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EL CALOR DE LAS NOCHES
AUMENTAN LOS NIVELES

DEL CO,

Casi t odo el mundo sa be que el
aumenlo en la concentraci6n de CO2
en la atmosfera terrestre es malo,
principalmentc porque causa 10 que
se llama el caleniamiento global, lin
aumento en 1a temperatura prornedio
del p la ne t a . Los ef'e c to s del
calentamiento global no son
completamcnte entendidos, perc
ninguno de ellos es buena para el
plancta 0 para la especie humana.
Los efectos conjeturados incluyen
desertizaci6n, aumento en el nivel de
los mares y oc e an o s , e x t in c io n
masiva de especies. En promedio,
parece le g it im o pensar que el
calentamiento global enfrenta la
especie humana a peligros severos
de extinci6n. Ahara se ernpieza a
descubrir que el peligro es au n
mayor, mas cercano y mas rapido de
10 que se habfa calculado hasta ahora
(notese que las equivocaciones en
los calculos estan contra el planeta);
pues la eviencia sugiere que las
noches mas calidas disminuyen el
crecimiento de los bosques
tropicales, con 10 cual se fija menos
CO, y se produce mas de este por
respiracion. Durante In fotosfntesis
los arboles fijan CO, Y liberan
oxfgeno, pero tam bien liberan CO2

como subproducto de la respiracion.
Cuando el crecimiento es vigoroso
las plantas fijan mas CO, que el que
liberan pero cuando el crecimiento
es lento, sucede 10 contrario.

Invesligadores
profesor Charles

del grupo del
D. Keeling de la
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Scripps Institution of Oceanography
de la Jolla, en California, y del grupo
de la familia Clark de la Universidad
de Missouri, trabajando en Costa
Rica, han descubierto evidencia que
sugiere que mayores ternpcraturus
han disminuido el crecimiento de los
arboles tropicales en los pasados 10
aries. Los invesrigadores empezaron,
en 1984, a medir las tasas de
crecimiento de muchos arboles de
seis especies diferentes, incluyendo
arboles de crecimiento rapido y de
crecimiento lento. EI crecimiento de
los arboles flucuia mucho de un ana
a otro y e s t a s f1uctuaciones
corresponden con los resultados de
calculos separados e independientes
de una fuente tropical inmensa de
CO2, Los alios de gran produccion
de CO2 corresponden can los ai10S de
crecimiento lento y los afi o s de
crecimiento rapido corresponden a
produccion pequena 0 negativa de
CO,.

i,Cual es la causa de las variacioncs
anuales en la rata de crecimiento de
los arboles? La prirnera causa que
debe ser investigada. Los
investigadores descubrieron que la
rata de crecimiento estaba
fuertemente ligada a la temperatura
promedio, disminuyendo en los anos
mas calienles y aumentando en los
anos menos calientes. La correlacion
fue mas fuerte can las temperaturas
mfnlmas diarias. Los arboles
tropicales sienten el insulto de las
noches mas calidas, las cuales forzan
a los arboles a respirar mas,
produciendo mas CO" pero no lIevan
a mayor tasa de fotosfntesis, y de esta
manera se establece el desbalance.
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Las rernperaturas mmimus di arias
han aumenrado, global mente, mas
que las temperaturas promedio, de 10
cual podemos esperar que los arboles
tropicales se vuelvan, en el futuro
cercano, todavfa una Fuente mayor de
CO::: y de mas calor. Pero, algunos
estudios sugieren que niveles
aumentados artificialmente de CO2

llevan a que los arboles crezcan mas
rapidarnente, fijando mas CO" y esto
puede rcpresentar la esperanza de
que tal reaccion lIeva a un balance.

EI tarnario de la fuente tropical de
CO:::' deb ida al calentamiento
an t r o pog e n ico de CO2' es
comparable a la cantidad de CO2

producida por el hombre por querna
de combustibles tosi le s, pero la
destruccion de los bosques tropicales
no es remedio para esta enfermedad
reciente, tal destruccion liberarfa el
CO2 almacenado en masa vegetal y
eliminarfa la conocida sentina de
CO2' Los bosques tropicales roman
un tercio de todo el CO2 atrnosferico
y 10 fijan en masa vegetal por
fotosfntesis. Es claro que no todo 10
calido de las noches tropic~les es
deseable (Scientific American 1998;
12).

Tobias Mojica, Ph.D.
[Ilsli/uto de Gemilica.
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SE RESUELVE EL MISTERIO
DE LA QUIRALIDAD DE LA

VIDA

EI ano 1848, un ano de revoluciones,
incluyendo la revolucion cientffica
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producida por el joven Louis Pasteur.
quien dernostro que ciertas molcculas
organicas se producen en dos Farinas:
la una imagen especular de 1£1otra, y
la una rota 1a luz polarizada a la
izquierda mientras la otra la rota a la
derecha. Se dice que tales rnoleculas
tienen LIlla quiralidad definitiva. En
sfntesis o rg an ic a s se producen
mezclas de las dos formas, lIamadas
mezclas racernicas, pero en la vida,
y esto ha sido un misterio de larga
duraci6n, se evidencia 10 que se
podrfa Ilamar una homoquiralidad, 0

mas especfficamente, una in mensa
preferencia hacia la construcci6n de
celulas con azucares manidextras y
a m in o ac ido s con quiralidad
izquierda. i,Como se origin6 y como
evolucion6 tal situaci6n? Los
cientfficos han invocado muchas
ideas para explicar la quiralidad de
las rnoleculas organicas, como por
ejemplo la idea de pequeiias
asimetrfas en ffsica fundamental, la
idea de luz que viene de exoticas
eSlrellas de neutrones y la idea de
reacciones qllfmicas espontaneas.
Increfblemente, uno de los misterios
de la vida parece que va a scr
resllelto, no por la biologfa ni par la
qllfmica sino par la astroffsica.

Jeremy Bailey, del Anglo-Australian
Observatory, y siete de sus colegas,
descubrieron ;jreas grandes de luz
polarizada circularmente, que
provenfa de lIna region donde se
forman estrellas, en la constelacion
de Ori6n. La polarizacion circular de
una onda IUl11fnica se refiere a la
orientacion de su campo electrico
oscilante, el cual rota 3600 durante
cada cicio, en la direcci6n de las
manecillas el reloj 0 en la direccion
contraria. Lo interesante es que
areas Inmensas emiten luz
circularmente polarizada predomi-
nantemente munidextra y areas
inmensas emiten luz circularmente

po Ia ri zada p rcd o rn i- n a 11 te men te
manizurda. La idea de que tal
fenomeno puede ser irnportante para
explicar la fenomenologfa de la
homoquiralidad de la vida habfa de
surgir tarde a temprano, y surgi6. Es
probable que tales regiones, sin vida,
contengan mo lecul as or g an ic as ,
inc luyendo arninoacidos. Debemos
recordar a q uf los hallazgos de
arn inoaci dos en el meteorito que
cay6 en Murchison, Australia, en
1969.

La union entre la observaci6n y el
misterio de la vida se hace
proponiendo que luz ultravioleta
polarizada circularmente golpe6 la
nube de materia que se condens6
final mente para producir el sistema
solar y destruy6 preferencialmente
arninoacidos manidextros. Cuando
emergieron las pri meras forll1as de
vida, estas utilizaron los aminmicidos
manizurdos mas comunes para hacer
protefnas, y 10 ll1ismo ocurri6 con los
azucares. La proposicion no es nada
descabellada, pues experimentos de
laboratorio demuestran que tal
selectividad ocune, pero si se
destruyen las formas manidextras 0

las formas manizurdas, depende del
espectro de la luz. Una objeci6n
importante es que es posible que la
vida no haya necesitado ninguna
influencia externa fuera del azar para
escoger su quiralidad, perc el hecho
de que la Illayorfa cle loa aminoacidos
del ll1eteorito de Murchison son
manizurdos parece sugerir que ha
operado un mccall ismo ex traterres tre
para proclucir este clesbalance. Las
especllinciones esta.n en In ordell del
dla, ademcls de SCI' el aspecto lll;!-.

divertido de In ClenCla (Sciel/fiflc
Americoll 1998: 13).

Tobias Mojica, Ph.D.
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INTERONES VIEJOS 0
INTERONES NUEVOS

Los genes de organ i s m o s
euc a r io t ic.o s , u n ice lu lar e s y
mulrice.lulares no son sccuencras
contiuuas sino que estan compuestos
de ex ones a secuencias codificanles,
separados por intrones que son
secuencias no codif'icantes que son
eliminadas no del DNA sino del
RNA, durante el procesamiento de
este, Un conjunto de teorias propane
que los intrones "nacieron" con los
genes, en cuyo caso son viejos y las
bacterias los perdieron, mientras que
las celulas nucleadas los retuvieron.
Otro conjunto de teorfas propane que
los intrones fueron afiad id o s ,
despues del origen de las celulas, a
las celulas nucleadas, pero no a las
celulas sin ruicleo, en este caso, los
intrones son nuevos. Este aspecto
hist6rica de la genetica, al igual que
mucho de la biologfa hist6rica, ha
dado lugar a mucha especulacion y a
mucho placer inteleclual represen-
tado en experimentos de mucho
ingenio. Muchos cle esos experi-
mentos han side desarrollados pOl' el
profesor Waller Gilbert, de la
Universidad de Harvard, ganador del
Premio Nobel par el metodo qufmico
de secuenciar DNA.

Una de las fenomenologfas
estructurales es la conservaci6n en
secllencia en los !fmites entre los
exones y los intrones. La explicaci6n
y el significado de tal conservaci6n
es una pregllnta abierta y puede
servir para discriminar entre los dos
conj lInlOS de teorias acerca del
origen de la estructura alterna de los
genes. En los intrones hay mucha
conservaci6n de secuencia cerea de
los Ifmites, pOl' ejemplo la regia de
que los intrones tienen GT al lado 5~
y AG al Indo 3~ es una regia que sc
cumple con contadas y honrosas
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excepciones. En [as exones tarnbien
se observa conservaci6n en
sccuencia, C0l110 POf eje rnp lo la
conservacion CAG al lado 3' del
ex on junto al lirnite 5' del inrron
subsiguientc y que se cumple en
mamfferos. Ot ra s secucncias
conservadas ocupan el misrno Jugal'
en ot ro s grupos g r a n de s de
or g aru s rno s . EI origen de las
secucncias conservadas puede ser
explicado por dos escenarios, que
corresponden a los dos conjuntos de
t eor ias generales. Un escenario
sugiere que la secuencia conservada
es una serial de empalme, que ha
evolucionado como resultado de
selecci6n natural para t e n e r un
mecanismo eficicnte de empalme.
Otro escenario sugiere que las
secuencias conservadas en los
e x o nes , pueden ser vestigios de
secuencias tempranas en la region
codificadora y que sirven como
secuencias de reconocimiento para la
in s er c io n de intrones y a las
secuencias conservadas s e les ha
Ilarnado sitios de protoempalme.

EI profesor Gilbert y sus
colaboradores han demostrado que la
fase del intron, es decir la posicion
del intron con respecto al codon
muestra una sobrerrepresentacion de
intrones en fase 0, es decir, la
mayorfa de los intrones empieza
donde termina un codon. Para
examinar la posibilidad de que la
distribuci6n de sitios de
protoempalme pueda explicar la
distribucion de fases de intron de
genes contemponineos, se estudi6 el
uso de dicodones en seis organismos
modelo, con muchas seeuencias
genicas representadas en las bases de
datos como por ejemplo GenBank.
Las predicciones, sin embargo, son
diferentes en los varios organismos
modelo y no estan de acuerdo con las
distribucion de las fases del intron.
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Est a discordancia sirvc, presumi-
blemente, para reehazar la hip6tesis
de que los intrones hayan side
insertados en sitios hipotet icos de
protoempalme. No podemos predecir
cuando vamos a discriminar entre las
do' hipotesis principales (PNAS 95
1998: 219-223).

Tobias Mojica, Ph.D.
lnstituto de Genetica.

Universidad Nacional de Colombia.

VCONGRESO
INTERAMERICANO DE
ENFERMEDADES DE

PARKINSON Y DESORDENES
DEL MOVIMIENTO

Este evento tuvo lugar en New York
del 10 al 14 de Octubre de 1998 (I).
Algunos aspectos para destacar son
los siguientes:

- Se rindio un hornenaje especial al
Profesor C David Marsden (Institute
of Neurology-Queen Square-
University of London) fallecido
reeientemente. Su legado a la
Neurologfa extrapiramidal es enorme
en areas como la fisiopatologfa de las
enfermedades de los ganglios
basales, des6rdenes del movimiento
en neuropsiquiatrta, etiopatogenia,
neuroqufmica y farmacologfa de la
enfermedad de Parkinson, distonfas
y mioclonias. Su vida y obra fueron
exaltadas por el Profesor Stanley
Fahn (Columbia University) quien
estaH6 en lagrimas al recordar a su
amigo, con quien escribio multiples
publicaciones. Este ejemplo de
colaboracion y de amistad, mas que
de competencia y envidia entre dos
investigadores colosales, es digno de
emular por las nuevas generaciones.

Tradicionalmente la corteza
cerebral ha sido considerada la

maestra del m o v im i cu t o. Sin
embargo, podrfa tratarse mas de una
estudiante dirigida por los ganglios
basales y otros nucleos subcorticales
que orq ue st an el movimiento en
terrninos de aprendizaje, memoria,
recompensa y pensamiento (A
Graybiel).

- En contraste con las lesiones de la
vfa piramidal 0 de la motoneurone
inferior que producen deficits
motores relativamente fijo s , los
des6rdenes de programaci6n de la
marcha varfan can el ambiente y la
emoei6n, y son tfpicas de la
disfunci6n de Ia comunicaci6n entre
la corteza frontal y los ganglios
basales (R Elble).

- EI estres oxidativo no parece ser la
causa inicial de la enfermedad de
Parkinson perc contribuye luego a SlI

progresion (P Jenner).

- EI rol de la genetica en la etiologfa
de la enfermedad de Parkinson es
creciente, hab ie ndose eneontrado
alteraciones en los eromosomas 2, 4
(alfasinucleina) y 6 (Parkin). Sin
embargo, los factores g e ne t ico s
podrfan ser relevantes s610 en una
minorfa de pacientes ( R Ottmam).

- Los inhibidores de la catec.ol-orlo-
metd- transferasa ( COMT) para el
tratamiento de la enfermedad de
Parkinson, no son ahorradores de
levodopa; simplemente aumentan Sll

biodisponibilidad. Sumados a
presentaeiones de levodopa de
liberacion control ada ofrecen una
alternativa esperanzadora para
aquellos pacientes con f1uctuaciones
motoras que no sufran de discinisias
severas (J Nutt).

- La Unidad de Neurologfa de la
Universidad Nacional de Colombia
present6 en la sesion de vfdeo de
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casos dificiles, dirigida por AJ Lees
y A Lang (editores de Movement
Disorders), a un paciente de 14 an os
que desarrollo parkinsonismo
idiopatico a los 1 I afios de edad y
e s t a afectado por severas e
incapacitantes fluctuaciones psico-
rnotoras con discinesias inducidas
por levodopa. En la discusion se
considero que la distonfa sensible a
dopa es incompatiple como
d iag no stico ante las oscilaciones
motoras del nino. EI profesor Y
Mizuno (U Tokyo pl an te o como
diagn6stico mas probable un
parkinsonismo ligado a cromosoma
6. Es t a alteraci6n g e n eric a

recientemente descrita por su grupo
(2,3) se ha presentado en el Jap6n a
edades tan tempranas como los ocho
anus y curs a con fl uct uac io n e s
motoras a 1a Icvodopa. A Lang
propuso adicionar tratamiento con
agonistas dopa mas que con
inhibidores de COMT, teniendo en
cuenta la intensidad de las
discinesias.
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