
La sonda espacial Juice logró
pasar entre la Luna y la Tierra,
una delicada maniobra para to-
mar impulso y lanzarse hacia
Júpiter, anunció ayer la Agen-
cia Espacial Europea (ESA). 

Juice, que fue lanzada al es-
pacio en abril de 2023, rozó la
Luna el 19 de agosto, poco des-
pués de las 21H00 GMT, para
luego sobrevolar el Sudeste
Asiático y el océano Pacífico,
poco antes de las 22H00 GMT
del día siguiente, a menos de
7.000 km de altitud.

La operación consiste en pa-
sar cerca de un cuerpo celeste
para aprovechar su atracción
gravitacional, una fuerza natu-
ral que permite desviar la tra-
yectoria de la nave espacial y

modificar su velocidad, acele-
rando o frenando.

El cohete Ariane 5 que lanzó
Juice al espacio no era lo sufi-
cientemente potente como pa-
ra propulsar directamente la
sonda hacia el gigante del siste-
ma solar, a unos 800 millones
de kilómetros de la Tierra.

Numerosas misiones espa-
ciales ya han recurrido a este
método, denominado asistencia
gravitacional. Pero el sobrevue-
lo de la Luna combinado con el
de la Tierra fue “una primicia
mundial”, subraya la ESA.

La maniobra hizo que la son-
da acelerara un poco al rozar la
Luna antes de frenar más fuerte-
mente cerca de la Tierra, y sobre
todo cambiar de dirección hacia
Venus, adonde llegará en 2025.

Luego regresará hacia la Tie-

rra para efectuar otros dos so-
brevuelos en 2026 y 2029, an-
tes de alcanzar finalmente Júpi-
ter en julio de 2031.

Juice podrá entonces obser-
var sus lunas heladas, Europa,
Ganímedes y Calisto, a la bús-
queda de entornos propicios
para la aparición de vida extra-
terrestre.

La maniobra Luna-Tierra
pudo ejecutarse después de
que los expertos introdujeran
pequeñas correcciones de tra-
yectoria durante el mes previo. 

La operación también permi-
tió probar los instrumentos de
la sonda que se utilizarán para
observar las lunas de Júpiter,
explicaron desde la ESA.

Según la Agencia Espacial Europea:

La nave Juice logra
“primicia mundial” 

La Luna, captada por Juice, al acercarse al satélite. La sonda espacial
también tomó fotos de la Tierra.
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Los rayos gamma son partículas
que se generan tras la ocurren-
cia de fenómenos violentos en

el universo como, por ejemplo, los
que suceden en el núcleo de las gala-
xias, donde hay colisiones de materia
que liberan mucha energía. 

Tras esas colisiones se producen
destellos de rayos gamma. Estos, al
llegar a la Tierra y penetrar en la at-
mósfera, generan una lluvia de deste-
llos de partículas subatómicas (ver in-
fografía). Esas partículas, precisa-
mente, son las que
captará el nuevo ob-
servatorio de rayos
gamma que fue anun-
ciado ayer.

El proyecto se llama
Observatorio de rayos
gamma de amplio
campo visual del sur
(SWGO, por sus siglas
en inglés) y es el pri-
mer observatorio de
rayos gamma del he-
misferio sur.

Su diseño consiste
en 3.763 estanques de
agua que se instalarán
en el Parque Astronó-
mico Atacama —en
Pampa La Bola, a unos
4.770 metros de altura
sobre el nivel del mar
y cercano al Observa-
torio ALMA— y que
están equipados para detectar las cas-
cadas de partículas subatómicas que
se producen en la atmósfera cuando
los rayos gamma llegan desde el espa-
cio exterior.

La iniciativa la componen cerca de
200 científicos de 15 países —entre
ellos Chile— y cuenta con un comité
directivo con un representante de ca-
da nación. Claudio Dib, académico de
la Universidad Técnica Federico San-
ta María y miembro del Centro Cien-
tífico Tecnológico de Valparaíso
(CCTVal), es el representante de Chi-
le en el comité directivo del SWGO. 

Fueron tres años de negociaciones
para finalmente elegir a Chile para al-
bergar al observatorio. El país además
participará con cerca de treinta cientí-
ficos, astrónomos, físicos y profesio-
nales de otras disciplinas, y que perte-
necen a once universidades chilenas.

Dib cuenta que la construcción
partirá en 2026 y se espera que el pro-
yecto esté concluido en 2030, “aun-
que las observaciones ya pueden co-
menzar a fines de 2026”, explica. El
observatorio tendrá un costo cercano
a los US$ 60 millones.

El especialista explica que el obser-

vatorio cubrirá algo más de un km2,
ya que al extenderse en una amplia
superficie se puede detectar mejor es-
tos, no tan habituales, rayos gamma.
Además, la gran altura que ofrece el
Parque Astronómico Atacama per-
mitirá estudiar este fenómeno. “A ni-
vel del mar no llega nada, por eso es
importante estar en un lugar de gran
altitud”, explica Dib.

Los rayos gamma que estudiará el
SWGO son fotones o partículas de las
que está hecha la luz, pero de ener-
gías mucho mayores y que provie-
nen de los procesos más violentos
que ocurren en el universo, como las
colisiones de agujeros negros o de es-
trellas de neutrones, o procesos en el
centro de las galaxias. “Estos fenóme-
nos que generan los rayos gamma
producen en 15 minutos la energía
que emite el Sol en toda su existen-
cia”, explica Dib.

Dentro de los grandes emisores de
rayos gamma están los centros de las
galaxias, por lo que gracias a las in-
vestigaciones que se realicen en el
SWGO se podrán entender mejor los
procesos que allí ocurren. 

Pero el SWGO tendrá una impor-
tancia adicional. “El centro de la gala-
xia más cercana es la nuestra, la Vía
Láctea, que solo se puede observar
desde el hemisferio sur y este es preci-
samente el único observatorio de ra-
yos gamma que estará mirando los
cielos del sur”, aclara Dib.

El especialista cuenta que al captar
estos rayos, conocer su intensidad, di-
rección y ángulo, se podrá hacer un
mapa de dónde provienen los rayos
gamma del cielo, “que en el sur, no se
ha estudiado nunca”.

Otra particularidad de este proyec-
to es que permitirá estudiar lo más

grande, el Universo, pero también
la materia al nivel más peque-

ño. “Se sabe que hay mate-
ria oscura pero es un ti-

po de partícula que
aún no sabemos lo

que es ni de qué es-
tá hecha. Puede
ser que esa mate-
ria, cuando cho-
ca entre ella,
provoque rayos
gamma que nos
permita detec-
tarla en forma
complementaria

a lo que hacen los
grandes experi-

mentos de partícu-
las, como el CERN”,

explica Dib.

Capital humano

Se postularon sitios tanto en Chile,
Perú y Argentina. La ministra de
Ciencias, Aisén Etcheverry, dice que
Chile fue elegido a pesar de que el
costo de construcción superaba al de
otros países. “Sin embargo, las condi-
ciones que ofrecíamos en Chile, la ca-
lidad del capital humano y estar en
cercanía con otros proyectos en el
parque astronómico, fueron relevan-
tes para la decisión”.

Y añade: “Noticias como esta tam-
bién traen beneficios económicos;
aquí estamos hablando de una inver-
sión de cerca de US$ 60 millones, que
se suman a otros proyectos con cifras
similares, como el ELT o el Vera Ru-
bin”, comenta la ministra.

“Para Chile es un tremendo logro,
porque hacia el fin de la década sere-
mos el epicentro de la astronomía
mundial en términos de telescopios
ópticos e infrarrojos y vamos a con-
centrar la mayor capacidad astronó-
mica mundial, es decir, sumando to-
da el área de los espejos del mundo,
todos los telescopios, más de la mitad
va a estar en territorio chileno”, co-
menta Bruno Dias, presidente de la
Sociedad Chilena de Astronomía.

Luego de tres años, fue elegido por un consorcio internacional, por sobre sitios en Argentina y Perú:

Chile albergará el primer observatorio 
de rayos gamma del hemisferio sur

ALEXIS IBARRA O.

Permitirá estudiar los fenómenos
que generan más energía del
Universo y posibilitará, por
ejemplo, el análisis del centro de
nuestra galaxia, que solo se ve en
esta parte del planeta. Su
construcción se inicia en 2026 en
el Parque Astronómico Atacama.

El sitio específico donde se instalará el observatorio es Pampa La Bola, en el Parque Astronómico
Atacama, Región de Antofagasta, a 4.770 metros de altura.
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‘‘Chile ha desarrollado
una política permanente para
transformarse en un polo
mundial de la astronomía. No es
casual que tengamos toda esta
infraestructura y la cantidad de
astrónomos e ingenieros
trabajando en el país”.
..............................................................................

AISÉN ETCHEVERRY, MINISTRA DE CIENCIAS.

Un estudio, con datos de casi
dos millones de personas, consta-
tó la asociación entre el consumo
habitual de carne roja, procesada
y no procesada, y el mayor riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2.

La investigación, publicada en
The Lancet Diabetes & Endocri-
nology y liderada por la U. de
Cambridge, usó los datos de salud
recabados por el proyecto inter-
nacional de investigación Inter-
Connect. El proyecto posee datos
detallados de edad, sexo, compor-
tamientos relacionados con la sa-
lud, la ingesta energética y el índi-
ce de masa corporal de 31 grupos
de seguimiento en 20 países. 

Los investigadores concluye-
ron que el consumo habitual de
50 gramos de carne roja procesa-
da al día —el equivalente a dos

lonchas— se asocia a un incre-
mento del 15% de las posibilida-
des de desarrollar diabetes tipo 2
en los diez años siguientes a ini-
ciar ese consumo frecuente, res-
pecto a una persona que no lo tie-
ne. El mismo incremento del ries-
go presenta el consumo frecuente
de 100 gramos de carne roja no
procesada al día (el tamaño de un
filete pequeño).

Aunque el consumo habitual
de carne de ave también se asocia
a más posibilidades de padecer
diabetes tipo 2 en el margen de
diez años, el porcentaje es menor:
un aumento del riesgo del 8% res-
pecto a otra persona que no coma
este tipo de carne. 

La investigadora Nita Forouhi
considera que aunque hay que se-
guir profundizando en esta aso-
ciación, es recomendable limitar
el consumo de carne roja.

Estudio de la U. de Cambridge:

Asocian consumo habitual de carne
roja al desarrollo de diabetes tipo 2
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