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EDITORIAL 

  

Cuando llega el momento de comprar un 
automóvil, uno no se apresura a la primera 
opción disponible. Dicho de manera muy 
coloquial, no se decide a“tontas y a locas”. En 
lugar de eso, se realiza un análisis cuidadoso: 
se comparan modelos, precios y prestaciones. 

La idea es encontrar el vehículo que mejor 
se adapte a nuestras necesidades, que sea 
confiable, eficiente y que, a la larga, no se 
convierta en un dolor de cabeza. Idealmente, 
que tenga buena reventa. La analogía per- 
fectamente se puede extrapolar cuando nos 
enfrentamos a un tiempo de elecciones, como 
las del próximo 26 y 27 de octubre, donde 
deberemos optar a quienes se harán cargo 
de las comunas y las regiones. Y eso no es 
una cosa menor. 

Así como no se debe comprar un auto sin 
revisar su rendimiento o garantía, tampoco 
deberíamos votar sin investigar afondo alos 
candidatos. ¿Quiénes son? ¿Qué propuestas 
presentan? ¿Son creíbles y viables o están 
llenas de promesas sin sustento? No basta con 
escuchar discursos, leer titulares llamativos 
o ver una foto sonriente en alguna paloma 
callejera. Al igual que con un automóvil, 
donde la apariencia y el color no son todo, 
debemos mirar más allá de lo superficial. Es 
fundamental preguntarnos si ese candidato, 
al igual que un auto, tiene las prestaciones 
adecuadas y necesarias para conducirnos al 
futuro que deseamos. 

Al cotizar un vehículo, es común hablar 

con vendedores, expertos o amigos que ya 
han tenido experiencias con ese modelo. En 
política, ocurre lo mismo. Es vital conversar, 
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Elegir bien 

preguntar, debatir. No basta con dejarnos 
llevar porla publicidad política; es necesario 
inquirir sobre el pasado y la trayectoria de 
quienes buscan representarnos. No quisié- 
ramos adquirir un automóvil que ha fallado 
a muchos en el pasado, del mismo modo que 
no deberíamos votar por un candidato con 
un historial dudoso. 

La diferencia fundamental es que la com- 
pra de un auto solo afecta nuestras vidas 
personales, pero la elección de nuestros 
representantes tiene unimpacto mucho más 
amplio. Por lo mismo, la responsabilidad es 
mucho mayor, ya que comicios, como los que 
se vienen por delante, involucran a nuestras 
comunidades, nuestros recursos y nuestro 
futuro. Elegir mal no solo significa un mal 
manejo de los intereses comunes, sino que 
podría generar retrocesos en áreas tan cru- 
ciales como salud, educación o seguridad. 

Por ello, el llamado es a hacer lo que 
siempre hacemos antes de tomar decisio- 
nes importantes: investigar, comparar, pre- 
guntar y reflexionar. No actuara “tontas y a 
locas”. Es lo que debe hacer un buen ciuda- 
dano. La democracia nos otorga el poder de 
elegir, pero con ese poder también viene la 
responsabilidad. 

No se puede improvisar No dejemos que 
una compra apresurada nos lleve a un "vehí- 
culo político” que no esté en condiciones de 
avanzar o que, peor aún, nos lleve hacia el 
retroceso. Este 26 y 27 de octubre, votemos 
con criterio, como si estuviéramos eligiendo 
algo que va a acompañarnos durante mucho 
tiempo: a nuestros próximosrepresentantes. 

  

¿Ya compraste? Inicia sesión 

CARTAS A LA DIRECTORA 

SOLEDAD EN LAS PERSONAS MAYORES 

Señora directora: 
En el contexto del mes dedicado a la 

sensibilización sobre las personas mayo- 
res, quiero destacar un tema urgente y cru- 
cial: la soledad en la vejez. Con el acelerado 
envejecimiento de la población, tanto a nivel 
inundial como en Chile, el aislamiento y la 
soledad se han convertido en un problema de 
salud pública con serias repercusiones en la 
calidad de vida de nuestros adultos mayores. 

Se espera que para el año 2050, la pobla- 
ción mayor de 60 años se duplique, y la 
de mayores de 80 años se triplique en el 
mundo. En América Latina y el Caribe, la 
población de personas mayores aumenta- 
rá de 88,6 millones a 193 millones en este 
mismo periodo. Chile no es la excepción, 
según el Instituto Nacional de Estadísti- 

, la proporción de personas mayores ha 
crecido significativamente, alcanzando un 
18,1% en 2022. 

Según estadísticas mundiales, la soledad, 
entendida como el sentimiento subjetivo de 
estar aislado, y el aislamiento social, que 
es el estado objetivo de tener pocas rela- 
ciones, afectan a entre el 20% y el 34% de 
las personas mayores de 60 años y más en 
algún momento de su vida. Las mujeres, los 
mayores de 80 años y las personas con menor 
nivel educativo son los grupos más vulne- 
rables. La soledad no solo se relaciona con 
consecuencias emocionales como la depre- 
sión y la ansiedad, sino también con serios 
problemas de salud física, como el aumento 
del riesgo de enfermedades cardiovascula- 
res, el deterioro cognitivo y la mortalidad. 

En Chile, un 20% de las personas mayo- 
res ha sentido falta de compañía de manera 
constante en los últimos dos años, según el 
reporte de la Sexta Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida en la Vejez. Entonces, ¿qué 
podemos hacer? 

Es fundamental que como sociedad y 
desde el sistema de salud y social tomemos 
medidas para abordar este problema de 
manera integral. Iniciativas que fomenten 
la autonomía y la participación social de 
las personas mayores podrían ser algunos 

    

caminos de acción. 
La soledad en la vejez es un desafío que no 

podemos ignorar, pero con pequeñas accio- 
nes de empatía, podemos transformar la 
vida de nuestros mayores y construir una 
sociedad más humana y conectada. 

Nicole Pinilla Carrasco 
Académica de Enfermería 
Universidad San Sebastián 

ELECCIONES 2024 

Señora directora: 
Estamos ad portas de una nueva elec- 

ción en nuestro país, donde tendremos la 
oportunidad de elegir alcaldes, concejales, 
gobernadores y CORES. 

Como cada periodo de elecciones, las pro- 
puestas y promesas abundan por los semá- 
foros, calles y avenidas de las diferentes 
comunas 

Asimismo, las batallas de descalif 
ción entre candidatos, ya sean oficialistas 
y opositores al gobierno de turno, buscan 
sea como sea encontrar algún "detalle o 
mancha” que haga que el prestigio del opo- 
nente sea vea afectado o mermado frente a 
los electores. Finalmente, ellos se adueñan 
de nuestras decisiones. 

Tenemos una tremenda oportunidad de 
elegir en conciencia, de elegir a candidatos 
que cuenten con una profesión o la expe- 
riencia necesaria que nos permita pensar 
que estamos entregando bien nuestro voto. 

Sin desmerecer a quienes no han tenido 
la oportunidad de sacar una carrera profe- 
sional o técnica, pero que con esfuerzo han 
llegado lejos en la vida ¿Sabemos qué han 
estudiado o qué experiencia laboral poseen 
los candidatos de nuestras comunas? ¿Tene- 
mos acceso a conocer su trayectoria en el 

sector público o en el ámbito privado? 
Da la idea de que, nuevamente, estamos 

ciegos frente a esta clase de antecedentes 
y que, una vez más, los cupos para acceder 
a estos puestos públicos son entregados a 
dedo dentro de los partidos de cada sector. 
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Sería bueno conocer más detalles del 
currículum vitae de cada uno de los pos- 
tulantes o que alguna vez estos procesos 
de elecciones sean como son en el sector 
privado, donde se postula, se debe cumplir 
un mínimo de requisitos según el cargo y 
que así existan oportunidades para todos y 
sólo no para algunos. 

El próximo 26 y 27 de octubre tenemos 
una gran oportunidad para elegir...pero bien. 

Atentamente, 

    

Francisco González Pizarro 
Gerente general de Vertical Hunter 

  

COMPETENCIA Y AMBICIÓN, 
PENSIONES 

  

Señora director: 
Adam Smith decía que, enla competencia, 

la ambición individual sirve al bien común. 
¿Cómo podemos relacionar esto con el sis- 
tema de pensiones chileno que el ranking 
CFA Mercer acaba de ubicar en la novena 
posición mundial? En Chile, el diseño del sis- 
tema solo castiga a la AFP que renta menos 
que el promedio, pero no premia a la que lo 
supera. Es decir, no se alimenta la ambición 
individual en el aspecto más importante 
para los afiliados: la rentabilidad. 

Algunos países europeos como Polonia, 
Estonia, Eslovaquia y Chequia han avanzado 
por la senda de implementar comisiones 
por rendimiento. Es decir, se premia a las 
administradoras que destacan en su ren- 
tabilidad. Este tipo de comisiones, o inclu- 
so las comisiones por saldo, junto con la 
implementación de índices de referencia y 
la modernización del régimen de inversión, 
podrían revertir esta situación y estimular 
lainnovación. En un contexto internacional 
desafiante, hay que evaluar todas las alter- 
hativas que puedan mejorar las pensiones 
de los afiliados. 

   

Matías Vargas Vera 
Investigador Observatorio Perspectivas 

  

Inteligencia y educación 

Alejandro Mege Valdebenito. 

  

  

    

Micro ARN y el Premio Nobel 
de Medicina 

  

[e] 
      

“Educar a un joven no es hacerle 
render algo que no sabía, sino hacer 

deól alguien que no existía. 
John Ruskin. 

  

Definidalaed: Óncomounde: 
humano fundamental que permite sac 
a los hombres y mujeres de la pobreza, 
superar las desigualdades y garantizar su 
desarrollo sostenible (UN EÉSCO) median- 
te un proceso formativo integral que se 
ejerce sobre el individuo en la totalidad 

le sus dimensiones, intelectual, afecti- 
va, artística y de desarrollo social. En 

bién se le asigna a la educación 
n que resulta más pragmática: 

permitir a toda la población movilidad 
social y económica ascendente y de ser 
la clave para salir de la pobreza. Hasta 
ahí la promesa reiterada muchas veces 
resulta un ideal que todos comparten. Sin 
embargo, dicha promesa ha estado lejos de 
sercumplida, porlo menos para una gran 
mayoría de la sociedad, en especial parala 
población estudiantil de menores recur- 
sos que no logra obtener los resultados 
académicos suficientes para la continui- 
dad de estudios, situación que se atribu- 
yea un menor desarrollo intelectual. La 
inteligencia, que es reconocida como la 

          

      

     
    

  

capacidad general que incluye la habilidad 
derazonar, planificar, resolverproblemas, 
pensar en abstracto, comprender ideas 
complejas, aprender rápido y aprender de 
la experiencia, es más que una destreza 
académica o de aprendizaje por medio de 
libros (L.S. Gottfredson); es el factor que 
resulta fundamental para el aprendiza- 
je. La inteligencia, que no es patrimonio 
de un grupo social determinado, que se 
encuentra distribuida transversalmente 
en todas las personas por lo que hace la 
diferencia para desarrollarla y potenciar” 
son las circunstancias, el ambiente propi- 
cio que rodean al individuo, así como los 
incentivos, todas condiciones necesarias 
para permitir o limitar su desarrollo. 

En el libro “Dime en qué colegio 
diaste y te diré qué Cl tienes (2013) de los 
autores chilenos Ricardo Ro Catalina 
Santa Cruz, ambos psicólogos y doctores 
en psicología cognitiva definen la inteli 
gencia como “la suma de saberes adquir 
dosa consecuencia del capital cultural de 
origen más las oportunidades educaciona- 
les formales y que las variables algunos 
alumnos de precaria situación económica 
y/o cultural, logren resultados destacados 
y, al revés, otros alumnos, aun contando 
con todos los recursos necesarios, fraca- 

    

     

    

san académicamente y ello por cuanto la 
inteligencia no es una categoría natural 
sino que es la suma de las experiencias 
educativas a que son sometidas las perso- 

las quese dan tanto en la familia como 
tema Lar formal, por lo que el 

tipo y calidad de la educación que serecibe 
sla base del desarrollo dela inteligencia, 
ndo en el sistema escolar chileno donde 

se producen las mayores diferencias entre 
los tres sistemas escolares existentes en 
el país: la educación pública o municipal, 

ticular subvencionada y 
la educación privada, de manera que cada 
sistema educativo genera el desarrollo de 
un tipo de inteligencia entre los alumnos 
que asisten a uno u otro de los tres sis- 
temas educativos, con lo nsiguientes 

iendo el 

     

    

  

    

   

    

     

  

do, conla edu: 
tienequien tienela mayor esponsabilidad 
del nivel de desarrollo intelectual de los 
alumnos, transformándose en el sistema 
educativo enun “Estado incorporado” que 
esel conocimiento y cultura incorporada 
al sujeto en su propia estructura biológi- 
ca; es todo cuanto el sujeto aprende como 
consecuencia de la exposición a la cultura 
y educación, sea la recibida por la institu- 
ción educacional, por la familia y por el 

    

medio social circundante. 
Así, hemos visto durante años que, 

a pesar de las distintas reformas edu- 
cacionales o los intentos de mejorar la 
llamada calidad de la educación chilena, 
los resultados de las pruebas estandari- 
zadas para medirla, con algunas conta- 

iones, muestran, de manera 
reiterada, que la educación pública es la 
más damnificada. El estado en que se 
encuentra la educación que tenemos, no 
solo la pública, la conocemos todos y sus 
efectos los padecen muchos, sinembargo, 
Pat do ecos, enfrascados en 
iscusionesideológicas, muchas absoluta- 

mente de intereses sectoriales o persona- 
les, incluso de poder para imponerlos, no 
han tomado conciencia que la mayoría de 
los problemas que aquejan a la sociedad y 
al país se podrían solucionar o al menos 
morigerarse con una mejor educación y 
que para lograrlo se debe ofrecer a todos 
los estudiantes un sistema educativo y 
condiciones ambientales propicias para 
el desarrollo de su inteligencia junto a la 
formación de principios éticos y compor- 
tamientos morales, hoy tan escasos, como 
necesarios. 

Las actuales y nuevas generaciones y 
el futuro del país lo necesita 

      

  

        

  

A cinco años del 18-O 

Andrea Gartenlaub y Rodolfo Arenas 

Integrantes del Observatorio de Nueva Ciudadanía Universidad de Las Amé: 

    

  

    

Han pasado cinco años desde la jornada del 18 de 
octubre de 2019, en que la molestia ciudadana estalló 
enlas calles chilenas. Horas de movilizaciones y pro- 
testas, desmanes e incendios, semanas que cambiaron 
la percepción sobre el país que en ese entonces cra 
visto como cl más desarrollado de América Latina. 

Cinco años desde manifestaciones llenas de pan- 
cartas de “discursos” para exigir “cambios” a un sis- 
tema que “era injusto” con los jóvenes, los viejos, los 
trabajadores, las mujeres. Injusto con todos. A un 
lustro de distancia, la encuesta Cadem indica que 
solo un escaso 5% cree que la violencia en las calles es 
legítima para conseguir cambios políticos y sociales, 
aunque un 58% opina que “el estallido social sigue 
siendo mayoritariamente la expresión de un descon- 
tento social generalizado” y un 80% agrega que las 
causas que lo originaron "no se han modificado y han 
empeorado”. 
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Somos una organización pí ex El 
ardía, in 

  

En este lapso se han instalado relecturas sobre el 
18-O, pero se olvida que la revuelta es parte de un coro 
global de protestas, disturbios, huelgas y protestas a 
nivel mundial que se iniciaron en el 2010 con la Pri- 
mavera Árabe. Diversos estudios concluyen que las 
protestas explotaron en los países donde más aumentó 
la desigualdad y donde había un reclamo transversal 
sobre quelos gobiernos sirven aunos pocos. Entonces 
el enojo ciudadano, ¿es sólo cuestión de dinero? No. La 
sentencia del Conflict Index de 2023 es aclaratoria: “La 
pobreza no es precursora de conflictos, pero tampoco 
a riqueza es garantía de paz”. 

¿Qué sucede en un mundo tan enojado? Quizás la 
respuesta resida en los estudios de los economistas 
Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, 
recientes ganadores del Premio Nobel de Economía 
por trabajos que exploran las diferencias de la pros- 
peridad de las naciones. Ellos indican que el factor 
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crucial en el crecimiento no es sólo la economía, sino 
la calidad y estabilidad de las instituciones, es decir, 
normas claras y compromiso para seguirlas en lo 
político, social y económico. Dicho de forma directa: 
que las reglas de juego sean iguales para todos, donde 
todos se sientan parte de un conjunto. 

A cinco años del estallido, los autores de esta colum- 
na han escrito el libro colaborativo “Discurso político 
en Chile: Miradas de un país en cambio” (RIL editores 
), en el que se ha querido dar lugar a esos discursos 
que son parte de nuestra sociedad: no hay soluciones 
mágicas, pero se da expresión a las personas, partidos 
ponEico alos territorios, pueblos originarios, hasta 
as redes sociales. Un ejemplo pequeño, pero paten- 

te, de ese gran número de personas que no desean 
más voces estridentes ni personalis que esperan 
reconstituir un coro y encontrar la partitura que les 
permita entonar juntos una melodía con sentido. 

ANPES 
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Dra. Lorena Mardones Leiva 

Bioquímico - Académica del Departamento de Ciencias Básicas de la 

Facultad de Medicina UCSC 

Investigadora en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables (CIBAS). 

  

ElARN esla sigla de ácido ribonucleico, que es una macromolécula 
orgánica formada por nucleótidos, similar al ADN, pero con algunas 
diferencias en su composición química, su estructura, su localización 
celular y su función. Hay varios tipos de ARN, donde destacan el ARN 
mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. En los últi- 
mos años se han identificado nuevos ARNs, como los microARN, los 
ARN largos no codificantes y los ARN deinterferencia. Los microARN 
son pequeños, de sólo 18 a 25 nucleótidos y se postulan que existen 
al menos 2.600 microARN distintos en humanos. 

Dado que los microRNA regulan la síntesis de proteínas y las 
proteínas realizan las que realizan los distintos procesos celulares, 
los miRNA están involucrados en todas las funciones celulares. Su 
aplicación es muy amplia dado que muchas enfermedades tienen un 
componente genético, es decir se deben a que hay alteraciones en la 
síntesis de proteínas, que hace que se expresen más o menos. Hay 
muchos estudios que relacionan los niveles de microARN específicos 
con enfermedades como el cáncer, la obesidad y la diabetes y trabajos 
que buscan su aplicación en el tratamiento de estas enfermedades. 

Tras el reciente Premio Nobel de Medicina, otorgado a Victor 
Ambros y Gary Ruvkun, dos científicos estadounidenses que descu- 
brieron los microARN, una nueva clase de diminutas moléculas de 
ARN que desempeñan un papel crucial en la regulación de los genes. 

Este reconocimiento es otra evidencia más de la importancia de 
la ciencia básica, vemos cómo el descubrimiento de los miRNA en un 
modelo biológico simple, el gusano C. Caenorhabditis elegans tiene 
repercusiones en la biomedicina, pues estos investigadores encon- 
traron que era un mecanismo común de regulación de la expresión 
génica, también presente en plantas, animales y humanos, en un 
trabajo que data desde la década de los 90. 

Este descubrimiento abrió toda un área nueva de investigación, en 
relación a la regulación de la expresión génica en procesos biológicos 
normales, como la diferenciación celular, el metabolismo celular 
y la homeostasis, pero también para estudiar su participación en 
distintas enfermedades del sistema nervioso, del sistema inmune, 
en el cáncer, la obesidad y un largo etcétera. Además, está el estudio 
de su aplicación como terapia en el control de enfermedades, dentro 
de lo cual ya existen cerca de 1.200 estudios clínicos en progreso. 

El tipo de descubrimiento nos enseñan lo compleja que esla regu- 
lación de la expresión génica y, que aún tenemos tanto que aprender. 
Esperemos que investigaciones en este tema nos ayuden a entender 
todoslos mecanismos que regulan la expresión de nuestros genes en 
los distintos tipos celulares, en distintas etapas de nuestra vida y en 
distintas condiciones de salud, condiciones ambientales, alimenta- 
ción, etc., además de usarlos como blanco terapéutico, aumentado 
o disminuyendo la expresión de miRNA específicos. 
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