
Los incendios rurales de 2023 en el
centro y sur del país no solo arrasaron
proyectos familiares y productivos, sino
que también afectaron cobertura vege-
tal que daba cobijo a múltiples especies.

Meses después y como parte de su es-
trategia de Naturaleza, Conservación y
Biodiversidad, empresas CMPC creó el
“Corredor Biológico Pitao”, una ruta de
140 kilómetros de longitud que abarca
sectores de Biobío y La Araucanía, y que
se convirtió en el corredor ecológico
más largo de Chile.

A un año de su creación, un grupo de
investigadores nacionales (de la compa-
ñía y externos) realizaron un extenso es-
tudio de monitoreo en el área, por me-
dio del cual identificaron la presencia de
un total de 1.574 especies. A juicio de los
autores del estudio, los hallazgos indi-

can que el ecosistema está en proceso de
recuperación.

Los hongos fueron el grupo más re-
presentado, con un 61% de las especies
detectadas. Los invertebrados alcanza-
ron el 20%, las bacterias 13,6% y los ver-
tebrados un 4,7%. 

En este último grupo, fueron registra-
das 13 especies de peces (nueve nativas),
ocho especies de anfibios (todas nativas),
una especie de reptil (nativa), 28 espe-
cies de aves (más de 20 de ellas nativas) y
24 especies de mamíferos (12 nativas).

El monitoreo se hizo en base al estu-
dio del ADN ambiental de la zona. “Este
corresponde al material genético que es
dejado por los organismos en el am-
biente (como pelo, piel, saliva, entre
otros) y que puede ser capturado por
medio de agua, suelo, sedimento o nie-
ve”, explica Alamiro Navarrete, jefe del
área de restauración de CMPC.

“Esto permite ir identificando qué
especies han pasado por el área en las
últimas 72 horas”, añade.

Navarrete señala la importancia de la
presencia de distintos tipos de especies
en la zona. “Los hongos, por ejemplo,
se hospedan en el sistema radicular de
los árboles, asimilando ciertas sustan-
cias que les son útiles a ambos (…). Las
bacterias también son importantes. Al-
gunas hacen que las plantas capten me-
jor los nutrientes, como el nitrógeno.
Entonces hay una simbiosis, una cola-
boración mutua que juega un papel
fundamental en la restauración del eco-
sistema”, afirma.

Como parte del monitoreo del corre-
dor, también se han instalado cámaras
trampa, las cuales han registrado avis-
tamientos de especies como el zorro
culpeo, el coipo y ejemplares del pato
cortacorriente.

La flora también se está recuperan-
do, asegura Juan Pedro Elissetche, in-
geniero forestal e investigador de la U.
de Concepción, quien colabora en el
proyecto. “Vemos que la mayoría de las
especies nativas, como el roble, peumo
y naranjillo, se están regenerando, al-
gunas incluso de forma natural desde
las semillas”. 

Elissetche añade: “Los resultados
dan cuenta de que el ecosistema sí se es-
tá recuperando, y aunque el proceso es
a largo plazo, los primeros signos son

alentadores”. 
No obstante, el investigador advierte

que también han surgido especies in-
troducidas como el pino y el aromo, lo
que plantea un desafío. “Por ahora se
permite su presencia porque ayudan a
proteger el suelo en las etapas tempra-
nas de la regeneración. Sin embargo,
más adelante se planea gestionar y con-
trolar estas especies para evitar que
compitan con las nativas, una vez que
las especies autóctonas hayan crecido
lo suficiente”, puntualiza.

A un año de su creación en zonas dañadas por incendios en el sur:

Identifican más de 1.500
especies de flora y fauna en el
corredor biológico Pitao, el más
largo del territorio nacional

Destaca la presencia de hongos, invertebrados y aves, así como la
regeneración de árboles nativos, como roble y peumo, lo que da cuenta de la
recuperación del sector, dicen especialistas.

JANINA MARCANO

La mayor parte de las especies detectadas en el corredor corresponde a hongos, como estos
que pertenecen a la especie Suillus luteus.

C
E

D
ID

A
C

E
D

ID
A

También se detectó la presencia de 28 especies de aves, como la Colorhamphus parviros-
tris, también conocida como viudita (en la foto).

L uissana Núñez (35) cuenta
que está acostumbrada a las
comidas familiares del fin de

semana de al menos diez personas
en la casa de su abuela en Macul,
reuniones a las que van sus cinco
tíos, sus esposas y los hijos de estos.

Pero los fines de semana del futu-
ro los vislumbra muy distintos.
“Creo que va a ser una vida más soli-
taria. Yo tengo solo un hermano, no
quiero tener hijos y varios de mis
primos y amigos tampoco. Siempre
hablamos de que no sabemos quién
nos va a cuidar cuando seamos todos
viejos”, comenta la joven entre risas.

Su historia familiar es reflejo de los
cambios en la sociedad chilena. En el
Chile de los años 60, el promedio de
hijos que tenía una mujer era de 5,4.

Actualmente es de 1,2, cifra que
está por debajo del 2,1 mínimo que
se requiere para que no se pierda el
equilibrio entre nacimientos y de-
funciones, es decir, para poder
mantener a la población del país y
evitar su envejecimiento excesivo.

Por eso se habla
de que Chile expe-
rimenta una crisis
de natalidad. Las
recientes cifras del
Instituto Nacional
de Es tad ís t i cas
(INE) revelaron
que durante el pri-
mer semestre de
2024 el país regis-
tró solo 70.336 na-
cimientos, lo que
representa una caí-
da del 22,9% en
comparación con
el mismo período
del año anterior,
que ya había sido,

a su vez, el año con menos nacimien-
tos registrados de la última década.

Este descenso continúa la tenden-
cia que ya se había observado desde
2014 y que ha dejado un escenario
en el que la tasa de fecundidad ac-
tual de 1,2 es la más baja desde que
se tiene registro.

Tendencia global

El fenómeno no es exclusivo de
Chile — aunque sí es el país con la
tasa de fecundidad más baja de
América Latina, según el último in-
forme del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, seguido por Cos-
ta Rica y Cuba (ambos 1,5) —, sino
que es una tendencia global que
afecta a países desarrollados y en
desarrollo, aclaran expertos locales
entrevistados. 

Corea del Sur, Francia, España,

Japón, entre muchos otros países,
atraviesan la misma preocupación.
España, por ejemplo, registró
322.075 nacimientos en 2023, la ci-
fra más baja desde 1941, mientras
que en Corea del Sur la tasa de fe-
cundidad se desplomó a 0,5 el año
pasado y se convirtió así en la más
baja del mundo, según datos entre-
gados el primer semestre de 2024. 

“Esto es un problema mundial.
En los países en vías de desarrollo,
las tasas de natalidad más altas en-
tre mujeres jóvenes están ligadas a
pobreza y falta de acceso a educa-
ción y anticonceptivos. Sin embar-
go, a medida que se implementan
políticas públicas para reducir estos
embarazos, se observa el cambio ha-
cia una menor natalidad”, señala
Fernando Zegers, director de Ética y
Políticas Públicas en Reproducción
Humana de la U. Diego Portales.

En el caso de Chile, los expertos
creen que el fenómeno está marcado
por varios factores, siendo uno de
los más importantes que las mujeres
están postergando la maternidad.

“En los 80, la mayoría de los naci-
mientos en Chile ocurrían en muje-
res de entre 20 y 24 años. Hoy, la ma-
yor parte ocurre en mujeres mayores
de 30 años. Este retraso tiene conse-
cuencias significativas porque, bio-
lógicamente, la fertilidad disminuye
con la edad, lo que dificulta la repro-
ducción”, comenta Zegers.

De acuerdo con el INE, la mayor

proporción de nacimientos en Chile
en 2023, según la edad de la madre,
fue en mujeres de 30 a 34 años
(29,4%), mientras que los de aque-
llas de entre 35 y 39 años alcanzaron
el 18,4%.

Esa postergación de la materni-
dad, a juicio de Zegers, está relacio-
nada con que “mu-
chas jóvenes no con-
sideran tener hijos
hasta que alcancen
estabilidad econó-
mica y laboral. Pero
estas condiciones no
suelen lograrse en
Chile antes de los 35
o 40 años, lo que
contribuye al retraso
de la maternidad”. 

Para Martina Yo-
po, académica de So-
ciología UC y exper-
ta en sociología de la
reproducción, esto se enmarca den-
tro del avance de la autonomía re-
productiva en Chile. 

“Hoy ser mujer no necesariamen-
te significa ser madre y ser y hacer
familia no necesariamente significa
tener hijos”, afirma Yopo. Y añade:
“Hay un cambio cultural en cuanto
a los roles de género y las expectati-
vas de vida”. 

Zegers plantea además que “la
sociedad chilena es cada vez más
competitiva, lo que afecta la deci-
sión de las mujeres de tener hijos”. 

El especialista explica: “Las muje-
res pierden capacidad competitiva
en el trabajo cuando se convierten
en madres, ya que sus ingresos dis-
minuyen y su tiempo disponible pa-
ra trabajar se reduce. Esto hace que
muchas mujeres retrasen la mater-
nidad o incluso reconsideren si

quieren tener hijos
en absoluto”.

Yopo asegura
que “las dificulta-
des sociales para
tener y criar hijos
también han teni-
do un rol, como la
falta de acceso a
servicios básicos
de buena calidad,
como educación,
salud y vivienda”.

La experta señala
que, “a pesar de que
las condiciones eco-

nómicas en Chile han mejorado des-
de los 80 y 90, los costos actuales de la
vida y las expectativas más altas difi-
cultan la decisión de tener hijos”.

Modernización

Emilio Torres, sociólogo y acadé-
mico de la U. Central, identifica al
individualismo, asociado a proce-
sos de modernización, como un
elemento cultural importante. 

“La sociedad chilena ha experi-
mentado una transformación en la

que el individualismo ha ganado pro-
tagonismo. Antes, los modelos de vi-
da tradicionales estaban más orienta-
dos a la familia y la reproducción, pe-
ro hoy se observan nuevas formas de
realización que no necesariamente
incluyen a los hijos”, comenta Torres.

Para Núñez, su decisión de no te-
ner hijos tiene que ver con la liber-
tad, asegura. “No quiero sacrificar el
poder estudiar más o crecer en mi
trabajo tranquila, sin un exceso de
estrés o preocupaciones. Tener hijos
es sacrificado y siento que quiero en-
focarme en otro tipo de logros”.

El problema es que la baja natali-
dad tiene “consecuencias profun-
das” para la estructura social y eco-
nómica del país, advierten los espe-
cialistas. Lo anterior, afectando la
fuerza laboral, incrementando desa-
fíos para el sistema de pensiones y
disminuyendo el crecimiento eco-
nómico, entre otros efectos. 

“Además, las redes de apoyo se
achican. Esto significa que en el fu-
turo será más difícil para las perso-
nas mayores recibir apoyo de fami-
liares, lo que incrementará la de-
manda por servicios sociales”, ad-
vierte Torres.

Por eso, los expertos hacen un lla-
mado a implementar políticas de
manera urgente (ver recuadro). 

“El panorama nos está pillando
poco preparados, estructuralmente
y también en términos culturales”,
puntualiza Torres.

La tasa de fecundidad actual es la más baja desde que se tiene registro y la menor de la región

Crisis de natalidad en el país: 
¿por qué los chilenos no están teniendo hijos? 

JANINA MARCANO

El promedio de niños por mujer es de 1,2. Además de la postergación de la maternidad que afecta la
reproducción, la población se enfrenta cada vez a más obstáculos, plantean especialistas, como tensión
entre vida laboral y familiar y falta de acceso a salud de calidad y vivienda. El individualismo asociado a la
modernidad también influye, plantean.

Desafío para 
la sociedad
Los entrevistados aseguran que
generar políticas públicas en
esta materia es una necesidad
urgente para el país. Yopo
afirma: “Esta situación repre-
senta uno de los principales
desafíos para la sociedad chile-
na, no solo en el presente, sino
también en el futuro (…). No
hemos estado a la altura para
enfrentarlo”. No obstante, la
experta opina que abordar el
fenómeno “no significa que se
deba incentivar a todas las
personas a tener hijos. Lo im-
portante es respetar la autono-
mía reproductiva, tanto de
quienes no desean ser padres,
como de aquellos que sí lo
desean, pero no encuentran las
condiciones adecuadas para
hacerlo”. 
Por otro lado, Zegers plantea
que el tema es aún más urgente
“si se considera que una parte
importante de los nacimientos
actuales en Chile provienen de
mujeres migrantes, lo que sig-
nifica que si no se mejora la
situación, el país dependerá
cada vez más de esta población
para mantener su tasa de fe-
cundidad”. 

Aunque la baja natalidad es un fenómeno global, en Chile ha ocurrido de forma más acelerada y con mayor radicalidad,
aseguran los especialistas, quienes llaman a implementar políticas públicas eficaces. 
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‘‘Hoy en Chile la
crianza y el cuidado de
los hijos, o el acceso a
servicios básicos como
salud, educación y
vivienda, tienen costos
muy altos”.
..........................................................

MARTINA YOPO.
SOCIÓLOGA Y ACADÉMICA UC

‘‘Actualmente hay
proyectos vitales, como el
desarrollo profesional,
viajar y autorrealización,
que son bastante
individuales y ya no
están conectados con las
formas de vida
comunitaria”.
................................................................

EMILIO TORRES.
SOCIÓLOGO Y ACADÉMICO DE LA U. CENTRAL

Vida • Ciencia • Tecnología
vct@mercurio.cl @VCT_ElMercurio @vctelmercurio SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha:
Vpe:
Vpe pág:
Vpe portada:

06/10/2024
 $10.865.933
 $20.570.976
 $20.570.976

Audiencia:
Tirada:
Difusión:
Ocupación:

     320.543
     126.654
     126.654
      52,82%

Sección:
Frecuencia:

CONTRAPORTADA
0

Pág: 16


