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Premiadas por 
su minisatélite 

F. SÉNECA. La fase nacional del 
concurso Desafio CanSat, de la 
Agencia Espacial Europea, ha des 
tacado al equipo murciano Kode 
Space como el de mejores com 
petencias profesionales. Las mur 
cianas que la componen compi 
tieron representando a la Región 

L
a luz solar da vida a las 
plantas que nos alimentan 
y ahora también energía a 

los ingenios humanos. En am 
bos casos se precisa de suelo, un 
recurso escaso cada vez más dis 
putado entre los intereses agrí 
colas y los de la creciente indus 
tria fotovoltaica. Un grupo de in 
vestigadores de distintas disci 
plinas ensaya en la Región de 
Murcia cómo extraer un doble 
rendimiento al campo 'cosechan 
do' verduras y voltios sobre el 
mismo espacio. 

«Los sistemas agrovoltaicos 
son un nuevo tipo de tecnología 
emergente destinada a hacer 
compatibles dos de las grandes 
fuentes de recursos de la socie 
dad actual: la producción de ener 
gía y la producción de alimen 
tos», sintetiza Ginés García Ma 
teos, profesor titular del depar 
tamento de Informática y Siste 
mas de la Universidad de Murcia 
(UMU) e investigador responsa 
ble de esta iniciativa en la que 
participan especialistas de dis 
tintas disciplinas de las dos uni 
versidades públicas de la Región. 

«El progreso y la sostenibili 
dad de la sociedad», explica, pa 
san en gran medida por estos dos 
sectores productivos que, añade, 
«la actual coyuntura política, so 
cial y económica está poniendo 
de relieve». La combinación en 
un mismo espacio de producción 
de energía, mediante placas fo 
tovoltaicas, y cultivos agrícolas 
persigue, básicamente, una op 
timización de los recursos dispo 
nibles de luz, agua y nutrientes. 

Para que la fórmula sea viable 
exige «una extensa labor previa 
de investigacíón», advierte. Es 
fundamental «conocer de forma 
precisa en qué cantidad y pro 
porciones se pueden combinar 
las placas solares con los culti 
vos, qué microclima generan las 
placas debajo de ellas, cómo afec 
ta este microclima al correcto de 
sarrollo de los cultivos y cómo pa 
liar las posibles deficiencias de 
radiación para un crecimiento 
óptimo de los cultivos». El traba 

en la gran final celebrada en el 
Parque de las Ciencias de Grana 
da, dentro de este proyecto edu 
cativo que coordina la Funda 
ción Séneca en la Región. Can 
Sat reta a los estudiantes de se 
cundaria de toda Europa a cons 
truir y lanzar un mini satélite del 
tamaño de una lata de refresco 
que debe incluir todos los subsis 
temas principales precisos (ener 
gía, sensores y comunicación 

jo incluye estudiar «su aplicación 
en explotaciones con invernade 
ros, en fincas de secano y en fin 
cas de regadío», y considerar tam 
bién «el efecto sobre árboles fru 
tales o sobre cultivos hortícolas, 
e incluso cada tipo de planta y su 
variedad podrían ser objeto de 
estudio», concreta el profesor. 

La guerra y los 
sistemas agrovoltaicos 
Las consecuencias derivadas 
de la guerra de Ucrania han 
acelerado la necesidad de una 
solución como la que busca el 
proyecto agrovoltaico finan 
ciado por la Fundación Séne 
ca. La invasión rusa iniciada 
en febrero de 2022 ha puesto 
en entredicho la disponibili 
dad de energía, que en gran 
medida estaba procurando 
Moscú a Europa occidental. Al 
mismo tiempo, ha redundado 
en un incremento de precios 

En último término, se trata de 
alcanzar un sistema agrovoltaico 
lo más eficiente, sostenible y co 
mercialmente viable posible para 
cada caso. De ahí que entre en 
juego una convergencia de sabe 
res propios de la ingeniería agró 
noma, la ingeniería informática, 
la ingeniería eléctrica y la inge 

en el campo, por la escasez de 
productos del llamado grane 
ro de Europa, donde ahora tie 
nen lugar los combates, y tam 
bién por los problemas deri 
vados de la energiajunto a los 
efectos de la sequia y el au 
mento progresivo de la tem 
peratura. En este contexto, 
«las actuales instalaciones fo 
tovoltaicas comerciales ofre 
cen una fuente limpia de 
energía, pero suponen el 
abandono de la actividad agrí 
cola en grandes extensiones 
de terreno», explica el profe 
sor Ginés García Mateas. La 

XXIII Jornadas de 
Educación Histórica 

F. SÉNECA. Del 31 de mayo a 2 de 
junio va a tener lugar el XXII con 
greso internacional 'Jornadas de 
educación histórica, pensamien 
to histórico, compromiso cívico 
y alfabetización digital', organi 
zado por el grupo de investiga 
ción de ciencias sociales Dícso, 

GINÉS S. 
FORTE 

niería industrial. «En consecuen 
cia», detalla el investigador res 
ponsable, la iniciativa cuenta con 
la participación del grupo de in 
vestigación de Ingeniería Agro 
mótica y del Mar de la Universi 
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). Este grupo, liderado por 
el profesor José Miguel Molina, 

vía propuesta pasa por «el de 
sarrollo pleno de la agrovoltaí 
ca». Este sistema, prosigue el 
investigador, «tiene el poten 
cial de ofrecer a los agriculto 
res energía gratis y limpia 
para todas las necesidades de 
su explotación», e incluso «po 
dría vender su energía restan 
te a la red». Además, afirma, 
«algunas investigaciones han 
demostrado que estas instala 
ciones permiten reducir el 
consumo de agua», presente 
durante más tiempo en el te 
rreno gracias a la sombra de 
las placas fotovoltaicas. 

de la Universidad de Murcia, en 
colaboración con distintas uni 
versidades de ámbito interna 
cional. El congreso, que cuenta 
con financiación de la Fundación 
Séneca, reúne a expertos de ám 
bito internacional para conocer 
los últimos avances en el desa 
rrollo educativo de las compe 
tencias de pensamiento históri 
co, el compromiso cívico, demo 
crático y ciudadano, entre otros. 

«aportará todos sus conocimien 
tos y experiencia en las tareas 
relacionadas con las labores agro 
nómicas». Mientras que «el pre 
sente proyecto realizado en la 
UMU aportará al esfuerzo común 
todos los desarrollos relativos a 
la visión artificial y el procesa 
miento de imágenes para el se 
guimiento preciso, eficiente y ro 
busto de los cultivos». 

El trabajo, financiado por la 
Fundación Séneca y denomina 
do Gestión inteligente del agua y 
la energía en explotaciones hor 
ticolas agrovoltaicasVisión arti 
ficial y procesamiento de imáge 
nes (IntelaeVAPI), incluye el de 
sarrollo de ensayos en dos par 
celas distintas. Una de ellas ac 
tuará a modo de referencia de 
control, para comparar los resul 
tados obtenidos, y la otra acoge 
rá la combinación agrovoltaica 
experimental. Los cultivos elegi 
dos para los ensayos son el bróco 
I i, la coliflor y la sandía, «selec 
cionados por los expertos agró 
nomos por su interés comercial». 
La aportación de esta iniciativa, 

Una mvesngacíon de la UMU 
financiada por la Fundación Séneca. 
con la participación de especialistas de 
la UPCT. implica a distintas ingenierías 
para aprovechar mejor el terreno con una 
producción agraria y eléctrica a la vez 

Cómo 'cultivar' 
brócoli y voltios en 
un mismo suelo 
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Estímulo del talento 
matemático con 
Estalmat-Murcia 
F. SÉNECA. El pasado 20 de mayo 
tuvo lugar la clausura de la pri 
mera edición del proyecto Estal 
matMurcia en el Museo de la Uni 
versidad de Murcia del antiguo 
Cuartel de Artillería de Murcia. 
Estalmat (acrónimo de estimulo 

LAS CLAVES 

� Objetivo. Se busca disponer 
de amplios terrenos para 
la producción eléctrica 
sin abandonar cultivos. 

�Conocimiento.Contempla 
soluciones de ingeniería agró 
noma, ingeniería informática, 
ingeniería eléctrica e 
ingeniería industrial. 

�Aplicación.Se contempla el 
uso en invernaderos, en fincas 
de secano, en fincas de regadío 
e incluso sobre frutales. 

La sombra, que a 
priori supone una 
dificultad, permite 
retener mejor la 
humedad del suelo 
y ahorrar agua 

mera edición 
han participado 
22 estudiantes 'lft�lfli"t y 30 profesores. i El objetivo es 
provocar «acti 
tudes de descu 
b r i miento» 1 

esenciales en el quehacer genui 
namente matemático, y que son 
muy diferentes de los desarrollos 
habituales de esta materia. 

-:. - 

Modelización de 
los procesos de 
recubrimientos ténnicos 
F. SÉNECA. El ingeniero Juan 
Martínez Pastor está realizan 
do una estancia externa de in 
vestigación en el Instituto de 
Tecnologías de Fabricación de 
Componentes Cerámicos y 
composites (IMTCCC. por sus 

Imagen de la instalación 
de placas solares en 
un parque. STATKRAFT 

incide, son «todos los desarrollos 
relativos a la visión artificial y el 
procesamiento de imágenes para 
el seguimiento preciso. eficien 
te y robusto de los cultivos», 

García Mateos desglosa el pro 
yecto en tres líneas principales 
de investigación: la medición 
efectiva de la radiación solar que 
reciben los cultivos, el seguimien 
to de los cultivos mediante imá 
genes y el registro, también con 
tinuo, del estado de las raíces. 
Del primer punto se obtienen 
«los mapas de sombreado y ra 
diación que permiten comparar 
las diferencias entre la parcela 
de control y la experimental». De 
este modo, se logra «establecer 
modelos del crecimiento de las 
plantas en función de la radia 
ción y crear sistemas para cal 
cular la radiación necesaria en 
cada fase tenotógíca». 

La segunda linea, centrada en 
el seguimiento mediante imáge 
nes de estado y evolución de los 
cultivos en ambas parcelas (la de 
control y la experimental), bus 
ca medir el crecimiento, el esta 
do de salud y el vigor de las plan 
tas en cada momento, compara- 
dos con parámetros de control. 
Este área incluye además la de 
tección de posibles patologías, 
como plagas, estrés de nutrien 
tes o enfermedades de los culti 
vos. Y la tercera línea principal 
en la que se desglosa la investi 
gación se erige «como elemento 
novedoso», destaca el investiga 
dor. Con ella, especifica, «se quie 
re añadir también un seguimien 
to de la zona radicular de las plan 
tas», lo «que permita establecer 
comparaciones en el desarrollo 
de las raíces entre la parcela de 
control y la experimental». De ese 
modo es posible conocer la in 
fluencia que ejercen sobre ellas 
el microclima y las condiciones 
de reducida radiación en las que 
puedan encontrarse. 

«En términos globales, se po 
dría disponer de amplias exten 
siones de terreno para la produc 
ción eléctrica, sin que eso supon 
ga el abandono de los cultivos», 

siglas en inglés), de la Univer 
sidad de stuttgart, en Alema 
nia. Durante cuatro meses pre 
tende avanzar en la compren 
sión de los mecanismos físi 
cos presentes en la dinámica 
de deposición de recubrimien 
tos superficiales a base de par 
tículas cerámicas, mediante 
técnicas de proyección térmi 
ca. Con resultados se ajusta 
ran modelos de simulación. 

resume. La idea es tan sugeren 
te como complicada de realizar. 
De ahí se explica cómo, «en tér 
minos informales, podemos de 
cir que se trata de un tema de in 
vestigación que se encuentra en 
mantillas». García Mateos pone 
cifras a su afirmación: «Los pri 
meros trabajos de investigación 
se pueden encontrar alrededor 
de 20072008, y existen a día de 
hoy poco más de 2.000 científi 
cos donde aparezca el término 
'agrovoltaico' o 'agrivoltaico', lo 
cual, en comparación con otros 
ámbitos, es poco más que el co 
mienzo». Sin embargo, «en los 
últimos años el crecimiento del 
interés por esta área es especta 
cular, tanto a nivel de investiga 
ción como de las primeras apli 
caciones comerciales», enfoca 
dos principalmente a invernade 
ros. El trabajo que nos ocupa va 
más allá y evalúa igualmente su 
desarrollo en cultivos al aire li 
bre. En todos los casos la sombra 
es el elemento que más condicio 
na la reticencia de los agriculto 
res, «y es aquí donde debe poner 
se el foco de la investigación». 

De momento, los pocos ensa 
yos realizados en Europa han 
tenido lugar en geografías como 
las de Francia, Alemania y el 
norte de Italia, con menor ra 
diación de la que tenemos aquí, 
de modo que la incidencia de las 
sombras es mayor. Así se expli 
ca que en experimentos «con to 
mate y pimiento en Arizona 
(EEUU), en condiciones de en 
torno árido y de alto nivel de ra 
diación similar al sur de Espa 
ña, los rendimientos no se vie 
ron afectados», e incluso llegaron 
a mejorar, gracias al incremento 
de la humedad del suelo. 

En la Región de Murcia, recuer 
da García Mateos, el CebasCSIC 
y el !mida también están desa 
rrollando investigaciones símí 
lares.junto con empresas del sec 
tor, aunque centradas en inver 
naderos, a diferencia del proyec 
to de la UMU, con la implicación 
de la UPCT, que ahora «está dan 
do apenas sus primeros pasos». 

del talento matemático) es un pro 
yecto que persigue estimular el 
talento matemático de estudian 
tes de 1 ° y 2º de ESO. En esta pri 
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+ ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

Sapiens 
(Hombre 

actual) 

1,2 kilos 

P. boisei 

P. robustus 

cerebro era algo mayor. Alcan 
zaba los 619 gramos. Su mandí 
bula era similar al de Lucy, con 
lo que su dieta también lo era. 

Y llegó el cocinero 
Horno Erectus (o Ergaster). El gran 
cambio llegó, como queda dicho, 
hace aproximadamente 1,8 millo 
nes de años. Fue entonces cuan 
do el Horno Erectus o Ergaster  
los especialistas discuten sobre si 
es la misma especie o dos diferen 
tes aprendió a controlar el fuego 

Neandertal 

1,5 kilos 

PLEISTOCENO 
INFERIOR MEDIO 

1 O 

H. sapiens sapiens 

A. africanus 

H.erectus 

l I 

H. ergas� 
� · 

sapiens . 
H neanderthalens,s 

• antecessor 

Horno 
erectus/ 
ergaster 

2 

Primer 
Homo 

H. habilis 

Horno 
ha bilis 

especializados en machacar los 
alimentos vegetales. Eran más 
grandes que Lucy. Medían en tor 
no a 130 centímetros y pesaban 
entre 30 y 40 kilos. Su cerebro 
superaba los 500 gramos. 

Horno Habilis. Es el primer re 
presentante del género Horno. 
Vivió, también en el continente 
africano, hace 2,3 milJones de 
años. Este fue el primero en uti 
lizar herramientas de piedra. Su 
tamaño corporal sería similar al 
de los Australopitecos, pero su 

3 

619 gramos 800 gr.-1 kilo 

Paranthropus 
aethiopicus r 

A. afarensis I L___ 

4 

Australopithecus 
afarensis 

Australopithecus 
anamensis 

millones de años 

5 

Chimpancé 

320 gramos 426 gramos 

Peso del cerebro 

Ardipithecus LJ , ramidus I 

una mayor variedad de plantas. 
Al margen de ello, su rasgo más 
destacado es que, como nosotros, 
ya caminaba erguida. También 
podía trepar, pero había perdi 
do destreza al tener ya unos pies 
adaptados a la bipedestación. 

Paranthopus: esta especie, que 
algunos especialistas incluyen 
dentro de los Australopitecos, esta 
datada hace unos 2,5 millones de 
años. Su rasgo más característi 
co era una enorme mandíbula 
dotada de unos grandes molares 

JONGARAY 

¿Cómo éramos antes? 
Australopithecus Afarensis. Aun 
que hay restos fósiles más anti 
guos, se suele comenzar el árbol 
genealógico del ser humano hace 
unos 3, 9 millones de años. Por 
aquel entonces vivía en el este 
de África el Australopithecus Afa 
rensis. Los restos más famosos 
son los de Lucy Ia llamaron así 
porque cuando se encontraron 
sus restos sonaba la canción 
'Lucy in the SkY with Diamonds' 
de los Beatles, en el campamen 
to de la excavación. Era muy pe 
queña. Medía unos 105 centíme 
tros y no pesaría más de 30 ki 
los, más o menos como un chim 
pancé. Su cerebro pesaba unos 
426 gramos  , un poco más que 
el de estos, con los que compar 
tía también una dieta principal 
mente vegetariana, pero comía 

cambio de reducir el de otro ór 
gano con similar consumo de 
energía. Y este fue el aparato di 
gestivo. A medida que fue crecien 
do el encéfalo, se fue acortando 
el tubo digestivo. La longitud de 
este depende de los alimentos que 
procese, más largo en los herbí 
voros para poder metabolizar los 
vegetales que consumen y más 
corto en los carnívoros porque la 
carne se asimila con más facili 
dad. Cocinar los alimentos ayu 
da tanto a hacerlos más digeri 
bles como a aprovechar mejor sus 
nutrientes. Pasados por el fuego, 
los aprovechamos al completo; 
crudos, solo obtenemos entre el 
30 y el 40% de sus nutrientes. Esto 
es lo que ocurrió hace aproxima 
damente 1,8 millones de años has 
ta llegar hasta nosotros. 

La el ve. La preparación de 
los alimentos hace 1.8 millones 
de años permitió a nuestros 
ancestros aprovechar mejor los 
nutrientes, lo que posibilitó reducir 
el aparato digestivo y dedicar más 
energía al crecimiento encefálico 

L os seres humanos tenemos 
un cerebro enorme, mu 
cho más grande de lo que 

en teoría nos correspondería. se 
calcula que es siete veces mayor 
que el que tendría un mamífero 
con nuestro peso corporal y tres 
veces mayor que el de cualquier 
otro primate. Además de su gran 
tamaño consume buena parte de 
la energía que adquirimos a tra 
vés de los alimentos. Con poco 
más de un kilo, el 2% de nuestro 
peso, acapara el 20% del gasto 
energético en reposo. ¿Cómo lle 
gamos a tener un cerebro tan des 
p ro porc io nad amen te grande? 
Aunque parezca sorprendente, 
la clave está en la cocina. 

En 1785, el aristócrata inglés 
James Boswell definió al hombre 
como «un animal que cocina. Las 
bestias tienen memoria, juicio y 
todas las facultades y pasiones de 
nuestra mente, hasta cierto gra 
do, pero no hay ninguna bestia 
que sepa cocinar». Boswell no sa 
bía nada de de la teoría de la evo 
lución de Darwin, que ni siquiera 
había nacido entonces, ni tenía 
mayores conocimientos de biolo 
gía. A su observación se unió en 
1891 la realizada por el anatomis 
ta Arthur Keith. Este se dio cuen 
ta de que entre los primates ha 
bía una relación inversa entre el 
tamaño del cerebro y del estóma 
go. En otras palabras, un primate 
no puede tener un sistema diges 
tivo y un cerebro grandes a la vez. 

La explicación a este hecho tar 
daría un siglo en llegar. En 1995, 
Leslie Aiello y Peter Wheeler pro 
pusieron que dado que el cerebro 
consume tanta energía, su creci 
miento solo habría sido posible a 

¿Porqué 
tenemos un 
cerebro tan 
grande? 
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para cocinar los alimentos. Esto 
permitió el crecimiento de su 
cerebro, que se estima entre los 
800 gramos y poco más de un 
kilo el doble que el de Lucy, y 
la reducción de su aparato di 
gestivo: tenia un estómago pe 
queño, un colon más corto y 
menos intestinos, todas ellas 
características de una dieta co 
cinada de comida suave y ener 
géticamen te densa. Su altura 
es sorprendente, pues se esti 
ma que los machos alcanzarían 
el 1,80 metros y un peso de 
unos 65 kilos. Se sabe también 
que por el tamaño y forma de 
su caja torácica no tenía un 
vientre lo suficientemente gran 
de para alojar las amplias tri 
pas de un herbívoro que come 
alimentos crudos. 

Neandertales. Nuestros pri 
mos cercanos siguieron con 
esta evolución hasta su desa 
parición hace unos 30.000 
años. Su cerebro era incluso 
más grande que el nuestro (1,5 
kilos frente a 1,2, si bien de 
bido a su mayor peso, la pro 
porción sigue siendo favora 
ble a los Sapiens) y eran om 
nívoros aunque sí parece que 
comían más carne. Físicamen 
te eran más bajos que noso 
tros los varones medían en 
tre 1,64 y 1,69 metros; ellas, 
unos diez centímetros menos 
pero mucho más fornidos, ya 
que pesaban unos 85 kilos. 

Y así llegamos hasta noso 
tros, con nuestros grandes ce 
rebros ávidos de energía y un 
estómago pequeño que gracias 
a la cocina nos permite hacer 
más con menos. 

¿Por qué nos gustan los 
alimentos calientes? 
Establecido ya que fue la coci 
na la que permitió el desarro 
llo de nuestros grandes cere 
bros, surge otra pregunta: ¿por 
qué nos gusta comer los ali 
mentos calientes? El zoólogo 
británico Desmond Morris in 
dagó hace años en ello en su 
libro 'El mono desnudo'. Tres 
son las posibles explicaciones. 
La primera es que con ellos 
conseguimos «la temperatura 
de la presa». Aunque hemos 
dejado de consumir carne re 
cién muerta, la consumimos 
aproximadamente a la misma 
temperatura que lo hace un 
carnívoro. Estos lo hacen por 
que su presa no se ha enfria 
do aún; nosotros, porque uti 
lizamos el microondas. Otra 
teoría dice que tenemos los 
dientes tan débiles que no nos 
queda más remedio que ablan 
dar la carne mediante su coc 
ción esta no valdría con ali 
mentos que no requieren ser 
ablandados. Y la última argu 
menta que aumentando la 
temperatura de los alimentos 
mejoramos su sabor. 

La Universidad 
de Córdoba analiza 
por primera vez un 
perfume de esta 
época y determina su 
composición química 
y su fragancia: «Roma 
olía a pachulí» 

JULIA FERNÁNDEZ 

¿A qué olían los romanos? Cien 
tíficos españoles han identifica 
do que el Imperio se perfumaba 
con el pachulí, un ingrediente que 
a día de hoy se sigue usando en 
muchas de las colonias que tene 
mos en casa. El hallazgo es obra 
de un grupo de investigadores de 
la Universidad de Córdoba lide 
rado por Juan Manuel Román, 
Fernando Lafont, Daniel Cosano 
y José Rafael Ruiz Arrebola. 

Todo arrancó en 2019, duran 
te la rehabilitación de un edificio 
del municipio sevillano de Car 
mona. Los obreros encontraron 
restos arqueológicos y avisaron al 
ayuntamiento. Enseguida acudió 
el arqueólogo municipal, Román. 
Lo que se encontró fue un mau- 
soleo con ocho nichos de hace 
2.000 afias «en magnífico estado» 
puesto que jamás había sido sa 
queado. En la tumba colectiva, re 
posaban los restos de seis miem 
bros de una familia de alto poder 
adquisitivo. Y sobre ellos había di 
versas ofrendas, entre las que des 
tacaba un recipiente tallado en 
cuarzo «con una masa sólida en 
su interior». Pertenecían al nicho 
de una mujer de unos 40 años, 

Ese frasco, que se había envuel 
to en una bolsa de tela de la que 
aún quedaban restos y estaba 
acompafiado de piedras de ámbar, 
fue llevado al laboratorio y desde 
entonces ha sido analizado por el 
equipo de investigadores, que esta 
semana ha publicado sus conclusio 
nes en la revista científica suiza 
'Heritage'. Entre sus peculiarida 
des está que el ánfora estaba talla 
do en cuarzo, un material muy duro, 
resistente y poco habitual. En aque 
lla época, los ungüentarios eran de 
vidrio y, según los investigadores, 
al elegir este otro material estarnos 
ante un articulo que se considera 
ba «muy cotizado y caro». 

Aceite de oliva para 
conservar la esencia 
Además de la singularidad del 
envase, el hecho realmente «ex 
traordinario» era que se encon 
traba «perfectamente sellado» 
y que en su interior se habían 
conservado los residuos sólidos 

del perfume, lo que permitió lle 
var a cabo la investigación. El ta 
pón es parte esencial de este des 
cubrimiento puesto que al ha 
cerse en piedra dolomita y se 
llarse con betún permitió que lo 
que había en su interior se con 
servara de forma «magnífica». 
«Hasta ahora nadie había con 
seguido recuperar un perfume 
de la época romana. Es algo inau 
dito», señala Román. En otras 
excavaciones, los recipientes es 
taba vacíos puesto que los per 
fumes son de naturaleza volátil. 

Para saber de qué estaba hecho 
el perfume se han usado diferen 
tes técnicas instrumentales, como 
la difracción de rayos X y la técni 
ca de cromatografía de gases aco 
plada a espectrometría de masas, 
entre otras. Y gracias a ello se han 
identificado dos componentes que 
responden exactamente a lo que 
describía Plinio el Viejo en sus tra 
tados. Estaba hecho de una base o 
aglutinante, que permitía la con 
servación de los aromas, y la esen 
cia en sí. En este caso, la base era 
un aceite vegetal, posiblemente y 

según algunos indicios reflejados 
en los análisis, aceite de oliva, aun 
que este punto no ha podido ser 
confirmado al cien por cien. 

Por otra parte, los resultados 
de los análisis químicos realiza 
dos por la Universidad de Córdo 
ba, arrojan que la esencia es una 
vieja conocida: «Roma olía a pa 
chulí», escriben los investigado 
res. Este aceite esencial se obtie 
ne a partir de una planta de ori 
gen indio, 'Pogostemon cablin', y 
que es muy empleada en la per 
fumería actual. Hasta ahora no 
se tenía constancia de que se usa 
ra en la época romana 

Esta investigación supone «un 
hito» para el campo de la perfu 
mería de época romana y del em 
pleo del pachuli como aceite 
esencial. Actualmente, se están 
realizando más estudios sobre 
otros materiales singulares 
(como el ámbar, los tejidos o los 
pigmentos empleados en las pin 
turas murales) conservados en 
el mausoleo carmonense y so 
bre los que se esperan poder ob 
tener resultados en breve. 

AIIITROPOLOGÍA 

Descubierta 
una nueva vía 
para combatir 
la obesidad 

J.G. 

Un informe de la organización 
Mundial de la Salud (OMS) pu 
blicado hace poco más de un 
afio alertaba de que la obesi 
dad en Europa había alcanza 
do «proporciones epidémi 
cas». son muchos los estudios 
científicos en torno a lo que la 
OMS considera una enferme 
dad crónica. Uno de los más 
recientes, desarrollado en 
nuestro país, aporta un enfo 
que novedoso. La doctora Ana 
Gordon, de la Universidad de 
Córdoba y del Instituto Mai 
mónides de Investigación Bio 
médica (!MIBIC), ha descubier 
to un nuevo mecanismo de co 
mu nicación entre las células 
adiposas, los llamados nano 
tubos de membrana, que po 
dría abrir las puertas a nue 
vos tratamientos. «Este hallaz 
go es muy relevante porque a 
través de estos tubos, que co 
nectan a los adipocitos entre 
sí, se pasan diferentes sustan 
cias o componentes celulares. 
Incluso, como hemos demos 
trado, se pueden pasar nano 
partículas. lo que abre una 
puerta a posibles vías de ad 
ministración eficaz de fárma 
cos frente a la obesidad», ex 
plica esta experta, que presen 
ta sus resultados en el Congre 
so Europeo sobre Obesidad. 

Como una sociedad 
La existencia de los nanotu 
bos de membrana se conoce 
desde 2004. Se sabe también 
que están implicados en el 
desarrollo de enfermedades 
como el cáncer y otras pato 
logías infecciosas. La nove 
dad que aporta este nuevo 
estudio es que juegan un pa 
pel clave en la obesidad. «Las 
células de cualquier tejido, 
incluido el adiposo, funcio 
nan como una sociedad, co 
municándose entre ellas 
para generar una respues 
ta común. Los nanotubos de 
membrana son una de las 
posibles formas en que las 
células se comunican entre 
sí y no habían sido descri 
tos entre los adípocitos, las 
células centrales del tejido 
adiposo», explica. Los tra 
tamientos pasarían por uti 
lizar estos conductos para in 
troducir nanopartículas, «par 
tículas cientos de veces más 
pequeñas que el diámetro del 
cabello humano», que serían 
los encargados de 'transpor 
tar' los medicamentos. 

ARQUEOLOGÍA 

Científicos españoles recuperan un 
frasco sellado hace 2.000 años en Sevilla 
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M ucho se ha escrito sobre las gra 
ves consecuencias de la Depresión 
Aislada en Niveles Altos (DANA) 

que esta semana ha provocado fuertes inun 
daciones en la Región de Murcia. Sin em 
bargo, en este artículo me centraré en las 
características de este peligroso fenóme 
no meteorológico, en sus causas de forma 
ción y en cómo el avance científico, a tra 
vés de la inteligencia artificial, puede ayu 
dar a combatirlas. Para ello, responderé a 
seis preguntas clave sobre las DANAs. 

1) ¿Cómo se forma una DANA? A par 
tir de la interacción de diferentes masas 
de aire en la atmósfera. Por lo general, 
una masa de aire cálido y húmedo pro 
veniente del mar choca con una masa de 
aire frío en niveles superiores. Este en 
cuentro provoca un gradiente de tempe 
ratura y presión que conduce a la forma 
ción de una depresión aislada en altitud. 
La depresión se desacopla de los flujos 
atmosféricos generales y se convierte en 
un sistema independiente. 

2) ¿Dónde se forman las DANA? En la 
troposfera media y alta. La troposfera es 
la capa más baja de la atmósfera que se 
extiende desde la superficie terrestre has 
ta aproximadamente 1015 kilómetros de 
altura, dependiendo de la latitud y las con 
diciones climáticas. No hay que confun 
dir las DANA con las DAS (Depresión Ais 
lada en Superficie), también conocidas 
como «bajas segregadas» o «gotas frías». 
Aunque estas últimas también se forman 
cuando una masa de aire frío y húmedo 
entra en contacto con una masa de aire 
más cálido y seco, y también suelen estar 
acompañadas de fuertes lluvias, vientos 
intensos, tormentas eléctricas e incluso 
granizo, las DAS ocurren en la troposfera 
baja, mientras que las DANA ocurren en 
la troposfera media y alta. Eso sí, cuando 
una DAS se desarrolla y persiste en la tro 
posfera baja, puede influir en la forma 
ción y comportamiento de una DANA en 
la troposfera media y alta. 

3) ¿Por qué se forman las DANA en la 
troposfera mediaalta? Por un lado, la 
formación de las DANA implica la inte 
racción de diferentes masas de aire con 
características distintas, como tempera 
tura, humedad y estabilidad atmosférica. 
En la troposfera media y alta, donde las 
masas de aire suelen tener característi 
cas más diferentes, se dan las condicio 
nes propicias para la formación de las 
DANA. Además, las DANA se caracterizan 
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por su desacoplamiento de los flujos at 
mosféricos generales, es decir, se mue 
ven independientemente de los sistemas 
meteorológicos más amplios. En la tro 
posfera media y alta, donde los flujos at 
mosféricos son más débiles y cambian 
tes, es más probable que una DANA se se 
pare y se mueva de manera independien 
te. Por otra parte, en la troposfera media 
y alta, hay mayor variación vertical de 
temperatura y presión atmosférica. Es 
tos gradientes proporcionan el impulso 
necesario para la formación de sistemas 
meteorológicos, incluyendo las DANA. Fi 
nalmente, la troposfera alta y media es 
una región propicia para el desarrollo de 
inestabilidad atmosférica, que es funda 
mental para la formación de nubes y pre 
cipitaciones asociadas con las DANA. 

4) ¿Por qué muchas DANA ocurren 
cerca del mar? Por la presencia en el li 
toral de diversos procesos atmosféricos 
asociados con la formación y evolución 
de las DANA. Estos incluyen: í) La advec 
ción de humedad desde el mar o regiones 

circundantes. La humedad proporciona 
el combustible necesario para el desarro 
llo de nubes y la generación de precipita 
ciones; ii) La convergencia de vientos pro 
voca una acumulación de masa de aire y 
una disminución de la presión, lo que con 
tribuye a la formación de la depresión ais 
lada; iii) La presencia de masas de aire 
inestable en la costa favorece el ascenso 
del aire y la generación de nubes convec 
tivas (las producidas por los movimien 
tos verticales de las masas de aire). 

5) ¿En qué se diferencia una DANA de 
otros sistemas meteorológicos? Las DANA 
presentan características distintivas muy 
particulares. Destacaré cuatro: i) Movi 
miento lento y errático. Las DANA se des 
plazan lentamente en la atmósfera y pue 
den mostrar un movimiento errático, lo 
que contribuye a su persistencia y prolon 
gada influencia en una región determina 
da; ii) Duración prolongada. Las DANA 
pueden persistir durante varios días, ge 
nerando condiciones meteorológicas ad 
versas a lo largo de un período prolonga 

do; iii) Precipitaciones intensas. Las DANA 
suelen estar asociadas a fuertes precipi 
taciones, que pueden conducir a inunda 
ciones repentinas y deslizamientos de tie 
rra en las regiones afectadas; iv) Vientos 
variables. Las DANA pueden generar vien 
tos variables, que pueden cambiar de di 
rección y velocidad en función de la topo 
grafía y otros factores locales. 

6) ¿Cómo puede la inteligencia artifi 
cial combatir las DANA? Cuando habla 
mos de inteligencia artificial (IA) nos re 
ferimos a la capacidad de los sistemas in 
formáticos para realizar tareas que nor 
malmente requieren inteligencia huma 
na, como son la percepción, el razona 
miento, el aprendizaje y la resolución de 
problemas. La IA contribuye en el estudio 
y análisis de las DANA a cinco niveles: 

a. Mecanismo de formación. La IA 
puede ser utilizada para analizar y pro 
cesar grandes volúmenes de datos at 
mosféricos y oceanográficos, lo que 
ayuda a los investigadores y meteoró 
logos a comprender mejor los meca 
nismos de formación de estas depre 
siones. 

b. Modelado y predicción. Al anali 
zar grandes cantidades de datos meteo 
rológicos, la IA puede identificar patro 
nes y correlaciones que pueden ser úti 
les para predecir el desarrollo, la tra 
yectoria y la intensidad de las DANA. 

c. Mejora de la detección y seguimien 
to. La IA puede analizar datos satelita 
les, radares y otras fuentes de informa 
ción para identificar y rastrear en tiem 
po real la evolución de las DANA. 

d. Optimización de respuesta. La IA 
permite una planificación adecuada de 
la respuesta de emergencia y la gestión 
de riesgos ante una DANA. Además, la 
IA puede ayudar a mejorar los sistemas 
de alerta temprana y la toma de deci 
siones en situaciones de crisis. 

e. Escenarios futuros. Los modelos 
basados en IA pueden simular diferen 
tes condiciones atmosféricas y escena 
rios climáticos para comprender cómo 
podrían evolucionar las DANA en el fu 
turo. Esto es especialmente relevante 
en el contexto del cambio climático. 

Estimados lectores de LA VERDAD, pocos 
fenómenos meteorológicos hay tan pe 
ligrosos como las DANA. No las subesti 
memos y, como decía el sargento Es 
terhaus en la mítica 'Canción triste de 
Hill Street', tengan cuidado ahí fuera. 

CIENCIA 

La ciencia de la DANA 
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Inteligencia 
artificial en 
Medicina 

L
a inteligencia artificial 
(IA) está irrumpiendo en 
nuestra sociedad con 

previsión de un gran impacto 
en un futuro inmediato. En me 
dicina dio sus primeros pasos 
en la década de 19401950 con 
el empleo de los ordenadores, 
relación que ha ido creciendo 
con el paso de los años. En 
1970, Schwartz publicaba en 
The New England Journal of 
Medicine el artículo 'Medicine 
and the computer. The promise 
and problems of change', vatici 
nando que «la ciencia de las 
computadoras probablemente 
ejercerá sus mayores efectos 
aumentando e incluso rempla 
zando en gran medida la fun 
ción intelectual de los médi 
cos». Esa predicción generó in 
terrogantes, pero por la autén 

tica explosión que estamos vi 
viendo se ha reavivado el deba 
te, y se plantea ¿Cuál será su 
impacto real en medicina? 

La incorporación de la IA en 
medicina facilita la lectura de 
imágenes, como la interpreta 
ción de electrocardiogramas, 
radiografías, TAC, resonancia 
magnética, imágenes de piel, 
etc. También ha sido aplicada 
eficazmente para identificar la 
propagación de enfermedades 
infecciosas, de ayuda en el área 
de Salud Pública. Desde hace 
unos años se trabaja en la com 
binación de datos clinicos, ge 
néticos y de laboratorio con el 
objetivo de facilitar diagnósticos 
complicados. Con la integración 
de datos ya se plantea su aplica 
ción en la selección de terapias 
personalizadas. Este panorama 

dehe alertarnos para ponernos 
en guardia y ser conscientes de 
la necesidad de aprender a tra 
bajar también con las nuevas 
herramientas que proporciona 
la IA. Importantes revistas cien 
tíficas del mundo de la medici 
na, como el propio The New En 
gland Journal of Medicine ha 
decidido dedicarle un espacio a 
la IA, y en 2024 editará una nue 
va revista con dedicación espe 
cífica a esta área. Los objetivos 
están establecidos, por una par 
te, dar a conocer las numerosas 
innovaciones que irán suce 
diéndose en las diferentes par 
celas de la medicina de la mano 
de la IA, además, ofrecer forma 
ción al personal sanitario. 

La entrada de la IA en medici 
na «implica» a otros campos 
«vinculados» con la salud. Un 

claro ejemplo es el impacto de la 
IA como herramienta a utilizar 
por compañías de seguros de 
salud y de vida, en la resolución 
de reclamaciones médicas, etc. 
Como suele ser habitual el desa 
rrollo tecnológico se adelanta al 
reglamentario y poder aplicar la 
IA con garantías en el área de 
salud, requiere establecer y deli 
mitar los aspectos éticos y con 
sideraciones reguladoras. 

La introducción de la IA es 
una herramienta fundamental 
en la medicina de precisión y 
personalizada, que ayudará de 
manera determinante a los pro 
fesionales sanitarios, pero su 
adecuado uso requiere un inten 
so trabajo e implicación de dife 
rentes profesiones para clarifi 
car aspectos éticos, legales y de 
la propia política sanitaria. 
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