
Hoy se conmemora el primer
Día Mundial de los Glaciares, en el
marco del Año Internacional de la
Conservación de los Glaciares,
ambos declarados por la ONU con
el objetivo de impulsar acciones
urgentes para la protección de es-
tas masas de hielo, esenciales para
el equilibrio del planeta. Según la
ONU, los glaciares representan
una de las principales reservas de
agua dulce, almacenando el 70%
de este recurso.

Alexis Segovia, glaciólogo y do-
cente de la Facultad de Ciencias
Forestales y Conservación de la
Naturaleza de la U. de Chile, dice
que “la importancia de los glacia-
res a nivel mundial radica en que,
además de ser reservorios de agua
dulce, funcionan como termóme-
tros del cambio climático, ya que el
hielo responde rápidamente a las
variaciones de temperatura”.

Un estudio publicado en Scien-
ce analizó los 215.000 glaciares del
planeta que están sobre tierra, sin
incluir aquellos sobre los hielos
continentales en Groenlandia y la
Antártica. “El mundo se encamina
a registrar un aumento de tempe-
ratura de 2,7 ºC con respecto a la
época preindustrial, lo que para el
año 2100 supondría (…) la desapa-
rición del 68% de los glaciares”, di-
jo David Rounce, autor principal.

Chile cuenta con más de 26 mil
glaciares. “Nuestro país alberga el
4% de los glaciares del mundo y el
80% de los glaciares de América,
lo que nos convierte en una de las
reservas de agua dulce más gran-
des del planeta, por lo que su con-
servación es vital no solo a nivel
nacional, sino también regional”,
dice Maisa Rojas, ministra del Me-
dio Ambiente.

Por ello es clave cuidarlos. Sego-

via señala que la comparación en-
tre el primer inventario de glacia-
res, publicado en 2014 con datos
de 2002, y el más reciente, dado a
conocer en 2022 con información
de 2017, revela una pérdida signi-
ficativa de hielo. “En un período
de 15 años, Chile perdió alrededor
de un 8% de la superficie glaciar
que tenía, lo que podría equivaler a
más del hielo que tiene todo Perú”.

Esta situación es especialmente
crítica en la zona central. “Donde
vive la mayoría de la gente, la gran
importancia de los glaciares es que
cumplen una función de embalse
natural: guardan el agua en invier-
no y la entregan en verano. Pero en
esta área estamos doblemente per-
judicados: sube la temperatura y
baja la precipitación, por lo que el
retroceso de los glaciares ahí es
muy marcado”, advierte Marius
Schaefer, director del Doctorado
en Ciencias del Sistema Tierra de la
Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Austral.

Segovia destaca que “alrededor
del 60% del agua en la zona central
de Chile sería aportada por los gla-
ciares en verano”. Ante este pano-
rama, Francisco Fernandoy, gla-
ciólogo y director del Laboratorio
de Análisis Isotópico de la Unab,
sede Viña del Mar, alerta sobre el
impacto que esto podría generar.
“En la zona central enfrentaremos
un problema grave. Si los glaciares
no reciben nuevos aportes de llu-
via o nieve que se transforme en
hielo, seguirán derritiéndose y li-
berando agua hasta llegar a un
punto crítico en el que ya no quede
más hielo. En ese escenario, ten-
dremos serias dificultades en rela-
ción a la disponibilidad hídrica”.

Por ello, los expertos enfatizan
la necesidad de adoptar políticas
más ambiciosas para mitigar esta
crisis.

Se busca su protección:

Hoy es el primer 
Día Mundial de los
Glaciares, “termómetros
del cambio climático”

Dos tercios de estas masas de hielo
podrían desaparecer para 2100. 

Hoy y mañana habrá actividades sobre glaciares. Se pueden conocer en
diadelosglaciares.cl. En la foto, el Glaciar Mesón Alto, en San José de Maipo.
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El asesinato de una pareja en
Graneros puso en entredicho
la efectividad del sistema de
llamadas de emergencia de Ca-
rabineros (133), en especial en
lo que se refiere a su capacidad
de identificar el lugar desde
donde se realiza la llamada.

Si bien la primera patrulla
llegó a los 10 minutos al sector,
el personal pasó largos minu-
tos tratando de ubicar el lugar
exacto desde donde se llamó.
Eso no habría ocurrido si el
país contara con la tecnología
para geolocalizar automática-
mente las llamadas de emer-
gencia como sí la tienen países
de la Unión Europea, EE.UU.,
Brasil y Argentina, entre otros.

El miércoles, en una sesión
de la Cámara de Diputados en
que se tocó el tema de la segu-
ridad en zonas rurales, el mi-
nistro del Interior, Álvaro Eli-
zalde, dijo que su cartera, junto
con la Subsecretaría de Teleco-
municaciones, está trabajando
para habilitar la geolocaliza-
ción en las llamadas de emer-
gencia. Aunque aclaró que po-
drían requerirse cambios en la
normativa al tratarse de datos
personales.

Desde Comunicaciones de
Carabineros señalan que “si
bien existe un software que
atiende e ingresa todas las lla-
madas de emergencia, este no
cuenta con la geolocalización
del número telefónico de for-
ma automática. Esto se hace a
través del dato que entrega la
persona que llama, por eso se
le consulta cuál es su dirección
y se ingresa a la plataforma”.

“En deuda”

Para Hugo Durney, doctor
en Telecomunicaciones y aca-
démico de la UTEM, “Chile es-
tá en deuda totalmente”. Y
agrega: “A raíz de la tragedia
en Graneros quedó claro que el
país no dispone de un sistema
automático, rápido y preciso
para disponer de la informa-
ción sobre la localización de
quien está pidiendo auxilio.
Esa tecnología ya está imple-

mentada en otros países”.
La tecnología funciona en

celulares, lo que sería de bas-
tante utilidad en el país ya que
cerca del 80% de las llamadas
al 133 provienen de teléfonos
móviles, según Carabineros.

El sistema más usado es el
AML (siglas en inglés de Ubi-
cación Móvil Avanzada para
Emergencias) que se creó en
Reino Unido en 2014 y que,
luego, fue adoptado por los 27
países de la Unión Europea
que lo utilizan en su línea 112.
En esos países es obligatorio
desde 2022 y todos los teléfo-
nos que se comercializan en la
UE deben venir con la tecnolo-
gía AML. En Latinoamérica,
Brasil adoptó dicho sistema.

“AML activa, sin la inter-
vención del usuario, el wifi y el
GPS del teléfono y esos datos
son enviados a la central. Así,
no solo tienes un dato de geo-
rreferenciación sino dos”, dice
Daniel Johnson, director ejecu-
tivo de la Fundación Paz Ciu-
dadana.

Y, si bien son ampliamente
conocidas las funciones del

GPS para geolocalizar, pocos
saben que el wifi también per-
mite ser usado para ello.

Durney dice que existen re-
gistros que relacionan el punto
wifi al que se conecta el celular
con ubicaciones geográficas.
Johnson agrega que el dato que
entrega el wifi incluso es más
útil que el GPS cuando se trata
de edificios. “Te da el dato del
router al que está conectado y
con ello puedes saber el depar-
tamento desde dónde se hizo
la llamada, por ejemplo”.

Esos datos de localización,
dice Durney, son enviados a la
central de emergencia por va-
rios canales para asegurar que
lleguen. “Por un SMS (mensaje
de texto que no requiere inter-
net) y por la red de datos a tra-
vés de un mensaje HTTPS, que
es un protocolo encriptado sú-
per seguro para enviar paque-
tes de datos prioritarios”.

Desde 2023, en Argentina se
usa ELS, una tecnología de
Google que emplean dispositi-
vos con Android. “El teléfono
utiliza una combinación de se-
ñales de ubicación procedente

de torres de telefonía móvil,
GPS, wifi y sensores del teléfo-
no para calcular la localización
precisa, independiente de si la
persona está en interiores o en
el exterior”, explican desde
Google.

El subsecretario de Teleco-
municaciones, Claudio Araya,
dice que “estamos haciendo un
estudio de factibilidad técnica
con el ministro del Interior y
Carabineros”. La idea, según
Araya, es que la solución no
solo sea aplicada al 133, sino a
todas las llamadas de emer-
gencia, como las que se hacen,
por ejemplo, a Bomberos (132)
o a Ambulancias (131).

En cuanto al cambio de nor-
mativa del que habló el minis-
tro Elizalde, Araya señala: “Es-
tamos viendo si se requiere o
no un cambio regulatorio. Hay
distintas interpretaciones; al-
gunos dicen que no, ya que es
la persona la que está llaman-
do al número de emergencia.
(…) Pero tenemos que estar se-
guros que esto no vulnera la
protección de datos persona-
les”.

Usa los datos del GPS y el wifi del celular:

Así es el sistema que geolocaliza
las llamadas de emergencia 
y que no existe en el país

En Europa, EE.UU., Brasil o Argentina automáticamente se identifica el lugar
desde donde la persona está llamando para prestarle ayuda. Incluso se puede
conocer el número del departamento desde el cual se contacta.

ALEXIS IBARRA O. 

Al marcar al 133, el llamado es atendido por una de las 32 centrales de comunicaciones (Cenco) que existen en
el país. Para conocer la ubicación, deben preguntarla. En otros países la información llega de forma automática.
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Los chilenos están menos feli-
ces. Por lo menos así se despren-
de del Informe Mundial de la Fe-
licidad 2025 dado a conocer ayer
y que ubica al país siete lugares
más abajo que en la edición del
año anterior, pasando del puesto
38 al 45. 

Se trata de la peor ubicación
en la que ha estado Chile desde
la creación del informe, en 2012.

Por su parte, Costa Rica, en el
sexto puesto, y México, en el dé-
cimo, debutan entre los diez paí-
ses más felices del mundo, según
el ranking, que mantiene a los
países nórdicos como líderes,
con Finlandia encabezando la ta-
bla por octavo año consecutivo.

Seguridad y corrupción

El informe se elabora a partir
de clasificaciones que se extraen
de una media de tres años de la
evaluación de la calidad de vida,
considera una serie de factores:
desde el PIB hasta la esperanza
de vida, la sensación de libertad,
la percepción de corrupción y te-
ner a alguien con quien contar.
Además, la edición de este año

incorporó el impacto de los cui-
dados y de compartir la felicidad
con otras personas. 

“El objetivo es incorporar a la
evaluación de los países no solo
indicadores econométricos, por-
que estos no explican por com-
pleto el nivel de bienestar de la
población”, precisa Claudio Ibá-
ñez, psicólogo y director ejecuti-
vo del Instituto Chileno de Psi-
cología Positiva.

Por ejemplo, cita el caso de
EE.UU., que pese a ser una de las
mayores economías del planeta,
registra su peor marca en la lista,
al bajar hasta el puesto 24, tras
ocupar el lugar 11 en la del año
2011. Algo similar ocurre con Es-
paña que, en el puesto 38, conti-
núa su tendencia a la baja desde
2021.

El informe asigna un puntaje a
cada país; en el caso chileno es de
6,36 y Finlandia 7,8. Según Ibá-
ñez, el puntaje de Chile se ha
mantenido en las últimas tres
ediciones. Entonces, “la baja en
la clasificación general puede es-
tar determinada porque otros
países mostraron mejorías”.

Asimismo, en el país “hay te-
mas como la seguridad y la co-
rrupción que están muy presen-

tes en la población”, y que pue-
den explicar que no haya una
mejora en el nivel de bienestar,
dice Ibáñez.

Jaime Silva, director del Insti-
tuto de Bienestar Socioemocio-
nal de la U. del Desarrollo, con-
cuerda: “Chile ha transitado en
el último lustro por un período
de nuestra sociedad con mucha
incertidumbre política y econó-

mica, y eso, sin lugar a duda, se
tiene que ver reflejado en algún
nivel en nuestra experiencia de
satisfacción por la vida y tam-
bién en la felicidad”.

El ranking es fruto de una cola-
boración entre la consultora Ga-
llup, el Centro de Investigación
sobre el Bienestar de la U. de Ox-
ford, la Red de Soluciones para el
Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas y el Consejo Edi-
torial del Informe. 

Tras el primer lugar de Finlan-
dia quedó Dinamarca (2), Islan-
dia (3) y Suecia (4), que conser-
van sus posiciones en lo alto del
listado, algo que también ocurre
con el último puesto, Afganistán
(147). Según el estudio, su pobla-
ción manifestó altos niveles de
infelicidad, especialmente las

mujeres.
Al observar a los líderes del

ranking, Ibáñez destaca que se
trata de países “en donde predo-
mina el Estado de bienestar”,
con sistemas de protección so-
cial fuertes, subsidios de desem-
pleo y asistencia sanitaria.

Desde una perspectiva regio-
nal, a Costa Rica y México les si-
guen Belize (25), Uruguay (28),
Brasil (36), El Salvador (37), Pa-
namá (41), Argentina (42), Gua-
temala (44), Chile (45), Nicara-
gua (47), Paraguay (54), Colom-
bia (61), Ecuador (62), Honduras
(63), Perú (65) y Bolivia (74). Por
su parte, Venezuela baja del 79
al 82 y se mantiene como el país
de América Latina con la peor
posición.

Para mejorar a nivel local, jun-
to con abordar el tema de la se-
guridad y restablecer la confian-
za en la estructura política, Silva
estima que es necesario “una
mejora en aspectos como educa-
ción cívica y alfabetización emo-
cional, donde de alguna manera
nuestro país tenga una claridad
de cómo se estructura la convi-
vencia, las relaciones, qué espe-
rar de los otros”. 

Ibáñez puntualiza que pese a
la importancia de este informe, a
nivel global “lo usan poco; hay
un ‘analfabetismo’ sobre el tema
del bienestar, cuando debiera ser
clave para gestionar los países e
incorporarse en la elaboración
de políticas públicas”.

En comparación con el reporte del año pasado

Chile cae y llega a su peor puesto en el Informe
Mundial de la Felicidad: pasa del lugar 38 al 45

En la región es superado por naciones
como Costa Rica, México (ambas por
primera vez entre los top 10 mundiales),
Uruguay, Brasil y Argentina, entre otras. 
M. HERNÁNDEZ Y C. GONZÁLEZ
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