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Valiosa información para el agro
Contar con información científica 
que ayude al sector a tomar 
medidas de adaptación ante 
el cambio climático, es hoy un 
aspecto clave que en nuestra 
región está movilizando a 
investigadores de diferentes 
áreas e instituciones. INIA 
Quilamapu acaba de publicar un 
libro que identifica los lugares 
óptimos en la región para el 
establecimiento de 45 especies 
y 182 variedades, entre frutales, 
hortalizas, cereales y cultivos 
industriales, considerando el 
aumento de las temperaturas que se 
proyecta para los próximos años. 

N
o es necesario ser experto para apreciar 
los trastornos que ha sufrido el clima en 
las últimas décadas. El aumento de las 
temperaturas, la mayor recurrencia de los 
fenómenos de El Niño y La Niña, entre otros 

elementos, dan cuenta de que el cambio climático ya no 
es algo del futuro. 

Además del impacto que esto tiene en la vida cotidiana 
de las personas, se está notando un efecto bastante trau-
mático en la agricultura, una de las principales actividades 
económicas de la región de Ñuble. 

En por ello que urge abordar la problemática que acarrea 
el cambio climático desde la perspectiva agrícola, que hoy 
sufre disminución de las precipitaciones, la reducción de 
las horas de frío, el aumento promedio de las temperaturas 
y la menor disponibilidad de agua. Y lo importante es que 
se haga ahora, porque como ha quedado de manifiesto, 
el cambio climático ya llegó. 

En este sentido, contar con información científica que 
ayude al sector a tomar medidas de adaptación, es hoy 
un aspecto clave que en nuestra región está movilizando 
a investigadores de diferentes áreas de la Universidad de 
Concepción, como también del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA).

Precisamente, este último organismo –dependiente del 
Ministerio de Agricultura- acaba de publicar un libro que 
identifica los lugares óptimos en la región para el estable-
cimiento de 45 especies y 182 variedades, entre frutales, 
hortalizas, cereales y cultivos industriales, considerando 
el aumento de las temperaturas que se proyecta para los 
próximos años. 

Para conocer el estatus térmico de Ñuble (cuánto frío y 
calor se registra en distintos sectores), los investigadores 
Marcelino Claret y Jorge Retamal recurrieron a la infor-
mación proporcionada por los satélites Aqua y Terra, de 
la NASA, que entregaron más de 16 mil imágenes y una 
base de 192 millones de puntos térmicos, a razón de dos 
puntos de temperatura diario por kilómetro cuadrado, 
durante 20 años.

Igualmente, el inédito trabajo –pues no hay otra re-
gión en Chile que tenga una base de información tan 
completa- incluyó también inteligencia artificial que les 
permitió proyectar todo el régimen térmico del territorio 
y conocer cuáles eran los sectores más cálidos y más fríos, 
las temperaturas mínimas, máximas históricas, igual que 
las temperaturas promedio de la mayoría de los sectores 
agrícolas de la Región. 

En la última década se ha ido instalando una positiva 
conciencia sobre la configuración de una región agroa-
limentaria, a partir de una estrategia de desarrollo y de 
la colaboración entre los sectores público, privado y la 
academia, donde merece destacarse el trabajo científico 
que se está haciendo para localizar y desarrollar especies 
más resistentes que se adapten al estrés hídrico y a las altas 
temperaturas. 

La UdeC y el INIA han avanzado en este ámbito, pero se 
requiere sumar más esfuerzos del sector privado, pues final-
mente el uso de la información científica y la introducción 
de nuevos cultivos tienen que ver con la decisión estratégica 
de agricultores, así como también de las reparticiones del 
Estado que inciden en la actividad agrícola, llamada a ser 
el gran motor del desarrollo de la región.

Recordar a los antepasados 
fortalece nuestras vidas

María Ignacia 
Sandoval
Psicóloga

C
onmemorar y realizar 
rituales para mantener 
el legado de los seres 
queridos que han fa-
llecido es una práctica 

profundamente humana. Muchas 
culturas, a lo largo de la historia, 
han desarrollado rituales y tradi-
ciones para honrar a sus ancestros. 
De esta manera, la historia de los 
antepasados es lo que le da fuerza a 
la familia actual para continuar.

Así, la realización de diversos 
ritos no es más que una forma de 
preservar la memoria de quienes se 
han ido, para mantener un sentido 
de continuidad y conexión con las 
generaciones venideras. Pese a ello, 
muchos se preguntan cuál es la 
importancia de conmemorar para 
mantener vivo el legado.

Primero es necesario indicar que 
conmemorar a nuestros ancestros 
nos entrega fortaleza, ya que estos 
representan una conexión directa 
con el pasado y con las generaciones 
que vinieron antes de nosotros. Al 
recordar sus vidas, sacrificios y 

logros, nos damos cuenta de que 
formamos parte de una cadena que 
trasciende en el tiempo.

Este sentido de pertenencia a una 
historia más amplia nos da fuerza, 
porque nos ayuda a entender que 
no estamos solos en nuestros de-
safíos actuales, sino que nuestros 
antepasados también enfrentaron 
adversidades y las superaron.

Al recordar sus historias de lucha 
y éxito, encontramos inspiración 
para perseverar. Las generaciones 
anteriores a menudo vivieron en 
tiempos de grandes cambios o 
inestabilidad, y su capacidad para 
sobrevivir y prosperar puede moti-
varnos a enfrentar nuestras propias 
luchas con valentía y resiliencia.

Recordar a los ancestros tam-
bién refuerza nuestra identidad 
cultural, la cual es una fuente clave 
de fuerza al ofrecer un marco de 
valores, creencias y prácticas que 
nos proporcionan orientación y un 
sentido de propósito. Al honrarlos, 
estamos manteniendo vivas nues-
tras tradiciones, lo que nos ayuda 

a preservar nuestra identidad. 
Por ello, los ritos que tengan como 
objetivo conmemorar, recordar y 
resignificar al ser querido fallecido, 
proporcionan una nueva visión del 
mundo y una conexión que va más 
allá del individuo.

No obstante, los rituales funerarios 
y conmemorativos tradicionales 
no siempre reflejan las creencias 
espirituales, culturales o seculares 
de los fallecidos y sus familias. Cada 
vez más personas buscan celebrar la 
vida de quien ha partido en lugar de 
enfocarse únicamente en el duelo y, 
por ello, incorporan actividades que 
reflejen las pasiones o intereses del 
ser querido, como una ceremonia 
en la naturaleza o un evento basado 
en su amor por la música, el arte o 
alguna otra afición.

Todos estos rituales nos ayudan a 
no olvidar, a recordar. Quien olvida, 
se despide de la riqueza de la vida 
de quienes ya no están físicamen-
te con nosotros. Quien recuerda, 
recibe y abraza las enseñanzas de 
sus antepasados.

@camila_vallejo. El Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric se 
hizo cargo de la deuda histórica 
con miles de profesoras y 
profesores Nos llena de orgullo 
y emoción haber llegado a un 
acuerdo con el magisterio para 
buscar una solución concreta a 
una demanda histórica. 

@FranciscaVW1. Aclaración 
a la ministra Vallejo: los que se 
van a hacer cargo son todos 
los contribuyentes de Chile. 
Los recursos públicos no son 
propiedad del Presidente de 
turno.

Abarahim Cuitino 
Malverde. Los costos de los 
supermercados en Chillán 
son muy altos y ese valor lo 
pagamos los consumidores , 
hoy sale más barato comprar 
en las ferias o mayoristas de 
barrio.

Katherine Concha. Los 
supermercados pagan 
impuestos y contratan personal 
para trabajar, en cambio los 
que venden en ferias no 
contribuyen en nada de eso y 
además venden cosas a punto 
de vencer. 
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