
La serie original de “La Dimen-
sión Desconocida” fue creada
por Rod Serling, guionista y
productor de televisión esta-
dounidense.

“La Dimensión
Desconocida”:

EVOLUCIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
GENÉTICA

Dos hermanos ingresan a una instalación
subterránea en busca de su padre desaparecido
y descubren que realizaba experimentos para
acelerar el crecimiento biológico como una
forma de enfrentar la escasez de alimentos. Esa
es la premisa de “The Elevator” (1986), parte del
revival ochentero de “La Dimensión Desconoci-
da”, anticipa una tecnología incipiente en esa
época y hoy ampliamente desarrollada: la modi-
ficación genética.

Aunque este campo comenzó a explorarse en
los años 70, fue en los 80 cuando surgieron sus
primeras aplicaciones, especialmente en el
ámbito agrícola. “Las técnicas de modificación
genética se usan, por ejemplo, para aumentar la
productividad de los cultivos o incorporar nu-
trientes específicos, como el arroz enriquecido
con vitamina A. En animales, también se ha
aplicado para generar resistencia a enfermeda-
des, entre otros”, explica Sofía Salas, docente
investigadora del Centro de Bioética de la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD).

Desde entonces, los avances han sido signifi-
cativos. “La modificación genética de organis-
mos vivos —desde vegetales y animales hasta
humanos— ha avanzado enormemente gracias a
herramientas muy precisas, como la tecnología
CRISPR-Cas9, desarrollada entre 2012 y 2013.
Esta actúa como unas tijeras moleculares que
‘cortan y pegan’ el ADN, lo que permite reparar
genes defectuosos o activar otros para que se
expresen nuevas características”, indica Salas. 

Cabe destacar que Emmanuelle Charpentier y
Jennifer Doudna recibieron el Premio Nobel de
Química en 2020 por este descubrimiento.

Gracias a este desarrollo, hoy existen aplica-
ciones clínicas concretas. “Actualmente, en
personas ya nacidas, se utilizan terapias genéti-
cas basadas en CRISPR-Cas9 con fines clínicos.
Por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer hemato-
lógico, se extraen células del paciente, se modi-
fican genéticamente y luego se reintroducen en
el cuerpo. También se ha aplicado en algunos
casos de ceguera asociada a mutaciones genéti-
cas, mediante la inyección de un vector que
localiza la mutación y repara el gen afectado”,
señala la investigadora de la UDD.

Sin embargo, esta tecnología no está exenta
de críticas. “Hay una discusión ética relevante
sobre su uso en humanos, en relación a si el
efecto buscado es reparar un gen defectuoso,
prevenir una enfermedad o derechamente si se
busca una mejora cosmética y no médica. Y
dado que la técnica aún puede tener efectos no
buscados, existe una moratoria para su uso en
embriones humanos con fines reproductivos”.

“Los hermanos se encuentran con el su-
ministro de alimentos que su padre estaba
desarrollando: largas hebras de proteína
concentrada”, dice Sofía Salas.
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El Instituto Broad del MIT y Harvard parti-
cipó en el desarrollo de la tecnología
CRISPR-Cas9. En la foto, sus laboratorios.

VENTA DE IDENTIDADES EN LA DARK WEB

Un hombre frustrado con su vida accede a un misterioso
servicio que le ofrece una existencia completamente nueva a
cambio de su identidad actual. Sin comprender del todo las
condiciones, acepta el trato y pronto descubre que ha sido
engañado: queda atrapado en una realidad ajena, sin posibi-
lidad de retorno. Así comienza “Future Trade” (2002),
episodio de la versión de comienzos de siglo de la serie.

Para Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo
Global de Investigación y Análisis para América Latina en
Kaspersky, la historia anticipa elementos clave de las esta-
fas digitales actuales. “Tiene todos los componentes clásicos
que encontramos en una estafa de suplantación de identi-
dad: un servicio demasiado bueno para ser cierto, condicio-
nes poco claras y una víctima que no sabe realmente en qué
se está metiendo”, comenta.

Hoy, la suplantación de identidad digital se ha vuelto más
sofisticada con el uso de tecnologías como la inteligencia
artificial. “Los ciberdelincuentes emplean herramientas
como deepfakes o deep voice para imitar rostros o voces
de figuras públicas y engañar a las víctimas, convenciéndo-
las de invertir, descargar aplicaciones o entregar datos
personales. También recurren a técnicas de ingeniería social,
como el phishing, para obtener información confidencial;
luego roban fotos desde redes sociales y crean perfiles
falsos en bancos o billeteras virtuales, con los que pueden
solicitar préstamos o cometer fraudes”, explica Cuozzo.

Incluso, evocando el capítulo, pueden vender estos perfi-
les digitales en la dark web, una parte de internet que no
está indexada por los motores de búsqueda tradicionales.
“Hay cibercriminales que se dedican a recolectar informa-
ción de personas y venderla al mejor postor, es decir, arman
un kit de la identidad de las personas, con la mayor cantidad
de datos, dejándotelo preparado para que hagas la estafa:
sacar un préstamo en su nombre, crearte una cuenta o
hacer una compra”.

Ante esta realidad, es clave la prevención y la denuncia.
“Prevenir que ocurran estos delitos depende de la conciencia

de los usuarios, de saber identificar una estafa y proteger la
información personal. Además, si fuiste víctima, no tengas
vergüenza: denunciar permite que se visibilicen los casos y
que las autoridades reúnan la información necesaria para
investigar”, recomienda.

El protagonista del capítulo, a la izquierda, conver-
sa con el vendedor del servicio que le permite cam-
biar de identidad.
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Los cibercriminales venden “perfiles digitales” en
la dark web, dice el analista Leandro Cuozzo.
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Uno de los astronautas observa, a través de
un pequeño dispositivo, la civilización en
miniatura que su compañero encontró en el
planeta donde se encuentran varados.
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En el episodio “The Little People” (1962), dos
astronautas quedan varados en un planeta remoto
y uno de ellos descubre una civilización en minia-
tura. Con esa premisa, la serie se adelanta a una
de las grandes búsquedas de la ciencia actual: la
posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra
y, con ello, el estudio de exoplanetas, es decir,
planetas que orbitan una estrella diferente a
nuestro Sol.

Uno de los ejes de esa investigación, explica
César Fuentes, astrónomo y académico del De-
partamento de Astronomía de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile,
es justamente “responder la gran incógnita de si
podremos encontrar, como ocurre en el capítulo,
una civilización en otro planeta. Y si eso resulta
demasiado ambicioso, podríamos imaginar al
menos hallar una forma de vida inteligente primi-
tiva; y si seguimos bajando la expectativa, quizás
simplemente alguna forma de vida, o incluso solo
evidencia de que la hubo en el pasado”.

A diferencia del contacto presencial que propo-
ne la ficción, la exploración en la actualidad se
realiza a distancia, mediante telescopios espacia-
les y grandes observatorios terrestres, como los
del norte de Chile. 

“Actualmente, poder visitar planetas en otros
sistemas solares se ve bien difícil por los tiempos
asociados, es decir, quedan muy lejos. No obstan-
te, desde el descubrimiento del primer exoplaneta,
el 51 Pegasi b, en 1995, el campo ha vivido una
revolución, tanto en el número de exoplanetas
detectados como en la profundidad con que se
estudian. Telescopios espaciales como el Kepler, el
James Webb y, próximamente, el Roman Space
Telescope, permiten conocer desde su tamaño y
masa hasta analizar sus atmósferas”, señala el
astrónomo chileno.

Gracias a estos avances, se ha confirmado que
los planetas que orbitan otras estrellas son comu-
nes, y los mundos rocosos similares a la Tierra
parecen ser bastante frecuentes. “Sin embargo, la
gran incógnita sigue siendo si esos planetas reú-
nen las condiciones necesarias para el desarrollo
de vida, como ocurrió en la Tierra. Si algún día se
confirma que hubo vida en otro lugar —aunque
sea en forma muy simple—, eso modificaría radi-
calmente nuestra visión del universo y pondría fin
a la idea de que estamos solos”, concluye Fuentes.

Kepler-78b es un exoplaneta que tiene una
composición rocosa como la de la Tierra. En
la foto, una representación artística.
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¿HAY MÁS VIDA 
EN EL UNIVERSO?

A lo largo de sus distintas versiones —desde la primera
de 1959 hasta la más reciente en 2020— la serie “La
Dimensión Desconocida” imaginó avances tecnológicos y
científicos que hoy forman parte de la realidad: desde la

exploración de exoplanetas y la modificación genética, hasta
la suplantación de identidad digital y los algoritmos de

recomendación. ANNA NADOR

LA PRODUCCIÓN ORIGINAL SE ESTRENÓ HACE MÁS DE 60 AÑOS:

Cinco episodios que
anticiparon nuestro

presente desde la
quinta dimensión

DE LA FICCIÓN 
A LA REALIDAD
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CIUDAD

¿Qué pasaría si se pudiera modificar una
ciudad en tiempo real? Esa es la premisa de
“A Small Town” (2020), episodio del revival
más reciente de “La Dimensión Desconoci-
da”. En él, un conserje encuentra una ma-
queta en la torre del ayuntamiento que
transforma la ciudad real con cada ajuste:
desde el tráfico hasta los espacios públicos.

Aunque presentado como un elemento
fantástico, el capítulo refleja el concepto de
ciudades inteligentes: urbes que utilizan
sensores, inteligencia artificial (IA) y análisis
de datos para optimizar sus servicios. “Un
ejemplo de esto es Copenhague (Dinamar-
ca), que ha implementado semáforos inteli-
gentes capaces de priorizar el flujo de
bicicletas y del transporte público en tiempo
real”, señala Beatriz Mella, directora del
Centro de Investigación Urbana para el
Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización
(Ciudhad) de la U. Andrés Bello.

Asimismo, “hay redes eléctricas inteli-
gentes (smart grids), que permiten distri-
buir y almacenar energía eficientemente,
ajustándose según la oferta y la demanda en

tiempo real mediante IA, como también
existen modelos generativos que simulan
distintos escenarios (económicos, sociales,
ambientales) para prever el comportamien-
to urbano ante eventos futuros”, destaca.

Incluso, se usa la tecnología en el ámbito
de la seguridad. “Algunas cámaras con IA no
solo permiten monitorear en tiempo real,
sino también anticipar situaciones de riesgo,
como robos o peleas. Estos sistemas apren-
den a reconocer patrones de comportamien-
to y movimientos que suelen preceder a un
acto violento, lo que permite actuar de forma
preventiva y responder más rápido ante
posibles incidentes”, afirma Mella.

Aunque prevé que el uso de tecnología
seguirá creciendo en las ciudades, Mella
subraya que su valor está en cómo se utiliza:
“La tecnología no es el fin último, sino una
herramienta para mejorar la calidad de vida
de los habitantes”.

El conserje del ayuntamiento ajusta
la maqueta de su ciudad para trans-
formarla a su gusto.
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En Copenhague
(Dinamarca), se
han implemen-
tado semáforos
inteligentes que
priorizan a las
bicicletas y al
transporte públi-
co en tiempo
real.

P
E

X
E

LS

EL PODER DE LA RECOMENDACIÓN

¿Desea adquirir “The Egg”? En el
episodio “You Might Also Like” (2020),
del revival más reciente de la serie, una
ama de casa desarrolla una obsesión
inexplicable por un misterioso producto
llamado “The Egg”, que promete satisfa-
cer todas sus necesidades. Sin saberlo, su
deseo ha sido inducido por una campaña
tecnológica de manipulación alienígena.

De esa manera, el capítulo refleja el
funcionamiento actual de los algoritmos
de recomendación, que analizan patrones
de comportamiento para predecir qué
productos, contenidos o servicios podrían
interesar a cada usuario. “Ver la tenden-
cia de algún baile, seguir a cierta persona
que habla sobre ciertos temas o comprar
cierto producto es la forma en que le
entregas información a la plataforma o
empresa, y esta, a su vez, explota esa
información para poder rentabilizarse”,
señala Rafael Cereceda, magíster en
Ingeniería de Negocios con mención en
Tecnologías de Información y académico
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de
la U. Adolfo Ibáñez.

“A través de estos algoritmos, Netflix
te recomienda qué series o películas ver;
en Spotify, basta con que pongas una
canción para que luego aparezcan otras
similares; en TikTok, ves cierto contenido
y empiezan a surgir videos del mismo
estilo; y en Amazon, te ofrecen produc-
tos —como libros— basados en las
búsquedas que has realizado. La idea es
tratar de ser francotiradores y saber a
quién entregarle qué publicidad o qué
contenido para que esa persona lo con-

suma”, agrega.
Aunque existen críticas por el uso de

los datos personales, Cereceda plantea
otra mirada: “En general, la empresa lo
que busca es atender mejor a sus clientes
y entregarle mejores beneficios, en pos
de que vuelvan a comprar con ellos o
sigan utilizando su plataforma”.

Uno de los
comerciales
que ve la prota-
gonista del
episodio y que
la inducen a
comprar el
producto, “The
Egg”. 
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Hoy en día, plataformas como Ama-
zon o TikTok utilizan algoritmos para
predecir el comportamiento del con-
sumidor y entregarle el contenido o
producto que busca.
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