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e suele creer que en casi to- 
Ss lasespecies un macho li 

dera al grupo, pero lo cierto 
es quelas relaciones de poderen. 
tre machos y hembras no están 
tan claras, y que en la mayoría de 
lasespeciesninguno delos dosse: 
xos domina claramente al otro. 

De hecho, los factores evoluti: 
vosson losque determinanel po- 
dery ellos dominan cuandosupe: 
ran físicamente a las hembras, 
mientras que ellas buscan dife 
rentes vías para imponerse a los 
machos, al menos entre primates. 

Esta es la principal conclusión 
deun estudio liderado porinvesti 
gadores de la Universidad de 
Montpellier, el Instituto Max 
Planckde Antropología Evolutiva 
de Leipzig y el Centro Alemán de 
Primates de Gotinga, cuyos deta 
lles se publican en la revista Pnas. 

El estudio también descubrió 
que las asimetrías de poder entre 
machos y hembras varían en las 
sociedades de primates. 

Según el estudio, que reunió 
observaciones detalladas del 
comportamiento entre machos y 
hembras de 253 poblaciones de 
121 especies de primates, es raro 
que haya un dominio claro de 
uno de los sexos. 

LA BATALLA DE LOS SEXOS 
Larevisión de los datos disponi 

blessobre la agresividad entre se 
xos reveló que las disputas entre 
machos y hembras son sorpren 
dentemente comunes: casi la mi 
tad delas peleasen los grupos so. 
cialeseran entre un macho y una 
hembra. 

Hasta ahora, las investigacio 
nesse habían centrado en las pe: 
leas entre individuos del mismo 
sexo, porquelas teoríasexistentes 
sobre laevolución social asumen 
que los machos y las hembras 
compiten porrecursos diferentes. 

El estudio analiza el resultado 
de las disputas entre individuos 
del sexo contrario: ¿ganan más 
los machos? ¿es igual en todas 
las especies? 
Durante mucho tiempo se 

asumió que el poder tiende aes- 
tarsesgado hacia los machos en 
los primates, y que las pocas es 
pecies emblemáticas dominadas 
porlas hembras, comolos lému 
res de cola anillada o los bono. 
bos, representaban una excep. 
ción que requería una explica 

Científicos de Estados Unidos 
desarrollaron una nueva prueba 
de biopsia líquida que utiliza 
modificacionesdel ARN para de. 
tectarel cáncercolorrectalensu 
fase inicial. La prueba pudo de 
tectar las primeras etapas de la 
enfermedad con una precisión 
del 95%, una mejora considera- 
ble respeto a los métodos dispo. 
nibles actuales, 

Lasbiopsias líquidas son prue 
bas que detectan signos de cán 
cer mediante una simple extrac. 
ción de sangre y que, a diferencia 
delasbiopsias tradicionales, que 
necesitan una muestra de tejido, 
suelen buscar mutaciones o 
cambios en fragmentos de ADN 
de células cancerosas que circu: 
lan en la sangre 

Sin embargo, aunque las biop- 
sias líquidas son una forma pro: 
metedora y no invasiva de detec 
tar y controlar el cáncer a medi: 
da que avanza, todavía no son 
tan sensibles ni precisas en las 
primeras etapas. 

Ahora, un equipo de científi 
cos de la Universidad de Chica- 
go desarrolló una biopsia líqui 
da que utiliza ARN en lugar de 
ADN para detectar el cáncer y 
que se emplea con muestras de 
sangre de pacientes con cáncer 
colorrectal. Los detalles se publi: 
canen Nature Biotechnology 

  

Se analizaron 121 especies 

Estudio con primates demuestra que 
el macho alfa no siempre manda 
Las hembras, sobre todo en especies monógamas, aprovechan su capacidad de decidir con 
quién aparearse para imponerse al sexo opuesto. 

Entre los lémures, los pedos! (izg) son on el 'mismo. o tamaño que las hembras, y estas son dominantes. 

ción especial. 
Pero el nuevo estudio revela la 

complejidad y la variabilidad de 
los sesgos de género en las rela 
ciones de dominancia en las so 
ciedades de primates. 

En su muestra, solo se aprecia 

un claro dominio de los machos, 
que ganan más del 90% de lasdis- 
putas con las hembras, en 25 de 
las 151 poblaciones con datos 
cuantitativos. 

Porel contrario, existe unclaro 
dominio femenino en r6 pobla- 

ciones, lo que deja al 70 % de 
las poblaciones con sesgos de gé 
nero moderadoso inexistentesen 
el poder. 

RELACIONES DE GÉNERO 
El equipo de investigación pu 

    
so a prueba cinco hipótesis para 
explicar los sesgos de género en 
las relaciones de dominio y des 
cubrió que el dominio con sesgo 
femenino está asociado a varios 
factoresclave 

El poder femenino se observa 

Biopsia líquida detecta el cáncer colorrectal 
en fase inicial con un 95% de éxito 

DIAGNÓSTICO PRECOZ 
Cuando las células tumorales 

mueren, liberan partículas de 
material genético al torrente 
sanguíneo. Las biopsias líquidas 

Este tipo de examen detecta posibles signos de cáncer a través de una muestra de sangre. 
estándar se basan en este ADN 
flotante, denominado ADN li- 
bre circulante (cIDNA), para de- 
tectarel cáncer. 

Peroen las primeras etapas de 

   
la enfermedad, cuando las célu 
lastumorales aún estáncrecien 
do y proliferando, no hay mu 
cho ciDNA en la sangre, lo que 
“ha supuesto un gran reto para 

  

el diagnóstico precoz", explica 
Chuan He, profesor en la Uni- 
versidad de Chicago. 

Para hacer el estudio, el equi- 
po investigó la posibilidad de 
utilizar ARN libre circulante 
(cfRNA), en lugar de cíDNA, pa 
Ta detectar el cáncer. 

Con muestras de pacientes 
con cáncer colorrectal no solo 
pudieron medirlas modificacio- 
nes en el ARN libre de células 
humanas, sino que también pu- 
dieron detectar ARN de micro- 
biosintestinales(cuando hay un 
tumor, los miles de millones de 
bacterias del sistema digestivo 
cambian su actividad) 

Basándose en investigaciones 
previas, el equipo sabía que los 
niveles de modificación del 
ARN reflejan el estado de un or: 
ganismo: cuanto más activo es 
el organismo, más modificacio- 
nes se producen en determina 
dos ARN para mantener esa ac 
tividad. Este mismo patrón se 
observó también en las mues 
tras de cáncer colorrectal. 
“Descubrimos que el ARN li 

principalmenteen especiesen las 
quelas hembrasson monógamas, 
de tamaño similar al de los ma- 
chos o que se alimentan princi 
palmenteen losárboles,situacio 
nesen las que las hembras tienen 
más opcionesa la hora de decidir 
si se aparean o no con un macho 
concreto, 
Además, el dominio femenino 

prevalece en situaciones en las 
que las hembras se enfrentan a 
una intensa competencia por los 
recursos, como en las especies 
solitarias o que viven en pareja, 
así como cuando los conflictos 
entre machos y hembras son 
menos arriesgados para suscrías 
dependientes, por ejemplo, por: 
que las madres dejan a sus crías 
en un lugarseguro cuando seali 
mentan en lugar de llevarlas 
consigo. 

Por el contrario, el dominio 
masculino prevalece en las espe- 
cies terrestres, donde los machos 
tienen cuerposoarmas más gran- 
des que las hembras y donde los 
machos se aparean con varias 
hembras. 

“Es fundamental señalar que, 
mientras que los machos prima. 
tes obtienen poder mediante la 
fuerza física y la coacción, el em- 
poderamiento de las hembras se 
basa envías alternativas, como las 
estrategias reproductivas para ob- 
tener el control sobre los aparea- 
mientos", apunta Elise Huchard, 
dela Universidad de Montpellier. 

El hallazgo de que es casi tan 
probable que las hembras domi- 
nenalos machoscomoal revés, y 
que la mayoría de las sociedades 
de primates no tienen sesgos se- 
xuales claros en el poder, desafía 
las visiones tradicionales sobre 
losorígenes naturales delos roles 
de género. 

En consecuencia,los argumen 
tos que presentan el patriarcado 
humano como un legado de los 
primates parecen erróneos, y las 
relaciones de género deben con: 
siderarse en relación con sus con- 
textos sociales y ecológicos. 

berado porlos microbios presen- 
ta diferencias sustanciales entre 
los pacientes con cáncer y las 
personas sanas", comenta He. 
“En el intestino, cuando hay un 
tumoren crecimiento, el micro: 
bioma cercano debe remodelar: 
se en respuesta a esa inflama. 
ción. Eso afecta a los microbios 
Cercanos”. 

La población del microbioma 
también se renueva mucho más 
rápidamente que las células hu- 
manas, con más células 
quemueren con mayor frecuen- 
cia y liberan fragmentos de 
ARN al torrente sanguíneo, lo 
que significa que una prueba 
que mida las modificaciones en 
el ARN microbiano puede detec: 
tar una posible actividad cance- 
rosa mucho antes que las prue: 
bas que se basan en el ADN libe: 
ado por las células tumorales 
humanas. 

Las pruebas comerciales que 
miden la abundancia de ADN o 
ARN enlasheces tienen una pre- 
cisión de alrededor del 90% pa: 
ra las etapas avanzadas del cán- 
cer perosu precisión cae porde 
bajo del 50% para las etapas 
tempranas. 
La nueva prueba tuvo una pre 

cisión global de casi 95% y tam: 
bién fue precisa en etapas más 
tempranas del cáncer. 

  

  

Sarampión en Chile: Una alerta que no podemos ignorar 
En los últimos meses, Chile ha 

reforzado su estrategia de va- 
cunación contra el sarampión. 
Esta medida, lejos de ser exa- 
gerada, es una respuesta res- 
ponsable y necesaria ante el 
riesgo real de reintroducción 
del virus en nuestro país, debi- 
do a brotes recientes en el ex- 
tranjero y a brechas en la inmu- 
nización nacional. Hoy más que 
nunca, debemos comprender 
que la vacunación no es un ac- 
to individual: es una acción co- 
lectiva con impacto en la Salud 
Pública. 
Aunque muchos piensan que 

  

el sarampión es una enferme- 
dad superada, su alto nivel de 
contagiosidad y la posibilidad 
de provocar complicaciones 
graves como neumonía, encefa- 
litis e incluso la muerte, nos re- 
cuerdan que no debemos bajar 
la guardia. La vacuna SRP (sa- 
rampión, rubéola y paperas) ha 
demostrado ser segura y efec- 
tiva, pero su eficacia depende 
de una correcta administración 
y cobertura. 

Una recomendación clave en 
esta campaña es la dirigida a 
las personas nacidas en Chile 
entre 1971 y 1981. Durante ese 

  

periodo, hubo problemas con la 
calidad de algunos lotes de la 
vacuna SRP, lo que significa que 
muchas personas podrían no 
haber desarrollado inmunidad 
completa, por lo que las perso- 
as nacidas en esos años y que 
no poseen registro de haber re- 
cibido dos dosis de la vacuna 
después de los 12 meses de 
edad, deben vacunarse. 

El llamado también se extien- 
de a quienes viajen al extranje- 
ro, especialmente a países con 
brotes activos de sarampión. En 
estos casos, contar con el es- 
quema de vacunación completo 

es fundamental para evitar con- 
tagios y prevenir la entrada del 
virus a nuestro territorio. Se 
puede acceder a ella en los cen- 
tros de salud de atención pri- 
maria (CESFAM) y en los vacu- 
natorios privados en convenio 
con los servicios de salud. 

Es importante estar siempre 
bien informado por una fuente 
debidamente validada, revisar 
el carné de vacunación o con- 
sultar directamente en el 
centro de salud más cercano al 
domicilio, pues, muchas perso- 
nas dela generación antes men- 
cionada, no tienen registro 

completo, y en salud pública, la 
certeza es más importante que 
la suposición. 

Chile tiene un sistema de sa- 
lud preparado y una red de va- 
cunación sólida. Pero la mejor 
estrategia solo es efectiva si se 
acompaña de conciencia social. 
Negarse a vacunar o postergar- 
lo por desconocimiento o indife- 
rencia puede poner en riesgo no 
solo a quien decide, sino tam- 
bién a quienes no pueden prote- 
gerse por sí mismos. 

Vacunarse es un acto de res- 
ponsabilidad, de cuidado por 
tuno mismo y por los demás. Hoy 

más que nunca, en un mundo 
globalizado y expuesto a múlti- 
ples amenazas sanitarias, recor- 
demos que la prevención sigue 
siendo nuestra mejor herra- 
mienta. 
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