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La vida 

está aún  

Científicos niegan que la célula de Venter sea vida sintética  
y destacan otros avances en ese campo
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Otras bacterias con genes aje-
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Nadie ha 
conseguido 
aún componer 
una célula

Las células con 
genoma sintético 
llevaban una 
carcasa natural

«Aún queda mucho 
camino», advierte 
el investigador 
Luis Serrano

El equipo de Luis Serrano 
en el Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona quiere 
construir un programa in-
formático capaz de predecir 
cómo se comportarán células 
con componentes genéticos 
nuevos. Lo llaman la ‘célula 
tamagochi’, explica Eva Yus, 
investigadora del CRG. El otro 
gran objetivo, aún muy lejano, 
es usar ese programa para di-
señar “píldoras vivas”. Serían 
nuevos organismos unicelu-
lares capaces de comunicarse 
con los tejidos del cuerpo, 
identificar enfermedades y 
tratarlas. “Por ahora estamos 
en el mismo punto en el que 
se encontraban los pioneros 
de la aviación a principios del 
siglo XX, pero queremos poder 
fabricar un Airbus”, explica 
Serrano.

De la ‘célula 
tamagochi’  
a la píldora viva
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lula, un ser tan básico que, de 
faltarle alguno de sus compo-
nentes, ya no estaría vivo. 

Para ello es necesario crear 
un envoltorio basado en lí-
pidos que sirva de coraza a 
la célula y mantenga fuera 
otros elementos que podrían 
dañarla. El segundo paso es 
componer un catálogo de 
material genético básico ca-
paz de autorreplicarse y con-
seguir que la célula genere 
descendencia. 

Szostak ya ha consegui-
do crear prototipos de am-
bos componentes por sepa-
rado y su equipo espera po-
der unirlos pronto para con-
seguir la forma de vida más 
simple que se conoce.

Ética

La posibilidad de rediseñar la 
vida, o jugar a ser dios, como 
lo formulan algunos medios 
que comentan los avances de 
Venter, está despertando du-
das sobre el posible peligro 
que pueden suponer estas 
nuevas formas de vida. Tras 
el anuncio de Venter, el presi-
dente de EEUU anunció que 
su Gobierno preparará un in-
forme en seis meses sobre los 
peligros que pueda entrañar 
esta nueva generación de in-
geniería genética. 

En Europa, un nutrido gru-
po de especialistas que parti-
cipan en el proyecto TARPOL 
ya prepara un informe simi-
lar que se elevará a la Comi-

“La conclusión general es que 
esta tecnología tiene un enor-
me potencial y entraña más 
ventajas que inconvenientes”, 
explica Porcar, que participa 
en la redacción del informe. 
“Sólo hace falta que los políti-
cos creen ahora el marco legal 
adecuado que permita apro-
vechar todas sus posibilida-
des, concluye. D
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Podrían devorar 
vertidos de petróleo 
o incluso detectar 
enfermedades

logía sintética propone ahora 
es una multiplicación de ese 
potencial. 

En lugar de introducir gen a 
gen, se quiere incluir decenas o 
cientos de ellos e incluso redise-
ñarlos para aportarles funciones 
nuevas. El objetivo es “sortear la 
vida tal y como existe para crear 

-
caz”, explica Manel Porcar, ex-
perto en biología sintética de la 
Universidad de Valencia. 

Hay muchas maneras de 
llegar a ese futuro, pero pue-
den resumirse en dos grandes 
tendencias. La primera, cono-
cida como de “arriba abajo”, 

trata de partir de organismos 
existentes e ir reduciendo su 
equipaje genético paso a paso 
hasta dar con el genoma míni-
mo, el paquete esencial sin el 
cual no puede existir vida.

Su logro actual es un paso 
previo hasta conseguir esa for-
ma de vida que Venter denomi-
na Mycoplasma laboratorium. 
Muchos expertos creen que es-
te tipo de organismos pueden 
ayudar a responder uno de los 
mayores misterios de la biolo-
gía: ¿cómo nació la primera 
forma de vida capaz de repro-
ducirse a partir de sus compo-
nentes químicos básicos?

Por ahora, Venter ha logra-
do crear el Mycoplasma mycoi-
des JCVI-syn 1.0, una célula 
con carcasa natural, pero cu-
yo genoma ha sido creado por 
su equipo a partir de fragmen-
tos sueltos de ADN. El gran lo-
gro es que, al introducirlo en 
otra bacteria zombi sin mate-
rial genético que no podría vi-
vir por sí misma, el cóctel de 
genes ha reiniciado el sistema 
y le ha devuelto la vida. Como 
prueba, los cultivos de estos 
híbridos comenzaron a repro-
ducirse a una velocidad nor-
mal hasta sumar miles de mi-
llones de bacterias. 

Mientras, sigue en busca de 
su ansiada M. laboratorium, 
Venter ya colabora con la pe-
trolera Exxon en usar estas for-
mas de vida para fabricar una 

nueva generación de combus-
tibles gracias a genomas sinté-
ticos diseñados especialmente 
para esa función.

En la Universidad de Valen-
cia, Porcar quiere llegar a un 
destino parecido por otro cami-
no. Se trata de crear nuevas es-
pecies de bacterias con una ca-
pacidad multiplicada de degra-
dar ramas de árboles o serrín 
para convertirlo en bioetanol. 
Para ello, su equipo está bus-
cando genes que potencien ese 
proceso en el estómago del ta-
ladro del maíz, un insecto espe-
cialista en convertir la celulosa 
de las plantas en azúcares que 
usa como combustible. 

Cuando encuentren una ba-
tería de genes apropiada, la re-
compondrán usando tiras de 
ADN, la inyectarán en una bac-
teria vacía y cruzarán los de-
dos. “Con esos genes de interés 
forzaremos a las bacterias a fa-
bricar proteínas nuevas y con-
vertirlas en biofábricas”, dice.

De abajo arriba 

La otra gran avenida hacia la 
vida sintética es crear células a 
partir de sus componentes quí-
micos básicos. Uno de los gru-
pos más adelantados en este 
campo lo dirige Jack Szostak 
en la Universidad de Harvard. 
Su meta es generar la protocé-
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R
obert Pirsig es co-
nocido sobre todo 
por su primer libro, 
publicado en 1974: 

Zen y el arte del mantenimien-
to de la motocicleta, y también 
por algunas de sus contun-
dentes sentencias, como por 
ejemplo: “Cuando una perso-
na sufre un delirio, lo llaman 
locura; cuando muchas per-
sonas sufren un delirio, lo lla-
man religión”. Y una de sus 
frases más conocidas, relati-
va a la universidad, tiene mu-
cho que ver con lo debatido en 
esta sección durante las últi-
mas semanas: “La verdadera 
universidad no está en un lu-

-
piedades, no paga salarios ni 
recibe aportes materiales. La 
verdadera universidad es una 
disposición mental”.

Con la fundación de la Uni-
versidad de Bolonia, en el si-
glo XI, se inició en Occidente 
(en Oriente hubo anteceden-
tes mucho más antiguos) un 
proceso de concentración y 
sistematización del saber que 
supondría un salto cualitati-
vo comparable, mutatis mu-
tandis, al de la agrupación de 
células simples en los prime-
ros organismos pluricelula-
res. Tras la invención de la es-
critura, puede que la prolife-
ración de universidades eu-
ropeas en la Edad Media (Bo-
lonia, Oxford, París, Módena, 
Cambridge, Palencia, Sala-
manca, Padua, Nápoles…), 
que en poco más de cien años 
superaron la docena, sea el se-
gundo hito más importante 
en la evolución de la noosfera. 
El tercero sería la invención de 
la imprenta y la difusión ma-
siva de los libros, que hizo po-
sible la revolución humanista 
del Renacimiento. El cuarto, el 
descubrimiento de una nueva 

Univers(al)idad

CARLO
FRABETTI

El juego de la ciencia

e insospechada galaxia más 
allá de la de Gutenberg: la de 
los medios de comunicación 
electrónicos, electromagné-
ticos y audiovisuales (telé-
grafo, teléfono, radio, foto-
grafía, cine, televisión…). El 
quinto, la eclosión de la in-
formática y la creación del  
ciberespacio. ¿El sexto?

No son etapas separadas 
ni linealmente sucesivas, no 
son universos paralelos ni 
galaxias-isla: coexisten y se 
fecundan mutuamente, en 
una dialéctica incesante. Y 
la universidad, hoy como en 

La mente 
individual y la 
colectiva no son 
cosas separadas

la Edad Media, desempeña 
un papel central. ¿Qué uni-
versidad? La que, como dice 
Pirsig, es, ante todo, una dis-
posición mental. Porque la 
mente individual y la colec-
tiva no son cosas separadas 
ni separables, sino aspectos 
de un mismo proceso. La di-
ferencia entre la colonia de 
insectos y la humana es que 
la hormiga, como individuo, 
es la misma en el hormigue-
ro que fuera de él, mientras 
que el ser humano lo es en la 
medida en que es miembro 
de una sociedad, y sin ella es 
poco más que un mono des-
nudo. Valga como sucinta 
respuesta a los lectores que 
preguntaban si puede haber 
una mente colectiva: lo que 
no puede haber es una men-
te individual.

Ascó registra 
una parada no 
programada

MADRID// La unidad 1 de la cen-
tral nuclear de Ascó (Tarrago-
na) registró ayer a las 13.35 
horas una parada no progra-
mada en el centro de poten-
cia de la Unidad II debido a un 
error humano, según informó 
el titular de la central al Con-
sejo de Seguridad Nuclear 

(CSN). Este organismo expli-
có en un comunicado que la 
parada no supuso riesgo para 
los trabajadores, la población 
o el medio ambiente, por lo 

-
nalmente como nivel 0 en la 
Escala Internacional de Suce-
sos Nucleares (INES). La no-
ta del CSN apunta también a 
que todos los sistemas de se-
guridad del reactor I funcio-
naron correctamente y que el 
titular esperaba volver a co-
nectarse a la red a lo largo del 
día de ayer. 

Bacterias sintéticas para Marte

Desde 2004, el presti-
gioso Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) celebra 
una gran olimpiada de inge-
niería genética para estudian-
tes y profesores. El objetivo del 
International Genetically En-
gineered Machine (iGEM) es 

-
paces de hacer cosas que no les 
permite su naturaleza. 

En la última edición, un equi-
po de la Universidad de Valen-
cia y la Universidad Politécnica 
de Valencia logró el tercer pues-
to desbancando a los equipos 
de Oxford, Princeton, Caltech e 
incluso al del MIT. Su creación: 
unas células a las que se había 
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introducido genes de medusa 
que producen luz. 

Los genes se activaban cuan-
do la célula recibía una pequeña 
descarga eléctrica. Dispuestas 
en un panel, las células podían 
componer imágenes en “una 
pantalla con células en vez de 

píxeles”, explica Manel Porcar, 
coordinador del proyecto.

Para este año prepara una 
nueva vuelta de tuerca. Su ob-
jetivo es la “terraformación de 

ambiente marciano para que 
sea habitable. Para ello, propo-
nen cubrir Marte con bacterias 
que, gracias a genes externos, 
cambian de color en función 
de la temperatura exterior. 

El objetivo es que la bac-
teria se vuelva más oscura 
cuanto más frío haga y atrai-
ga así más radiación solar. 
Cuando las temperaturas au-
menten, su color será más 
claro. En teoría, estas colo-
nias harían más habitable el 
planeta Rojo. D

El equipo de Porcar.
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Imagen de las  
células con genoma 
sintético de Venter, 
llamadas ‘M. mycoi-
des JCVI-syn1.0’

Genoma 
sintético

En un futuro, se 
podrán desarrollar 
otros organismos 
unicelulares sintéti-
cos, como algas

Cultivo

Una vez creados, se 
probaría su capa-
cidad en reactores 
pequeños para pro-
ducir combustibles 
alternativos

Reactor

De ser viables, las al-
gas podrían generar 
grandes cantidades 
de combustible en 
piscinas

Explotación

La idea «es sortear 
la vida actual para 
crear otra a la carta», 
dice Manel Porcar

Los expertos piden 
a los políticos 
un «marco legal 
adecuado»


