
Científicos surcoreanos crea-
ron un nuevo tipo de alimento
híbrido que mezcla arroz y célu-
las de res.

Este nuevo arroz fue cultiva-
do en laboratorio por investiga-
dores de la U. Yonsei, de Seúl, y
contiene en su interior células de
músculo y grasa de vacuno.

El resultado tiene el aspecto
de un arroz que, según el equi-
po, podría ofrecer una alternati-
va a la carne, menos cara y más
sustentable, con una emisión de
carbono más baja.

“Imaginen que obtenemos to-
dos los nutrientes que requeri-
mos a partir de un arroz reforza-
do proteínicamente cultivado
sobre células”, dijo Park So-hye-
on, coautor del estudio.

“El arroz posee ya un nivel
elevado de nutrientes, pero al
agregarle células provenientes
de ganado aumentará más”, dijo 

Los granos de arroz fueron re-
cubiertos con gelatina de pesca-
do para ayudar a las células de
res a adherirse, y luego cultiva-
dos durante 11 días.

En laboratorio:

Crean alimento
híbrido: mezcla
de arroz y
células de res

Se espera que sea una
alternativa a la carne,
menos cara y más
sustentable.
AFP

El nuevo arroz es 8% más proteico
que el tradicional, aseguran.
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gración puede cambiar drásticamente
debido a la instalación de aerogenerado-
res para la industria del hidrógeno verde,
tanto en Chile como en Argentina. Con
una población pequeña, de unos pocos
cientos de individuos, es crucial que sus
rutas de vuelo no se vean obstaculizadas
o presenten un peligro para su migra-
ción. En este escenario, y con la incorpo-
ración del chorlo de Magallanes en el
Apéndice I de la CMS, debiéramos espe-
rar una preocupación real por la especie,
incorporándola en la planificación y eva-
luación ambiental de proyectos de ener-
gía en la región. Para que esto suceda de
forma apropiada, se requieren mayores
estudios que identifiquen bien las rutas
migratorias. De no ser así, podríamos ver
en los próximos años una disminución
irreversible de la población de esta ave”,
alerta Tejeda.

Conservar y prevenir

“Una especie migratoria puede ser in-
cluida en el Apéndice I si existe evidencia
basada en los mejores datos científicos
disponibles que demuestran que dicha
especie está en peligro. Las Partes que
sean Estados del área de distribución de
una especie migratoria que figura en el

Desde ayer, el chorlo de Magallanes es
considerado una especie migratoria “en
peligro”, luego de que la Convención so-
bre la Conservación de las Especies Mi-
gratorias de Animales Silvestres (CMS)
aprobara incluir la especie de ave playera
en su Apéndice I.

La solicitud fue realizada por la Canci-
llería chilena en mayo, con el apoyo de su
homónima argentina y de las ONG Cen-
tro de Rehabilitación de Aves Leñadura,
la Asociación Ambiente Sur, y Manomet
Inc., quienes proporcionaron la informa-
ción científica de base.

Esta fue aprobada en la 14ª Reunión de
la Conferencia de las Partes de la CMS,
que finalizó el sábado en Uzbekistán, y
cuyo propósito es contribuir a la conser-
vación de las especies terrestres, marinas
y aves migratorias a lo largo de su área de
distribución.

“Monitoreos a la especie en Chile y Ar-
gentina han encendido una luz de alarma
mostrando un tamaño poblacional críti-
co, evidenciando que se trata de una de
las especies de aves playeras más amena-
zadas del mundo”, dice Diego Luna Que-
vedo, especialista en Política y Gober-
nanza de Manomet Inc. 

De hecho, censos realizados en 2022 y
2023 demostraron una población no ma-
yor a 500 individuos.

Para Julio Cordano, jefe de la División
de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Océanos de la Cancillería, la aprobación
es una buena noticia: “Estos son logros
que nos demuestran que podemos apro-
vechar las instancias multilaterales para
ir protegiendo la fauna propia de nuestro
país, que se ve amenazada por distintas
circunstancias. Por lo demás, la inclusión
de esta especie en el Apéndice 1 nos va a
permitir fortalecer la cooperación bina-
cional Chile-Argentina en materia de in-
vestigación científica y de nuevas medi-
das de conservación”.

Patagonia

El chorlo de Magallanes pasa la época
reproductiva en la Región de Magallanes

y en Argentina, en las provincias de San-
ta Cruz y Tierra del Fuego, principal-
mente en bordes de lagunas y algunos
ríos de la estepa patagónica. 

“Luego migra hacia la costa atlántica,
pasando por algunos sitios de importan-
cia como Bahía Lomas, en Chile, y el Es-
tuario del río Gallegos, en Argentina, pe-
ro llegando incluso hasta la provincia de
Buenos Aires”, señala Ivo Tejeda, direc-
tor ejecutivo de la Red de Observadores
de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

“Es un ave poco estudiada y con una
población muy pequeña. Usualmente se
le observa en zonas pedregosas a orilla de
cuerpos de agua, camuflándose muy
bien entre las piedras, donde se alimenta
principalmente de pequeños artrópodos.
Durante la reproducción es bastante te-
rritorial, y pone uno o dos huevos en una
depresión con algunas piedras”, agrega.

Existen múltiples amenazas a su pe-
queña población, incluyendo pérdida y
disminución en la calidad del hábitat, de-
predación de parte de especies introduci-
das, potencial impacto de proyectos
energéticos, degradación y desertifica-
ción de la estepa patagónica por el sobre-
pastoreo y el cambio climático. 

“El hábitat en el cual el chorlo de Ma-
gallanes se reproduce y usa para su mi-

Apéndice I se comprometen a hacer es-
fuerzos en tres grandes líneas: conservar
y, cuando sea posible y apropiado, res-
taurar los hábitats que sean importantes
para preservar dicha especie del peligro
de extinción; prevenir, eliminar, com-
pensar o minimizar en forma apropiada
los efectos negativos de actividades o de
obstáculos que dificultan seriamente o
impiden la migración de dicha especie; y
prevenir, reducir o controlar, cuando sea
posible y apropiado, los factores que ac-
tualmente ponen en peligro o implican el
riesgo de poner en peligro en adelante a
dicha especie, inclusive controlando es-
trictamente la introducción de especies
exóticas, o vigilando o eliminando las
que hayan sido ya introducidas”, explica
Luna Quevedo.

Ivo Tejeda señala: “La incorporación
del chorlo de Magallanes en el Apéndice
I debiera impulsar una serie de acciones
en los países de su rango de distribución,
para la conservación de esta especie y sus
hábitats. En este sentido, el Estado chile-
no debiera comportarse activamente en
conservar o restaurar hábitats, prevenir o
mitigar de forma adecuada los obstácu-
los para la migración de la especie, y
abordar las amenazas que ponen en peli-
gro su población”.

En Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias realizada en Uzbekistán:

Aprueban inclusión del chorlo de Magallanes
como especie migratoria “en peligro”

Según los últimos censos, no quedan más de 500 ejemplares de esta ave, que nidifica en el extremo
sur de Chile y Argentina y luego viaja hasta la costa atlántica.
AMALIA TORRES El chorlo de

Magallanes pico-
tea la comida de la
superficie. “Da la
vuelta piedras,
conchas y escom-
bros para encon-
trar alimento y, a
veces, rasca o
excava en la arena
en busca de comi-
da utilizando sus
poderosas patas.
Mientras busca
alimento, la especie
es muy activa y
corre velozmente”,
dice Diego Luna
Quevedo.
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Internet, los smartphones y las re-
des sociales han entregado una
diversidad de maneras para co-

municarse con otros y una inmedia-
tez para hacerlo. Y esto, aseguran
los expertos, ha impactado en los
vínculos que se mantienen. 

“Nosotros ahora l levamos a
nuestros amigos en el bolsillo, los
sacamos en cada momento que
queramos y podemos estar en con-
tacto con ellos”, dice Luis Santana,
psicólogo social y director del pro-
grama de Formación de Ciudada-
nía Digital de la Escuela de Comu-
nicaciones y Periodismo de la U.
Adolfo Ibáñez.

Según un estudio que realizó en
jóvenes chilenos, “la mayor canti-
dad de los contenidos y las interac-
ciones que se dan online son para el
fortalecimiento de vínculos que
existen más allá del teléfono”. Es de-
cir, estar en contacto con amigos
cercanos. 

Pero también hay otras formas de
relacionarse. El periódico estadou-
nidense The Wall Street Journal lo
explica así: “En la actualidad puedes
estar más cerca de gente que ni si-
quiera conoces en persona que de
tus propios vecinos. También pue-
des mantener docenas o cientos de
amistades más débiles, basadas en
ligeras interacciones en línea y no
mucho más”. Acá, una radiografía a
los distintos tipos de vínculos que se
forman en la red.

LOS SEGUIDORES
Aunque no son necesariamente

amistades y pueden ser desconoci-
dos, los seguidores en redes sociales
“nos generan simpatía”, dice Solan-

ge Anuch, psicóloga de la Clínica
Alemana. Por ejemplo, estas perso-
nas pueden dar like a las publicacio-
nes de otros, reaccionar a las histo-
rias en Instagram o incluso solo ob-
servar los posteos que se hacen. Así,
saben de la vida del usuario (o lo que
este les quiere mostrar), como si sa-
len de vacaciones, si se gradúan o se
casan, sin ser amigos cercanos. “Lo
que se está haciendo cuando uno da
likes es una muestra de empatía”,
apunta Santana. 

VÍNCULOS LIGEROS
También están quienes exclusiva-

mente saludan una vez al año para
el cumpleaños, una interacción que
puede darse por plataformas como
Facebook o en Instagram, aunque
no se mantenga una relación mucho
más profunda. Anuch señala que
“los breves saludos de cumpleaños,
avisados por Facebook, y que se rea-
lizan cuasiautomáticamente, impi-
den que las tenues llamas de alguna
débil amistad se apaguen del todo”. 

“MEMEAMIGOS”
Asimismo, están aquellas perso-

nas que comparten memes con otros.
“Encontramos los ‘memeamigos’,
aquellos que hablan el mismo dialec-
to en memes, sin mucha más (interac-
ción). Son compañías gratas”, consi-
dera Anuch. En ese sentido, apunta
Dominique Karahanian, psicóloga y
académica de la Escuela de Psicología
de la U. Mayor, “el subtexto (de esta
acción) es estoy pensando en ti, me
acordé de ti con esto y te lo mando. Es
una demostración de afecto”.

COMPAÑEROS DE SORTEOS 
Con los diversos sorteos que hay

en redes sociales, donde se debe eti-
quetar a otra persona para partici-
par, también pueden surgir acerca-
mientos. “Participar de sorteos en
redes sociales, etiquetando a perso-
nas que no se molestarán, ofrece la
oportunidad de ganar cercanía. Pa-
sar de conocidos a un círculo un po-
co más cercano de personas amiga-
bles”, acota Anuch. 

UNO MÁS DEL GRUPO
En los chats grupales se congre-

gan personas con intereses afines;
por ejemplo, quienes se conocieron
en la universidad. Pero eso no quie-
re decir que sean amigos. En algu-
nos casos, se trata de personas “que
solamente te hablan o reaccionan en
un grupo de WhatsApp, por ejem-
plo, pero jamás te van a decir ‘feliz
cumpleaños’ en el chat privado. Son
conocidos con los que mantienes
una cotidianidad”, apunta Karaha-
nian.

“HERMANOS DEL ALMA” 
Las amistades de la vida, cercanas

dentro y fuera de internet, también
se mantienen a través de este medio,
además de las interacciones que se
tienen en persona. “(Con) los ‘her-
manos del alma’, personas a quienes
queremos y necesitamos, podemos
pasar largas horas en conversaciones
virtuales por FaceTime, WhatsApp o
el medio más útil para mantenernos
cerca de ellos”, indica Anuch.

COMPLETAMENTE VIRTUALES
Otra de las posibilidades que ha

abierto la tecnología es mantener
vínculos con gente que no se conoce
en persona, pero a quienes se les ha-
ces un seguimiento por redes socia-
les, llegando a estar al tanto de sus
opiniones y su vida diaria. “Puedes
haber conocido a alguien en X (antes
Twitter) hace 10 años atrás, y han
comentado a través de esta red so-
cial distintos eventos, como el terre-
moto, la muerte de un expresidente
y ya, de alguna manera, le haces un
seguimiento a esa persona y empie-
zas a tener un cierto vínculo”, dice
Karahanian. 

En esa línea, a nivel nacional, “las
generaciones más jóvenes empiezan
a tener amigos y relaciones afectivas
duraderas y comparten mucho tiem-
po juntos solo a través de lo online, por
ejemplo, jugando videojuegos. Pero,
en general, todavía en Chile segui-
mos estando más en contacto en línea
con las personas que conocemos en la
vida real”, asegura Santana.

Ya sea en redes sociales, apps de mensajería o videollamadas: 

Radiografía a los distintos tipos de amigos 
que proliferan a través de internet 

ANNA NADOR

Desde compartir memes, solo
interactuar en un breve saludo
para el cumpleaños, dar likes,
hasta sentirse cercano de gente
que no se conoce en persona, la
tecnología ha cambiado la
manera en que se forman y
mantienen los vínculos. 

La psicóloga
Dominique
Karahanian
recuerda que si
bien la tecnología
puede acercar a
las personas,
también es
importante
dedicar tiempo a
estar juntos en
persona, para
profundizar las
amistades. 
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