
  

  

CRÓNICA CHILLÁN | Domingo 23 de marzo de 2025 
 

O Columna   

Reducir la huella 
hídrica, un llamado 
ala acción 
  

ada22demarzo, el 
Día Mundial del 
Agua nos invita a 
reconocer la res- 

ponsabilidad que cada uno 
denosotros tieneen la con- 
servación de este recurso 
vital. En un mundo donde 
la escasez hídrica es una 
amenaza creciente debido 
al cambio climático, la con- 
taminación y el mal mane- 
jo de los recursos, es cru- 
cial que tanto empresas co- 
mo individuos adoptemos 
prácticas responsables pa- 
ra reducir nuestra huella 
hídrica. 

La huella hídrica mide el 

volumen total de agua utiliza- 
do para producir bienes y ser- 
vicios. Esto incluye no solo el 
agua que consumimos directa- 
mente para beber, cocinar o 
ducharnos, sino también la 
quese utiliza en la producción 
de alimentos, ropa, tecnología 
y demás productos que for- 
man parte de nuestra vida dia- 
ria, por lo que su elección tie- 
neun impacto significativo. 

Por ejemplo, para produ- 
cirsolo1kilo de carne devacu- 

no se utilizan alrededor de 

15.000!litros de agua, mientras 
que producir 1 kilo de legum- 
bres y vegetales utiliza 25 li- 
tros, lo que demuestra que, al 
optar por una dieta más basa- 
da en plantas, podemos redu- 

cir considerablemente nuestra 
demanda hídrica. 

Al elegir prendas de vestir 
también es importante tener 
conciencia sobre el agua utili- 
zada en su fabricación. De 
acuerdo con el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, la produc- 
ción de un jean requiere 3.781 
litrosde agua, mientras que fa- 
bricar un par de zapatillas de- 
manda 4.400 litros. Optar por 
ropa de empresas que utilizan 
procesos sostenibles y mate- 
rialesreciclados puede ayudar 
aminimizar este impacto. 

Mejorar nuestra eficiencia 
en el uso doméstico del agua 
es otra estrategia crucial. Ins- 
talar aireadores en las llaves 
puede ahorrar hasta 50% de 
agua, también contribuye el 
tomar duchas más cortas, re- 
colectar agua de lluvia, insta- 
larsistemas deriego eficientes 
en jardines y reemplazar pas- 
to por vegetación de bajo con- 
sumo hídrico. 

La educación juega un rol 
vital en este contexto. Conver- 

sar sobre la importancia de la 
huella hídrica con nuestra fa- 
milia, colegas y amigos puede 
inspirar a otros a hacer cam- 
bios significativos. Existen 
también múltiples platafor- 
mas y recursos en línea que 
ofreceninformación sobre có- 
mo medir y reducir la huella 

  

Por Franko Restovic. 
director de Línea de I+D,

Centro de Biotecnología de
Sistemas, U. Andrés Bello

hídrica 
Pero todas estas medidas

individuales requieren tam-
bién el compromiso de empre-
sas y productores comprome-
tidos con la sostenibilidad, que
implementen prácticas res-
ponsables en la gestión de sus
recursos hídricos. 

Una estrategia que cobra
cada vez más relevancia en las
empresas para optimizar su
uso es implementar un Análi-
sis de Ciclo de Vida (ACV), me-
todología que permite evaluar
el impacto ambiental de sus
productos desde laextracción
de materias primas hasta su
disposición final. Entre otros
parámetros, este análisis pro-
porciona información detalla-
da sobre el uso de agua en ca-
da etapa del ciclo productivo,
lo que ayuda a identificar
oportunidades para mejorar la
eficiencia y reducir el consu-
mohídrico. 

Es innegable que nuestra
huella hídricaestá entrelazada
con el bienestar del planeta. 
Sumando entre todos peque-
ños cambios en nuestro día a
día y en las elecciones de con-
sumo que hacemos, podre-
mos enfrentar juntos el desa-
fo del agua y asegurarun futu-
ro más sostenible para las pró-
ximas generaciones. 
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Seguridad alimentaria 

  

     y bosques: el rol de la 
restauración 
  

a relación entre los 
bosques y los siste- 

s alimentarios es 
¡ás profunda de lo 

quemuchas veces reconoce- 
mos. En el contexto del Día 
Internacional de los Bos- 
ques, es necesario reflexio- 
narsobre cómo estos ecosis- 
temas no solo proveen ali- 
mentos, sino que también 
sostienen la agricultura y la 
ganadería mediante servi- 
cios ecosistémicos esencia- 
les. Sin embargo, sudegrada- 
ción pone en riesgo esta fun- 
ción clave, lo que exige im- 
pulsar estrategias derestau- 
ración ecológica que forta- 
lezcanlaseguridad alimenta- 
Tía y promuevan la sustenta- 
bilidad. 

Los bosques desempeñan 
un papel crucial en la produc- 
ción de alimentos. No solo son 

fuente directa de frutos, semi- 

llas, hongos y miel, sino que 
también regulan el ciclo del 

agua, mantienen la fertilidad del 
suelo y facilitan la polinización, 
procesos indispensables para la 
producción agrícola. Sin estos 

servicios, la agricultura se vuel- 
ve más vulnerable alaerosión, la 

sequía y la pérdida de biodiver- 
sidad, afectando la productivi- 
dad y elacceso a alimentos en 
muchasregiones delmundo. 

En comunidades rurales y 
pueblos originarios, la recolec- 

ción de productos forestales no 
madereros sigue siendo una 
fuente de alimentación y susten- 
to económico. Sin embargo, la 
presiónsobrelosbosques ha au- 
mentado debido a laexpansión 
dela frontera agrícola, urbana y 
alcambioclimático, loquepone 
enriesgosucapacidad de seguir 
cumpliendoesterolesencial. 

Frente a este escenario, la 
restauración ecológica surgeco- 
mo una estrategia clave para re- 
cuperar estos servicios y mejo- 
rarlafuncionalidad delos paisa- 
jes. Iniciativas comola reforesta- 
ción conespecies nativas, la re- 
generación asistida y la imple- 
mentación de sistemas agrofo- 
restales permiten estabilizar el 
clima, conservar suelos y mejo- 
rarla disponibilidad de agua. 

Apesar desus beneficios, la 
restauración ecológica enfrenta 
desafíos importantes. La defo- 
restación paraactividades agrí- 
colas y ganaderassigue avanzan- 
do, afectando la capacidad de 
los ecosistemas parasostener la 
producción de alimentos. A es- 
ose suma el impacto del cam- 
bio climático, que altera losre- 
gímenes de precipitación y la 
disponibilidad de agua, afec- 
tandotantoa losbosques como 
ala producción agrícola. Ade- 
más, la falta de incentivos eco- 
nómicos para restaurar ecosis- 
temas degradados dificulta la 
implementación de soluciones 
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El EZ ¿ 

Por Dr. Cristian Echeverría. 
Director Proyecto Campus 
Naturaleza Universidad de 

Concepción. 

alargo plazo. Es fundamental 
quelas políticas públicas ncor- 
porenla restauración ecológica 
en los modelos de desarrollo 
rural y seguridad alimentaria, 
promoviendo incentivos para 
Jaconservación y el usosusten- 
table delos recursos naturales. 

Eneste contexto, la ONU ha 

declarado la Década de la Res- 
tauración de los Ecosistemas 
(2021-2030), unllamado global 
para revertir la degradación 
ambiental y recuperar paisajes 
clave para la biodiversidad y el 
bienestar humano. Esta inicia- 

tiva reconoce que la restaura- 
ción ecológica no solo es una 
herramienta para la conserva- 
ción, sinotambién uneje estra- 
tégico paragarantizar la seguri- 
dad alimentaria y enfrentar la 
crisisclimática. 

La recuperación de bos- 
ques, humedales y suelos de- 
gradados se posiciona como 
una de las acciones más costo- 
efectivas para restaurar servi- 
cios ecosistémicos esenciales y 
fortalecer la resiliencia de los 
sistemas productivos. 

Garantizar la seguridad ali 
mentariaen un mundo cada vez 
másafectado porla degradación 
ambiental requiere fortalecerla 
relaciónentre laciencia, la polí- 
tica y las comunidades locales e 
indígenas. 
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Directorios: ¿a quién sentar enla mesa? Por Magdalena Aninat.. 
Directora Centro Futuros 

Empresariales, Escuela de Negocios UA!. 
  

rrancó marzo y 
con ello el perío- 
do de juntas or- 
dinarias de ac- 

cionistas y renovación de 
directores de empresas. 
En tiempos de magro 
crecimiento económico 
y vaivenes de política in- 
ternacional, cuyo rumbo 
es difícil de prever, la 
elección de directores se 
torna una decisión com- 
pleja. Más aún cuando 
los riesgos emergentes 
-como ciberseguridad y 
efectos climáticos- em- 
piezan a materializarse 
en distintas industrias y 

la urgencia por capturar 

las oportunidades de la 
IA se convierte en eje di- 
ferenciador de las estra- 
tegias corporativas. 

El desafío de nominar a 

un director u otro no solo 

radica en analizar la forma- 

ción y trayectoria delos dis- 
tintos candidatos. Esimpor- 
tante también tener en con- 

sideración al menos dos va- 

riables adicionales: qué 

puntos ciegos tiene el direc- 
torio actual y cuáles son los 
principales desafíos de la 
organización en su proyec- 
ción hacia el largo plazo. En 
este sentido la diversidad en 

la composición del directo- 
rio ha demostrado ser una 

herramienta efectiva para 
evitar el groupthinking, que 
conduce a una visión única 
que minimiza el constructi- 
vo disenso y la emergencia 
de nuevas consideraciones. 

Un paso adelante en este 
punto es el aumento en di- 
versidad de género que 
muestran las empresas que 
reportan a la CMF: desde un 
13% el año 2021 de directo- 
ras mujeres entre las entida- 
des emisoras de valores, a 
un 24% en 2024. 

Asimismo, se redujo de 
46,2 % en 2021 a 34,7 % las 

empresas sin mujeres direc- 
toras, según datos presenta- 
dos por Chile Mujeres y los 

ministerios de Economía y 
Hacienda. Es interesante 
que este crecimiento haya 
sucedido en tiempos en que 
se ha discutido ampliamen- 
te en distintos foros la rele- 
vancia de aumentar la parti- 
cipación femenina en los al- 
tos niveles de decisión de 
las organizaciones, pero sin 
que el Gobierno haya logra- 
do aún completar la trami- 
tación del proyecto de ley 
que normaría la equidad de 
género en los directorios. 
Parece existir un creciente 

convencimiento del valor 
del cambio. 

¿Es esto suficiente? Con 

una legislación que ha pro- 

   

fundizado las exigencias de 
transparencia hacia el mer- 
cado (NCG 461 de la CMF) y 
una mayor responsabilidad 
penal de los directores (ley 
de delitos económicos), es 
fundamental elevar los es- 
tándares de los gobiernos 
corporativos. 

En sus Principios de Go- 
bernanza Corporativa 
(2023), la OCDE destaca la 
relevancia de los directores 
independientes, especial 
mente en temas donde pue- 
de haber divergencias entre 
los intereses de la compa- 
ñía, el management y los ac- 
cionistas (temas como re- 

muneraciones, adquisicio- 

  

nes, auditoría, etc). 
En Chile, el Índice de In- 

tegridad en Gobiernos Cor- 
porativos (UAl y FGE, 2024) 
muestra que el rol de los in- 
dependientes aún tiene mu- 
cho por crecer en las mesas 
de directorios. Y, en tiem- 
pos turbulentos, es relevan- 
te que en el proceso de defi- 
nir quién se sienta en la me- 
sase considere también qué 
papel tendrán para gober- 
nar con una lectura más afi- 
nada del presente y del futu- 
ro. 
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