
Más de un millar de localida-
des brasileñas están en alerta por
bajos niveles de humedad, com-
parables en algunos casos a de-
siertos como el Sahara, mientras
el país enfrenta la peor sequía de
su historia.

El Instituto Nacional de Me-
teorología señaló que más de mil
localidades registraron una “hu-
medad relativa del aire menor a
12%”, por debajo de las reco-
mendaciones de la OMS.

La sequedad en el ambiente,
que afecta especialmente a Bra-
silia y extensas regiones de los
estados de Sao Paulo y Minas
Gerais, así como a Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul y Goiás,
provoca un “gran riesgo de in-
cendios forestales y para la sa-
lud”, añadió.

En decenas de localidades, la

humedad cayó en días recientes
por debajo de 10% (hasta 7%).
Son niveles “tan bajos” como en
el desierto del Sahara, dijo Ana
Paula Cunha, investigadora del
Centro Nacional de Monitoreo y
Alertas de Desastres Naturales.

Brasil lucha desde hace varios
meses con una ola de incendios
en varias regiones. Los fuegos se
ven favorecidos por la peor se-
quía en el mayor país de Améri-
ca Latina desde que los registros
comenzaron en los años 50. 

Según Cunha, Brasil vive la
temporada seca “más intensa y
extensa desde hace por lo menos
70 años”, debido al “efecto acu-
mulado de falta de lluvias desde
el verano de 2023-2024”.

Solo dos de los 27 estados “no
están afectados severamente por
escasez hídrica severa”, dijo la
ministra de Medio Ambiente,
Marina Silva.

Debido a sequía histórica:

Ciudades brasileñas
tienen niveles de
humedad comparables
al desierto del Sahara

La sequedad en el ambiente eleva el
riesgo de incendios, afirman los expertos.
AFP

Casas flotantes ahora reposan sobre el barro debido a la sequía que afecta
al estado de Amazonas, cerca de Manaos. La imagen aérea fue tomada ayer.
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Investigadores de la U. de Stanford
(EE.UU.) volvieron transparente la piel
del cráneo y el abdomen de ratones vivos
aplicando a las zonas una mezcla de agua y
un colorante alimentario amarillo común
llamado tartrazina. El nuevo estudio pio-
nero se publicó hoy en la edición impresa
de la prestigiosa revista Science. 

“Combinamos el colorante amarillo,
que es una molécula que absorbe la mayor
parte de la luz, especialmente la azul y la
ultravioleta, con la piel, que es un medio
de dispersión. Por separado, estas dos co-
sas bloquean la mayor parte de la luz que
las atraviesa. Pero cuando las juntamos,
conseguimos que la piel del ratón fuera
transparente”, explicó Zihao Ou, autor
principal del estudio.

Los científicos frotaron la solución de
agua y colorante sobre la piel del cráneo y
el abdomen de los ratones. Una vez que el
colorante se había difundido por completo
en la piel, esta se volvía transparente. “La
transparencia tarda unos minutos en apa-
recer. Es similar al funcionamiento de una
crema o mascarilla facial: el tiempo nece-
sario depende de lo rápido que se difun-
dan las moléculas en la piel”, precisó Ou. 

A través de la piel transparente del crá-
neo, los investigadores observaron direc-
tamente los vasos sanguíneos de la super-
ficie del cerebro. En el abdomen, observa-
ron los órganos internos y el peristaltismo,
es decir, las contracciones musculares que
mueven el contenido a través del tubo di-
gestivo. Cabe destacar que el proceso es
reversible, ya que se elimina por lavado
cualquier resto de colorante y el tinte que
ha penetrado en la piel se metaboliza y se
elimina por la orina.

“Esta es la primera vez que se logra rea-
lizar esta técnica en tejido vivo. Anterior-
mente, se habían logrado volver transpa-
rentes distintos órganos, sin embargo, es-
tos tejidos no se encontraban vivos. Ahora,
se ha logrado realizar con un compuesto

muy usado en la industria alimentaria, la
tartrazina, que es muy económica y, hasta
el momento, no se ha encontrado que sea
dañina para el organismo”, señala Elías
Leiva, doctor en Ciencias Biomédicas y
académico de la U. de Santiago de Chile. 

Los investigadores aún no han probado
el proceso en humanos, cuya piel es apro-
ximadamente 10 veces más gruesa que la
de un ratón. Sin embargo, “un método se-
guro de administración (...), tras una eva-
luación exhaustiva de sus posibles efectos
en la piel humana, podría conducir a su
aplicación clínica a futuro”, dice a “El Mer-
curio” Guosong Hong, autor del artículo.

Múltiples usos

De hecho, precisa: “Si la misma técnica
pudiera aplicarse a los seres humanos, po-
dría ofrecer diversas ventajas en biología,
diagnóstico e incluso cosmética. Por ejem-
plo, en lugar de recurrir a biopsias invasi-
vas, los médicos podrían diagnosticar tu-
mores profundos simplemente examinan-
do el tejido de una persona sin necesidad
de una extirpación quirúrgica invasiva”.

Además, “podría hacer menos doloro-

sas las extracciones de sangre al ayudar a
localizar fácilmente las venas bajo la piel.
También podría mejorar procedimientos
como la eliminación de tatuajes con láser,
al permitir ubicar con mayor precisión el
pigmento que se encuentra bajo la piel”,
afirma Hong.

Para Claudio Medina, radiólogo de Clí-
nica Biobío, esta técnica representaría un
importante avance. “Podríamos ver en
forma dinámica muchos elementos del
cuerpo humano que hoy no podemos ob-
servar de esta forma. Un ejemplo de ello es
en articulaciones: con esta técnica podría-
mos verlas en actividad y evaluaríamos
qué tanto afectan las alteraciones anatómi-
cas de tendones, músculos, cartílago o
hueso a la función de la articulación”. 

Leiva añade que “podría revolucionar el
diagnóstico de enfermedades vasculares,
permitiendo detectar obstrucciones en los
vasos sanguíneos de manera temprana y
prevenir complicaciones más graves. Asi-
mismo, podría optimizar las terapias de
remoción de tumores mediante láser, ya
que permitiría una mayor penetración de
la luz láser en tejidos profundos, facilitan-
do la extirpación completa de tumores”. 

Análisis de la Universidad de Stanford (EE.UU.): 

Logran volver transparentes 
los tejidos de animales vivos

Se aplicó una solución de agua y colorante amarillo a la piel de ratones. Esta
técnica abre esperanzas para mejorar diagnósticos y tratamientos en humanos. 
ANNA NADOR

Así se vería el efecto de transparencia de los tejidos humanos, algo que espera probarse a
futuro y podría revolucionar el diagnóstico de males cardiovasculares y evitar biopsias invasivas. 
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Los bosques submarinos de
la Patagonia son el hábitat
y refugio de una serie de

especies de flora y fauna, así co-
mo de variadas comunidades mi-
crobianas, que dan forma a uno
de los ecosistemas más ricos y
productivos del planeta. 

Un protagonista de este entor-
no lo constituye la presencia del
huiro Macrocystis pyrifera, una
macroalga parda que puede lle-
gar a medir hasta 70 metros de
largo y que es conocida como
huiro flotador, huiro canutillo o
sargazo.

Entre sus “ramas” habitan alre-
dedor de 42 especies de crustáce-
os, casi una treintena de peces,
además de mamíferos marinos,
como lobos de mar y chungun-
gos, e invertebrados que encuen-
tran allí refugio, comida y un lu-
gar de reproducción. 

Precisamente, aspectos relacio-
nados a la biología, evolución y
ecología de estos bosques subma-

rinos son los que recoge una pu-
blicación que acaba de ser lanza-
da por el Centro de Investigación
Dinámica de Ecosistemas Mari-
nos de Altas Latitudes (Ideal), con
apoyo de Anid.

“El texto reúne más de una dé-
cada de trabajos y estudios en la
zona, lo que ha dado mucha lite-
ratura científica pura; pero que-
ríamos ofrecer una compilación
disponible para todo público”,
dice Iván Gómez, académico de la
U. Austral y director del centro
Ideal, quien lideró la publicación.
“Para mí representa una ventana
hacia un patrimonio natural del
que se sabe poco”.

“Bosques submarinos de la Pa-
tagonia” —disponible de forma
g r a t u i t a e n h t t p s : / /
n9.cl/84gd0—, fue elaborado
por una docena de científicos na-
cionales e incluye fotografías y
esquemas, que ayudan a apreciar
y comprender mejor estos bos-
ques. Por ejemplo, son capaces de
atenuar la fuerza de las corrientes
marinas y cambiar el microclima

de su entorno, favoreciendo un
ambiente estable y tranquilo para
las especies que allí habitan.

“Este libro es una invitación a
explorar el mundo marino de
nuestra Patagonia con la misma
fascinación que lo hacemos noso-
tros”, enfatiza Gómez.

Como la Amazonia

“Hay muchos tipos de huiro,
pero el M. pyrifera es el que tiene
la mayor predominancia en el
planeta. Dada su biomasa, parti-
cularmente en la Patagonia se
ven los bosques más densos a ni-
vel global”, precisa Erasmo Ma-
caya, académico del Departa-
mento de Oceanografía de la U.
de Concepción, director del La-
boratorio de Estudios Algales
(AlgaLab) y uno de los autores
del libro.

Estas algas se concentran, por
el Pacífico, “desde Alaska hasta
Baja California, y desde Perú has-
ta el Cabo de Hornos y el Atlánti-
co argentino. También se encuen-

tra en Australia y Nueva Zelan-
dia, principalmente”, explica Gó-
mez. 

Junto con ser el hogar de una
serie de especies, agrega el exper-
to, en la Patagonia también se ha
visto que cumple un rol relevante
en la captación de CO2, similar a
como lo hacen bosques terrestres
como en la Amazonia. “Por su ac-
tividad fisiológica, hacen fotosín-
tesis, como toda planta. Toman
CO2 del aire y lo van acumulan-
do, lo que puede ayudar a mitigar
el impacto del cambio climático”.

De hecho, como son muy sen-
sibles a las perturbaciones am-
bientales, son un buen indicador
de los efectos del cambio climáti-
co, precisa Macaya. “En Austra-
lia, estos bosques se han visto
afectados debido al aumento de la
temperatura del mar. En Tasma-
nia, el 90% ha desaparecido, lo
que ha llevado a tomar estrate-
gias de protección”.

Por fortuna, agrega, en el país
este fenómeno no ha afectado con
tanta intensidad. Eso sí, en años
con presencia de El Niño, que ele-

va la temperatura del agua, los
bosques de algas se han resenti-
do. 

Un problema que sí preocupa
es la sobreexplotación de este re-
curso, sobre todo en el centro y
norte del país, comenta Gómez.
“Se utiliza como fertilizante natu-
ral y como alimento para organis-
mos herbívoros en la industria
acuícola (de erizos y abalones,
por ejemplo); además, sus com-
puestos, como polisacáridos, son
utilizados en la industria farma-
céutica y alimentaria”. 

Como una forma de proteger
estos bosques submarinos, en la
actualidad la extracción del huiro
en la Región de Magallanes está
prohibida por dos años, gracias a
un decreto del Ministerio de Eco-
nomía. Según los autores, esta
normativa constituye un hito en
los esfuerzos de protección de es-
ta especie, ya que fue el resultado
de la exigencia de los mismos
pescadores. “Lo ideal es que esta
veda se pueda renovar y generar
áreas protegidas”, puntualiza
Macaya.

De lo contrario, si estos bos-
ques desaparecen, las especies
que viven bajo su alero también
lo harán o se verán obligadas a
migrar en busca de otro hogar. 

Libro de descarga gratuita recopila una década de estudios de una docena de investigadores nacionales:

Los densos bosques submarinos de la Patagonia
cumplen un rol clave para la biodiversidad 

C. GONZÁLEZ

Un protagonista es el huiro Macrocystis pyrifera, un alga parda
que puede medir más de 50 metros de largo, y alberga uno de
los ecosistemas más ricos y productivos del planeta.

Junto con ser
el hogar de
una serie de
especies, los
bosques sub-
marinos tam-
bién cumplen
un rol relevante
en la captación
de CO2, que
ayuda a mitigar
el cambio
climático.
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Más de una década de estudios y trabajo en terreno en la zona dieron
forma al libro “Bosques submarinos de la Patagonia”.
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