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LA «IA DECIR LA VERDAD?
P. Arrieta y A. Martin

Hace tiempo que la ciencia 
comenzó a ser requerida an
te los tribunales para inten
tar aclarar casos confusos o 
en los que las pruebas eran 
escasas. En la década de los 
veinte ya se usaban técnicas 
de detección de mentiras 
basadas en los cambios de 
presión sanguínea, aunque 
no todos los jueces han 
aceptado este tipo de perita
ciones; actualmente, en 
Norteamérica, uno de cada 
tres Estados rechaza este 
dictamen instrumental.

A finales de los años se
senta se extendió la práctica 
de utilizar el espectrómetro 
para identificar a los indivi
duos por el registro visual 

de sus voces y aunque mu
chos son capaces de modifi
car el tono o el timbre, los 
aparatos sirvieron para deci
dir buen número de conde
nas y absoluciones. Hoy, las 
técnicas para determinar la 
paternidad son exigidas co
rrientemente por los deman
dantes y los tribunales. Ma
rie Claire King ha logrado 
que una sofisticada línea de 
investigación genética, la 
reacción de polimerasa en 
cadena (PCR), se popularice 
extraordinariamente gracias 
a que desde hace un par de 
años se viene utilizando pa
ra identificar, mediante la 
replicación del ADN mito
condrial de abuelas y tías 
maternas, a lós niños que 
fueron raptados durante la 

dictadura militar argentina 
después de haber asesinado 
a sus madres.

Quizá uno de los casos 
más conocidos y controver
tidos en los que la ciencia 
actuó de manera decisiva 
fue el del fotógrafo W. Wi
lliams que, en 1982, fue 
acusado del asesinato de N. 
Cater y J. Ray, cuyos cuer
pos sin vida fueron encon
trados en las afueras de 
Atlanta (EEUU).

Los científicos compara
ron minúsculos restos de fi
bras de tejido procedentes 
de las víctimas con los del 
dormitorio de Williams y de 
la moqueta de su coche, 
comprobando que en ambos 
casos habían sido fabrica
dos por una compañía de al

La ciencia desempeña un 
papel cada vez más desta
cado ante los tribunales de 
justicia. A requerimiento de 
éstos, los especialistas ana
lizan pruebas y preparan in

formes periciales que, 
k con frecuencia, resultan 

decisivos en el veredic
to final. El fabuloso 

i avance en el desarrollo 
| de las técnicas convierte 
| a los investigadores cien- 
’' tíficos en auténticos testi

gos de cargo mientras 
que, paralelamente, algu
nos especialistas en dere
cho comienzan a señalar 

los riesgos que conlleva el 
que-jueces y jurados tomén 
sus decisiones sobre la ba
se de teorías y técnicas que 
no están en condiciones de 
entender por completo.

^JURA
fombras de Georgia. En 
colaboración con la firma, y 
una vez analizados sus ca
nales de distribucción y 
venta, concluyeron que las 
posibilidades estadísticas de 
que-un dormitorio de la ciu
dad donde residía Williams 
tuviera una alfombra así 
eran de uno por cada 7.792 
hogares. En el caso del co
che, la probabilidad se si
tuaba en uno de cada 3.225. 
El jurado declaró culpable 
al acusado y aunque la sen
tencia fue recurrida se con
firmó en un juicio posterior.

La trascendentalidad de 
las pruebas científicas se ha 
hecho tan significativa que 
ya no son patrimonio exclu
sivo de los , , . 
fiscales, si- Sigue en pagina 2
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no que incluso muchos aboga
dos defensores, conscientes de la 
fascinación que estas técnicas 
provocan en los jurados, recla
man la presencia de expertos pa
ra que testifiquen que no exis
ten, en el caso de su cliente, ese 
tipo de pruebas.

España, como es lógico, no 
representa ninguna excepción 
dentro de esta corriente, y en los 
procesos judiciales es requerida 
con frecuencia la presencia de 
expertos científico-técnicos. El 
Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC), por 
su carácter interdisciplinar, ha 
sido reclamado para emitir in
formes periciales en procesos de 
muy diversa índole, aunque tam
bién en muchos otros esas solici
tudes se han trasladado a univer
sidades o empresas privadas al 
estimar que sus centros de inves
tigación no contaban con el per
sonal o las técnicas más adecua
das. • ' ,

Para Antonio Corrons, direc
tor dél Instituto de Optica del 
CSIC, el caso quizá más espec
tacular en el que ha intervenido 
su centro, fue el del trágico acci
dente que tuvo lugar en las pis
tas del aeropuerto madrileño de 
Barajas el 7 de diciembre de 
1983. Barajas dispone de dos 
pistas de despeque y aterrizaje y 
la colisión, entre dos aviones de 
las compañías Iberia y Aviaco, 
se produjo muy cerca de la inter
sección entre ambas. Una de las 
naves se movió por una pista en 
dirección contraria a la señalada 
por las luces del eje de pista y el 
cartel de NO ENTRY, invadien
do la pista de aterrizaje del otro. 
El error ocasionó cientos de 
muertos.

Dos meses después de la tra
gedia, el juzgado que llevaba , el 

. caso solicitó un estudio de todos 
los factores que pudieran tener 
relación con la visivilidad ep el 
momento del siniestro. Para eUp 
era. preciso analizar la luminan- 
cia de balizas y. carteles y, en ge
neral,; todas^ las señalizaciones 
del aeródromo,. los. datos regis
trados en el ordenador dé la, to
rrefy las indicaciones ENTRY- 
NO ENTRY, teniendo en cuenta 
las condiciones meteorológicas 
en el instante del choque. Parael 
juez era esencial saber si el pilo
to había equivocado su camino 
por negligencia, porque las con
diciones de visibilidad no eran 
idóneas o quizá porque las seña
les luminosas estaban apagadas 
0 funcionaban defectuosamente. 
Sin embargo, la visibilidad no 
depende tan sólo de la nieblá o

Los Alfaques, un camping que terminó trágicamente su verano

CIEN y DERECHO
de la distancia a la que el sujeto 
sea capaz de ver con claridad, si
no, y fundamentalmente, del 
contraste que exista; para ello 
resultaba imprescindible dispo
ner de datos respecto a la trans- 
mitación del aire en aquel mo
mento. El ordenador central díel 
aeropuerto registra cada media 
hora una serie de datos mediante 
unos aparatos que están situados 
en paralelo a las pistas de aterri
zaje; una especie de linternas 
que envían un halo de luz a los 
detectores. Casualmente, aquella 
mañana sólo había registros de 
las 9.00 h y de las 10.00 h, pero 
no de fas 9.30 h, momento en 
que se produjo la trágica coli
sión, y por ello los investigado
res del .Instituto de Optica tuvie
ron que interpolar los datos en 
ese intervalo de tiempo.

Los científicos midieron la lu- 
niinancia de las rayas pintadas 
en las. pistas, de las balizas de 
señaliza,cÍQn y de las señales, en 
contrastre con los fondos del ae
ropuerto que pueden ser las 
montañas cercanas, el cielo o las 
propias pistas. Â1 mismo tiem
po, como era-necesario toniar 
datos en todas las horas, se cerró 
el aeropuerto al tráfico aéreo la 
noche del 29 de junio, llevándo
se a cabO: un intensó trabajo de 
mediciones diversas y utilizando 
un avión idéntico al siniestrado 
para realizar un recorrido por las 
pistas con la iluminación que se 
suponía que había en el momen: 
to del accidente. En la cabina del 
piloto se instaló un luminancí- 
metro para medír la lummancia 
de las balizas del eje y borde de 
pista, así como de los carteles. 
Posteriormente, el 23 de julio de 
aquel mismo año se realizaron 
las pruebas diurnas,.cuyo princi

pal objetivo era el de conocer 
los contrastes entre las líneas de 
señalización, usando un lumi- 
nancímetro instalado en una pla
taforma móvil a una altura igual 
a la de la cabina de la nave. El 
trabajo fue intenso y se prolongó 
durante ocho meses. Las conclu
siones del informe técnico reve
laron que en el monientó del ac
cidente las condiciones de visi
bilidad eran ínfimas.

Otro caso en el que intervino, 
como perito, el Instituto de Opti
ca fue en el la actuación judicial 
que se siguió cuando el Gobier
no Autónomo vasco decidió po
ner en marcha una lotería cuyos 
boletos tenían una carátula ocul
ta por una pintura reflectante. 
Los apostantes debían rascar esa 
zona para comprobar si habían 
obtenido premio. Varias impren
tas se presentaron a la licitación 
y la polémica surgió cuando las 
desechadas en el concurso públi
co consideraron que la elegida 
no ofrecía suficientes garantías, 
de calidad en sus bqlétós,, 5?á ’ 
que, supúestmente, la carátula 
escondida podía versé en su fon.:- 

; do. El trabajo dé los ópticos, re- 
' queridos por la justicia, consistió' 
en determinar que ni poi; trans- 

, parencia, ni mediante rayos uí-, 
, travioleta, ni por rayos X, ni dé 

ningUna otra forma, excepto el 
obligado raspado, era posible 

, .averiguar el número escondido.
Cada imprenta depositó sus bo- 

■ letos en el Instituto y ésté emitió 
su dictamen, que fue favorable a 
la empresa ganadorá del concur
so, después de efectuar, un trata
miento digital de la imagen..

También en éste centro, que 
en el área está considerado co
mo laboratorio de referencia en 
España y Europa, se recibió ha

ce años otra requisitoria judicial 
cuando llegaron a nuestro país 
diversas partidas de gafas de sol 
en llamativos colores. El sector 
óptico industrial y comercial de
nunció ante los tribunales el pe
ligro que, a su juicio, aquellas 
garfas representaban para la vis
ta. Los investigadores del centro 

>• recibieron algunos ejemplares 
en los laboratorio^ y después de 
un detenido análisis cóñluyeron 
que, si bien disminuían coñside- 
rablemente la calidad de la ima
gen, no podía demostrarse que 
resultaran perjudiciales para la 
visión. En otra ocasión el moti
vo del informe fue una partida 
de material radiográfico adquiri- 
do a un proveedor extranjero por 
los servicios médicos de la Se- 

. guridad Social. El.materiál fue 
retenido en la aduana, como 
consécúencia de la reclamación 
que efectuaron varias empresas 
nacionales al estimar qüe las 
condiciones de contraste dé las 
piácas ño eran las exigidas en 
los éstánd^és. Las muestras que 
él Instituto de Optica analizó, ' 
después'deí revelado y prócésa- 
do cohesporidiente, evidencia
ron qüe éücontrasté erá válido. 

. , No1 pbstanté, las cuestiones en 
litigio ño son siempre tan senci- ' 
llás m réfèridas a .simples denu-’ \ 
cias por hipotético fraude. A ve- ' 
ees sé preséntan casos que se 
asemejan a los guiones cinema
tográficos de Hitchcock, como 
el de Un crimen en el qué la jus
ticia contaba con una foto de ,la 
víctima realizada én el mismo 
instante del trágico suceso, posi- 
bléménté por su ejecutor. Des
pués de observar detenidamente 
la instantánea, se descubrió que 
en la pupila del cadaver había un 
resplandor que, ampliado, podía .

Algunos especialistas en 
derecho señalan 
los riesgos que supone 
el hechode que 
los jueces decidan sobre 
la base de teorías 
y técnicas científicas, 
cuya complejidad 
no llegan a entender 
por completo.

reproducir la escena del crimen. 
El Instituto de Optica fue el en- 

. cargado de ampliar los puntos de 
información en el grano de la 

. película y mediante un estudio 
digital de la imagen determinar 
si era posible reálizar un retrato 
robot del presunto criminal. No 
obstante, y a pesar de esté esca
lofriante caso, lo más corriente 
son intervenciones periciales en 
asuntos relacionados con su
puestos fraudes, que no siémpré 
tienen üñ éláfú trasfondri. El 
doctor Corrons a firma que, a 
veces, “da la impresión de que 
se denucia y se litiga para ganar 
tiempo o para parar un proceso 
en marcha, ya que en todos los 
casos en los que ha mediado el 
Instituto de Optica él acusado 
estaba dentro de la norma’’:

Hace tres años un incendio 
provocó el hundimiento de unos 
grandes almacenes én él centro: 
de Madrid. El balance del siñies- 
tró fue dé 11 bombéros falleci
dos y varios heridos. Varios TOé- . ; 
ses después del trágico süéeso< 
el Centro Nacional de Tnvéstiga- 
cíoiiés Metalurgica-s fGENIM) 
def CSIC, recibiómna citáción 
del juzgado correspohdiente pa
ra efectuár' con'urgeñciaünéstu- 

• dío ñíéfalürgicoj dé fa-estruétura.. 
' LasvigaSpesabandé  ̂dÓS‘ á" très 
tóñeládas y durante una semana, 
cóh ia' ayuda dé un camión'grúa,’ 
se fuerón cortando' coñ sóplete 
los troízós y empalrnés que sep 
necesitaban como ñiiíéstraS para i 
su estudio en labofatórió: MiT 

, gueT Pedro de Andrés; director 
dei CENIM, exprica qúe “se 
prentendía avériguar si la conSp 

' trucción de la estructura metáli
ca del edificio era correcta”. Lo 
que éncontáron los investigado^ 
res fue . uña estructura antigua
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con empalmes remachados y 
otra posterior, soldada, montada 
sobre aquella y complementán
dola en algunas partes. Entre 
una y otra mediaba un espacio 
de 25 años.

El edificio no había sido revi
sado nunca y los científicos pu
dieron comprobar que ya antes 
del accidente existían soldaduras 
rasgadas que estaban producien
do una situación de “rotura ca
tastrófica”. Al producirse el in
cendio, el material se puso a tal 
temperatura que sus ya precarias 
características mecánicas dismi
nuyeron drásticamente, provo
cando el derrumbe ulterior.

Para evaluar las característi
cas se eligieron, especialmente, 
zonas soldadas en nudos, donde 
se apoyan varias de las vigas; es 
decir, puntos sometidos a gran
des esfuerzos. En el estudio se 
apreció la existencia de nudos 
deformados, agujeros dé la mala 
soldadura y cortes con poros de 
los distintos metales de aporta

ción. Vistas las muestras al mi
croscopio se pudo apreciar con 
precisión por dónde se había 
producido la grieta y cómo se 
había propagado la rotura. La 
ejecución de las soldaduras de la 
estructura metálica fue realizada 
con una calidad deficiente, lo 
que proporcionó al conjunto una 
importante inestabilidad ante so
licitudes adicionales, como las 
derivadas de las tensiones y de
formaciones que produjo el fue
go y la sobrecarga añadida por 
el agua de extinción. El peritaje 
del CENIM duró cuatro meses y 
en él intervinieron, fundamen
talmente, un experto en soldadu
ra, que informó sobre las unio
nes de estructura, y un especia
lista en materiales a cuyo cargo 
estuvieron las comprobaciones 
de laboratorio, medidas de las 
características mecánicas y me
talografía microscópica.

Otro caso judicial en el que 
participó el CENIM consistió en 
informar pericialmente sobre 

una denuncia de una fábrica de 
vinagre en la que, supuestamen
te, el material utilizado en la 
construcción de la placa del 
alambique no era el adecuado, lo 
que provocaba un rápido dete
rioro de las instalaciones. Se tra
bajó para comprobar si la com
posición química del material 
correspondía a las especificacio
nes de construcción; si el acero 
tenía la necesaria resistencia a la 
corrosión que producen las solu
ciones de ácido acético o si las 
perforaciones que se manifiestan 
en este tipo de placas eran indu
cidas por el proceso de fabrica
ción o por el cloruro.

El CENIM tambien intervino 
en el caso del camping de los 
Alfaques (Tarragona), donde ca
yó un camión cisterna provocan
do un pavoroso incendio y la 
muerte de decenas de campistas. 
El Centro analizó la calidad del 
material y las uniones en el de
pósito que había explotado para 
determinar si en el mismo existí- Una deficiente estructura en llamas acabó con la vida de va

rios bomberos y de los tradicionales almacenes Arias. FOTO EFE

FOTO: MARIANO FRANCOEn la foto de la pupila de la víctima se pudo identificar al agresor

Son muchas las disciplinas 
científico-técnicas que actú
an en los procesos judicia
les: antropología, balística, 
botánica, ciencia de la com
putación, odontología, pato
logía, psicología-psiquiatría, 
química analítica, serología 
o toxicología.

Cuantió se trata tie una investigación que 
afecta a la itientificación tié la víctima tie un 
crimen, la antropología aporta tiatos respecto al 
esqueleto para determinar la edad, sexo, raza o 
estatura; la computación aporta el análisis de 
historiales de las personas; la patología actúa 
sobre las huellas y compara las deformidades o 
secuelas de operaciones quirúrgicas con los 
historiales médicos de la víctima; los expertos 
en odontología comparan las radiografías con 
los historiales dentales o determinan la edad a 
partir de las pautas de calcificación de las pie
zas dentales; la serología identifica el grupo 
sangüíneo o las muestras de otros fluidos, co
mo él semen.

Respecto a las causas de la muerte, la balísti
ca informa sobre el alcance, dirección y ángulo 
de descarga del casquillo de la bala; la botánica 
sirve para distinguir una muerte por ahoga
miento natural u homicidio antes de la inmer
sión, estudiando los esqueletos de diatomeas . „ . _
en los riñones, hígado o médula espinal, que marcas de mordedura de la victima con la den-
indican si el corazón latía cuando la víctima 
entró en el agua; los patólogos infomian, en la 
autopsia, sobre la posición dei cuerpo, exami
nan los tejidos para determinar el objeto que 
causó un daño o evalúan una herida de arma de 
fuego, por su alcance, dirección y ángulo de 
descarga, para distinguir entre suicidio u homi
cidio; la química analítica puede actuar en los 
casos de incendio, supuestamente deliberado, 
para analizar rastros de gasolina o parafina 
analizando loS gases que resultan del calenta-

tición del acusado; los psicólogos aportan su
conocimiento en las técnicas de interrogatorio; 
la serología diseña el perfil del sospechoso te
niendo en cuenta el análisis de su sangre, se
men o cabellos hallados cerca de la víctima, 
utilizando técnicas de inmunología radiológica 
o electroforesis; los toxicólogos realizan ün 
gráfico de distribución de toxinas en el cuerpo 
que proporciona información respecto al tiem
po transcurrido entre la ingestión de un tóxico 
o inhalación de un gas y la muerte.

SE MSBGA
UN CRIIVIEN

miento de muestras de es
combros; la toxicología in
terviene en el análisis de lí
quidos y tejidos en presen
cia de venenos, drogas o al
cohol, mediante técnicas de 
espectrografía o cromato
grafía de gases.

A la hora de identificar al hipotético asesino, 
los balísticos comparan el arma del acusado 
con la que produjo el homicidio; los expertos 
en computación comparan huellas dactilares, 
pinturas o vidrios con modelos de referencia; 
los patólogos evalúan las heridas en compara
ción con las armas; la psicología interviene en 
él análisis de pautas de comportamiento del in
dividuo; la química analítica estudia las mues
tras de pintura, fibras de tejido o vidrio en el 
lugar del crimen.

Finalmente, para identificar a los sospecho
sos, la ciencia computacional aporta sus técni
cas en cuanto a reconocimiento tie escritura y 
voz; los botánicos tieterminan el momento en 
que se protiujo el fallecimiento sabientio cuán
to tiempo tartian las plantas, que puetien estar 
bajo la víctima, en pertier la clorofila; la pato
logía contribuye a la tieterminación tiel mo
mento tie la muerte mitiientio la rigitiez corpo
ral y el gratio tie tiescomposición tie los feji- 
tios; los otiontólogos comparan las posibles

an imperfecciones de construc
ción. En otra ocasión, el CENIM 
intervino en la peritación de un 
espigón que soportaba la jaula 
de un ascensor que, en un centro 
hospitalario catalán, cayó al fo
so, provocando la muerte de sie
te personas. Los técnicos descu
brieron la existencia de una grie
ta llamada de fatiga y al mismo 
tiempo advirtieron a la justicia 
sobre el probable riesgo en as
censores iguales y montados en 
la misma época, asesorando so
bre la forma más adecuada de 
sustitución de las piezas de ries
go. Los informes periciales rea
lizados por el Instituto de Cien
cias de la Construcción “Eduar
do Torroja” (CSIC) a requeri
miento de los diferentes ámbitos 
jurisdicionales, tiene siempre el 
denominador común del hecho 
constructivo o sus materiales. 
Sus estudios, avalados por una 
larga experiencia, se centran en 
la patología de la construcción o 
en la identificación del material 
para la que ha sido requerido. 
Entre los asuntos en los que ha 
intervenido hay casos en los que 
se requería la determinación de 
los contenidos de cemento en 
muestras de hormigón endureci
do, causas de derrumbe de edifi
cios, causas de destrucción de 
conducciones de agua por tube
rías de hormigón o plástico, in
formes sobre proyectos de eje
cución de viviendas, estudios de 
humedades en interiores, infor
mes relativos a la tasación en 
procesos por deterioro de arma
duras o fachadas. Uno de los in
formes quizá más espectacula
res, en el que participó Carmen 
Andrade, investigadora del cen
tro, fue el de un asesinato en el 
que varias personas fueron ente
rradas en el jardín de una casa, 
bajo una capa de hormigón. Se 
daba la circunstancia de que en 
el momento del suceso en la vi
vienda se eslabón realizando 
obras y de que, casualidad o no, 
los albañiles habían desapareci
do sin dejar rastro. El juez consi
deró que era necesario determi
nar si el hormigón que recubría 
a las víctimas era el mismo que 
el empleado en las obras de re
forma de la casa e incluso si lo 
habían fabricado las mismas 
personas. El Instituto recibió las 
correspondientes muestras y pu
do determinar que los áridos y 

proporciones en uno y otro caso 
eran prácticamente idénticos. 
Sin embargo, dado que la fabri
cación y dosificación del hormi
gón es algo relativamente sim
ple, los especialistas informaron 
que era arriesgado deducir que 
hubieran sido las mismas perso
nas las que lo fabricaron, apun
tando que la proximidad de una 
casa en obras pudiera haber ani
mado a los asesinos a hacer uso 
de este material para enterrar a 
sus víctimas,

Hace ya bastante años, el Ins
tituto Torroja participó en la 
evaluación técnica del viaducto 
madrileño, una pieza arquitectó
nica muy representativa de la 
ciudad que, probablemente, hu
biera sido demolida si el informe 
del centro no hubiera apostado 
por la fórmula de reconstrucción 
y arreglo de sus partes o elemen
tos de riesgo. Más recientemen
te, el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA) 
del CSIC, ubicado en Valencia, 
ha participado como perito en 
actuaciones judiciales en temas 
alimentarios. Pédro Serra, su ac
tual director, recuerda que hubo 
una demanda presentada por una 
industria conservera gallega que 
acusaba a un fabricante de enva
ses de graves irregularidades, 
como formación de picos, 
abombamientos, rotura de la zo
na de cierre y posibles contami
naciones. Por su parte, la empre
sa demandada argumentaba que 
los problemas se derivaban de 
errores en el proceso de elabora
ción de los demandantes. Tanto 
el IATA como el CENIM, cuya 
colaboración también fue solici
tada «n este caso, determinaron, 
tras el análisis y pruebas a que 
fueron sometidas las muestras 
suministradas por el juzgado, 
que la responsabilidad debía 
atribuirse a los defectos tie fabri
cación tiel envase. En otra oca
sión, en la que la Junta tie Antia- 
lucía acordó inmovilizar una 
partida'tie jamones tie certio ibé
rico por sospechas a raiz de una 
intoxicación por botulismo, la 
empresa afectada recurrió a los 
tribunales y éstos pidieron la co
laboración del IATA.; que debía 
determinar la existencia o no en 
los jamones de la toxina corres
pondiente. La industria quedó, 
finalmente, eximida de cualquier 
responsabilidad.

scaQasaaiBa
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La medicina y su 

Colombia natal 

son los dos gran

des amores de 

Manuel Patarroyo, 

descubridor de la 

vacuna contra la 

malaria.

Siendo niño se 

propuso ayudar a 

la gente pobre de 

su país, y ya adul

to consolidó su fi- 

lantropismo ata

jando una de las 

enfermedades que 

asolan Sudaméri

ca y Africa: la ma

laria o paludismo. 

La vacuna qüe ha

UÑEMOS
COBOIDO
EL 85» DE EFEIl/M
EN LA «KIM 00«
LA MALASIA

RaQUEL HORNA

Pregunta- ¿En qué consiste la 
vacuna que usted ha desarro
llado?

Respuesta- Básicamente, el 
principio es que si se conoce la 
química de las moléculas prin
cipales del parásito, las que él 
usa para invadir el glóbulo rojo 
de la sangre del huésped, es po
sible fabricar químicamente 
grandes fragmentos para vacu
nar con ellos. Hubiera sido difí
cil obtener esta vacuna con mé
todos biológicos, porque extraer 
suficientes parásitos de la san
gre para hacer vacunación o 
cultivar el parásito sin glóbulos 
rojos es tarea casi imposible.

P- ¿Qué condiciones de in
fraestructura, o de talento 
médico, se dan en Colombia 
para que sea allí precisamente 
donde se ha obtenido esta va
cuna y no en cualquier otro 
laboratorio de Estados Uni
dos o Europa?

R- Nunca he creído muchó 
en los genios. Estoy de acuerdo 
con Einstein en que la geniali
dad no es más que una gran pa
sión puesta al servicio de una 
causa noble o bella. Creo que, 
para alcanzar las metas previs
tas, hay que trabajar duro, con 
actitud sincera y honesta, y te
ner ganas de ser útil a los de
más. Eso me correspondió en 
mi país: convertirme en el líder 
de un grupo joven con voluntacL 
de servicio social a la humani
dad. Esta vacuna podría haberse 
conseguido en cualquier otrq

desarrollado, la 

primera obtenida 

químicamenteen 

la historia, avala 

la trayectoria per

sonal y profesio

nal de este altruis

ta extrovertido y 

sencillo, que ha 

rechazado tanto 

ser ministro de sa

nidad de su país 

como venir a Es

paña a investigar. 

Sus proyectos se 

centran en conti

nuar trabajando al 

frente del Institu

to de Inmunología 

del Hospital San 

Juan de Dios de 

Bogotá.

■an
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lugar del mundo si les hubiera 
impulsado ese espíritu.

P- Las noticias que nos lle
gan de Colombia ofrecen una 
visión caótica de su país, 
arruinado por los llamados 
males endémicos que le afec
tan. ¿Cómo es posible, en es
tas condiciones, que se invier
tan cuantiosas sumas de dine
ro en investigación médica? 
¿0 es que su proyecto ha sido 
muy barato?

R- Es cierto que mi país está 
en convulsión. Nos hemos 
acostumbrado a la violencia y 
ya somos insensibles a ella. Mi 
pueblo es como un adolescente, 
que tiende a utilizar la ira para 
resolver sus problemas; pero, si 
es bien orientado y dirigido, sa-

“Pronto puede 
beber toda una 

generación 
à vacunas 
sintéticas”

cá á relucir sus buenos senti
mientos. Tal cosa sucedió con 
nosotros. Obtuvimos desde 
muy temprano el apoyo social, 
no sólo de las esferas guberna
mentales. Con satisfacción pue
do decir que soy allí tan querido 
y reconocido como el mismo 
presidente de la república, de 
fonna que si yo necesitaba ir a 
sacar sangre a un individuo al
tamente infectado y muy enfer- 
nio de paludismo, el paciente lo 
hacía con gusto; y yo - sonríe-, 
con mucha preocupación.

Igual sucedía con los mate
riales que requeríamos para la 
investigación: las importacio
nes pasaban la aduana en sólo 2 
ó 3 días,

P- Quizá los colombianos 
están sensibilizados por el al
to número de casos de mala
ria y por eso colaboran. ¿0 
usted cree que es por estricto 
espíritu de solidaridad?

R- Creo más en la segunda 
razón que en la primera, pero 
ambas se dieron. No obstante, 
si se hubiera tratado de la vacu
na contra la tuberculosis nos 
hubiesen apoyado con igual 
ahínco y esmero.

P- ¿Cómo se procede en la 
vacunación contra la mala
ria?

R- En toda vacuna se admi
nistra una primera dosis que in
muniza; y luego, dos refuerzos. 
Nosotros hemos dado la prime
ra dosis y un sólo refuerzo en 
Colombia, y ha mostrado un 
55% de eficacia. En Venezuéla 
vacunamos hasta la tercera do
sis (segundo refuerzo) y ésto ha 
permitido una eficacia cercana 
al 85%.

P- ¿Se puede conseguir ma
yor efectividad?

R- No existe actualmente 
ninguna vacuna en el mundo 
que sea eficaz al 100%. La de la 
viruela da un 92% de eficacia; 
la de la polio, 89%; y la nuestra 
se colocaría entre las más efica
ces, alrededor del 85%. Pero en 
vacunologia, como nosotros lo 
llamamos, uno juega con el fe
nómeno de la inmunidad de re
baño o efecto sombrilla, según 
el cual, cuando vacunas a 100 
personas y dejas protegidas a 
90 de ellas, el agente que causa

la enfermedad tiene pocas pro
babilidades de encontrar preci
samente a esos 10 que quedan 
sin buena defensa inmunitaria.

P- ¿Se Va a comercializar 
esta vacuna?

R- No creo. Estamos hacien
do vacunaciones masivas piloto 
en población abierta en Colom
bia, Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Perú, y pronto en Africa. Que
remos que sean los Gobiernos 
quienes hagan ésto, que no que
de al arbitrio de las ventas, sino 
que esté en manos de quienes 
deben conocer la problemática 
de sus propios pueblos.

P- ¿Quién y cuándo tiene 
que vacunarse?

R- Los que viven en áreas 
endémicas de la malaria o que 
vayan a viajar allí. Se puede va
cunar contra la malaria a partir 
de un año de vida. Todavía no 
hemos probado con bebés de

"En la actualidad 
estantos 
investigando para 
lograr las vacunas 
contra la lepra 
y la tuberculosis"

meses ni con embarazadas, pero 
pronto lo haremos, y espero que 
pueda aplicarse a estas últimas 
para que transmitan los anti
cuerpos a través de la placenta a 
sus hijos y los dejen protegidos 
hasta los seis meses.

P-x¿Contra la malaria hay 
que vacunarse una sola vez en 
la vida?

R- No. Hasta el momento sa

bemos que confiere inmunidad, 
durante tres años. Ojalá fuera 
una sola vez, pero en el hipoté
tico caso de que tuviera que va
cunarse cada año, ¿no le parece 
sensacional evitar así el palu
dismo?

P- ¿Qué caminos abre esta 
vacuna para la obtención de 
otras también sintéticas?

R- Creo que con esta tecnolo
gía se pueden conseguir vacu
nas contra otras enfermedades, 
principalmente bacterianas, pa
rasitarias. Tras el éxito con la 
del paludismo, nos interesa in
vestigar las de la lepra y tuber
culosis. Desde luego, la vacuna 
contra la malaria ha abierto una 
nueva vía para solucionar el 
problema de las enfermedades 
infecciosas, y nosotros conti
nuaremos trabajando en esta lí
nea.

P- Usted ha recibido varias 
propuestas para venirse a Es
paña a investigar. ¿Aceptará 
alguna?

R- Tengo un compromiso 
muy claro con mi país y voy a 
permanecer allí. En Colombia 
puedo jugar un buen papel 
ejemplarizante, en el sentido de 
mostrarle a la gente que los pro
blemas se pueden resolver sin 
recurrir a la violencia. Eso es lo 
que siempre quise hacer.

P- ¿Se siente tentado de en
trar en política?

R- ¡Nunca! Me han ofrecido 
dos veces ser ministro de Sani
dad, y no me interesó. Yo no 
meto a los políticos a que me 
resuelvan las incógnitas cientí
ficas, y tampoco quiero inmis
cuirme yo en las suyas.

P- Volviendo à la vacuna, 
aparte de que a usted le haya

salido barata por la solidari
dad de sus conciudadanos, 
¿será fácil hacer una produc
ción masiva de ella?

"Hemos realizado 
vacunaciones masi
vas piloto en Co
lombia, Venezuela, 
Ecuador, Brasil y 
Perú

R- Siempre pensé que cual
quier cosa que yo hiciera debía 
ser asequible para la gente po
bre del pueblo donde nací. A la 
hora de diseñar el concepto de 
las vacunas químicamente he
chas, quise que implicara lo 
máximo en tecnología y 
excelencia investigadora, y a la 
vez que fuese simple y asequi
ble. Me decía a mí mismo: “si 
desarrollo un método que im
plique, por ejemplo, la resonan
cia nuclear magnética, con 
equipos de a cinco millones de 
dólares, no podrían tener uno en 
cada pueblo, y desbarataría mis 
aspiraciones”! Pero lo bueno de 
las vacunas químicas es que el 
producto final se puede obtener 
completamente puro en grandes 
cantidades, de una forma total
mente reproductible, y a un cos
to muy bajo.De hecho, estamos 
produciendo a gran escala gran 
cantidad de vacunas, y es senci
llo de hacer. El día de mañana 
habrá empresas estatales de ín
dole transnacional que las pro
duzcan a un precio extremada
mente bajo para queda gente las 
reciba.

P- Proviniendo de una zona 
tan depauperada de Colom
bia, ¿eómo accedió a estudios 
universitarios y a centros de 
investigación como el Rocke
feller de Nueva York?

R- Mi familia es de clase me
dia. Somos gente común y co
rriente, muy trabajadores. Mis 
padres son considerados patri
cios, que es lo que se dice allá 
de las personas con múcha bon
dad y nobleza. Nos inculcaron, 
a todos sus hijos, la importancia 
de ser útiles a los demás, y que 
la actividad humana más im
portante era conseguir un desa
rrollo intelectual considerable. 
Con esas enseñanzas -sonrisa 
de complicidad-, yo no podía 
sino dedicarme a la medicina y 
a obtener vacunas, ¿o no?

P- ¿Cómo van sus investi
gaciones sobre la lepra y la 
tuberculosis?

R- Estamos patentando méto
dos diagnósticos tempranos que 
permiten reconocer hasta dos 
bacilos de la tuberculosis, dos 
bacterias, por centímetro cúbi
co; de forma que se puede iden
tificar al individuo cuando está 
infectado en etapas muy tem
pranas, y obviamente ésto per
mite hacerle un tratamiento me
jor. También hemos reconocido 
una serie de fragmentos de pro
teínas del bacilo de la tubercu
losis, con los cuales tenemos 
una información muy buena y 
útil para la obtención de la va
cuna. Lo mismo con la lepra.

P- ¿Pero cómo le da tiempo 
a todo, a investigar sobre tan
tas cosas?

R- (Risas) Para lo que nunca 
he tenido tiempo es para ir a 
discotecas.
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LOS JAPONESES 
BATEN OTRO RECORD 
INFORMATICO
Las firmas electróni
cas japonesas siguen 
batiendo marcas de 
mayor volumen de in
formación enmíni- 
mos espacios. Uno de 
los últimos inventos 
en este ámbito, en el 
que se encuentran 
implicadas cuatro 
compañías (Toshiba, 
Matsushita, Fujitsu y 
Mitsubishi), consiste 
en el desarrollo de 
unos chips de 64 me
gabytes (equivalentes 
al contenido de 5.000 
folios mecanografia
dos), lo que supone 
una capacidad dieci
seis veces mayor que 
la de la mayoría de 
los actuales chips.

No obstante, el 
anuncio, que se reali
zó en la reciente con
ferencia internacional 
de circuitos que tuvo 
lugar en San Francis
co, no parece que ha
ya inquietado a la po
derosa IBM, que ya 
trabaja en esos mó
dulos.

AÜTOS UKP1 OS V V ERSATIIfS
Desde hace tiempo se intuye que los futu
ros paisajes urbanos e interurbanos se ve
rán modificados en el futuro; al menos en 
su estética formal. 0 dicho de otra forma: 
los coches serán distintos a los de ahora y, 
en consecuencia, los atascos tendrán otro 
aspecto.

Recientemente se han presentado dos 
proyectos de automóvil que se orientan, 
respectivamente, a la eliminación drástica 
de la emisión de contaminantes y a la ver
satilidad de uso.

El primero parte de un acuerdo entre 
Renault y Peugeot y pretende lograr, en el 

plazo de ocho años, un utilitario que re
duzca de manera significativa la emisión 
de gases como el CO^. Los estudios se 
orientan a la consecución de unos automó
viles de dos tiempos con motores eléctri
cos para los urbanos, turbogeneradores pa
ra los interurbanos y una futura gama ba
sada en la utilización de hidrógeno o pilas. 
Las autoridades comunitarias europeas ya 
han manifestado su acuerdo con el proyec
to y con ello podrá entrar en la fase opera
cional.

El segundo invento, desarrollado por 
Chrysler, intenta proporcionar un nuevo

concepto en dos piezas que, probablemen
te, estará en el mercado dentro de cinco 
años. La parte delantera, de 2,6 metros de 
longitud, estará dotada de un motor de 1,6 
litros que funcionará con propano, y el 
módulo posterior, de quita y pon para per
mitir el almacenaje de ocho pasajeros, es
tará equipado con un motor de gasolina. 
La utilización de los dos motores es opcio
nal, pero puestos en común, mediante 
transmisión electrónica, constituirán un 
bloque equivalente a cualquier monoespa- 
cio con motor de 8 caballos con tracción; 
integral.

■
Un árbol 
en la lucha 
contra el 
cáncer
El Instituto de Química de 
Sustancias Naturales del 
CNRS francés ha desarrollado 

un producto anticanceroso de
rivado de la síntesis de los te
jidos leñosos y de las hojas del 
tejo.

Las primeras pruebas se han 
realizado en pacientes con 
cáncer de ovario y el éxito de 
los ensayos ha animado a los 
científicos a proseguir en la 
búsqueda de nuevas aplicacio
nes de este precursor activo 
del taxol. Sin embargo, toda
vía existe un problema impor
tante de aprovisionamiento ya 
que para obtener 2,5 kilos de 

esta sustancia se precisan unos 
12.000 troncos completos de 
este árbol.

Ciencia 
para todos
Las distintas encuestas e in
vestigaciones respecto al im
pacto social de la ciencia que 

se han realizado en los últimos 
años ponen de manifiesto que, 
aunque la cultura general en 
este ámbito es escasa, el inte
rés de los ciudadanos por el 
progreso científico-técnico es 
muy elevado.

Una de las más más recien
tes, basada en una muestra re
presentativa de la población 
de seis ciudades escocesas, re
vela que mientras el 78% de 
los consultados no supo citar 
el nombre de un científico vi
vo, más de dos tercios opina

ban que los gobiernos e insti
tutiones deberían invertir mu
cho más en ciencia y desarro
llo tecnológico, ya que con 
ello podrían solucionarse pro
blemas medioambientales y 
las enfermedades más graves. 
Los principales focos de aten
ción para el público encuesta- 
do se situaron en la batalla 
contra el cáncer y las alternati
vas al calentamiento global de 
la atmósfera. El científico vi
vo más conocido resultó ser el 
doctor Christian Barnard.

Un astrónomo norteamericano, Timothy Bè- 
ers, de la Universidad de Michigan, afirma 
haber descubierto las estrellas más ancianas 
jaitiáá observadas. Para valórar su edad 
científico ha estudiado su composición y 
contenido en determinados elementos pesa
dos, como el carbono, el silicio o el magne-

La hipótesis de Beers se basa en el supues- 
to de que desde una sopa inicial de hídróge- .

§^«1

galaxia, la Vía Láct 
otras estrellas cadi 
composición.

Las setenta que p 
el astrónomo norteJ 
inferiores en contei 
dos que nuestro SOI
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que el equipo de Bei 
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Récord super- 
conductivo
Un equipo de científicos fran
ceses, asociados a la firma Al
catel Alsthom Recherche, ha 
logrado un nuevo récord en su
perconductividad al hacer pa
sar una corriente de 1.000 am
perios por una sección de nue
ve milímetros cuadrados a una 
temperatura de -196-C. La 
prueba se efectuó con un con
ductor masivo que perdió casi 
toda su resistencia al ser su
mergido en nitrógeno líquido.

Este grupo científico- ya es
taba en posesión de otras mar
cas mundiales en el campo de 
las cerámicas superconducti- 
vas.

Un robot que 
ayuda a los 
minusválidos
La unidad de robótica del co
misariado francés de la Ener
gía ha desarrollado una segun
da generación de robots que 
pueden efectuar toda una am
plia gama de movimientos y 
gestos propios del brazo y la 
mano humana. Ef ingenio, 
bautizado como Master, dise
ñado por B. Le Singe, un inge
niero paralítico, se destinará a 
la asistencia de personas mi
nusválidas que no pueden ca
minar ni servirse de sus extre
midades superiores.

El aparato, totalmente infor
matizado, dispone de un brazo 
articulado que puede tomar un 
objeto, servir una bebida e in
troducir qn cassette en el lec
tor. Su precio de mercado se 
aproxima a los cuatro millones 
de pesetas. '

La producción ganadera, especialmente el incre
mento procreativo, puede dar un salto cualitati
vo si las nuevas técnicas de estimulación lumíni
ca dan los resultados apetecidos. Con ello, no 
sólo se conseguirán mejores rendimientos, sino 
que no será necesario someter a los animales a 
los complejos procesos de inseminación artifi
cial.

En los países donde se dispone de abundante 
nitrógeno líquido, el esperma congelado se utili
za habitualmente con los bovinos y caprinos, 
aunque en Ovinos y porcinos las cosas no resul
tan tan sencillas. Sin embargo, aquí puede entrar 
en juego la producción inducida de melatonina, 
una sustancia que representa un papel esencial 
en los ritmos biológicos rie los seres vivientes. 
Desde hace tiempo se sabía que los cameros y 
ovejas criados en Inglaterra y después transpor
tados a Australia retrasan rápidamente sus perio
dos de celo para adaptarse al clima del hemisfe
rio sur y, precisamente, de ahí surgió la idea de 
utilizar la luz para acomodar el ritmo amoroso 
de los animales.

Empleada de forma experimental para inducir 
la fecundación de las cabras, ovejas y yeguas, la 
técnica no depende tanto de la intensidad lumí
nica como de los momentos en que se aplica. La 
opción más viable parecç ser la de proporcionar 
breves periodos de luz durante la noche para 
proporcionar la ilusión a los animales de, días 
más largos que provocan y estimulan la secre
ción de hormonas sexuales.

Como habituálmente ocurre con estas técni
cas, la comunidad científica empieza a plantear
se cuestiones éticas ya que la melatonina tam
bién influye en los cambios de humor estaciona
les y en el jet-lack de los vuelos que suelen su
frir loshumanos.

La luz estimula la producción ganadera
Lentillas para 
el Hubble
Desde hace algunos meses, los 
científicos se afanan por corre
gir la desgraciada miopía dél 
satélite espacial Hubble y en es
tos días una comisión de astró
nomos e ingenieros de la NA
SA parecen haber dado con la 
clave.

La operación, prevista para el 
comienzo de 1993, consistirá en 
insertar pequeños espejos del 
tamaño de un sello de correos 
en el cuadro de instrumentos 
del aparato, a modo de lentillas 
correctoras. La misión, que será 
efectuada por dos cosmonautas, 
exigirá tres salidas al espacio 
durante seis horas cada una.

Aprovechando la inevitable 
imposición de lentillas, en el 
Hubble se efectuarán otros arre
glos, como la sustitución de pa
neles solares defectuosos y la 
renovación del giroscopio que 
se averió en noviembre pasado.

E
N UNA CLINICA de Zaragoza 
han muerto varios enfermos por 
un fallo en el acelerador de par
tículas con el que se trataban 
sus afecciones. Por otra parte, 
acabamos de asistir al final de 
la guerra del Golfo, que quedará ya pa

ra siempre como el primer ensayo en 
tiempo real de
esas batallas que 
hasta ahora sólo 
veíamos en las 
películas de la 
Guerra de las 
Galaxias, donde 
lo importante no 
es la lucha o la 
muerte de los 
hombres, sino la 
destrucción de 
unas armas por 
otras, la guerra 
de las máquinas.

¿Tienen algo 
que ver el acele
rador de partícu
las de Zaragoza 

y los misiles y carros de combate del 
Golfo?

Desde luego que sí: la tecnología 
electrónica incorporada en la parafer
nalia militar es la misma que garantiza 
el control de las radiaciones de un ace
lerador.

En realidad, es la base del nuevo teji
do tecnológico que caracteriza a nues
tra época. Dependemos de ella para vi
vir y para morir, para hacer el amor y la 
guerra, en definitiva para ser nosotros 
mismos.

La pena es que sólo nos damos cuen
ta de lo bien que corta un Cuchillo 
cuando nos cortamos un dedo. Y sólo 
sentimos la magnitud del entramado 
tecnológico én el que nos movemos 
cuando experimentamos en nuestra 
propia carne lo que solemos llamar un 
fallo del sistema.

Pero en esto precisainente también el 
accidente de Zaragoza y la guerra del 
Golfo tienen algo en común. En ambos 
casos lo más importante no es la ma
quinaria, sino la logística, QS decir, la 
gestión de los medios materiales y hu

manos de forma adecuada para el fin 
que se persigue.

Las tecnologías actuales son las más 
complejas de la historia de la humani
dad. Eso significa que son también las 
que más esfuerzo de control y de ges
tión requieren por parte de los huma
nos. Por sí solas, las máquinas no ma
tan ni curan enfermedades; pero las 
máquinas de curar pueden matar o las 
de matar, curar; todo depende de la ca
pacidad de los hombres para usarlas. 
Lo malo es que las máquinas-tanto 
unas como otras- se pueden comprar 
con dinero, mientras que para alcanzar 
la prudencia y la inteligencia se requie
re mucho tiempo y voluntad de apren
der.

Ojalá que la guerra del Golfo no sir
va para acelerar la carrera de armamen
tos, sino para reivindicar la sabiduría 
humana. Y ojalá que el accidente de 
Zaragoza no sirva para despreciar la 
tecnología médica, sino para reconocer 
lo importante que es saber usarla con 
responsabilidad profesional y pruden
cia.

MCD 2022-L5



LA CAJA ® ^S SORPRESAS
Hay muchos ejemplos que muestran la superior capacidad que po
seen algunos animales sobre el hombre. La visión del 
águila, el olfato de los perros, el sentido térmico de 
ciertos roedores, peces y abejas o el oído de 
los murciélagos son algunas de las más ^ 
perfeccionadas cualidades zoológicas.
La investigación de sus meca- 
nismos de funcionamiento 
ha hecho pensar, in 
cluso, en futuras 

■ aplicaciones 
industria
les.

Manuel Calvo Hernando

La divulgación de los descubri
mientos de la zoología nos 
aguarda a periodistas y a cientí
ficos, y quienes la acometan 
ampliamente encontrarán siem
pre temas sugestivos y abun
dantes. Podrán explicar cómo la 
araña viuda negra ayuda a de
sentrañar los procesos de las cé
lulas nerviosas y, en general, la 
tela de araña sirve de pauta para 
los nuevos tejidos (la simetría y 
la elasticidad de sus telas no 
han podido ser imitadas toda
vía); podrán contar que las nu
trias utilizan herramientas y que 
las tortugas pueden elegir el se
xo de sus hijos; que los cefaló
podos -como el pulpo y el cala
mar- utilizan para moverse la 
propulsión a chorro y que las 
aves migratorias mantienen se
cretos todavía no descubiertos 
sobre cómo llevan a cabo sin 
errores sus largos viajes.

Hoy se estudia todo lo refe
rente al mundo animal, se in
vestigan las leyes cuantitativas 
en el lenguaje de los insectos y 
especialistas en teoría de la in
formación de la Academia de 
Ciencias de la URSS en Siberia 
analizan el lenguaje de una es
pecie de hormigas que se distin
guen por una asombrosa organi
zación y que son capaces, entre 
otras hazañas, de intercambiar 
información. La sanguijuela se 
ha convertido en objeto de in
vestigación- del sistema nervio
so, ya que su saliva, que contie
ne una combinación del más 
poderoso anticoagulante cono
cido con antibióticos y anestési
cos, podría tener aplicaciones 
médicas en enfermedades car
diacas y hematológicas.

Se nos dice que necesitaría

mos la visión del águila, el olfa
to de los perros y otras miste
riosas peculiaridades de ciertos 
animales. Entre ellas figuran el 
sentido térmico absoluto de 
ciertos roedores, peces y abejas, 
y el oído del murciélago, prepa
rado para recibir el primer eco 
una milésima de segundo des
pués de haber emitido un chas
quido pulsado, etc. Nuestros 
nervios auditivos, son mucho 
más perezosos -quizá porque no 
dependemos de ellos para la ali
mentación y, por tanto, para la 
supervivencia.

En el caso de los murciéla
gos, todavía resultaría más ex
plicable si se tratara de un sólo 
animal. Pero, ¿cómo puede sa
ber cada uno de ellos qué soni
do es el eco de su propia llama
da dentro del infernal griterío 
que producen? No lo sabemos, 
pero los especialistas afirman 

que el denominado efecto de 
cocktail-party, es decir, la capa
cidad de seleccionar, entre otros 
muchísimos ruidos, lá propia 
voz, es tanto más sorprendente 
en ellos por cuanto los murcié
lagos son afectados por las sim
ples emisiones perturbadoras de 
las mariposas nocturnas.

En el catálogo de murciéla
gos de las colecciones del Mu
seo Nacional de Ciencias Natu
rales (CSIC) figuran más de 
1,400 ejemplares repartidos al 
menos en 144 especies de 11 
familias. En épocas recientes se 
han investigado estos curiosos 
animales, que mantienen.con 
las mariposas nocturnas una 
guerra de sonar inexorable, con 
armas ofensivas y defensivas, 
escucha de los comunicados 
enemigos, emisoras perturbado
ras y otras muchas astucias y 
estratagemas..

Como dice el biólogo británi
co Richard Dawkins, en su fas
cinante libro El relojero ciego, 
los murciélagos tienen un pro
blema de ingeniería: cómo cir
cular y encontrar sus presas en 
la oscuridad. No son los únicos 
seres de la escala zoológica que 
han de plantearse un desafío de 
esta naturaleza, ya que también 
los insectos, los peces de agua 
profunda y otros animales vi
ven en condiciones de difícil o 
nula visibilidad.

Los pioneros del radar .y el 
sonar no lo sabían entonces, pe
ro ahora conocemos que los 
murciélagos, o mejor la selec
ción natural actuando sobre los 
murciélagos, había perfecciona
do este sistema decenas de mi
llones de años antes. El zoólogo 
norteamericano Donald Griffin, 
que fue en gran parte responsa
ble del descubrimiento del so

nar de los murciélagos, acuñó el 
término ecolocalización para el 
sonar y el radar, tanto en anima
les como en instrumentos hu
manos.

Nuestro sentido del olfato es 
bastante primitivo y elemental 
sí lo comparamos con el de al
gunos animales. Cuando una 
persona camina descalza por un 
terreno cualquiera, con cada pa
so que da pierde, aproximada
mente, unas cuatro mil milloné
simas de gramo de olores. Pare
ce cómo si esta cantidad fuera 
una insignificancia. Pero es 
muy grande si contamos las 
moléculas olorosas que deja ca
da pisada: muchos billones, una 
cantidad que todo perro rastrea
dor será capaz de percibir fácil
mente con su olfato.

En los arrecifes coralinos, las 
morenas y los calamares libran 
una auténtica guerra de olores.
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El mundo animal es hoy objeto de 
numerosas investigaciones

En ia foto de más arriba, 
la instalación de sensores 
en animales se ha utilizado 
para investigación médica

En la foto inmediatamente superior 
un ave de las 10.000 especies 
que existen, frente a 300.000 
de escarabajos

Al huir de sus enemigos, que 
atacan por la noche, los cefaló
podos expulsan un líquido, pero 
no para envolversé en nubes, 
como durante el día, sino para 
anestesiar, durante un cierto 
tiempo, el sentido olfativo del 
depredador.

Aunque a alguien le parezca 
humillante, las chinches son 
más sensibles que las personas. 
El célebre fabricante de auto
móviles Ferdinand Porsche dijo 
una vez, ante un grupo de estu
diantes: “El mejor termómetro 
sigue siendo la mano”. Y se 
quemó inmediatamente con el 
tubo de escape.

Los órganos sensoriales tér
micos del ser humano no son, 
precisamente, instrumentos de 
precisión. A una chinche de las 
camas nunca le habría sucedido 
lo que al profesor Porsche.

Las capacidades olfativas de

los animales no son sólo objeto 
del conocimiento científico, si
no que pueden abrir nuevos ca
minos a tecnologías hoy desco
nocidas. Uria mejora artificial 
de nuestra capacidad olfativa 
tendría efectos fantásticos e im
presionantes y sería posible de
sarrollar una máquina husmea
dora infinitamente superior a 
nuestra nariz, e incluso se ha 
hablado de perros rastreadores 
electrónicos. Pero todas estas 
maravillas quedan disminuidas 
si tenemos en cuenta que lo 
conseguido en media hora con 
la ayuda de aparatos costosísi
mos es algo que una nariz cani
na o la antena de un mosquito 
consiguen en una fracción de 
segundo.

El tronco de la antena de una 
mariposa, que sólo tiene un 
cuarto de milímetro de tamaño, 
está recubierto por no menos de 

40.000 fibras nerviosas, de las 
que 35.000 dirigen las señales 
captadas por las células senso
riales del olfato hasta el cere
bro. Y lo realmente curioso de 
los experimentos realizados es 
el parecido sorprendente con el 
código de señales de las células 
ópticas.

Algo verdaderamente des
concertante: cada célula posee 
una selección propia de aromas 
ante los que reacciona. La ante
na de una mariposa posee unos 
20.000 receptores de olores ge
nerales, pero posiblemente cada 
uno de ellos tenga también una 
característica diferente para 
aquello con lo que responde a la 
estimulación, a la inhibición o a 
una falta de reacción.

Los insectos reconocen per
fectamente los olores de un có
digo no bien conocido hasta 
ahora, pero que ellos pueden in

terpretar. El observador queda 
absolutamente perplejo al com
probar que el minúsculo cerebro 
de una mariposa o de una abeja 
resuelve perfectamente el com
plejo problema del descifrado 
de tan enorme cantidad de seña
les.

Parece llegado el momento de 
considerar a los insectos sin pre
juicios y pensando en la belleza, 
la utilidad y el equilibrio' de la 
naturaleza. Dependemos de los 
insectos mucho más de lo que 
creemos, y no sólo en los de. 
buena reputación, como las ma
riposas o las abejas, sino de 
otros con peor imagen, como las 
moscas o las avispas que fecun
dan nuestros cultivos y nuestras 
flores.

El número de especies de in
sectos censadas llega a la increí
ble cifra de un millón y la ma
yor parte de ellos sólo miden 
unos milímetros y viven bajo al
gunos centímetros de tierra. Su 
trabajo es discreto y eficaz. Díp
teros y coleópteros especializa
dos limpian nuestras praderas 
de hierbas muertas y de excre
mentos de animales y transfor
man todo ello en fertilizante. 
Sin ellos, las tierras se converti
rían en estériles.

En el fascinante mundo de las 
mariposas, la belleza no es el 
único aliciente para su estudio: 
su comportamiento, su fisiolo
gía, la reproducción, la alimen
tación, la magia de la metamor
fosis, el vuelo o la superviven
cia, son aspectos tan apasionan
tes como el estallido de color de 
sus alas. ;

Uno de los secretos de las 
mariposas que el hombre trata 
de descubrir es su sentido del 
olfato, proyectado básicamente 
hacia un reducido grupo de sus
tancias que mariposas hembras 
segregan al exterior en cantida
des para nosotros simbólicas: 
0,01 miligramos. Estas sustan
cias, producidas por glándulas 
endocrinas, atraen a los machos. 
Las antenas de la mariposa son 
sensibles ante este olor específi
co y el insecto sale volando ha
cia su media naranja y la en
cuentra a grandes distancias (te
niendo en cuenta la mínima 
cantidad de sustancia segrega- 

, da), aunque esté bajo tierra o en 
la corteza de un árbol.

Por ello, ha surgido la idea de 
aplicar esta propiedad extraordi
naria de los insectos en el cam
po económico, por ejemplo, pa
ra localizar defectos y fisuras en 
gasoductos y oleoductos.

Las hormigas pardas de los 
bosques siberianos, que, se ca
racterizan por una asombrosa 
organización, son capaces de in
tercambiar informaciones. Se ha 
descubierto también que las 
hormigas saben contar o, por lo 
menos, en los experimentos 
realizados en Siberia se orienta
ban en situaciones en que había 
que contar hasta 60.

El profesor Martin Lindauer, 
de la Universidad de Wurzburg, 
ha completado los descubri
mientos de su maestro Von 
Frisch, descubridor del lenguaje 
de las abejas y premio Nobel en 
1973. Ya en los años 50, y tras 
la observación de la abeja nú- 
mero l07 durante 176 horas y 
45 minutos, descubrió que cada 
uno de estos insectos practica 
diversas profesiones durante el 
mes que suele durar su vida: en 
realidad, cada abeja realiza en el
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Algunas 
capacidades 

animales 
pueden abrir 

camino a 
tecnologías 
hoy desco

nocidas

La Comuni
dad Europea 
protege a los 
animales 
utilizados en 
investigación

• Konrad Lorenz; Estoy 
aguí... ¿Dónde estás tú? 
(Plaza'Janés); Hablaba con 
las bestias, los peces y los 
pájaros (Labot).
• Gerald burreH: Tierra de 
murmullos (Alianza Edito
rial); Como cazar a un natu
ralista aficionado (Planeta); 
El cumpleaños del Arca (Pla
neta).
* Wus B, Droscher: Ea ma
gia de los sentidos en el rei- ■ 
no animal; La vida amorosa 
de los animales; Sobrevivir; 
Los animales son también 
humanos; Perro que ladran 
también muerde; Calor de 
hogar. Cómo resuelven los 
animales sus problemas fa
miliares. Todos publicados 
por Planeta.
• Bernd Heinrich: Mi búho 
(Labor).

curso del día todos los trabajos 
que se presentan, excepto la 
búsqueda de alimento, y siem
pre según las necesidades del 
momento. . -

Otros descubrimientos de 
Lindauer no caben ya en este 
trabajo: por ejemplo, la evolu
ción de la conducta de la abeja 
de enjambre, sin parangón en el 
mundo animal, y que les ha per
mitido trasladarse, en los últi
mos 40 millones de años, desde 
los trópicos hasta las zonas cli
máticas moderadas y sobrevivir 
en ellas durante el invierno. Y 
lo curioso es que sólo como 
consecuencia de las heridas su
fridas en la guerra, Lindauer no 
se dedicó, como era su deseo, a 
la medicina.

Lo último sobre abejas es es
pectacular. Es posible que los 
diseñadores tengan que estudiar 
al humilde abejorro ya que, se
gún una investigación anglo
americana, las alas de esta di- 

i minuta criatura producen más 
¡ fuerza de elevación que la obte

nida por las alas de los aviones.
' Según cuenta Francis Crick 

en su delicioso libro autobio
gráfico Qué loco propósito, en 
una ocasión le preguntaron a J.’ 
B. S. Haldane qué podía decir
nos el estudio de la biología so

bre Dios.
“En realidad, no estoy segu

ro”, respondió Haldane, “si ex
ceptuamos el hecho de que a El 
le gustan excesivamente los es
carabajos”. Se cree que existen 
por lo menos 300.000 especies 
de escarabajos y sólo hay unas 
10.000 especies de aves.

La investigación farma
céutica europea hace pro
gresos en la sustitución de 
los animales de laborato
rio, según se ha afirmado 
en un coloquio internacio
nal convocado para estu
diar posibles alternativas a 
los ensayos en animales 
de los nuevos medicamen
tos para la salud humana y 
haciéndose eco de la di
rectiva de la Comunidad sobre protección de 
los animales utilizados con fines investiga
dores o experimentales.

En varios países de Europa y América se 
viene manifestando una sensibilidad crecien
te ante esta cuestión y han súrgido grupos ac
tivos como el Frente de Liberación Animal 
de Gran Bretaña. En Suiza se ha celebrado 
un referendum y un Convenio Europeo esta
blece diez normas éticas en las que se recuer
da que los animales están dotados de sensibi
lidad y memoria y son susceptibles al dolor y 
al sufrimiento.

Hace algunos meses, un gi
gantesco ejército de escarabajos 
se lanzaba al asalto de los bos
ques alemanes. Ingenieros y 
trabajadores forestales han li
brado una lucha encarnizada 
para despejar cuanto antes del 
bosque los árboles derribados 
por los últimos huracanes.

summos
PWLOSWK

Todos los animales na
cen iguales ante la vida y 
tienen los mismos dere
chos a la existencia. Todo 
animal que el hombre ha 
escogido como compañero 
tiene derecho a que la du
ración de su vida sea con- - 
forme a su longevidad na
tural. Todo animal de tra
bajo tiene derecho amna li- 
mitación razonable del 

tiempo e intensidad del trabajo, a una ali
mentación reparadora y al reposo. Estos son- 
algunos de los artículos de la Declaración 
Universal de Derechos del Animal, aprobada 
por la Unesco.

Por razones éticas y científicas la experi
mentación animal debe limitarse, y reducirse 
en lo posible. Pero el doctor David Jack, di
rectamente relacionado con el desarrollo de 
cuatro grandes fármacos, cree que la investi
gación es esencial pai;a poder encontrar me
dicamentos o remedios para enfermedades 
mal conocidas o no dominadas todavía.

Es una tarea de importancia 
vital contra un ejército dé esca
rabajos, primero los de la corte
za, y después otros aún más vo
races.

Los insectos siguen preocu
pando a los estudiosos del mun
do animal. Uno de los más ex
celsos de este siglo, Karl von

Frisch, premio Nobel, no vaciló 
en titular uno de sus libros Los 
insectos, dueños del mundo. 
Los insectos -dice- en modo al
guno son seres inferiores. En lo 
álto de su organización, se ha
llan en el mismo plano que los 
vertebrados. ' •

El insecto más pequeño que 
existe, una clase de avispa, tie
ne una longitud de una quinta 
parte de un milímetro y a pesar 
de ello, la naturaleza se las 
compuso para meter los múscu
los que mueven innumerables 
articulaciones, el intestino y los 
riñones, órganos respiratorios, 
un sistema nervioso, glándulas 
germinativas, ojos, órganos ol
fativos y muchas otras cosas. 
Ninguna obra maestra de la téc
nica humana alcanza, por su 
constitución o por sus funcio
nes, la perfección de este pe
queñísimo fragmento de mate
ria viva.

Hace_unos 300 millones de 
años que existen insectos en la 
Tierra. Ante ellos, somos unos 
recién llegados, en el último 
momento. ¿Continuará el hom
bre en la misma posición en los 
próximos millares de años?, se 
pregunta Von Frisch. ¿No llega
rán a ser alguna vez'los señores 
indiscutibles de la Tierra?
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UN GEN MUTANTE 
EN EL ALZHEIMER

Un drama familiar puede haber estado en el origen de un descubri
miento, quizá decisivo,,respecto a la enfermedad de Alzheimer, una 
de las formas cada vez más frecuentes de demencia senil y que se 
manifiesta como un progresivo debilitamiento de las células nervio
sas, encogiendo el volumen de la sustancia cerebral, para acabar gra
dualmente con la memoria y la personalidad del individuo que la pa
dece.

Carl Jennings, maestra en un colegio de Nottingham, cuyo padre y 
tías padecen la enfermedad, persuadió a un equipo de investigadores 
de un hospital londinense y a diez de sus familiares para que se in
vestigara la enfermedad en el contexto de un grupo filial con aparen
te propensión hacia el padecimiento del mal.

Los científicos británicos dicen haber encontrado en todos ellos 
una mutación que afecta al gen que controla la síntesis de la proteína 
amiloide que parece formar depósitos en el cerebro, mientras que es
ta anomalía no existe en las personas sanas. Sobre esta base, los doc
tores consideran que están en situación de buscar tratamientos para 
el Alzheimer, que hasta el presente no existen.

Un nuevo museo para la ciencia

■
El Sida 
preocupa a 
los dentistas y 
sus pacientes

La clase médica y la odontolo
gía norteamericana se ha visto 
envuelta, en los últimos tiem
pos, en un agrio debate en el 
que el Sida se sitúa como telón 
de fondo.

Los centros para el control de 
enfermedades (CDC) están con
siderando, después de úna re
ciente reunión celebrada en 
Atlanta, la elaboración de un 
nuevo código de normas para 
abordar los efectos del miedo 
que. en la sociedad norteameri
cana, están provocando algunos 
casos de infección provinientes 
del tratamiento clínico.

El escándalo saltó a la calle 

cuando la CDC reveló, en el pa
sado enero, que un dentista ha
bía infectado a tres de sus pa
cientes que, lógicamente, han 
recurrido a los tribunales para 
denunciar el caso.

Mientras que los colectivos 
de afectados claman por el res
peto a su intimidad y la aboli
ción de cualquier medida obli
gatoria de análisis para acceder 
o permenecer en determinados 
puestos de trabajo, la CDC po
ne sobre el tapete datos alta
mente preocupantes, ya que 
hasta el momento ha identifica
do a 42 médicos y 156 dentistas 
que padecen la enfermedad 
mientras continúan en el ejerci
cio de su profesión. A mayor 
abundamiento, se sospecha que 
la cifra real puede ser ocho ve
ces mayon

Se calcula que un paciente 
corre el riesgo de ser infectado 
por un médico en 1 de cada 
400.000 casos y, en el ejemplo 
de un dentista, el ratio se estima 
en 1 para cada 2,6 millones. A 
pesar de ello, naturalmente, en
tre los pacientes ha empezado a 
cundir el pánico.

Ratones 
levitando

El club de museos de ciencia y técnica cuenta, 
desde hace poco tiempo, con un nuevo y atracti
vo socio. En Copenhague se ha inaugurado, hace 
un par de meses, el Experimentarium’, un espa
cio que acoge más de doscientas técnicas y ex
perimentos que pretenden acercar el proceso 
científico a los ciudadanos daneses.

El Experimentarium, que se ha instalado en 
una vieja planta embotelladora de las cervezas 
Tuborg, está concebido como un amplio espacio 
de juego para los más pequeños, lo cual no es 
óbice para que los adultos que les acompañan se 
involucren inmediatamente y, con frecuencia, 
con mayor pasión que sus retoños.

En el acceso al hall de la muestra ocupa lugar

de privilegio un periscopio cuyo campo visual 
no va más allá de la planta superior. Esto no im
pide, sin embargo, que se formen largas colas 
para acceder a una experiencia que la cinemato
grafía bélica nos ha hecho tan familiar.

Todo lo que se muestra en el Experimenta
rium se puede y se debe tocar y en algunos casos 
unas dosis de imaginación han bastado para im
plicar al visitante en el funcionamiento de los 
procesos sensoriales o la gestación humana. En 
otros, no obstante, el rizo de la vocación lúdica 
del museo se ha rizado hasta acabar en zonas 
donde se ofrece al visitante la posibilidad de en- 
trétenerse haciendo pompas de jabón o castilli- 
tos de arena playera.

Un equipo de físicos fran
ceses ha logrado que pe
queños trozos de madera^ 
plástico y otros materia
les no magnéticos, leviten 
con ayuda de imanes su
perconductores. El próxi
mo reto que se plantean 
es hacer flotar a un ratón. 
Los científicos generaron 
un campo magnético utili
zando un doble imán com
puesto de una bobina de 
cobre vertical rodeada 
por una espiral de super
conductores, previamente 
enfriada en helio líquido. 
El campo magnético de la 
bobina puede cambiar la 
órbita de los electrones 
de los átomos del mate

rial y mediante este méto
do el equipo de Grenoble 
ha conseguido levantar 
agua, grafito y bismuto.

A diferencia de otras 
formas tradicionales de 
levitación, que ya se utili
zan, por ejemplo, en el 
tren del aeropuerto de Bir
mingham (Gran Bretaña), 
basadas en la repulsión 
magnética tradicional, la 
nueva experiencia es esta
ble y los investigadores 
que la han logrado confí
an en que, en el futuro, 
pueda contribuir a la pro
ducción de los cristales 
orgánicos puros que son 
utilizados para el estudio 
de los virus.
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W INVASION DE IAS PALOMAS
Carolina S. Movellan

Actualmente, las palomas for
man parte del paisaje en todas 
las ciudades del mundo. La in
vasión del medio urbano como 
alternativa de hábitat para esta 
especie conlle-va una serie de 
perjuicios en edificios y en el 
patrimonio artístico-monumen
tal, molestias para los ciudada
nos, peligrosidad vial (deyec
ciones que con la lluvia pueden 
ocasionar accidentes) y trans
misión de enfermedades y ecto
parásitos,-como ácaros, pulgas 
y garrapatas.

La preocupación general, tan
to de las autoridades como de 
los ciudadanos, por las moles
tias que causa la paloma urbana 
ha impulsado al Area de Sani
dad y Consumo dei Ayunta
miento de Madrid a desarrollar 
un proyecto para el estudio y 
control sanitario de la pobla
ción, con el objeto de modificar 
lo que podría calificarse como 
plaga mediante el ajuste 
ave/hombre/hábitat.

El hombre ha criado palomas 
para consumo o para servir de 
herramientas mensajeras desde 
el Imperio Romano hasta fina
les del siglo pasado. Las colo
nias de estos vertebrados, que 
en la actualidad viven en las zo
nas urbanas (Columbia livia), 
tienen su más remoto origen en 
las palomas Zurita, una especie 
que vive ahora en las rocas y 
acantilados del noroeste de Es
cocia y en las regiones occiden
tales de Irlanda. Sin duda este 
fenómeno es explicable por la 
similitud del medio natural 
(acantilados rocosos) con el 
medio urbano (estructura de 
edificios, monumentos, calles 
estrechas, construcciones verti
cales, etc).

La especie Columbia Uvia^ es 
la más común en España y está 
considerada la madre de las 
aves domésticas, de las cuales

tenemos referencias documen
tales desde la cuarta dinastía 
egipcia. Su tamaño oscila entre 
31 y 34 centímetros y las varie
dades de color son muy diver
sas. Su vuelo es resuelto y su 
desarrollo en las ciudades es 
mayor gracias a la ausencia de 
depredadores, hasta el punto de 
que, si no se tomaran medidas 
de control, su población se du
plicaría. El sentido de la orien
tación de estas especies es muy 
elevado, aunque principalmente 
son sedentarias.

El impacto y molestias que 
han producido las palomas a 
través de los tiempos es nota
ble. En el siglo XIV, el Obispo 
de la Catedral de St. Paul en 
Londres se quejaba amarga
mente de las pedradas que arro
jaban las personas a las palo
mas ocasionando roturas de 
cristales. Y en la actualidad. 
Woody Allen, conocido director 
y actor cinematográfico, ha 
bautizado a estas aves con el 
poco amable nombre de ratas 
con alas porque considera que 
contagian enfermedades y que 
deterioran y ensucian las ciuda
des.

En España y en la mayor par
te de las ciudades del mundo se 
están empezando a tornar medi
das para controlar las bandadas 
de palomas en las ciudades. Por 
ello se ha organizado por pri
mera vez en Madrid un simpo
sio nacional sobre el control de 
las palomas en las ciudades, 
con el objeto de unificar los re
cursos de las Asociaciones de 
Defensa de los animales, los 
ayuntamientos, los especialistas 
en salud medioambiental, los 
científicos y los arquitectos. El 
principal objetivo de la reunión 
se centró en el control de los in
vertebrados a través del estudio 
en profundidad del comporta
miento de las palomas. Para un 
mayor control sanitario y de re
producción, las autoridades tie-

A pesar de la mala reputación con la que cuentan, estas aves poseen gran capacidad para 
aprender nuevos comportamientos

nen en proyecto trasladar las 
áves a lugares adecuados (pa
lomares) y crear en Madrid, 
dentro del Area de Coordina
ción y Desarrollo, una Secreta
ría Municipal de Información 
para los distintos Ayuntamien
tos y Asociaciones de Defensa 
dé los Animales que se encar
gará de recoger toda la infor
mación pertinente sobre el te
ma.

No obstante, y a pesar de los 
diversos estudios realizados en 
este campo, aún se mantienen 
ciertas incertidumbres respecto 
al potencial de contagio de es
tas aves. Según el doctor Gui

llermo Suárez, del departamen
to de Patología Animal de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, la paloma doméstica 
puede padecer y transmitir cier
tos males, pero si se halla en 
pequeños grupos, o en semi-li- 
bertad las enfermedades infec
ciosas suelen ser raras o pasan 
inadvertidas. Por tanto, el papel 
de estos animales en la transmi
sión de infecciones al hombre 
es bastante limitado, aunque 
hay que reconocer que el tema 
no ha sido debidamente estu
diado y la proximidad de la po
blación humana sigue siendo un 
factor de riesgo desde el punto

de vista higiénico y sanitario.
John Cooper, un veterinario 

del Royal College de Londres, 
ha estudiado en profundidad los 
daños que ocasiona Columbia 
livia . Desde sú punto de vista, 
estas aves pueden propagar in
fecciones, transmitir parásitos y 
causar reacciones alérgicas, pe
ro existen pocas razones para 
pensar que las infecciones están 
muy extendidas. De cualquier 
forma, las investigaciones de 
Cooper han establecido que las 
palomas transportan gran canti
dad de microbios. Generalmen
te, un pájaro puede excretar mi
crobios un día, pero no el si-
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La variedad de flora y fauna favorece el auniento de las palomas en nuestras ciudades

guiente, por lo que la detección 
o la relación causa-efecto resul
ta francamente difícil. Según 
los expertos, las mayores vías 
de infección provienen de la in
halación o ingestión, corriendo 
gran peligro las personas que 
viven muy en contacto con es
tas aves.

Una de las infecciones que 
más preocupa a los expertos y 
autoridades es la tuberculosis 
avían que está reconocida como 
una infección oportunista. Der- 
manyssus gallinae es otro de 
los parásitos que pueden trans
mitirse y su infección causa le
siones en la piel. También se ha 
descubierto que las palomas 

Gracias a las investigaciones que está lle
vando a cabo Louis Lefebvre, de la Uni
versidad de Mcgill (Montreal), sobre los 
hábitos de comportamiento de las palo- 
mas, se podrían mejorar las estrategias de 
control de estas aves en las ciudades.

El equipo de Lefebvre se halla a mitad 
de camino en una investigación sobre la 
dinámica de comportamiento de las palo
mas en bandadas ya establecidas. Aunque 
lás variaciones son sustanciales entre los 
pájaros, se ha demostrado que éstos co
men dos veces al día, una por la mañana 
temprano y otra al atardecer, mientras que 
no siempre descansan en el mismo lugar. .

Las bandadas de palomas no son estáti
cas, sino que están compuestas por los 
asiduos, alrededor de dos tercios de la

bandada, y por los visitantes ocasionales. 
Según Lefebvre, existe una considerable 
rotación dentro de lo que él llama núcleo 
de la bandada, que suele atraer uno o dos 
miembros cada cinco días.

Los descübrimientos del equipo cana
diense en relación a los hábitos de ali
mentación muestran que los pájaros tie
nen un interés especial por determinadas

transmiten microorganismos 
responsables de enfermedades 
como la salmonelosis, la enfer
medad de Newcastle o la liste
riosis.

“Las palomas urbanas, aparte 
de contagiar enfermedades, 
ocasionan daños importante a 
edificios y monumentos de los 
centros ürbanos”, afirma Ma
nuel Villarroel, arquitecto con
servador de edificios públicos 
del Ayuntamiento de Madrid. 
En casi todas las ciudades del 
mundo existen lugares que son 
elegidos por la paloma urbana 
para su anidación y avitualla
miento y un ejemplo claro es la 
plaza de San Marcos en Vene

cia. Las zonas monumentales, 
donde abundan importantes 
motivos ornamentales, son los 
lugares donde generalmente las 
palomas encuentran cobijo y 
acomodo. Es importante resal
tar que las deyecciones conlle
van la emisión de orina, y que 
ambas son altamente agresivas 
tanto para los edificios como 
para el brillo de la pintura. Se
gún Villarroel, la piedra caliza 
es muy reactiva ante los ácidos 
y la ¿xistencia de sales solubles 
aumenta el peligro de alterabili
dad de la piedra.

Por añadidura, existen facto
res adicionales que agravan el 
problema, como la acción des

comidas. Este fenómeno se denomina re
partición de recursos y en él existe un or
den jerárquico latente. “Los pájaros do
minantes alcanzan la comida, mientras 
que los suboordinados se apartan”, afirma 
Lefebvre.

Estos invertebrados también mantienen 
unas aptitudes bien definidas para buscar 
nuevos alimentos. La capacidad de estas 
aves (mediante un mecanismo de imita
ción) para el aprendizaje social es enor
me. Lefebvre descubrió que cuando se re
parte alimento a las palomas, sólo unas 
cuantas aprenden el nuevo compórmiento 
de búsqueda, mientras que el resto de los 
miembros de la bandada simplemente se 
limita a quitar a las primeras lo que pue
de. -

tructiva del agua, la contamina
ción medioambiental, las hela
das o la acción de los microor
ganismos. Según los expertos, 
la única solución viable es rea
lizar una labor de limpieza y 
conservación para mantener los 
edificios y monumentos en es
tado óptimo. La manera más 
adecuada para proteger la pie
dra es mediante una asidua y 
concienzuda limpieza, arran
cando las costras de palomino 
con sumo cuidado, y un poste
rior lavado con agua. Para la 
consolidación se suele aplicar 
un material protector que pene
tra en la piedra en una profundi
dad conveniente, para mejorar

su cohesión, sus características 
mecánicas y la adhesión entre 
las partes alteradas y las todavía 
sanas. Está comprobado que los 
componentes inorgánicos son 
los rnás afines con la propia na
turaleza de la piedra y resultan 
más adecuados para resistir la 
acción corrosiva de la naturale
za.

En el Area de Sanidad y Con
sumo del Ayuntamiento de Ma-- 
drid existe plena conciencia res-, 
pecto de las molestias y falta de 
control sanitario de las palomas 
en los centros urbanos, y su 
proyecto consiste en modificar 
la plaga mediante el ajuste 
ave/hombre/hábitat con el pro
pósito de compaginar la habili
dad de las palomas para comer, 
posar o descansar, con el míni
mo de actividad destructiva. Se 
está empezando a elaborar un 
censo para localizar los lugares 
de avituallamiento, anidamiento 
y descanso. La recogida de 
ejemplares para su diagnóstico 
y el control mediante los distin
tos métodos comerciales es ya 
una realidad. El control pasivo, 
que abarca los sistemas defensi
vos o físicos, consiste en colo
car barreras que impidan el ani
damiento y el descanso. Por el 
contrario, los métodos activos 
son más eficaces, aunque más 
dañinos, ya que reducen ejem
plares de forma drástica me
diante. quimioesterilizantes y 
estupefacientes mezclados con 
el grano de la comida o incluso 
venenos que producen la muer
te. Los resultados han sido ópti
mos en ciudades como París y 
Génova, y el tratamiento se rea
liza durante tres meses ên pri
mavera y dos en otoño. Ambos 
métodos solamente controlan el 
númeró, aunque en un futuro se 
pretende realojarías en zonas 
donde puedan mantenersé en 
condiciones adecuadas, creando 
puestos preestablecidos dé avi
tuallamiento y zonas de anida
ción.

A pesar de los daños y perjui
cios que causa Columbia livia, 
siempre habrá gente que disfru
te de la compañía de las banda
das y que frustre los intentos de 
desterrarías o matarías. En Tra
falgar Square hay vendedores 
con licencias otorgadas por el 
gobierno británico para vender 
pienso a los turistas y, al mismo 
tiempo, se contratan servicios 
especiales-para limpiar la zona 
de excrementos. La contradic
ción es evidente y aunque las 
medidas de control siempre po
drán mejorar la situación, hay 
algo que es difícil de cambiar 
en la mente de los ciudadanos: 
las palomas han estado con no
sotros desde hacé mucho tiem
po y probablemente jamás nos 
abandonarán.
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Libros

Oferta tecnológica
CSIC1991
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

EI volumen recoge el potencial tecnológico que el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas ofrece a los 
sectores socioeconómicos e industriales, tanto públicos 
como privados. Incluye un índice temático de palabras 
clave y las unidades estructurales, técnicas, equipos, 
apoyo tecnológico y líneas de investigación de cada uno 
de los centros recogidos en la obra. Asimismo se ofrece 
un listado de patentes registradas por el CSIC, ordenadas 
por áreas de actividad, cuya licencia de explotación está 
a disposición de las empresas interesadas. Las personas 
interesadas pueden solicitar el volumen a la Oficina de 
Valoración y Transferencia de Tecnología del CSIC. Se
rrano, 113. 28006 Madrid.

“La gente se enfrenta continuamente a eleccio
nes que requieren cierto conocimiento científico, 
tanto sea para autorizar la construcción de una 
planta nuclear o un depósito de desechos tóxicos 
como para admitir a un niño con Sida en el cole
gio. Elecciones similares deben hacersé en lo 
personal: tomar la píldora anticonceptiva, comer 
cereales con fibra, evitar la carne ahumada”

Dorothy Nelkin

Esteban Terradas
Antonio Roca Rosell y Manuel Sánchez Ron. fd IH1/\/Sefbai

Esteban Terradas (1883-1950) perteneció a una genera
ción de científicos españoles que empezó a cambiar el lu
gar de la investigación en nuestro país. La obra, neta
mente biográfica y al mismo tiempo analítica respecto a 
las aportaciones del ilustre ingeniero, físico y matemáti
co, pasa revista a una vida plagada de proyectos y estu
dios. Profesor de Eísica y ocasionalmente de Matemática 
en distintas universidades, Terradas destacó fuera del 
mundo académico como ingeniero. Fue director de Telé
fonos y de Ferrocarriles secundarios en Cataluña, dirigió 
la construcción del Metropolitano transversal de Barcelo
na y trabajó en distintas instituciones. Tras pasar la Gue
rra Civil en Argentina, regresó a la Universidad de Ma
drid y participó en un buen número de proyectos científi
co-tecnológicos, entre los que destaca la creación del Ins
tituto de Técnica Aeronáutica, actual INTA.

“Los aportes freudianos surgen de una práctica profunda y 
personalmente vivida en el ejercicio personal e íntimo de 
una experiencia como la psicoanalítica, donde se vive y 
siente la profunda encamación del cuerpo y de los otros, 
llegándolos a concebir como constitutivos de nuestro pro
pio ser”

Rafael Cruz Roche

La ciencia en el escaparate
Dorothy Alelkin. Ed. Eufídesco

Interesante estudio dedicado al amplio campo de la di
vulgación y difusión científica, sobre el que se ha incidi
do de manera quizá prolija, pero que aún adolece del sis
tematismo imprescindible para crear un cuerpo de doctri
na. La obra, que se ha centrado en el análisis de la-prensa 
popular norteamericana, ofrece un valioso aporte para 
España, donde el número de suplementos y revistas de 
divulgación ha crecido extraordinariamente, sin que ello 
haya animado a más autores que al siempre animoso Ma
nuel Calvo Hernando, epiloguista de esta edición y con
sejero de A ciencia cierta, a tratar de sistematizar y orde
nar el estado del arte en este ámbito. El libro pasa revista 
a la actuación de los distintos agentes que intervienen en 
el proceso de comunicación, partiendo de la curiosa im
presión que a su autora le produjo siempre la tendencia 
generalizada a culpar a los medios del magro balance que 
en cuanto a cultura científica general arrojan las socieda
des desarrolladas.

“El quehacer científico, que se traduce siempre en comu
nicación, es eminentemente solidario. Pero también recla
ma solidaridad. El círculo se cierra cuando el investiga
dor sabe que la comunidad en la que se encuentra y para 
la que trabaja le reconoce y le apoya”

Juan Rojo

Europa científica.
Investigación y tecnología 
en 20 países.
EdMilji)or

Este lujoso libro representa la primera realización de la 
Fundación Europa Científica, creada en septiembre de 
1988 “para promover en todo el continente un mejor co
nocimiento y de la tecnología propias, mirando hacia la 
Europa de los noventa”. La edición en castellano, que ha 
sido apoyada por la Secretaría de Estado de Universida
des e Investigación, está dividida en nueve partes o gran
des apartados y más de un centenar de artículos en los 
que se ofrece un vasto panorama de la actualidad, los 
orígenes y las perspectivas de futuro de la investigación 
científico-técnica en el viejo continente. Naturalemente, 
la filosofía que inspira esta obra apunta hacia ese pro
yecto de Europa sin fronteras que debe superar el ele
mental mercantilismo de sus primeros días para avanzar 
hacia postulados de solidaridad en los que la ciencia 
ocupará lugar de privilegio.

KAMO, cm feivín

PSÍCOANÁUSIS
RÉH£XKWÍS 

EPÏSrENOXK;O.S

Psicoanálisis
Rafael Cruz Roche. Ed. kto da España/Espasa Calpe '

El psicoanálisis ha sido repetidamente rechazado como 
método científico por autoridaes como Nagel, Popper y 
Bunge e incluso en estos días se pone en cuestión el rigor 
metodológico y los postulados éticos de su padre espiri
tual, Sigmund Freud'. Este ensayo pretende argunientar, 
quizá muy oportunamente, a favor de la compatibilidad 
del cuerpo de doctrina de esta técnica con el tipo de abor
daje que el común consenso intelectual viene a denomi
nar científico. El autor es consciente de las dificultades 
de su ejercicio porque está convencido de que el psicoa
nálisis no es sólo principio de herejía para el racionalis
mo científico, sino porque, como ya señaló Freud, es 
tambien una profunda herida en el orgullo de los seres 
humanos ai poner de relieve el muy escaso dominio que 
los hombres poseen de su vida psíquica, incluidos los 
procesos de conocimiento.

Etología 
de la vivienda humana
Jordi Sabater Pi. Editodal Labot

Este ensayo, a pesar de su modestia y reducida extensión, 
supone una auténtica novedad dentro del estilo, habitual
mente parroquial y localista, de la antropología española, 
ya que se adentra en una dedas áreas más actuales de la 
investigación internacional: la etología comparada. Más 
concretamente, el objeto de estudio se centra en lo con
cerniente a la.evolución de ja manipulación del espacio 
por parte de los hominoideos. El autor ha estudiado el 
origen del comportamiento humano comparándolo con 
los primates actuales, especialmente gorilas y chimpan
cés, para concluir que la cultura tiene bases biológicas 
indiscutibles que subyacen en la conducta inherente a la 
transmisión cultural del uso de instrumentos y en premi
sas que, hasta hace poco, pensábamos que eran patrimo
nio exclusivo de los humanos.
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El extrordinario. desarrollo eientífico-técnico de Estados Unidos y 
las muchas y buenas iniciativas en el campo de la divulgación, 
atractiva y rigurosa, no han logrado desterrar un amplio conjunto 
de creencias, generalizadas en la sociedad, referidas a lo paranor
mal, fantasmagórico o demoniaco.

La última encuesta de Gallup revela que la astrología, los extra- 
terrestres y toda una larga lista de supersticiones forman parte de 
la cultura del norteamericano medio.

El estudio, realizado en junio del pasado año sobre una muestra 
representativa de 1.236 adultos, evidencia datos como los siguien
tes:

• Uno de cada cuatro norteamericanos cree en los fantasmas.
• También uno de cada cuatro norteamericanos cree haber te-

con otra persona.
• Uno de cada seis afirma haber tenido contacto extrasensorial 

con una persona fallecida.
• Uno de cada diez está convencido de que en algún momento 

estuvo en presencia de un fantasma.
• Más de la mitad creen en el demonio y uno de cada diez ase

gura haber hablado con el maligno.
• Uno de cada siete afirma que ha visto un OVNI.
• Tres de cada cuatro ciudadanos leen con regularidad los ho

róscopos en los diarios y revistas y uno de cada cuatro cree firme- 
mente en las predicciones que se hacen en ellos.

Paradójicamente, como explica el propio Gallup, la mayoría de 
estas creencias y supersticiones están en abierta contradicción o 
chocan frontalmente con las convicciones religiosas de la genera
lidad de los encuestados. .

Los americanos creen 
en los fantasmas

Tabaco 
y nicotina
La nicotina arrostra una pésima 
imagen social al estar asociada 
su administración al cigarrillo. 
Sin embargo, afirman los espe
cialistas, el tabaco mata o pro
voca cánceres por el alquitrán y 
no por la nicotina. Varios inves
tigadores trabajan actualmente 
en una droga basada en la nico
tina, ya que esta sustancia inter
viene en la liberación de neuro- 
transmisores químicos en un 
área del cerebro que gobierna 
funciones tan vitales como el 
hambre, la sed o el sexo. Ac
tualmente, un equipo de la Im
perial Cáncer Research Founda
tion desarrolla un método que 
consiste en administrar nicoti
na, con un spray, por vía nasal. 
Sin embargo, muchos científi
cos dudan de la bondad del tra
tamiento que, en su opinión, só
lo serviría para producir un 
cambio de adicción sin solucio
nar el problema de fondo.

medades de la planta del tabaco 
y varios grupos internacionales 
van a lanzar al mercado un mé
todo para la producción de 
maiz. Algunas técnicas llaman 
la atención por su originalidad 
y rendimientos, ya que incuban
do los granos de polen en plás- 
midos e introduciéndolos poste
riormente en los pistilos se ha 
logrado incrementar hasta en un 
12,5% el contenido de proteínas 
de las plantas tratadas.

El polen como 
vector genético
El polen se está convirtiendo en 
un muy útil elemento para la 
transformación genética de 
plantas. Los chinos lo utilizan 
para mejorar su arroz, los israe
líes lo usan para eliminar enfer

Nueva fibra 
para la 
comunicación
Las sociedades de telecomuni
cación AT&T y Kokusai Dens- 
hin Denwa han llegado a un 
acuerdo para tender un cable de 
fibra Óptica de 10.000 kilóme
tros entre Estados Unidos y Ja
pón. El proyecto, que concluirá 
en 1996, presenta la novedad de 
que la amplificación de mensa
jes se realizará mediante una 
señal óptica y un amplificador, 
también óptico, integrado en la 
misma fibra. En los sistemas 
actuales la señal luminosa se 
convierte en eléctrica para su 
amplificación y después se re
convierte en luminosa para la 
transmisión.El nuevo sistema 
está basado el erbio, metal rela
tivamente raro que tiene la pro
piedad de emitir una luminosi
dad que se corresponde exacta
mente con la utilizada para la 
transmisión por fibra óptica.

En tos Últimos meses la polémica sobre el descubri
miento del virus del Sida, que implica a Gallo y Mon- 
taigner, se ha trasladado a las alternativas que sugie
ren ambos grupos respecto a la posibilidad de que el 
trlsteménte célebre VIH esté unido, en su acción, a 
otros agentes. El equipo de Montaigner apunta a la 
asociación con un micoplasma y el de Gallo, que re
chaza esta hipótesis después de haber efectuado di
ferentes pruebas en animales, cree, sin embargo, que 
un virus de herpes común podría ser responsable de 
la aceleración en el comienzo del Sida. Los científi
cos norteamericanos sugieren que el virus del herpes 
humano HHV-6, cuyos anticuerpos están presentes en 
cerca de un 70% de la población, podría ser un factor 
de desarrollo de la enfermedad. En las experiencias 
realizadas se ha podido comprobar que los linfocitos 
T infectados con HHV-6 producían cantidades anor
malmente elevadas de CD4, una molécula que consti
tuye el principal receptor del VIH. El mismo equipo 
realizó pruebas con otros virus de herpes sin que se 
presentara el mismo efecto, lo que les lleva a pensar 
que éste se deriva del específico HHV-6.
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