que se desarrollan en nuestra Región, pero 
que tienen como común denominador, el 
agua y la innovación.

Comunidades con agua potable
Después del Maule, Biobío es la segunda re-

gión del país con mayor número de viviendas en 
zonas rurales que tienen carencias de agua po-
table, con 56.453 viviendas afectadas (30,9% del 
total), según datos del INE y la CASEN del 2017. 
Y según datos del último Censo, en la provincia 
de Biobío hay un total de 36.140 viviendas rura-
les, de las que un 30,59% tienen acceso al agua 
potable por medio de comités o cooperativas de 
APR, mientras que un 52,22% de las viviendas 
rurales de la provincia tienen acceso al agua por 
medio de pozos o norias particulares.

Por Ángel Rogel A.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Dos miradas 
innovadoras 
en torno al 
agua

Por lo anterior, no es raro ver camiones al-
jibe recorriendo distintas comunas de la pro-
vincia de Biobío, justamente, distribuyendo el 
vital elemento. 

No obstante, en los últimos meses se desa-
rrolla una iniciativa que buscan cambiar esta 
realidad. Se trata del Programa de Asistencia 
Técnica para Comités de Agua Potable Rural, 
que lleva adelante la Fundación Huella Local, 
y que tiene como objetivo favorecer el sumi-
nistro sustentable y equitativo del agua para 
consumo humano en cada una de las comu-
nas de la provincia de Biobío, en particular, en 
lugares donde aún carecen del vital elemento. 
San Rosendo, es uno de ellos.

La citada comuna es la única de la provincia 
del Biobío que no posee un sistema de Agua 
Potable Rural aprobado por el MOP. Según 
el último Censo, un 26,57% de las viviendas 
depende de camiones aljibe. En este contexto, 
Huella Local está evaluando las mejores alter-
nativas técnicas, sociales y económicas para 
instalar un sistema de APR que beneficie a 57 
viviendas del sector El Fuerte. 

“El agua se transforma en algo preponde-
rante para poder seguir invitando a la gente 
que se quede ahí y haga su vida, y también 
para crear condiciones para que otros elijan 

la comuna para venirse. Por eso, vemos con 
buena mirada que el Gobierno Regional haya 
querido, a través de Huella Local, financiar 
para poder hacer los estudios, construcción y 
extensión de estas redes”, comentó el alcalde 
de San Rosendo, Rabindranath Acuña.

“Además de abordar el problema del acceso 
al agua en zonas rurales junto a la propia co-
munidad, los equipos técnicos de los munici-
pios, de servicios públicos relacionados y del 
Gore Biobío, también queremos acelerar los 
procesos de inversión pública. Un proyecto 
de APR puede demorar hasta ocho años en su 
desarrollo, pero nosotros, con el compromiso 
y esfuerzo de todos los actores de este conve-
nio, esperamos tener la mayoría de los pro-
yectos listos para ser financiados el año 2024”, 
sentencia Boris Muñoz, director de Asuntos 
Corporativos de Huella Local.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Go-
bierno Regional (GORE) del Biobío y una 
inversión de casi $1.100 millones, lo que se 
multiplicará alrededor de 20 veces, pues el 
modelo de Huella Local también trabaja en 
el diseño de 16 nuevos sistemas de APR, que 
irán en beneficio de cerca de 2.500 familias, 
con una inversión proyectada de más de $20 
mil millones.

“El agua se transforma en algo preponderante para 
poder seguir invitando a la gente que se quede ahí 
y haga su vida, y también para crear condiciones 
para que otros elijan la comuna para venirse”. 
Rabindranath Acuña, alcalde de San Rosendo.

Mientras una fundación, recientemente instalada en 

la Región, busca proveer del vital elemento de zonas 

apartadas de nuestra Biobío y donde dependen de 

camiones aljibe, un centro de investigación de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

utiliza dicho elemento en su estado residual en 

la búsqueda de virus que permitan adelantar y 

prevenir emergencias sanitarias.
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Blas Araneda, jefe de Planificación y Desa-
rrollo del GORE, destacó la importancia del 
programa, pues apunta a mejorar la calidad 
de vida de cientos de familias de la Provincia 
de Biobío, además de considerar la protección 
del medioambiente con un servicio sustenta-
ble y equitativo al agua. “Estamos hablando 
de llevar dignidad a los habitantes de la Re-
gión. Son servicios básicos que, para quienes 
vivimos en zonas urbanas, resultan normales 
y de toda lógica, sin considerar que, aún hay 
compatriotas que no cuentan con estos en sus 
viviendas”, sostuvo.

Pero, en las grandes urbes, donde no hay 
problemas de agua, esta puede ser utilizada 
con otros fines.

Prevención sanitaria
En plena era de la información y contrario 

a lo que se podría pensar, no todos los datos 
relevantes se pueden encontrar en discos du-
ros, historiales de navegación o en el uso de 
tarjetas de créditos. Las redes de alcantarilla-
dos pueden ser una extraordinaria fuente de 
información sanitaria, en particular para la 
detección de virus y enfermedades. Lo ante-
rior, antes que se transformen en un peligro 
para la población. 

Ese es el trabajo que desde hace unos años 
realiza el Centro de Vigilancia de Aguas Resi-
duales Centinela Biobío, iniciativa que tuvo su 
génesis durante la pandemia con el monitoreo 
del Covid-19, pero en 2022 se pudo relanzar 
con el apoyo del Gobierno Regional (GORE) 

Centinela Biobío es el observatorio de aguas 
residuales más grande a nivel nacional y el 
único que detecta sustancias de abuso con la 
colaboración del laboratorio Corthorn Health, 
por lo que apunta a convertirse en un modelo 
para otras regiones.

del Biobío y la aprobación de $2.500 millones, 
vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). Estos recursos permitieron a un gru-
po de investigadores de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (UCSC) construir 
su laboratorio especializado e iniciar la vigilan-
cia de redes de alcantarillas en 30 de las 33 co-
munas del Biobío, para la detección temprana 
de patógenos, enteropatógenos (que provocan 
enfermedades estomacales), virus respiratorios 
y consumo de sustancias lícitas e ilícitas.

El director del centro Centinela Biobío y 
doctor en Ciencias Biológicas, Matías Hepp, 
contó que el proyecto apunta a transformarse 
en un sistema de alerta que permita conocer 
qué virus están circulando antes de que exis-
tan brotes. Es por ello, que toda la informa-
ción que logra ser recopilada es puesta a dis-
posición de las autoridades sanitarias, con el 
objetivo de que se puedan adoptar medidas 
preventivas. En efecto, en el tiempo que lleva 
de funcionamiento, el centro, ha podido anti-
cipar el inicio de brotes respiratorios anóma-
los, como ocurrió en marzo del año pasado, 
casi dos meses antes de lo habitual. 

El sistema testea las aguas residuales de 30 
comunas, a través de la toma de muestras de 
plantas de tratamiento o elevadoras una vez a 
la semana y de alcantarillado en las capitales 
provinciales tres veces por semana. “Se reali-
za a través de un robot que realiza una toma 
compuesta durante 24 horas en cada punto, 
lo que permite establecer que es una muestra 
significativa para un día completo”, detalló el 
director Matías Hepp.

Los informes se entregan mensualmente 
al GORE y la Seremi de Salud, aunque en 
caso de la aparición de un nuevo virus cir-
culante, se informa de manera inmediata, de 
forma excepcional.

Pero, más allá de enfermedades estacio-
nales, el trabajo del centro ha permitido co-
nocer ciertos patrones de conducta, como es 
el consumo de determinadas drogas, entre 
ellas, la conocida con el nombre de “Tusi”, 
una sustancia alucinógena distribuida como 
pastilla o polvo fino para inhalar. Se le cono-

ce también como cocaína rosa, y hasta hace 
unos años, antes de la pandemia, no era usual 
su existencia en la Región.

“Hemos detectado que drogas como el 
‘Tusi’ tienen un mayor consumo estacio-
nal, en especial en las vacaciones de verano, 
mientras que hay otras donde el consumo es 
estable durante todo el año, como la marihua-
na y la cocaína, tanto la concentrada como en 
pasta base”, relató la doctora Andressa Reis, 
directora alterna del proyecto.

Centinela Biobío es el observatorio de 
aguas residuales más grande a nivel nacio-

nal y el único que detecta sustancias de 
abuso con la colaboración del laboratorio 
Corthorn Health, por lo que apunta a con-
vertirse en un modelo para otras regiones. 
Para ello, ya se trabaja en la conformación 
del “Consorcio de Laboratorios Universi-
tarios de Aguas Residuales”, que, sumado a 
la colaboración de académicos de distintas 
áreas, buscan implementar un sistema na-
cional para la toma de decisiones sanitarias, 
tal como ocurre en países como Inglaterra, 
Australia, Holanda, España y Estados Uni-
dos, entre otros.

Matías Hepp, investigador UCSC
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El Padre Samuel Jara O.S.A. asumió como 
Administrador Parroquial de la P. San Agustín 
de Concepción en una Eucaristía que fue presi-
dida por el Administrador Diocesano, Monse-
ñor Bernardo Álvarez.

En su homilía, haciendo alusión al Evangelio 
según San Mateo 21, 33-46, Monseñor Álvarez 
afirmó que la viña es figura del Pueblo de Dios 
y se dirigió al nuevo Administrador Parroquial 
diciéndole: “Querido Padre Samuel, hoy día 
la Iglesia, también tu comunidad Agustina, te 
entrega esta viña. Y te la entrega en nombre de 
Dios, que es el dueño. Y te invita a ser un buen 
administrador de esta viña”. 

Además, tuvo unas palabras para el Padre 
Sixtus Uwague O.S.A., quien dejó Concepción 
para asumir como Párroco en San Fernando, 
encomendando a la Virgen del Carmen su nue-
va misión pastoral y agradeciendo “el gran don 
de Dios que significa un sacerdote misionero”. 

El Coordinador Parroquial de San Agustín, 
José Ramón Chávez, comentó que “si bien se 
nos va un excelente Párroco como es el Padre 
Sixtus, asume el Padre Samuel, a quien tenemos 
el gusto de conocer desde hace años (...) Espe-
ramos trabajar juntos en la continuación de la 
obra de Dios en nuestra comunidad y estamos 
seguros de que su llegada marcará el comienzo 
de una nueva etapa en la vida de nuestra parro-
quia. Su experiencia, dedicación y amor por el 
servicio será una guía para nosotros”. 

Por su parte, el Padre Samuel señaló que 
“son nuevos desafíos que la comunidad confía 
en uno, pero la comunidad siempre escucha la 
voz del Espíritu, y esa es la voz que yo quiero 
seguir, la voz del Espíritu Santo, la voz que pre-
tendo que guíe mis pasos, mis pensamientos, y 
poder caminar junto con los hermanos de acá 
(...) Estoy muy agradecido de Dios, de los dones 
del Espíritu Santo y confiando en Él, junto con 
los hermanos y con mis hermanos de convento, 
caminaremos en ruta hacia Dios”. 

reciben certificación en 
Administración Parroquial

Secretarias Parroquiales

Bendicen nueva capilla en sector San Román de Los Álamos
En un ambiente de profunda alegría y 

fraternidad, se realizó la bendición de la 
Capilla San Francisco de Asís y San Sebas-
tián Mártir, ubicada en el sector San Ro-
mán de la localidad de Caramávida, per-
teneciente a la Parroquia San Juan María 
Vianney de Los Álamos. 

La bendición de la capilla y de un salón 
fue impartida por el Administrador Dio-
cesano de Concepción, Monseñor Bernar-
do Álvarez, quien luego presidió la Santa 
Misa junto al Párroco de la comunidad, 
Padre César Pedreros. 

Al término de la Eucaristía, una represen-
tante de la Comunidad de Tres Pinos, en-
tregó un presente para el Altar de la nueva 

capilla, tras lo cual los presentes participaron en 
un compartir fraterno en el salón. 

El Padre César Pedreros señaló que “es una 
alegría poder dar cúlmen a este proyecto que 
venía desde hace tanto tiempo, como un trabajo 
que se propuso la comunidad. Nosotros tenía-
mos una capilla muy pequeña, a muy mal traer, 
con más de cuarenta años de servicio. Y la Junta 
de Vecinos de Caramávida, a quienes les agra-
decemos mucho, hicieron la gestión con el Pro-
yecto Levantemos Chile y con Mininco, y junto 
a la Parroquia pudimos lograr este proyecto que 
fue diseñado por todos nosotros”. 

Por su parte, la Animadora de la comuni-
dad, Zoila Velásquez, manifestó su alegría y 
emoción, “porque ha sido un gran esfuerzo 

Destacan a 
jóvenes de 
la Ciudad 
del Niño que 
ingresaron a 
la Educación 
Superior

Asume nuevo 
Administrador 
Parroquial en 
San Agustín de 
Concepción

Con un desayuno en Cafetería 440, la 
Fundación Ciudad del Niño y el Servicio 
Mejor Niñez destacaron a catorce jóve-
nes, provenientes de distintas residen-
cias de la fundación, que ingresaron a la 
Educación Superior, logrando superar las 
adversidades. 

La Presidenta de la Fundación, Ga-
briela Gutiérrez, explicó que lo central 
de esta actividad es reconocer su perse-
verancia, porque “sabemos que los niños, 
adolescentes y jóvenes que llegan a nues-
tra fundación han sido vulnerados en 
sus derechos y han tenido historias muy 
tristes”. Por este motivo, “es una alegría 
muy grande decir que con todo este su-
frimiento y con toda esa historia detrás, 
ellos pueden ir teniendo logros e ingresar 
a estudiar una carrera que en el futuro los 
ayudará a hacerse cargo de sus vidas, lo-
grar autonomía y dejar atrás esta historia 
de desprotección”. 

Fernanda Garcés, quien llegó cuando 
tenía ocho años al Hogar María Goretti, 
entró a estudiar Técnico en Enfermería 
y expresó su agradecimiento “porque el 
hogar me ha ayudado mucho y apoyado 
en los estudios. Pero lo más importante 
es que me están dando una oportunidad 
que varias personas no tienen”. Asimis-
mo, Fabián Navarrete, quien estudia Ser-
vicio Social, comentó que “es muy signi-
ficativo que se le dé el reconocimiento a 
los niños que han dado parte de su vida 
para estudiar y entrar a la Educación Su-
perior. Siento que es importante y que se 
nos reconozca, porque uno se siente bien. 
Sobre todo para una persona que ha sa-
cado lágrimas y sudor de su frente para 
lograr lo que está haciendo ahora. Que la 
fundación lo reconozca es un hito”. 

En la instancia, cada estudiante recibió 
un notebook que les servirá para realizar 
sus tareas y trabajos propios de cada carrera. 

Cuarenta personas recibieron su certi-
ficación tras culminar con éxito el Diplo-
mado en Administración Parroquial, en 
una ceremonia realizada en el auditorio 
de la sede San Andrés de Duoc-UC. La 
instancia contó con la presencia del Ad-
ministrador Diocesano de Concepción, 
Monseñor Bernardo Álvarez, y el Obis-
po Auxiliar de Concepción, Monseñor 
Oscar García. 

Este diplomado, que se impartió tan-
to en la Sede San Andrés como en el 
Campus Arauco de Duoc-UC, estaba 
dirigido principalmente a secretarias 
parroquiales de la Arquidiócesis, sin 
embargo también participaron perso-
nas que prestan servicios pastorales en 
la Vicaría de Arauco. 

El Decano de Arauco, Pbro. Pablo Lei-
va, quien gestionó la realización de este 
diplomado, afirmó que “esto nace con el 
deseo de acompañar a las secretarias pa-
rroquiales, animándolas en una formación 

permanente, pero también  profundizar 
en los distintos aspectos tanto de la admi-
nistración como de su desarrollo personal 
y, por supuesto, también en la formación 
teológica y canónica para poder potenciar 
su servicio, para que ellas puedan sentirse 
más empoderadas de su rol, de su trabajo 
en nuestra Arquidiócesis”. 

Respecto al diplomado, Selma Zam-
brano, Secretaria de la Parroquia Santa 
Rosa de Lima de Lebu, comentó que 
“fue estupendo y muy importante para 
nuestra labor, porque nos brindó he-
rramientas para poder seguir trabajan-
do en beneficio de nuestros feligreses”. 
Asimismo, Alda Toledo, Secretaria Pa-
rroquial de Nuestra Señora del Carmen 
de Cañete, valoró que “hoy ya tenemos 
las herramientas técnicas para gestionar 
nuestro trabajo. Y no podemos olvidar 
que nuestra labor está centrada en el ser-
vicio a las personas y que el amor debe 
guiar nuestros pasos”. 

construir esta capilla, porque los pocos que 
somos queremos seguir adelante y darle 
gracias a Dios por la oportunidad de con-
tar con nuestra propia capilla. Muchas gra-
cias a todos los que permitieron que esto 
se concretara y también por la bendición 
del Obispo (...) Con la fe que tenemos, creo 
que vamos a seguir adelante”. 
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Por Matías Sánchez V.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Dar órdenes como “Crea una ima-
gen de la anatomía humana” o 
“Dame 10 ejercicios matemáti-
cos sobre el teorema de Pitágo-

ras” a una inteligencia artificial generativa y 
que esta te lo entregue en 10 segundos o menos 
representa una gran oportunidad en el mundo 
de la educación. Por ello, tanto expertos como 
el mismo Ministerio de Educación han reco-
mendado las maneras de incluir esta tecnolo-
gía en la sala de clases con el fin de mejorar la 
educación de los escolares.

Según la guía para docentes del Mineduc: 
“Cómo usar Chat GPT para potenciar el 
aprendizaje activo”, se recomienda a los profe-
sores enseñar qué es la inteligencia artificial y 
cómo funciona. Luego, a medida que se haga 
un requerimiento, se debe analizar en con-
junto y de manera crítica las respuestas que 
entrega, ya que podría ofrecer contenido poco 
exacto o con sesgos de género y raza.

“Como cualquier otra tecnología, es im-
portante establecer reglas claras de cuándo 

Expertos del mundo digital y de la educación 

abordan las oportunidades y desafíos de la 

inteligencia artificial en el proceso educativo 

de los alumnos. Todos concuerdan que este 

tipo de tecnología tiene efectos muy positivos 

tanto en escolares como en adultos que buscan 

perfeccionarse. Incluso facilita la inclusión de 

personas con discapacidad.

y para qué se utiliza, acordando con la co-
munidad educativa cuáles son los usos que 
se les va a dar (...). Docentes y estudiantes 
pueden utilizar estas herramientas como un 
poderoso asistente en procesos de reflexión, 
investigación y creación en cualquier área del 
conocimiento, impulsando el desarrollo de 
la creatividad, el pensamiento crítico y la cu-
riosidad por aprender”, indica el documento 
ministerial.

En esa misma línea, Gonzalo Zunino Pe-
ñaloza, CEO de Edugami, empresa dedicada 
al rubro de la tecnología educativa, advierte 
que no se debe confiar ciegamente en la in-
formación que generan modelos como, por 
ejemplo, Chat GPT o Gemini. “Aquí es cuan-
do juegan un rol fundamental los educadores, 
quienes deben validar la información que se 
genera. Porque muchas veces el contenido 
puede ser incorrecto”, señala.

Misma idea sostiene Mario Cuche Carta-
gena, creador de los canales sobre IA de Ins-
tagram: @usalainteligencia.cl y Youtube: Usa-

La inteligencia artificial en 
la inclusión 
educativa

“Aquí es cuando juegan un rol fundamental los 
educadores, quienes deben validar la información 
que se genera. Porque muchas veces el contenido 
puede ser incorrecto”, Gonzalo Zunino, CEO de Edugami.

LaInteligenciaIA. El también periodista hace 
hincapié en el malo uso que se le puede dar 
a estas herramientas debido a las facilidades 
que otorgan.

“Sin embargo, considero que en el futuro 
podría ser una oportunidad para incluir a 
personas que cuentan alguna discapacidad 
física que les impide teclear. Por eso Elon 
Musk está trabajando en el injerto de chips 

para que las personas, mediante su mente, 
puedan interactuar con computadores o apa-
ratos digitales”, afirma Mario Cuche.

Inclusión educativa con IA
En términos de inclusión educativa, la tec-

nología ofrece grandes esperanzas para ajus-
tar los contenidos a las capacidades y necesi-
dades de cada estudiante. Por ejemplo, puede 

Por Matías Sánchez V.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl
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proporcionar subtítulos y autodescripciones 
en el momento para aquellos estudiantes que 
padecen de discapacidad auditiva.

Según Raúl Arias Orellana, CEO del Colegio 
Balmaceda de Renca, existe evidencia positiva 
sobre la inclusión de la IA en clases cuyos estu-
diantes tienen dificultades auditivas y visuales. 
“Se han desarrollado trabajos de realidad au-
mentada e incluso de robótica para detectar fa-
lencias cognitivas o problemas de salud mental”, 
asegura el también magíster en Educación.

Otro caso que menciona el también perio-
dista y abogado es el software que desarrolló 
la Universidad Unión de Beijing. La casa de 
estudios inventó una herramienta que per-
mite reconocer la voz del profesor para luego 
convertirla en texto subtitulado y proyectarlo 
en una pantalla grande de manera simultá-
nea. “En el aula, los estudiantes con discapa-
cidades pueden seguir la enseñanza a través 
de una entrada multicanal y multidimensio-
nal que combina lengua de señas, salida de 
voz, subtítulos y texto”, detalla.

Gracias a que la IA puede ajustar los con-
tenidos educativos a las capacidades de cada 
estudiante, la accesibilidad a la educación está 
más que garantizada. “Por ejemplo, puede 
modificar el lenguaje para hacer más enten-
dible una materia, adaptar los materiales a 
formatos que sean más fáciles de captar para 
personas con discapacidades visuales o audi-
tivas. Asimismo, la de entregar asistencia me-
diante avatares que interactúan en lengua de 
señas”, asevera Pablo Correa, diplomado en 
Tecnología, Innovación y Negocios.

Un último ejemplo que menciona Raúl Arias 
es el programa que funciona con IA denomi-
nado Dytective, perteneciente a la empresa es-
pañola Change Dyslexia. “Es una herramienta 
que mejora las habilidades de lectura y escritu-
ra para quienes tienen dislexia”, indica.

Todas estas características y ejemplo men-
cionados pueden ser llevados también a la 
capacitación de los trabajadores de diferen-
tes empresas. En muchas de ellas se pueden 
encontrar a empleados que cuentan con dis-
capacidades que les impiden capacitarse de 
manera correcta y oportuna.

Trabajadores
Desde hace un tiempo que la IA también 

ha llegado a la educación y capacitación de 
los trabajadores. Existen empresas que ya 
utilizan herramientas como: avatares digita-
les, realidad aumentada, personalización del 
aprendizaje y análisis predictivo, entre otras.

“En general, la IA en EdTech (educación 
tecnológica) apunta a la escalabilidad de la 
personalización, lo que ha demostrado tener 
buenos resultados académicos, pero es extre-

madamente caro llevarlo a cabo. En nuestra 
empresa tenemos a SonIA, un avatar con inte-
ligencia artificial que presenta videos de entre-
namiento”, dice Pablo Correa del Río, director 
del área de Tecnología de Mine Class, empresa 
dedicada a la capacitación corporativa en el 
rubro minero.

Agrega: “SonIA puede adaptar su comuni-
cación según las necesidades específicas de 
cada grupo de trabajadores, asegurando que 
el contenido sea comprensible y fácil de rete-
ner. También, utilizamos la IA para analizar las 
respuestas y progreso de los trabajadores, per-
mitiéndoles ajustar el contenido para mejorar 
la comprensión y retención del conocimiento”.

Respecto al impacto que ha tenido al IA en 
la capacitación de los trabajadores, Pablo Co-
rrea afirma que ha mejorado la retención del 
conocimiento y la participación de los trabaja-
dores en los entrenamientos de seguridad. Por 
eso, concluye que estas herramientas, al per-
sonalizar al aprendizaje, permiten a los traba-
jadores avanzar a su propio ritmo para hacer 
más efectivo el aprendizaje.

Docentes beneficiados
En el caso de los docentes, los beneficios que 

les ofrece la inteligencia artificial son muchos. 
Por ejemplo, pueden ayudar a los profesores a 
generar planificaciones, proponer actividades 
en clase, digitalizar material, ayudar a generar 
retroalimentación, corregir exámenes, entre 
otros aspectos.

En ese sentido, Gonzalo Zunino, ingenie-
ro industrial y CEO de Edugami, sostiene 
que la inteligencia artificial disminuye el 
tiempo de muchas tareas pedagógicas. “La 
IA tiene un gran impacto, porque permite a 
los docentes dedicarse más a la enseñanza y 
a acompañar a sus estudiantes en el proceso 
educativo”, afirma.

Otro insumo que puede ofrecer la IA a los 
profesores es información sobre los gustos y 
las capacidades de cada estudiante. Eso con 
la finalidad de disminuir su carga laboral y de 
proporcionar una educación personalizada a 
cada uno de los 40 alumnos que, en promedio, 
integran una sala de clases en Chile.

“Gracias a esta tecnología, los profesores no 
tendrán que destinar mucho tiempo para ver 
los resultados y saber en qué nivel están sus 
alumnos. Además, podrán hacer un seguimien-
to de la evolución de sus estudiantes mediante 
los algoritmos”, puntualiza Marisol Valdés Díaz, 
terapeuta del Programa de Interacción Escolar 
(PIE) del Colegio Balmaceda de Renca.

Sin embargo, la brecha digital y el acceso a 
tecnología es el desafío que se tiene a la hora 
de incorporar herramientas como Chat GPT y 
Gemini. “Es necesario considerar la formación 

“Es necesario considerar la formación y 
capacitación de los docentes y profesionales de la 
educación en el uso de IA. Deben entender cómo 
utilizar esta tecnología de manera efectiva y cómo 
complementarla con la interacción humana para 
crear un ambiente educativo enriquecedor”, 
Myrna Arias Ortiz, ingeniera Civil Informática.

Temas

Gonzalo Zunino, 
CEO de Edugami.

Myrna Arias Ortiz,
 ingeniera Civil Informática.

y capacitación de los docentes y profesionales 
de la educación en el uso de IA. Deben enten-
der cómo utilizar esta tecnología de manera 
efectiva y cómo complementarla con la inte-
racción humana para crear un ambiente edu-
cativo enriquecedor”, puntualiza la ingeniera 
Civil Informática Myrna Arias Ortiz.

En síntesis, la incorporación de la inteli-
gencia artificial en el mundo educativo pue-

de ser una gran solución para personalizar 
la educación y así, incorporar a estudiantes 
que padecen problemas o dificultades cog-
nitivas y/o físicas. No obstante, para que 
esto funcione se deben considerar la reali-
dad de la comunidad escolar y la capacita-
ción del equipo docente que guiará el uso 
responsable de estas tecnologías que llega-
ron para quedarse.

13 años conectando la actualidad nacional e 
internaciomnal con la comunidad bajo la mirada del 

Arzobispado de la Santísima Concepción 

visita nuestra web periodicodialogo.cl
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La felicidad no es más que buena salud y mala memoria. Albert Schweitzer

Campus San Andrés UCSC
Abierto a la comunidad, este Campus 

universitario no solo alberga facultades y 

laboratorios, sino también ofrece un panorama 

familiar que al recorrerlo, mezcla la naturaleza, 

el deporte y el arte al aire libre.

Imágenes

La MicroRed considera una superficie de 790 m2 en el patio de paneles fotovoltaicos y generadores eólicos, junto 
con de un laboratorio de 45m2, todo con una potencia instalada de 44kW, equivalente a escala semi industrial.

La Universidad ha potenciado su labor en las áreas de docencia, investigación, vinculación y gestión.

La escultura de Federico Assler resguarda el Edificio Central del Campus. Fue confeccionada en hormigón gris 
oscuro y la conforman dos piezas de 3 metros de alto y 2,40 de ancho.

La Plaza Inclusiva y de Recreación es parte de una iniciativa estudiantil que cuenta con accesos para personas con 
movilidad reducida.

La Capilla Santa María Reina acoge las eucaristías con distintos vecinos que congregan a la Comunidad 
Universitaria. 

La cruz que se erige en el corazón de la UCSC se situó a los pies del altar de la homilía que celebró Juan Pablo II en 
su visita a Chile en 1987. 
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“Intento inspirar a otras niñas a 
seguir sus sueños”

- ¿Con qué juguete relacionas tu in-
fancia?
- Fue súper variado, jugué mucho con 
tierra, pero también con barbies. Creo 
que lo más especial, más allá de un ju-
guete, era salir y jugar con mi hermano 
mayor y ver insectos, ver la naturaleza. 
Teníamos un programa de radio, sien-
do él 17 años mayor que yo y 22 años 
mayor que mi hermana menor, se dedi-
caba a jugar con nosotras. Es una linda 
manera de describir mi infancia. Tam-
bién mi papá había tenido un museo 
marino, entonces, muchas cosas de 
ese museo quedaron en la casa, y viví 
momentos que me marcaron muchísi-
mo, por ejemplo, una jaiba que creció 
en un acuario, la Tomasa, esa experien-
cia fue muy, muy significativa. 
- ¿Qué lección fundamental te dejó tu 
paso por el Colegio La Asunción?
- Lo que atesoro con más cariño, y que 
fue determinante para mi desarrollo, es 
que los últimos años me hizo Biología el 
profesor Juan Carlos Aránguiz. En terce-
ro medio nos llevó al Museo de Historia 
Natural de Santiago, era mi primera vez 
en la capital, y ver ese museo fue tan 
significativo para mí que, en parte, refor-
zó mi amor por las ciencias naturales. 

Autoexigente y soñadora
- ¿Eres muy autoexigente?
- Sí, muchísimo sobre todo porque 
siempre siento que tengo que cum-
plir expectativas, antes era peor, con la 
edad he ido tratándome mejor, siendo 
más amable y preocupándome de es-
tar bien y estar feliz conmigo.
- ¿Qué característica heredaste de 
cada uno de tus padres?
- De mi mamá, mi amor y compromiso 
con la educación, la ternura, entender 
el amor como base de todo en la vida. 
De mi papá, lo soñadora y de apostar 
todo por los sueños, a veces sin medir 
tantas consecuencias.
- ¿Cómo es tu relación con tus her-
manos?
- ¡Maravillosa! Mis hermanos son lo 
más importante de mi vida.
- ¿Cuál ha sido el momento más difícil 
de tu vida?
- El reciente y prematuro fallecimiento 
de mi hermano mayor.
- ¿Cuál ha sido el sobrenombre más 
gracioso que te han dicho?
- Caldo, por Calderón, en el colegio por 
varios años me dijeron Caldo.

Especiales ballenas
- ¿Qué tienen de especial las ballenas?
- ¿Qué no tienen de especial? Yo creo 
que esa es la pregunta, son maravi-
llosas desde muchos puntos de vista, 
pero lo que más me llama la atención, 
no solo de las ballenas, sino que de los 
cetáceos en general, es su cohesión 
social y lo mucho que nos “parecemos”, 
eso me invita siempre a la reflexión.
- ¿Tienes esperanza en que las actua-
les y futuras generaciones se preocu-
pen de conservar las especies en ries-
go de extinción? 
- Toda la esperanza, soy muy positiva 
en ese sentido, tanto que me asusta a 
veces; de lo contrario, todo lo que hago 
no tendría mucho sentido.
- ¿Qué desafíos tenemos como país 
en esta área?
- Demasiados, desde lo típico: mayor 
financiamiento, hasta empezar a ver la 
conservación marina de manera más 
horizontal y que sea más participati-
va, existen iniciativas de conservación 
concretas, pero que separan a las per-
sonas, aún más, de la naturaleza, yo no 
logro separar nuestra vida de la vida 
de todos los ecosistemas. De hecho, 

Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

nuestra salud depende de la salud de 
los ecosistemas. 
- ¿Practicas algún deporte?
- Voy al gimnasio, hice mi licencia de 
buzo autónomo, hago yoga, pero nin-
guno a tiempo completo o en compe-
tencias. Simplemente me gusta estar 
en el mar, ir a yoga me ha salvado el 
alma.
- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino 
favorito?
- ¡Sí! Me encanta, conocí Estambul el 
2019 y me enamoré, volvería mil veces.
- ¿Qué libro es imprescindible en tu 
vida?
- Muchos, pero “Cien años de soledad” 
es uno de mis favoritos. Por supuesto, 
también todos los de Julio Verne.
- ¿Cuál es tu peor defecto?
- No saber decir que no, para que no 
piensen que tengo mala voluntad o 
algo así.
- ¿Cuál ha sido el desafío más relevan-
te que has debido asumir?
- No tener una vida como todos espe-
ran, un trabajo común, hacer una sola 
cosa. Ese ha sido un desafío, pero no 
me arrepiento y no lo cambio por nada.
- De todos los premios que has recibi-

Perfilexpress
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do, ¿cuál es el más relevante para ti? 
¿Por qué?
- Todos, ser exploradora de National 
Geographic, aunque no es un premio 
propiamente tal, sino que una catego-
ría que se obtiene cuando te ganas un 
fondo. Pero, sin duda, lo relaciono con lo 
que sentía cuando niña y veía NatGeo, 
fue como concretar un sueño de infan-
cia, que no sabía que tenía jajaja. Luego 
le sigue ser TEDx Speaker, porque justo 
un mes antes de que me tocara dar la 
charla, un día pensé “¿Algún día daré una 
charla TED?” y a la semana me llamaron… 
y quedé impactada, entonces obvio que 
fue muy importante y especial.
- ¿Te consideras un ejemplo para la 
juventud?
- Siempre somos un ejemplo bueno 
o malo, pero somos, pero intento más 
que eso, inspirar a otras niñas sobre 
todo a seguir sus sueños. 
- ¿Cuál es tu máximo sueño?
- La verdad es que no pienso tanto en 
eso, por ahora quiero hacer y concretar 
un cortometraje que escribí, más ade-
lante estoy abierta a lo que la vida me 
entregue, solo puedo decir que hasta 
ahora he sido muy feliz. 


