
Junto con los chimpancés, los
bonobos están entre los parien-
tes más cercanos de los huma-
nos. Durante mucho tiempo, los
científicos se han preguntado
por qué esos primates viven en
sociedades generalmente domi-
nadas por hembras, ya que los
machos son físicamente más
grandes y fuertes. 

Tres décadas de observacio-
nes en la República Democrática
del Congo —el único lugar don-
de se encuentran los bonobos en
estado salvaje— apoyan la idea
de una hermandad donde las
hembras se unen para afirmar su
poder. El autor del estudio, Mar-
tin Surbeck, de la Universidad
de Harvard, dice que esta es una
de las raras ocasiones en que una
estrategia así ha permitido a las
hembras salir victoriosas en el
reino animal. Las hienas motea-
das también encuentran poder
de manera similar, señala. 

Las hembras bonobos se unen
incluso si no tienen lazos cerca-
nos, apoyándose mutuamente
contra los machos y consolidan-
do su posición social. Las obser-
vaciones muestran cómo las
hembras trabajan juntas para
protegerse, dijo la antropóloga
biológica Laura Lewis, de la U.
de California, en Berkeley. 

Frente a los machos:

Las hembras
bonobos se
unen para
afianzar su
poder
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Dos especies que habitan en
Rapa Nui, el petrel o fardela de
Henderson (Pterodroma atrata)
y el caracol Pure (Monetaria ca-
putdraconis) fueron las elegidas
para secuenciar sus genomas,
una tarea que forma parte del
“Proyecto 1000 Genomas” que
busca conocer la genética de la
biodiversidad del país.

El petrel de Henderson es un
ave que se encuentra en peligro
de extinción y que habita una
acotada zona de la Polinesia. El
caracol Pure, en tanto, es un
molusco endémico que se en-
cuentra en la Isla de Pascua y la
Sala y Gómez, y que es usado
para confeccionar adornos.

“La selección de las especies
cumplió con dos criterios: uno
es que tengan cierto grado de
amenaza o peligro de extin-
ción. Son especies que están
muy presionadas y con pobla-
ciones muy pequeñas, y que,
posiblemente, por efecto del
cambio climático o de otras in-
tervenciones, puedan desapa-
recer. También, porque son pa-
trimonio cultural y social de la
isla, en particular el caracol que
usan los isleños para crear sus
artesanías”, dice Miguel Allen-

de, director del Instituto Mile-
nio Centro de Regulación del
Genoma y académico de la U.
de Chile.

Allende se encuentra hasta
hoy en la isla, no solo tomando
muestras del caracol, sino que
también capacitando a investi-
gadores locales para que pue-
dan tomar muestras del petrel
cuando comience su período
de anidación.

Obtener el genoma de una
especie consiste en descifrar su
s e c u e n c i a d e
ADN. “Nos per-
mite conocer sus
genes y a través
de ellos saber có-
mo han evolucio-
nado para generar
adaptaciones es-
pecíficas a los am-
bientes donde es-
tán ubicados, co-
mo la resistencia a
la sequía, a la sali-
nidad, la radia-
ción ultravioleta,
e t c . ” , e x p l i c a
Allende.

Con el cambio climático, dice
el investigador, se pone mucha
presión sobre las especies, por
lo que “la información de los
genes nos permite saber si estas

especies tienen opciones de so-
brevivir a nuevas condiciones”.

Además, secuenciar su geno-
ma permite obtener informa-
ción valiosa desde el punto de

vista biotecnológico. “Si hace-
mos este trabajo en Chile, tene-
mos la primera opción de usar
esa información para fines
productivos o biomédicos”,
aclara Allende. La información
genética estará lista en días,
pero luego faltará un análisis
más detallado.

La visita de la delegación
científica también sirvió para
realizar talleres, charlas y otras
actividades de divulgación.
Por ejemplo, los alumnos del
Liceo Aldea Educativa y del

Colegio Católico Hermano Eu-
genio Eyraud participaron en
un taller de extracción de ADN
de plátano. “Nunca habíamos
tenido una experiencia tan cer-
cana a un laboratorio acá en la
isla”, dijo uno de los estudian-
tes.

Wladimir Contreras, profe-
sor del Colegio Católico, co-
mentó que los alumnos tuvie-
ron una pincelada de lo que es el
trabajo científico real. “Ellos se-
rán los que decidan los caminos
de la isla y es necesario que exis-
tan más profesionales y científi-
cos para que puedan estudiar
mejor su patrimonio”.

En tanto, el subsecretario de
Ciencia, Cristian Cuevas, quien
también forma parte de la dele-
gación, señala que “el trabajo
que realiza 1000 Genomas es
más que investigación de pri-
mera línea. Involucra a la comu-
nidad, a profesores, estudian-
tes, para que sean ellos los pro-
tagonistas, quienes salen a te-
r r e n o , t o m a n m u e s t r a s y
secuencian aquellas especies
que están en peligro”. 

Según Allende, el “Proyecto
1000 Genomas” ya lleva una
docena de especies secuencia-
das y esperan llegar a mil en una
década.

Se trata del petrel de Henderson y el caracol Pure:

Secuencian genoma de dos especies con
problemas de conservación en Rapa Nui

Estudiarlas ayudará a que tengan más oportunidades de sobrevivir. La iniciativa es parte del “Proyecto
1000 Genomas”, que busca desentrañar el ADN de la biodiversidad emblemática de Chile. 
ALEXIS IBARRA O. 

El petrel de Hender-
son vive en una zona

muy acotada de la
Polinesia. En algunas

islas ha sido depreda-
do por ratones que

atacan sus nidos.
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El caracol Pure es ampliamente usado por los ar-
tesanos locales para confeccionar adornos.
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Es la época de los virus respi-
ratorios y los contagios
van desde resfríos a in-

fluenza y covid-19. 
Los síntomas pueden ser dife-

rentes, e incluir dolor de garganta,
secreción nasal, tos, estornudos,
malestar general y fiebre en algu-
nos casos. Sin embargo, ¿puede
un resfrío durar semanas? 

Los especialistas son categóri-
cos en que un resfrío suele durar
entre tres días a cerca de una se-
mana y aclaran que no se han alar-
gado. De hecho, recalcan que si
los cuadros respiratorios se pro-
longan más de siete días es por-
que hubo una complicación.

Felipe Rivera, broncopulmo-
nar de Clínica Dávila, explica:
“Cuando la gente dice ‘tengo un
resfrío pegado’ o ‘me dura mu-
cho’, o ‘se me repite mucho’, pue-
de ser una complicación; o que el
virus avance más hacia abajo y
produzca una verdadera inflama-
ción del pulmón; o, por último,
que la inflamación producida por
el pulmón les abra la puerta a
otros gérmenes”.

Jeannette Dabanch, infectóloga
del Hospital Clínico de la U. de
Chile, plantea que los virus respi-
ratorios podrían complicarse por-
que “tenemos circulación de va-
rios virus a la vez y uno tiene la
percepción de que ha pasado, en-
tre comillas, resfriado muchos
días. Y es porque uno se puede in-
fectar con más de un agente por-
que están circulando en forma pa-
ralela varios de ellos”. Y concluye:
“Son reinfecciones”.

A esto se suma que durante el
proceso del virus inicial los pa-
cientes pueden infectarse con bac-
terias que complejizan la enfer-
medad y su tratamiento. Por
ejemplo, el paciente puede haber
contraído inicialmente un virus
(como un adenovirus) que se
complique y eso genere una larin-
gofaringitis, bronquitis, o neumo-
nía (producidos por bacterias y
para lo que se requerirá antibióti-
co) y se alargue el cuadro respira-
torio inicial.

En ese sentido, César Bustos,
infectólogo de la Clínica. U de los

Andes, explica que “una infec-
ción o una sobreinfección bacte-
riana sobre un tejido que ya esta-
ba previamente inflamado por
una infección viral va a tarde aún
más en desinflamarse”.

Sobre la percepción de que los
virus sean más intensos, Dabanch
plantea que “lo más probable es
que sea multifactorial”. 

Y menciona entre las causas al
“cambio climático, la contamina-
ción ambiental, condiciones de vi-
da del paciente, etcétera. Yo creo
que se conjugan muchos factores
para eso”.

Similar al asma

Coincide Bustos, quien explica
que la mala calidad del aire de es-
tos meses complica el cuadro: “Al
tener una peor calidad de aire,
hay que darse cuenta de que se
acumula más esmog y hay más
polución. Eso ya de por sí irrita las
vías respiratorias. Y los virus res-
piratorios también irritan las vías
respiratorias. Es una fuente conti-
nua de irritación, sobre todo en si-
tios cerrados donde se consume
tabaco”.

Bustos agrega que a estos facto-

res se suma la predisposición de
cada persona y su nivel de defen-
sas: “Depende también de cómo
esté el paciente: si tiene inmuni-
dad o no, es decir, si antes ha esta-
do infectado por ese virus, y si su
sistema inmune lo reconoce rápi-
damente, o si es una infección
nueva. En ese caso va a pasar por
el proceso largo”.

El especialista detalla que apar-
te del resfrío (que suelen ser ade-
novirus o rinovirus), otros virus,
como la influenza o el covid-19,
“pueden provocar tal irritación
en el sistema respiratorio que hay

personas que terminan compor-
tándose como asmáticos sin serlo
y la irritación que provocan estos
virus los puede dejar con una se-
cuela respiratoria que a veces es
tos, a veces es obstrucción bron-
quial, incluso por semanas”. 

En estos casos, es clave consul-
tar a un experto, señala.

Hay circulación de varios virus a la vez

Reinfecciones, contaminación y bajas defensas:
por qué los resfríos parecen durar más

MANUEL HERNÁNDEZ

Contagiarse con distintos patógenos, o que eso abra la puerta a infecciones bacterianas, puede generar mayor irritación y causar
que los pacientes se mantengan con síntomas y malestar durante varias semanas. En esos casos, se requiere atención médica.

Cambio climático
El cambio climático y el
incumplimiento de las estra-
tegias de desarrollo sosteni-
ble están acelerando la
resistencia a los antimicro-
bianos, una de las mayores
amenazas de salud pública
global. 
La resistencia a los antimi-
crobianos surge cuando las
bacterias, virus, hongos y
parásitos mutan y se hacen
inmunes a los medicamentos,
eso dificulta el tratamiento
de las infecciones, aumenta
el riesgo de propagación de
enfermedades y favorece la
aparición de formas de
enfermedad más graves.
Un estudio publicado en
Nature Medicine advierte
que en el peor de los escena-
rios de adaptación al cambio
climático, en el que las tem-
peraturas mundiales subirían
entre 4 y 5 ºC a finales de
siglo, la resistencia a los
antimicrobianos podría
aumentar un 2,4% de aquí a
2050, en comparación con el
escenario de bajas emisiones.

Dada la alta circulación de virus, se aconseja el uso de mascarillas en sitios con aglomeraciones. Además, hasta el 31de agosto es obligatorio su uso en urgencias. 
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