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Prevención de 
Consumo de drogas 
en escolares 
  

1150 Estudio Na- 
cional de Drogas 
en Población Es- 
colar, efectuado 

por el Servicio Nacional 
para la Prevención y 
Rehabilitación del Con- 
sumo de Drogas y Alco- 
hol (SENDA), destaca un 
cambio profundo en el 
uso de drogas y alcohol 
por parte de adolescen- 
tes. Clásicamente, es 
muy común que el con- 
sumo de estas sustancias 
se presente en mayor 
medida en varones; sin 
embargo, desde 2019, la 
población escolar feme- 
nina comenzó a sobrepa- 
sar alos varones en con- 
sumos como alcohol y 
marihuana. Si bien el 
consumo de alcohol y 
tabaco se encuentra en 
sus cifras más bajas -en 
veinte años- el uso de los 
cigarrillos electrónicos 
ha ido creciendo soste- 
nidamente. El descenso 
en el consumo de tabaco 
tradicional puede no ser 
considerado una victo- 
ria absoluta en salud pú- 
blica, sino más bien una 
transición hacia el va- 
peo. Existe una percep- 
ción errónea de que los 
cigarrillos electrónicos 
no son peligrosos, lo 

que ha originado que el 
uso de estos dispositivos 
aumente en adolescen- 
tes. 

La marihuana permane- 
ce como la droga más con- 
sumida, manteniendo nive- 
les similares al estudio an- 
terior, sin embargo, la tasa 
de drogas más adictivas 
muestra un preocupante 
incremento no obstante la 
baja incidencia en general. 

En efecto, el consumo 
de pasta base aumentó del 
1.1 al 1.8%, más de un 60% 
de aumento, mientras que 
el consumo de cocaína su- 
bió del 1.9 al 2.5%, lo que 
constituye más de un 30% 
de crecimiento. Esto es algo 
que debería preocuparnos 
profundamente conside- 
rando el potencial de adic- 
ción de estas drogas. Por 
todo esto es necesario 

avanzar en una Agenda 
Temprana de Prevención 
Social que atienda estos 
factores de riesgo, con una 
oferta programática que 
cuente con evidencia, co- 
mo el modelo Familias Uni- 
das, que ha demostrado ba- 
jar la probabilidad de con- 
sumo de alcohol y otras 
drogas en adolescentes. 

Se hace pertinente, en- 
tonces, abordar los factores 
sociales que han impulsado 

    

   

Por Marcelo Sánchez, 
gerente general de 

Fundación San Carlos 
de Maipo. 

este cambio, como la publi- 
cidad y la normalización 
del consumo de alcohol y 
otras drogas en redes socia- 
les. Asimismo, es el mo- 

mento de implementar res- 
tricciones claras sobre la 
venta de estos dispositivos 
de vapeo, incluyendo 
prohibiciones en niños. Es 
necesario impulsar campa- 
ñas informativas que re- 
fuercen los riesgos del va- 
peo, ya que su percepción 
de inocuidad ha impulsado 
su consumo. En la misma lí- 

nea, apoyar a padres y cui- 
dadores con una oferta con 
evidencia que les ayude a 
potenciar su rol protector. 

Los datos nos revelan 
una transformación en el 
consumo adolescente en 
Chile. La inversión de la 
brecha por sexo y el auge 
del cigarrillo electrónico 
plantean nuevos desafíos 
para la salud pública. En 
consecuencia, es funda- 
mental que las estrategias 
de prevención evolucionen 
para responder a estas ten- 
dencias, aumentando la per- 
cepción de riesgo y garanti- 
zando la prohibición en el 
acceso a productos como el 
vapeo y el cannabis en la ni- 
ñez.   
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Contienda desigual 
porla modernización 
hídrica en Chile 
  

a gestión del agua 
en Chile se parecea 
una contienda de- 
Isigual, como aque- 

lla librada hace más de 140 
años en Iquique. Mientras 
algunas Juntas de Vigilan- 
cia cuentan con tecnología 
avanzada, otras enfrentan 
la crisis hídrica con herra- 
mientas insuficientes, co- 
mo si en pleno combate 
dependieran de un barco 
de madera contra un ene- 
migo cada vez más impla- 
cable. En este escenario, 
la pregunta es ineludible: 
¿cómo construimos resi- 
liencia hídrica en un con- 
texto de cambio climático 
y creciente variabilidad?” 

En esta batalla por el 
agua, no basta con el coraje y 
la dedicación de quienes la 
gestionan; se necesita mo- 
dernización y estrategia. 
Mientras en otros países la in- 
versión en tecnología hídrica 
es una prioridad, en Chile 

aún delegamos esta respon- 
sabilidad a organizaciones 

que, con escasos recursos y 
poco apoyo estructural, de- 
ben enfrentar sequías e inun- 
daciones cada vez más inten- 
sas. La diferencia entre resis- 

tir y avanzar no está solo en 
la voluntad, sino en contar 

con las herramientas adecua- 

das para la tarea. 
La Junta de Vigilancia del 

río Maipo es un caso ejem- 
plar de modernización. Gra- 
cias a la telemetría y automa- 
tización, ya un equipo detra- 
bajo altamente calificado, 
han optimizado la distribu- 
ción del agua, minimizando 
pérdidas y fortalecido su ca- 
pacidad de respuesta ante 
eventos climáticos extremos. 
Sin embargo, esta eficiencia 
eslaexcepción, no la norma. 

En contraste, muchas 
Juntas de Vigilancia y Comu- 
nidades de Aguas operan con 
medios limitados. Sus direc- 
tores, que dedican tiempo 
fuera de sus labores, asumen 
este trabajo no remunerado 
con la convicción de beneñi- 
ciar a sus usuarios. Pero la 
falta de herramientas y apo- 
yo dificulta su tarea. Ante es- 
ta realidad, surge una pre- 
gunta clave: ¿cómo fortalece- 
mos estas organizaciones, 
esenciales para la seguridad 
hídrica del país, para que en- 
frenten con éxito losretos del 
futuro? 

El problema no es solo 
técnico, sino estructural. La 

modernización de la gestión 
del agua no ha sido una prio- 
ridad en la agenda nacional, 
destinando, por ejemplo so- 
lo un 0,002% del PIB en in- 
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vestigación y desarrollo (1+D) 
en hidrología. Hemos delega- 
do la responsabilidad a cada 
organización de usuarios, sin 
reconocer que la inversión 
en tecnología hídrica no es 
un lujo, sino una necesidad 
estratégica. 

El desafio es cultural y fi 
nanciero. En España o Esta- 
dos Unidos, los sistemas de 
distribución de agua cuentan 
con financiamiento perma- 
nente, lo que facilita la mo- 
dernización continua. En 
Chile, en cambio, la actuali- 
zación depende del bolsillo y 
esfuerzo de cada organiza- 
ción, sumados a un cofinan- 
ciamiento estatal irregular, 
disperso entre múltiples 
agencias sin una coordina- 
ción clara a largo plazo. 

Sino reducimos la brecha 
tecnológica en la gestión del 
agua, seguiremos condena- 
dos a un sistema desigual: 
unos pocos adaptados y el res- 
to en vulnerabilidad total ante 
eventos extremos. La solu- 
ción no radica solo en regula- 
ciones o subsidios, sino en un 
compromiso conjunto entre 
usuarios, empresas y el Esta- 
do para asegurar el acceso 
equitativo a herramientas que 
permitan gestionar el recurso 
con información y eficiencia. 
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Naturaleza y tecnología para cuidar el agua 
Por Andrea Ramos. 

vicepresidenta de 
Adaptación Climática de Kilimo. 

  

ste año, la Organi- 
zación de las Na- 
ciones Unidas de- 
dica el 22 de mar- 

zo, Día Mundial del Agua, 
a la conservación de los 
glaciares, ecosistemas crí- 
ticos que alimentan ríos y 

acuíferos esenciales para 
la vida y la agricultura. 

Se trata de una meta ne- 
cesaria, pero al mismo tiem- 
po, difícil de cumplir si no sa- 
bemos cómo abordarla con 
acciones concretas. Frente a 
este desafío, lo primero que 
tenemos que hacer es mirar 
alrededor y preguntarnos: 
¿Cómo vemos estos desafíos 

en los territorios locales? 

¿Cómo afecta la escaseza ac- 
tividades productivas como 
la agricultura, que utiliza 
cerca de un70% del agua dis- 
ponible en el mundo para 
funcionar? 

Cuando no contamos con 
agua suficiente, la produc- 
ciónagrícola y las comunida- 
des rurales sufren las conse- 
cuencias. Esto es algo que ya 
vemos en Chile y a veces, la 
urgencia de encontrar res- 
puestas nos hace perder de 
vista lo más importante: las 
soluciones están en el mismo 

territorio. 
Durante millones de 

años, la naturaleza ha dise- 
ñado su propio sistema de 

gestión del agua, perfeccio- 
nándolo en cada detalle. Hay 
lecciones, por ejemplo, en 
los suelos esponjosos de los 
bosques, que retienen la hu- 
medad hasta el ritmo preciso 
conel que los glaciares alma- 
cenan y liberan agua. 

Por otra parte, la tecnolo- 
gía entrega grandes avances 
en cuanto a optimización del 
riego. Tomar como inspira- 
ción esos procesos naturales 
y luego aplicar herramientas 
que maximizan el uso efi- 
ciente del agua, entrega la 
oportunidad de aprender de 
lo que la naturaleza hace me- 
jor para enfrentar de manera 
efectiva el cambio climático. 

Lograrlo implica 
“hackear” el riego, a través 
de acelerar la implementa- 
ción de soluciones basadas 
en tecnología y conocimien- 
to local. Cuando sumamos 
en esta gran meta a los agri- 
cultores, más las empresas 
que cuentan con objetivos de 
seguridad hídrica y a quie- 
nes están a cargo de escalar 
esas soluciones, estamos ge- 
nerando círculos virtuosos 
para las comunidades que se 
benefician de una gestión del 
agua más eficiente, y tam- 
bién para los ecosistemas, 
porque contribuimos a la re- 
generación y preservación 
de los recursos hídricos en 

las cuencas donde trabaja- 
mos. 

Visto así, el aporte de la 
tecnología es mucho más 
que datos y procesos. Es uti- 
lizar los avances creados por 
la inteligencia humana y ay 
carlos a proyectos de acción 
colectiva que comprometen 
a diversos actores en torno al 
equilibrio hídrico. 

Un aspecto fundamental 
de todo esto es que aunque 
el desafío del agua es global, 
cuando hablamos de agua, la 
única respuesta posible es 
hiperlocal. Un proyecto pun- 
tual que aborde la problemá- 
tica de la escasez de agua 
desde un campo de cítricos 

    

ubicado en la Cuenca del 
Maipo, puede parecer pe- 
queño, pero cuando muchos 
agricultores y empresas 
avanzan juntos, el impacto 
crece exponencialmente. La 
colaboración acelera los 
cambios y por eso, en este 
Día Mundial del Agua, hace- 
mos un llamado a pasar del 
discurso ala acción. Con de- 
cisiones claras y trabajo con- 
junto, podemos revertir la 
crisis hídrica y asegurar que 
el agua siga siendo un motor 
de desarrollo para todos.
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