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Incendios,

amenazan las zonas

Si nos des
cuidamos, 
se mueren. 
Los incendios, la 
contaminación y la re
gresión de las zonas tropicales 
húmedas son los tres males que hacen peli
grar los bosques, los tres hilos, cada vez más débiles, 
de la espada de Damocles que puede caer cortando a su paso las - 
copas, como cabezas de restos anticuados. El X Congreso Forestal Mundial, 
recientemente celebrado en París, tenía un únicp,'óbje-fivoi. salvar- loe bosques.

UIS TIES U

El 26 por 100 de la superficie del pla
neta está cubierta de bosque, es decir, 
3.500 millones de hectáreas, aunque 
esta cifra está disminuyendo cada año 
a una velocidad de 20 millones de 
hectáreas anuales. En cien años,"si se
guimos este ritmo, ya no habrá de qué 
preocuparse;, habremos acabado com
pletamente con los árboles.

Pero el bosque, como la riqueza, no 
está muy bien repartido, ya que sólo 
17 países tienen el 75 por 100 de los'’ 
árboles que hay sobre la Tierra. La

Unión Soviética es el país con más 
hectáreas arboladas, el 20 por 100 del 
total, seguido'de Brasil, 14 por 100, y 
Canadá, 7 por 100. España figura a la 
cabeza de los países de la Comunidad 
Europea: 24 millones de hectáreas de 
bosque, lo que supone cerca del 0,7% 
del total planetario.

Casi ninguna imagen vale más que 
mil palabras, pero la foto que en 1988 
tomó un satélite del otrora verde Ama
zonas, una densa humareda opaca cu
briéndolo todo, hizo recapacitar a mu
chos. El bosque tropical más grande 
de nuestro mundo, la fantástica reserva 

genética, el último espacio virgen de 
selva está ya amenazado. La voracidad 
maderera del norte, que ingiere en for
ma de papel o de madera cuanto pueda 
salir de allí, unido a las condiciones 
económicas habituales en los países 
del tercer mundo, hacen que el valor 
esté por encima de la importancia. En 
Indonesia, por ejemplo, la explotación 
forestal supone el 29 por 100 de las 
exportaciones, y ofrece trabajo a casi 
tres millones y medio de personas.

Proteger el bosque tropical, el más 
amenazado, es una ta- . , ,
rea de todos. Esta ha SÍ5U6 611 página 2
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OTES PLAGAS
■DEL BOSQUE

Evitar la deforestación 
’ y el deterioro de 
los bosques tropicales 

es una labor que afecta 
a todos los países, ricos, 

y pobres. Pero serán _ 
los ricos los que deberán 

financiar el desarrollo 
de los países del tercer 

mundo siguiendo una 
regla de oro: lograr 

el progreso en conjunción 
con el repeto 

por la natura eza.

Cada año se 
pierden en el 
mundo millo
nes de hectá
reas de bos
que a causa 
de los incen
dios

POBREZA com ECOLOGIA
Viene de la primera página

sido la principal conclusión del 
Congreso Forestal. Norte y sur, 
ricos y pobres, aportando cada 
uno lo que en justicia debe 
aportar. Pero este es, precisa
mente, el punto de fricción: 
¿qué justicia? Los países del 
tercer mundo ven cómo en los 
países ricos se vive bien, y sa
ben que se ha llegado a eso des
pués de haber contaminado el 
aire, el agua y los bosques; des
pués de haber talado Europa; 
después de dejar sin naturaleza 
todo un continente. El modelo 
de desarrollo a costa de natura
leza, el que hasta ahora ha pri
mado, es un ejemplo peligroso.

Ahora, los países ricos, los 
más ecologistas, afirman que es 
necesario evitar la deforesta
ción del Amazonas, que es im
prescindible para el planeta que 
no se altere su extensión ni sus 
funciones. Y tienen razón. Pero 
los pobres, parece, no están dis
puestos a seguir siendo pobres 
para que otros vivan mejor. Es 
necesario, pues, que los países 
ricos financien el desarrollo de 
los países subdesarrollados, y lo 
hagan con inteligencia, no co
mo lo hicieron ellos. 0 las vías 
de desarrollo tienen en cuenta 
la ecología, o no sirven de nada. 
Y, por otra parte, o de verdad se 
termina con la pobreza en el 
tercer mundo o será imposible 
salvar los bosques.

“El peor enemigo de la ecolo
gía es la pobreza”, ha repetido 
hasta la saciedad Joaquín Araú- 
jo, reciente Premio Global 
2.000 de Naciones Unidades, 
considerado el Nobel de la eco
logía. Por tanto, o los habitantes 
de los países subdesarrollados 
dejan de ser pobres, o la 
solución del problema se escu

rrirá entre los dedos. El concep
to de desarrollo sostenido, el 
progreso unido al respeto a la 
naturaleza, debe ser una reali
dad. Y para ello el primer mun
do debe contribuir con un gran, 
esfuerzo, económico y moral.

Las poblaciones asentadas en 
,los límites de la selva húmeda 

Hoja de olmo Roble Conífera Serbal silvestre Haya

Para que los árboles no nos 
confundan, hay que distinguir 
entre bosque boreal y bosque 
tropical. El primero es lo que 
nosotros llamamos bosque, es 
decir, un elevado número de 
árboles juntos relativamente 
ordenados. El bosque tropical 
es la selva, la jungla, el bosque 
a lo bestia. Lleno de animales, 
peligros y aventuras, le saca una gran 
ventaja literaria al bosque boreal, guari
da de gnomos y paseantes tranquilos. 
Uno es Sandokan y el otro Caperúcita.

La selva puede ser monzónica o llu
viosa. La monzónica está situada en el 
sudeste asiático, en Birmania, Kampu
chea, Tailandia, Vietnam y Laos y se ca
racteriza por tener un período seco y 
otro muy lluvioso. La selva lluviosa, en 
Centroamérica, el Amazonas y la cuenca 
del río Zaire, antes Congo, mantiene to
do el año el mismo clima húmedo. En 
sus variados ecosistemas conviven dis
tintos tipos de árboles, unos áltos y

el bosque y la selva
amantes del solazo, otros intermedios 
que prefieren sombra y una zona baja 
muy oscura casi sin vegetación.

La idea de bosque boreal, templado, 
está asociada fundamentalmente a coni
feras y árboles de hoja perenne que, en 
su límite norte, la tundra, dejan paso a 
abedules y matorrales más pequeños se
gún se endurecen las condiciones climá
ticas. Está situado entre la tundra y los 
50 grados de latitud norte, es decir, des
de un meridiano situado un poco más 
arriba de París, hasta antes del Círculo 
Polar Antártico. Otro tipo de bosque bo
real o templado es el llamado mixto.

compuesto por árboles de' hoja 
perenne y caducifolios. Igual 
que que el bosque puro de ca
ducifolios, es menos abundante 
que el de coníferas, gracias a 
varios miles de años de calma
da esquilmación humana. En 
general está, estaba, formado 
por árboles de los llamados du
ros, como roble, arce, tilo, ha

ya y olmo.
La fauna qué vive en estas floras es, 

por supuesto, muy diferente. Ardillas, 
jabalíes, corzos, zorros, osos pardos y 
castores, entre los mamíferos, y palo
mas, gavilanes, urogallos y herrerillos 
son los habitantes más frecuentes del 
bosque boreal. La sciva, como se sabe, 
está llena de ocelotes, perezosos, jagua
res, monos, anacondas, tucanes, vence
jos y armadillos, además de otra multi- 
dud de seres de todo tipo y pelaje. En las 
selvas tropicales, el 7 por 100 del suelo 
del planeta, viven el, 50 por 100 de las 
especies animales.

pertenecían a culturas itineran
tes que vivían de cultivos he
chos en claros que abandona
ban cada cierto tiempo, dando 
ocasión al bosque para recupe
rarse. El aumento de la pobla
ción ha hecho que la presión 
demográfica sobre estas tierras 
sea mucho más fuerte, de ma

nera que ahora la selva no tiene 
tiempo de recuperarse.

■Para Yves Birot, del Instituto 
Nacional de Investigación 
Agroquímica, INRA, de Fran
cia, participante en el Congreso, 
“una posible solución á medio 
plazo consiste en proteger razo
nablemente el bosque tropical

procurando una adecuada ex
plotación silvícola y proporcio
nando una agricultura estable. 
Eso implica un mejoramiento 
de las técnicas agrícolas y nue
vas concepciones de explota
ción forestal”. Pero para que 
eso sea algo más que buenas 
palabras hay que tener claro.
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Las tres cuartas partes fe los | 
árboles que existen en la Tierra 
se encuentran en sólo 17 países

sequía de 1976 que mostró sus conse
cuencias en 1982. “La pérdida de hojas 
es una dé las estrategias de los árboles 
para reaccionar contra el estrés Hídrico” 
afirma Christian Barthod, especialista 
del INRA. La suma de los factores diver
sos, condiciones climáticas, contamina
ción, mala gestión silvícola, etc, es lo 
que provoca el lamentable estado de 
nuestros bosques. '

La lluvia ácida, el regreso de los agen
tes contaminantes, sobre todo dióxido de 
sulfuro y otros óxidos, producidos por la 
quema de combustibles fósiles de, indus
trias y automóviles, aumenta la carencia 
de sales minerales en el suelo, calcio, 
magnesio, etc, imprescindibles para los 
•árboles. Aleníania, uno de los países más 
afectados, ha puesto en marcha un plan 
para recuperar el suelo forestal, a razón 
de 100.000 hectáreas por año.

Aunque en este aspecto sí podemos 
ponemos en el grupo de cabeza, el fuego 
de los bosques no es un problema exclu
sivamente español. Sin .ir más lejos, en 
1988 ardieron 635.000 hectáreas del fa
moso parque estadounidense de Yellows
tone, el del oso Yogi. El 90 por 100 de 
los incendios australianos se debe a cau-

E
N ESTA época de lluvias y temperaturas todavía no heladoras, 
las setas y los hongos ya han iniciado su visita fugaz de todos 
los otoños, con su carga a mitad de camino entre lo lúdico-gas- 
tronómico y lo meramente letal. Aunque en cada sitio setas y 
hongos poseen apelación propia, en general se acepta hoy día 
que una seta es la parte visible, normalmente en forma de som
brerillo, de una planta subterránea que se denomina hongo. 
Bien es cierto que en muchos lugares de España se llama hon
go a un tipo concreto de seta- por ejemplo en el País Vasco lla
man hongos a las setas de la familia de los boletos, quizá por 
aproximación al euskera onto-, pero en general todo lo que ve
mos en el campo, incluidas las que recogemos y comemos, son setas.

El mundo de las setas ofrece tal variedad de formas y colores que 
cualquiera que se acerque con cierto detenimiento a los bosques y pra
dos en los que crecen quedará fácilmente prendado de la belleza de estos 
extraños seres vivos. Y ello sin contar con su valor gastronómico inigua
lable, al decir de los paladares más exquisitos de todos los tiempos.

Por su parte, el mundo de los hongos es inmenso y aún más misterio-

La explotación maderera 
irracional dificulta la recu
peración de la selva

TUBO DE ENSAYO

y otros animales...

só, puesto que incluye al de las 
setas. Es inmenso porque existen 
con seguridad más de 200.000 
especies -probablemente hay 
muchas más aún no catalogadas- 
, aunque la mayor parte de ellas 
no pasen de ser organismos mi
croscópicos con los que nunca 
toparemos,, al menos consciente
mente. Y es misterioso no sólo 
por la aureola semi-mágica de 
que gozan algunas de sus mani
festaciones macroscópicas (las

como señala otro especialista, François 
Grison, que “todos los intentos serán va
nos si no contamos con la voluntad polí
tica a favor de los principales intereses 
comerciales.”

El bosque tropical, por tanto, está 
amenazado por la voracidad y por la 
presión demográfica. “No se pue
de”, afirma un representante 
del Mmisterio de Coopera
ción de Francia, “estable
cer planes de actuación <7 
que no estén basados en ,
las necesidades reales de '
las poblaciones locales”.

En el decenio de los 
ochenta los bosques euro
peos, fundamentalmente los 
alemanes, empezaron 
a ofrecér un 
aspecto muy 
tétrico. 
Troncos 
largos con 
las ramas • 
rotas, coní
feras. desnu
das, desola- |1 íj. 
ción y futu
ros yermos. 
Un problema 
completamen
te distinto al del bos

sas humanas, mientras que, en Francia, 
■ esta cifra se rebaja has

ta 11 por 100.
Este año, que 

no ha sido de los. 
, peores, han ardi- 

do en nuestro pa- 
ís 201.000 hectá-

r<A<í‘í

reas, según cifras 
de ICONA, has

ta 25 de agos
to. En las 
mismas fe
chas habí
an ardido 
en Portu- 
g a l 
118.000 

hectáreas, 
63.000 en
Italia
7.550

y 
en

Francia. Una 
de las medi

das que nues
tros vecinos lu-

sos han tomado para 
evitar los incendios provo-

que tropical está amenazando al bosque 
boreal europeo. La contaminación pro
ducida en este continente industrializado 
apareció como el primer responsable de 
esta terrible quema de los árboles. Pero, 
con todo, no es este, según los partici
pantes del Congreso, el único agente 
causal del mal estado de los bosques 
templados.

Al principio se llamó debilitamiento 
de los bosques a la pérdida de una parte 
de la hojarasca de ciertas coníferas que 
constituyen la mayor parte de los bos
ques de la Europa central, incluidos dos 
tercios del alemán. El fenómeno se pudo 
constatar desde los Vosgos hasta los Su
detes en 1980. En Estados Unidos y en 
Canadá se empezaron a encontrar situa
ciones parecidas en los bosques. Cinco 
años después otro problema se sumó al 
primero: el amariUeamiento de la hoja
rasca, especialmente en los abetos. 
Cuando parecía que las coníferas remon
taban las crisis, llegó la de los abetos.

El dióxido de sulfuro aparece a la ca- 
^za de los culpables, pero no como el 
único. Cada vez se toman en cuenta más

cados para la venta de madera ha 
sido la de prohibir que la madera de los 
bosques quemados sea utilizada indus
trialmente, ni por los madereros ni por 
las papeleras. Si resulta imposible obte
ner beneficios económicos de ese tipo, 
quizá se ponga freno a los desaprensivos.

El peor año en cuanto a incendios que 
hemos tenido en España fue el del ca
liente verano de 1985, cuando ardieron 
un total de 469.000 hectáreas, el equiva
lente, en tamaño, a medio millón de 
campos de fútbol. La causa de los incen
dios patrios se debe, en un 10 por 100 a 
las condiciones climáticas, un 25 por 100 
a negligencia y un 5 por, 100 al quemado 
de basura. El 60 por 100 restante debe 
dividirse a partes iguales entre los inten
cionados y los de causa desconocida.

Tres son, pues, las amenazas de los 
bosques. Incendios, contaminación y es
peculación. Dado que se trata de ecosis
temas básicos para el desarrollo de la vi
da en el planeta, parece fundamental que 
tratemos de conservarlos lo mejor posi
ble. Desarrollo sostenido y protección 
ambiental son las dos herramientas bási-

setas y sus corros de brujas, por ejemplo), sino sobre todo por la dificul
tad de su clasificación científica, a caballo entre los reinos animal y ve- 
getal,- y también por contar entre sus miembros con medicamentos efica
ces lo mismo que con los más sutiles y activos venenos.

Los hongos son todo un enigma viviente que depende de las miríadas 
de esporas que saturan el aire de nuestos campos y ciudades. Son hon
gos los sedosos filamentos blancuzcos, amarillentos, grises o verdosos 
que invaden fácilmente los alimentos mal conservados, la madera, el 
cuero o las telas expuestas a la humedad; son hongos los que producen 
ciertas enfermedades de las viñas, los frutales o los cerelaes, o ciertas 
dolencias humanas y animales, como las micosis de la piel y de las mu
cosas de la boca o los órganos genitales; son hongos ciertas cepas pro
ductoras de medicamentos tan eficaces como la penicilina y sus múlti
ples derivados; son hongos los que producen setas mortalmente veneno
sas (como la amanita faloides y unas cuantas más), setas muy tóxicas 
(como en entoloma lívido y bastantes más) y setas comestibles, algunas 
deliciosas y otras simplemente masticables, en un número total que ape
nas sobrepasa el centenar; y son hongos todas las demás setas de tamaño 
aceptablemente grande, que ni son comestibles ni venenosas, hasta al
canzar un total de unas 4000 especies.

Escribir sobre hongos resulta una tarea prolija y dificultosa. El tratado 
más completo de micología que conocemos consta de 25 tomos de más 
de 500 páginas cada uno, y sólo estudia unas 78.000 especies... Lejos de 
nuestro ánimo, pues, invadir tan docta esfera.del conocimiento. Con lo 
dicho hasta ahora quizá baste para hacerse una idea de lo que representa 
la palabra hongo.

Volvamos, pues, a las setas. En realidad la seta que recogemos en el 
campo no es más que una especie de fruto, qué los expertos denominan 
carpóforo, cuya finalidad es la de producir esporas y diseminarías al aire 
libre para asegurar la reproducción de la especie. Siempre que recoge
mos una seta queda debajo de ella un ejemplar completo de la especie, 
en forma generalmente de microscópico filamento enterrado a unos cen
tímetros de profundidad. Este filamento, llamado micelio, se extiende 
bajo tierra en todas direcciones y, cuando las condiciones de humedad y 
temperatura son adecuadas -ambiente templado y húmedo, en líneas ge
nerales-, germina hacia el exterior en forma de uno'o varios carpóforos.

El micelio no posee clorofila -por eso no necesita para nada la luz del 
sol- y para crecer y sobrevivir requiere alimentos ya transformados por 
alguna planta verde. Como los animales, los hongos necesitan nutrirse 
de las plantas, bien parasitándolas, bien estableciendo con ellas una es
pecie de acuerdo vital, la simbiosis, con el que intercambiar! principios 
vitales que cada uno por separado es incapaz de conseguir.

Cuando las setas aparecen, como ahora, en bosques y praderas .es 
cuando comienza el peligro. El año pasado hubo en España cerca de me
dio centenar de muertos por envenenamientos. No deja de ser cruelmen
te irónico que una persona muera por recoger del campo una seta que 
creía que le iba a proporcionar una satisfacción gastronómica sin par.

Conviene repetir, una vez más, que no existen recetas populares que 
garanticen la bondad de un ejemplar. La única forma de no confundir 
una seta venenosa con otra comestible estriba en conocerías perfecta
mente, es decir, saber distinguir con precisión sus características para 
identificarías sin la menor duda. Mientras se adquieren estos conoci
mientos, nunca estará de más que busquemos la ayuda o el consejo de 
personas competentes, auténticos expertos de los que nos podamos fiar 
Lo ideal es inscribirse a alguna de. las asociaciones micológicas que 
existen por todo el país, y además leer los muchos libros que ya se edi-

tan en España.
No merece la pena jugarse la vida por comer un jilato 

de setas dudosas. Aquí más que nunca vale el viejo afo
rismo: “en la duda abstente”.

factores diferentes para explicar el debi
litamiento forestal. Por ejemplo, la gran

cas para conseguirlo. En nuestra mano 
está mantenerlos o matarlos. Manuel Tohama
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SIMULADORES DE FARTO

La empresa francesa Solems^ especializada en con
versión fotovoltaica, ha diseñado y puesto a punto 
una ventana de techo para automóvil que puede ali
mentar el sistema de climatización. La superficie es 
una lámina semitransparente de silicio amorfo foto
sensible que produce energía eléctrica en cantidad 
suficiente como para que la refrigeración del coche 
siga funcionando a motor parado sin utilizar la ba
tería convencional. La ventana solar, que en princi
pio tiene un tamaño standard, se instalará en los 
automóviles de serie de la marca Audi, pero Solems 
aspiró a conseguir ampliar progresivamente las su
perficies de silicio amorfo para proporcionar ener
gía a otros componentes, como auto-radio, limpia
parabrisas, etc.

En los partos en los que el be
bé es excesivamente largo y 
pesado se suelen presentar di
versas complicaciones que 
entrañan el riesgo de produ
cirle fracturas y lesiones ner
viosas. Para evitar posibles 
accidentes, en las clínicas 
norteamericanas se ha empe
zado a trabajar con un simula
dor que permite un entrena

miento continuado a médicos 
y matronas. Un maniquí, pro
visto de cabeza y clavículas 
que se prolongan ligeramente 
hacia una espalda simulada, 
sirven para este ejercicio, que 
se controla mediante un siste
ma, electrónico. Los errores 
cometidos por los manipula
dores son inmediatamente de
tectados y traducidos en una'

infonhación que indica lo que 
hubiera sido una fractura de 
clavícula, brazos o lesión ner
viosa. Con el nuevo aparato, 
los profesionales de la obste
tricia tendrán la oportunidad 
de cargarse- de experiencia y 
dotarse de la imprescindible 
sangre fría en momentos difí
ciles en los que se requiere 
una actuación inmediata.

■
Aire más 
limpio
La firma Honeywell ha diseña
do un ionizador para filtrar el 
aire cargado que podría permitir 
que fumadores y no fumadores 
convivieran pacificamente en 
un mismo espacio. El nuevo 
aparato, contiene un prefiltro de 
amplia malla que retiene las 
partículas más gruesas (ceniza), 
el aire pasa a continuación entre 
dos electrodos que ionizan las 
partículas más pequeñas (polen, 
humo, etc) que, cargadas de 
electricidad estática, se acercan 
a unas placas metálicas que 
efectúan la limpieza definitiva.

Pelo para 
el bronceado
Una firma británica ha desarro
llado una crema solar con pig
mentos extraídos del cabello. 
Las células, de forma natural, 
fabrican melanina, sustancia 
con distintas variedades de pig
mentos, que protege al cuerpo 
de los efectos destructores de 
los rayos ultravioleta solares. 
En los individuos de piel clara 
esa producción natural no resul
ta suficiente en muchos casos y 
es necesario recurrir a cremas 
protectoras, entre las que se en
cuentra ya la nueva crema.

La fascinación que du
rante años ha produci
do en millones de teles
pectadores Kit, el extra
ordinario ingenio mecá
nico de la serie El coche 
fantástico, está a punto 
de convertirse en una 
realidad tangible. Los 
técnicos norteamerica
nos ya han colocado so
bre la ruta el Naviga- 
tory Laboratory, una ca
mioneta Chevrolet 
acondicionada con un 
sistema de conducción 
automática que puede 
circular a 5 Km/h en ru
tas desconocidas y a 25 
Km/h en circuitos pre
viamente estructurados 
y memorizados en el or
denador. El vehículo es
tá dotado de cámaras 
de vídeo conectadas a 
un circuito de visión ar
tificial por láser que ha
ce llegar imágenes en 
tres dimensiones a un 
cerebro electrónico, a 
una velocidad de dos 
imágenes por segundo.

Sin embargo, las fir
mas japonesas Mazda y 
Nissan están trabajando 
en un sistema similar, 
pero que puede tratar 
cuatro o cinco imáge
nes por segundo, lo 
cual le confiere capaci
dad para rodar a 60 
Km/h. Este piloto auto
mático puede decidir, 
en tiempo real, cuándo 
debe realizar un adelan
tamiento, seguir a dis
tancia al vehículo delan
tero o realizar un viraje

para sortear un obstá
culo imprevisto. Este 
singular avance no deja 
aún satisfechos a los 
técnicos nipones, que 
ahora se afanan por do
tar al sistema de un cir
cuito de inteligencia ar
tificial que pueda reac
cionar como un piloto 

humano pnte circuns
tancias tales como el 
paso súbito de una zona 
de luz a otra de sombra 
o el mantenimiento de 
la velocidad cuando se 
divisa en la lejanía un 
objeto no reconocible. 
Fara conseguir estas 
prestaciones, los inge

nieros se encuentran 
con un difícil problema 
de costes, ya que sería 
preciso incorporar cinco 
miniordenadores al cir
cuito de visión y ello ha
ría prácticamente impo
sible la comercializa
ción del nuevo coche 
fantástico.
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masculinos
L.a gran mayoría de los 
avances en sistemas anti
conceptivos son de aplica
ción exclusivamente feme
nina; circunstancia que, 
además de irritar justa
mente a multitud de muje
res, limita significativa- 
mente las posibilidades de 
acción en este campo.

Actualmente, y bajo el 
patrocinio de la Organiza
ción Mundial de la Salud 
{OMS), se experimentan 
nuevos métodos de contra
cepción masculina; uno de 
ellos ya ha sido ensayado 
con éxito en tres volunta
rios de siete países. El mé
todo consiste en inyectar 
por vía intramuscular 200 
miligramos de testostero
na cada semana, la intro- 
duccción de este suple
mento de hormona sexual 
masculina en el organismo 
producce inmediatamente 
una modificación en el 
equilibrio endocrino natu
ral que bloquea la acción 
de las hormonas sexuales y 
la actividad de tas gónadas. 
Una de las mayores venta
jas del sistema es que ga
rantiza plenamente la re
versibilidad del efecto en el 
mismo momento en que se 
suspende el tratamiento.

Erradicada 
la mosca 
asesina
Los responsables de la Organi
zación de las Naciones Unidas 
para la alimentación y la agri
cultura (FAO) anunciaron re
cientemente la erradicación de 
una plaga que había resultado 
especialmente preocupan
te durante los últimos 
años en Libia, la 
de la mosca 
asesina (Co- 
chilomya 
homini- 
vorax)..
C on 
este 
éxito 
queda 
definiti
vamente alejado el fantasma 
de la posible extensión de la 
plaga desde Africa hacia Asia, 
Oriente Medio e incluso Euro
pa. Aunque la mosca se había 
identificado inicialmente en los 
bosques tropicales y subtropica
les de América, a finales de 
1988 se encontró en Libia sin 
que^todavía se haya podido ex
plicar cómo este insecto consi
guió cruzar el Atlántico y llegar 
al viejo continente.

Su instinto tremendamente 
voraz hace que las hembras, en 
el periodo de la fecundación, se

Z55S^
sientan irresistible
mente atraídas hacia 
las heridas o llagas 
de cualquier animal de 
Sangre caliente (mamíferos y 
hombre), donde depositan entre 
4000 y 5000 huevos en un pe
riodo de diez o quince días. De 
los huevos saldrán las larvas en 
24 horas, que literalmente de
voran a su huésped hasta que se 
convierten en pupas y final
mente, después de seis o siete 
días, en insectos adultos.

método de 
lucha contra esta ’ 
plaga fue la producción en ma
sa de machos esterilizados por 
radiación, hacia los que las 
hembras se sentían atraídas y de 

los que no obtenían la fecunda
ción. Más de cuarenta millones 
de machos de este tipo fueron 
esparcidos, durante los prime
ros meses de 1991, sobre los 
40.000 kilómetros cuadrados 
infectados del territorio libio 
gracias a un avión especial do
tado de un sistema de esteriliza
ción. La campaña duró un año y 
supuso un coste de 10.000 miy 
llones de pesetas.

■
Arroz 
biotecnológico
Hace cinco años la Fundación 
norteamericana Rockefeller de
cidió invertir más de tres mil 
millones de dólares en la crea
ción de una red internacional 
integrada por cien laboratorios 
de todo el mundo para la mejo
ra por biotecnología del arroz, 
un producto que supone el ali
mento de una tercera parte de la 
humanidad. Recientemente se 
ha presentado un printer balan
ce de este trabajo, que ha reve
lado la identificación casi total 
del material genético de la es
pecie y la posibilidad de añadir 
el microorganismo Bacillus 
thuringensis para que la planta 
produzca por sí misma un in
secticida que le permita resistir 
las plagas sin la necesidad de 
añadir productos químicos po
tencialmente tóxicos.

ISEÑADOS 
específica
mente con el 
objetivo de re
forzar la com
petitividad in
dustrial euro
pea, en lo esen
cial los progra
mas de investi

gación de la Comunidad no 
cubrían hasta ahora más 
que las actividades de desa
rrollo tecnológico y los tra

bajos de investi- 
gación funda

US CfflVCMS SOCMlfS 
M IOS PROOMMÍS 

fl/fiOPEOS
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mental que los 
sostienen. Sólo 
había, algunas 
excepciones: el 
programa FAST, 
por ejemplo, que 
es un instrumen
to prospectivo 
de la política co
munitaria, dirige 
numerosos tra
bajos en temas 
como la globali
zación de la eco
nomía, los siste
mas de produc

ción antropocéntricos, el futuro de 
las ciudades o la cohesión económi
ca europea. Todas estas investigacio
nes se coordinan en el cuadro de las 
redes que asocian centros de 
prospectiva, departamentos de eco
nomía aplicada, especialistas en 
ciencias cognitivas, etc.

Í
| ON EL PROGRAMA Marco 

(1990-1994) se afirma una 
tendencia clara a hacer sitio 

J para las ciencias sociales en 
el interior mismo de las otras 

acciones. Un apartado entero del 
programa de investigación en el 
campo del medio ambiente, por 
ejemplo, se dedica a los aspectos so
ciales y económicos de la cuestión: 
economía del medio ambiente (inter
nalización de los aspectos externos, 
efecto de la política fiscal); legisla
ción del medio ambiente; sociología 
de los comportamientos de consumo; 
ética del medio ambiente, etc.

L ESTUDIO de los proble- 
mas sociales, éticos y legales 
ligados a los progresos de las 

ciencias de los seres vivos es del 
mismo modo parte integrante del 
programa de investigación médica. 
Todos los programas, incluidos (y 
quizá sobre todo) los de investiga
ción industrial, comprenden por otro 
lado acciones de Technology Assess
ment (evaluación del impacto social 
de la tecnología).

f A QUÉ SE DEBE, pues, esta 
entrada de las ciencias sociales 
en los programas europeos de 

investigación? En un primer nivel, es 

la traducción de la idea, ampliamen
te extendida hoy en día, de que el re- 
forzamiento de la competitividad in
dustrial pasa obligatoriamente por 
tener en cuenta las dimensiones eco
nómicas y sociales del desarrollo 
tecnológico. En un nivel más profun
do, esto se podría interpretar como 
un paso hacia la aplicación eh el ni
vel europeo de una concepción am
plia del desarrollo tecnológico, que 
da lugar, al lado de lOs imperativos 
de la competitividad, a otros elemen
tos de .naturaleza distinta: una con
cepción que, como ha hecho siempre 
FAST, toma .la ciencia y la 
tecnología en su contexto social glo
bal.

3 A ETAPA siguiente podría ser 
la tóma en consideración de 
las ciencias sociales y huma

nas propiamente como un campo de 
investigación, justificando acciones 
específicas, por las mismas razones 
y en el mismo plano que las ciencias 
exactas y las naturales. La coopera
ción europea en este asp --.j aún no 
está muy desarrollada. Se realizan 
trabajos de gran calidad por el Cen
tro Internacional de las Ciencias So
ciales en Viena, la Fundación Euro
pea de la Ciencia y el Consejo de 
Europa. Con el tiempo, la Comuni
dad podría estar llamada a realizar 
una labor más importante en estas 
disciplinas..
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Las lenguas son un teso
ro que preservar y un 
bien que intercambiar. A 
pesar de lo mucho que 
se ha estudiado la 
cuestión en este 
siglo, son todavía j 
numerosas las in
cógnitas y las, dudas
Por ejemplo, ¿cuán

HS DE BABEL
í&síi^

«mr

mundo? Nadie puede 
decirlo con certe
za. La respuesta 
se encuentra en-

10.000, según 
las diferencias, 
a veces conflic
tivas, que se 
establezcan en
tre lenguas y 
dialectos.

Manuel Calvo Hernando

Es importante tratar de salvar 
las lenguas actuales, teniendo 
en cuenta las numerosas desa
parecidas: 150 en Australia, 
otras tantas en América del 
Norte, una cincuentena en 
América Central y más de 330 
en América del Sur. Unos 40 
idiomas indoeuropeos han de
saparecido, una veintena en el 
área semítica y otras tantas en 
Asia.

El lenguaje humano, escribe 
Max Delbrück, es una capaci
dad singular, cuyo tosco co
mienzo es lo único que pode
mos encontrar en nuestros pa
rientes más próximos, los gran
des monos. El lenguaje cumple 
dos funciones biológicas: sirve 
de muleta para el pensamiento 
representativo y analítico (un 
asunto privado) y de medio de 
comunicación (un asunto so
cial). La combinación de estos 
dos aspectos permite que el 
lenguaje se haya convertido en 
el vehículo del progreso cultu
ral al transmitir ordenadamente 
los sistemas de conocimiento 
de generación en generación y 
salvar las barreras lingüísticas 
por medio de la traducción. 
Además, ha hecho posible la 
ciencia.

Un especialista francés, 
Claude E je, divide tam
bién en dos los poderes de la 
lengua: uno interno y otro ex
terno. El primero se refiere a la 
lengua en cuanto sistema y a la 
relación que mantiene con 
quienes la emplean y cuyo psi- 
quismo y actividad determina; 
el segundo consiste en la utili
zación de la lengua en el acto 
del habla, y de i^- ’’os que 
tal uso confiere a quijales lo re
alizan.

ActualmenteseJ

el mundo entre J 
cinco mil y diez mil 
idiomas, yhan M 
desaparecidounos 
ochocientoTBB

La lengua precede al indivi
duo, el cual, desde su naci
miento hasta la edad adulta, no 
tiene más remedio que apren
dería. El ser humano vive el 
empleo de una lengua como 
una relación fundadora, prove
edora de identidad cuando no 
de accesión a la existencia. La 
lengua es mucho más que el 
simple instrumento que sería si 
se aceptara la definición reduc- 
tora, que sólo quiere ver en ella 
un medio de comunicación.

La capacidad lingüística re
quiere el dominio de dos acti
vidades relacionadas entre sí: 
la producción del habla y su 
comprensión. La producción 
consiste en vocalizar una se
cuencia temporal, una retahfla 
de sonidos que tienen algún 
significado. La comprensión 
del habla es percibir estos soni
dos y desentrañar su significa
do.

EL DETERIORO

La gramática, los proverbios y 
los modismos de una lengua 
nos permiten, mejor que.nin
gún otro factor, comprender el 
modo de pensar y de sentir de 
quienes tienen a aquella por 
lengua materna. Por ello, entre 
nosotros se alzan continuamen
te voces de alerta ante el dete
rioro del idioma y la despreo
cupación del individuo y de la 
sociedad.

“El idioma español -dice Ra
fael Lapesa- tiene los pies de 
barro y nunca en España se ha 
tenido visión de la enorme uti
lidad de la lengua”. El despre
cio hacia el lenguaje supone un 
deterioro cultural y profesio
nal. Se pierden el amor a las 
palabras y la preocupación por 
escribir bien, por expresarse 
correctamente.

Quizá las nuevas generacio
nes no recuerdan las conocidas 
frases de Pedro Salmas sobre 
el lenguaje: “Sentiremos mejor 
lo que sentimos, pensaremos 
mejor lo que pensamos, cuanto 
más profunda y delicadamente 
conozcamos sus fuerzas, sus 
primores, sus infinitas aptitu
des para expresamos”.

Se ha dicho que la devalua
ción del lenguaje es tan grande 
como la de la moneda. El pro
fesor y académico español Lá
zaro Carreter llega más lejos: 
“Millares dé manazas y chapu

Etit»! ío^r-.ei<^«» í^sííe&ciIbji Bfc>lo-

• Mex Delbrück: Mente y materia. Alianza Universidad
• El Correo de la UNESCO, año XXXVI. Lenguas, un tesoro 
que preservar

ceros están maltratando el len
guaje. Basta leer con atención 
gran parte de lo que se escribe 
para consumo público: aunque 
en una ojeada superficial pa
rezca sano, fijando la mirada 
se advierte que, en grandes zo
nas, el tejido está fofo, exan
güe y agusanado”.

El castellano atraviesa una 
época de abandono y de anar
quía: enseñanza deficiente, 
descuido en los medios infor
mativos, traducciones infames, 
muletillas y palabros que no 
son signo de vitalidad, sino de 
incultura, y otros males (Al
fonso de la Sema).

Sintaxis defectuosa, pobreza 
de vocabulario, plurales bár
baros, uso defectuoso de pala
bras como “alternativa”, “com
promiso”, y hasta “restar”, des
gaste de vocablos como “tras
cendental” y otros, gerundios 
mal empleados, desconoci
miento de la función sintáctica 
de las preposiciones (el “de- 
queísmo”, etc.), anglicismos 
(“sponsor”, “nominación” y 
centenares más), exceso de ad
jetivos y abundancia de tópi
cos, son algunos de los males 
de nuestro idioma.

Para el gramático y académi
co Rafael Lapesa, el mal ver
dadero de nuestro uso lingüís
tico consiste en “la incorrec
ción y la chapucería, fomenta
das por la prisa y la incultura”, 
y que tiene su origen en la de

ficiencia de la formación esco
lar.

EL ORIGEN DEL LENGUAJE 
HUMANO

Los científicos se preguntan, 
tanto desde las ciencias huma
nas como desde las ciencias de 
la naturaleza, por qué una pala
bra tiene determinado signifi
cado. Se sabe poco sobre el 
origen del lenguaje humano, 
pero sí tenemos conciencia de 
que constituye el progreso evo
lutivo que produjo la especie 
que llamamos hombre.

Para Anthony Burgess, el 
hombre es “un animal que ha
bla”. El ser humano fue adulto 
desde' la aparición del lenguaje. 
La simbolización del mundo 
exterior, incluidos en él nues
tros propios cuerpos, fue la cla
ve para crear las palabras inte
riores, la ciencia y la técnica. El 
lenguaje, añade Burgess, es lo 
más importante que poseemos.

Las lenguas no se consideran 
actualmente como factor de di
visión o como obstáculo para 
la comunicación intercultural..

La diversidad lingüística 
aparece hoy como la condición 
esencial para el diálogo entre 
los pueblos y entre las culturas.

Como dice Edouard Glissant 
en El Correo de la Unesco, 
más allá de las luchas fervien
tes contra la dominación eco
nómica se abre un espacio
múltiple donde el vértigo se 
apodera de nosotros. “Pero no 
se trata de vértigo que precede 
al apocalipsis o a la caída de la 
torre de Babel, sino del tem
blor creador frente a lo posible. 
Porque ahora se puede cons
truir la Torre en todas las len
guas de la Tierra”.
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Gimnasia cerebral. 
Técnicas y ejercicios para mantener 
el cerebro en forma
Monique Le Poncin. Editonaí Jemas de do\/

La autora de este libro, que dirige en la ac
tualidad el Instituto Nacional de’ Investiga
ción para la Prevención del Envejecimiento 
Cerebral en un hospital francés, sostiene 
que es posible activar y movilizar las zonas 
adormecidas del cerebro mediante un méto
do gimnástico. Este método consiste en una 
serie de ejercicios mentales, propuestos en 
el libro, que deben realizarse durante un 
mes y que según Monique Le Poncin de
vuelven al que los practique una cierta ju
ventud mental, sin olvidar un dato impor
tante: no existe ningún límite de edad para 
lograr una mejoría en el rendimiento inte
lectual.-

Peter Drucker

Jay Goul^.
DraJíoníog '

La vida maravillosa
Stephen Jay Gould. EMaí Crídca

Stephen Jay Gould, conocido autor de libros 
de divulgación científica y afamado paleon
tólogo, vuelve a deleitamos con una obra 
sorprendente para la que se han augurado ya 
grandes éxitos de venta. Se trata nada me
nos que de una incursión en la historia de la 
vida a partir del descubrimiento de unos fó
siles canadienses en 1909, lo que sirve al 
autor para introducir originales ideas acerca 
de la evolución de la vida y la aparición del 
hombre (un accidente cósmico) sobre la Tie
rra. “Creo que todavía podemos tener un gé
nero de libros científicos adecuados y acce
sibles a la vez para el profesional y para el 
profano”, afirma S. J. Gould en el prólogo y 
el lector podrá darse cuenta, a través de las 
páginas de La vida maravillosa, que esta 
frase es mucho más que una simple declara
ción de buenas intenciones.-

“El hombre es el único ani-
1 mal capaz de una evolución 

intencional y no orgánica; construye 
herramientas”

Tecnología y cultura
Melvin Kranzberg y William H. Davenport leds).
EdítofíalGastamGií ' .

1
' “La belleza de la naturaleza 

reside en el detalle; el mensaje, en la 
generalidad”

Stephen Jay Gould

Compilación de artículos aparecidos en la 
revista americana Tecnología y cultura, que 
comenzó a editarse en 1959. Todos los auto
res manifiestan una idea común: la necesi
dad de acercarse al complejo mundo de las 
relaciones entre el hombre y las máquinas y 
la de integrar la tecnología en el concepto de 
cultura. Según los pensadores que firman en 
este libro, la tecnología puede ayudamos a 
conocer la naturaleza de la sociedad, los go
biernos, la economía, la historia, el arte o 
los procesos creativos.

1
X “La ciencia y la tecnología 

son las encamaciones teórica 
y física de la lógica y la razón”

Aldous Huxley

MCD 2022-L5



EL PECADO
Antonio Calvo Roy

Claudio Teitelboim

“Estoy pagando el pecado ori
ginal de hablar español, pero lo 
hago con gusto”. Junto a la pla
ya del Parador de Mazagón, 
muy cerca del lugar onubense 
desde el que partió Colón, 
Claudio Teitelboim y otras cua
renta lumbreras mundiales de la 
física teórica, los 40 principa
les, compartieron una semana 
de tiempo para ponerle coto al 
tiempo. Este chileno, cuya es
tampa está a caballo entre la de 
Paul Newman y la de Indiana 
Jones, era el favorito de los pe
riodistas allí reunidos, aunque 
no sólo gracias a su correcto 
castellano. Es, además, uno de 
los importantes, uno de esos in
vestigadores cuyos desarrollos 
están en boca de todos. Y, por si 
fuera poco, tiene la facultad de 
hacerse entender, algo que no 
les ocurre a todos los científi
cos.

Convencido 
del cercano pa
rentesco entre la 
especulación 
científica y el ar
te, por un camino 
cuyas estaciones 
principales son, 
por ese orden, la 
filosofía y la poe
sía, a Claudio 
Teitelboim no le 
gusta la idea de 
los científicos 
vistos como téc
nicos sin más. 
Reivindica la cre
ación pura como 
parte importante 
de la actividad 
científica, al mis
mo tiempo que 
condena el excé-
so de fidelidad como algo per
nicioso para el desarrollo de las 
ideas. “Los científicos crean 
una verdad y, como para don 
Juan, para la física también es 
bueno un poco de infidelidad. 
Ser capaz de poner en relación 
cosas que parecen dispares; no 
estar atado por una escuela de 
pensamiento o por una forma 
rígida de ver las cosas”.

La reunión de Mazagón, or
ganizada entre el Consejo Su
perior de Investigaciones Cien
tíficas, el Laboratorio Nacional 
de Los Alamos y el Instituto 
Tecnológico de Massachussets, 
y patrocinada por la OTAN y la 
Fundación BBV, contaba entre 
los 41 participantes con varias 
paternidades reconocidas: John 
Archibald Wheeler, padre de 
los agujeros negros; Murray 
Gell-Mann, que dio a luz la teo
ría de los quarks con la que ga
nó el premio Nobel en 1969; 
Bryce De Wytt, autor de una 
fórmula que introduce la mecá
nica cuántica en el Universo; y 
Teitelboim, padre de una teoría 
de gravitación cuántica. Y, por 
supuesto, Stephen W. Hawking, 
el más popular de los sabios 
contemporáneos, con hijos au
ténticos y atribuidos en distintas

FOTO: ABILIO LOPEZ '

Claudio Teitelboim

regiones de la física actual.
“Sí, de ese bosquejo de for

mulación de la teoría cuántica 
de la gravitación es de lo que 
me siento más orgulloso. Sería 
bueno también que los ciudada
nos se sintieran tan orgullosos 
de los científicos como de los 
artistas o de los arquitectos, 
aunque eso no ocurre”. En el 
otro extremo de la admiración 
papanatístiea, rechaza la ima
gen de los científicos “como 
benefactores de la humanidad 
obligados a trabajar en su bene
ficio. No lo somos ni yo me 
preocupo por ello en mi trabajo. 
Cada uno tratamos de llevar a 
cabo lo mejor posible lo que es
tamos haciendo. La energía ató
mica es responsable de Chemo- 
bil y de la electricidad, dos de
sarrollos científicos muy dife
rentes y los dos hechos por 
científicos”.

La semana que los físicos han 
pasado en Huelva ha sido muy 
interesante para Teitelboim. 
“Este tipo de encuentros son 
muy útiles para nosotros. Nos 
sirven para tomarle el pulso a la 
actividad científica, para que 

critiquen tu trabajo y ahorrarte 
tiempo o para oir cosas que qui
zá más adelante te resulten úti
les; y para que los colegas te re
comienden los papers que hay 
que leer. Ya pasaron los años en 
los que uno se sentaba al amor

Sería bueno que los 
ciudadanos se sin
tieran tan orgullosos 
de los científicos co
mo de los arquitec
tos o los artistas"

de la lumbre para leer el Phisy- 
cal Review Letters', ahora no 
hay tiempo, sólo lees lo que te 
recomiendan mucho. Se publica 
mucho y muy bueno, y por eso 
es imposible estar al día de to
do. Las publicaciones se han 
quedado como archivos a los 
que uno va para comprobar, 
aunque yo hace mucho tiempo 

que no piso una biblioteca; todo 
es más rápido ahora, las cosas 
se transmiten de forma directa”.

Alejado de dogmatismos per
niciosos, cuestionado sobre el 
porqué de este tipo de investi
gaciones para explicar qué es el 
tiempo, si viene o va o es o qué, 
afirma que “en algunas ocasio
nes investigamos donde pode
mos. Quiero decir, que nos pasa 
como al borracho del cuento 
que pierde una moneda y la 
busca debajo de la farola, no 
donde se cayó, sino donde hay 
luz. Nosotros también estamos 
donde podemos ver algo, donde 
tenemos algo de luz”.

El tiempo, “eso que existe 
para que no todo suceda simul
táneamente”, es el objeto al que 
Teitelboim dedica sus esfuer
zos. “Estoy con los piensan que 
el tiempo es un parámetro, co
mo la temperatura. En un uni
verso con tres partículas, la 
temperatura sería un dato sin 
sentido. La temperatura se usa 
cuando todo está lleno de partí
culas, como entre nosotros. 
Creo que lo importante son los 
fenómenos, no el tiempo”.

Preocupado por cualquier rin
cón de la física, el salto -¿cuán
tico?- de la física a la biología 
como una solución que expli
que la vida, sus orígenes y sus 
misterios, le parece demasiado 
precipitado. “En algunas oca
siones los propios científicos no 
son muy cuidadosos a la hora 
de dejar claro qué está estable
cido y qué es pura especula
ción. La unión de la biología y 
de la física, algo bueno como 
cualquier cosa que refleja una 
inquietud interesante, está aún. 
muy lejos de poder decir algo 
serio, contrastado”.

COMITE ASESOR
Julio Abramczyk, Armando Albert, Adlai 
Amor, Michel André, Carmen de Andrés, 
James Cornell, Miguel Delibes, Pierre 
Fayard, Francisco García Cabrerizo, 
José María López Piñero, José María 
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Claudio Teitelboim, además 
de su importancia científica, 
tienen detrás una historia fami
liar también de primera línea. 
Su padre, Volodia Teitelboim, 
es el líder carismático del Parti
do Comunista Chileno y actual 
secretario general, un político 
de gran prestigio en el largo pa
ís austral que, precisamente el 
día del pinochetazo, regresaba a 
su país. Nó llegó a volver y, por 
tanto, se salvó del horror conti
nuando desde el exterior su tra
bajo por el regreso de la demo
cracia. “Sí, hay gente que utili
za mi apellido contra mi, pero 
si no pudieran tirarme al apelli
do me tirarían a otras cosas. A 
mi desde luego no me pesa na
da. Se trata de gente cicatera 
que no me preocupa”.

Desde detrás de los ojos cla
ros, instalado en la tranquilidad 
de saberse en una búsqueda sin 
final, Claudio Teitelboim des
grana las palabras que surgen 
suaves y rápidas entre su acento 
chileno. Afortunadamente para 
todos, Teitelboim, con su com
patriota Pablo Neruda en el 
Canto General, no terminará 
nunca de pregüntarse “tiempo 
en el tiempo, el hombre, ¿dónde 
estuvo?”.
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