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A Albert Schweitzer 
que dijo: 

EJ hombre ha perdido su capacidad 
de preyer y de aprovisionarse. Termi
nara por destruir la tierra. 



Los juncos se han marchitado en el 
lago, y ningun piijaro canta. 

KEATS 

Soy pesimista respecto al genero hu
mano porque es demasiado ingenioso 
para su propio bien. Nuestra aproxima
ci6n a la naturaleza consiste en derro
tarla hasta la sumisi6n. NQSOtros encon
trariamos mejor oportunidad de sobre
vivir si nos acomodaramos a este pla
neta y 10 considerasemos con aprecio 
en vez de esceptica y dictatorialmente. 

E. B. WHITE 
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Nota de la autora 
No he Querida recargar este lexto con netas 0 lIamadas, perc 

comprendo que muchas de mis lectores desearan locaUzar algunos 
de los temas disculidos en el. Por consiguiente, he incluido una 
!ista de mis principaJes fuentes de informaci6n, organizada por 
capitulos y paginas, en un apendice que se encontrara al final del 
libro. 

R.C. 
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1. Hbula para el dia de manana 

Habia una vez una ciudad en el coraz6n de Norteamerica donde 
loda existencia parecia vivir en armenIa con 10 que la rodeaba. 
La ciudad estaba enc1avada en el centro de un tahlero de ajedrez 
de prosperas granjas, con campos de cereales y huertos don de, en 
primavera, blancas nubes de flores sobresalian por encima de los 
verdes campos. En otono, las encinas, los arees y los abedules, 
ponian el incendio de sus colores que flameaban y titilaban a 
traves de un fondo de pinares. Entonces, los zorres ladraban en 
las colinas y los ciervos cruzaban silenciosamenle los campos, 
media ocultos por las nicblas de las mananas otofiales. 

A 10 largo de las carreteras, eJ laurel, el viburno y el alder. 
los grandes helechos y las flores silvestres deleitaban el ojo del 
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viajero la mayor parte del ana. Incluso en invierno, los bordes de 
los earninos eran lugares de gran belleza, donde incontables p<\ja
ros acudian a comerse las moras y las bayas, y en los sembrados, 
el rastrojo sobresalia de entre la nieve. La coma rca era famasa 
por la abundancia y variedad de sus pajaros y cuando la riada 
de las aves migratorias se derramaba sobre ella en primavera y 
en otono, la gente lIegaba desde grandes distancias para contero
pJarla. Otros iban a pescar en los arroyos que nuian, c1aros y 
fries, de las montafias y que ofrecfan sombreados remansos en que 
nadaba la trucha. As! sucedi6 en remotos dras, haee muchas anos, 
cuando los primeros habitantes edificaron sus casas, cavaron sus 
pozos y construyeron sus graneros. 

Entonces un extrano agostamiento se extendi6 por la coma rca 
y todo empez6 a cambiar. Algun maleficio se habra aduenado del 
lugar ; misteriosas enfermedades destruyeron las aves de corral ; 
los ovinos y las cabras enflaquecieron y murieron. Por todas par
tes se extendi6 una sombra de muerte. Los campesinos hablaron 
de muchos males que aquejaban a sus familias. En la ciudad. los 
medicos se encontraron mas y mas confusos por nuevas cJases 
de afecciones que aparedan entre sus pacientes. Hubo muchas 
muertes repentinas e inexpJicables, no s610 entre los adultos, sino 
incJuso entre los ninos que, de pronto, eran atacados por el mal 
mientras jugaban, y morian a las pocas horas. 

Se produjo una extrana quielud. Los pajaros, por ejemplo . . .  
i.d6nde se habian ido? Mucha gente hablaba de ellos, confusa y 
preocupada. Los corrales estaban vados. Las pocas aves que se 
velan se hallaban moribundas : temblaban violentamentc y no 
podian volar. Era una primavera sin voces. En la� madrugadas 
que antano fueron perturbadas POI" el coro de gorriones, golon
drinas, palomos, arrendajos, y petirrojos y otra multitud de gor
leos, no se percibia un solo rurno,·; s610 el silencio se extend fa 
sobre los campos, los bosques y las marismas. 

En las granjas, las gallinas empollaban, pero ningun polluelo 
salia de los cascarones. Los campesinos se quejaban de que no 
conseguian criar ningun cerdo ... las crias eran pequefias y sobre
vivian solo unos cuantos dias. Los manzanos echaban f1or, pero 
ninguna abeja zumbaba entre las ramas, por consiguiente no 
habia traslado de polen y no se consegufa fruto. 

EI borde de los earninos, tan atractivo tiempo atras, estaba 
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ahora cubierto de vegetaci6n ennegrecida y reseca, como consu
mida por el fuego. Aquellos tambit�n se hallaban silenciosos y de
siertos de toda criatura viviente. Incluso los riachuelos se veian 
sin vida. Los pescadores ya no los visitaban, porque todos los 
pe<:es habian muerto. 

En los huecos, sobre los aleros y entre las rocas, un polvo bIan
co y granuloso mostraba aun algunas rnanchas; poeas semanas 
antes habia caido como nieve sobre los campos, la tierra, las 
rocas y los arroyos. 

Ninguna brujerfa ni accion del enemigo habia silenciado el 
rebrotar de nueva vida en el agostado mundo. Era la gente quien 
10 habia hecho por sf misma. 

Esta ciudad no existe verdaderamente, pero podrfa haber te
nido miles de duplicados en Norteamerica 0 en cualquier otro 
sitio del mundo. No conozco ninguna comunidad que haya su
frido todas las desgracias que he descrito. Pero cada uno de esos 
desastres ha ocurrido de verdad dondequiera, y muchas colecti
vidades han experimentado buen numero de ellos. Un cei'iudo 
espectro se ha deslizado entre nosotros casi sin notarse, y esta 
imaginaria tragedia podria facilmente convertirse en completa 
realidad que todos nosotros conoceriamos. 

,Que es 10 que ha silenciado las voces de la primavera en 
incontables ciudades de Norteamerica? Este libro trata de ex
plicarlo. 



2. La necesidad de sostenerse 

La historia de la vida en la tierra ha sida un proceso de inter
accion entre las casas vivas y 10 que las rodea. En amplia exten
si6n, la forma fisica y los h<ibitos de la vcgetaci6n terrestre, tanto 
como Sll vida animal, han sida moldeadas por el medio. Conside
rando la tolalidad del avance de las etapas terrestres, el eCe<:to 
conlrario, en el que la vida modifica verdaderamente 10 que 
la rodea, ha sido reiatj"amente ligero. S610 dentro del espacio de 
tiempo represcntado por el presente siglo una especie ----€l hom
bre- ha adquirido significativo poder para aiterar 1a naturaleza 
de su mundo. 

, 
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DUrante el Ultimo cuarto de siglo, este poder no 8610 ha sida 
incrementado hasta una inquietante magnitud, sino que ha cam
blado en caracteristicas. El mas alarmante de todos los atentados 
del hombre contra Sll circunstancia, es la contaminaci6n del aire. 
la tierra, los rios y el mar con peUgrosas y hasta letales materias. 
Esta poluci6n es en su mayor parte irreparable; la cadena de 
males que inicia. no 5610 en el mundo que debe soportar la vida, 
sino en los tejidos vivos, en su mayor parte es irrecuperable. En 
esta contaminaci6n, ahora universal, del media ambiente. la qui
mica es la siniestra y poco conocida parlicipante de la radiaci6n 
en el cambia de la verdadera naturaieza del mundo ... la verdadera 
naturaleza de su vii:l.a. El estroncio 90, liberado en el aire por las 
explosiones nucleares, llega a la tierra con la lluvia 0 cae por sf 
solo, se aloja en el suelo, se mete en la hierba 0 en la cebada 0 en 
el trigo que crecen alii y de vez en cuando se introduce en los 
huesos del ser humano, donde permanece hasta su muerte. 

De igual modo, los productos qufmicos se diseminan por los 
sembrados, 0 por los bosques, 0 por los jardines, se alojan duran
te largo tiempo en las cosechas y penetran en los organismos vivos, 
pasando de uno a otro en una cadena de envenenamiento y de 
muerte. 0 se infiltran misteriosarnente par los arroyos subterrA
neas hasta que emergen mediante la alquirnia del aire y el sol, 
se combinan en nuevas iormas que matan la vegetaci6n, enferman 
al ganado y realizan un desconocido ataque en aquellos que beben 
de los antafio puros manantiales. Como dijo Albert SchweilZer: 
«El hombre diffcilmente puede reconocer los dafios de su propia 
obra». 

Se han necesitado millones de afios para engendrar la actual 
vida terrestre; eras durante las cuales esle desenvolver y envolver 
y diversificar la vida alcanz6 un estado de ajuste y equilibrio con 
su medio ambiente. Y este medio ambiente, que trasformaba y 
gobernaba esa vida, l1evaba en sf elementos que eran tan hostiles 
como protectores. Ciertas rocas producian radiaciones peligrosas; 
incluso la luz solar, de la Que toda existencia recoge su energfa, 
contenfa radiaciones de onda corta con poder dafiino. Con el tiem
po -tiempo no en afios, sino en mUenio8- se ha alcanzado el 
equilibrio y el ajuste vitales. Porque el tiempo es el ingrediente 
esencial; pero en el mundo moderno no hay tiempo. 

La rapidez, la velocidad con la que se crean nuevas situacio-
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nes y cambios siguen al impetuoso y descuidado paso del hom
bre mas que a la deliberada marcha de la naturaleza. La radiac
tividad ya no es meramente el producto de .}a emanaci6n de las 
rocas, el bombardeo de rayos c6smicos 0 la luz ultravioleta del sol, 
que han existido antes de que hubiera cualquier forma de vida 
en la tierra; la radiactividad es ahora la antinatural consecuencia 
del entrometimiento del hombre en el atomo. La qu[mi<:a, a la 
que la vida Hene que adaptarse, ya no se reduce a ser senciUa
mente el calcio y el sUice y el cobre y los dernas minerales arran
cados a las rocas por las aguas y arrastrados al mar por los rios; 
es la creaci6n sintetica de la inventiva humana, obtenida en los 
laboratorios y sin contrapartida en la naturaleza. 

El ajustarse a esta qufmica requeriria tiempo en la escala de 
la naturaleza; no s610 los anos de la vida de un hombre, sino los 
de generaciones. E incluso si por algun milagro eso fuera posible, 
resultaria imltil, porque los nuevos productos salen de los labo
ratorios como un rio sin fin. Casi quinientos anuales se ponen en 
usc practico s610 en Estados Unidos. La cifra hace vacilar y sus 
implicaciones son dificilmente comprensibles ... 500 nuevos pro
dudos quimicos a los cuates el cuerpo del hombre y el de los 
animales necesitan adaptarse de algun modo cada ano; productos 
totalrnente fuera de los limites del experimento biol6gico. 

Entre eUos figuran muchos que se emplean en la guerra del 
hombre contra la naturaleza. Desde mediados de 1940 se han 
creado unos 200 productos para malar insectos, destruir malezas, 
roedores y otros organismos calificados en el lenguaje moderno 
de cplagaslt, y que son vendidos bajo varios miles de nombres y 
acepciones distintas. 

Esos pelvos, pulverizaciones y degos se aplican casi univer
salmente en granjas, jardines, bosques y hogares ... ; productos 
sin seleccionar que tienen poder para matar todo insecto, e1 cbue
nolt y el cmalolt, para acallar el canto de los pAjaros y para inmo
vilizar a los peces en los rIos, para revestir las hojas de una mortal 
pelicula y para vaciar el terreno ... aunque el pretendido blanco 
sean tan s610 unas cuantas malezas 0 insectos. lPuede alguien 
creer posible que se extienda semejante mezcolanza de venenos 
sabre la superficie de la tierra sin que resulten inadecuados para 
todo ser viviente? No deberIan llamarse cinsecticidaslt, sino cbio
cidau. 
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El lotal proceso de su apJicaci6n parece cogido en una espiral 
inCinita. Desde que el DDT fue difundido para usc corriente, se 
puso en marcha un 'Conjunto de rases sucesivas en las que pueden 
hallarse elementos cada vez mas t6xicos. Esto ha sucedido asi 
porque los insectos, en triunfante reivindicaci6n de la teoda de 
Darwin acerca de la supervivencia por adaptaci6n, han producid

"
o 

razas superiores inmunes a los insecticidas cspeciales, de ah( que 
tengan que emplearse otros mas mortiferos ... y despues alros y 
otros. Y ha sucedido as! tambil�n, porque, por razones que se ex
plican despues, los insectes noeivos consiguen con frecuencia 
una cexpansi6n» 0 resurgimiento, despues de la rociadura, en 
numero mayor que antes. De este modo la guerra quimica nunca 
se gana y toda vida resulta captada en su violenta contradicci6n. 

Parejo con la posibilidad de la extinci6n de la especie humana 
por la guerra at6mica, el problema central de nuestra �poca se 
presenta por consiguiente con 1a contaminaci6n del medio am
biente total del hombre por medio de tales sustancias de increible 
potencia danina, sustancias que, acumuladas en los tejidos de 
plantas y ani males e incluso penetrando en las c�lulas germina
les, pueden alterar 0 destruir los rnismos g�rmenes hereditarios 
de los que depende el porvenir de la especie. 

Algunos podr�n ser arquitectos de nuestro futuro dirigiendo la 
mirada hacia una epoca en que ser� posible alterar de prop6sito 
el germen humano. Pero ahora podrfa hacerse asf por inadver
tencia, por ex:ceso de quimica, como las radiaciones, proporcion�n
donos transformaciones gen�ticas. Es una ironia pensar que el 
hombre pueda determinar su propio futuro mediante algo tan 
aparentemente trivial como la elecci6n de una pulverizaci6n in
secticida. 

Se corre este riesgo ... ;,por que? Los historiadores futuros 
quiz� no comprendan nuestro desviado sentido de la proporci6n. 
;, C6mo pueden los seres inteligentes tratar de dominar unas 
cuantas especies molestas per un m�todo que contamine todo 10 
que les Todea y les atraiga la amenaza de un mal e incluse de la 
muerte de su propia especie? Y sin embargo, esto es precisamente 
10 que hemos hecho. Lo heroos hecho, no obstante, por razones 
que se derrumban en cuanto las examinamos. Nos han dicho que 
el enorme use de los pJaguicidas es necesario para manlcner la 
producci6n agricola. Pero nuestro problema real ,no es de super-
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producci6n? Nuestras granjas, a pesar de las medidas para dismi· 
nuir terrenos de producci6n y para pagar a los agricultores que 
rno» producen, han rendido tan aoombroso exceso de cosechas, 
que eJ contribuyente norteamericano pag6 en 1962 mas de un 
millar de milloncs de d61ares para sostener el costo del programa 
de aimacenaje del excedcnte de alimentos. Y la situaci6n se sostie· 
ne cuando una rama del Departamento de Agricultura trata de 
reducir 1a producci6n mientras en otros Estados, como se hizo 
en 1958, «se cree generalmente que la reducci6n de hectareas de 
cultivo, bajo la direcci6n del Banco Agrfcola, estimulara el inter�s 
por el uso de produetos qufmicos para obtener Ia maxima produc· 
ci6n de la tierra dedicada a siembra.» 

Todo eSlO viene a colaci6n para decir que no hay problema 
con los insectos ni necesidad de vigilancia. Yo opino mas bien, 
que Ja vigilancia debe adaptarse a la realidad, no a situaciones 
imaginarias, y que los m�todos empleados tienen que ser tales 
que no nos destruyan a nosotros al mismo tiempo que a los in· 
sectos. 

EI problema euya soluci6n se busca ha traido a tal via de de· 
sastre en su agitaci6n que representa digno acompanamiento a 
nuestro moderno sistema de vida. Mucha antes de la era en que 
apareci6 el hombre, los j"sectos habitaban la tierra: un grupe de 
seres extraordinariamente variado y adaptable a cualquier circuns· 
tancia. En el curso del tiempo, desde el advenimiento del hombre, 
un pequeno poreentaje de mas de medio mill6n de especies de in· 
scctos, entraron en conflicto con el g�nero humano de dos mane· 
ras principales: como competidores de los productos aJimenticios 
y como portadores de enfermedades. 

Los insectos productores de males en el ser humane se con
vierten en importantes cuando las muchedumbres se agolpan, 
especialmente en condiciones de bajo nivel de salubridad como 
en tiempo del natural desastre de la guerra 0 en situaciones de 
extrema misel'ia y depauperaci6n. Entonces la represi6n de al
gunos grupos se hace necesaria. Sin embargo, es un hecho pal
pable, como dentro de poco veremos, que el metodo de represi6n 
qufmica en forma masiva tiene s610 exilo Iimitado y que tambi�n 
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amenaza con empeorar las verdaderas condiciones que se inlentan 
resolver. 

Baja condiciones de agricultura primaria, el campesino tiene 
pocos problemas de insectos. :€stos creeen con la intensificaci6n 
de los cultivos: entrega de inmensas extensiones de terreno a 
una sola cosecha. Este sistema prepara los peldafios para la rep 
producci6n masiva de colonias de insectos especfficos. Los culti
vadores de una sola c1ase de producto no se lucran de los prin
cipios por media de los cuales trabaja la naturaleza; se trata 
de una agricultura como puede concebirla un ingeniero. La na· 
luraleza ha introducido gran variedad en el paisaje, perc el hom
bre ha despJegado verdadera pasi6n por simplificarlo. De esle 
modo deshace el edifieio de divisiones y de equilibrio en el que 
la naturaleza contiene en sus lfmites a las espeeies. Una divi· 
si6n natural irnportante es Ia de la reducd6n hasta el numero 
deseable de cada especie. Es obvio, por consiguiente, que el in· 
secto que vive en el trigo pueda elevar su colonia a niveles rnuy 
superiores en una granja dedicada a trigales que en una en la 
que el trigo se alterna con otros cultivos a los que el insecta no 
esta adaptado. 

La mismo sucede en otros casos. Hace una generad6n 0 mas, 
las ciudades de extensas areas de los Estados Unidos, alineaban 
en sus calles nobles olmos. Ahora, la belleza que fue creada es
peranzadamente se ve amenazada de la m�s completa destruc· 
ci6n, pues la enfermedad se abate sobre esos arboles, cxtendida 
por un cole6ptero que hubiera tenido s610 limltada oportunidad 
de reproducirse en gran escala si los olmos hubieran sido ar· 
boles diserninados en un plantfo de variedades diversas. 

Otro factor en el rnoderno problema de los insectos es uno 
que debe ser enfocado contra el panorama de la historia humana 
y geol6gica: el despliegue de miIJares de diferentes c1ases de or· 
ganisrnos desde sus puntos de nacimiento para invadir nuevos 
territorios. Esta migraci6n por el ancho mundo ha sido estudia· 
da y descrita gr�ficarnente por el ec610go britanico Charles EI· 
ton en su reciente libro «La ecologfa de las invasiones». Durante 
el perfodo Creta ceo, haee varios dentos de millones de anos, los 
mares cortaron muchos puentes entre continentes y los seres vi
vos se encontraron confinados en 10 que Elton llama «colosales 
reservas de naturalezas separadas». Alii, aislados de otros de 
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au especie, desarrollaron muchas otras variedades. Cuando al
gunos procedentes de los macizos terrestres volvieron a unirse
les, haee unos 15 millones de anos, estas variedades empezaron 
a trasladarse a nuevos territorios en un movimiento que no 
8610 esta aun en progresi6n, sino que ahora reeihe considerable 
ayuda por parte qel hombre. 

La importaei6n de plantas es el primordial agente en la mo
derna propagaci6n de las especies, porque los ani males han Ido, 
easi invariablemente, donde las plantas, slendo la euarentena 
una innovaci6n relativamente reciente y no del todo efeetiva. 
8610 la Ofieina de Introducci6n de Plantas de Estados Unidos ha 
dado entrada a easi 200.000 espeeies y variedades de plantas 
procedentes del mundo entero. Aproximadamente la mitad de 
los 180 mayores enemigos de los vegetales en Norteamerica son 
Importados de fuera, y la mayor parte de esos insectos llegaron 
como adherencias en las plantas. 

En nuevo territorio, fuera del alcance de la mana modera
dora de sus naturales adversarios que mantienen en inferioridad 
su m1mero en tierra nativa, una planta a un animal invasores 
son capaces de convertirse en tremendamente abundantes. Asf 
pues, no es por aceidente por 10 que nuestros mAs perturbadores 
insectos han introducido sus variedades. 

Estas invasiones, tanto las producidas natural mente como las 
debidas a la ayuda humana, tienen aspecto de continuar indeCi
nidamente. La euarentena y las carnpafias qufmicas masivas son 
s610 rnaneras carfsirnas de perder tiempo. Seg11n el doctor El
ton estarnos enfrentados ccon una necesidad a vida 0 muerte 
no 5610 de encontrar nuevos metodos tecnicos de supresi6n de 
esta planta 0 de aquel animal»: sino que necesitamos el conoci
miento M.sico de la poblaci6n animal y sus relaciones con el 
media arnbiente, 10 que «proporcionara el equilibria y reducira 
el explosivo poder de las erupciones y de nuevas invasiones». 

Gran parte del conocimiento necesarlo es ya vatioso. perc no 
se hace uso de el. Instruimos a ec6logos en nuestras Universi
dades, e incluso los empleamos en oficinas gubernamentales, 
pero rara vez aceptamos su consejo. Permitimos que caiga la 
mortal lluvia quimica como si no hubiera otra aiternativa, mfen
tras que de hecho existen muchas mAs, que podrfan ser pronto 
haUadas si se trabajase en tal sentfdo. 
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l Hernas cafda en un estado de mesmerismo que nos haee 
aceptar como inevitable 10 inferior 0 perjudicial, como si hubi�
ramos perdido la voluntad 0 la visi6n de demanda de 10 buena? 
Tales pensamientos, segun las pa\abras del ec61ogo Paul She
pard, cidealizan la vida pcrmitilmdoJe tan 5610 que saque la cabe
za Cuera del agua, unos .centimetros por encima de los lfmites de 
tolerancia de la corrupci6n de su propio media ambientc ... i. Por 
que hemos de tolerar una dicta de venenos hojos, un hagar con 
insfpidos alrededores, un cfrculo de relaciones que no son por 
complet.o nuestras enemigas, el ruido de motores con 5610 la su
ficiente disminuci6n para impedirnos 1a locura? ,Qui en pue
de querer vivir en un mundo que unicamente no es del todo fa� 
tal?» 

Y sin embargo lal c1ase de mundo eslli gravilando sobre no� 
solros. La cruzada para crear un mundo quimicamente esteri� 
lizado y libre de insectos parece haber engendrado un celo fre� 
n�tico por parte de muchos especialislas y la mayor parle de 
las !lamadas «oficinas de control». De cualquier modo es evi� 
denle que los que eslan comprometidos en operaciones de pul� 
verizaci6n ejel'cen un poder verdaderamenle cruel. «Los ento� 
m610gos reguladores ... funcionan como perseguidores, jueces y 
jurados, asesores de impueslos y recaudadores y jefes de poJicfa 
para reforzar sus propins 6rdenes», dice el entom610go de Con� 
necticut, Neely Turner. Los mas flagrantes abusos no hallan 
represi6n lanto en las oficinas f"'derales como en las del Estado. 

No es mi prop6sito que los insecticidas quimicos deban ser 
descartados siempre. Con 10 que estoy en contra es can haber 
puesto potentes productos quimicos ponzofiosos, sin discrimina� 
ci6n, en manos de personas total 0 casi completamente ignoran� 
les de su poder dafiino. Hemos subordinado enormes cantidades 
de personas al contaclo con tales venenos, sin su consentimien� 
to y, con frecuencia, sin su conocimienlo. Si la Carla de Derechos 
no contiene garantia de que un ciudadano sera protegido conlra 
substancias letales distribuidas bien por personas particulares 
o bien POI' empleados publicos, es seguramente porque nuestros 
antepasados, a pesar de su considerable sabidul'ia y previsi6n, 
no pod ian concebir semejante problema. 

Estoy en contra, asimismo, de que se permita que esos pro� 
ductos qufmicos sean usados con poca 0 ninguna investigaci6n 
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previa de sus efectos en las cosechas, en el agua, en la vida ani
mal y en el propio hombre. Las generaciones futuras diffcil· 
mente perdonar<ln nuestra falta de preocupaci6n por la integri· 
dad del mundo natural que sostiene toda vida. 

Poseemos todavia un conocimiento muy escaso del alcance 
de tal amenaza. Estamos en una era de especialistas ; cada cual 
considera su propio problema e ignora 0 no transige can el en
granaje en el que esta ubicado. Es, asimismo, una era dominada 
por la industria que se arroga el derecho de conseguir un d6lar a 
cualquier precio. Cuando el publico protesla, enfrentado con al· 
guna clara evidencia de los estragos resultantes de las apJicacio· 
nes plaguicidas, se Ie suministran pildoras tranquilizantes de 
medias verdades. j Necesitamos urgentemente que se ponga fin 
a tan falsas seguridades, al caramelo que envuelve hechos impa· 
ladeables! Es al publico a qui en se debe pedir que asuma los 
riesgos que comportan los insecticidas. EI publico debe decidir 
si desea continuar por el actual camino, Y s610 puede decidirlo 
cuando este en plena posesi6n de los hechos. Can palabras de 
Jean Rostand: lila obligaci6n de sufrir nos da el derecho de 
conocerlt. 



3. Elixires de muerte 

Por primera vez en la historia del mundo, todo ser humane 
estA ahora sujeto al contacto con peligrosos productos quimico8, 
desde su nacimiento hasta su muerte. En menos de dos decadas 
de USa, los plaguicidas sint�ticos han sida tan ampliamente dis
tribuidos a leaves del mundo animado e inanimado, que se en
cuentran virtualmente por todas partes. Se han hallado resl. 
duos de esos productos en la mayorfa de los sistemas fiuviales 
importantes e incluso en corrientes 8ubterraneas que fluyen des
conocidas a 10 largo de Ia tierra; en la tierra, donde pueden ha
ber sida aplicados una docena de anoB antes; en el cuerpo de 
pescados, pajaros, reptiles y ani males salvajes y domesticos, has
ta el punto de que los hombres de ciencia que efectuan experi
mentos animales han encontrado casi imposible localizar a Be-
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res libres de tal contaminaci6n. Han sida hatlados en peces de 
lagos situados en montafias remotas. en lombrices de tierra reeo
gidas en sembrados, en huevQs de pajaros ... y en el propio hom
bre. Porque tales productos qufmicos estAn ahara almacenados 
en el cuerpo de la mayorfa de los humanos, sin discriminaci6n de 
edades. Se encuentran en la leche de las madres y probablemen
le en los tejidos de los nines por nacer. 

Todo eslo se ha producido a causa de la subita aparici6n y 
del prodigioso crecimiento tie una industria de labricaci6n de rna
terias sinteticas con propiedades insecticidas. Esta industria es 
hija de la segunda guerra mundial. En el curso del desarrollo de 
agentes qufmicos para la guerra, algunas de las materias Cue
ron descubiertas como letales para los insectos. El hallazgo no 
se produjo por casualidad : los insectos Cueron ampliamente usa
dos para probar los productos quimicos mortales al hombre. 

El resultado fue un, al parecer, interminable rio de insectici
das sinteticos. A I ser elaborados por el hombre - por medio de 
practicas ingeniosas de laboratorio consistentes en manipulaci6n 
de moleculas, sustiluci6n de atomos y alteraci6n de sus composi
ciones - difieren completamente de los insecticidas inorganicos 
mas simples de antes de la guerra. ltstos eran derivados de pro
ductos presentados natural mente en minerales y en plantas: 
compuestos de arsl!nico, cobre, plomo, manganeso, zinc y otros 
minerales: pelitre de las flares secas de una planta compuesta; 
sulfato de nicotina de algunos derivados del tabaco, y roteno, de 
plantas leguminosas de las Indias Orientales. 

1.0 que situa aparte a los nuevos insecticidas sinteticos es su 
enorme patencia biol6gica. El hecho de que tengan inmenso po
der, no solamente para envenenar, sino para introducirse en 
los mas vitales procesos del organismo y desviarlos par una via 
siniestra y con Crecuencia mortal. Asi, como veremos despues, 
destruyen los rnismos enzimas cuya Cunci6n es proteger el cuer
po contra los dafios, bloquean los procesos de oxidaci6n de los 
cuales recibe energfa el organismo, impiden cl normal Cunciona
miento de varios 6rganos e inician en ciertas celulas el lento e 
irreversible cambio que conduce a la destrucci6n. 

Sin embargo, nuevos y mas perjudiciales produclos se ana
den cada ano a la !isla y se discurren nuevas usos, de forma que 
el contacto con lales materiales se ha convertido en practica-
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mente universal. La producci6n de plaguicidas sinteticos en Es
lados Unidos asciende de ]24. 259.000 libras en 1947 a 637.666.000 
en 1960, con un aumento del quintuplo. EI valor total de tales 
productos s'Jpera bastante el cuarto de biJI6n de d61ares. Pero 
segUn los planes y esperanzas de la industria, esta enorme pro
ducci6n esta s610 en los comienzos, 

Par consiguiente, nos concierne a todos un «Quien es quien» 
de los plaguicidas. Si vamos a vivir en tanta intimidad con esos 
productos qufmicos - comiendolos y bebiendolos y absorbiendolos 
en el autentico tuetano de los huesos - mejor sera que conoz
camas algo acerca de su naturaleza y poder. 

Aunque la segunda guerra mundial rnar<:6 la desaparici6n 
de los plaguicidas inorganicos quimicos y una introducci6n en 
el maravilloso mundo de las moleculas de carbono, algunos de 
los antiguos materiales subsisten. El primero entre todos ellos 
es el arsenico, todavia el ingrediente bAsico de una variedad de 
destructores de malezas e insectos. El arsenico es un mineral al
tamente t6xico que se presenta en extensa asociaci6n con las gan
gas de varios metales y en muy pequefia proporci6n en los vol
canes, en el mar- y en el agua de los manantiales. Sus relacio
nes con el hombre son variadas e hist6ricas. Como muchos de 
sus componentes no Henen sabor ha side un agente favorito de 
crimenes, desde mucho antes del tiempo de los Borgia hasta la 
aclualidad. El arsenico fue el primer reconocido elemento carci
n6geno (0 substancia provocadora del cancer), identificado en 
el hollin de chimenea y enlazado con la nefasta enfermedad haee 
aproxirnadamente dos siglos por un medico Ingles. Estan regis
tradas epidemias de envenenamiento cr6nico de arsenico que 
envolvian a la totalidad de las poblaciones durante largas epo
cas. La contaminaci6n de arnbientes por arsenico ha causado 
tambien enfennedades y muertes en caballos, vacas, cabras, cer
dos, ciervos, peces y abejas; a pesar de tales antecedentes, el 
riego y pulverizaciones arsenicales son ampliarnente usados. Las 
pulverizaciones de arsenico en los campos de algod6n del Sur 
de Estados Unidos han casi desaparecido actualmente; los gran
jeros que usa ron cl arsenico en pulverizaciones durante largos 
periodos acabaron afectados de envenenamiento cr6nico; los ga
nados resultaban envenenados por los riegos de cosechas 0 por 
los desLructores de malezas que contenfan arsenico. EI efectuar 
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degas de arsenico en tierras de bayas silvestres ha extendido el 
peligro por las granjas £Ie la vecindad, contaminando arroyos, y 
envenenando fatal mente abejas y vacas y causando males a la 
humanidad ... «Es dificilmente posible manejar sustancias arse· 
nieates con mas oUmpico desprecio por la salud general de 10 que 
se ha venido hacienda en nuestro pais en anos recientes», dijo el 
doctor W. C. Hueper, del Institute Nacional del Cancer, una auto
ridad en 1a materia. cCualquiera que haya visto pulverizaciones 
y riegos con insecticidas arsenicales debe estar impresionado por 
la casi suprema indiferencia con que se emplean las venenosas sus
lancias.» 

Los insecticidas modern os son tedavia mas mortfferos. La in
mensa mayorfa estAn comprendidos en uno de los dos grandes 
grupos de productos qufmicos. Uno, representado por el DDT, es 
conocido como el «hidrocarburo clorado». El otro gropo estA com
puesto por los insecticidas de f6sfero organico y representado 
por los nombres, razenablemente familiares, de malati6n y pa
rati6n. Todos ellos tienen una cosa en comun. Como se dice mas 
arriba, estlin edificados sabre una base de ato.mos de carbono, 
que son tambien los indispensables cimientos del mundo vivien
te, por 10 que se clasifican como corgAnicos». Para comprenderios, 
debemos ver de que estan hechos y c6mo, aunque ligados can la 
quimica bAsica de todos los tiempos, Henden a modificaciones que 
los hacen agentes de la muerte. 

El elemento basico, el carbono, esta compuesto de atomos que 
tienen la casi infinita capacidad de formar unos con otros cade
nas, anillos y varias otras configuraciones, y tambien de que
dar unidos con Atomos de otras sustancias. Realmente, la incref
ble diversidad de seres vivos, desde la bacteria hasta la gran ba
llena azul, se debe ampliamente a esta capacidad del carbone. La 
compleja molecula de la proteina tiene el alamo de carbona como 
base, igual que les pasa a las moleculas de la grasa, a los hidratos 
de carbono, a los enzimas y a las vitaminas. Y tambien 10 poseen 
una inmensa cantidad de seres no vivienles, porque el carbona 
no es necesariamente un simbolo de vida. 

Algunos compuestos orgAnicos son simples combinaciones de 
carbona e hidr6geno. El m� simple de lodos es el metana, 0 
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gas de los pantanos, formado en la naturaleza por la descompo
sici6n bacteriana de materia organica bajo el agua. Mezclado con 
el aire en proporciones adecuadas, el metano se convierte en 
la temible lcombusti6n humeda. de las minas de carb6n. Su es
tructura es sencillamente simple, ya que consiste en un Atomo 
de carbono al que se han unido cuatro Atomos de hidr6geno: 

Los quimicos han descubierto que es posible separar uno 0 
todos los Atomos de hidr6geno y sustituirlos par olros elemen
tos. Por ejemplo: sustituyendo un Atomo de hidr6geno por uno 
de cloro, producirernos c1oruro de meta no: 

Quitando tres alomos de hidr6geno y sU8t1tuy�ndol08 par 
otros tantos de cloro, tendremos el cloroformo anest�ico: 

H CI 

'c/ 
/'. 

CI CI 

Sustituyendo por atomos de cloro todos los atomos de hidr6-
geno, el resultado es tetracloruro de carbono, el conoc.ido Uquido 
de limpieza : 
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CI CI 
\/ 

CI/ \:1 

En terminos 10 mas sencillos posible, esos cambios se soslie
nen sabre la moltkula bciilica del metana esquematico que es el 
hidrocarburo. Perc este boceto sugiere poca cosa en la autentica 
complejidad del mundo quimico de los hidrocarburos, 0 de las 
manipulaciones con que el qufmico organico crea sus materia
les infinitamente variados. Por ejemplo: de la simple mol�ula 
de metano con su alomo simple de carbono, el quimico puede tea
bajar con moleculas de hidrocarburos consistentes en muchas 
atamos de carbono, dispuestos en anillas 0 esiabones, con sus 
cadenas 0 ramas afiadidas y sujetas entre sf con enlaces quimicos 
que no son simpiemente �.tomos de hidr6geno 0 de cloro, smo tam
bien una gran variedad de olros grupos quimicos. Con ligeros 
cambios estructurales varia el caracter total de la substancia; por 
ejemplo, no s610 10 que se agrega, sino el lugar de inserci6n 0 enla
ce en el atomo de carbono es sumamente importante. Manlpulacio
nes ingeniosas semejantes han producido un conjunto de venenos 
de poder verdaderamente extraordinario. 

EI DDT (abreviatura del dic1oro-difenil-tricloro-etano) fue el 
primero sinletizado por un quimico aleman en 1874, pero sus 
propiedades como insecticida no fueron descubiertas hasta 1939. 
Cas! inmediatamente el DDT fue aclamado como el medio de 
Jiquidar las enfermedades producidas por los insectos y de ga
nar de la noche a la manana la guerra de los agricultores contra 
los destructores de las cosechas. EI descubridor, Paul MUller, de 
Suiza, gan6 el Premio Nobel. 

El DDT es ahora tan universalmente utilizado, que en la ma
yoria de opiniones torna el aspecto de familiar e inofensivo. Qui
za el mito de Ia inocuidad del DDT se apoya en el hecho de que 
una de sus primeras aplicaciones fue durante la guerra, para 
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combatir los piojos de rnillares de soldados, reCugiados y prisio
neros. Esta ampliarnente extendida la creeneia, desde que tanta 
gente entr6 en eontaeto fntirnarnente directo can el DDT sin su
frir inmediatamente sus perjudiciales eCectos, que tal producto 
debe ser de uso !nocuo. Este cornprensible error parte del hecho 
de que - al contrario de otros hidrocarburos clorados - el 
DDT en forma de polvo, no es absorbido rapidarnente par la piel. 
Disuelto en aceite, como esta usualrnente, el DDT es declara
damente venenoso. Si se traga es absorbido lentamente por el 
aparato digestivo y tarnbien puede ser absorbido por los pulrno
nes. Una vez ha penetrado en el cuerpo, se almacena largamente 
en 6rganos ricos en sustancias grasas (porque el propio DDT es 
liposoluble), tales como las capsulas suprarrenales, los testicu
los 0 glandula tiroides. En cantidades relativarnente grandes se 
deposita en el higado, en los rifiones y en Ia grasa del grande y pro
tector mesenterio que envuelve los intestinos. 

Este almacenamiento del DDT empieza por Ia mas pequefia 
valvula de admisi6n del producto quimico (que se presenta como 
residuos en la mayor[a de los desechos de los alirnentos) y con
timla hasta que alcanza el mas alto nivel. El dep6sito en las 
partes grasas actUa como amplificador bio16gico, de modo que 
una dosis tan pequefia como la de 1/10 de micron en el alimen
to, resulta en almacenamiento de unos 10 6 15 micrones, 10 que 
representa un aumento de cien veces 0 mas. Estos terminos de 
referencia, tan familiares al qufmieo 0 al farmaceutico, son ex
trafios para la mayoria de nosotros. Un micron a millonesima 
de gramo nos suena como una cosa muy pequefia ... y asi es. Pero 
tales sustancias son tan potentes, que una mintlscula cantidad 
puede proporcionarnos enormes cam bios en el organismo. En 
experimentos con los animales han sido encontrados 3 rnicrones 
por gramo al extraer un enzima esencial en el musculo eardfaco; 
s610 5 micrones han ocasionado la necrosis 0 desintegraci6n de 
fas celulas hepaticas; s610 2.5 micrones de los productos fntima
mente emparentados, dieldrin y clordano, han heeho 10 mismo. 

Esto, realmente, no es sorprendente. En la alquimia normal 
del cuerpo humano, existe tal disparidad entre causa y efeeto 
que, por ejemplo, cierta cantidad de yodo, tan pequena como 
dos diezmilesimas de grarno, representa la difereneia entre la 
salud y la enfermedad. Como esas pequefias cantidades de pla-

, 
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guicidas se mantienen almacenadas y 5610 se expulsan lentamen
te, la amenaza de envenenamiento cr6nico y cambios degenera
tivas del higado y olros 6rganos es absolutamente real. 

Los cientificos no estan de acuerdo sabre la cantidad en que 
el DDT puede almacenarse en el cuerpo humano. El doctor Ar
nold Lehman, jere de los servicios farmaceuticos de la Adminis
traci6n de Alimentos y Drogas, dice que no existe un suelo sohee 
el cual el DDT no sea absorbido, ni un techo bajo el que cesen la 
absorci6n y el almacenamiento. Por Olea parle, el doctor Wayland 
Hayes, del Servicio Publico de Sanidad de Estados Unidos, ale
ga que en cada individuo se alcanza un punto de equilibria y 
que el exceso de DDT que sobrepase ese punto, es excretado. 
Para fines practicos no tiene particular importancia cual de es
tos dos hombres este en 10 cierto. EI almacenamiento en los se· 
res humanos ha side bien investigado y sabemos que el termino 
medio de la gente esta almacenando potencialmente cantidades 
peligrosas. De acuerdo con varios estudios, individU08 expuestos 
a esa sustancia en terminos no conocidos (aparte del inevitable 
contacto diario) reunen un porcentaje de 5.3 micrones a 7.4 mi
crones; los trabajadores agrfcolas 17.1 micrones y los obreros de 
Cabrieas de inse<:ticidas i nada menos que 649 micrones ! Asf que 
la eseala de almacenamientos comprobados es amplia y, 10 que 
es incluso mas importante en este pun to, las eifras minimas so
brepasan el nivel en el cual empieza el peligro para el hfgado y 
otros 6rganos 0 tejidos. 

Una de las mas siniestras caracteristicas del DDT y sus deri· 
vados quimicos es Ia manera con que pasan de un organismo a 
otro a traves de tadas las trabazones de Ia cadena de alimentos. 
Por ejemplo, los campos de alfaUa se espolvorean con DDT; 
despues se prepara la comida de las gallinas con esa aUalfa ; las 
gaUinas ponen huevos que contienen DDT. 0 el heno, conte
niendo residuos de 7 a 8 micrones, sirve de alimento a las vaeas. 
EI DDT reaparecera en la leche en proporei6n de unos 3 micro
nes, pero en la mantequilla elaborada con esa leche, la coneen
traci6n puede llegar a 65 micrones. A traves de tal proceso de 
transferencia, que arranca de una pequeiifsima proporci6n de 
DDT, puede Uegarse a una altisima eoneentrael6n. Actualmente 
los agricultores encuentran diIieil obtener alimentos incontami· 
nados para sus vacas, porque la Administraci6n de Alimentos y 
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Drogas prohfbe la presencia de residuos insecticidas en la leehe 
embarcada para el comercio exterior. 

El veneno tambi�n puede ser transmitido por la madre a su 
descendencia. Residuos insecticidas se han haUado en la leehe 
humana en muestras comprobadas por cientfficos de la Adminis
traci6n de Alimentos y Drogas. Esto significa que el nino ali
mentado at pecha de la madre reetbe pequeiias, pero regulares 
dosis aiiadidas a la carga de productos quimicos t6xicos reeo
gidos por su cuerpo. Este no es en modo alguno su primer con
tacto, sin embargo : hay buenas razones para creer que �tos 
comienzan mientras esta en el seno materna. En experimenta
ciones con animales, los insecticidas de hidrocarburos clorados 
atraviesan libremente la barrera de la placenta, el escudo tradi
clonalmente protector entre el embri6n y las sustancias daninas 
del cuerpo de la madre. Mientras que las cantidades asi recibidas 
por los vastagos humanos son normalmente pequenas, no son, 
sin embargo, rnenospreciables, porque el nino es mas susceptible 
al envenenamiento que los adultos. Esta situaci6n significa tam
bien que hoy el porcentaje individual de almacenaje empieza 
casi con toda seguridad can el primer dep6sito y va aumentando 
con 1a credente carga de prod'i.lctos quimicos que el cuerpo recibira 
en adelante. 

El conjunto de estos hechos : almacenamiento, incluso a nive
lea bajos, subsiguiente acumulaci6n y dolencias del hJgado que pue
den ta.cilmente producirse en dietas normales, Uev6 a los cientl
ficos de la Administraci6n de Alimentos y Drogas, en fecha tan 
temprana como 1950, a decir que es csumamente probable que 
haya sido subestimado el peligro potencial del DDT •. No ha exis
tido situaci6n semejante en la historia de 1a Medicina. Nadie co
noce todavia cuates pueden ser las ultimas consecuencias de 
la misrna. 

El elordano, otro hidrocarburo clorado, tiene, como todos, los 
desagradables atributos del DDT mcis unes cuantos que son de 
su peculiar propiedad. Sus residuos son largamente persistentes 
en la tierra, en los restos de alimentos 0 en las superficies de los 
cuerpos en que puedan ser aplicados, aunque son tambien com
pletamente volatiles, y el envenenamiento por inhalaci6n es un 
peligro definido para cualquiera que los maneje 0 se exponga a 
ellas. EI eloro utiliza cualquier forma de entrada al cuerpo hu-
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mano. Alraviesa Cacilmente la piel, se respira como vapor y, des
de iuego, es absorbido por el aparato digestivo si se tragan sus 
residuos. Como cualquier otro hidrocarburo dorado sus dep6sitos 
crecen en el cuerpo en forma acumulativa. Una dieta contenien
do una proporci6n tan pequena como 2.5 micrones por gramo, 
puede en dertos casos creeer hasta almacenar 75 micrones en 
la grasa de animales de experimentaci6n. 

Un farmac6Jogo tan experimentado como el doctor Lehman 
ha descrito el cloro como «uno de los mas t6xicos insecticidas ... 
Cualquiera que 10 manipule puede envenenarse •. Juzgando por 
el descuido y la liberalidad con que se utiliza el cloro en las pul
verizaciones para el cesped de los suburbios, esta advertencia no 
ha sida tamada al pie de la letra. El hecho de que los arrabales 
no hayan sido instantaneamente puestos en conmoci6n tiene 
poco significado, porque las toxinas pueden dormir largo tiem
po en el organismo y hacerse manifiestas meses 0 anos despues 
en un oscuro desorden que hace casi imposible seguir la pista de 
sus orlgenes. Por otra parte, la muerte puede presentarse rapi
damente. Una vlctima que accidentalmente derram6 sobre su piel 
una soluci6n al 25 por ciento, mostr6 sintomas de envenenamien
to a ]05 40 minut05 y su fallecimiento tuvo efecto antes de que 
pudiera conseguirse ayuda facultativa. No puede confiarse tam
poco en recibir avisos que pcrmitan obtener a tiempo tratamien
to adecuado. 

Los perc!oruros derivados del claro se expenden como f6rmu
las separadas. Aquellos tienen una capacidad especiaimente alta 
para almacenarse en la grasa. Si la alimentaci6n contiene una 
cantidad tan peque6.a como 1/10 micrones, habra proporciones 
apreciables del heptac1oro en el cuerpo. Este tiene asimismo la 
curiosa propiedad de transformarse en otra sustancia quimica
mente distinta, conocida como heptac1oro ep6xido. Eslo 10 efec
tua en la tierra y en los tejidos, tanto de plantas como de ani
males. Pruebas en pajaros han indicado que el ep6xido que re
sulta de cste cambia, es alrededor de cuatro veces mas t6:xico 
que el produclO qUlmico original, que es a su vez cuatro veces 
mas t6xico que el claro. 

Hace mucho tiempo, a mediados de 1930, fue descubierlo 
como causante de hepatitis un grupo especial de hidrocarburos ; 
la naftalina ciorada, origen tam bien de una poco corriente y 
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mortal enfermedad del higado entre personas sometidas a su 
contacto por el trabajo. Este producto ha conducido a en'fermeda
des y muerte a trabajadores de industrias eIectricas y, mas recien
temente

·
, en agricultura, ha sido considerado como causa de una 

misteriosa y general mente fatal enfermedad del ganado vacuno. 
En vista de tales antecedentes no es de extranar que tres de los 
insecticidas que pertenecen a este grupo est�n comprendidos en
tre los mas virulentamente mortales de todos los hidrocarburos. 
Son estos el dieldrIn, el aldrin y el endrin. 

El dieldrin, asi llamado por el nombre de un quimico ale
man, Diels, es alrededor de 5 veces mas t6xico que el DDT cuan
do se traga, pero 40 veces mas t6xico cuando es absorbido por la 
piel en una solucian. Es notorio por hacer efecto rapidamente y 
can terribles sintomas en el sistema nervioso, donde provoca con
vulsiones. Las personas asi intoxicadas se recuperan con tal Ien
titud que pueden deducirse efectos cr6nicos. Como los de otros 
hidrocarburos clorados, esos efectos incluyen graves danos en 
el hfgado. La Jarga duraci6n de sus residuos y 10 efectivo de su 
aeci6n, haeen del dieldrin uno de los insecticidas mas usados 
hoy dra, a pesar de la lamentable destrucci6n de la vida salvaje 
que ha seguido a su empleo. Como se ha comprobado en codor
nices y faisanes, es alrededor de 40 a 50 veces mas t6xico que 
el DDT. 

Existen lagunas en nuestro conocimiento acerca de c6mo el 
dieldrin se almacena a distribuye en el cuerpo 0 es excretado, por
que la ingenuidad de los qufmicos inventando insecticidas ha co
rrido, desde hace tiempo, mas que el conocimiento biol6gico res
pecto a la manera con que esos venenos afectan al organismo 
vivo. No obstante, hay detalladas indicaciones de larga perma
neneia en el cuerpo humano, donde esos dep6sitos pueden yacer 
dormidos como los volcanes. y 8610 hacer Sll aparici6n en perfo
dos de debiJidad ffsica, cuando el cuerpo echa mano de sus reser
vas de grasa. Mucho de 10 que conocemos realmente ha sido 
aprendido a traves de dura experiencia, en campanas contra la 
malaria, efectuadas por la Organizaci6n Mundial de la Salud. Tan 
pronto como el dieldrin sustituy6 al DDT en la represi6n de la 
malaria (porque los mosquitos de la malaria se hicieron resisten
tes al DDT), empezaron a presentarse casos de intoxicaciones en
tre los hombres encargados de las pulverizaciones. EI porcentaje 
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fue considerable : desde la mitad de eUos hasta su totalidad (va
daban segUn los diferentes programas), lueron atacados por con
vulsiones y algunos murieran. Olros sufrieron esas convulsiones 
por espacio de cuatro meses despues del ultimo contaclo con la 
suslancia en cuesti6n. 

El aldrin es un producto un tanto misterioso, porque aunque 
exisle como entidad separada, posee una relaci6n de alter ego 
con el dieldrin. Cuando se sacan zanahorias de un terreno trat8-
do con aldrin, se les encuenlran residues de dieldrin. Tal cam
bia ocurre en tejidos vivos y tam bien en la tierra. Esta transfcr
maci6n quimica ha conducido a in formes erroneos, porque si un 
qufmico, sabiendo que ha side aplicado el aldrin, haee la prucba 
de este, se encontrara decepcionado y pensando que tod.os los 
residuos han desaparecido. A11i encuentra unos residuos, pero 
son de dieldrin, y esto requiere una prueba distinta. 

Como el dieldrin, el aldrin es extremadamente t6xico. Prod.u· 
ce transformaciones degenerativas en el bigado y en los rifiones. 
Una cantidad del tamafio de una tableta de aspirina es bastante 
para matar a mas de 400 codornices. Ha originado muchos casas 
de intoxicaciones de personas, Ia mayoria en relaci6n con las rna· 
nipulaciones industriales. 

El aldrin, como 1a mayor parte de este grupo de insecticid2s, 
proyecta una sombra amenazadora sobre el futuro, 1a sombra de 
la esterilidad. Los faisanes que comieron cantidades demasiado 
pequefias para morir, pusieron pocos huevos, y los pollos obteni· 
dos murieron pronto. Tales efectos no se reducen a los pajaros. 
Las ratas contaminadas con aldrin han tenido pacos embarazos 
y sus pequefios eran enfermizos y murieron pronto. Los perritos 
nacidos de mad res sometidas a tratamiento de aldrrn, murieron 
a los lres dias. De un modo 0 de otro, las nuevas generaciones 
sufren debido a1 envenenamiento de sus padres. Nadie sabe si 
el mismo efecto se vera en los seres humanos, aunque este pro· 
ducto qufmico ha sido rociado desde aviones sobre areas subur· 
banas y tierras de labor. 

El endrfn es el mas t6xico de todos los hidrocarburos clora
dos. Aunque desde el aspecto qufmico esta bastante emparen· 
tado con el dieldrin, un pequefio cambio en su estructura mo.. 
lecular Ie hace 5 veces mas venenoso. Esto hace que el progeni· 
tor de todo este grupo de insecticidas, el DDT, parezca por com· 
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paraci6n casi inofensivo. El endrfn es 15 veces mb ponzofioSCJ 
que eJ DDT para los rnamfferos, 30 veces para el pescado y alre· 
dedor de 300 veces para algunos pajaros. 

A la d�ada de su USO, el endrfn ha rnatado enorme numero 
de peces, ha envenenado fatalrnente el ganado vacuno que anda· 
ba desperdigado por huertos pulvcrizados, ha emponzonado rna· 
nantiales y ha dado un serio aviso, desde por 10 menos un im
portante Departamento sanitario del Estado, de que su uso sin 
discernimiento esta poniendo en peligro vidas humanas. 

En uno de los mas tragicos casos de envenenamiento por en· 
drin, no habra aparentemente descuido ; se hicieron esfuerzos 
para tomar precauciones que se consideraban adecuadas. Un 
nino de un ano habra sido llevado a vivir a Venezuela con sus 
padres. En la casa donde se mudaron tenian cucarachas, y des· 
pu�s de unos cuantos dras emplearon un insecticida conteniendo 
endrfn. EI nino y el perrito de la familia fueron sacados de la 
casa antes de hacer la pulverizaci6n a eso de las nueve de la rna· 
liana. Despu�s de pulverizar se fregaron los suelos. EI nino y el 
perro volvieron alrededor de media tarde. Cosa de una hora des· 
pues, el perro vomit6, empez6 a su/rir convulsiones y muri6. 
A las diez de la noche del mismo dia, empezaba a vomitar el 
beM, era presa de convulsiones y perdfa el sentido. Tras aquel 
fatal contacto con el endrin, la saludable criatura se convirti6 
en poco m<1s que un vegetal : incapaz de ver ni de oir, sujeto a 
frecuentes espamos rnusculares y con la apariencia de estar com· 
pletamente desarraigado del contacto con cuanto Ie rodeaba. Va· 
rios meses de tratamiento en un hospital de Nueva York Cueron 
inutiles para cambiar su estado 0 proporcionar alguna esperanza 
respecto a su recuperaci6n. cEs sumamente dudoso - dijeron 
los medicos que Ie atendian - que pueda presentarse algun gra· 
do de recuperaci6n util .• 

El segundo grupo importante de insecticidas, el de los fos· 
fatos organicos, figura entre los mas ponzofiosos productos qui. 
micos del mundo. El principal y obvio riesgo que aguarda con 
su empleo es el de envenenamiento agudo de la gente que efecttia 
las pulverizaciones 0 que se ponga accidental mente en contacto 
con las rociadas acarreadas por el viento, con vegetates cubiertos 
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por �l. 0 con un recipiente desechado que haya contenldo alquil. 
En Florida, dos nines encontraron un saea vado y 10 usa ron 
para arreglar un columpio. Poco despues ambos murieron y 
tres de sus compafieros de juego enfermaron. El saca habia 
contenido un insecticida llamado parati6n, uno de los (osratos 
org<\nicos; los analisis revelaron muerte por envenenamiento 
con parati6n. En otra ocasi6n dos nii'ios pequefios, primos her
manos, fallecieron en la misma noche. Uno habia estado jugando 
en el patio de su casa cuando la pulverizaci6n fue desparramada 
por el viento desde un campo inmediato donde el padre de la 
criatura estaba lratando patatas con parati6n. El otro se habra 
metido en el granero, tras de su padre, y habia puesto las manos en 
la manguera del equipo de pulverizaciones. 

E l  origen de estos insecHcidas Hene real mente cierto ir6nico 
significado. Aunque algunos de los propios productos ----esteres 
organicos y acido fosf6rico - eran conocidos desde muchos afios 
antes, sus propiedades insecHcidas esperaban a ser descubiertas 
por un quimico aleman, Gerhard Schrader, a fines de 1930. Casi 
inme<iiatamente, el Gobierno aleman estim6 el valor de tales pro
ductos como nueva y devasladora arma en la guerra del hombre 
contra su propia especie, y el trabajo en ellos se declaro secreto. 
Algunos se convirtieron en gases mortales para los nervios. Otros, 
de composici6n muy semejante, en insecticidas. 

Los insecticidas de fosfatos organicos actuan en el organismo 
vivo de un modo peculiar. Tienen la habilidad de destruir en
zimas - los enzimas que efecWan funciones necesarias en el 
organismo -. Su blanco es el sistema nervioso, ya sea la vfcti
rna un insecto 0 un animal de sangre caliente. En condiciones 
normales, se transmite de nervio a nervlo con la ayuda de un 
«transmisor quimicol Uamado acelilcolina, una sustancia que 
desempefia una funci6n esencial y luego desaparece. Realmen
te, su existencia es tan efimera, que las investigaciones medicas 
son inca paces, sin procedimientos especiales, de localizarlo antes 
de que el cuerpo 10 haya destruido. Esta naturaleza transitoria 
del transmisor qufmico es necesaria para el funcionamiento nor
mal del organismo. Si la acetilcolina no es destruida tan pronto 
como ha cesado un impulso nervioso, los impulsos continuan ver
tiginosamente a traves del puente de un nervio a otro, mientras 
el producto quimico ejerce sus efectos de un modo aun mas in-
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tensivo. Los movimientos de todo el cuerpo pierden su coordi
nacl6n y provienen temblores, espasmos musculares, convulsio
nes, hastll. que se presenta la muerte rapidamente. 

Esta contingencia ha sido precavida por el organismo. Una 
enzima protectora Hamada colenesterasa esta preparada para des
truir la transmisi6n del producto qufmico cuando ya no se nece
sita. De este modo se establece un equilibrio exacto y el cuerpo 
no acumula una cantidad peligrosa de acetilcolina. Pero en con
tacto con los insecticidas de fosfato organico, la enzima protec
tora es destruida, y a medida que se reduce �ta, erece la eanti
dad de transmisor qufmico. En este efecto, los compuestos de 
f6sforo organico se parecen al veneno alcaloide muscarlna en
contrado en un hongo venenoso, el amanita volante. 

Repetidos contactos con aquel, pueden disminuir el nivel de 
la colinesterasa hasta que el individuo lIega a tener envenena
miento agudo, estado al que puede ser empujado par un pcque
fiisimo contacto adicional. Por esta raz6n se considera importan
te hacer examenes peri6dicos de la sangre de los encargados de 
las pulverizaciones y de otros individuos expuestos regularmen
te al contacto. 

EI parati6n es uno de los fosratos organicos mas ampliamente 
usados. Tambit�n es uno de los mas potentes y peligrosos. Las 
abejas se convierten en .ferozmente agitadas y belicosasD en 
contacto con el, efectuan fren�ticos movimientos para limpiarse 
y en media hora estan pr6ximas a la muerte. Un qufmico, deseim
do saber de la manera mas directa posible, cual es la dosis agu
damente t6xica para el ser humano, trag6 una minima cantidad, 
equivalente a 0,00424 de onza. La paralisis se present6 tan subi
tamente que no pudo alcanzar los antidotos que habia preparado 
y muri6. EI parati6n parece ser ahora el medio de suicidio fa
vorito en F'inlandia. En los ultimos anos, el Estado de California 
ha informado de un porcentaje de mas de 200 casos anuales de 
envenenamiento accidental par parati6n. En otros lugares del 
mundo, la proporcion de tales accidentes es Ia siguiente : 100 
casas fatales en la India y 67 en Siria en 1958, y un porcentaje 
de 336 muertes anuaies en Jap6n. 

Sin embargo, unos 7.000.000 de libras de parati6n se aplican 
ahora en campos y huertos de Estados Unidos por medio de pul
verizaciones a mano, espolvoreos y riegos motorizados y por 
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avi6n. La cantidad usada s6la en las granjas de California, segUn 
una autoridad m�ica, «representa una dosis letal 5 0 10 veces 
mayor que la totalidad de los habitantes del rnundolt. 

Una de las pocas circunstancias que nos sal van de la extin
ci6n por tal causa es el hecho de que el parati6n y olros produc
los qufmicos del mismo grupo se descomponen bastame r�pida
mente. Sus residuos en las cosechas donde son aplic .. dos tienen 
por consiguiente una permanencia relativamente bastante eOf
ta, comparados con los hidrocarburos clorades. Sin embargo, sub
sisten 10 bastante para proporcionar riesgos y producir conse· 
cuencias que oscilan entre simplemente graves y fatales. En Ri
verside, California, once de treinta hombres que recogfan na
ranjas se pusieron de pronto muy enfermos y todos menos uno 
tuvieron que ser hospitalizados. Los sintomas eran los Upicos 
del envenenamiento por parati6n. La cosecha habia sido pulve
rizada con parati6n unas dos semanas y media antes; los resi
duos, que les provocaron nauseas, ceguera parcial, y estados de 
semiinconsciencia, ten ian de dieciseis a diecinueve dias de lecha. 
La cual no es, ni mucho menos, una marca de persistencia. Pa
recldos trastornos se habran presentado en campos pulverizados 
un mes antes, y rueron hallados residuos en la cascara de las na
l'anjas despues de transcurrir seis meses del tratamiento de es
tas con dosis corrientes. 

El peligro de todos los trabajadores que aplican los insectici
das de rosratos organicos en campos, huertos y vinas, es tan extre
ma, que algunos Estados que emplean esos productos han esta
blecido laboratorios donde los medicos pueden obtener ayuda en 
diagn6sticos y tratamientos. Incluso los propios medicos pueden 
tener cierto peligro a menos que usen guantes de goma al tocar 
a las victimas de los envenenamientos. Asimismo cabe en 10 
posible que les ocurra a los que lavan la ropa de aquellas si ab
sorben el suficiente parati6n para que les afecte. 

EI malati6n, otro de los fosfatos organicos, es casi tan familiar 
al publico como el DDT, y es usado ampliamente por jardineros 
como insecticida casero 0 en pulverizaciones contra mosquitos y, 
en tales cantidades, que se aproxima al mill6n de acres 10 pul
verizado por las colectividades de Florida para combatir la mosca 
mediterranea de la fruta. Se considera el menos t6xico de estos 
productos qufmicos y mucha gente cree que puede usarlo sin 
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tasa ni temor al peligro. Los anuncios cornerclales les animan a 
esta tranquila actitud. 

La pretendida «seguridad. del malati6n se apoya en un te
rreno mAs bien precario, aunque - como sucede con freeuen
cia - esto no se descubri6 hasta que Ilevaba varios anos en uso. 
EI malati6n es «seguro., s610 porque el hfgado de los mamife
roB, 6rgano con extraordinario poder protector, 10 hace relativa
mente innocuo. La desintoxicaci6n se realiza por una de las en
zimas del hfgado. Si. no obstante, algo destruye esta enzima 0 se 
interfiere en su acci6n, la persona expuesta al malati6n reeibe 
de lIeno la ruerza del t6xico. 

Desgraciadamente para todos nosotros, forman legi6n las 
oportunidades para que suceda algo asi. Hace unos cuantos anos, 
un grupo de cientfficos de la Administraci6n de Alimentos y 
Drogas, descubri6 que cuando el malati6n y otros .determinados 
fosfatos orgAnicos son administrados simultAneamente, resulta 
un envenenamiento masivo, alrededor de 50 veces mAs grave 
que 10 que hubiera podido pronosticarse si se hubiese sumado 
la toxicidad de dos productos. En otras palabras: 1/100 de dosis 
letal de cada compuesto puede ser Ietal cuando se combinan dos. 

Este descubrimiento condujo a investigar otras combinacio
nes. Ahora se sabe que muchos insecticidas compuestos de un 
par de fosfatos orgAnicos son alta mente peligrosos siendo su toxi
cidad agudizada 0 «potenciada. por esa acci6n combinada. La 
potenciaci6n parece que se efectUa cuando un compuesto destru
ye la enzima del hfgado capaz de combatir 10 t6xico del otro. 
Aunque los dos no necesitan ser administrados simultjneamen
teo El peligro no s610 existe para el hombre que esta semana pue
de pulverizar un insecticida y la proxima otro ; existe tambit�n 
para el consumidor de productCts pulverizados. La ensaladera co
rriente puede presentar fAcilmente una combinaci6n de insecti
cidas de fosratos organicos. Los residuos pueden muy bien ac
tuar dentro de los Iimites de la legaJidad. 

El total alcance de la peligrosa interacci6n de los productos 
quimicos, es sin embargo poco conocida aun, pero hallazgos que 
engendran preocupaciones Began regularmente de los laOOrato
rios cientificos. Entre ellos estA el descubrimiento de que la toxi-
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cidad de un fosfato organico puede incrementarse por media de 
un segundo agente que no sea necesariamente insecticida. Por 
ejempJo, uno de los agentes plasticidas es capaz de convertir el 
malati6n en mas peligroso, actuando mas intensamente que otro 
insecticida. Repito que esto es porque inhibe la enzima del hr
gado que norrnalrnente «enseiiaria los dientes» al insecticida t6-
xioo. 

i. Que decir de otros productos quimicos que se encuentran 
en el media ambiente humano normal? ,Que, en particular, de 
las drogas? Un escueto comienzo es todo 10 que se ha hecho al 
respecto, pero ya se sabe que algunos CosCatas organicos (cJ pa
rati6n y el malati6n) aumenlan 1a toxicidad de algunas drogas 
usadas como relajadoras de los muscu!os, y que muchos otros 
(incluyendo otra vez al malati6n) incrementan el tiempo de sue
no provocado por los barbituricos. 

En la mitologia griega, la hechicera Medea, encolerizada por 
verse suplantada por una rival en el afecto de su marido Jas6n, 
obsequi6 a la nueva novia con una tunica que poseia propie
dades m�gicas. EI que se la pusiera sufria en el acto una muertc 
violenta. Esta muerte por medios indirectos encuentra ahora su 
contrapartida en 10 que se conoce pOI" .insecticidas sistemati
COs». Estos son productos quimicos con extraordinarias propie
dades que se emplean para rcvestir plantas y ani males de una 
especie de tunica de Medea, a causa de sus caracteristicas ver
daderamente ponzofiosas. 1f:stas se les han dado con el prop6sito 
de malar los insectos que pueoao ponel'se en contacto con ellos, 
especialmente secandoles los jugos 0 la sangre. 

Los insecticidas siste-maticos constituyen un mundo de fan
tasmagoria que sobrepasa los imaginados por los hermanos 
Grimm ... quiza mas pr6ximo al caricaturesco de Charles Addams. 
Es un mundo en el quc pi bosque encantado de los cuentos de 
hadas se ha conveltido en la selva venenosa en la que un insecto 
que chupe una hoja 0 mastiquc la ralz de una planta esta conde
nado. Es el mundo en el que lIna mosca muerde a un perro y 
muerc porque la sangre del pcrro se ha vuelto venenosa; cn el 
que un insecto puede mol"ir POI" los vapores emanados de una plan
ta que no Ueg6 a tocal"; en d que una abeja puede llevar ntktar 
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ponzonoso a su colmena y poco despues fabricar miel envenenada. 
El Bueno de los entom61ogos de crear insecticidas naci6 cuando 

los trabajadores del campo de la entomologia aplicada se dieron 
cuenta de que podian sacar una sugereneia de la propia natura
leza : encontraron que el trigo que nada en terreno que con
tuviera selenio s6dico, era inmune al ataque de arAcnidos y gor
gojos. EI selenio, un elemento que se presenta en estado natural 
y se encuentra esparcido en rocas y terrenos para sembrados en 
muchas partes del mundo, se convirti6 asi en el primer insecti
cida sistematico. 

La que hace que un insecticida sea sistematico es su habilidad 
para permeabilizar todos los tejidos de plantas 0 ani males y con
vertirlos en t6xicos. Esta cuaJidad la poseen algunos p1'oductos 
quimicos, del grupo del hidrocarburo clorado y otros del grupo 
organofosf6rico, todes producidos sinteticamente a bien POI' cier
tas sustancias que se presentan en estado natural. En la practica, 
sin embargo, Ia mayor parte de los sistematicos estAn obtehidos 
del grupe organofosf6rico, porque el problema de los residuos 
es, en cierto modo, menos agudo. 

Los sistematicos aetlian en ot1'a forma tam bien: apJicados a 
los sembrados, bien POI' riego 0 en un revestimiento combinado 
con el carbono, extienden sus efectos a la siguiente generaci6n de 
plantas y producen cosec has venenosas para pulgones y otros 
insectos daninos. Vegetales como alubias, guisantes y 1'emolachas 
azucareras se encuentran asf a veces protegidos. Las cosechas de 
aJgod6n revestidas de insecticidas sistematicos, han estado en uso 
durante aiglin tiempo en California, donde 25 labradores que cul
tivaban algod6n en el valle de San Joaquin en 1959, fueron sl1bi
tamente aquejados de enfermedad POI' haber manipulado las 
balsas del insecticida. 

En Inglaterra, alguien pregunt6 que pasaria cuando las abejas 
Hbaran nectar de plantas sometidas a pulverizaciones. Esto fue 
investigado en areas tratadas con un producto Hamado escra
dan. Aunque las plantas habian sido puiverizadas antes de que 
brotaran las flores, el nectar producido despues contenfa el vene
no. E! resuJtado, como pudo haberse previsto, fue que la miel hecha 
pOl' las abejas estaba tambien contaminada con escradAn. 

El uso de sistematicos para animales se ha concentrado pri
mo1'dialmente en el ganado vacuno para eombatir una larva pa-
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ra.sita. Debe emplearse con extrema cuidado para crear un eleelo 
insecticida en la sangre y los tejidos sin producir envenenamiento. 
El equilibria es delicado y los veterinarios del Gobierno han 
descubierto que e1 empleo repetido de pequei'ias dosis puede ir 
agotando gradualmente la provisi6n animal de la protectora enzi
rna colinesterasa, de modo que, sin previo aviso, una infima dosis 
adicional causara la intoxicaci6n. 

Hay seguras indicaciones de que clros terrenos mas proximos 
a nuestra vida diaria estan siendo tambien invadidos. Ahora, 
ustedes pueden dar a su perro una pfldora que, se asegura, Ie 
dejad libre de pulgas convirtiendo su sangre en venenosa para 
esos insectos. Los peUgros descubiertos en el tratamiento del 
ganado podran, probablemente, ser aplicados al perro. Aunque 
todavia nadie ha propuesto un sistematico humano que nos haga 
ponzonosos para los mosquitos, quiza sea este el pr6ximo paso 
que nos aguarda. 

Hasta ahara, en el presente capitulo hemos estado hablando 
de los productos qufmicos mortales empleados en nuestra guerra 
contra los insectos. (. Que hay acerca de nuestra simultanea lucha 
contra las malas hierbas? 

El deseo de hallar un rapido y facil metoda de destruir las 
plantas indeseables ha dado lugar a una grande y creciente co
lecci6n de productos conocidos como herbicidas 0, menos formal
mente, como matamalezas. La historia de c6mo son usados y mal 
empleados esos productos se explicara en el capitulo 6 ;  la cues
ti6n que nos preocupa es si los herbicidas son venenosos y si su 
empleo contribuye al envenenamiento del mediC!: amhiente. 

La leyenda de que los herbicidas s610 son perjudiciales para 
las plantas y que su uso no amenaza la vida animal, ha sido 
ampliamente difundida, pero, desgraciadamente, no es cierta. Los 
matamalezas incluyen una larga serie de productos quimicos que 
actuan tanto en el tejido animal como en la vegetaci6n y que 
varian mucho en su acci6n sobre el organismo. Algunos son ve
nenos en general, otros poderosos estimulantes del metabolismo 
que causan fatal elevaci6n en la temperatura del cuerpo, otros 
producen tumores malignos, bien solos 0 bien en participaci6n 
con otros productos quimicos, otros atacan los 6rganos geneticos 
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de la raza por media de transiormaciones y alteraciones. As! pues, 
los herbicidas, como los insecticidas, incluyen en su composici6n 
algunos productos muy peligrosos, y su uso sin precauciones, en 
la creencia de que son tlseguros», puede tener desastrosos re
sultados. 

A pesar de esto, sigue la competici6n en forma de constante 
manantiai de nuevos productos que surgen de los laboratorios. 
Los compuestos de ars�nico siguen usandose liberalmente, tanto 
en calidad de insecticidas, como se indica mas arriba, cuanto en 
forma de matamalezas, donde toman generalmente la forma de 
arseniato s6dico. La historia de su uso no es tranquilizadora. 
C6mo pulverizaciones en las cunetas de las carreteras han costa
do a muchos granje-ros una vaca y matado incontables animales 
salvajes. Como herbicidas contra plantas acuaticas de lagos y pan
tanos han convertido las aguas publicas en impotables para beber 
e incluso para nadar. Como rociaduras aplicadas a campos de 
patatas a fin de destruir las malas hierbas, se han llevado por de
lante un mont6n de vidas humanas y no humanas. 

En Inglaterra esta ultima practica se desarroU6 alrededor de 
1951, como resultado de una disminuci6n de acido sulfurico, pri
mitivamente usado para quemar los parasitos de las patatas. 
El Ministerio de Agricultura consider6 necesario hacer la ad
vertencia de que era peligroso ir por los campos pulverizados 
can herbicidas arsenicales, pero 1a advertencia no fue compren
dida por el ganado vacuno -ni, podemos imaginarlo, por los 
animates salvajes 0 los pajaros- y los informes de vacas enve
nenadas por rociaduras de ars�nico llegaron con mon6tona regu
laridad. Cuando la muerte alcanz6 tambien a la esposa de un 
granjero a traves de agua contaminada por ese veneno, una de 
las mas importantes iabricas inglesas de productos qufmicos �n 
1959- suspendi6 la fabricaci6n de pulverizaciones arsenicales y 
reclam6 los suministros que se hallaban ya en poder de sus clien
tes. Poco despu�s, el Ministerio de Agricultura anunci6 que, a 
causa de los grandes riesgos para la gente y el ganado, se im
pondrian restricciones en el uso de arseniatos. En 1961, el 00-
bierno de Australia anunciaba medidas semejantes. Sin embargo, 
ninguna de tales restricciones ha irnpedido el empleo de seme
jantes venenos en Estados Unidos. 

Tambi�n se usan como herbicidas algunos compuestos de tldi-
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nitro», Estos se hallan clasificados entre los nms peligrosos ele
mentos de ese tipo en uso en Norteam�rica. El dinitrofenol es 
un fuerte estimulante metab6lico, por cuya raz6n fue usado tiempo 
atreis como draga adelgazante. pero el margen de separaci6n entre 
las pequefias dosis y las que se requieren para envenenar y matar 
era insigniJicante ... lan insignificanle que muchas pacientes mu
rieron y olros muchas sufrieron permanentes enfermedades hasta 
que fue prohibido por fin el uso de In draga. 

Un producto emparentado con aquel, el pentaclorofenoI, cono
cido a veces como «penta», se usa tanto como matamalezas cuanla 
en calidad de insecticida, siendo pulverizado con frecuencia a 
10 largo de las vias del ferrocarril y en extensas areas. EI penta 
es extremadamente l6xico para una amplia variedad de organjs
mos, desde la bacteria hasta el hombre. Como el dinitro, se inter
fiere, a veces fatalmente, en el manantial de energia del orga
nismo, de modo que la persona afectada se quema, casi Iiteral
mente, par sf misma. Su tcmible poder qued6 dernostrado en un 
fatal accidente recientemente explicado por el Departamento de 
Sanidad de California. El conductor de un coche-tanque estaba 
preparando un matamalezas mezclando aceite diesel con penta
clorofenol. Mientras sacaba el concentrado qufrnico de un tanque, 
1a espita, casualmente, se desprendi6. El hombre la recogi6 con 
su mano desnuda para volver a colocarla. Aunque se lav6 inme
diatamente, enferm6 y muri6 al dia siguiente. 

Mientras los resultados de los matamalezas semejantes, como 
el arseniato de sodio 0 los fenoles son visiblemente dafiinos, algu
nos otros herbicidas tienen propiedades de efectos mas insidiosos. 
Por ejemplo, el ahora famoso herbicida del arandano, el amino
triazol 0 amitrol, esta clasificado como de toxicidad relativamente 
baja. Pero a la larga Uene tendencia a causar tumores malignos 
en la glandula tiro ides, 10 que puede ser bastante mas importante 
para los ani males salvajes y quiza tambh�n para el hombre. 

Entre los herbicidas hay algunos clasificados como «muta
gens», 0 agentes capaces de modificar los genes, esto es, los ele
mentos de la herencia. Nosotros nos sentimos adecuadamente 
impresionados'por los efectos geneticos de la radiaci6n; ipor que, 
entonces, podemos quedarnos indiferentes al mismo efecto cau
sado por los productos qufmicos que diseminamos ampliamente 
por nuestro alrededor? 





4. Aguas de superficie 
y mares subterraneos 

De todas nuestros recursos naturales, el agua es el mas pre
cioso. La mayor parte de la superficie terrestre esta, con mucha, 
cubierta por mares que la rodean, aunque entre tanla abundancia 
nosotros nos encontremos en escasez. Por extrafia paradoja, la 
mayor parte de la abundante agua de la tierra no puede empiearse 
en la agricultura, la industria 0 el consumo humana a causa de 
la pesada carga de sales marinas, y �ste es el motivQ de que la 
rnayoria de los habitantes del mundo este bien experimentando 
directamente 0 bien amenazada de criticas restricciones. En una 
epoca en que el hombre ha olvidado sus origenes y esta ciego res
peeto a sus necesidades mas esenciales para la supervivencia, el 
agua, a la par de otros recursos, se ha convertido en la victima 
de su indiferencia. 

EI problema de la contaminaci6n del agua por los plaguicidas 
puede ser comprendido solo en el contexto como parte del todo 
al que pertenece: la contaminaci6n del total medio ambiente del 
hombre. La intoxicaci6n que ha penetrado en nuestras aguas 
proviene de muchos orfgenes: residuos radiactivos procedentes de 
reactores, laboratorios y hospitaJes; ruinas causadas por las ex
plosiones nucleares ; desechos dom�sticos en ciudades y villas ; 
detritus quimicos en las fabricas . .. A esto hay que anadirle una 
nueva forma de ruina: las pulverizaciones qufmicas aplicadas a 
tierras de cultiv� jardines, bosques y campos. Muchas de los 
agentes quimicos en esta alarmante barahunda imitan y aumen
lan los perniciosos efectos de Jas radiaciones y, dentro de los 
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propios grupos de productos quimicos, hay siniestras y poco 
conocidas interacciones, trans!ormaciones y acumulaciones de 
efectos. 

Desde que los qufmicos empezaron a fabricar sustancias que la 
naturaleza no invent6 nunea, el problema de la purificaci6n del 
agua se ha hecho complejo y el peUgro de los usuarios del agua 
ha aumemado. Como hemos vista, Ia producci6n de esos SiDte· 
licos quimicos en gran escala empieza el ana 1940. Ahara ha al· 
canzado tal proporci6n que un impresionante diluvio de pulve
rizaciones es derramado diariamente en las aguas de la naci6n. 
Cuando los productos para el campo, mezclados con los domesticos 
y otras clases de ponzoiias, descargan dentro de la misma agua, 
a veces desafian la investigaci6n en uso corriente para la purifi· 
caci6n de las aguas. La mayoria son permanentes y no pueden 
ser eliminados por los procedimientos ordinarios. Con frecuencia 
ni siquiera admiten la identificaci6n. En los rios, una variedad real· 
mente increfble se combinan para producir dep6sitos que los lnge· 
nieros sanitarios pueden s610 calificar inconcretamente como un 
«complejo». E1 Profesor Rolf Eliassen del Instituto de Tecnologfa 
de Massachusetts declaraba ante un comite de congresistas Ia im· 
posibilidad de predecir los efectos compuestos de tales productos 
ni de identificar la materia organica resultante de la mixtura. 

-No hemos ni empezado a saber 10 que es --dijo el Profe· 
sor-. i.Cuales son los efectos que causan en la gente? La igno
ramos. 

En un grado siempre creciente, los productos empleados para 
la reducci6n de insectos, roedores y vegetaci6n molesta contri
buyen a esa contaminaci6n organica. Algunos son aplicados deli· 
beradamente a los medios acuaticos para destruir plantas, larvas 
o peces perjudiciales. Olros Uegan de pulverizaciones en los bos· 
ques que pueden cubrir dos 0 tres millones de acres en un solo 
Estado para destruir directamente una sola plaga de insectos ... 
pulverizaciones que caen de Ileno en los arroyos 0 que se deslizan 
a traves del dosel de hojas hasta el suelo del bosque, desde donde 
forman parte de.! lento movimiento de las filtraciones de humedad 
en su largo viaje hacia el mar. Probablemente, el cuerpo principal 
de tales contaminantes son los residuos de millones de kilos de 
productos qufmicos agrfcolas aplicados a los cultivos para limitar 
insectos 0 roedores y que han sido arrastrados desde ia tierra por 
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las lIuvias para ir a formar parte del movimiento universal de las 
aguas. 

Aqui y aHa tenemos dramaticas muestras de la presencia de 
esos productos qufmicos en nuestros arroyos c incluso en los de
p6sitos publicos para el suministro de agua. Por ejemplo, una por
ci6n de agua potable del area de un huerto de Pensilvania, cuan
do rue probada con peces en un laboratorio, con tenia insecticida 
suficiente para matar, en s610 cuatra haras, todos los peces que 
habian farmado parte de la prucba. El agua de un riachuelo 
que bafiaba campos de algod6n pulverizados conlinu6 siendo mor
tal para el pescado, inc1uso despues de haber pasado POI' una 
inSlalaci6n de purificaci6n, y en quince mananliales tributarios 
del rlo Tennessee, en Alabama, las rntraciones de campos tratados 
con toxareno, un hidrocarburo dorado, mataron a todos los peces 
que los habitaban. Dos de esos manantiales eran los que el 
municipio utilizaba para suministrar agua potable a la regi6n. 
Ademas, durante una semana despues de la aplicaci6n del insec
ticida, el agua permaneci6 ponzofiosa, hecho comprobado por 
las muertes diarias de las carpas doradas colgadas en redes en la 
dcsembocadura de los afluentes. 

En su mayor parte, esta contaminaci6n ni es observada ni 
visible y s610 se hace notal' su presencia cuando centenares 0 miles 
de pe<:es sucumben, pero es mas rrecuente que nunca llegue a co
nocerse. La qufmica que conserva la pureza del agua no liene 
comprobaciones en uso para esas contaminaciones organicas ni 
mancra de eliminarlas. Pero, conocidos 0 no, los plaguicidas estan 
allf y, como puede suponerse, con tantos materiales aplicados a 
la superficie terrcstre en tan vasta escaia, ahora se han abierto 
pl:lSO hasta much os, 0 quiza hasta todos, de los mayores rios de 1a 
naci6n. 

Si aiguien duda de que nuestras aguas se han contaminado 
casi totalmente con los insecticidas, que estudie un informe pu
hlicado POI' el Servicio de Pesca y Caza de Eslados Unidos en 1960. 
Las primeras mueRtras se tamaron de las ;:\reas de bosques en el 
Oestc, ya que el Servicio habfa e£ectuado estudios previos para 
descubrir si los peces, igual que los ani males de sangre caliente, 
almacenan insecticidas en sus tejidos. La regi6n escogida habia 
sido pulverizada en forma masiva con DDT para rcprimir la pro
Jiferaci6n de orugas. Tal como se.,suponia, todos aquellos peces 
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lenian DDT. Perc los hallazgos verdaderarnente significativos 
se hicieron cuando los investigadores se dirigieron, para compa· 
rar, a una ensenada situ ada en un lugar apartado, a unas 30 millas 
mas aUa del ultimo espacio pulverizado. Aquella ensenada estaba 
mas arriba y separada por una alta cascada. No se sabia que se 
hubiera efectuado ningtin riego local con insecticida. Pues bien, 
sf;  los peces tambien contentan DDT. ;,Habfa llegado el pro· 
ducto hasta aquel remota lugar por cualQuier oculto rio subterra
neo? ;,Fue llevado por el aire y dejado caer en la ensenada? En 
otro estudio comparativD, el DDT fue hallado en los tejidos de 
unos peces procedentes de un criadero dande el agua era sumi
nistrada por un profunda mananlial. Tampoco habia informes 
respecto a pulverizaciones pr6ximas. El unico medio posible de 
contaminaci6n parecia proceder de aguas subterraneas. 

En el problema de la contaminaci6n del agua no hay, can 
toda seguridad, nada mas perturbador que 1a amenaza de la pro
pagaei6n por medio de manantiales ocultos. No es posible verter 
plaguicidas en ninguna clase de agua Ciuyente sin amenazar la 
pureza de todas las demas. Rara vez, si aeaso se produce alguna, 
la Naturaleza opera en departamentos estancos, y, desde luego, 
no 10 ha hecho al distribuir las corrientes df;' agua. La lluvia, al 
eaer en Ia tierra, atraviesa poros y hoyos en la tierra y en Ia 
roea, penetrando cada vez mas profundamente hasta que alcanza 
una zona donde todos los poros de la sustancla mineral estan lIe� 
nos de agua, hasta un oscuro mar subterraneo que, ereciendo bajo 
las cotinas, se sumerge bajo los valles. Este agua interior estA 
continuamente en movimiento, a veces con tanta lentitud que no 
avanza mas de 50 pies por ano ; otras rapidamente en compa� 
raci6n, de modo que recorre en un dia la d�ima parte de una 
milia. Viaja a traves de venas ocultas hasta que, aquf 0 alia, sale 
a la superficie en forma de manantial 0 barrena un espacio en 
forma de ensenada 0 de pozo. Pero en su mayor parte alimenta los 
arroyos y tambien los rios. Excepto la que entraba directamente en 
los rIos en forma de Vuvia y las corrientes superficiales, toda el 
agua fluyente de la capa terrestre fue antano interior. Y por eso 
en rea Ii dad, y de un modo sobrecogedor, la contaminaci6n del 
agua subterranea supone la contaminaci6n de cualquier otra. 
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Debe haber sido por mt'dio de uno de esos oscuros mares 
interiores por donde los venenos quimicos de las fahricas del Colo
rado se han trasladado a un distrito agricola muchas millas mas 
alia, para emponzoiiar manantialcs, enfermar personas y animales 
y estropear las cosec hils ... un hecho extraordinario que podrfa ser 
muy bien s610 el primero de muchos iguales. En 1943, el Arsenal 
de las Montanas Rocosas del Cuerpo Quimico del Ejercito, insta
lado junto a Denver, empez6 a fabricar material de guerra. Ocho 
anos dcspues, las instalaciones del arsenal fueron traspasadas a 
una compania privada de petr61eo para la producci6n de insec
ticidas. lncluso antes del cambio de operaciones, empezaron a 
!legar misteriosos informes : granjeros que vivian a muchas millas 
de la fabrica mandaban noticias de inexplicables enfermedades 
del ganado y se quejaban de exlensos dafios en las cosechas. Las 
hojas se ponian amarillas, las frutas no maduraban, y muchas 
cosechas morian a ojos vistas. Hubo t.ambien notificaci6n de en
fermedades humanas, aunque afortunadamente no demasiado 
graves ... 

Las aguas de riego de esas granjas procedfan de pozos poco 
profundos. Cuando fueron examinadas las aguas del manantial 
(en un est.udio efecluado en 1959, pn el que participaron diversos 
Estados y Oficinas federales) se descubri6 que contenian una 
coIecd6n de sustancias qufmicas. Claro, cloratos, sales de acido 
fosf6rico, fluoruros y arseniatos habian side vaciados por el Ar
senal de las Montafi.as Rocosas en una laguna 0 estanque durante 
los anos de su labor. Aparentemente, el agua que corria bajo 
tierra entre el arsenal y las granjas habra quedado contaminada 
y habia tardado de 7 a 8 anos en atravesar, bajo tierra, una dis
tancia de alrededor de 3 millas desde el estanque donde fueron 
vertidos aquellos productos hasta la granja m�s proxima. Esta 
filtraci6n habia continuado extendi�ndose y producido la conu.
minaci6n de un �rea de amplitud no precisada. Los investigadores 
no conocian la manera de contener el dana ni de impedir su 
avance. 

Todo esto era bastante grave, pero 10 mas misterioso, y proba
blemente a la larga, 10 mas caracterfstico del total episodio, fue 
el descubrimiento del herbicida 2,4-D en alguno de los pozos y en 
la laguna del arsenal. Ciertamente su presencia Cue suficiente 
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para explicarse los daiios producidos en las cosechas por aqueJ 
agua. Pero el misterio consisUa en el hecho de que ningun 2,4-D 
habia sido fabricado por el arsenal en ningun momento de sus 
operaciones. 

Despues de largo y cuidadoso estudio, los quimicos de la fa
brica llegaron a la conclusi6n de que el 2,4-D se habia farmada 
espontaneamente en los abiertos dep6sitos. Fue elaborado alH 
por otras sustancias vertidas por el arsenal; al cantaclo con el 
aire, el agua y la luz del sol, y sin intervenci6n de quimicos huma
nos, el estanque se convirti6 en laboratorio para la producci6n de 
un nuevo producto ... un producto fatalmente demoledor para la 
vida vegetal que toease. 

Y as! es c6mo la historia de las graQjas del Colorado y sus 
destruidas cosechas asume un significado que trasciende de su 
importancia local. ;, Que semejanza puede haber, no s610 en el 
Colorado, sino con cualquier contaminaci6n que se abra paso 
hasta las aguas potables? ;,En que lagos 0 rios, por el contacto 
catalizador del aire y 1a luz, pueden naeer peligrasas praductas 
por parentesco quimico con otros eatalogados como cdnofensivos»? 

Sin duda uno de los aspectos mas alarmantes de la contami
naci6n del agua es el hecho de que aqui ---en rio 0 lago 0 pantano 
a, por la misma causa, en el vaso de agua servido en vuestra me
sa- estan mezelados produetos que ningun qufmieo responsable 
pensaria combinar en su laboratorio. Las posibles interacciones 
de esas sustancias mezc1adas libremente estan preocupando pro
fundamente a los funcionarios del Servicio de Salud Publica de 
Estados Unidos, que han expresado su temor de que la producci6n 
de sustancias peligrosas procedentes de cuerpos qufmicos relati
vamente innocuos pueda efectuarse en gran escala. Las reacciones 
pueden producirse entre dos 0 mas sustancias quimicas 0 entre 
estas y desechos radiactivos descargados en los rios cada vez en 
mayor volumen. Baja cl impacto de radiaciones ionizadas puede 
ocurrir facilmente algun reagrupamiento de atomos que cam
biara la naturaleza de las sU5tancias quimicas de un modo que 
no 5610 es impredecible, sino que tambh�n esta (uera de cual
quier limitaci6n. 

Desde luego no s610 se estan contaminando las aguas interio
res, sino las de superficie que fluyen, como arroyos, rios, torrentes 
y aguas de riego. Un inquietante ejemplo de estas ultimas parece 
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crecer en los parques nacionales de vida salvaje en Tule Lake 
y Lower Klamath, ambos en CaJifornia. Estos parques forman 
parte de una cadena que incluye tambh�n el de Upper Klamath 
Lake. justo a la orilla del Oreg6n. Todos es�n unidos, quiza des
graciadamente, por el abastecimiento compartido de agua, y todos 
tambien estan afectados por el hecho de estar enclavados como 
pequei'Jas islas en el gran mar de tierras de labor que los rodea, 
tierras entarquinadas por el saneamiento y el desv(o de un manan
tial desde un original paraiso de aves acuaticas, de pantanos y de 
aguas tranquilas. 

Esas granjas y tierras de labor que rodean los parques son 
irrigadas ahara por el agua del Upper Klamath Lake. Las aguas, 
recogidas de los campos que han fertilizado son despues lIevadas 
por medio de bombas al Tule Lake y desde alii al Lower Klamath. 
Todas las aguas de los refugios instalados en esas dos extensiones 
de terreno, representan los residuos de las tierras cultivadas. Es 
importante recorda rio en relaci6n con los recientes aconteci
mientos. 

En el verano de 1960, los empleados del parque recogieron 
centenares de aves muertas 0 moribundas en Tule Lake y Lower 
K1amath. La mayorfa eran especies icti6fagas : garzas, pelicanos, 
somormujos y grullas. EI analisis descubri6 que tenian residuos 
insecticidas y 10 mismo las muestras de plancton. El director del 
refugio cree que los residuos de plaguicidas estan ahora desarro
Ilandose en las aguas de esas instituciones, habiendo side traslada
dos allf con el regreso de 1a corriente de irrigaci6n desde campos 
(uertemente pulverizados. 

Tales aguas emponzofiadas, colocadas aparte con prop6sitos de 
conservaci6n, podrian tener lamentables consecuencias para todo 
cazador de patos del Oeste y para todo aquel que considera precio
sa la vista y el sonido de bandadas de aves acuaticas elevandose 
o descendiendo sobre un cielo de atardecer. Estos refugios de vida 
salvaje especiales, ocupan posiciones estrategicas en la conser
vaci6n de aves acuaticas. Se hallan situados en el estrecho paso 
de una garganta en la que convergen todas las especies que se 
conocen como aves del Pacifico. Durante la migraci6n del otono 
reciben millones de patos y gansos, desde las tierras donde anidan, 
que se extienden desde la orilla oriental del mar de Bering hasta 
la Bahia de Hudson, tres cuartas partes completas de todas las 
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aves acuaticas que se trasladan en otono al Sur, a los Estados de 
la costa del Pacifico. En verano proporcionan especiaimente exten
siones donde anidar a dos especies amenazadas : el pato raja 
y el «redhead_. Si los lagos y pantanos de esos refugios se con
taminan seriamente, el desastre entre las poblaciones palmfpedas 
del Far West puede ser irreparable. 

EI agull debe ser considerada tambien por la cadena de vidas 
que sustenta -<lesde las minusculas ceiulas verdes del planclon 
del tamafio de granos de paiva que arrastran las corrientes, pasan
do por las pequefifsimas pulgas de agua y los peces que se comeo 
el piancton y que a su vez son devorados por otros peecs 0 por 
pajaros, visones, mapaches- en un interminable cfrculo que 
transfiere de una vida a otra los principios de su existencia. Todos 
sabemos que los minerales necesarios son pasados aSI, de un esla
b6n a otro, en la cadena de los alimentos. iPodemos suponer que 
los venenos que introduzcamos en el agua no entraran tambien 
a for mar parte de esos ciclos de la naturaleza? 

La respuesta puede encontrarse en la asombrosa historia de 
Clear Lake, California. Clear Lake esta situada en una regi6n mon
lanosa, a unas 90 millas al norte de San Francisco y ha sido popu
lar durante mucho tiempo por su pesca. EI nombre es inadecua
do, porque la verdad ES que mas bien se trata de un Jago turbio a 
causa del negro cieno que cubre su poco profundo lecho. Desgra
ciadamente para los pe�adores y para los incidentales habitantes 
de sus orillas, sus aguas han proporcionado ambiente ideal a un 
pequeno cinire : el chaoborus astictopus. Aunque fntimamente 
emparentado con el mosquito. el dnife no chupa la sangre y 
probablemente no se alimenta en modo alguno como un adulto. 
No obstante. los seres humanos que ('om parten su medio am
biente, 10 encontraron molesto por su excesivo nurnero. Se hicie
ron esfuerzos por disminuirlo, pero fueron compietamente vanos 
hasta que, a fines de 1949, los insecticidas de hidrocarburo clo
rado ofrecieron una nueva arma. EI producto escogido para el 
reciente ataque fue el DOD, un proximo pariente del DDT, pero 
que aparentemente presentaba rnuy poco riesgo para la vida pis
cfcola. 

Las nuevas medidas de reducci6n adoptadas en 194!} fueron 
cuidadosamente planeadas y poca gente podrfa haber SUPU1;:$to que 
tendrian algUn lamentable resultado. EI lago fue vigilado, su 
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volumen determinado y el insecticida aplicado en lan pequena 
proporci6n, que por cada parte del producto habria 70 millones 
de agua. La reducci6n de los cfnifes Cue eCectiva, pero hacia 1954 
el tratamiento hubo de ser repetido, csta vez en porcentaje de 
1 parte de insecticida par 50 millones de partes de agua. Se con· 
sider6 que la destrucci6n de los cfnifes estaba virtualmcnte rea· 
lizada. 

El siguiente invierno trajo la primera demostraci6n de que 
otras vidas habian resultado aCectadas tambien : los somormujos 
del oeste del lago empezaron a morir, y pronto se inform6 del 
fallecimiento de mas de un centenar de dichas aves. En Clear 
Lake, el somormujo es un pajaro icti6fago, y tambien un visitante 
invernal que llega atraido por la abundante pesca del 1ago. Es 
una ave de aspecto impresionante y seductoras costumbres, que 
construye sus nidos flotantes en las poco profundas aguas de los 
lagos del Oeste de Estados Unidos y del Canada. Se Ie llama el 
Icisne colimbo. con raz6n, porque se desliza por la superficie de 
las aguas sin producir apenas una onda, con movimiento suave 
y el blanco cuello y la brillante cabeza negra muy erguidos. Los 
polluelos recien nacidos estan abrigados con un suave plum6n 
gris; a las pocas horas ya se meten en el agua y viajan sobre 
el dorso del padre 0 de la madre, cobijados bajo las alas de sus 
progenitores. 

A continuaci6n del tercer ataque contra los insistentcs cfnifes, 
en 1957, murieron mas somormujos. Como se habra evidenciado en 
1954, tampoco pudo encontrarse prueba de ninguna enCermedad 
infecciosa en las muertas aves. Pero cuando a alguien se Ie ocurri6 
pensar en el analisis de los tejidos grasos de los somormujos se les 
ha1l6 sobrecargados de DDD en la extraordinaria concentraci6n 
de 1.600 micrones por gramo. 

La maxima concentraci6n aplicada al agua era de 1 /50 mi
crones. i C6mo pudo aquel producto haber aumentado hasta tan 
prodigioso nlvel en los animates? Desde luego que estos son icti6-
Cagos. Cuando los peces del Clear Lake Cueron tambien analiza· 
dos, los hechos empezaron a tomar forma : el veneno habra side 
recogido por los mas pequefios organismos, concentrado en elIas 
y transmitido a los mayon"s. Los organismos del plancton ten ian 
alrededor de 5 micrones de insecticida (unas 25 veces el maximo 
de 10 alcanzado nunca en la propia agua ) ;  los peces que devoraron 
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el plancton habia acumulado, a su vez, de 40 a 300 partes por 
mill6n ; y las especies carnivoras almacenaron 10 m�ximo. Uno 
de estos, un chorIito marr6n, tenia la asombrosa concentraci6n de 
2.500 micrones. Era la serie de cIa casa ---que--- Juan --edific3lt, 
en la que los animales carnivoros grandes se habian comido a 
los carnivoros pequcfios-que se tragaron a los herbivoros 
---que se engulleron el plancton---que absorbi6 el veneno del 
agua. 

Pero aun mas extraordinarios descubrimientos se hicieron 
mas tarde. No pudo ser hallado ni rastro de DOD en cl agua 
poco dcspues de la ultima aplicaci6n del producto. Pero la verdad 
era que el veneno no habia salido del agua. Simpiemente habia 
pasado al manantial de vida que sustenta el lago. Veintitres meses 
despu�s de que ces6 el tratamiento qufmico, segufa conteniendo 
el plancton 5.3 partes por mill6n. En este intervalo de cerca de 
dos ailos, sucesivas cosechas de plancton habran naeido y se habian 
extinguido, pero el veneno, aunque ya no presente en el agua, 
se Jas habra arreglado para pasar de generaci6n a generaci6n. 
y vivfa tambi�n en los organismos animales del 1ago. Todos : 
peces, p�jaros, y ran as, examinados un ano despues de que las 
aplicaciones qufmicas cesaron, segufan conteniendo DOD. Y siem
pre la cantidad hallada en la carne excedia en mucho la de la 
primitiva concentraci6n del agua. Entre esos seres vivientes ha
bfa peces que incubaron sus crias nueve meses despu�s de la 
postrera pulverizaci6n de DOD; somormujos y grullas de Califor
nia que incrementaron la concentraci6n hasta mas de 2.000 partes 
por mi1l6n. Entre tanto, las colonias de somormujos anidadas alII. 
habran disminuido desde mas de 1.000 parejas sumadas antes del 
primer tratamiento de insectlcida hasta 30 parejas en 1960. E in
cluso las treinta parece que han empollado en vano, porque nin
gun polluelo de :-:omormujo ha sido visto en el lago desde la ultima 
aplicaci6n de DOD. 

Esta completa cadena de envenenamientos parece, por con
siguiente, descansar sobre la base de mimisculas plantas que sin 
duda han sido los primeros ·concentradores. Pero i.que hay del 
otro extremo de la cadena de alimentaci6n : el ser humano que, 
probablemente ignorante de toda esta serie de acontecimientos, 
ha lanzado su anzuelo y ha cogido una sarta de peces de las aguas 
de Clear Lake que luego se ha llevado a su casa para (rerrlos 
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para 1a cena? ;,Que puede hacerle una fuerte dosis de DDD, 0 qui
zas vadas dosis? 

Aunque el Departamento de Salud Publica de California decla
r6 no haber hallado peligro, sin embargo, en 1959 dispuso que se 
interrumpiera el empleo de DDD en el lago. Pero, considerando 
la evidencia cientifica de la gran potencia biol6giea de este pro
ducto, la disposici6n parece una medida de seguridad minima. El 
efecto fisiologieo del DDD es, probablemente, (jnico entre los 
insecticidas, porque destruye parte de las capsulas suprarrena
les, las celulas de cuya capa interior son conocidas como corteza 
adrenal, que segrega la adrenalina. Este efecto destructor, cono
cido desde 1948, se crey6 al principia reducido a los perros, porque 
no fue revelado en los animales de experimentaci6n como ratas, 
conejos y monos. Pareci6 sugerir, sin embargo, que el DDD pro
duce en los perros un estado muy semejante al que se presenta 
en el hombre con la enfermedad de Addison. Investigaciones 
medicas recientes han revelado que efeetivamente el DDD sus
pende total mente 1a funci6n de la eorteza adrenal humana. Su ca
pacidad destructora de las celulas esta siendo utilizada ahora 
c1inicamente en ei tratamiento de un raro Opo de cancer que se 
desarrolla en las capsulas suprarrenales. 

La situaci6n del Clear Lake presenta una cuesti6n con 1a que 
el publico debe enfrentarse: ;,es prudente 0 deseable el uso de 
sustancias con tan violentos efectos en el proceso fisiol6gico, 
para la disminuci6n de insectos, especiaimente cuando esas medi
das dc restricci6n representan asimismo la introduci6n del pro
ducto quimico directamente en el agua? El hecho de que el insee
ticida se aplique en bajas concentraciones no quiere decir abso
lutamente nada, ya que su formidable desarrollo a traves de la 
cadena de alimentos naturales del lago ha sido demostrado. No 
obstante, el caso de Clear Lake es el tipico de un grande y ere
ciente numero de situaciones en las cuales ia soluci6n de un pro
blema obvio y con frecuencia trivial, crea otros mucha mas serios, 
pero tambien menos tangibles. Aqui el problema fue resuelto 
en contra de aqueUos malestas cinifes y a expensas de un incan
creto, y probablemente ni siquiera camprendido, riesgo para todo 
aquel que tome aliniento 0 bebida del lago. 
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Es un hecho asombroso que la deliberada introducci6n de 
venenos en un criadero se baya convertido en practica bastante 
corriente. La finalidad es promover pd.cticas recreativas, incluso 
aunque el agua deba ser manipulada con bastantes gaslos para 
que pueda convertirse en potable ademas de servir a los fines 
antedichos. Cuando los deportistas de un lugar quieren «aurneo· 
tar» el pescado de una alberca consiguen que las autoridades vier
tan en ella ciertas cantidades de venena para matar las especies 
que no interesan, y que a continuaci6n son reemplazadas con crias 
mas adecuadas al gusto de los pescadores. EI procedimiento tiene 
extrafias caracteristicas de Alicia en el Pais de las Maravillas 
La alberca ha side construida como dep6sito publico de agua y 
entonces, la comunidad, que probablemente no ha sido consultada 
acerca del deportivo proyecto, se ve obligada 0 a beber agua que 
contenga residuos ponzofiosos 0 a pagar un impuesto extra para 
hacer que sea extrafdo el veneno ... intento que no tiene, en modo 
alguno, garanUa de �xito. 

Mientras la tierra y las aguas superficiales son contaminadas 
con plaguicidas y otros productos qufmicos, estAn siendo intro
ducidas en los dep6sitos publicos de agua, no solo sustancias ve
nenosas, sino productoras del cancer. EI doctor W. C. Hueper, del 
Instituto Nacional del Cancer, ha advertido que eel peligro de 
riesgos cancerosos por el consumo de aguas contarninadas crecera 
considerablernente en un previsible porvenir:t. Y, efectivarnente, 
un esturuo hecho en Holanda a principios de 1950, aJXlya el punlO 
de vista de que las venas de agua contaminada puedan producir 
el riesgo del cancer. Las ciudades que reciben de rios el agua 
para beber, Henen un alto porcentaje de muertes por cAncer, ma
yor que el de aqueUas cuya agua potable procede de manantiales 
probablernente menos susceptibles de contaminaci6n, tales como 
minas. El ars�nico, la sustancia que nos rodea ma.s claramente de
terminada como causante del cancer en el hombre, estA presente 
en los casos en que los suministros de agua contaminada propor
cionaron el despliegue de ese mal. En uno de ruchos casas, el aese
nico provino del amontonamiento de escorias mineras, en el otro, 
de rocas con un alto contenido natural de ars�nico. Estas canti
dades pueden ser duplicadas facilmente como consecuencia de 
fuertes aplicaciones de insecticidas arsenicales. El terreno en esas 
areas queda envenenado. Despu�s, las lluvias arrastran parte del 
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veneno hasta arroyos, rios y albercas, asi como hasta grandes 
mares subterraneos en las entranas de Ja tierra. 

Aqu£ volvernas a recordar que en la naturaleza Dada existe 
aislado. Para comprender con mayor claridad c6mo se est..i pro
duciendo la cantaminaci6n de nuestro mundo, debemos mirar 
ahara otro recurso Msico de la tierra : el mantillo. 





5 .  Los dominios del mantilla 

La delgada capa de mantillo que forma una cubierta de re
taws extend ida sabre los continentes, dirige nuestra existencia 
propia y la de cada uno de los dem�s animales de la tierra. Sin 
mantilla, la vegetaci6n, tal como la conocemos, no podrfa crecer, 
y sin vegetaci6n ningun animal sohrevivirfa. 

Perc, aunque nuestra vida, basada en la agricultura, depende 
del mantillo, es igualmente cierto que el mantilla depende de la 
vida y que sus verdaderos origenes y el mantenimiento de su 
verdadera naturaleza estAn intimamente relacionados con las 
plantas y los animales vivos. Porque el mantillo es en parte una 
creaci6n de la vida, naeida de una maravillosa interacci6n de 
Ia existencia y la no existencia haee muchas edades. Sus creado
res materiales fueron amalgamados cuando los volcanes los derra
maron en temibles arroyos, mientras las aguas, corriendo sobre 
las desnudas rocas de los continentes, arrastraban lejos hasta los 
mas dUros granitos y como cincel de hielo y granizo tallaban y 
dividian las rocas. Entonces las criaturas vivientes empezaron a 
hacer su labor, creadora y magica, y poco a poco aquellos mate
riales inertes se convirtieron en mantillo. Los Ifquenes, las pri
meras vestiduras de los pefiascos, colaboraron en el proceso 
de desintegraci6n por medio de sus secreciones acidas e hicieron 
sitio a otras vidas. El musgo form6 pequefias bolsas de simple 
mantillo, formado por aquellos mismos IIquenes, por los caparazo
nes de insectos de vida efimera, por los restos de una fauna que 
comenzaba a salir de los mares. 

La vida no s610 form6 el mantillo, sino otras cosas animadas 
de increible abundancia y diversidad que ahora existen dentro 
de el ; si esto no fuera aSI, el mantillo consistirfa en algo muerto 

• 
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, 
y esteril. Por media de su presencia y de sus actividades las 
mirfadas de organismos del mantillo hacen a este capaz de soste· 
ner el gran manto verde de la tierra. 

EI mantilla existe en estado de cambic permanente. Nuevas 
materiales aportan Sll tribute, como rocas desintegradas y restos 
organicos, mientras el nitr6geno y clros gases eaen con la lluvia 
desde los cielos. Al mismo tiempo, van desapareciendo otras rna
terias, recogidas interiormente por seres vivos. Sutiles y enOf
memente irnportantes cambios quimicos estan en conslanle acti
yidad, transformando elementos derivados del aire y del agua 
en sustancias adecuadas para USa de las plantas. En lodes esos 
cambios, los organismos vivos son agentes activos. 

Pacos estudios hay mAs subyugadores y al mismo tiempo mAs 
desatendidos, que los de los fecundos habitantes que existen en 
los oscuros dominios del mantillo. Sabemos muy poco de los lazos 
que unen entre sf a los organismos de esa sustancia con su mun
do y con el mundo que tienen encima. 

QuizA los organismos mas importantes del mantilla sean los 
mas pequeJios: los invisibles huespedes, a sea, las bacterias y los 
hongos. Las estadfsticas de su abundancia nos trasladan en el 
acto a cifras astron6micas. Una cucharada de cafe llena de 1a 
capa superior del mantilla puede contener billones de bacterias. 
A pesar de su diminuto tamafio, el peso total de esas bacterias 
en la capa superior de un solo acre de mantilla fertil puede llegar 
a ser de miles de libras. Las hileras de hongos que crecen en for
ma de largos filamentos, son algo menos numerosas que las bac
terias, aunque a causa de su mayor tamafio su peso total en una 
cantidad determinada de mantillo puede ser aproximadamente el 
mismo. Con las pequeJias celulas verdes llamadas algas, esas mi
crosc6picas plantas viven en el mantillo. 

La bacteria, el hongo y el alga son los principales agentes de 
1a degeneraci6n, ya que reducen los residuos de plantas y ani
males a sus componentes minerales. Los vastos movimientos cf
clicos de los elementos qufmicos como el carbono y el nitr6geno 
a traves del mantillo, el aire y los tejidos vivos, no pueden pro
ducirse sin esas microplantas. Sin la bacteria que fija el nitr6-
geno, por ejempio, las plantas se consumirian por falta del mismo, 
aunque rodeadas por un oceano de aire cargado de nitr6geno. 
Otr08 organismos forman el di6xido de carbona, el cual, como 
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acido carb6nico, ayuda a disolver la roca. Otros microorganismos 
del mantillo, ademas, producen varias oxidaciones y reducciones, 
mediante las cuales, rninerales como el hierro, el manganeso y el 
suIruro se transforman y son utiles a las plantas. 

Tambien estan presentes en numero prodigioso gorgojos rni
crosoopicos y unos rudimentarios insectos sin alas Uamados sal
tones de primavera. A pesar de su pequeno tamano desempenan 
una labor importantfsima al destruir los residuos de las plantas, 
colaborando en la lenta transformaci6n de la piedra del bosque 
en mantillo. La capacidad para su tarea de algunas de esas dimi
nutas criaturas es casi increible. Varias especies de gorgojos, por 
ejemplo, sOlo pueden empezar a vivir en las caidas agujas de los 
abetos. Abrigados allf, van eomiendose los tejidos interiores de 
la aguja. Cuamlo el gorgojo ha terminado su desarrollo, s610 queda 
la cascara exterior. La tarea, autenticamente vertiginosa, de enten
derselas con el tremendo amonlonamiento de materia vegetal en 
la anual cafda de las hojas, corresponde a algunos de los peque
nos insectos del mantiUo de los bosques. Aquellos, maceran y 
digieren las hojas y colaboran en mezclar las materias descom
puestas en la superficie del mantillo. 

Ademas de toda esa horda de mim1sculas pera incesantemente 
laboriosas criaturas, existen, desde luego, muchos seres mayores, 
porque la vida del mantillo va desde la bacteria hasta el mamf
mero. Algunos son habitantes permanentes de las oscuras capas 
interfores ; otros permanecen hibernados 0 pasan determinadas 
partes del cicio de su vida en clmaras subterraneas y otros van y 
vlenen libremente entre sus habitaculos y el mundo superior. En 
general, la finalidad de toda esta vida del mantillo es la de airear-
10 y aumentar tanto su drenaje como la penetraci6n del agua a 
traves del manto de vegetaei6n acumulada. 

De entre todos los habitantes mayores del mantillo, proba
blemente ninguno es mas importante que la lombriz de tierra. 
Haee alrededor de tres cuartos de siglo, Carlos Darwin public6 
un Iibro titulado «La formaci6n del humus a trav�s de la acci6n 
de las lombrices, con observaclones acerca de sus costumbres •. 
En el, daba al mundo la primera idea del papel fundamental de las 
lombrices de tierra como agentes geol6gicos para el transporte 
del mantillo, un cuadro de c6mo la superficie de las rocas va 
slendo cubierta gradualmente por finfsimo humus, subido desde 
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capas inferiares de la tierra por las lombrices en cantidades anua
les que oscilan entre varias toneladas por acre en las extensfones 
mas favorables. Al mismo tiempo, cantidades de materias orga
nicas conteniendo hojas y hierba (unas 20 libras por meLro cua
drado en seis meses) son arrastradas a los nidos e incorporadas 
al mantillo. Los calculos de Darwin demostraban que el trabajo 
de las lombrices podia afiadir una capa de humus de varias ceo
timetros de espesor en un periocto de diez ailos. Y cSla no es, ol 
mucha menos, todo 10 que pueden hacer : sus nidos airean el mao
tillo, 10 mantienen bien humedecido y contribuyen a la penetta
ci6n de las ralces de las plantas. La presencia de lombrices aurnen
ta la polencia del nitro de las bacterias del mantillo y disminuye 
su putreCacci6n. Las sustancias organicas se disuelven cuando 
pasan a traves del aparato digestivo de las lombrices y el manti· 
110 se enriquece con sus productos excretorios. 

Esta comunidad existente en el mantillo, consiste pues en 
una trama de vidas, emparentadas de un modo u otro entre sf; 
los seres vivos dependen del mantillo, perc el mantillo, a su vez, 
es un elemento vital de la tierra s610 en tanto florezca en su inte· 
rior esta comunidad. 

El problema que nos atafie a nosotros aqui es alga que ha 
recibido poca consideraci6n ; ,que les sucede a estos habitantes, 
incre[blemente numerosos y vitalmente necesarios del mantillo, 
cuando productos quimicos venenosos son vertidos sabre su mun· 
do, bien directamente como «esterilizantes» del mantilla 0 bien 
trafdos par la liuvia que ha recogido una contaminaci6n letal, y 
filtrados a traves de la capa de hojas del bosque, del huerto 0 de 
las cosechas? ,Es razonable suponer que podemos aplicar una 
amplia gama de insecticidas para matar los nidos de larvas de 
un insecto destructor de cosechas, por ejempJo, sin destruir tam· 
bien los «buenos», cuya funci6n puede ser esencial en la trans· 
formaci6n de materias organicas? ,Podemos emplear un fungicida 
no especifico sin matar asimismo los hongos que habitan en las 
ralces de muchos arboles en benefica asociaci6n que ayuda al 
arbol a extraer materias nutritivas del mantillo? 

La verdad lisa y llana es que este asunto, de importancia vital, 
de la ecologfa del mantillo, ha sido abandon ado largamente inclu· 
so por los cientificos, y casi completamente ignorado por los en· 
cargados de la vigilancia de la tierra. La limitaci6n quimica de 
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los insectos parece proceder de la creencia de que el mantillo 
puede aguantar cualquier proporci6n de atropellos por medio de 
la inCiitraci6n de venenos, sin destruirse. La verdadera naturaleza 
de ese mundo ha side totalmente ignorada. 

Un cuadro de los efectos de los plaguicidas en el mantillo esta 
saliendo poco a poco a note procedente de los poeos estudios que 
se han hecho. No es sorprendente que esos estudios no est�n siem
pre de acuerdo, porque los tipos de mantillo varian de tal modo 
que 10 que causa estragos en uno puede ser innocuo en otro. Los 
mantillos ligeramente arenosos sufren mucho mas que los de 
tipo humus. Las combinaciones de productos qufmicos parecen 
causar mas dano que las aplicaciones separadas. Pero, a despecho 
de esa variedad de resultados, se esta acumulando una s6lida: evi
dencia de perjuicios en general, 10 bastante segura para causar 
prcocupaciones por parte de muchos cientfficos. 

Bajo ciertas condiciones, todas las transformaciones y con
versiones quimicas que estan latentes en el coraz6n mismo del 
mundo vivo, se encuentran afectadas. Un ejemplo de esto es la 
nitrificaci6n, que hace al nitr6geno atmosf�rico uti! a las plantas. 
El herbicida 2,4-0 causa inlerrupciones interinas en la nilrifica
ci6n. En recientes experimentos en Florida, el lindane, el hepta
cloro y el BRC (hexacloro-benceno) han demostrado reducir Ia 
nitrificaci6n despues de s610 dos semanas en el mantillo; el BHC 
y el DDT tienen cfeaos dafiinos muy significativos un ano des
pues de haber sido aplicados. En olros experimentos, todos, el 
BHC, el aldrin, cl lindane, el heptacloro y el DDT impidieron a 
la bacteria fijadora del nitrogeno que formase los necesarios n6du
los en la ralces de plantas Ieguminosas. La curiosa y benefica 
relaci6n entre los hongos y las raices de plantas mas altas esta 
seriamenle. in terrumpida. 

A veces el problema afecta el delicado equilibrio entre habi
tantes que sirven a la naturaleza para realizar fines lejanos. Se 
han producido explosivos aumentos de ciertas clases de orga
nismas existentes en el mantillo, mientras otros han sido redu
cidos POI' los insecticidas, trastornando las relaciones entre ellos 
y cambiandolos de exterminadores en exterminados. Carnbios se
mejantes pueden alterar facilmente Ia actividad metab6lica del 
mantillo y afectar su productividad. Tambien pueden significar 
que los organismos potencialmente peligrosos, y anteriormente 
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mantenidos en los limites necesarios, podrIan escapar a sus na
turales reductores y ereeer hasta convertirse en epidemias para 
grandes regiones. 

Una de las cosas mas importantes que deben recordarse aeerea 
de los insecticidas en el mantilla es su larga persistencia, medida 
no en meses, sino en anos. El aldrin se ha encontrado despu� 
de cuatro anos, tanto en su forma corriente como convertido en 
dieldrin. Varios toxaienes permanecen en el mantillo arenoso diez 
anos despues de su aplicaci6n para malar termitas. El hexacloro
benceno se conserva por 10 menos durante once anos; el hepta
cloro 0 t6xicos mas violentos de derivados quimicos, 10 menos 
nueve. EI clorure se ha recuperado dace anos despues de su apli
caci6n en la proporci6n del 15 por ciento respecto a la cantidad 
primitiva. 

Aplicaciones aparentemente moderadas de insecticidas en de
terminado periodo de tiempo, pueden convertirse en el mantillo 
en cantidades increfbles. Como los hidrocarburos clorados son 
persistentes y de gran duraci6n, cada aplicaci6n es sirnplernente 
una mas afiadida a 10 que perdura de la primera. El viejo cuento 
de que luna libra de DDT por acre es inofensivo», no significa 
nada si las pulverizaciones son repetidas. El mantillo de las 
patatas se ha encontrado conteniendo 15 libras de DDT par acre 
y el mantillo del mafz 19. Una extensi6n de arandanos some
tida a estudio contenia 34.5 libras por acre. El mantillo de los 
hUertos de manzanos parece alcanzar la cuspide de la contarnina
ci6n con tal almacenamiento de DDT en proporci6n que casi esta 
a la par del porcentaje de sus aplicaciones anuales. Incluso en 
una sola estaci6n, con los huertos pulverizados cuatro veces 0 
mas, los residuos de DDT pueden crecer hasta alcanzar de 30 a 
50 Iibras. Con repetidas pulverizaciones durante afi..os, el nivel 
entre arboles es de 26 a 60 libras por acre, mientras que bajo los 
arboles Uega a 113 libras. 

EI arsenico representa un ejernplo clasico de la permanencia 
de venenos en el mantillo. Aunque las pulverizaciones de arsenico 
en las plantaciones de tabaco han sida ampliamente sustituidas 
por los insecticidas organicos sinteticos desde mediados de 1940, 
eel contenido de arsenico de los ciuarrllios hechos con tabaco cul
tivado en Norteamerica creci6 en mds del 300 par demo entre los 
anos 1932 y 1952. Posteriores estudios han revelado aumentos de 
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hasta el 600 por dento. El doctor Henry S. Satterlee, una autori
dad en toxicologfa arsenical, dice que aunque los insecticidas or
gAnicos han sustituido en gran escala al arsenico, las plantas de 
tabaco continuan recogiendo el veneno anterior, porque el man
tillo de las plantaciones de tabaco esta ahora totalmente impreg
nado de residuos de un fuerte y relativamente indiso1ub1e arse
niato de plomo. Esto continuad hasta que se disuelva el arsenico 
poco a poco. El mantillo de una gran proporci6n de tierra plantada 
de tabaco ha side sujeto a «envenenamiento acumu1ativo y per
rnanentemente vertido», segUn el doctor Satterlee. El tabaco na
cido en los territorios del MediterrAneo oriental, donde no se em
plean insecticidas arsenicales, ha mostrado no poseer tal cantidad 
de contenido arsenical. 

Estamos, por consiguiente, enfrentados a un segundo pro
blema. No s610 debemos de sentirnos preocupados con 10 que 
esta sucediendo en el mantillo, sino que debemos averiguar hasta 
que punto son absorbldos los insecticidas de mantillos contamina
dos y traspasados a los tejidos de las plantas. Mucho depende de 
la clase de mantillo, de la cosecha y de la naturaleza y concentra
ci6n de los insecticidas. E1 mantillo que contiene alto porcentaje 
de materias organicas deja escapar cflJltidades mas pequefias de 
veneno que los otros. Las zanahorias absorben mas insectici
da que cualquler otro de los cultivos estudiados ; ai el producto 
quimico usado resulta ser e1 lindane, las zanahorias acumularan 
realmente concentraciones mAs altas que las que se hallan pre
sentes en el mantillo. En el futuro puede presentarse la necesidad 
de anaIizar los mantillos desde el punta de vista de los insectici
das, antes de plantar determinadas cosechas alimenticias. Por otra 
parte, ineluso las plantaciones no pulverizadas pueden absorber 
insecticida, simplemente del mantillo, en cantidades suficientes 
para hacerlas inadecuadas para su venta. 

Esta misma elase de contaminaci6n ha creado problemas sin 
fin, porque por 10 menos una fabrica de primer orden, destinada 
a la preparaci6n de alimentos para beMs, no ha querido comprar 
ninguna elase de frutas ni verduras en las que se hubieran apli
cado insecticidas t6xicos. EI producto que les ha causado mayores 
preocupaciones ha sido el hexacloro benceno (BHe), que se ha 
hallado en las rakes y ramas de las plantas y cuya presencia es 
advertida por un sabor y olor marcadamente rancios. Las batatas 
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cultivactas en California, en campos donde habia sida ernpleado 
BHC dos anos antes, contenfan residuos y han tenido que ser 
desechadas. En un ana, tiempo por el que la entidad contrat6 
en Carolina del Sur el suministro de tadas sus necesidades de 
halalas, se encontr6 contaminado tal cantidad de terreno, que la 
Campania se via forzada a adquirir el producto agricola en rner� 
cado abierto, con una perdida econ6mica considerable. En unos 
anos, gran variedad de frutas y verduras cultivadas en diversos 
Estados han tenido que ser desechadas. Los problemas mas sen
sacionales se refieren a los cacahuetes. En los Estados del Sur 
se cultivan los cacahuetes generalmente en rotaci6n con el algo
d6n, en el cual se emplea abundantemente el BHC. Los cacahuetes 
crecidos mas tarde en este terreno, recogen una cantidad consi
derable del insecticida. Realmente basta con un poco para incor
porar el olor y el sabor a rancio acusadores. El producto quimico 
penetra en las semiJIas y nada 10 hace desaparecer. Cualquier ma
nipulaci6n para quitarle el enmohecimiento, 10 unico que consigue 
a veces es acentuarselo. EI unico recurso que se presenta a una 
determinada fabrica para eliminar los residuos de BRe es re
chazar todo produdo tratado con aquel insecticida 0 crecido en 
terreno contaminado con el. 

A veces la amenaza se presenta contra la propia cosecha ... una 
amenaza que subsiste mientras la contaminaci6n insecticida per
manece en el terren�. Algunos insecticidas afectan a plantas sensi
bles como las alubias, el trigo, la cebada y el centeno, retrasando 
el desarrollo de las raices, 0 deteniendo el desarrollo de las semiUas. 
La experiencia de los cultivadores de lupulo en Idaho es un ejem
plo. Durante la primavera de 1955, muchos de esos cosecheros em
prendieron un programa en gran escala para disminuir el gorgojo 
de la fresa, cuyas larvas habian proliferado en las raices del 
hipulo. Bajo el consejo de expertos en agricultura y de fabricantes 
de insecticidas, escogieron el heptacloro como elemento limitador 
del insecto. Al cabo de un ano de haber aplicado el heptacloro, las 
plantas de los campos pulverizados estaban marchitas y moribun
das. En los campos donde no se habia aplicado el tratamiento no 
habia problema ; el mal se detuvo al borde de los terrenos pulveri
zados y sin pulverizar. Las colinas fueron replantadas con grandes 
dispendios, pero al otro ana, los nuevos taUos tam bien se encon
traron moribundos. Cuatra anos despues, el terreno continuaba 
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todavfa conteniendo heptacloro, y los cienUficos eran inca paces 
de predecir por cu�nto tiempo permaneceria envenenado ni  de re
comendar algun procedimiento que corrigiera aqueUa situaci6n. 
El Departamento Federal de Agricultura. que hasta marzo de 1959 
se hallaba todavia en la an6mala postura de declarar el heptacloro 
aceptable para empleario en forma de tratamiento del abono del 
hipulo, rectific6 tardfamente su prescripci6n para semejante usa. 
Entretanto, los cultivadores de hlpulo estudiaban c6mo podrfan 
obtener alguna reparaci6n en los tribunales. 

Como las aplicaciones de plaguicidas continuan y los residuos, 
virtual mente indestructibles, siguen creciendo en el mantillo, es 
casi seguro que nos estamos encaminando a grandes tribulaciones. 
Este fue el acuerdo a que lleg6 un grupo de especialistas que se 
reuni6 en Ia Universidad de Siracusa en 1960 para estudiar la 
ecologfa del mantilla. Estos hombres resumieron el peligro del 
empieo de «tan poderosos y apenas conocidos elementos» tales 
como los productas qufmicos y las radlaciones : «Unos cuantos pa
sas en falso por parte del hombre pueden conducirnos a la destruc
ci6n de 1a productividad de la tierra, mientras que los artr6podos 
pueden quedar indemnes.' 



6. El manto verde de la tierra 

El agua, el mantilla y cl manto verde de las plantas que cubren 
la tierra forman el mundo que abastece la vida animal. Aunque el 
hombre moderno recuerda rara vez el hecho, la verdad es que no 
podria existir sin las plantas que modifiean la energia solar y 
fabrican los alimentos Msicos de los que depende para subsistir. 
Nuestra actitud para con las plantas es singularmente estrecha de 
miras. Si vemos una inmediata utiJidad en eUas las criamos. Si, 
por cualquier raz6n, estimamos indeseable su presencia 0 simple
mente nos resulta indiferente, podemos condenarlas a 1a destruc
ci6n. Ademj,s de las diferentes plantas que son ponzoiiosas para el 
hombre 0 para su genera de vida, 0 que se apinan entre las alimen
tieias, muchas son destinadas a 1a destrucci6n simplemente porque, 
segun el estrecho punto de vista de los humanos, estAn situadas en 



76 PRlM'AVERA SILENCIOSA 

mal lugar y en ocasl6n inadecuada. Muchas otras se suprimcn por� 
que resultan emparentadas con plantas indeseables. 

La vegetaci6n de la tierra forma parte de una trama vital en la 
que hay intimas relaciones entre unas y otras plantas y entre 
plantas y animates. Algunas veces no pod cmos escoger sino el 
estorbar tales relaciones, perc eso debe de hacerse cuid�dosamentc, 
con plena conocirniento de que 10 que intentamos puede tener con
secuencias remolas en tiempo y en lugar. Sin embargo, tal humil
dad no es la caracterrstica del violento «matamalezasl), negocio de 
nuestros dfas, en los que las ventas en gran escala y los usos en 
gran extensi6n marcan la producci6n de las sustancias qufmicas 
herblcidas. 

Uno de los ejemplos mas tragicos de nuestro irreflexivo des
trozo de la vegetaci6n puede encontrarse en las tierras Hanas de 
malezas del Oeste, donde esta en marcha una campana para des
truir los jarales y sustituirlos por pastos. Si alguna empresa ha 
necesitado aJguna vez ir iluminada por un sentido de la historia 
y por la comprensi6n de 10 que es la vegf'taci6n, es esta. Porque 
aquf, la vegetaci6n natural es bastante elocuente respecto al entra
mado de las fuerzas que la han creado. Ante nosotros se extiende 
como las paginas de un libro abierto en el que podemos leer par 
que la tierra es 10 que es, y c6mo debemos preservar su integridad. 
Pero las paginas permanecen indescifradas. 

La tierra de los matorrales es la tierra de tas altas planicies 
del Oeste y de las profundas laderas de las montanas que se elevan 
por encima, una tierra nacida del gran plegamiento del sistema de 
las Montanas Rocosas. hace muchos miITones de anos. Es un lugar 
de clima extremado: largos inviernos en los que las heladas bajan 
de las montafias y la nieve se extiende en gruesas capas sobre las 
Ilanuras, de veranos euyo calor s610 es aliviado par escasas Iluvias. 
con la sequfa mordlendo profunda mente en el terreno y los secos 
vientos robando la humedad de las hojas y de los tallos. 

Mientras la campifia iba transformandose, debi6 haber un largo 
perfodo de intentos y rectifieaciones dUrante el eual las plantas 
trataron de eolonizar aquella alta y seea tierra. Unas tras otras 
debieron fracasar. Par fin, un grupo de vegetaci6n conslgui6 desen
volverse, una vegetaei6n que reunfa todas las cualidades necesa
rias para sobrevivir. Las malezas -bajas y espesas- pudieron 
mantenerse en las laderas de los montes y en las llanuras, y dcntro 
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de sus pequefias hojas grises les fue posible conservar humedad 
suiiciente para desafiar los acres venda vales. No fue casualidad, 
sino mas bien el resultado de largas edades de experimentaciones 
verificadas por la naturaleza, 10 que hizo que las grandes planicies 
del Oeste se convirtieran en las tierras de los jarales. 

Al mismo tiempo que las plantas, la vida animal (ue desenvol
viendose tambien, en armonla con los requerimientos de la tierra. 
A su hora hubo dos criaturas tan perfectamente acordes con su 
medio ambiente como la maleza. Una fue un mamifero, el flexible y 
gracioso antllope. La otra un pajaro, la perdiz blanca de los jara
les : el «gallo de las llanuras» de Lewis y Clark. 

La maleza y 1a perdiz parecen hechas la una para la otra. La 
esfera de actividad primitiva del ave coincidi6 con la de la maleza, 
y cuando estas se redujeron, empezaron tambien a disminuir aque
lIas. Los jarales y los matojos 10 son todo para esos pajaros de las 
planicies. Los zarzales bajos de las faldas de las colinas, abrigan 
sus nidos y a sus polluelos; los espesos jarales, mas densos y cre
eidos, son lugares de reuni6n y recreo de las aves. En todo tiempo, 
las malezas proveen al alimento de la perdiz. Porque existen dos 
clases de relaciones : el espectacular celo que despUega el pajaro 
ayuda ampliamente al mantillo que existe debajo y alrededor de 
las zarzas y cola bora a la invasi6n de la hierba que crece al abrigo 
de los arbustos. 

EI antilope tam bien ha ajustado su vida a la maleza. Al prin
cipio era un animal de las llanuras, y en invierno, cuando Uegaban 
las primeras nieves, los que habian escalado las montafias bajaban 
hasta elevaciones mas pequefias. Aquf la vegetaci6n les proporcio
naba el aJimento que les permitia resistir la invernada. Cuando 
todas las otras plantas ten ian secas las hojas, las malezas se mante
nian perennes, y los 6rganos verde grisaceos amargos, aromciticos, 
ricos en proteinas, en grasas y en los minerales necesarios, bor
deaban las espesas y salvajes matas. Aunque las nieves se apila
ran encima, la cuspide de los jarales continuaba enhiesta 0 podfa 
ser descubierta por las finas y agiles patas de los antflopes. Tam
bien las pel'dices se alimentaban de elIos, encontrandolos entre las 
desnudas rocas batidas por el viento 0 siguiendo a los antfiopes 
para comer en los sitios en que estos habian escarbado la nieve. 

Aun otro ser rebusca en las malezas : el venado se ali menta 
con frecuencia de elIas. La astucia puede significar la superviven-
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cia en el media ambienle invernal. El venado pasta en muchas 
lugares en que el invierno s610 deja los fuertes taUos de los jarales. 
Durante media ano estos son el principal forraje, plantas de alto 
valor alimenticio, incluso mayor que el de la alfalfa. 

Las amargas altiplanicies, los yermos rojizos de los jarales, el 
salvaje y veloz anUlope y la perdiz, constituyen, pues, un sistema 
natural en perfecto equilibria. ,Lo est�n? EI tiempo del verbo 
debe cambiarse, por 10 menos en esas grandes y crecientes exten
siones, donde el hombre estci tratando de entremeterse en el camino 
de la naturaleza. En nombre del progreso de 1a tierra las oneinas 
de administraci6n estan organizando las cosas para satisfacer las 
insaciables demandas de los ganaderos que desean mAs terrenos 
para pastos. Por pastos entienden herbazales -hierba sin mantillo. 
Asi, en un territorio que la naturaleza ha considerado adecuado 
para que la hierba crezca mezclada con y bajo el abrigo de la 
maleza, se proponen ahora eliminar los jarales y crear pastos 
sin interrupci6n. Pocos parecen haberse preocupado de si los her
bazales son permanente y deseable meta de esta regi6n. Y 10 eier
to es que la naturaleza ha dado una respuesta muy diferente. Las 
precipitaciones anuales de esta circunscripci6n, donde Bueve rara 
vez, no son bastantes para proporcionar humedad suficiente para 
la formaci6n de prados ; alii se forman mAs bien los herbazales 
perennes que crecen al abrigo de los matorrales. 

Sin embargo, el programa para la extirpaci6n de las malezas 
esta en marcha desde hace unos cuantos anos. Diversas ofieinas 
del Gobierno rnuestran mucha actividad en ello ; la industria se 
ha unido con entusiasmo para promover y alentar una empresa 
que crea extensos mercados, no 0010 para crear pastizales, sino 
para la fabricaci6n de una serie de rnaquinas destinadas a segar, 
arar y sembrar; la ultima adiei6n a tales instrumentos y herra
mientas es el uso de pulverizaciones quimicas. Ahora, cada ano 
se pulverizan millones de kil6metros de tierras incultas. 

;,Cuales son los resultados? Existen las mas diversas conje
turas respecto a los efectos que puede producir la eliminaci6n de 
matorrales y la siembra de cesped. Hombres con larga experiencia 
respecto a la marcha de la naturaleza dicen que en esta regi6n 
es mejor el desarrollo de la hierba entre y bajo los jarales que 10 
que posiblemente puede resultar de aqueUa en exclusiva, una 
vez haya desaparecido la maleza que rettene la humedad. 
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Pero incluso si el programa tiene wto en su objetivo inme
diato, esta claro que la totalidad del tejido cerrado que constituye 
la producci6n de la vida quedara interrumpido. El antllope y la 
perdiz desapareceran al mismo tiempo que los matorrales. Tam
bien sufriran los venados, mientras que la tierra se empobrecera 
con la destrucci6n de los seres salvajes que Ie pertenecen. lncluso 
el ganado, al que se pretende beneficiar, sufrira mas perjuicios que 
otra cosa; ninguna cantidad apreciable de verde y jugosa hierba 
podra impedir la inanici6n de las ovejas durante las tempestades 
invernales, por falta de matojos y jarales y demas vegetaci6n sal
vaje de las llanuras. 

Estos son los primeros y obvios efectos. El segundo es de una 
indole que siempre va asociada a la irrupci6n violenta en la na
turaleza: las pulverizaciones tambien eliminan una gran varie
dad de plantas que no se pretende destruir. El juez William 
O. Douglas, en su reciente libro cMi yermo: al Este de Katahdin», 
refiere un aterrador ejemplo de destrucci6n eco16gica ocasionada 
por el Servicio de Basques de Estados Unidos en la Selva Nacio
nal Bridger de Wyoming. Unos 10.000 acres de malezas fueron 
pulverizados por dicho Servicio, accediendo a las presiones de 
ganaderos que deseaban mas extensiones de pastos. Las tnalezas 
fueron destruidas, tal como se queria. Pero tambien 10 fueron 
las verdes y sanas filas de mimbreras que seguian el borde de 
los arroyos a 10 largo de las riberas. Los alces habian vivido de 
esos espesos mimbres, porque dichas plantas son al alee 10 que 
los jarales a1 antilope. Tambien los castores habilaban aiH, alimen
tandose de las mimbreras, protegiendose en elIas y construyendo 
un fuerte embalse a 10 largo del minusculo arroyo. Mediante el 
trabajo de los castores lleg6 a formarse un verdadero 1ago. Las 
truchas de los rios de las montafias miden rara vez algo mas de 
quince centfm�tros ;  en aquel lago llegaron a crecer tan prodigio
samente que muchas dieron un peso de cinco libras. Las aves 
acuaticas tambien fueron atraidas por el lago. Y por Ia simple 
labor de los castores y de las mimbreras que los alimentaban, la 
regi6n era un 1ugar atractivo y amenD con excelente pescado y 
buena caza. 

Pero con el cincremento» estab1ecido por el Servicio de Bos
ques, las mimbreras siguieron el camino de las malezas, matadas 
por id�nticas e imparciales pulverizaciones. Cuando el juez Dou-
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glas visit6 el lugar en 1959, el ana de ruchos riegas, qued6 cons· 
tern ado al ver el marchito y moribundo paisaje ... el «vasto, in
creible destrozo» . lQue sucedi6 con los alces? <.Que fue de los 
castores y del pequeno mundo que habfan conslruido? Un ana des
pues regres6 el juez para leer la respuesta en la devastada regi6n. 
Los alces habian desaparecido, ast como los caslores. Su dique 
principal habia sida destruido por falta de reparaciones de sus 
fugitiv�s arquitectos, y el lago se habIa secado. No qued6 ni una 
de las grandes truchas. Nt una siquiera pudo sobrevivir en el del
gado arroyo que se abria paso a lraves de una desnuda y abrasada 
tierra dande no quedaba ni una sombra. El mundo vivo se habia 
desmenuzado. 

Adernas de cuatro millones de acres de tierras para pastizales 
que se pulverizan cada ano, tremendas extensiones de otro tipo 
son tam bien recipientes potenciales 0 efectivos de tratamientos 
quimicos para control de 1a maleza. Por ejemplo, un j.rea mayor 
que toda la de Nueva Inglaterra -unos 50 millones de acres
se encuentra bajo la direcci6n de corporaciones mercantiles y 
buena parte de ella es sometida a Ia «lirnitaci6n de las malezaslt. 
En el sudoeste, alrededor de 75 millones de acres de tierras cu
biertas de mezquites requieren organizaci6n por uno U otro siste
ma y las pulverizaciones quimicas son el metodo mas activamente 
empleado. Una cantidad desconocida, perc desde luego muy gran
de, de tierras madereras, estj. siendo ahora pulverizada por un 
sistema aereo para «desyerbar» las maderas duras desde las conf
feras mas resistentes a las pulverizaciones. El tratamiento de las 
tierras agricolas con herbicidas, se duplic6 en la decada siguiente 
a 1949, totalizando 53 millones de acres en 1959. Y las extensiones 
combinadas de cesped en parques particulares y terrenos de golf 
que ahora estan sornetidas al misrno tratamiento, deben alcanzar 
cifras astron6micas. 

Los herbicidas qufmicos son ahora un juguete divertido. Tra
bajan de un modo espectacular; dan un vertiginoso sentido de 
poder sobre la naturaleza a los que los emplean, y en 10 concer
niente a efectos a largo plazo ... son facilmente desechados de la 
imaginaci6n y dejados para que los piensen los pesirnistas. Los 
tingenieros agricolas» hablan alegremente de «los productos quf-



EL MANTO VERDE DE LA TIERRA 81 

micos herbicidaslt en un mundo en el que urge convertir los pul
verizadores en canones para lanzar los productos. Las fuerzas 
vivas de un millar de ciudades prestan oido atento a los vende
dores de productos y a los que estan dispuestos a contra tar sus 
servicios para recorrer los lugares en que c1'ecen las malezas para 
destruirlas ... por un precio convenido. Esto es mas barato que 
segarlas, es la consigna. Asi, quid., aparece en las limpias colum
nas de cifras de los libros oficiales; perc donde se registren los 
ve1'daderos costos, los costos, no s610 en d6lares, sino en otras mu
chas cosas igualmentc valiosas, no tat·daremos en poder apuntar 
que tada la propaganda radiodifundida de productos qufmicos re
sulta mucho mas cara en dinero tanto como en daiios enormes, a 
largo plazo, a la integridad de la tierra y a toda la variedad de 
intereses que dependen de ella. 

T6mese como ejemplo de esa comodidad justipreciada por cada 
Camara de Comerdo respecto a la tierra, el buen resultado de 
las vacaciones turfsticas. Existe un coro, que va en rapido au men
to, de protestas airadas contra la desfiguraci6n de los bordes de 
los caminos, antano tan bellos, por la utilizaci6n de las pulveriza
dones qui micas, que sustituyen la hermosura del tornillo y de las 
flores silvestres, de los matarrales adornados con campaniilas 
a can bayas, por una seca y agostada vegetaci6n parduzca. «Esta
mas haciendo un revoltijo sucio, grisaceo y de aspecto moribundo 
a 10 largo de nuestros caminoslt, escribi6 con enojo a su peri6dico 
una mujer de Nueva Inglaterra. «No es esto 10 que los tu1'istas 
esperan, despues de gastarnos un dineral en hacer pubJicidad 
del bello panorama.1t 

En el verano de 1960, los cont1'ibuyentes a la conservaci6n de 
varios Estados, se reunieran en una apadble isla del Maine para 
asistir a su presentaci6n pOl' el propietario, Millicent Todd Bing
ham, a la Sociedad Nacional Audubon. EI tema de aquel dia era 
la preservaci6n del territorio natural y del intrincado tejido vital 
cuyos hilos van desde el microbio hasta el hombre. Pera como 
fondo de todas las conversaciones entre los visitantes de la isla, 
estaba la indignacion por el destrozo de los caminos que habran 
atravesado. Antaiio habia sido una gloria seguirlos a traves de 
bosques de un verde perenne, entre matas de bayas y de helechos, 
de alisos y gayubas. Ahora todo era parda desolaci6n. Uno de los 
asistentes escribi6 de aquella peregrinaci6n del mes de agosto 

• 
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a una isla del Maine : «Regrese ... Sana y profanaci6n en los ca
minos del Maine. Donde, en anos anteriores, las carreteras estaban 
bordeadas de flores silvestres y de amenos arbustos, habia unica
mente los restos de vegetaci6n muerta durante millas y roillas ... 
Como pregunta interesada : i. puede el Estado de Maine atrantat 
1a perdida del interes turistico, perdida a que induce semejante 
espectaculo? » 

Los caminas del Maine son un simple ejemplo, aunque par
ticularmente triste para aquellos de nosotras que hemes sentida 
profunda arnor hacia la belleza de ese Estado y que sentimos la 
insensata destrucci6n que se esta llevando a efecto, en nombre 
de la limitaci6n de las malezas de los caminos, a lraves de teda 
la naci6n. 

Los tecnicos del Jardin Botanico de Connecticut declaran que 
la eliminaci6n de los bellos arbustos y flores silvestres ha alcan
zado la proporci6n de una «crisis de carreteras». Azaleas, laure
les, bayas azules, gayubas, viburnos, cornejos, cantueso, melisa, 
oregano, aJiagas, orozuces, pirolas y ciruelos salvajes estan mu
riendo ante el ataque quimico. Y 10 mismo les sucede a las mar
garitas, campanillas, retamas, asteres y espuelas de caballero que 
dan gracia y belleza al paisaje. 

No sola mente esta mal planeado el sistema de pulverizacio
nes, sino que se aplica con abusos como los siguientes : en una 
ciudad del sur de Nueva Inglaterra, un encargado del riego ter
min6 su tarea con algun remanente del producto en el tanque. 
Ni carto ni perezoso 10 descarg6 en la cuneta de la carretera, a 
10 largo de la vegetaci6n que crecia pof alii, dande no habian side 
autorizadas las pulverizaciones. Como resultado de esto, la colec
tividad perdi6 aquella belleza que Ie otorgaban el azul y el dorado 
olofiales de sus caminos, donde los asteres y los codesos despie
gaban su colorido, digno de hacer un despiazamiento s610 para 
verlo. En otra regi6n de Nueva Inglaterra un conductor cambi6 
las especificaciones que Ie habian dado para las pulverizaciones 
y sin conocimiento del Departamento roci6 la vegetaci6n que se 
extend fa al borde de la carretera hasta una anchura de ocho pies 
en vez de los cuatro que Ie encargaron, dejando un ancho y desfi
gurado cintur6n de color pardo. En una colectividad de Massa
chusetts, los empleados municipales contrataron un herbicida a 
un celoso vendedor, sin saber que el producto contenfa arsenico. 
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EI resultado de la rociada fue la muerte de una docena de vacas, 
envenenadas con arsenico. 

Los arboles que se encuentran en el recinto del Jardin Bota
nico de Connecticut quedaron seriamente dafiados cuando la ciu
dad de Waterford pulverizo a 10 largo de los caminos con herbi
cidas quimicos en 1957. Incluso grandes arboles que no habian 
sido rociados directamente, quedaron afectados. Las hojas de las 
encinas empezaron a nrrollarse y a ponerse pardas, aunque era 
la estacion del florecimiento primaveral. Despues nuevos retonos 
empezaron a crecer con anormal rapidez, dando una apariencia 
colgante a los arboles. Dos estaciones mas tarde, grandes ramas 
de dichos arboles habian muerto, otras estaban sin hojas y per
sislia el efecto de deformaciOn. 

Yo conozco bien una extension de cierto camino al que la na
turaleza ha provisto de un paisaje ribeteado de alisos, viburnos, 
helechos y enebros con tonos cambiantes en las diferentes esta
ciones, que iban desde el brillante colorido de las flores hasta el 
de las frutas que colgaban en enjoyados racimos por otono. EI 
camino no tiene que soportar el trafico de pesados camiones;  hay 
pocas curvas cerradas 0 intersecciones donde la vegetaci6n pu
diera obstruir la visibilidad del conductor. Pero los fumigadores 
10 tomaron por su cuenta y en la extensi6n de varias millas aquel 
camino se convirti6 en algo por donde debia pasarse rapidamente, 
en un panorama que habra que soportar con la mente cerrada a 
todo pensamiento sobre el esteril y repugnante mundo que esta
mos permitiendo que nos fabriquen los tecnieos. Pero aqui y alia 
la autoridad ha trompieado a veces y por un incomprensible des
euido hay oasis de belleza entre la austera y reglamentada vigi
laneia ... oasis que haeen mas insoportable 10 desgraeiado de la 
mayor parte del camino. En tales lugares, rni espiritu se ha sen
tido elevado a la vista de los manojos de treboles blancos 0 de 
los almohadones de arvejas color purpura, alternados aea y alia 
por el flamigero ealiz de un Urio de los bosques. 

Tales plantas son «malezas» 5610 para los que haeen nego
cio vendiendo y aplieando produetos qufmicos. En un volumen 
de «Proeedimientos», resumen de eonferencias sobre reducci6n 
de malezas que ahora se han eonvertido en instituciones regula
res, lei una vez una extraordinaria declaraei6n debida a la filo
sofia de un herboricida. EI autor, defendiendo la destrucci6n 
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de plantas ben�ficas, decia que era «sencillamente porque estAn 
en mala campania • .  Los que se quejan por la supresi6n de Hores 
silvestres a 10 largo de los earninos, Ie recorda ban - decfa - a 
los antiviviseccionistas «n los que, a juzgar por sus aetas, la vida 
de un can vagabundo les parece mas sagrada que Ia de los nirios». 

Al aular de esos papeles Ie pareceremos muchas de nosotros 
indiscutihlemente sospechosos, convictos de alguna profunda pcr
versi6n del caracter, porquc preferimos el espectaculo de los tre
boles y las Macas y los }irias de los bosques en toda su delicada 
e impresionante belleza al de los earninos requemados como por 
el fuego, la vegetaci6n ncgruzca y quebradiza, el helecho, que 
antes elev6 su orgulloso tallo, ahora agostado y cafdo. Le pare
ceremos deplorable mente debiles por ser capaces de lolerar la 
vista de tales «malezas», porque no disfrutemos con su extirpa
ci6n, porque no nos sintamos exultantes de que el hombre haya 
triunfado, una vez mtis, sobre Ia pieara naturaleza. 

EI juez Douglas cuenta que, asistiendo a una reuni6n oficial 
de agricultores que discutian protestas presentadas por ciuda
danos contra planes de fumigaci6n de malezas, de Ins que he ha
blado antes, en este mismo capitulo, presenci6 c6mo considera
ban aquellos hombres gracioso hasta la hilaridad que una vieja 
senora se opusiera a dichos planes porque las flores silvestres 
iban a ser destruidas. 

-Sin embargo Lno tiene ella el mismo derecho a buscar una 
azucena ribeteada 0 un Hrio salpicado que el que posee inaJicna
blemente el ganadero a buscar hierba 0 el maderero a buscar 
tirboles? - pregunt6 aquel humano y comprensivo jurista -. 
Los valores esteticos de la naturaleza salvaje son nuestra heren
cia, tanto como las vetas de cobre y oro de nuestras montanas y 
los bosques de nuestras colinas. 

Pero el deseo de prescrvar la vegctaci6n silvestre de nues
tros caminos cncierra algo nUls que csas consideraciones esteticas. 
En Ia economfa de 13 vida natural dicha vegetaci6n tiene un (ugar 
esenciaL Los selos vivos a 10 largo de las carreleras proveen de 
alimentos, de abrigo y de espacios para anidar a los ptijaros y de 
cobijo a muchos animalilJos. De unas 70 variedadcs de arbustos 
y enredaderas que son especies caracterlsticas s610 en los estados 
del Este, alrededor de 65 son importantes como aJimento para las 
criaturas salvajes. 
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Esa vegetaci6n es tambien el cobijo de abejas silvestres y de 
otros insectos transmisores del polen. El hombre depende mas 
de esos ani males que 10 que el sabe generalmente. Inc1uso el 
propio campesino comprende rara vez el valor de esas abejas 
siIvestres y participa con frecuencia en las mismas medidas que 
Ie privan a el de sus servicios. Algunas cosechas y muchas plan
tas siJvestres dependen en parte 0 totalmente de la actividad de 
las abejas. Unas 100 especies de estos insectos toman parte en 
el traslado del polen a campos cultivados. S610 las flores de la 
alfalfa son visitadas por esas 100 especies. Sin Ia fecundaci6n 
de los insectos mencionados, la mayor parte del mantillo susten
tador y del mantillo enriquccedor de las plantas de los espacios 
sin cultivo moririan, con las consecuencias posteriores para la 
ecologia del total de la region. Muchas hierbas, arbustos y arbo
les de bosques y llanuras dependen de los insectos para su repro
ducci6n ; sin esas plantas, muchos animales salvajes y otros que 
viven en extensas areas de pastos cncontrarfan muy poco ali
mento. Ahora, el cultivo aseptico y Ia destrucci6n quimica de 
malezas estan eliminando los ultimos refugios de esos insectos 
fecundantes y rompiendo los lazos que unen vidas con vidas. 

Esos insectos, tan csenciales para nuestra agricultura e, in
dudablemente, para nuestros territorios, como sabemos bien, me
recen algo mejor de nosotros que la insensata destrucci6n de su 
medio ambiente. Las abejas melificadoras y las abejas silvestres 
dependen de «malezas» como los codesos, la mostaza y el «diente 
de 1e6n» para ex traer el polen que sirve de alimento a sus crfas. 
La alverja provee de esencial forraje de primavera a las abejas, 
antes de que haya florecido la alfalfa, preparandolas en esa tem
prana estacion de modo que esten dispueslas mas tarde a fecun
dar la alfalfa. En otofio dependen del «diente de Ie6n», durante 
una estaci6n en que no esta disponible otro alimento para al
macenar para el invierno. Por media de la exacta y delicada me
dida del tiempo que es propiedad especffica de la naturaleza, la 
emergencia de unas especies de abejas silvestres se presenta en 
el mismo dia en que se abren las flores de las mimbreras. No es 
el hombre necesitado el que comprende estas eosas, pero esos 
no son tampoco los hombres que ordenan la total inundaci6n de 
una coma rca con productos qufmicos. 

lY d6nde estj,n los hombres que puedan comprender el va-
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lor de la adecuada regi6n para preservar la vida natural? Se 
encuenlran demasiados que defienden los herbicidas como dn· 
ofensivosa para la vida saivaje, porque se ha extendido la opini6n 
de que son menos t6xicos que los insecticidas. Por 10 tanto, dicen, 
no Be hace ningtin dano. Sin embargo, como los herbicidas se 
derraman por los boSQues y los campos, por los pantanos y por 
las lierras allas, estan proporcionando marcadas transformacio
nes y hasta permanentes destrucciones en el medic ambiente de 
la vida silvestre. Y el arrasar los habitAculos y la comida de las 
criaturas salvajes es quizA peer, a la larga, que malarias directa
mente. 

La ironia de todo este ataque qufmico en los bordes de las ca
rreteras y en los eaminos con derecho de paso es doble. Porque 
perpetua el problema que se trata de resolver, ya que la expe
riencia ha demostrado c1aramente que la aplicaci6n de herbici
das no disminuye permanentemente la I:maleza_ y las pulveri
zaciones deben repetirse ano tras afio y porque - segunda iro
nfa - se persiste en hacerl0 a pesar de que un metodo de pul
verizaci6n cselectivalt es ya conocido y con el cual puede perfec
cionarse a largo plaza la limitaci6n vegetal y eliminar las repeti
das rociadas en la mayor cantidad de tipos de vegetaci6n. 

El objeto de la limitaci6n de arbustos a 10 largo de carreteras 
y caminos con derecho de paso no es limpiar la tierra de todo 10 
que no sea cesped: es mas bien eliminar plantas 10 bastante al
tas para obstaculizar la visi6n de los conductores 0 para inter
rerirse can los alambres en los caminos. Estos, en general, se re
fieren a arboles. La mayor parte de los arbustos son 10 bastante 
bajos para que no representen peligro, como en realidad ocurre 
can helechos y Hores silvestres. 

Las pulverizaciones selectivas han sido desarrolladas por el 
doctor Frank Egler durante un periodo de anos en el Museo Ame
ricana de Historia Natural en caUdad de director de un Comite 
para orientaciones en la Limitaci6n de Malezas en Caminos con 
Servidumbre de Paso. 

Esto se bas6 en la inherente estabilidad de la naturaleza y 
se apoy6 en el hecho de que la mayorfa de comunidades de ar
bUSlOS son fuertemenle resistentes a la invasi6n de los arboles. 
Por comparaci6n, los prados son invadidos facilmente por semi
lIas de arboles. EI ohjcto de las pulverizaciones selectivas no es 
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produeir hierba en earreteras ni eamlnos, sino eliminar la vege
taci6n alta de boscaje por un tratamiento directo, preservando el 
resto de las plantas. Una aplieaei6n puede ser sufieiente, con un 
posible eolof6n para las especies extrell)adamente resistentes; 
despu�s los arbustos sujetos a extermInio y los �rboles no reapa
recer�n. EI mejor y m�s barato de todos los 'slstemas extermina
dores de vegetaei6n no son los productos qufmicos, sino otras 
plantas. 

El m�todo ha sido eomprobado en extensiones de investiga
ci6n repartidas por todo el este de Estados Unidos. Los resulta
dos demuestran que, una vez tratada adecuadamente, un �rea 
se estabIliza y no requiere nuevas pulverizaciones PM lo menos 
en 20 anos. Las rociadas pueden haeerse por medio de hombres 
a pie, usando pulverizadores con mochila y manteniendo una 
vigilancia completa sobre su material. A veces, bombas com pre
soras y el restante material, pueden ser cargados en camiones, 
pero no debe haber nubes de pulverizaclones. El tratamiento ha 
de ir dirigido s6Io a los �rboles y a algunos arbustos excepcio
nalmente altos que hayan de ser elimfnados. La integrfdad del 
contorno queda ast preservada. la enorme vaIfa de la vida silves
tre permanece intacta, y la belleza de arbustos y helechos y flo
res silvestres no es sacrificada. 

Aquf y aiM el rn�todo de selecci6n vegetal por medio de pul
verizaclones racionales ha sido adoptado. Pero en su mayor par
te, el h�bito de invasi6n presiona fuerte y las nubes de pulveri
zaciones slguen para justificar so alto costa anuat que gravita 
sobre los contribuyentes, y para infligir destrozos en el entra
mado ecoI6gico de la existencia. Y esto sigue, seguramente porque 
los hechos se desconocen. Cuando los contribuyentes sepan que el 
recibo para pagar las pulverizaciones de los caminos veclnales 
debe series presentado una sola vez por generacl6n en vez de 
una vez cada ano, segura que se sublevar�n y exigir4n el cambio 
de m�todo. 

Entre las muchas ventajas de las pulverizadones selectivas 
esU el hecho de que minimizan la cantidad de producto qufmico 
aplicado al territorio. No se trata de marcas propagadas por ra
dio, sino m�s bien de aplicaciones concentradas y fumigadas en 
la base de los �rboles. EI peligro potencial que contienen para la 
vida silvestre se reduce, por 10 tanto, a1 minimo. 
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Los herbicidas mas ampliamente usados son el 2, 4-0 ; 2, 4, 
5-T y demas compuestos relacionados con ellos. Si son 0 no real
mente t6xicos es asunto de controversia. Gente que fumigaba sus 
tierras con 2, 4-D Y se ha mojado al extenderlo, han enfermado 
a veces con graves neuritis e incluso paralisis. A unque tales in
cidentes no parecen ser frecuentes, las autoridades sanitarias 
aconsejan precauci6n en el usa de tales productos. Olros peli
gros menos definidos pueden acechar tarnbien a los que emplean 
el 2. 4-D. Se ha demostrado experimentalmente que trastorna el 
proceso basieo fisioI6gico de la respiraci6n de las celulas y que 
haee igual que los rayos X al daiiar los cromosomas. Algunas 
obras muy recientes indican que la reproducci6n de los p<\jaros 
puede ser dafiinamente afectada por �se y, desde luego, por olros 
herbicidas en proporciones mucho mt'is bajas que los que causan 
la muerte. 

Aparte de cualquicr otro efecto directamente t6xico, siguen 
al usa de ciertos herbicidas otros resultados indirectos bastantc 
('uriosas. Sc ha descubierta que los animates, tanto los herbfv04 
ros salvajes como el ganado, se sienten a veces extrafiarnente 
atraidos hacia plantas que han sido pulverizadas, incluso aun
que no sc trate de sus acostumbrados alimentos. Si ha sido em4 
ph'ado un herbicida alta mente ponzofioso, como el arsenico, este 
intenso deseo por comer la . marchita vegetaci6n ticne inevita4 
b\emente desastrosos resultados. Tambi�n pueden se.'nlir fatales 
('onsccuencias si la planta misma es venenosa 0 quiza posee e54 
pinas a escoblllas. Las malezas venenosas, por ejemplo, se con
vierten de pronto en atractivas para el ganado despues de haber 
sido pulverizadas, y los animales rnueren por haber satisfecho 
tan poco natural apetito. La literatura de la medicina veterinaria 
abunda en ejemplos similares: el cerda que come cizafias pulve
rizadas y contrae a consecuencia graves enfermedades, los corde
ros que engullen cardos igualmente regados, abejas envenena
das por libar en la mostaza rociada asimismo despues de flore
cer. Las cerezas silvestres, cuyas hojas son alta mente venenosas. 
cjercen un fatal atractivo para las vacas una vez sus hojas han 
sido pulverizadas can 2, 4-D. Aparentemente, la marchitez con4 
secutiva a las rociadas (0 a la siegal convlerten en sumamente 
atractiva a la planta. La hierba cana ha proporcionado otros 
ejemplos. Generalmente el ganado evita esta pianta a menos que 



EL MANTO VERDE DE LA TIERRA 89 

se yea forzado a comerla a fines del invierno y a principio9 de 
Ia primavera por falta de olro pasto. Sin embargo, los ani males 
la engullen <ividamente cuando su (ollaje ha sido rociada con 
2, 4-0. La explicaci6n de tan particular conducta parece a veces 
estar en los cambios que el producto qufmico proporciona al 
metabolismo de la propia planta. Se produce un temporal y mar
cado incremento del contenido de azucar, por 10 que el vegetal 
se convierte en m<is atractivo para muchos animales. 

Otro curioso efecto del 2, 4-0 tiene importantes consecucn
cias para el ganado, los ani males salvajes y, aparentemente, tam
bien para el hombre. Experimentos eCectuados hace una decnda 
poco m<is 0 menos, demostraron que despues del tratamiento con 
este producto se efectua un (uerte aumento en e1 contenido de 
nitrato del mafz y en el de azucar de la remolacha. Identico 
efecto se sospecha que causa en el sorgo, el glrasol, la tradescan
tia, Ia berza de pastor y la ortiga. Algunas de esas son usualmen
te ignoradas por el ganado, pero se las come con fruici6n despues 
de un tratamiento con 2, 4-0. Una serie de muertes entre las va
cas han sido achacadas a las mOilezas rociadas con dicho produc
to, segun algunos especialistas en agricultura. EI peligro reside 
en el aumento de nitratos, que para la fisiologfa peculiar del ru
miante plantea en el acto un problema crftico. La mayoria de 
esos animates tienen un aparato digestivo de extraordinaria com
plejidad. incluido un est6mago dividido en cuatro departamen
tos. La digesti6n de In celu10sa se realiza a traves de microorga
nismos (Ia bacteria del omaso) en la tercera camara. Cuando el 
animal ingiere un vegetal que conticne un nlve] anormalmente 
alto en nitratos. los microorganismos del omaso actuan sobre los 
nitratos para lransformarlos en acido nitrico altamcnte t6xico. 
De aquf sigue una cadena de acontecimientos fatales : el acido 
nftrico aetua en los pigmentos sangufneos y forma una sustancia 
color chocolate en la que el oxfgeno es retenido tan ruertemente 
que no puede intervenir en la respiraci6n, de aqul que el oxigeno 
no pase de los pulmones a los tejidos. La muerte sobreviene a 
las pocas horas por Calta de oxfgeno. Los diversos inrormes de 
perdidas de ganado, despues de habcr pasta do en ciertas male
zas tratadas con 2, 4-D, tienen 16gica explicaci6n, por consiguien
teo EI mismo peligro existe para los animates saTvajes pertene-
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cientes al grupo de rumiantes, tales como el ciervo, el antflo�, 
el carnero y Ia cabra. 

Aunque varies factores (como por ejemplo un tiempo excep
cionalmente seco) pueden causar un aumento en el contenido 
de nitrato, los efectos de aspirar el 2, 4-D y de sus aplicaciones, 
no pueden ser ignorados. La situaci6n se ha considerado 10 bas
tanle importante como para que la Estaci6n de Experirnentos 
Agricolas de la Universidad de 'Visconsin hiciera la advertencia, 
en ]957, de que das plantas exterminadas con 2, 4-D pueden con
tener grandes cantidades de nitrato_. El peligro se extiend� a 
los seres humanos tanto como a los animates y puede contribuir 
a explicar el reciente aumento de misteriosas «muertes en los 
silos». Cuando el mafz, la avena 0 el sorgo que contengan fuertes 
dosis de nitrato se almacenan en silos, sueltan venenosos gases 
de 6xido de nitrogeno, crean do un peligro mortal para cualquie
ra que penetre en el recinto. 5610 unas cuantas inspiraciones de 
uno de esos gases pueden causar una difusa neumonfa qufmica. 
En una serie de casos semejantes, estudiados por la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Minnesota, todos menos uno ter
minaron fatalmente . 

• Una vez mas estamos movi�ndonos en la naturaleza como 
un elefante en una cacharreria.:t As( resume C. J. Briej�r, cienU
fico holandes, de rara comprensi6n, el usa que hacemos de lo!; 
matamalezas. «En mt opini6n estamos consintiendo demasiado 
en aceptar las cosas. No sabemos si todas las malezas que se ha
llan en los cultivos son daiiinas 0 si algunas de elias son 11tiles:t, 
aiiade el doctor Briej�r. 

Rara vez se plantea esta pregunta :  ,cual es la relaci6n entre 
la maleza y el mantilla? Quiza. inc1uso desde nuestro estrecho 
punta de vista respecto a los propios intereses, esa relaci6n es 
11tH. Como hemos visto, el mantillo y las criaturas vivas dentro 
y sobre �1. existen en una relaci6n de interdependencia y mutua 
beneficio. Es presumible que la maleza recoja algo del mantillo : 
quiza aqu�lIa tambi�n contribuye en algo a la existencia de este. 
Un ejemplo practico nos 10 aportan recientemente los parques 
de una ciudad de Holanda. Las rosas iban mal. Las muestras de 
mantillo manirestaron una fUerte infestaci6n de gusanos nematel-
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mintos. Los cientificos del Servicio Holand�s de Protecci6n a las 
Plantas no recomendaron rociadas qufmicas n1 tratamientos del 
mantillo ; en vez de esto, sugirieron que se plantaran cal�ndulas 
entre las rosas. Esta planta, que los puristas considerar[an, sin 
lugar a dudas, maleza en cualquier rosaleda, suelta una excre
cencia por las rakes que mata los nemalelmintos del mantillo. 
EJ consejo fue seguido, algunos macizos fueron plantados de ca
l�ndulas y otros se dejaron sin eUas para comprobaci6n. Los re
sultados fueron sobrecogedores. Con ayuda de las calt�ndulas, las 
rosas volvieron a ftorecer. En los macizos de comprobaci6n es
taban enfermas y marchitas. Las caUindulas se emplean ahora 
en muchos lugares para combatir los nematelmintos. 

Del mismo modo, y quiza de modo compietamente desconocido 
por nosotros, otras plantas que exterminamos a rajatabla, pueden 
realizar una funci6n necesaria para la sa Iud del mantilla. Una fun
ci6n utiHsima de la comunidad de las plantas - ahora estigrnati
zadas alegremente como «malezas. - es la de servir de indica
dor de las condiciones del mantillo. Esta funci6n beneficiosa se 
pierde. desde luego, cuando son empleados matamalezas qui
micos. 

Los que encuentran respuesta a todos los problemas de las 
pulverizaciones, tambien descuidan un asunto de gran importan
cia cientffica: la necesidad de preservar algunas familias de plan
las naturales. Nosotros las necesitamos como habitantes salvajes 
en los que primitivas colonias de insectos y otros organismos 
pueden ser mantenidos, porque, como explicare en el capitu
lo 16, el desarrollo de la resistencia a los insecticidas esUi cam
biando los factores geneticos de los insectos y quiza tambien de 
otros organisrnos. Un cientffico ha sugerido mcluso que se esta
blezca una especie de «zoo. para conservar insectos, polillas y 
sirnilares antes de que su estructura genetica se cambie en el 
futuro. 

Algunos expertos anuncian transformaciones sutiles pero al
canzables a largo plazo en el mundo vegetal como resultado del 
creciente empleo de herbicidas. El producto 2, 4-D, al terminar 
con las plantas de hojas anchas, permite a las hierbas medrar en 
reducida competici6n. Ahora algunas de las propias hierbas se 
han convertido en cmalezas_, presentando un nuevo problema y 
dando otra vuelta al cicIo. Esta extrana situaci6n esta reconocida 
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en un reciente mlmero de un peri6dico dedicado a los problemas 
de la agricultura : .Con el amplio uso del 2, 4-D para limitar las 
malezas de anchas hojas. las malezas de Ia familia de las hierbas, 
en particular, han prolirerado convirtiendosc cn una amenaza 
para los campos de mafz y de habas». 

La ambrosia, el veneno para los que padecen la fiebre del 
heno, oreece un interesante ejernpJo de la clase de esfuerzos para 
eliminar sus propies ereares que haec a veces la naturaJeza. Se 
han descargado muchas miles de litros de productos Quimicos a 
10 largo de los earninos en nornbre de la extirpaci6n de la am· 
brosia. Perc la triste verdad es que las nubes de fumigaciones dan 
el resultado de acrecentar la ambrosia en vez de disminuirla. La 
ambrosia es anual ; su semilla requiere tierra abierta para arrai
gar cada afio. Nuestra mejor protecci6n contra esta planta es, 
por consiguiente, el mantenimiento de jarales, helechos y otra 
vegetaci6n perenne. Las pulverizaciones Crecuentes destruyen 
esta vegetaci6n protectora y crean areas libres donde la ambro
sia se apresura a brotar. Es probable, por consiguiente, que el p0-
len contenido en la atm6sCera no este relacionado con la ambro
sia de los campos, sino con la de las ciudades y de los barbechos. 

Los anuncios de ventas de productos para extirpar la hierba 
cangrejo son otro ejemplo de cuan de prisa se impanen metodos 
derectuosos. Existe una manera mas barata y mejor para arran
car la hierba cangrejo que el tratar ano tras ano de destruirla 
por medio de la quimica. Y es enrrentarla con otra hierba que no 
Ie permita sobrevivir. Dicho vegetal existe s6lo en los campos in
salubres. Es un sintoma, no una enrermedad en sf. Proporcio
nandole un terreno rertil y dando a las malezas utiles un buen 
acomodo, es posible crear un medio ambiente en el que la hier
ba cangrejo no pueda sobrevivir, porque esta requiere espacio 
Iibre en el que arraigar las simientes afio tras afio. 

En vez de tratar las condiciones b<isicas, las colectividades de 
las arueras - aconsejadas por promolores, que a su vez han sido 
aconsejados por rabricanles de produclos quimicos - continuan 
aplicando cada ano verdaderas cantidades asombrosas de mata
malezas a sus campos. Bajo etiquetas con nombres registrados 
que no dan indicaciones de la naluraleza del producto, muchas 
de esas sustancias contienen venenos tales como mercurio, arse
nico y clordane. La apUcaci6n en las proporciones indicadas de-
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ja tremendos amontonamientos de esos productos en los cam
pos. Los usuarios de uno de elIos, por ejemplo, echarian 60 li
bras de clordane por acre de seguir las instrucciones. Si empleari 
ademas otro de los muchos proQuctos utilizables, estaran apli
cando 175 libras de arsenico blanco por acre. La cantidad de 
pajaros muertos, segun veremos en el capitUlo 8, es sobrecoge
dora. E n  que grado pueden ser letales esos campos para el ser 
humano es desconocido. 

EI exito de las pulverizaciones selectivas en la vegetaci6n de 
los caminos y carreteras, donde ya han sido practicadas, ofrece 
la esperanza de que metodos ecologicos igualmente efectivos 
puedan ser desarrollados en programas destinados a otra vegeta
ci6n en granjas, bosques y pastos .. .  , metodos que n o  tengan como 
fin las destrucciones'de dcterminadas especies, sino el de dirigir 
la vegetacion como Sl se tratara de una colectividad viva, 

Otras s6lidas realizaciones demuestran 10 que puede hacerse. 
EI control bio16gico ha obtenido algunos de sus exitos mas espec
taculares en la restricci6n de vegetaci6n indeseable. La ·propia 
naturaleza ha vencido en muchos de los problemas que ahora 
nos preocupan a nosotros, resolviendolos a su propio y certero 
modo, Donde el hombre- ha sid a 10 bastante inteligente para ob
servar y emular a 101 naturaleza, tambien se ha visto recompen
sado pOl' el exito. 

Un primordial ejemplo en el asunto de dominar las plantas 
nocivas es el sistema seguido respecto a1 problema de la hierba 
Klamath en California. Aunque la hierba Klamath 0 hierba de 
cabra es oriunda de Europa (donde se la conoee par Jupulo de 
San Juan), aeompaiio a las gentes en sus mig,'acioncs hacia el 
Oeste y aparcci6 POl' primera vez en Estados Unidos en 1793, 

cerca de Lancaster, Pennsylvania. Hacia 1900 habfa llegado a 
California y a!canzado la vecindad del rio Klamath ; de aqui el 
nombre local que se Ie dio. En 1 929 habfa ocupado alrededor de 
100.000 acres de terreno para pastos y en 1952 tenia invadidos 
dos millones y medio de acres aproximadamente, 

La hierba Klamath, completamente distinta a las plantas abo
rigencs, como la salvia, no encajaba en la ecologia de la regi6n, 
y ni ani males ni otras plantas admitian de buen grado su presen
cia. POl' el contral"io, dondequiera que aparecia, el ganado se 
ponfa «costroso, con el hocico llagado y macilento» por comer 
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tal planta t6xic3. El valor de las tierras bajaba en proporci6n, 
porque la hierba Klamath eslaba considerada como causante de 
la elevada cifra de mortandad. 

E n  Europa 1a hierba Klamath, 0 hlpulo de San Juan, Dunea 
ha sida problema, porque en proporci6n con la planta se han de· 
sarrollado varias especies de insectos que se aHmentan de ella 
con tal voracidad que su numero ha sida duramente reducido. 
En particular, dos especies de cole6pteros del SUf de Francia, 
del tamafio de un guisante y color metalico, tienen tan adaptada 
su existencia a esa maleza que 8610 se alimentan y se reprodu
cen en ella. 

Fue un 3contecirniento de importancia hist6rica cuando el 
primer cargamento de esos escarabajos fue embarcado hacia 
Norteamerica en 1944, porque era el primer intento de Esta
dos Unidos de reduf.ir una planta por medio de un insecta her
bivoro. Hacia 1949 ambas especies estaban tan bien relacionadas 
que no fueron necesarias m�s importaciones. Su propagaci6n se 
efectu6 recogiendo los cole6pteros en sus colonias de origen y 
redistribuyendolos a rnillones por ano. Dentro de j,reas reduci
das, los escarabajos realizaban su propia dispersi6n, cambi�ndo
se de lugar tan pronto como la hierba Klamath desaparecfa y si
tuwdose en nuevos espacios con gran precisi6n. Y a medida que 
los escarabajos destruyen la mala hierba, las plantas titl1es que 
han sido desplazadas vuelven a su emplazamiento. 

Una vigilancia de diez anos, terrninada en 1959, demostro que 
la labor realizada con la hierba Klamath habia sido .mAs eficaz 
que todo 10 esperado incluso por los entusiastas., ya que esa rna
leza habra quedado reducida a un simple 1 por ciento con rela
ci6n a su antigua abundancia. Esa arnistosa plaga es inofensiva 
y realmente necesaria a �n de mantener una poblaci6n de co
le6pteros como protecci6n contra alg11n futuro aumento de la 
mala hierba. 

Otro ejemplo econ6mico, extraordinariamente brillante, de re
ducci6n de malezas, puede hallarse en Australia. Con la afici6n 
usual de los colonizadores a trasladar plantas 0 animales a nue
vas regiones, cierto capitAn llamado Arthur Phillip habra llevado 
"arias especies de cactos a Australia alrededor del ano 1787, con 
la intenci6n de emplearlos en la cria de insectos coccimHidos para 
tintes. Algunos de esos cactos salieron de sus jardines y hacia 
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1925 pudieron encontrarse 20 espe<:ies en estado silvestre. No ha
biendo limitaciones naturales en aquel nuevo territorio, se re
produjeron asombrosamente basta llegar a ocupar 60 millones 
de acres. Finalmente la mitad de ese territorio estaba tan densa
mente cubierto que era inutilizable. 

En 1920 entom6logos australianos fueron enviados a Norte y 
Sudamerica para estudiar inse<:tos enemigos de las plantas es
pinosas en su medio ambiente nativo. Despues de probar dis
tintas especies, se mandaron a Australia, en 1930, 3 billones de 
hUevos de cierta polilla argentina. Siete alios despues, el ultimo 
importante reducto de cactos habia sido destruido y las areas, 
un tiempo inhabitables, quedaban abiertas a viviendas y gana
deria. La total operaci6n habia costado menos de diez centimos 
por acre. En contraste, los intentos de limitaci6n qufmica emplea
dos despues con poco resultado, han costado alrededor de 10 li
bras por acre. 

Ambos ejemplos demuestran que la limitaci6n, extraordina
riamente eficaz, de muchas clases de vegetaci6n indeseable pue
de ser realizada prestando mas atenci6n a la labor de los insectos 
herbivoros. La ciencia de la administraci6n de plantas ha igno
rado largo tiempo esta posibilidad, a pesar de que esos insectos 
son quiza el mas selectivo de todos los metodos y que sus dietas, 
sumamente restringidas, pueden facilmente convertirse en ven
tajosas para el hombre. 
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7. Destrucci6n innecesaria 

Mientras el hombre se dirige hacia su anunciada meta de la 
conquista de la naluraleza, ha escrito un deprimente inventario 
de estragos encauzados no 5610 contra la tierra que habita, sino 
contra la vida que la comparte con el. La historia de los recientes 
81gloB tiene negros pasajes - la carnicerfa de los buralos en las 
llanuras del Oeste, el exterminio de los pajaros marinas por los 
t.iradores mercaderes, la casi destrucci6n de los airones 0 garzas 
reales para hacerse con las plumas. Ahora, a esos y alros semejan
tes, estamos afiadiendo un nuevo cap[tulo de una nueva clase 
de exterminio: la matanza directa de pajaros, mam[feros, peces 
y en realidad de teda clase de criaturas silvestres por media de 
insecticidas qufmicos esparcidos sin discriminaci6n sabre la tierra. 

Segun la fileselia que ahora parece guiar nuestros destin�s, 
nada debe oponerse en el camino del hombre con el arma pulve
rizadora. Las incidentales vfctimas de su cruzada contra los insec
tos no cuentan; si a petirrojos, faisanes, mapaches, gatos 0 inclu
SO ganado, se les ocurre vivir en el mismo pedazo de tierra que 
los odiados insectos y son acertados per la lluvia de venenos insec
ticidas, nadie debe protestar. 

EI ciudadano que dcsea juzgar limpiamente la cuesti6n de las 
perdidas de animales salvajes, se enfrenta hoy dia cen un dUe
rna. Por un lado los protectores y muchos bi6logos aseguran que 

-



98 PRIMAVERA SILENCIDSA 

las perdidas han side graves y en algunos casos incluse catastr6-
ficas. Por oleo lado las oficinas de vigilancia tienden a negar lisa 
y categ6ricamente que tales perdidas hayan ocurrido 0 que sean 
de algu:Q.a importancia si las ha habido. ,Que punto de vista he
mas de aceptar? 

La declaraci6n de los testigos es de primera importancia. El 
bi61ogo especiaUzado en animales salvajes es sin duda el mejor 
calificado para descubrir e interpretar sobre el terrena las per
didas de esas criaturas. EI entom61ogo, cuya especialidad es el 
insecta, no se halla tan calificado por su adiestramiento, y no 
esta psico16gicamente dispuesto a considerar por el lade malo 
los efectos de su programa de limitacion. Aunque son los desig
nados por el Estado y por los gobiernos federales para vigilar 1a 
limitaci6n de insectos - y desde luego los fabricantes de produc
tos quimicos - los que mas rapidamente niegan los hechos de 
que informan los bi6logos y se apresuran a declarar que elios Yen 
muy pocas muestras de peligro para los animales salvajes. Como 
el sacerdote y el levita de la historia biblica, escogen el pasar 
adelante por el otro lado y no ver nada. Incluso si tratamos de 
expIicarnos caritativamente sus negativas como debidas a la mio
pia del especialista y a la del hombre con intereses en el asunto, 
esto no significa que debamos aceptarlas como testimonios va
lidos. 

El mejor modo de formar nuestro propio juicio, es mirar ha
cia algunos de los mayores programas de limitaci6n y enterarnos, 
por medio de observadores familiarizados con los ani males sal
vajes y sus costumbres e imparciales respecto a los productos 
quimicos, de 10 que ha sucedido exactamente al despertar de una 
lluvia de veneno lanzada desde las alturas sabre el mundo de las 
criaturas salvajes. 

• 

Para el que contempla a las aves, para el que mora en los arra
bales y encuentra un placer en los pajaros de su jardin, para el 
cazader, para el pescador 0 el explorador de regiones salvajes, 
cualquier cosa que destruya la vida silvestre de un lugar, inclu
so por un solo ano, Ie ha privado del placer a1 que tiene legitimo 
derecho. �ste es un punto de vista valido. Hasta si, como ha 
ocurrido a veces, algunas de las aves 0 de los mamiferos y pc
ces pueden rehacerse despues de una rociada llnica de produc
tos qulmicos, se ha efectuado un dana grande y real. 
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No obstante, tal restablecimiento es dificil que ocurra. Las 
pulverizaciones tienden a repetirse y, ademas, una sola exposi
ci6n a elias de la que las colectividades de la vida silvestre pue
dan tener oportunidad de recobrarse, eS algo muy raro. 1..0 que 
resulta por regIa general es un emponzonamiento de cuanto las 
rodea, una trampa leta! en la que sucumben, no s610 las colonias 
establecidas con caracter permanente, sino tambi�n las que se 
encuentran en calidad de pasajeras. Cuanto mas amplia sea la 
pulverizaci6n, mas grande es el dano, porque no quedan espacios 
exentos. Ahara, en una decada marcada par los programas de li
mitaci6n de insectos, en la que miles 0 incluso millones de kil6-
metros han side rociados ; una d�cada durante la cual se han efec
tuado pulverizaciones particulares y colectivas en rapido creci
mien to, se ha acumulado un inventario de muerte y destrucci6n 
de la vida silvestre americana. Vamos a estudiar algunos de esos 
programas y veamos 10 ocurrido. 

DUrante el otono de 1959 unos 27.000 acres de terreno al 
sudeste de Michigan, incluyendo numerosas suburbios de De
troit, fueron sometidos a espesas rociadas desde el aire con boli
tas de aldrfn, uno de los mas peUgrosos de todos los hidrocarbu
ros clorados. EI plan fue dirigido por el Departamento de Agri
cultura de Michigan con la cooperaci6n del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos ; el prop6sito que comunicaron 
era el de reducir el escarabajo japonhi. 

La necesidad de tan drastica y peligrosa medida era poco vi
sible. Por el contrario, Walter P. Nickell, uno de los naturalis
tas del Estado mas conocido y mejor informado, que pasa gran 
parte de su tiempo en el campo, con largas estancias al sur de 
Michigan cada verano, declar6 : «Durante mAs de treinta anos, 
segun mi directo conocimiento, el escarabajo japon�s ha perma
necido en la ciudad de Detroit en pequeno numero. Esas canti
dades no han mostrado crecimiento apreciable en lodos esos 
anos. Todavia estoy por ver uno solo (en 1959) aparte de los po
cos cazados en las trampas del gobierno en Detroit ... Todo se ha 
mantenido tan secreto que yo no he podido todavfa obtener in
formes de cualquier cIase, acerca de los efectos causados por su 
aurnentolt. 

Un funcionario destacado por la Oficina del Estado se redujo 
a declarar que el insecta habia «hecho su aparici6n» en las areas 
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designadas para el ataque aerea contra el. A pesar de la Calta 
de justiricaci6n, el plan se realiz6, proveyendo el Estado los ele· 
mentos y supervisando la operaci6n, mientras que el Gobierno 
federal facilitaba el equipo y los hombres adicionales y las co· 
lectividades pagaban el insecticida. 

El escarabajo japones, insecta importado accidentalmente a 
Estados Unidos, fue descubierto en Nueva Jersey en 1916, cuan
do unos cuantos animalillos de un color met�lico, verde brillante, 
hicieron su aparici6n en un plantei pr6ximo a Riverton. Los in
sectos, al principia no identificados, Cueron por fin reconocidos 
como habitantes comunes de la mayoria de las islas del Jap6n. 
Aparentemente habfan entrada en Estados Unidos entre la co
lecci6n de plantas importadas antes de las restricciones, que fue
ron impuestas en 1912. 

Desde el punto de su llegada, el insecta se ha extendido bas
tante ampliamente por varios estados al este del Mississipi, donde 
las condiciones de temperatura y de lluvias Ie eran favorables. 
Cada ano realiza alguna incursi6n mas aUti de los lfmites de 
sus predios. En los territorios del Este, donde los escarabajos 
llevan afincados tantos aflos, se han hecho inlentos de establecer 
limilaciones naturales. Donde (ueron llevadas a eleelo esas li
mitaciones, las colonias de escarabajos se mantuvieron a niveles 
relativamente bajos, como atestiguan muchos informes. 

A pesar de los documentos que indican el razonable con
trol de las extensiones del Este, ahora, los Estados del centro 
que ocupan el limite del territorio habilado por esos insectos 
han desplegado un alaque digno del enemigo mas poderoso en 
vez de tratarse s610 de un insecta relativamente danino, em
pJeando los productos quimicos mas peligrosos distribuidos de 
tal modo que exponen al veneno destinado al escarabajo a gran 
numero de seres, comprendidos sus animates domesticos y loda 
la vida silvestre. El resultado ha sido Ia destrucci6n sobrecoge
dora de todos los animales y el peligro de los seres humanos, 
expuestos a un innegabJe dano. Extensas camarcas de Michigan, 
Kentucky, Iowa, Indiana, lllinois y Missouri estan practicando Hu
vias de productos qufmicos en nombre de Ia lImitaci6n de un 
escarabajo. 

Las pulverizaciones efectuadas en Michigan han sido uno de 
los primeros ataques a gran eseala sobre los cole6pteros japone-
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ses desde el aire. EI hecho de haber eseogido el aldrin, una de 
las sustancias mas peligrosas de todos los produetos quimicos, 
no ha sido determinado por ninguna especial adecuaci6n al con
trol del esearabajo japones, sino simplemente por el deseo de 
ahorrar dinero - el aldrin era el mas barato de todos los pro
duetos utilizables. Mientras el Estado, en su eomunicaei6n ofi
eial a la prensa, reconocia que el aldrin es un «veneno», daba a 
entender tambien que ningun peligro podia significar para los 
seres humanos en los territorios densamente poblados a los que 
iba a ser aplicado. (La respuesta oficial a la pregunta « , Que pre
cauciones debo tomar?», fue «Para usted ninguna»). Un funcio
nario de la Agencia Federal de A viaci6n indic6 mas tarde at res
pecto en la prensa local que «esta es una operaci6n sin riesgo», 
y un representante del Departamento de Parques y Recreo de 
Detroit afiadi6 su seguridad de que «la pulverizaci6n es inofen
siva para los seres humanos y no dafiara ni a plantas ni a anima
les domesticos». Debe uno Uegar a la conclusi6n de que ninguno 
de esos funcionarios ha consultado los informes publicados y fa
cilmente accesibles del Servicio de Sanidad Publica de Estados 
Unidos y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre y de otros en los 
que se evidencia la naturaleza extremadamente venenosa del al
drfn. 

Actuando dentro de la ley de regulaci6n de plagas de Michi
gan que autoriza al Estado a lanzar pulverizaciones sin discri
minaci6n, aviso ni solicitud de permiso por parte de los propie
tarios de terrenos particulares, los aeroplanos de vuelo bajo em
pezaron a plan ear sobre el area de Detroit. Las autoridades de 
la ciudad y la Agencia Federal de Aviaci6n empezaron a ser asal
tadas por llamadas telef6nicas de los irritados ciudadanos. Des
pues de haber recibido alrededor de BOO llamadas en una sola 
hora, la policia rog6 a las estaciones de radio y televisi6n, aSI 
como a los peri6dicos, que «dijeran a los espectadores que 10 que 
estaban viendo era aconsejable y no ofreeia peligro», segUn el 
«Detroit News». EI funcionario de seguridad de la Agencia Fe
deral de Aviaci6n asegur6 al publico que dos aviones estan cui
dadosamente supcrvisados» y «se hallan autorizados a volar bajo». 
En una especie de equivocado intento de alejar temores afiadi6 
que los aeroplanos tenian valvulas de emergencia que les permi
tirian descargar todo el producto que llevaban instantaneamen-
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teo Esto, afortunadamente, no se hizD, pero mientras los aviones 
realizaban su tarea, las bolitas del insecticida calan contra esca
rabajos y personas al unfsono, lluvias de cinofensivo» veneno da
ban sobre la gente que iba a comprar, 0 al trabajo, 0 sabre los ni
nos que saUan de las escuelas a la hora de comer. Las amas de 
casa barrieron los granitos de porches y aceras, donde se dijo 
que «ten ian una apariencia como de nieve:t. Como se indic6 mas 
tarde por la Sociedad Michigan Audubon : «En los espacios entre 
las tejas, en los regueros de los aieros, en las ranuras de las corte
zas y ramas de los arboles, las pequeftas bolitas blaneas de aldrin 
y areilJa, no mayores que cabezas de alfiler, se alojaron a millo
nes ... Cuando llegaron las lluvias y la nieve, cada charco se con
virti6 en un cuenco posiblemente mortal». 

Pocos dias despues de la operaci6n, la Sociedad Detroit Audu
bon empez6 a recibir Ilamadas acerca de pajaros. Segun 1a secre
taria de la Sociedad, senora Ann Boyes, da primera indicaci6n 
de que la gente estaba preocupada can la rociada Cue una Hamada 
que yo recibf el domingo par la maiiana de una mujer que in
Cormaba de que al volver a su casa desde la iglesia habia visto 
una alarmante cantidad de pajaros muertos 0 moribundos. EI 
insecticida se habia echado alii el martes. Afiadia que no habia 
ning11n pajaro volando par aquel sitio; que ella habia encontra
do par 10 menos una docena (muertos) en el patio trasero de su 
casa y que sus vecinos acababan de hallar ardillas rnuertas». To
das las otras lIamadas que recibi6 la senora Boyes aquel dia in
formaban de crnuchisirnos pajaros muertos y ni uno solo vivo». 
Gente que tenia comederos para los pajaros decia que no se en
contraba uno solo alrededor de los comederos. Los pajaros reco
gidos moribundos presentaban los sintomas caracterfsticos del 
envenenamiento par insecticida : temblores, �rdida de capaci
dad para volar, paralisis, convulsiones. 

Tampoco fueron los pajaros los unicos seres vivos inmediata
mente afectados. Un veterinario local in(orm6 que su cUnica es
taba lIena de cJientes con perros y gatos que habian enfermado 
subitamente. Los gatos, que tan meticulosamente se atusan la 
piel y se lamen las patas, parecian los mas afectados. Su mal 
adopt6 la forma de diarrea aguda, v6mitos y convulsiones. El 
unico consejo que pudo dar el veterinario a sus clientes (ue que 
no dejaran salir de la casa a sus animates sin absoluta necesidad, 
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o que les lavaran las patas en el acto si 10 hacian. (Pero como los 
hidrocarburos clorados no pueden quitarse por medio de tava
dos, ni siquiera de frutas y verduras, podia esperarse muy poca 
protecci6n de tal medida.) 

A pesar de la insistencia de la Comisi6n de Sanidad de la 
Ciudad-Condado de que los pAjaros debfan haber muerto a cau
sa de .cualquier otra clase de pulverizaci6n» y de que la irrita
ci6n manifestada en la garganta y el pecho como consecuencia 
del contacto con el aldrfn «tenia que ser debida a cualquier otra 
causa., el Departamento local de Sanidad recibi6 un rfo con stante 
de quejas. Un eminente internista de Detroit (ue Hamado para 
atender a cuatro de sus pacientes en el t�rmino de una hora, des
pu�s de haberse expuesto a1 aldrfn mientras miraban trabajar 
a los aviones. Todos ten fan iguales sfntornas : nAuseas, v6mitos, 
escalofrfos, fiebre, fatiga extrema y tos. 

La experiencia de Detroit ha sido repetida en muchas otras 
colectividades, ya que la presi6n para combatir el escarabajo ja
pon�s can productos qufmicos ha ido en aumento. En Blue Is
lands, Illinois, (ueron recogidos centenares de pAjaros muertos 0 
moribundos. Tnformes recogidos por aficionados a los pAjaros in
dicaban que el 80 por ciento de aves cantoras habra side sacrifica
do. En Joliet, JIlinois, unos 3.000 acres de terreno fueron tratados 
con heptacloro en 1959. SegUn los datos de un club deportivo, la 
poblaci6n volAtil que se hallaba dentro del Area pulverizada es
taba «virtual mente exterminada». Conejos, ratas almizcleras y 
zarigUeyas, as! como peces, fueron haUados muertos en cantidad. 
y una de las escuelas locales coleccion6 aves envenenadas con in
secticida para un estudio cienUfico. 

QuizA ninguna colectividad ha sufrido mAs por motivo de la 
consecuci6n de un mundo sin escarabajos que Sheldon, al estc de 
Jilinois, y sus aledafios en el condado Iroqu�s. En 1954. el De
partamento de Agricultura de Estados Unidos y el Departamen
to de Agricultura de JIIinois empezaron un plan para desarraigar 
el escarabajo japon�s a 10 largo de la lfnea de sus avanzadillas 
dentro del Tllinois, abrigando la esperanza, e incluso la seguri
dad, de que las pulverizaciones intensivas destrufrfan las colo
nias de insectos invasores. El primer .desarraigo» se efectu6 
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aquel aria, aplicando dieldrin a 1.400 acres desde el aire. Olros 
2.600 acres fueron tratados del mismo modo en 1955 y la tarea, 
segUn es de suponer, se consider6 terminada. Sin embargo, Cueron 
reclamados mas y mas tratamientos y hacia fines de 1961 se ha
bian cubierto unos 13l.000 acres. Incluso en los primeros afias de 
la ejecuci6n del plan pudo observarse que se habian producido 
enormes �rdidas entre animales salvajes y domesticos. Los tra
tamientos qufmicos se continuaron no obstante, sin consultar ni 
al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, ni a la Divisi6n de Admi
nistraci6n de Caza de Illinois. (En la primavera de 1960, no obs
tante, funcionarios del Departamento Federal de Agricultura se 
presentaron ante un comite del Congreso para oponerse a un pro
yecto de ley disponiendo que sedan necesarias tales consultas 
previas_ Los dos declararon suavemente que el proyecto no era 
necesario, porque la cooperaci6n y la consulta eran «usuales». 
Aquellos funcionarios eran completamente incapaces de recordar 
situaciones en las que la colaboraci6n no se hubiera efectuado 
ca nivel con Washington» .  En la misma reuni6n dejaron sentado 
con c1aridad su disconformidad respecto a consul tar con los De· 
partamentos de pesca y caza del Estado.) 

Aunque lIegaban Condos para tratamientos qufmicos en riadas 
interminables, los bi610gos de Ia Inspecci6n de Historia Natural 
de I1linois que trataban de medir el destrozo causado en la vida 
silvestre, tuvieron que trabajar con aprietos financieros. S610 po. 
dfan aplicarse 1.100 d61ares para el empleo de un ayudante agri· 
cola en 1954, y no se proveyeron Condos especiales en 1955. A pc. 
sar de esas descorazonadoras dificultades, los bi610gos reunieron 
pruebas que representaban un cuadro casi sin parang6n del ani· 
quiIamiento de la vida silvestre ...  , destrucci6n que se hizo obvia 
tan pronto como el plan se puso en marcha. 

Se crearon condiciones para envenenar los pajaros insectfvo· 
ros, tanto por los venenos empleados como por los acontecimien· 
los promovidos para su aplicaci6n. En los primeros programas 
realizados en Sheldon se apJic6 el dieldrin en proporci6n de 3 Ii· 
bras por acre. Para comprender los eCectos de eso en las aves, 
basta s610 recordar que en un laboratorio experimental, se de· 
mostr6 que sobre las codornices el dieldrin era 50 veces mas ve· 
nenoso que el DDT. Par consiguiente, el veneno echado sabre 
las tierras cultivadas de Sheldon era equivalente i a 150 libras de 
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DDT por acre! Y esto fue el minimo, porque parece ser que hubo 
tratamientos reforzados a 10 largo de los bordes de los campos y 
en los rincones. 

Como el producto penetra en el terreno, los escarabajos enve
nenados salen a la superficie, donde permanecen algtin tiempo 
hasta que mueren, atrayendo a los pajaros insectivoros. Los in
sectos muertos y moribundos estuvieron visibles alrededor de 
dos semanas despues del tratamiento. Los efectos en la pobJaci6n 
volatil pueden adivinarse facilrnente. Estorninos, alondras, eu
Iabes y faisanes fueron virtualmente exterminados. Los petirro
jos quedaron «casi aniquilados», segun el informe de los bi6lo
gos. Lombrices de tierra fueron halladas muertas en gran canti
dad despues de una abundante lluvia y probablemente los es
torninos se comieron las lombrij::es envenenadas. Para otros pa
jaros tam bien la antano beneficiosa lluvia habfa cambiado, con
virtiendose, mediante el dan ina poder del veneno introducido en 
aquel mundo, en un agente de destrucci6n. Las aves que se ba
naban y beMan en los charcos dejados por Ia lluvia pocos dras 
despues de la pulverizaci6n, fueron inevitablemente condenadas 
a muerte. 

Los pajaros que sobrevivieron, probablemente quedaron este
riles. Aunque se encontraron un as cuantos nidos en el area rocia
da y algunos can huevos, ninguno con ten fa crfas. 

En cuanto a los mamiferos, las ardillas fueron virtualmente 
aniquiJadas: se encontraron sus cuerpos en las actitudes violen
tas caracteristicas de la muerte por envenenamiento. Ratas almiz
cleras se hallaron en los campos pulverizados, conejos muertos 
en otros terrenos. La zorra tigrillo habia sido un animal relati
vamente cornun en la coma rca ; despues de la rociada desapa
reci6. 

Eran raras las granjas de Sheldon donde quedara un gato des
pues que empez6 la guerra contra los escarabajos. EI noventa 
por ciento de todos los gatos de las casas de campo cayeron VIC
timas del dieldrin durante 1a primera epoca de la pulverizaci6n. 
Esto pudo haberse previsto a causa del negro historial de esos 
venenos en otros lugares. Los gatos son extrernadamente sensi
bles a los insecticidas de cualquier clase, y especial mente, al pa-

· 

recer, 10 son al dieldrin. AI oeste de Java, en el curso de un plan 
contra la malaria Uevado a efeeto por la Organizaci6n Mundial 
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de l a  Salud, se infor.m6 que muchos gatos habian muerto. En 
Java central murieran tanlos que su precio aument6 mas del do
ble. Igualmente, al pulverizar en Venezuela varias extensiones 
dieha Organizaci6n Mundial de la Salud, se inform6 que los ga, 
tos habian quedado reducidos a la categoria de animal raro. 

En Sheldon no fueron 5610 las criaturas salvajes y domesti
cas las que fueron sacrificadas en la campana contra el insecto. 
Las observaciones en varios rebanos de cvejas y en una punta de 
ganado vacuno indicaran que la rnuerte por envenenamiento 
habia causade bajas tambh�n entre esos ani males. La inspecci6n 
de Historia Natural describe en un informe uno de esos episo
dios como sigue : 

Las ovejas ... fueron conducidas a un pequeno cam· 
po de hierba azul que no habra sido tratado, a traves 
de un terreno donde se pulveriz6 el 6 de mayo con 
dieldrin. Evidentemente algo de ese producto se ha· 
bra infiltrado a traves del camino en el pasto, porque 
las ovejas empezaron a presentar sintomas de intoxi
caci6n casi en el acto ... Perdieron la gana de comer y 
desplegaron extrema inquietud siguiendo todo el va· 
llado del pastizal una y otra vez, como buscando una 
salida ... Se negaron a ser conducidas, balaban casi con
tinuamente, y mantenian la cabeza baja ; por fin Cue
ron acarreadas fuera del recinto .. .  Manifestaron gran 
deseo de agua. Dos Cueron halladas muertas en el arro
yo que atraviesa el pastizal, y las restantes tuvieron 
que ser sacadas repetidamente del agua, algunas de 
ellas a rastras y Corcejeando. Tres de las ovejas murie
ron ; las otras recobraron la apariencia normal. 

�ste es, pues, el cuadro de finales de 1955. Aunque la guerra 
qufmica continu6 en arros sucesivos, el manantial de Condos para 
investigaciones se sec6 completamente. Las peticiones de dinero 
para investigaciones sobre los insecticidas en 1a vida salvaje fue
ron incluidas en los presupuestos anuales sometidos a la legisla
ci6n de Illinois por la Investigaci6n de Historia Natural, pero in
variablemente figuraban entre los primeros capjtulos que se eli
minaban. Rasta 1960 no se encontr6 de un modo u otro el dine-
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ro para pagar los gastos de un ayudante agr6nomo .. .  que tenfa 
un trabajo como para ocupar ampliamente el tiempo de cuatro 
hombres. 

EI desolador cuadro de p�rdidas entre la vida silvestre habia 
cambiado poco cuando los bi610gos reanudaron los estudios inte
rrumpidos en 1955. En el interin el producto qufmico habia sido 
sustituido por el aun mas t6xico aldrin, de 100 a 300 veces mds 
t6xico que el DDT, segiin pruebas hechas en codornices. Hacia 
1960 todas las especies silvestres de mam(feros que se sabia habi
taban en aquel area, habian sufrido p�rdidas. Pero todavia era 
peor con los pajaros. En la pequeiia ciudad de Donovan, los peti
rrojos habfan side exterminados, asi como los estorninos, los mal
vices y las alondras. Estos y muchos otros {ueron estrechamente 
reducidos por doquier. Los cazadores de faisanes notaron el efecto 
de la campana contra los escarabajos. EI mlmero de crias obte
nidas en los terrenos pulverizados descendi6 alrededor del 50 por 
ciento, y tambi�n declin6 la cantidad de polluelos obtenidos en 
cada nidada. La caza de faisanes, que habia sido buena en aque
lIos terrenos en anos anteriores, fue virtual mente abandonada 
como improductiva. 

No obstante el enorme estrago producido en nombre de la ex
tirpaci6n del escarabajo japon�s, el tratamiento de mas de 100.000 
acres en el condado Iroqu�s durante el perfodo de un ano, pare
ce haber resultado bien s610 temporalmente en 10 relativo a 1a 
supresi6n del insecto, que continua su movimiento hacia el Oes
te. La completa extensi6n de 10 que se ha pagado por este largo 
e ineficaz plan quiza no sea conocida nunca, porque los resulta
dos medidos por los bi610gos de Illinois son en cifras mfnimas. Si 
el programa de investigaci6n hubiera sido convenientemente fi
nanciado para permitir su completa realizaci6n, 1a destrucci6n re
velada habrfa resultado incluso m.as sobrecogedora. Pero en los 
ocho anos de programa, s610 alrededor de 6.000 d6lares fueron 
previstos para estudios en el campo biol6gico. Entretanto el Go
bierno federal habia gastado alrededor de 375.000 d61ares para el 
trabajo de limitaci6n y otros millares adicionales habfan side pro
porcionados por el Estado. Por consiguiente, la cantidad gastada en 
investigaciones representa 1a pequefia fracci6n del 1 por ciento 
con relaci6n a 10 empleado en el plan quimico. 

Esos planes del Medio Oeste han sido realizados con espfritu 
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de crisis, como si el avance del escarabajo hubiera representado 
u n  peligro extreme justificativ� de cualquier media para comba· 
tirlo. Esto, desde Iuega, es una exageracl6n de los hechos, y si las 
colectividades que han financiado tales fumigaciones quimicas hu
bieran estado familiarizadas con la primitiva histeria del escara
baja japon� en Estados Unidos, habrian Cacilitado menDS las co
sas con teda seguridad. 

Los estados del Este que han tenido la suerte de combatir la 
invasi6n de los escarabajos en los tiempos anterlares al inventa 
de los inseclicidas sinteticos, no 8610 han superado la pJaga, sino 
que han rn8ntenido al insecta bajo limitaci6n por medias que no 
han representado ninguna clase de amenaza a otras especies vi
vientes. Allf no se hizo nada comparable a las pulverizacioncs de 
Detroit n i  de Sheldon. Los metodos efectivos empleados en el 
Este ponian en juego fuerzas naturales de Iimitaci6n que tienen 
las multiples ventajas de la permanencia y de la seguridad del 
medio ambiente. 

Durante la primera docena de anos despues de su entrada en 
Estados Unidos, el escarabajo prolifero rapidamente, libre de las 
restricciones que en su tierra naUva Ie mantenian limitado. Pero 
en 1945 se habla convertido en una plaga de menor cuantia en 
toda la extensi6n del territorio sobre el que habra aparecido. Su 
disminuci6n fue, con mucho, consecuencia de la importaci6n de 
inscctos parasitos del Extremo Oriente y de la aclimataci6n de 
organismos que Ie eran falales. 

Entre 1920 y 1933, unas 34 especies de insectos voraces 0 pa
rasitos habian sido importadas de Oriente en un esfuerzo de es
tablecer un control natural, como consecuencia de diligentes in
vestigaciones realizadas por todo el territorio originario del insec
to. De esas 34 especies, cinco quedaron perfectamente establecidas 
en el este de Estados Unidos. EI insecto mas eficaz y ampliamen
te distribuido fue una avispa parasita de C9rea y de China llama
da Tiphia vernalis. La hembra tiphia, cuando hall a un grupo de 
escarabajos en el terreno, les inyecta una sustancia paralizadora y 
pone un solo huevo en el interior de la colonia. La crla de la avis
pa, en forma de larva, se alimenta de los paralizados escarabajos 
y los destruye. En unos 25 anos, colonias de tiphia fueron intro
ducidas en 14 estados del Este, en un programa en el que coopera
ron oficinas federales y del Estado. La avispa qued6 ampliamente 
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arraigada en dicha area y es generalmente considerada por los 
entom6logos por BU importante papel en mantener al escarabajo 
dentro de unos lfmites muy considerables. 

Otra misi6n importante, incluso mayor que la expuesta, ha 
sido confiada a una enfermedad bacteriana que afecta a todos los 
escarabajos a cuya familia pertenece el japones : el scarabaeids. 
Se trata de un organismo, perfectamente especifico, que no ataca 
a ningun otro tipo de insectos, lombrices de tierra inofensivas, 
animales de sangre caliente ni plantas. Los corpusculos de ese 
organismo se mantienen en el mantillo. Cuando son ingeridos 
por un escarabajo se rnultiplican prodigiosamente en su sangre, 
ocasiona.ndole un color blanco anormal, de aqu[ el nombre popu
lar : «enfermedad lechosa». 

La enfermedad lechosa fue descubierta en Nueva Jersey en 
1933. Hacia 1938 estaba bastante extendida en el territorio que 
antes sufriera la infestaci6n del escarabajo japones. En 1939 fue 
dispuesto un plan, encaminado a intensificar el desarrollo de la 
enfermedad. No se habra desarrollado ninglin metodo para in
crementarla de algun modo artificial, pero fue desplegado un sa
tisfactorio sustitutivo : insectos infectados fueron recogidos, de 
secados y rnezclados con cal. En la rnezcla, un grarno de barro 
contenfa 100 rnillones de esporas. Entre 1939 y 1953 unos 94 
acres de terreno en estados del Este fueron tratados con esto en 
un plan cooperativo rederal-estatal; otros espacios de terrenos fe
derales fueron sometidos al rnisrno tratamiento ; y otra extensa 
area no deIimitada exactamente 10 fue asimismo por organizacio
nes privadas 0 individuos particulares. En 1945 las esporas de la 
enfermedad lechosa estaban extendidas entre las colonias de esca
rabajos de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y 
Maryland. En ciertas extensiones estudiadas la infecci6n de gor
gojos habfa llegado al 94 par cieoto. La distribuci6n planeada 
continu6 como empresa gubernamental en 1953 y de la produc
ci6n se encarg6 un laboratorio particular que continua abaste
ciendo a individuos, clubs, asociaciones ciudadanas y otros inte
resados en la limitaci6n de escarabajos. 

Las extensiones del Este donde dicho plan fue llevado a efec
to, disfrutan ahora de un elevado grado de protecci6n natural 
contra el cole6ptero. EI organisrno permanece activo en el terreno 
por espacio de anos y por consiguiente es utU a todos los intentos 
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y prop6sitos permanentes, aumenta en efectividad y es difundido 
continuamente por oficinas regionales. 

i. Por que, pues, con estos impresionantes resultados en el 
Este, no se eligieron los mismos procedimie.ntos en Illinois y en 
alros estados del centro, donde la batalla qufmica contra el esca
rabajo se esta desplegando ahara con tal furia? 

Se nos ha dicho que la inoculaci6n de 1a enferrnedad lechosa 
es «demasiado cara», aunque nadie 10 consider6 asi en los 14 Es
tadas del Este en 1940. Ademas, i.con que clase de cuentas se ha 
llegado a 1a conclusi6n de que sea «demasiado cara»? Ciertamente 
que con ninguna que enjuicie los verdaderos costos de la total 
destrucci6n realizada cbn planes como el de las rociadas de Shel
don. Estas cuentas ignoran tam bien el hecho de que la inocula
ci6n por medio de esporas s6lo necesita hacerse una vez; el pri
mer gasto es el unico. 

Tambien se nos ha dicho que la enfermedad pur espuras no 
puede aplicarse en la periferia del terreno en que se desenvuel
yen los escarabajos, porque s610 es uti! donde un fuerte contin
gente de gorgojos exista ya en el terreno. Como muchos otros 
informes que apoyan las pulverizaciones quimicas, este necesita 
ser discutido. La bacteria que causa la enfermedad lechosa se 
ha descubierto que infecta por 10 menos a otras 40. especies de 
escarabajos que tienen una amplia expansi6n y, por consiguiente 
serviria para atacar ineluso donde las colonias de escarabajos ja
poneses son pequefias 0 inexistentes. Ademas, a causa de la lar
ga actividad de las esporas en el terreno, estas pueden introdu
cirse ineluso cuando no existen gorgojos, como en el limite de la 
actual infestaci6n de escarabajos, para que esten alii en espera 
de su avance. 

Los que desean resultados inmediatos, cuesten 10 que cues
ten, seguiran sin duda usando los productos qufmicos contra ese 
cole6ptero. Y 10 mismo haran los que favorecen la moderna orien
taci6n de hacer que caigan las cosas en desuso, porque el control 
quimico necesita frecuentes y costosas repeticiones. 

Por otra parte, los que desean esperar una 0 dos temporadas 
mas para ver los resultados completos, volveran a utilizar la en
fermedad lechosa; asi se encontraran recompensados con una la
bor duradera que se hace mas eCectiva, en vez de menos, con el 
paso del tiempo. 
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Un extenso plan de investigaci6n esta en marcha en el labora
torio de Peoria, Illinois, sostenido por el Departamento de Agri
cuitura de Estados Unidos, a fin de encontrar la (orma de culti
var el organismo de la enfermedad lechosa en un medio artificial. 
Esto reducira grande mente su coste y ani mara a que se extienda 
su empleo. Despues de anos de trabajo, se han dado in(ormes de 
haber alcanzado algunos �xitos. Cuando este «eliminadorlt se 
haya establecido ampliamente, quiza alguna salubridad y pers
pectiva se restablezcan en nuestro combate con el escarabajo ja
pones, que en 1a cumbre de sus depredaciones nunea ha justifiea
do la pesadiUa de excesos que representan algunos de esos pla
nes del Medio Oeste. 

Incidentes como el chubasco de producto qufmico de Illinois 
quiza rocen una cuesti6n que no s610 es cientffica sino moral. La 
cuesti6n es si alguna civilizaci6n puede desencadenar una guerra 
implacable sin destruirse a si misma y sin perder el derecho a 
Ilamarse civilizaci6n. 

Esos insecticidas no son venenos selectivos ; no separan las 
especies de las que deseamos librarnos. Cada uno de ellos es usado 
por la sencilla raz6n de que es un veneno mortal. Por consiguien
te emponzofia toda vida con la que se pone en contacto : el gato 
querido por alguna famili a ;  el ganado del granjero; el conejo en 
el campo y la alondra que surca el firmamento. Esas criaturas 
son inocentes de habel' hecho dano alguno al hombre. La verdad 
es que por su sola existencia, elias y sus semejantes hacen mas 
grata la vida humana. Y sin embargo su recompensa es una muer
te no s610 repentina, sino horrible. Los observadores cienUficos 
de Sheldon describian los sintomas de una alondra silvestre ha
llada pr6xima a expirar: «Aunque carece de coordinaci6n mus
cular y no puede volar ni sostenerse, continua batiendo las alas 
y contrayendo las garras mientras esta tendida de lado. Tiene el 
pico abierto y la respiraci6n es dWcil». PUes mas lastimoso era 
el mudo testimonio de las ardillas muertas en el suel0 que cmos
traban una caraeterfstica actitud de muerte. El dorso estaba enar
cado y las patas traseras con los dedos fUertemente engarabila
dos, se hallaban encogidas cerca del t6rax ... La cabeza y el cuello 
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estirados y la boca muchas veces lIena de suciedad, indicaban 
que el moribundo animal habia estado mordiendo la tierra». 

Al asentir a un acto que causa semejantes sulrimientos a una 
criatura viviente, lquien de entre nosotros no queda disrninuido 
como ser humano? 





8. Y . , mngun 

Sobre crecienles extensiones de Estados Unidos, JIega aha
ra la primavera sin ser anunciada por el regreso de los pajaros, Y 
los tempranos amaneceres estan exlraiiamente silenciosos alIi 
dande antes se llenaban de la belleza del canto de las aves. Este 
repenlino silencio, esta obliteraci6n del color, de la belleza y del 
inleres que los pajaros confieren a nuestro mundo, ha venido as
tuta, insidiosamenle y sin sec nOlado por aquellos cuyas colecti
vidades aun no han sido afectadas. 

Desde la ciudad de Hinsdale, 111inois, un ama de casa escribi6 
desE'sperada a uno de los mas destacados ornit61ogos del mun
do: Robert Cushman Murphy, «Curator Emeritus» de Aves del 
Museo norteamericano de Historia Natural : 

Aquf, en nueslra villa, los olmos han sido pulveri
zados durante ailos (escribia en 1958). Cuando vinimos 
aqui, haee seis, habia una riqueza en pajaros ; yo colo
qu� un comedero y tenia un verdadero rio de zorzales, 
jilgueros, eardenales, aguzanieves y sitas todo el in
vierno, y los eardenales traian a sus er[as en verano. 

Despu�s de varios afios de roeiadas con DDT, la ciu
dad ha side casi devastada de petirrojos y estorninos, 
los veneejos no se han presentado en mi ventana des
de haee dos ailos, y �ste tambi�n han desaparecido los 
eardenales ; todo 10 que queda en la vecindad parece 
que eonsiste en un par de piehones y quiza una fami
lia de avegatos. 

Es duro expliear a los ninos que se ha matado a los 
pajaros euando aprendieron en la eseuela que la ley fe-
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deral protege a las aves de capturas 0 danos. «,Valve
ran alguna vez?», preguntan, Y yo no encuenlro res
puesta que darles. Los olmos lodavia se eslan murien
do, y 10 mismo los pajaros. ;,Se haee alga por salvar
los? iPuede hacerse alga? lPuedo yo hacer algo? 

Un ana despues el Gobierno federal habia lanzado un plan 
masivo de pulverizaciones contra las hormigas y una mujer de 
Alabama escribi6 : «Nuestra regi6n ha side un verdadero santua
rio para los pajaros durante medio siglo. El pasado julio todos 
nasotros observamos : "Hay mas �jaros que nunea". Despues, 
de pronto, en la segunda semana de agosto, desaparecieron to
dos. Yo estaba acostumbrada a levantarme temprano para cuidar 
a mi yegua favorita, que habia tenido un potrilio. No se oia ni el 
mas leve sonido de cantos de pajaros. Yo estaba sobrecogida, ate
rrada. (. Que es 10 que esta haciendo el hombre de nuestro per· 
fecto y bello mundo? Por fin, cinco meses despues, aparecieron 
un arrendajo y un reyezuelolt. 

Los meses de otono a los que se referia, trajeron otros sombrfos 
informes desde 10 mas hondo del Sur : en el Mississippi, Luisiana 
y Alabama, «Notas Agrfcolaslt, pubUcadas cuatrimestralmente por 
la Sociedad Nacional Audubon y el Servicio de Pesca y Vida Sil
vestre de Estados Unidos, recogian el asombroso fen6meno de «es· 
pacios vacios, fantasticamente despobJados por completo de toda 
vida volatillt. Las «Notas Agricolaslt son una compilaci6n de repor
tajes de observadores que han pasado muchos afios en el campo de 
sus territorios particulares y tienen un conocimiento sin par de 
la vida corriente de los pajaros de sus respectivas regiones. Uno de 
tales reportajes informaba que yendo por el sur de Mississippi 
aquel otono, no habia visto «ni un solo pajaro terrestre en largas 
distanciaslt. Otro, desde Baton Rouge, decfa que el contenido de 
sus comederos habia permanecido intacto «durante semanaSlt, 
mientras que los arbustos frutales de su cercado, que generalmente 
hacia aqueUa epoca estaban ya limpios, seguian aun cargados de 
bayas. Todavia otro reportaje comunicaba que la foto de su venta· 
na, «que general mente era la reproducci6n de una escena salpica· 
da del rojo de 40 0 50 cardenales y abarrotada de otras especies de 
aves, escasamente ofrecia la vista de mas de uno 0 dos pajaros al 
mismo tiempo.lt El profesor Maurice Brooks de la Universidad de 
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Virginia Occidental, una autoridad en 10 referente a las aves de la 
regi6n de los Apalaches, decfa que 1a poblaci6n volatil de Virgi
nia Occidental habia sufrido una «increfble reducci6m . .  

Un relato puede servir como tragico simbolo del destino de 
los pajaros. Un destino que ya ha alcanzado a algunas especies y 
amenaza a otras. Es la historia del petirrojo, el pajaro conocido 
POI.' todos. Para millones de norteamericanos, el primer petirrojo 
de la estaci6n significa que se ha rota la garra del invierno. Su 
Uegada es un acontecimiento que sefialan los peri6dicos y del que se 
habla alegremente en Ia mesa del desayuno. Y como el mlmero de 
inmigrantes crece y los primeros brotes verdes surgen en los bas
ques, millares de personas escuchan el primer coro del amanecer 
en el que los petirrojos gorjean a la temprana luz matinal. Sin em
bargo, ahora todo ha cambiado, y ni siquiera el regreso de los pa
jaros puede ser tornado como dad iva. 

La supervivencia del peUrrojo y, desde luego, de otras, muchas 
especies asimismo, parece Jigada fatal mente al olmo america no, 
un arbol que forma parte de 1a historia de millares de ciudades, 
desde el Atlantica a las Montafias Rocosas, embelleciendo sus ca
lles y las plazas de sus villas y los claustros de los colegios can ma
jestuosos arcos verdes. A hora, el olmo esta herido con una enfer
medad que 10 aftige en toda su extensi6n, una enfermedad tan 
seria, que muchos expertos creen que todos los esfuerzos que se 
hagan para salvarlo terminaran por resultar esteriles. Sera tr3.
gico perder los olmos, pero sera dobJemente tn'igico si, en los vanos 
esfuerzos por salvarios, hundimos vastos sectores de nuestra po
blaci6n volatil en la noche de la extinci6n. Y no obstante, eso es 
precisamente 10 que amenaza. 

El llamado mal holandes del olmo entro en Estados Unidos des
de Europa alrededor de 1930, en los troncos de los maderos im
portados para la industria del chapeado. Se trata de una enfer
mcdad ocasionada POI.' hongos; estos invaden las aguas que arras
tran a los troncos, se extiende mediante esporas conducidas POI.' 
la corriente, entre dos aguas, y mediante sus ponzofiosas secre
ciones, tanto como por obstaculos mecanicos, causa la cafda de las 
ramas y la muerte del arbo1. EI mal se extiende del arbol enfermo 
al sano por medio del escarabajo del olmo. Las galerias que soca
van dichos insectos bajo la corteza del arhol en(ermo quedan 
contaminadas can las esporas del hongo invasor, y esas espo-
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ras se adhieren a1 cuerpo del coleOptero y van a donde el esca
rabajo vuele. Los es{uerzos para dominar el mal de los hongos se 
han dirigido durante mucha ticmpo a extcrminar el insecto 
portador del mismo. En colectividades y colectividades, a trav�s '
de los mas fuertes contingentes de olmos americanos : el Media 
Este y Nueva Ingiaterra, las pulverizaciones intensivas se han 
convertido en procedimiento de rutina. 

Lo que tales pulverizaciones pueden proporcionar a la vida 
de los vohi.tiles y especialrnente al petirrojo, fue puesto en claro 
al principia por el trabajo de dos ornit61ogos de 1a Universidad del 
Estado de Michigan, el profesor George Wallace y uno de sus alum
nos graduados, John Mehner. Cuando el senor Mehner empez6 a 
trabajar para el doctorado en 1954, escogi6 una investigaci6n rela
cionada con las colonias de petirrojos. Fue casi por casualidad, 
porque en aquel entonces nadie sospechaba que dichos animaIes 
estuvieran en peligro. Pero apenas habia emprendido el trabajo, 
ocurrieron hechos que iban a hacer variar las cosas y, desde luego, 
a privarle a �I de su material. 

Las pulverizaciones contra la enfermedad del olmo dieron 
comienzo en pequena escala en los c1austros de la Universidad, en 
1954. Al ano siguiente, la ciudad de East Lansing (donde est..<\ encla
vada la Universidad) se uni6 a aquella labor, las pulverizaciones 
se extendieron m<1s all<1 de los claustros y con el plan local contra 
la polilla egipcia y el mosquito, operaci6n que ya estaba en marcha, 
la lluvia de productos qUlmicos a

'
ument6 en proporciones de di

luvio. 
Durante 1954, el ano de la primera pulverizaci6n ligera, todo 

pareci6 marchar bien. En la primavera siguiente los petirrojos 
inrnigrantes empezaron a llegar a los claustros como de costum
bre. Como las campanillas azules del obsesionante ensayo de Tom
lison «El bosque perdido», «no esperaban ningtin mal» cuando 
ocuparon de nuevo su territorio familiar. Pero pronto se hizo 
evidente que algo no m::lrchaba. Petirrojos muertos 0 moribun
dos empezaron a aparecer en los claustros. Pocos pajaros podlan 
verse en sus actividades normales 0 reunidos en sus tejados de 
costumbre. Pocos nidos Cueron construidos; pocas crfas aparecie
ron. Los hechos se repitieron con mon6tona regularidad en suce
sivas prima veras. El <1rea pulverizada se habra convertido en tram
pa letal en la que cada oleada de petirrojos inmigrantes era elimi-
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nada en el termino de una semana. Despues se producfan nuevas 
llegadas, s610 para aiiadir mas cifras al m.1mero de aves sentencia
das que se velan en aquellos claustros can los temblores de agonfa 
que preceden a la muerte. 

cLos claustros estan sirviendo de sepultura a la mayorfa de 
los petirrojos que tratan de instalarse en eUos en primavera», dijo 
el doctor Wallace. Pero ,por que? Al principio sospech6 una en
fermedad que les atacase el sistema nervioso, pero pronto se hizo 
evidente que «a pesar de las seguridades que se daban a la gente 
de que sus pulverizaciones insecticidas eran cinnocuasD para los 
pajaros, los petirrojos estaban rnuriendo por envenenamiento ; 
mostraban los sintomas bien conocidos de perdida de equilibrio, 
seguida por temblores, convulsiones y muerte.» 

Fueron varios los hechos que sugirieron que los petirrojos eran 
Cnvenenados, no tanto por contacto directo con los insecticidas 
cuanto por comer lombrices de tierra. Las lombrices de los claus
tros. Esas lombrices habian servido para alimentar, inadvertida
mente, a cangrejos de rio en un proyecto de investigaci6n, y todos 
los cangrejos murieron rapidamente. Una serpiente que se guar
daba en una jaula del laboratorio sufri6 violentas convulsiones des
pues de haber comido tales lombrices. Y estas son el principal ali
mento de los petirrojos en primavera. 

Una pieza fundamental en el rompecabezas de los petirrojos 
sentenciados fue pronto proporcionada por el doctor Roy Barker, 
de la Inspeccion de Historia Natural de Illinois, en Urbana. La 
obra del doctor Barker, pubJicada en 1958. segura el rastro del in
trincado cicIo de acontecimientos a causa de los cuales el destino 
de los petirrojos esta ligado al de los olmos por medio de las lom
briees de tierra. Los arboles son rociados en primavera (usual
mente en un promedio de 2 a 5 libras de DDT por cada 50 pies 
de arbol, equivalente a 23 libras por acre, donde los olmos son nu
merosos) y frecuentemente, otra vez en julio, a la mitad poco mas 
o menos, de dicha concentraci6n. Potentes pulverizadores dirigen 
un torrenle de veneno a todo 10 largo de los mas altos arboles. ma
lando directamente no s610 el organismo perseguido, el escarabajo 
del olmo, sino otros, incluyendo las especies himen6pteras como 
las abejas, las araiias y los escarabajos. EI veneno forma una pe
Iicula consistente sobre las hojas y la corteza. Las lluvias no la 
lavan, En otofio las hojas caen a tierra, se acumulan en lechos 
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empapados y empieza el lento proceso de fundirse con el mantilla. 
En este son ayudadas por el trabajo de las lomhrices de tierra, 
que se alimentan de las hojas descompueslas, porque las hojas 
de almo figuran entre sus aHmentos favoritos. Al camerse las 
hojas 'se tragan lam bien el insecticida, acumulandolo y coneen
trandolo en su cuerpo. El doctor Barker encontr6 dep6sitos de 
DDT en todo el aparaLO digestivQ de las lombrices, en la sangre, 
en las venas, en los nervios y en las paredes del cuerpo. Induda
blemente, algunas de las propias lombrices murieran, perc olras 
sobrevivieron para convertirse en «amplificadores biol6gicos» 
del veneno. En primavera regresaron los petirrojos para afiadir 
otro aniJIa a la cadena. Solo l l lombrices grandes de tierra pueden 
transfcrir una dosis letal de DDT a un petirrojo. Y 1 1  lombrices 
son una pequena parte de la diaria rad6n de un pajaro que ¥ 
come de to a 12 lornbrices en otros tantos minutos. 

Si bien no lodos los petirrojos recibieron una dosis venenosa, 
otra consecuencia puede llevarles al mismo resuitado de exter
minio con lanla seguridad como el veneno. La sombra de la es
terilizaci6n se cierne sobre todos los pajaros estudiados e indu
dablemente amenaza con incluir a todo ser viviente que se en
cuenlre dentro de ese poderoso alcance. Ahora s610 pueden en
contrarse dos 0 tres docenas de pelirrojos cada primavera en la 
totaJidad de los 185 acres de terreno de los claustros de la Uni
versidad de Michigan, rnienlras que uno de los protectores esli
maba en 370, sabre poco mas 0 menos, los pajaros adultos de esa 
especie que se encontraban dentro del area antes de las fumiga
dones. 

En 1954 cada nido de petirrojos bajo la observaci6n de Mehner 
producia crias. Hacia fines de junio de 1957, Mehner pudo en
contrar solo un polluelo, cuando en los anos anteriores a las ro
ciadas, por 10 menos 370 crias (Ia sustituci6n normal de Ia pobla
ci6n adulta) habran estado ensayando sus primeros vuelos sobre 
los c1austros. Un afio despues, el doctor Wallace informaba : liEn 
ninglin momento durante Ia primavera 0 el verano (de 1958) vi 
un solo petirrojo con las primeras plumas en parte alguna del 
claustro principal, y 10 mismo fracase al buscar a alguif'n que 10 
hubiese visto por allf». 

Parte de esta incapacidad para reproducirse es debida, sin 
duda, al hecho de que una 0 mas parejas de petirrojos mueran 
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antes de que el cicIo para ernpollar haya sido compietado. Pero 
Wallace tiene datos rnuy significativos que indican algo mas si
niestro : la verdadera destrueei6n de la capacidad de los pajaros 
para reproducirse. Ti(>ne, por ejemplo, «informes de petirrojos y 
otras aves que eonstruyen sus nidos, pero no ponen huevos, y otros 
que, despues de ponerlos e ineubarlos, no logran las erias. Tene
mos et easo de un petirrojo que ernpoII6 cuidadosarnente sus 
huevos durante 21 dias y no sac6 la pollada. EI perfodo normal de 
incubaci6n es de 13 dias ... Nuestros analisis demostraron altas 
concentraciones de DDT en los test feu los y en los ovarios de pa
jaros adultoslt, manifest6 ante el comite de un congreso en 1960. 
cDiez machos ten fan cantidades que oscilaban entre 30 y 109 mi
crones de gramo en los testiculos, y dos hembras 151 y 211 micro
nes, respectivamente, en los foIlcUIos de los huevos en los ova
rios.» 

Pronto, estudios en otras areas empezaron a saear a la luz ha
Uazgos igualmente funestos. El profesor Joseph Hickey y sus dis
cipulos de la Universidad de Wisconsin, despues de estudios com
parativos muy detenidos de terrenos pulverizados y sin pulverizar, 
informaron que la mortalidad de los petirrojos era por 10 menos 
del 86 al 88 por ciento. EI Instituto Cranbrook de Ciencia de 
Bloomfield Hills, Michigan, en un esfuerzo por abarcar la .exten
si6n de las perdidas de aves eausadas por las rociadas en los olmos, 
pidi6 en 1956 que todos los pajaros que se suptlsiera habian sido 
victimas de envenenamiento por DDT, fueran llevados at Instituto 
para su examen. La reclamaci6n tuvo una respuesta muy superior 
a todo 10 esperado. En pocas seman as las enormes refrigerado
ras facilitadas por el Instituto llegaron al maximo de eapacidad, 
hasta el punto de que tuvieron que ser rechazados otros ejem
pia res. Haeia 1959 se habian entregado 0 se informaba de un 
millar de pajaros envenenados en esta sola colectividad. Aunque 
el petirrojo era la primera victima (una mujer que llam6 at Insti
tuto inform6 de 12 petirrojos que eayeron muertos en su eesped 
mientras estaba hablando), otras 63 especies diferentes fueron in
cluidas entre los ejemplares examinados en el Instituto. 

El petirrojo es, por consiguiente, s610 un eslab6n en la cadena 
de devastaciones unida a la pulverizaci6n.de los olmos, e incluso 
el plan relativo a los olmos es uno mas entre la multitud de pro
gramas de pulverizaciones que eubren de veneno nuestras tierras. 
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Enorme mortandad ha sida ocasionada entre unas 90 especies de 
aves, incluyendo las mas iamiJiares a los habitanles de los subur
bios y a los naturalistas aficionados. Los pajaros en general, han 
disminuido tanto como en un 90 por ciento en algunas de las ciu
dades pulverizadas. Como veremos, toda la variedad de especies 
de pajaros ha sido afeclada : los que se alimentan en la tierra, los 
que se aIimentan en las ramas 0 en los trancos de los arboles y 
los de presa. 

Resulta razonable suponer que tadas las aves y mamiferos que 
dependen bcisicamente de lombrices U olros organismos del man
tilla para su alimentaci6n estan arnenazados de la misma suerte 
que ha corrido el petirrojo. Un as 45 especies de pajaros incluyen 
las lombrices en su dieta. Entre eUos figura el pAjaro carpintero, 
una especie que en invierno se aloja en terrenos del Sur que 
recientemente han sido pulverizados fuertemente con hcptaclo
roo Acaban de hacerse dos descubrirnientos significativos acer
ca del pajaro carpintero. Las polladas de pajaros de New Bruns
wick que se alimentan en la tierra han side definitivamente redu
cidas, y los adultos analizados con ten fan grandes residuos de DDT 
y heptacloro. 

Ya se poseen documentos consternadores de fuerte mortandad 
entre mas de otras 20 especies de aves comedoras en tierra, cuyo 
alimento -gusanos, polillas, gorgojos y demAs organismos del 
mantilla- ha sido envenenado. Entre elias lres c1ases de pin zones 
cuyos cantos figuran entre los mas exquisitos de las aves cano
ras: el olivaceo, el madero y el ermitafio. En cuanto a los go
rriones que vuelan por los arbustos bajos de los bosques y pico
tean con pifdos y susurros entre las hojas cafdas --el gorri6n 
que gorjea y el de blanca garganta- tambi�n se cuentao entre 
las victimas de las pulverizaciones de los olmos. 

Igualmente los mamiferos pueden ser complicados facilmente 
en el cicIo, directa 0 indirectamente. Las lombrices de tierra fi
guran como alimento importantf' entre los habituales del mapache 
y en primavera y otono tambi�n se las comen las zarigileyas. Los. 
cavadores de tuneles como el topo y el huron las capturan en 
grandes cantidades y acaso entonces paseo el veneno a las aves 
de rapifia como las lechuzas y los mochuelos. Algunas lechuzas 
que se han hallado moribundas, fueron recogidas en Wisconsin 
despues de grandes Uuvias de primavera, quiza envenenadas por 
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comer lombrices de tierra. Ha1cones y mochueJos se han encon
trado presas de convulsiones ; grandes mochuelos, lechuzas, hal
cones rojos, halcones gorri6n, ha1c6n de las landas. Todos pueden 
ser victimas de envenenamientos secundarios, causados por co
mer pajaros 0 ratones que acumularon insecticidas en el hfgado u 
otro 6rgano. 

No 5610 son Jas criaturas que se alimentan en la tierra 0 las 
que las apresan las que estan amenazadas por las pulverizaciones 
lanzadas sabre los olmos. Todos los que comen en las copas de los 
arboles, los pajaros que cazan los insectos de las hojas, han desa
parecido de los territorios sometidos a fuertes pulverizaciones, 
entre ellos esos espiritus de los bosques que son los reyezuelos, 
los delgados hormigueros, los verderones, los monudos rojos y 
los monudos dorados y muchos de los herrerue!os, cuyas hordas 
inmigrantes vuelan a traves de los arboles en primavera como 
un rfo multicolor de vida. En 1956, la primavera tardia aplaz6 
las pulverizaciones de modo que coincidieron con la llegada de 
una oleada excepcionalmente densa de inmigrantes herreruelos. 
Casi todas las especies de herreruelos a cerrojillos presentes en 
el contomo estuvieron representadas en la abundante matanza 
que sigui6. En Whitefish Bay, Wisconsin, por 10 menos un millar 
de estos fue visto en anos anteriores ; en 1958, despues de las 
pulverizaciones de los olmos, los observadores s610 pudieron des
cubrir dos. De este modo, con adiciones procedentes de otras 
colectividades, la lista crece, y los herreruelos muertos por las 
rociadas, incluidos aquellos que mas encantan a los que los co
nocen: los blancos y neg res, los amarillos, los magnolia y los 
.Cape May. ; el darin de la selva cuya Hamada vibra en los bos
ques; el pardillo, cuyas alas tienen una pincelada raja; el paro 
carbonero, el canadiense y el verder6n de cuello negro. Todos 
esos que se alimentan en las copas de los arboles, estan afectados, 
bien directamente, por comer insectos envenenados, 0 bien indi
rectamente por desaparici6n de su alimento. 

La perdida del alimento tam bien ha azotado duramente a las 
golondrinas que surcan los cielos cazando a los insectos del aire, 
como los arenques tragan el plancton en el mar. Un naturaJista 
de Wisconsin in(ormaba : «Las golondrinas han sufrido un gran 
reyes. Todo el mundo se queja de las pocas que hay en compa
raci6n con cuatro 0 cinco anos atras. Nuestro clelo estaba neno 



124 PRIMA VERA SJLENCrOSA 

de elias haee 5610 cuatro anos ... Esto puede obedecer tanto a la 
escasez de insectos a consecuencia de Jas pulverizaciones como 
al envenenamiento de los insectos.1t 

El mlsmo observador escribi6 10 siguiente respecto a clros 
pajaros : «Otra p�rdida lamentable es 1a del pajaro del sol. El 
ave del paraiso se ve alguna que etTa vez, perc el robusto pajaro 
del sol, mas cornuo, no existe ya. Yo he vista uno esta primavera 
y tambh�n uno solo la pasada. Otres ornit6Jogos de Wisconsin se 
quejan de 10 mismo. Yo tuve cinco 0 seis pares de cardenales antes. 
perc ahara ninguno. Reyezuelos, petirrojos y mochuelos acas· 
tumbraban a anidar cada ana en nuestro jardin. Ahara no hay 
ninguno. En las mananas estivates no hay un solo canto de paja
roo S610 quedan abubillas, palomos, estorninos y gorriones ingle
ses. Esto es tragico. Yo no puedo soportarlo.» 

Las pulverizaciones retardadas que Cueron apJicadas a los ol
mos en otono y cuyo veneno qucd6 en cada resquicio de la cor
teza, son probablemente las culpables de la enorme reducci6n 
observada entre los papafigos, trepatroncos, zapapicos y arrenda
jos. Durante el invierno de 1957-58, el doctor Wallace no vio pa
pafigos ni gaUos de roca, en Ia eSlaci6n en que se ceban, por pri
mera vez en muchos arios. Tres papafigos que ha1l6 despues Ie 
proporcionaron una pequena y triste lecci6n, paso tras paso, una 
enseiianza de causa y efecto : uno estaba comiendo en un olmo, 
otro agonizaba con los sinlomas caracteristicos del DDT y el 
tercero estaba muerto. El segundo tenia, segUn se descubri6 dcs
pues, 226 micrones de DDT en loS tejidos. 

Los habituales alimentos de todos esos pajaros, no s610 les 
haccn especial mente vulnerables a los insecticidas, sino tam bien 
consiguen que su perdida sea deplorable para la economfa por 
razones menos tangibles. EI alimento estival del trepatroncos de 
buche blanco y el de los trepadores araiieros pardos, por ejem
plo, se compone de huevos, larvas, etc. de gran numero de insec
tos -incluidos estos en estado perfecto- dafiinos a los arboles. 
Unas tres cuartas partes del alimento del arafiero es animal, com
prendidos todos los estados de la vida del insecto. EI sistema de 
comer de los araneros se describe en la monumental obra de Bent 
.Historia de la vida de las aves de Norteamericall. Dice: .Cada 
pAjaro examina minuciosamente la corteza, las ramas y los vas-
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tagos de los arboles buscando pequefios bocados (arai'ias, huevos, 
capullos y cualquier otra clase de embriones de vida insectil).» 

Varios estudios cientificos han sefialado el importante papel 
de los pajaros en la limitaci6n de los insectos. Asi, el carpintero 
es el control Msico del escarabajo Engelmann del abeto, ya que 
reduce sus colonias de un 45 a un 98 por ciento y es asfmismo im
portante en la reducci6n de la polilla enroUada de los huertos de 
manzanas. El gallilo y olros pajaros residentes en la invernada 
son dtiles para proteger los huertos contra diversas orugas. 

Pero 10 que sucede en Ia naturaleza no esla permitido en el 
moderno mundo Iavado con productos quimicos, donde las pul
verizaciones destruyen, no s610 los insectos, sino su principal ene
migo : el pajaro. Cuando mas tarde se produzca una reaparici6n 
de ).q poblaci6n insectil, como casi siempre sucede, los pajaros no 
estaran aqui para mantener reducido su numero. Como el Con
servador de Pajaros en el Museo Publico de Milwaukee, Owen 
J. Gromme, escribi6 al «Journal» de Milwaukee : Los mayores 
enemigos de los insectos son olros insectos de rapiDa, los pajaros 
y algunos rnamfferos pequefios, pero el DDT mata indistintamente 
a todos, incluidos los guardianes 0 policias particulares de la 
pro pia naturaleza ... En nombre del progreso vamos a convertir
nos en vfctimas de nuestros diab6licos metodos de control insec
ticida para proporcionarnos temporal comodidad y acabar per
diendo a la larga. l Por que medios controlaremos nuevas plagas 
que ataquen las restantes clases de arboles despues que los olmos 
hayan desaparecido, cuando los guardianes de la naturaleza (los 
pajaros) queden barridos por el veneno?» 

Mr. Gromme inform6 de que las llamadas y las cartas acerca 
de pajaros muertos y moribundos hab!an crecido rapidamente 
en los anos que siguieron a las primeras rociadas de insecticidas 
en Wisconsin. Las consultas revelaban siempre que las pulveri
zaciones se habfan efectuado en los lugares donde morian los 
pajaros. 

Los experimentos de Mr. Gromme habian sido facHitados por 
ornit610gos y conservadores de la mayor parle de los Centres de 
investigaci6n del Medio Este, tales como el Instituto Cranbrook 
de Michigan. la Inspecci6n de Historia Natural de Illinois y la 
Universidad de Wisconsin. Una ojeada a 1a Secci6n de cartas de 
los lectores de peri6dicos en casi todos los sitios en que se haMan 
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efectuado pulverizaciones pone de relieve el hecho de que los 
ciudadanos no 5610 se sienten indignados y en rebeldia, sino que 
demuestran con {recuencia una aguda comprensi6n del peligro 
y la inconsistencia de tales pr�cticas mandadas poe los {unciona
rios encargados de tal misi6n. «Estoy temiendo que se acerquen 
los dfas en que una gran cantidad de hermosos pajaros empiecen 
a morie en nuestra azalea_, escribi6 una mujer de Milwaukee. 
«Esta es una dolorosa y sensible situaci6n . .. Y sin embargo, es un 
fracaso desesperante, porque evidentemente tal desastre no sieve 
para Ia finalidad que se busea ... Mirando el asunto con deteni
miento, ,podemos protegee a los arboles sin protegee tambien 
a los pAjaros? Denteo del equilibrio de la naturaleza, ;.no se sal� 
vaguardan unos a otros? ;.Es posible conservar las fuerzas na
turales sin destruirlas?1t 

La idea de que los olmos, por majestuosos y beneficos que 
sean, no representan un «tabu» y por consiguiente no justifican 
la destrucci6n final de todas las demas formas de vida, se mani
fiesta asimismo en otras cartas. cSiempre he amado a nuestros 
olmos, que parecen la impronta de nuestros territorios -escribja 
otra mujer de Wisconsin-. Pero existen muchas c1ases de arbo
les ... Tambien debemos salvae a nuestros pajaros. ;.Puede nadie 
imaginar algo tan triste y lamentable como una primavera sin 
el canto de un petirrojo?» 

Ante Ia reacci6n del publico, la cosa puede parecer de senci
Ilez meridiana: ;.Pajaros u olmos? Pero no es tan simple como 
todo eso, y por una de esas ironias que abundan en todo el ambito 
de los con troles quimicos, puede ocurrir que acabemos por no 
tener ninguna de las dos cosas si continuamos por el actual y ya 
triUado camino. Las pulverizaciones estan matando a los pajaros, 
pero no salvan a los olmos. La ilusi6n de que la salvaci6n de los 
olmos esta al cabo de una manguera de pulverizar, es una peli
grosa autosugesti6n que va conduciendo a una colectividad tras 
otea a un caUej6n de enormes gastos que no producen resultados 
duraderos. Greenwich y Connecticut han estado pulverizando 
por espacio de diez anos. Despues de esto, un ano humedo trajo 
condiciones especialmente favorables para el escarabajo, y la 
mortalidad de los olmos creci6 en un 1.000 por ciento. En Urbana, 
Illinois, donde esta situada la Universidad de Illinois, la enter
medad holandesa del olmo apareci6 por vez primera en 1951. Se 
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emprendieron las rociadas en 1953. Hacia 1959, a pesar de los 
seis afios de tratamiento, los claustros de la Universidad habian 
perdido el 86 por ciento de los olmos, la mitad de eUos victimas 
de la enfermedad holandesa. 

En Toledo, Ohio, una experiencia similar llev6 al Superinten
dente de Bosques, Joseph A. Sweeney, a considerar de un modo 
realista los resultados de las pulverizaciones, iniciadas allf en 1953 
y continuadas en 1959. Sin embargo, Mr. Sweeney habia compro
bado que, entre tanto, la infestaci6n y exioliaci6n de los arces 
algodoneros habia empeorado despues de las rociadas aconsejadas 
por «los libros y las autoridadeslt. EI sefior Sweeney decidi6 revi
sar personal mente los resultados de pulverizar contra el mal ho
landes del olmo. Sus descubrimientos Ie estremecieron. En la 
ciudad de Toledo ha1l6 que «las unicas extensiones de terreno 
donde se habia conseguido algun control eran aquellas en que 
habiamos empleado la decisi6n de arrancar los arboles enfermos 
o que estaban en perfodo de incubaci6n del mal. Donde se de
pendia de las pulverizaciones, la enfermedad no tenia limites. En 
la regi6n, donde no se habia hecho nada, el mal no se habia desa
rrollado tan rapidamente como en la propia capital, 10 que indi
ca que las pulverizaciones venenosas destruyen todas las delen
sas naturales. 

»Ahora estamos dando de lade a dicho sistema para combalir 
la enCermedad holandesa del olmo. Esta medida me ha puesto 
en conflictos con la gente que se apoya en recomendaciones del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pero yo me 
baso en los hechos y actuare en consonancia con ellos.lt 

Es dificH comprender el porque esas ciudades, donae el mal 
se ha desarrollado mas bien recientemente, se hayan metido 
en ambiciosos y caros planes de pulverizaciones, sin que, al pare
cer, hayan esperado a investigar 10 sucedido en otros lugares que 
ya tienen extensos conocimientos del problema. EI Estado de 
Nueva York, POI' ejemplo, tiene, con toda seguridad el mas largo 
historial de experiencias continuas acerca de la enferrnedad del 
olmo, porque fue por el puerto de Nueva York POI' donde se cree 
que el olmo enfermo entr6 en Estados Unidos alrededor de 1930. 
Y hoy en dia, el Estado de Nueva York reune una documentaci6n 
verdaderamente impresionante acerca de la limitaci6n y supre
si6n de la enfermedad. Sin embargo, no ha confiado en las pul-
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verizaciones. De heche, sus Servicios de agricultura no recomien
dan ese sistema como metoda de control para la colectividad. 

iDe que modo, pues, ha conseguido tan excelente resultado? 
Desde los primeros tiempos de la batalla en pro de los olmos 
hasta ahora, 10 ha confiado todo a una rigurosa salubridad 0 a la 
rapida supresi6n y destrucci6n de tada madera enferma 0 infec
tada. Al principia, algunos de los resultados fueron desalenta
dores, perc esto se debi6 a que primeramente no se comprendia 
que no 8610 los olmos afectados, sino tada la madera de almo en 
la que pudieran aUmentarse los escarabajos, debia ser destruida. 
La madera infectada, despues de haber side cortada y almace
nada para lena, suelta montones de escarabajos portadores de 
hongos si no se quema antes de la primavera. Son los escarabajos 
adultos que surgen de la hibernaci6n para alimentarse en abril y 
mayo los que transmiten .1a enfermedad holandesa del olmo. Los 
entom610gos de Nueva York han aprendido por experiencia que 
clase de material que sirve de alimento al escarabajo tiene ver
dadera importancia en la propagaci6n de la enfermedad. Reu
niendo ese peUgroso material han hecho poslble, no s610 la obten
ci6n de buenos resultados, sino mantener el costa del programa 
de salubridad dentro de Hmites razonables. Hacia 1950, la en
fermedad holandesa del olmo en la ciudad de Nueva York habra 
sido reducida al 2/10 por ciento de los 55.000 olmos de la ciu
dad. En 1942 se desarro1l6 en el condado de Westchester un pro
grama de sanidad. Durante los 14 anos siguientes, la proporci6n 
de perdidas anuales de olmos fue s610 del 2/10 por ciento. Buffa
lo, con 185.000 olmos, tlene una excelente documentaci6n de es
fuerzos y logros en la disminuci6n del mal mediante el saneamien
to, con unas perdidas anuales recientes que alcanzan al 3/10 por 
clento solamente ... En pocas palabras : en esta proporci6n, se tar
daran 300 anos en eliminar los olmos de Buffalo. 

Lo sucedido en Siracusa es sumamente impresionante. Allf no 
hubo programa efectivo antes de 1957. Entre 1951 y 1956, Sira
cusa perdi6 cerca de 3.000 olmos. Entonces, bajo la direcci6n de 
Howard C. Miller, de la Escuela de Bosques de la Universidad del 
Estado de Nueva York, se organiz6 un recorrido intensivo para 
arrancar todos los olmos enfermos y toda madera de olmo que pu
diera constituir cualquier clase de alimentaci6n del escarabajo. 
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El tanto por dento de perdidas esta ahora ampliamente por debajo 
del l por dento anual. 

La economia del metodo de salubridad, se ha demostrado por 
los expertos en la enfermedad del olmo. t::En la mayoria de los 
casos, el verdadero gasto es pequeno comparado con la probable 
gananciaD. Dice J. G. Matthysse de la Escuela de Agricultura del 
Estado de Nueva York: t::Si este fuera un easo de muerte 0 de 
tractura gravisima de un miembro, dicho rniembro habria de ser 
amputado como precauci6n contra posibles riesgos de mayores 
males. Aqui se trata de un mont6n de lena para el fuego que 
puede ser usada antes de la primavera, la corteza arrancada 0 la 
madera almacenada en un lugar seco. En el caso de enfermedad 
o muerte de los olmos, el gasto de arrancarlos prontamente para 
prevenir la propagaci6n del mal no es generalmente mayor de 
10 que serfa inevitablemente mas tarde, porque la mayoria de los 
arboles muertos en circunscripciones urbanas tienen que arran
carse a 1a larga». 

La situaci6n, por 10 que se refiere a la enfermedad holandesa 
del olmo, no es, por consiguiente, desesperada, siempre que se 
informe a tiempo y se tomen medidas inteligentes al respecto. 
Mientras que el mal no puede ser combatido por ningun medio 
conocido hasta ahora una vez se ha inliltrado en una colectividad, 
sf puede ser contenido mediante resoluciones sanitarias y sin la 
aplicaci6n de metodos que no s610 son ineficaces, sino que re
presentan 1a destrucci6n de las aves. Otras posibilidades exis
ten tambien en el campo de la biologfa forestal, donde los expe
rimentos efectuados ofrecen esperanzas de obtener un olmo hlbri
do resistente a la enfermedad holandesa. El olmo europeo es fuer
temente resistente, y muchos de eUos han sido plantados en el 
D. C. de Washington. Inc1uso durante un perfodo en que un alto 
porcentaje de los olmos de 1a capital se encontraron afectados, no 
se presentaron casos de la enfermedad entre esos arboles. 

El replanteo por medio de viveros y a trav� de un programa 
forestal esta urgiendose en colectividades que van perdiendo 
grandes cantidades de olmos. Esto es sumamente importante y, 
aunque tal programa puede inc1uir, naturalmente, olmos europeos 
resistentes, podr!a comprender, asimismo, otras variedades simi
lares a las que no atacaran futuras epidemias que privaran de sus 
arboles a la colectividad. La clave de la obtenci6n de plantas 0 

• 
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ani males sanes esta en 10 que el ec61ogo ingies llama «Ia con
servaci6n de la variedadlt. Lo que estJ. sucediendo ahora es en 
gran parte el resultado del cultivo unificado de las generaciones 
pasadas. No haee mas que una generaci6n, la gente no sabia que 
ei llenar grandes espacios con hileras de una sola especie de arbol 
era abrir Ia puerta al desastre. Y por eso, ciudades enteras ali
neaban exclusivamente olmos en sus calles y en sus parques y 
hoy se mueren los olmos y 10 mismo les ocurre a los pajaros. 

Como el petirrojo, otra ave americana parece estar a1 borde 
de Sll extinci6n. Se trata del emblema nacional : el aguila. Sus 
coionias han disminuido alarmantemente en Ia pasada decada. 
Los hechos indican que hay alga en torna a estas aves que ha 
destruido practicamente su capacidad para reproducirse. Que es, 
aun no se sabe con certeza, pero existen indicios de que consista 
en los insecticidas. 

Las aguilas que se han estudiado mas en Norteamerica son 
las que anidan a 10 largo de un dilatado espacio costero que se 
extiende entre Tampa y Fort Myers, en la costa oeste de Florida. 
Alii, un banquero retirado de Winnipeg, Charles Braley, conquis
t6 rama como ornit610go al registrar mas de 1.000 aguiluchos, re
vestidos de un leve plum6n, durante los afios comprendidos entre 
1939-49. (S010 habian sido sefialadas 166 aguilas anteriormente 
en la historia de la ornito!og[a). Mr. Braley registra a los aguilu
chos como crias durante los meses de invierno, antes de que 
hayan abandonado sus nidos. Posteriores capturas de p.1jaros 
demostraron que esas aguilas, nacidas en Florida, se establecen 
hacia el Norte, a 10 largo de la ('osta del Canada hasta Ilegar a 
la isla del Principe Eduardo, aunque anteriormente habfan side 
consideradas como no migratorias. Hacia otofio, regresan al Sur, 
habiendo sido observada esta migraci6n en un sitio tan celebre 
por su ventajosa posici6n, como Hawk Mountain, al Este de Pen
silvania. 

Durante los primeros afios de sus observaciones, Mr. Broley 
solia hallar 125 nidos habitados por afio en la raja costera que 
habia elegido para su labor. El numero de crfas registradas cada 
ano era alrededor de 150. En 1947 la producci6n de polluelos em
pez6 a disminuir. Algunos nidos no contenfan huevos ; en otros 
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habia huevos vanos. Entre 1952 y 1957, alrededor del 80 por 
ciento de los nidos no tuvo crias. En el ultimo ano del mismo 
periodo 8610 43 nidos estuvieron ocupados. En siete de �stos hubo 
pollos (8 aguiluch08) ; 23 tenian huevos sin germen ; 13 eran uti
lizados por las aguilas adultas como simples dep6sitos de ali
mentos y no contenian huevos. En 1958, Mr. Broley tuvo que 
recorrer unas 100 millas de costa para descubrir y registrar un 
aguHucho. Las aguilas adultas, que hab[an sido avistadas en 43 
nidos en 1957, escaseaban tanto que 8610 las descubri6 en 10 nidos. 

Aunque el fallecimiento de Mr. Broley, ocurrido en 1959, ter
min6 con tan valiosa serie de observaciones ininterrumpidas, in
formes facilitados por la Sociedad Audubon de Florida, as[ como 
procedentes de Nueva Jersey y Pensilvania, confirman la supe
sici6n de que puede que sea preciso que nos busquemos otro em
blema nacional. Los informes de Maurice Broun, Conservador del 
refugio de Hawk Mountain, son especialmente significativos. 
Hawk Mountain es una pintoresca cumbre del Sudeste de Pen
silvania, donde las estribaciones extremo-orientales de los Apa
laches presentan una barrera final a los vientos occidentales antes 
de que se abatan sobre la llanura costera. Esos vientos azotan las 
montanas y se encumbran de tal modo, que muchos dfas de otono 
hay un continuo huracan entre el que los halcones de grandes 
alas y las aguilas, vuelan sin esfuerzo alguno, recorriendo muchas 
millas del camino de su migraci6n en un dfa. En Hawk Mountain 
se entrecruzan los puentes y los caminos aereos, con 10 que, en 
un extenso territorio que se prolonga hacia el Norte, las aves 
circulan a traves de ese embotellamiento de trafico. 

Durante la colecci6n de anos que lleva como conservador del 
refugio enclavado alli, Maurice Broun ha observado y registrado 
mas halcones y aguilas que ningu.n otro americano. El punto 
culminante de la migraci6n de las aguilas con plurn6n llega a 
fines de agosto y primeros de setiembre. Esas aves se reconocen 
como volatiles de Florida, de regreso a su tierra natal despues 
del veraneo en el Norte. (Despues, en otono y a principios de in
viemo, unas cuantas de mayor tamano pasan tambien. Se cree 
que pertenecen a una especie nortena que se encamina hacia 
una desconocida tierra invernal). Durante los primeros anos en 
que el refugio qued6 instalado, se registro, desde 1935 a 1939, que 
el 40 pot dento de las aguilas observadas eran j6venes. facilmen-
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te identiricables por su plumaje, unitormemente oscuro. Pero 
en los 11ltimos anos, esas aves se han convertido en una rareza. 
Entre 1955 y 1959 s610 representaron el 20 por ciento de su nu
mero, y un ana (1957) 0010 habia un aguila joven por cada 32 
adultas. 

Las observaciones hechas en Hawk Mountain estan de acuerdo 
con las efectuadas en los demas silios. Un informe semejante ha 
llegado de Elton Fawks, funcionario del Consejo de Recursos 
Naturales de Illinois. Las aguilas -probablemente de las que 
anidan en el Norte- pasan la invernada a 10 largo de los rios 
Mississipi e Illinois. En 1958, el sefi.or Fawks inform6 de que en 
un reciente inventario de 59 aguilas adultas, 0010 se habia obser
vado una joveD. Parecidas indicaciones de la extinci6n de la 
especie, llegan del tinieo refugio para ciguilas del mundo : la isla 
Mount Johnson, en el rio Susquehanna. Esa isla, aunque situada 
solo 8 millas mcis aHa de Conowingo Dam y alrededor de media 
milia de la costa del Condado de Lancaster, conserva su primitiv� 
estado salvaje. Desde 1934, su tinieo nido de aguilas ha estado 
bajo la observaci6n del profesor Herbert H. Beck, ornit6logo de 
Lancaster y conservador del refugio. Entre 1935 y 1947, el nido 
ha sido utilizado con toda regularidad y resultado. A partir de 
1947, aunque las aves adultas 10 han ocupado y hay evidencias de 
la puesta de huevos, no ha sa lido ni una sola crfa. 

POr consiguiente, tanto en la isla Mount Johnson como en 
Florida, se da la misma situaci6n : hay algtin uso de los nidos por 
aves adultas, alguna producci6n de huevos, pero pocas 0 ninguna 
cria. Al buscar alguna explicaci6n, s610 surge una que sirve para 
todos esos hechos. Esta es que la capacidad de reproducci6n de 
las aves ha disminuido tanto por alg6n agente exterior que casi 
no se dan nacimientos para mantener la especie. 

Exactamente el mismo caso se ha producido artificialmente en 
otcos pajaros por varios cientificos, especialmente por el doctor 
James De Witt, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados 
Unidos. Los experimentos, que se han hecho mod�licos. del doctor 
De Witt sobre los etectos de una serie de insecticidas en codorni
ces y faisanes han establecido el hecho de que la exposici6n al 
DDT y otros compuestos qu1micos emparentados con este, inc1u
so cuando no presentan dafios visibles en las aves adultas, pueden 
afectar seriamente a su reproducci6n. La forma en que Be ejerce 
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dicho efecto puede variar, pero el resultado es siempre el mismo. 
Par ejemplo, la codorniz en cuya dieta se introdujo el DDT du
rante la epaca del celo, sobrevivi6 e incluso produjo una cantidad 
normal de huevos lertiles. Pero pacos de esos huevos dieron 
polio. «Muchos embriones parecieron desarrollarse normalmente 
en los primeros dias de la incubaci6n, pero murieron las crias al 
satir del cascar6n., dice el Dr. De Witt. De los que consiguieron 
nacer, se extinguieron mas de la mitad en 5 dias. En otros infor
mes relativos a codornices y (aisanes, se manifiesta que los 
adultos no produjeron huevo alguno si durante el aBo habian sido 
sometidos a dietas contaminadas con insecticidas. En la Univer
sldad de California, los doctores Robert Rudd y Richard GeneUy, 
han informado de resultados similares. Cuando los faisanes co
mieron alimentos en los que se encontraba el dieldrin .la puesta 
de huevos disminuy6 notable mente y los pallos supervivientes 
fueron desmedrados». Segun esos autores, el lento pero fatal efec
to en las crias de pajaro que sigue at almacenamiento de dieldrin 
en la yema del huevo, de la cual es asimilada graduatmente du
rante la incubaci6n, sigue produciendose despues de saHr del 
cascaron. 

Estas observaciones son fuertemente apoyadas por recientes 
investigaciones del Dr. Wallace y el estudiante graduado Richard 
F. Bernard, quienes encontraron aHas concentraciones de DDT 
en petirrojos de los ciaustros de la Universidad del Estado de 
Michigan. Dichos investigadores hallaron veneno en todos los 
tesUculos de petirrojos machos que examinaron, en los folfculos 
de los huevos en desarrollo en los ovarios de las hembras, en los 
huevos maduros, pero sin poner, en los oviductos, en los huevos 
sin empollar de nidos abandonados, en los embriones del interior 
de los huevos y en una poUada entera muerta. 

Esos importantes estudios establecen el hecho de que el vene
no insecticida afecla a toda una generaei6n separada posterior
mente de un contacto lnieial con el producto. El almacenamiento 
de veneno en el huevo, en la sustancia de Ia yema que alimenta 
al embri6n en desarrollo, es practicamente la seguridad de la 
muerte, y explica el por que tantos pajaros de los estudiados 
por el Dr. Witt murieran en el cascar6n 0 pecos dfas despues de 
nacer. 

Las aplicaciones de laboratorio en estudios semejante sobre 
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las aguilas, presentan tales dificultades que son casi insuperables. 
perc ahara estan en preparacion experimentos en Florida y Nueva 
Jersey, en el rnismo sentido. E igualmente en cualquier lugar dan
de se tenga la esperanza de adquirir evidencia definitiva sabre 
la causa de 1a aparente esterilidad de tantas familias de aguilas. 
Entre tanto, los sfntomas evidentes apuntan hacia los insecticidas. 
En las localidades dande abunda el pescado, esle forma parte 
ampliamente de la alimentaci6n de las aguilas (alrededor del 65 
por ciento en Alaska; alrededor del 52 por ciento en el area de 
Chesapeake Bay). Casi sin excepci6n, las aguilas estudiadas tan 
a fondo por Mr. Broley, eran predominantemente icti6fagas. Des
de 1945 esta zona costera especial ha sido objeto de repetidas 
pulverizaciones con DDT disuelto en aceite mineraL La fina
lidad principal de dichas rociadas era el exterminio del mosquito 
de las marismas que habita los marjales y areas costeras que son 
los Upicos lugares de aprovisionamiento de las aguiJas. Peces y 
crustaceos murieron en enorme cantidad. Los analisis de sus teji
dos, efectuados en laboratorios, pusieron al descubierto altas con
centraciones de DDT -tanto como 46 micrones por gramo. Igual 
que los colimbos de Clear Lake, que acumularon fuertes concen
traciones de residuos de insecticidas por corner los peces del lago, 
las aguilas han estado almacenando, con toda seguridad, el DDT 
en sus propios tejidos. E igual que los colimbos, los faisanes, las 
codornices y los petirrojos, aquellas son cada vez mas impotentes 
para procrear y conservar 1a continuidad de su especie. 

Desde todas partes del mundo Began los ecos del peligro que 
acecha al pajaro en nuestra vida modema. Los informes difieren 
en detalles, pero siempre repiten el terna de 1a muerte para las 
especies salvajes bajo la ola de plaguicidas. Las referencias res
pecto a centenares de pajarillos y perdices muertos en Francia 
despues de que los vifiedos fueron tratados con herbicidas conte
niendo arsenico, y de cazadores de perdices de Belgica, antafio 
famosa por el numero de sus aves y actualmente privada de elIas 
despues de las pulverizaciones efectuadas en granjas agrIcolas, 
son exactamente iguales. 

En Inglaterra e! mayor problema par€'ce ser uno especial, 
re!acionado con 1a creciente practica de tratar las semillas con 
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insecticidas antes de la siembra. Este lratamiento no es cosa corn
pletamente nueva, pero, al principio, los productos quimicos prin
cipalmente usados eran los fungicidas. Segun parece no se regis
traron efectos nocivos en los pajaros. Oespues, alrededor de 1956, 
hubo una modificaci6n en el tratamiento con dobles fines : se 
afiadi6 a1 fungicida dieldrin, aldrin 0 percloruros para combatir 
los insectos del mantillo. Desde aquel momento 1a situaci6n cam· 
bi6 para empeorar. 

En la primavera de 1960 un diluvio de informes sobre pajaros 
muertos lleg6 hasta las autoridades inglesas relacionadas con la 
vida silvestre, incluidas el Trust Britanico de Ornitoiogia, 1a Real 
Sociedad de Protecci6n de Pajaros y 1a Asociaci6n de Cazadores 
de Aves. «El lugar esta como un campo de batalla», escribfa un 
propietario de Norfolk, «mi guarda ha encontrado innumerables 
cadaveres, e incluso masas, de pequefios pajaros: pinzones, par
dillos, gorriones . . .  1a destrucci6n de 1a vida silvestre es absoluta
mente lamentable» .  Un guarda de caza escribia: «Mis perdices y 
lodos los olros pajaros, incluyendo los faisanes, han sido extermi
nados con el mafz cultivado. Han muerto centenares de aves . . .  
Para mi, como guarda de caza, ha sido un trago muy amargo. Es 
muy duro ver parejas de perdices que han muerto juntas.» 

En una notificaci6n conjunta del Trust Britanico de Ornito
logla y de la Real Sociedad de Protecci6n de Pajaros se hablaba 
de la muerte de unas 67 aves : una !ista que completaba la de las 
destrucciones que se efectuaron en la primavera de 1960. De esas 
67, 59 habian muerto a causa de semi lIas tratadas y 8 por fumi
gaciones t6xicas. 

Al ano siguiente se 1anz6 una nueva ola de venenos. La muer
te de 600 aves en un solo territorio, en Norfolk, fue comunicada a 
1a Camara de los Lores, asf como la de 100 faisanes muertos en una 
granja de North Essex, Pronto se hizo evidente que esta vez ha
bian quedado implicados mas condados que en 1960 (34 contra 
23). En Lincolnshire, donde hay mucha agricu1tura, parecian ha
berse producido las mayores perdidas, ya que se informaba de 
10.000 pajaros muertos. Pero la destrucci6n envolvia toda 1a In
glaterra agricola, desde Angus, a1 Norte, hasta Cornua lies, en el 
Sur, y desde Anglesey, a1 Oeste, hasta Norfolk, en el Este, 

En 1a primavera de 1961, las preocupaciones a1canzaron tal 
altura, que una delegaci6n de la Camara de los Comuncs efectu6 
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una investigaci6n tomando declaraciones a granjeros, propieta
rics rurales y representantes del Ministerio de Agricultura y de 
vadas oficinas gubemamenlales y particulares relacionadas con 
la vida silvestre. 

«Los palomas eaen repentinamente del cielo, muerlos», dijo 
uno de los testigos. cPueden ustedes recorrer cien 0 doscientas 
millas fuera de Londres sin ver un solo cernfcalo», inform6 otro. 
«No h a  habido nada comparable en el siglo actual, ni en ninguna 
epoca de la que tengarnos conocimiento ; �ste ha side el mayor 
exterminio de la vida silvestre y de la caza que haya ocurrido en 
la regi6n», declararon funcionarios de la Protecci6n de la Na
turaleza. 

Las Cacilidades qp.e se dieron para el an,Hisis qufmico de las 
victirnas fueron dE> las mas inadecuadas, ya que s610 dos quimicos 
de l a  regi6n intervinieron para hacer el examen (un quimico del 
Gobierno y el otro un empleado de la Real Sociedad para la Pro
tecci6n de los pajaros). Los testigos dec1araron que se habian 
hecho grandes hogueras donde se quemaron los cadaveres de los 
pajaros. Pero se realizaron esfuerzos para hacerse con los esquele
tos recogidos y de los analisis result6 que todos los pajaros menos 
uno, con ten fan residuos de plaguicidas. La unica excepci6n fue 
una agachadiza, que es un pajaro que no come semillas. 

Dejando a un lado los pajaros, tambien los zorros pueden haber 
sido afectados, probablemente de un modo indirecto, por ingerir 
ratones 0 pajaros infectados. Inglaterra, plagada de conejos, nece
sita zorros como animal de presa. Pero entre noviembre de 1959 
y abril de 1960, 10 menos 1.300 zorros murieron. Esas muertes 
fueron las mas aflictivas en territorios de los que habian desapare
cido virtual mente gorriones, agachadizas, halcones y otras aves de 
presa y sugirieron que el veneno habia side propagado a traves 
de la cadena de alimentos, alcanzando desde los que se alimen
tan de semi lias hasta los carnivoros de pelo y de pluma. Las acti
tudes de los raposos moribundos eran las de todos los animales 
envenenados con insecticidas de hidrocarburos perc16ricos. 

Fueron vistos dando bandazos, en cfrculo, aturdidos y medio 
ciegas, hasta que morfan presas de convulsiones. 

Las investigaciones convencieron a los delegados de que 1a 
amenaza contra la vida silvestre era «de 10 mas alarmante», y de 
acuerdo con esto, recomendaron a la Camara de los Cornunes que 
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eel Ministerio de Agricultura y la Secretarfa de Estado para Es
cocia asegurasen la inmediata prohibici6n del empleo de com
puestos que contengan dieldrin, aldrin, percloruros 0 similares de 
igual toxicidad para revestir las semillas .• La comisi6n recomen
d6 asimismo vigilancia mas adecuada para asegurar que los pro
ductos quimicos fueran convenientemente comprobados sobre el 
terreno, 10 mismo que en los laboratorios, antes de ser puestos 
a 1a venta. Esta ha sido, vale la pena de insistir, una de las gran
des manchas en la investigaci6n de plaguicidas de todo el mundo. 
Las pruebas en anirnales corrientes de laboratorio -ratones, pe
rros y conejos de Indias- no induyen especies silvestres por 
regIa general, ni pajaros, ni peces, y son dirigidas sobre bases con
troladas y artificiales. Su aplicaci6n a la vida silvestre en el cam
po es imprescindible. 

Inglaterra no esta, en modo alguno, sola en el problema de 
proteger a las aves de las semillas pulverizadas. Aquf, en Estados 
Unidos, el problema se ha convertido en el mas importante por 10 
que se renere a los terrenos arroceros de California y del Sur. Du
rante cierto m1mero de anos, los cu1tivadores de arroz han estado 
(umigando las semillas con DDT como protecci6n contra los rena
cuajos enanos y los escarabajos peioteros que a veces danan la 
simiente del arroz. Los deportistas californianos han disfrutado de 
excelente caza gracias a las concentraciones de aves acuaticas y 
de (aisanes en los campos de arroz. Pero en la ultima decada 
han Ilegado de aquellas comarcas insistentes informes acerca de 
perdidas de aves, especialmente entre los faisanes, patos y mirlos. 
eLa enfermedad del faisamt se ha convertido en (en6meno cono
cido. Los pajaros «beben el agua, quedan como paralizados y se 
les encuentra en las zanjas 0 entre las matas de arroz, gimiendolt, 
segun un observador. La eenferrnedad. aparece en primavera, 
cuando se siembra el arroz. La concentraci6n de DDT que se ern
plea es varias veces la suriciente para matar a un faiMn adulto. 

Con el paso de unos cuantos ailos y el desarrollo de insecti
cidas aun mas ponzofiosos, se incrementa el peligro procedente de 
semillas pulveriz9.das. EI aldrin, que es 100 veces mas t6xlco que 
el DDT para los faisanes, se emplea ahora como revestimiento de 
las semiUas. En los arrozales del Este de Texas, esta practica ha 
reducido seriamente las colonias de patos leonados, un pato colo
reado de la Costa del Golfo. La verdad es que existen razones 
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para pensar que los arroceros, habiendo encontrado el media de 
reducir las colonias de aves, emplean el insecticida con doble pro
p6sito y con efe<:tos desastrosos sobre varias especies de vota.tiles 
de los arrozales. 

Con la costumbre de malar a las crias -Ia clave para «des· 
castar» cualquier criatura que pueda molestarnos 0 sernas incon· 
veniente- los p�jaros se eslan convirtiendo en el blanco directo 
de los venenos mas que en victimas accidentales. Existe una ten
dencia creciente hacia las pulverizaciones aereas de venenos mor
tales, como el parati6n, a fin de «controlar» las concentraciones 
de aves desagradables para los agricultores. El Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre ha estimado necesario expresar serias preocupa
ciones acerca de esta pr�ctica, senalando que .Ias �reas tratadas 
con parati6n, constituyen un peligro en potencia para los seres 
humanos, los ani males dom�sticos y la vida silvestre». En el Sur 
de Indiana, por ejemplo, un grupo de agricultores contrataron 
un avi6n de pulverizaci6n para rociar de parati6n un terreno si
tuado al. extremo del rro. Aquel �rea era un lugar de reuni6n de 
millares de patos que se alimentaban en los maizales pr6ximos. 
EI problema podia haberse resuelto f�cilmente por medio de un 
ligero cambio en el sistema de cultivo -la adopci6n de una va
riedad de mafz con mazorcas muy hundidas que no es accesible 
a las aves- pero los agricultores estaban convencidos de la uti
lidad de envenenarlas, y asf enviaron aviones a cumplir esa misi6n 
de muerte. 

Los resultados premiaron seguramente a los campesinos, por
que la Usta inclufa unos 65.000 mirlos y estorninos envenenados. 
i.Que cantidad de otras bajas producidas entre la vida silvestre 
pasaron inadvertidas? No se sabe. El parati6n no es un veneno 
especifico para los mirlos : es un destructor universal. Pero las 
muertes de conejos 0 mapaches 0 zarlgOeyas, que pudieran haber 
corrido por aquellos campos y que a 10 mejor nunca visitaron los 
maizales de los agricultores, fueron decretadas por un juez y un 
jurado que ni conodan su existencia ni les importaba. 

Y acerca de los seres humanos, i.que? En California, los tra, 
bajadores que manipularon las hojas de hortalizas rociadas con 
ese mismo parati6n un mes antes, se des maya ron y escaparon a 
la muerte 5610 gracias a los cuidados de los medicos. i.En Indiana 
existen aun ninos que pasean por los bosques y los campos e 
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incluso pueden ir a explorar las riberas de algUn rio? Si es as£. 
,quit�n vigila las extensiones envenenadas para apartar de alli 
al que puede recorrerlas en busqueda equivocada de un trow no 
destruido de naturaleza? ,Qui�n mantiene una guardia vigilante 
para decir at inocente deambulante que los campos en los que 
esta a punta de entrar son nocivos porque toda su vegetaci6n 
esta revestida de una pelieula venenosa? Y no obstante tan peli
grosa amenaza, los agricuitores, sin nadie que les estorbe. siguen 
desarrollando su inneeesaria guerra contra los midos. 

En cada una de esas situaciones, uno se detiene para hacer 
las siguientes preguntas : i. Qui�n ha tornado la iniciativa que 
pone en movimiento esa cadena de envenenamientos. esa ola ere
ciente de muerte que se va extf'ndiendo como la que se forma 
cuando cae una piedra sobre un lago tranquilo? ,Qui�n ha sope
sado, situandose aparte. las hojas que deben comerSe los escara
bajos y a otro lado los montones de plumas de diversos coiores 
que forman los lastimosos restos de las aves que caen bajo el gol
pe de los venenos insecticidas? i.Qui�n ha decidido - qui�n tiene 
derecho a decidir - en nombre de legiones sin cuento de perso
nas que no han sido consultadas, que el supremo valor eorrespon
de a un mundo sin insectos, aunque tenga que ser un mundo 
est�ril. privado de la gracia de unas alas en vuelo? Esa decisi6n 
es la del autoritarismo, temporalmente revestido de poder, y ha 
side tomada durante un momenta de distracci6n de millones de 
individuos para los que la belleza y el orden de 1a naturaleza en 
el mundo tienen aun significado profundo e imperativo. 
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9. Rios de muerte 

, 
Desde las verdes lejanias del AtIa.ntica hay muchos earninos 

que conducen a Ia costa. Existen sendas seguidas por peces y, aun
que invisibles e intangibles, eslan unidas con las dcsembocaduras 
de los rios. Durante miles de millares de anos, los salmones han 
conocido y seguido esos hilos de agua Cresca que lea devuelven a 
los rios, y cada uno de dichm; animales regresa al afluente dande 
pas6 los primeros meses 0 anos de su vida. Par eso, en el verano 
y el otono de 1953, el salm6n del rIo Miramichi que desemboca 
en 1a costa de New Brunswick, se traslad6, desde los lugares de 
su abastecimiento en el lejano Atlantica, a Sll Mirarnichi nativo. 
En la cabecera de este rio, en los torrentes que eCectdan juntos 
una perfilada talla de sornbreados remansos, el salm6n deposit6 
sus huevos aquel ano, sobre lechos de grava por encima de los 

--

-
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cuales el agua se desUzaba, espumeante y (r[a. En esos manan
tiales que brotan en los bosques de allas conUeras. de abetos y 
hierbas balsamicas, de enebros y pinos, encuentra el salm6n el 
lugar para el desove que necesita a fin de sobrevivir. 

Esto era la repetici6n de una norma rnuy antigua, norma que 
ha hecho del Miramichi uno de los rios de mejores salmones de 
Norteamerica. Pero aquel afia la norma se iba a romper. 

DUrante el olono y el invierno, los huevos, largos y de grueso 
caparaz6n, permanecieron en el fondo, no muy profunda y relleno 
de grava, de viveros 0 huecos que la madre habfa excavado en el 
lecho del torrente. Con el frio invernal se desarroUaron lentamen
te segun costumbre y s610 cuando la primavera trajo el deshielo 
y la libertad para los torrentes de la selva, la crfa de salm6n rom· 
pi6 su envoltura. Al principio se escondi6 entre los guijarros del 
riachuelo. Era un pez delgaducho, de unos tres centimetros de 
largo. No cornia nada, se alimentaba de la yema de su gran bolsa. 
Hasta que esta no Cue absorbida no empez6 a buscar los pequefios 
inseetos del rio. 

Con el salm6n recien nacido, aqueUa primavera de 1954 se 
encontraban crias nacidas anteriormente : salmones de un ano 
a dos, peceeitos de brill antes escamas adornadas de lislas 0 lunares 
de un rojo brillante. Aquellos comian vorazmente, buscando la 
extrana y variada vida inseetil del torrente. 

Cuando se acerc6 el verano todo aqueUo cambi6. Aquel ano, 
el curso noroeste del rio Miramichi habia sido incluido en un 
vasto prograrna de pulverizaciones que el Gobierno canadiense 
emprendi6 el ano anterior y que tenIa por objeto el Hbrar a los 
bosques de las larvas de orugas del abeto. Esa oruga es un insecto 
indigena que ataca diversas c1ases de arboles de hoja perenne. 
Desde hace unos 35 anos parece que se ha hecho sumamente abun
dante en el Este del Canada. A principios de 1950 se habra pro· 
ducido un aumento en las colonias de esas orugas. Para combatir· 
las empezaron las pulverizaciones con DDT, primero en pequena 
escala, despues, en 1953, en proporciones aceleradas. Miles de 
ki16metros de selva Cueron rociados en vez de los centenares del 
principio, en un esfuerzo desesperado por salvar las conlferas que 
!:ion 1a base principal de la industria de pasta de papel. 

Asi, en el mes de junio de 1954, los aviones reeorrieron las 
extensiones de bosque del noroeste del Miramichi y blancas nu· 
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bes de productos quimicos marcaron con su estela el vuelo de 
los aparatos. Las pulverizaciones - media libra de DDT por acre 
en una soluci6n de aeeite - eayeron y se filtraron a traves de 
los bosques embalsamados y algunas alcanzaron por fin la tierra 
y los arroyos y torrentes. Los pilotos, con el pensamiento puesto 
en la tarea que les habia side asignada, no se esforzaron en evi· 
tar los rios 0 en cerrar las espitas de las mangueras mientras vo· 
laban sobre ellos, Pero como la lIuvia del producto era batida 
por el ultimo saplo de aire, el resultado habrfa tenido muy poca 
diferencia aunque 10 hubieran hecho. 

Muy pronto, despues de que se hubo terminado la rociada, 
empezaron a producirse sintomas indudabJes de que no todo 
iba bien. AI cabo de dos dias se enc�ntraron a 10 largo de las ori· 
Uas del rio, peces muertos 0 moribundos, incluidos muchos pe. 
queiios salmones. Entre estos peces muertos aparecieron tarn· 
bien truchas de rio, mientras que en los bosques morian los pa· 
jaroso Toda la vida del rio qued6 silenciada. Antes de las pul· 
verizaciones habia una rica variedad de esa vida acuatica que 
constituye el alimento del salm6n y de la trucha : larvas de ca· 
ballitos del diablo que viven en balsas protectoras en las hojas, 
bastoncitos, unidos unos a otros con una sustancia como saliva, 
caiiutillos que trepan por las rocas en las margenes de las corrien
tes y las larvas de moscas que bordean las piedras por los huecos 
o donde el torrente salta salpicando las rocas apartadas. Pero los 
insectos del agua habian muerto, matados por el DDT, y no que· 
daba que corner para el salm6n. 

En medio de semejante cuadro de muerte y destrucci6n, los 
propios pequefios salmones podian haber escapado dificilmente, 
y no fue as!. Por agosto, no quedaba ninguna de las crias que 
salieron desde los lechos de grava aquella primavera. El desove 
de un ano completo se habia convertido en nada. Las crias ma
yores, que nacieron un ano antes 0 mas, fueron las que salieron 
mejor libradas. Por cada seis que rompieron su envoltura en 
1953 y que estaban cazando insectos cuando se aproximaron los 
aviones, s610 qued6 una. Los j6venes salmones del desave de 
1952, que estaban casi dispuestos para saUr al mar, perdieron 
un tercio de sus miembros. 

Todos estos detalles se conocen porque la Oficina de Investi· 
gaciones Pesqueras estaba realizando un estudio del salm6n en el 
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noroeste del Miramichi desde 1950. Cada ana se hacia un censo 
del pescado que habitaba en aquel rfo. Los informes de los bi6-
logos registraban el numero de salmones adultos que rernon
taban 1a corriente hacia la cabecera, el numero de crias de cada 
grupo que se encontrara en el, y la poblaci6n normal, no 0010 
del salm6n, sino de otras especies de peces que habitaban en 
el torrente. Con esle fichel'o complete acerca de la situaci6n an
les de las pulverizaciones, fue posible medir el deslrozo causado 
por 1a rociada con una aproximaci6n que dificilmente puede en
contrar parang6n en ninguna parte. 

El recuento puso a1 descubierto alga m�s que la perdida de 
las crias de pescado : reve16 un serio cambia en los propios rios. 
Las repetidas pulverizaciones habian alterado completamente el 
medio ambiente y los insectos acuaticos que eran el alirnento de 
los salmones y truchas habian side aniquilados. Es necesario 
rnuchlsimo tiernpo, incluso tras una sola rociada, para que esos 
insectos vuelvan a constituir mlmero suficiente para alimentar 
una poblaci6n normal de salmones. Tiempo medido en anos mas 
que en rneses. 

Las especies mas pequefias, como moscas y mosquitos, se re
hacen con bastante prontitud. Esos son alimento adecuado para 
los salmones mas pequefios, la morralla que cuenta 0010 pocos 
rneses. Pero no se produce tan rapida repoblaci6n en: los insectos 
acw}ticos mayores, de los que dependen los salmones de dos 0 
tres aiios. Estos son, en estado de larva, las liMlulas, cafiutillos 
y bastoncillos. Incluso en el segundo ano despu�s de que el DDT 
penetre en el agua, un salm6n adulto tendria dificultades para 
encontrar una ocasional y pequefia liMlula. Ya no habrfa mas 
Hbelulas, cafiutillos ni bastoncitos. En un esfuerzo por suplir este 
alimento 

. 
natural, los canadienses trataron de trasladar larvas 

de canutillos y otros insectos a los est�ri1es recodos del Mirami
chi. Pero, desde luego, semejantes hu�spedes sedan barridos por 
repetidas pulverizaciones. 

Las colonias de orugas, en vez de desaparecer como se espe
raba, se habian hecho resistentes, y desde 1955 a 1957, las ro
ciadas se repitieron en varios lugares de New Brunswick y de 
Quebec, y algunos fueron pulverizados nada menos que tres ve
ces. En 1957, cerca de 15 millones de acres habian side fumiga
dos. Aunque entonces se suspendieron, una nueva invasi6n de 
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orugas indujo a repetirlas en 1960 y 1961. La verdad es que no 
hay evidencia de que las pulverizaciones quimicas para la limi
taci6n de las orugas, sean algo mas que una medida de interrup
ci6n pasajera (apuntada hacia la salvaci6n de los arboles amena
zados de muerte por defoliaci6n en varios anos sucesivos), y asf, 
sus desgraciados efectos !:lecundarios continuaran sintiendose 
mientras continuen las pulverizaciones. A fin de mini mizar Ia 
destrucci6n de los peces, los iuncionarios iorestales del Canada 
han reducido Ia concentraci6n de DDT, de la media libra usada 
al principio a 1/4 por acre, segun el consejo de la Oficina de In
vestigaciones Pesqueras. (En Estados Unidos prevalece el tipo 
mortal de una libra por acre.) Ahora, despues de varios arios en 
los que se han podido observar sus efectos, los canadienses han 
encontrado una situaci6n intermedia, pero se trata de un recur
so que proporciona muy pocas satisfacciones a los aficionados a 
la pesca del salm6n, ya que las pulverizaciones contimlan. 

Una combinaci6n de circunstancias muy poco usuales ha sa1-
vado hasta ahora los aledafios del noroeste del Miramichi de la 
destrucci6n que fue prevista. Una reuni6n de acontecimiento� 
que pudieran no volver a presentarse en un siglo. Es importante 
saber 10 que ha ocurrido aUi y las causas de ella. 

En 1954, segUn hemos vista, el manantial de este brazo del 
Miramichl Cue rociada densamente. Desde entonces, excepto por 
10 que se refiere a una estrecha faja, pulverizada en 1956, la tota
lidad de la cabecera del rio fue excluida del plan de pulveriza
ciones. En otono de 1954, una torrnenta tropical meti6 baza en 
la suerte del salm6n del Miramichi. Fue el huracan «Edna», vio
ientisimo fen6meno que se produjo en el mismo extrema de aque
lla corriente y trajo lluvias torrenciales a las costas de Nueva 
Inglaterra y Canada. EI resultado rue que los cauces arrastraron 
torrentes de agua nueva haeia el mar y atrajeron un numero ex
lraordinario de salmones. Como eonsecuencia, los lechos de gra
va de los rios y arroyos que el salm6n busea para desovar, re
cibieron una superabundancia de huevas. Los pequefios salmo
nes naeidos en el noroeste del Miramichi en la primavera de 
1955, eneontraron circunstancias practicamente ideales para so
brevivir. Mientras que el DDT destruy6 el ana antes todas los in
sectos del rio, los menores de esos insectos : los mosquitos y mos
cas, volvieron a mirfadas, el alimento normal del salm6n recien 
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naeido. EI de aqueJ ana, no s610 encontro alimento abundante. 
sino tambien poca competencia en su caza. Esto fue por el triste 
heche de que el salm6n de mas edad habia muerto por las pulve· 
rizaciones de 1954. En compensaci6n, los que fueron desovados 
en 1955 crecieron muy de prisa y sobrevivieron en mlmero ex· 
cepcional. Compietaron su desarrollo en el torrente con gran ca· 
pidez y se Cueron al mar pronto. Muchos regresaron en 1959 
para dar grandes paseos par las aguas nativas. 

Si los brazos del Miramichi del noroeste se conservan en bue
nas condiciones relativas, es gracias a que las pulverizaciones 
s610 se hicieron una vez. Los resultados de la repetici6n se han 
vista ciaramente en otras corrientes de agua, donde se producen 
alarmantes disminuciones de las colonias de sa1mones. 

En lodos los nos pu1verizados, los j6venes salmones de cual· 
quier tamafto eseasean. Los bi610gos dicen que los mas j6venes 
estan siendo «practicamente barridoslt. En e1 brazo principal del 
Mirarnichi del sudoeste, que fue rociada can iflsecticida en 1956 
y 1957, la peSca efectuada en 1959 fue la mas pobre conseguida 
en una decada. Los pescadores insistieron en la extrema escasez 
del grupa mas joven de los que regresaban. En 1a redada de 
muestra efectuada en el esluario del Miramichi s610 se captura· 
ron la cuarta parte de los obtenidos en 1959, como en el afio an· 
tedor. En 1959 la totalidad de las aguas del Miramichi produ
jeron s610 unos 600.000 salmones j6venes de los que descienden 
hacia el mar. ESlo significaba menos de un tercio de los pesca· 
dos en los tres afios precedentes. 

Ante semejante panorama, e1 futuro de las pesquerfas de sal· 
mones puede depender del hallazgo de un sustitutivo del DDT 
para la fumigaci6n de los bosques. 

La situaci6n del este del Canada no es umea excepto. quiza, 
en 10 que se refiere a las extensiones de selvas pulverizadas y 1a 
cantidad de datos recogidos. Tambien el Maine tiene sus bosques 
de abetos y pinos y sus problemas de la lucha contra los insec
tos. Tambien e1 Maine tiene sus vias de salmones, resto de las 
magnfficas riadas de dias pasados, pero restos conservados dura
mente por Ia labor de bi610gos y defensores que han luchado por 
salvar algunos rincones para esos peces, en rios cargados con la 
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basura industrial y atascados de troncos. Aunque las pulveriza
ciones se han usado como arma contra las eternas orugas, las 
areas afedadas son reJativamente pequenas y todavia no han in
cluido importantes corrientes de agua donde crecian los salmones. 
Pero 10 que ha sucedido al pescado de los rios observados por 
el Departamento de Pesca Fluvial y Caza del Maine, es quizas un 
presagio de 10 que puede acontecer en el futuro. 

«Inmediatamente despues de las pulverizaciones de 1958 - in
formaba el Departamento - aparecieron remoras moribundas 
en gran numero en Big Goddard Brook. Esos peces mostraban 
los sintomas caracteristicos del envenenamiento par DDT: na
daban sin rumbo, surgian a la superficie del agua y sufrian tem
blores y espasmos. En los primeros cinco dias despues de la ro
ciada, 668 remoras muertas fueron recogidas en dos redadas. 
Barbas y remoras murieron tambien en gran numero en Little 
Goddard, Carry, Alder y Blake Brooks. Con frecuencia se vieron 
peces flotando pasivamente corriente abajo, debiles y moribun
dos. En otras repetidas ocasiones, se encontraron truchas degas 
y agonizantes dejandost! lIevar por la corriente, mas de una se
mana despues de la pulverizaci6n.» 

(EI hecho de que el DDT pueda causar la ceguera en el pes
cado esta confirmado en diversos estudios. Un bi610go canadien
se que presenci6 las fumigaciones en el norte de la isla de Van
couver en 1957, inform6 que las truchas expirantes pudieron re
cogerse de los rios can la mano, porque ni siquiera intentaban 
escapar. Al exarninarlas se vio que tenlan una pelicula, blanca y 
opaea, cubriendoles los ojos, 10 que indicaba que la visi6n habia 
sido alterada 0 destruida. Los estudios del laboratorio en el De
partamento canadiense de Pesca, demostraron que todo el pes
cado (salm6n «Coho»), no habia muerto precisamente por el con
tacto con bajas concentraciones de DDT (3 micrones de gramo), 
sino que mostraba sintomas de ceguera, can marcada opacidad 
del cristalino.) 

Dondequiera que haya grandes bosques, los modernos meto
dos de eliminaci6n insectil, amenazan a los peces que habitan en 
los rios que se deslizan a la sombra de los arboles. Uno de los 
ejemplos mas conocidos de destrucci6n de peces en Estados Un i
dos, se dio en 1955, como resultado de pulverizar el Parque Na
cional de Yellowstone y sus alrededores. En el otono de aquel 
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ano, se encontr6 tal cantidad de peces muertos en el rio Yellow
stone, que los pescadores deportivos y los administradores de 
Caza y Pesca de Montana se alarmaron. Cerea de 90 millas del 
rfo Cueron afectadas. En unas 300 yardas se hallaron 600 peces 
que (ueron dcbidamcnte contados, incluidas truchas castai'ias, 
blanquillos y remoras. Los insectos del riO, alimento natural de 
las truchas, habian desaparecido. 

Los funcionarios del Servicio Forestal declararon que eUos 
actuaren en la creencia de que 1 libra de DDT por acre era rin
of ens iva». Pero los resultados de Ia pulverizaci6n debieron ser 
suficientes para convcncer a cualquicra de que esa creencia es
taba lejos de set fundada. Un estudio coordinado se inici6 por el 
Departamento de Pesca y Caza de Montana y dos oficinas fede
rales : el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Fores· 
tal, en 1956. Aquel ano las pulverizaciones en Montana cubrie
ron 900.000 acres y en 1957 fueron tratados asimismo 800.000. 
Por consiguiente, los bi610gos no encontraron dificultades en sus 
observaciones. 

Las caracterlsticas de la muerte son siempre iguales : el olor 
a DDT en los bosques, un velo aceitoso en Ia superficie del agua 
y peces muertos junto a las orillas. Todo el pescado analizado, 
bien cogido vivo 0 rnuerto, lenla almacenado DDT en los tejidos. 
Como en el este del Canada, uno de los peores efectos de la pul
verizaci6n fue la desaparici6n de los seres vivos que les sirven de 
alimento. En muchas extensiones estudiadas, los insectos aculi
ticos y 1a fauna del fondo del agua, quedaron reducidos a la de
cima parte de su poblaci6n normal. Una vez destruidos esos in· 
sectos, tan esenciales para la supervivencia de las truchas, cues
ta mucho tiempo que reaparezcan. Hasta fines del segundo verano 
despues de 1a rociada, 0010 cantidades deficientes de insectos acuA· 
ticos se habran restablecido, y en un rro - antes rico en fauna 
profunda - apenas pudo descubrirse alguna. En eae riO, concre
tamente, el alimento del pescado se haHaba reducido en un 80 

por ciento. 
EI pescado no muere necesariamente en el acto. De hecho, 

la mortandad diferida puede ser mas numerosa que la inmedia· 
ta y, segun 10 descubierto por los bi610gos de Montana, puede no 
Ser descubierta, ya que tiene efecto despues de la estaci6n de 
pesca. Muchas muertes ocurren en los rfos en observaci6n en 
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el otono, epoca del desove del pescado, incluidos la trucha casta
na, la trucha de regato y el blanquillo. Eso no es sorprendente, 
porque en �poca de debilitaci6n del organismo, sea �ste de pez, 
sea de persona, apela a la grasa natural. Esto 10 expone por com
pleto a los efectos letalcs del DDT almacenado en los tejidos. 

EstA clansimo, por consiguiente, que las rociadas en la pro
porci6n de una libra de DDT por acre, amenazan seriamente a 
los peces de los rfos forestales. Sin embargo, el control de la oru
ga no habia terminado en muchas extensiones incluidas en los 
programas de pulverizaciones. EI Departamento de Pesca y Caza 
de Montana se opuso fuertemente a mas fumigaciones, diciendo 
que «no estaba dispuesto a comprometer los beneficios del de
porte de la pesca en programas de necesidad problematica y du
dOBO �itOlt. No obstante, el mismo Departamento declar6 que 
continuarfa cooperando con el Servicio Forestal cen determina
da forma, para reducir los efectos adversoslt. 

Pero lPuede tal cooperacion conseguir verdaderamente la 
salvaci6n de Ia pesca? Una experiencia en la Columbia Britani
ca habia con elocuencia a este respecto. En aquel lugar se esta
ba produciendo, durante varios anos, una invasi6n de orugas 
negras. Los fUncionarios forestales, temiendo que otra estaci6n 
de desftoraci6n pudiera dar por resultado graves �rdidas de ar
boles, decidieron efectuar operaciones de exterminio en ]957. 

Hubo muchas consultas con el Departamento de Caza, cuyos em
pleados eslaban preocupados can la llegada de los saimones. La 
Divisi6n de Biologia Forestal convino en modificar el plan de 
pulverizaciones en lodas las formas posibles, disminuyendo su 
actividad a fin de reducir los peJigros para el pescado. 

A pesar de tales precauciones, y a pesar tambi�n de que apa
rentemente se hizo un verdadero esluerzo, murieron el 100 pOT 
ciento de los salmones, pOT lo menos en cuatro de los mayores 
nos. 

En uno de elias, las crfas de un banco de 40.000 salmones 
cCoho», adultos, fueron casi completamenle aniquiladas. Y 10 
mismo les ocurri6 a las de varios miles de truchas aceradas y 
otras especies de Ia misma familia. EI saIm6n «Coho� tiene un 
cicIo de vida de tres afios y los bancos se componen casi entera
mente de individuos de una misma edad. Como otras especies de 
salm6n, el «Coho» tiene un gran instinto de orientaci6n para 
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regresar a su rio natal. No admitira la repoblaci6n procedente 
de otros rfos. Esto significa, por consiguiente, que cada tres ailos 
sera casi inexistente la entrada del salm6n en esa corriente. Has· 
ta entonces, por M.biles manipulaciones, repoblaci6n artificial 0 
medios parecidos, se ha podido rehacer esa importante entrada 
desde el punto de vista comercial. 

Hay varias medias para resolver el problema y tam bien para 
proteger los bosques y salvar los peces. Sacar la conclusi6n de que 
debemos resignarnos a convertir nuestras corrientes de agua en 
rios de muerte, es entregarnos a la desesperaci6n y a la derrota. 
Debemos hacer amplio uso de metodos alternos ahara conocj· 
dos y entregar nuestro entusiasmo y nuestros recursos a desarro
liar atros. Hay casas registrados en los que los parasitos natura
les han sometido a exterrninio las orugas mejor que las pulveri
zaciones. Este control natural ha de utilizarse en toda su exten
si6n. Existen posibilidades de emplear menos rociadas t6xicas 0, 
10 que es aun mejor, introducir microorganismos que destruyan 
las o"ugas sin afectar el tejido vital del arbol. Despues veremos 
la can tid ad de sistemas alternos que existen y 10 que ofrecen. 
Entretanto es importante enterarse de que las pulverizaciones 
quimicas de las selvas no son la unica manera de suprimir los 
insectos, ni tampoco la mejor. 

La amenaza que los pJaguicidas representan para los peces 
puede dividirse en tres parteR. Una, como hemos vista, atafie al 
pescado que recorre los rios en los bosques del Norte y con el uni
co problema de las pulverizaciones forestales. Se reduce casi por 
entero a los efectos del DDT. Otro es vasto, desparramado y di
fuso, porque concierne a diferentes clases de peces : Jubinas, rue
das, barbos, remoras y olros que habitan en muchas clases de 
3gua, Quietas 0 corrientes, en los mas diverses lugares del pais. 
Tambien concierne a la totalidad de insecticidas actual mente en 
usa agdcola, aunque unos cuantos de los principaJes t6xicos, 
como el endrin, toxafen, dieldrin y percloruros, pueden retirarse 
facilmente del mercaclo. Sin embargo. hay otro problema, Que 
debe considerarse can atenci6n, encaminado a 10 que podriamos 
16gicamente suponer que ocurrira en el futuro, porque los estu
dios para poner los hechos en daro estan iniciados unicamente. 
Ii';ste se rclaciona can los peccs de las marismas, bahias y estua
rios. 
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Es inevitable que a las importantes destrucciones de peces 
siga un amplio uso de nuevos plaguicidas org�nicos. Los peces 
son asombrosamente sensibles a los hidrocarburos percl6ricos 
que constituyen la base de los plaguicidas actuales. Y cuando se 
hayan aplicado a 1a superficie de la tierra, ser� inevitable que 
algunos se abran camino por el incesante cicio de las aguas que 
se mueven entre mar y tierra. 

Los informes acerca de las matanzas de peces, algunas de pro
porciones desastrosas, se han hecho tan Crecuentes ahora, que el 
Servicio de Salud Publica de Estados Unidos ha instalado una 
oficina para ordenarlos por Estados como fndice de la infecci6n 
de las aguas. 

�ste es el problema que preacupa a una gran cantidad de 
gente. Unos 25 millones de norteamerica nos consideran la pesca 
como el mejor entretenimiento y por 10 menos olros 1 5  millones 
son pescadores de cana incidentales. Esa gente gasta tres milla
res de millones de d61ares anuales en Jicencias, equipo, botes, en
seres para acampar, gasolina y hospedaje. Todo 10 que les prive 
de su deporte tendra grandes repercusiones en la economia na
donal. Las pesquerfas comerciales representan iguales intereses 
y, 10 que es aUn mas importante, una Cuente esencial de aU rnen
to. Pesquerias ftuviales y mariti mas (incluyendo las de altura) 
representan nada menos que tres millares de millones de Iibras 
de peso al ano. No obstante, como ya hemos expuesto, la inva
si6n de torrentes, remansos, rlOS y bahias por plaguicidas ame
naza tanto a la pesca recreativa como a la comercial. 

Pueden encontrarse por doquier, ejemplos de la destrucci6n 
de los peces mediante rociadas y fumigaciones agrfcolas. En Ca
lifornia, por ejemplo, la perdida de unos 60.000, la mayor parte 
lubinas, sigui6 a un intento de limitar con dieldrin el minador 
del arroz. En Luisiana se produjeron 30 casos 0 mas de fuertes 
mortandades en un solo ano (1960) a causa del usa de endrfn en 
Tos campos de cafia de azucar. En Pensilvania se ha malado el 
pescado a montones por endrin apJicado en huertos a fin de com
batir los ratones. EI usa de perclorados para el control de las 
hierbas de las cosechas en las altiplanicies del Oeste, ha sido se
guido por la muerte de muchlsimos peces de rio. 

Probablemente ningun programa agricola se ha efectuado 
en tan gran escala como las pulverizaciones y rociadas de millo-
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nes de acres de tierra en el sur de Estados Unidos para extermi
nar la hormiga raja. Los perciorados, productos usados principal
mente, 8610 son ligeramente menos t6xicos que e1 DDT para el 
pescado. EI dieldrin, elro combustible y veneno, tiene una his
toria bien documentada respecto al gran peligro que representa 
para toda 1a vida acuatica. S610 el endrin y el toxaMn representan 
mayor amenaza para los peces. 

Todos los terrenos comprendidos en el cirea de las pulveriza
ciones, bien Cueran tr.1tados con perclorados 0 con dieldrfn, su
frieron efectos desastrosos en la vida fluvial. Unas cuantas fra
ses pueden dar idea de los informes procedentes de bi61ogos que 
esludiaron los danos. Desde Texas : cEnormes �rdidas en la 
vida acuatica a pesar de los esfuerzos por proteger los canales». 
«Peces muertos se hallaron en tadas las aguas pulverizadas.» 
«La matanza de peces fue grandfsima y continu6 durante cuatro 
semanas m.as.» Desde Alabama: «La mayoria del pescado adul� 
to muri6 (en el Condado de Wilcox) en los dfas que siguieron al 
tratamiento». «Los peces de los rios y de sus afluentes parecie� 
ron haber quedado completamente exterminados.» 

En Luisiana los agricultores se quejaron de perdidas en las 
albercas de las granjas. En un canal se vieron 500 peces muer� 
tos, flotando 0 depositados en la orilla de un tramo de menos de 
un cuarto de milIa. En otra jurisdiccl6n pudieron hallarse 150 
ruedas muertas por cada cuatro vivas. Otras cinco especies que
daron, al parecer, completamente barridas. 

En Florida se descubri6 que el pescado de una extensi6n tra� 
tada igualmente, contenfa residuos de perclorados y otro deriva� 
do qufmico : los ep6xidos c1orados. Entre aquellos peces habf� lu� 
binas y ruedas, las que, desde luego, son favoritas de los pescado
res de cafia y corrientemente van a parar a la mesa. Sin embargo, 
los productos quimicos figuran entre los que la Administracl6n 
de Al1mentos y Drogas considera como demasiado peligrosos para 
el consumo humano, incluso en cantidades mfnimas. 

Igual de extensos eran los informes de matanzas de peces, 
ranas y otros seres vivos del agua, presentados por la Sociedad 
Americana de Icti610gos y Herpet610gos, una venerable organi
zaci6n cientffica entregada al estudio de peces, reptiles y anfi� 
bios. I!:sta present6 unas conclusiones en 1958, en las que pedia 
al Departamento de Agricultura y a las 06cinas del Estado, que 
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cesaran cen Ja distribuci6n a�rea de perclorados, dieldrin y olros 
venenos equivalentes ... antes de que se haga un dano irrepara
ble •. La Sociedad llarnaba Ja atenci6n hacia la gran vctriedad de 
pe<:es y otras clases de seres vivos que habitan el sudeste de Es
tados Unidos, incluidas especies que no existen en ninguna otra 
parte del mundo. cMuchos de esos animales - advertian -
ocupan pequei'ias extensiones unicamente, y por 10 tanto pueden 
ser exterminados con toda Cacilidad .• 

Los peces de los Estados del sur han sufrido duramente a cau
sa de los insecticidas usados contra los insectos del algod6n. E1 
verano de ] 950 fue una estaci6n de desastre en las comarcas 
aJgodoneras del norte de Alabama. Antes de aqueUa fecha s610 
Be habia hecho uso limitado de insecticidas orgAnicos para el 
exterminio de los gorgojos. Pero en 1950 habfa muchfsimos gor
gojos a causa de una serie de vientos humedos y asi, un 80 0 95 
por ciento de los cultivadores, bajo la presi6n de agentes del 
Condado, empezaron a emplear insecticidas. EI mas utili7.ado 
era el toxaC�n, uno de los mas potentes destruclores del pescado. 

Aquel verano hubo lIuvias densas y Crecuentes que arrastra
ron los productos quimicos hacia los rios, por 10 que los agricul
tores echaron mas. Un promedio de un acre de algod6n recibi6 
aquel ano 63 libras de toxaf�n. Algunos plantadores 1anzaron 
hasta 200 libras por acre; uno, con extraordinario celo, aplic6 
mAs de un cuarto de tonelada por acre. 

Los resultados hubieran podido preverse facilmente. Lo su
cedido en el riachuelo Flint, que recorre unns 50 millas del tf'
rritorio algodonero de Alabama antes de desembocar en la al
berca de Wheeler, fue caracterfstico en la regi6n. El I de agosto 
cayeron torrentes de lIuvia sobre el riachue10 Flint. En golas, en 
regatos y finalmente en oleadas, el agua se verti6 desde la tierra 
en la corriente. EI agua subi6 diecis�is centimetros sabre su ni
vel en el caudal. A la manana siguiente era visible que bastantes 
otras cosas ademtis del agua, habian sido conducidas al rio. Los 
peces nadaban trazando circulos junto a la superficie. Alguna 
vez uno se salfa del agua hacia la orilla. Pudieron cogerse fach
mente. Un agricultor pesc6 unos cuantos y los lIev6 a un estan
que alimentado por una vena de agua. Allf, en agua limpia, aque
Uos pecos se recuperaron. Pero en el riachueio, ei pescado muer
to flot6 corriente abajo todo el dfa. Esc no fue sino el preludio de 
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mas, porque cada lluvia arrastraba mas insectidda hasta el rio, 
matando mas peces. La lluvia del 10 de agoste dio por resultado 
tal cantidad de pescado muerto que sobrevivi6 muy poco para ser 
victima del siguiente suministro de venena llevado hasta la co
rriente el 15 de agosto. Perc 1a evidencia de la mortal presen
cia de los productos qufmicos se tuve colocando doradas de prue
ba en redes dentro del rio. En un dia habian muerto. 

Entre el pescado condenado del riachuelo Flint se hallaban 
grandes cantidades de barhos, uno de los favoritos entre los pes
cadores de cafia. Tambien se encontraron lubinas y ruedas muer
tas y cayeron abundantemente en la alberca de Wheeler, donde 
desagua el riachuelo. Tecta la pobJaci6n de peces ordinarios de 
esas aguas fue destruida tambil�n : carpas, bogasj percas y mo
Ilejas. Ninguno tenia signos exteriores de enfermedad. S610 los 
movimientos imprecisos del pez moribundo y el extrano color 
rojo vino de las agallas. 

En las tibias y encajonadas aguas de los estanques de las 
propiedades agricoias, las condiciones eran asimismo letales para 
los peces cuando se aplicaban insecticidas en la localidad. Como 
tantos otros ejemplos demuestran, el veneno es arrastrado por 
las lluvias desde las tierras que rodean el estanque y a veces este 
recibe, no s610 el barro contaminado, sino una buena cantidad 
directa, ya que los pilotos descuidan el cerrar la espita de los 
pulverizadores cuando pasan sobre un dep6sito de agua. Incluso 
sin tales complicaciones, 1a agricultura corriente emplea para 
exterminar el objeto designado como blanco, concentraciones 
qufmicas muchisimo mas fuertes que las que sedan necesarias. 
En otras palabras : una importante reducci6n de los productos 
cambia ria enormemente las consecuencias mortales, ya que la 
aplicaci6n de 0,1 de libra por acre es considerada general mente 
como peligrosa. Y cuando el veneno se ha infiltrado es dificil qui
tarlo. Un estanque que habfa side tratado con DDT para eliminar 
unos peces indeseables, qued6 tan envenenado despues de re
petidos drenajes y iavados que mat6 el 94 por dento de las rue
das Que se Ie echaron despues. Al parecer, el producto qufmico 
Qued6 en el fango del fondo. 

La situaci6n no es mejor, evidentemente, que cuando empe
zaron a usarse los modernos insecticidas. El Departamento de 
Conservaci6n de la Vida Silvestre de Oklahoma dej6 sentado, en 
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1961, que los informes acerca de las perdidas experimentadas 
en estanques particulares y lagos pequefios habian estado lie· 
gando por 10 menos una vez por semana y que dichos informes 
iban en aumento. Las causas, generalmente, de tales perdidas en 
Oklahoma, eran las que ya se han hecho corrientes por su repe· 
tici6n a 10 largo de afios: la aplicaci6n de insecticidas en las co
sechas, las lluvias intensas y el veneno arrastrado a los dep6sitos 
de agua. 

En algunas partes del mundo la cria de pescado en estanques 
proporciona un indispensable incremento a la alimentaci6n. En 
esos lugares, el empleo de insecticidas sin discernimiento crea 
problemas inmediatos. En Rodhesia, por ejemplo, las crias de un 
pez importante para el abastecimiento : el sorgo cafre, han muer· 
to por contacto con s610 0.04 micrones de gramo de DDT en es· 
tanques poco profundos. Incluso dosis mas pequefias de otros 
muchos insecticidas pueden ser mortales. Las aguas superficiales 
en las que esos peces habitan, son favorables a la cria de mos· 
quitos. EI problema del exterminio de los mosquitos y al mismo 
tiempo de la conservaci6n del pescado en Africa Central, es ob
vio que no se ha rcsuelto satisfactoriamente. 

La cria del blanquillo en Filipinas, China, Vietnam, Thailan· 
dia, I ndonesia y la India se enfrenta con un problema similar. EI 
blanquiJIo se cria en lagunas poco profundas a 10 largo de las 
costas de esos pafses. Colonias de j6venes blanquillos apare<;.en 
de pronto en aguas costeras (se ignora de d6nde proceden) y son 
pescados y lIevados a viveros, donde acaban de desarrollarse. Es 
tan importante ese pez como suministro de protefnas ani males 
para milJones de personas que se alimentan de arroz en el Sudes· 
te asiatico y la India, que el Congreso Cientffico del Pacffico ha 
recomendado un esfuerzo internacional para busear criaderos a 
fin de incrementar la producci6n a escala masiva. No obstante, 
se han autorizado las pulverizaciones que causan enorrnes per· 
didas en los criaderos ya existentes. En Filipinas, las pulveriza· 
ciones para extermlnar mosquitos, han costado muy caras a los 
propietarios de ese negocio. 

Una de las matanzas mas espectaculares de peces en los ulti· 
mos arios ocurri6 en el rio Colorado, al sur de Austin, Texas, en 
1961. A poco de amanecer el domingo dia 15 de enero, empezaron 
a aparecer peces muertos en el nuevo \ago Town, en Austin, y en 
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el rIo, a una distancia de 5 millas m�s abajo del lago. EI dfa 
anterior no se habfa vista ninguno. El lunes, hubo informes de 
10 mismo a 50 millas mb aHa. Para entonces ya estaba claro que 
una ola de sustancias venenosas iba bajando por el rio. El 21 de 
enero, iba muriendo el pescado a ]00 millas corricnte abajo, cer· 
ea de La Grange, y una semana despu�s, el producto quimico 
segura hacienda su obra letal a 200 rnillas de Austin. Durante la 
ultima semana de enero se cerra ron las compuertas del Inter
coastal Waterway, para impedir la entrada de las aguas intoxi
cadas en la Bahia de Matagorda y desviarlas hacia el Golfo de 
M�xico. 

Entretanto, los investigadores de Austin dieran la nalicla dE' 
que se peroibia olor relacionado con insecticidas de perct6ricos 
y toxafen. Esto se intensific6 cuando una de las cloacas desem
boc6 tumultuosamente. Dicha cloaca habfa tenido que ver en 
tlempos pasados con los trastornos ocasionados por los desperdi
cios industriales, y cuando los funcionarios de la Comisi6n de 
Pesca y Caza de Texas siguieron su rastro hasta el lago, notaron 
olor a benzeno percI6rico por todas las aberturas, hasta IIegar 
a una vena de desagUe de una fabrica de productos quimicos. 
Entre los m�s importantes Que salian de dicha industria figura
ban el DDT, el benzene percl6rico, el c1oro y el toxafen, asf como 
cantidades menores de olms insectlcidas. EI administrador d� 
la fabrica reconoci6 que diversas porciones de insecticidas en 
polvo habran side vertidas recientemente en la cloaca y, 10 que 
es mas significativ�, dijo que tales residuos eran comunmente eJi
minados del mismo modo desde hacfa 10 anos. 

Profundizando las investigaciones, aquellos funcionarios en
contra ron otras industrias desde las cuales eran arrastrados usual
mente los insecticidas a dicha cloaca por las lIuvias. EJ hecho 
que constituy6 el ultimo eslab6n de la cadena, sin embargo, fue 
el descubrimiento de que unos cuantos dras antes el agua del 
lago y del rro se convirti6 en venenosa para los peces de todo el 
sistema de desagiie, porque habran vertido en ella varios milIo
nes de litros a fuerte presi6n para limpiar los residuos. Este Ia
vado habra, indudablemente, removido los insecticidas deposita
dos en el lecho de grava. de arena y de fango y los habfa trasla
dado al lago y, desde alH. al rio. donde los analisis qufmicos de
mostraron mas tarde su existencia. 
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Asi, la masa ponzofiosa del fonda del Colorado llevaba la muer
te por delante. En 140 rnillas rio abajo desde el lago, la destruc
ci6n de los peces habia side completa, porque cuando despues se 
drag6 en un esfuerzo extremo por descubrir si algun animal acua
tico habia escapado de la quema, el aparato sali6 vado. Fueron 
recogidas 27 especies muertas, totalizando alrededor de 1.000 Ii
bras de peso por milla de rio. Habia gatas de agua dulce, el prin
cipal pescado que interesa a los deportistas. Habia, asimismo, 
gatas azules y de cabeza plana, cuatro clases de ruedas ; lisas, bri
ilantes, pageles, lubinas, barbas, moUejas y cabrillas. Entre eUos 
algunos patriarcas del rio, peces que por su tamaiio debian te
ner edad avanzada ... Muchas gatas de cabeza plana pesaban alre
dedor de 25 libras, algunas 60, como informaron haber recogido 
algunos vecinos de las riberas, y una gata azul gigantesca, re
gistrada oficialmente como de un peso de 84 libras. 

La Comisi6n de Caza y Pesca augur6 que, incluse sin mas 
intoxicaciones, la poblaci6n acuatica de aquel rio quedarfa al
terada durante ailOS. Algunas especies - las que existian en los 
limites de sus distribuciones naturales - podrian restablecerse 
por si mismas, pero las otras s610 podrian conseguirlo con ayuda 
de extensos programas de repablaci6n del Estado. 

Este desastre pesquero ocurrido en Austin es conocido, pero 
tuvo consecuencias con toda seguridad. EI agua intoxicada del 
rio seguia conteniendo su pader destructor mas de 200 millas 
abajo. Se consider6 demasiado peligrosa para la Bahia de Mata
gorda, por sus criaderos de ostras y pesquerias de camarones, y 
asf el total de la riada t6xica fue desviada hacia las aguas libres 
del Golfo. l Cuales fueron sus efectos alii? ;, Y cuAles los de las 
corrientes de residuos de otros rfos que arrastran venenos igual
mente mortales? 

Hasta el momento presente, las respuestas a esos interrogantes 
son, en su mayor parte, 5610 conjeturas, pero va creciendo la pre
ocupaci6n acerca de la obra de contaminaci6n en estuarios, ma
rismas, bahias y otras aguas costeras. No s610 es indudable que 
reciben la descarga tnfectada de las corrientes, sino que todas, 
tambien usuaimente, son pulverizadas directamente en el deseo 
de exterminar mosquitos y otros insectos. 

Hasta ahora, los efectos de los plaguicidas en la vlda de las 
marismas, estuarios y toda clase de aguas estancadas del mar, 
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han sida graficarnente demostrados en las costas del esle de Flo
rida, en la region del rio Indian. Alii, en la primavera de 1955, 
Cueron tratados con dieldrin unos 2.000 acres de marismas al sur 
del condado de Santa Lucia, en una lentativa de eliminar las 
larvas del pulg6n de 1a arena. La concentraci6n empleada fue 
de una libra de sustancia activa por acre. El efecto en los habi
tantes de las aguas fue catastr6fico. Cientificos del Centro de In
vestigaciones Entomol6gicas de la Oficina de Salud del ESlado, 
supervisaron la carnicerfa realizada despues de la pulverizaci6n 
e inrormaron de que la matanza de peces habia side «sustancial
mente completa •. El pescado muerto ribeteaba las orillas del mar. 
Los halcones revoloteaban por encima, atraidos por los indefen· 
sos y moribundos peces. No se salv6 ninguna especie. Entre los 
muerlos habia mujoles, sedales, rnojarras y anguilas. 

El minimo de perdidas calculadas en todas las rna· 
rismas, excluido el rio Indian y sus riberas, fue de 20 
a 30 toneladas de pecel'l muertos, 0 alrededor de unas 
1.175.000 unidades, 10 menos de 30 especies distintas 
(manifestado por R. W. Harrington Jr., y W. L. Bid· 
lingmayer, del grupo de supervisi6n). 

Los moluscos aparecieron descascariUadas por el 
dieldrin. Los crustiiceos fueron virtual mente extermi· 
nados a 10 largo de toda aquella area. Ei lotal de la po. 
blaci6n de cangrejos fue aparentemente destruida y los 
dmbaros, casi todos aniquilados, sobrevivieron tempo· 
ralmente s610 en los trozos secos del pantano, perdidos 
evidentemente entre los terranes. 

La caza mayor y los peces comestibles sucumbie· 
ron con mas rapidez ... Los cangrejos se colocaron so· 
bre los moribundos peces y los destruyeron, pero al dia 
siguiente ellos mismos estaban muertos. Los caracoles 
continua ron devorando caparazones. Y dos semanas 
mas tarde no quedaba ni rastro de los peces muertos. 

EI mismo cuadra melanc6lico fue descrito despues por el doc· 
tor Herbert R. Mills acerca de sus observaciones en la Bahfa de 
Tampa, en la costa opuesta de Florida, donde la Sociedad Nacio-
nal Audubon construy6 un refugio para las aves marinas en un 
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area que incluye a Whiskey Stump Key. El refugio se convirti6 
par ironia en bien pobre asilo cuando las autoridades locales de 
Sanidad emprendieron una campafia para barrer los mosquitos 
de los pantanos. De nuevo las principales victimas fueron peces 
y cangrejos. Los cambaros, ese pequefio y gracioso crustaceo, cu
yas colonias se trasladan POI' las pianicies fangosas 0 arenosas 
como rebafios, no tiene defensa contra las pulverizaciones. Des
pues de sucesivas rociadas, efectuadas durante el verano y el 
otofio (algunos espacios fueron rociados hasta 16 veces), la si
tuaci6n de los cambaros se resumia asi par el doctor Mills: .Por 
esa epoca se habia hecho visible una progresiva escasez de crus
taceos. Donde debia haber alrededor de 100.000 cambaros, debido 
a la marea y a las condiciones meteorol6gicas del dia (12 de oc
tubre) no habria mas de 100 que pudieran verse por cualquier 
punto de la orilla, y todos elias estaban enfermos 0 muertos, tem
blando, renqueantes. vacilando, apenas capaces de repta r ;  aun
que en otras extensiones vecinas, que no habran sido rociadas. los 
cambaros eSlaban rozaganteslt. 

EJ lugal' que ocupa el cambaro en la ecologia del mundo en 
que habita es impol'tante y casi imposible de llenar. Porque re
p"esenta una verdadera fuente de aJimento para muchos anima
les. Los mapaches de la costa se los cornen y 10 mismo los pajaros 
que habitan los marjales, tales como el carnpanero, las aves cos
teras e incluso las migratorias acuaticas. En un marjal de Nueva 
Jersey pulverizado con DDT, la poblaci6n coniente de gavio
tas disminuy6 en un 85 pOI' ciento durante varias seman as, POI' 
10 que puede suponersc, a causa de que no encontraron alimento 
suficiente despues de la rociada. Los clmbaros de las marismas 
son importantes tambien en otros sentidos, ya que sirven para 
perforar y airear el cieno del terreno al construir sus rnadrigue
ras, y para proveer de ceho a los pescadores. 

Ese carnbaro de los marjales no es la unica criatura del en
granaje marisrnas-estuarios amenazada POI' los plaguicidas; otras 
de mucha mayor irnportancia para el hombre tambien 10 estan. 
El celebre cangrejo azul de la Bahia de Chesapeake, en otras ex
terisiones de 1a costa atlantica, es un ejemplo. Esos cangrejos son 
tan sumamente sensibles a los insecticidas. que cada pulveriza� 
ci6n de ensenadas, acequias y lagunas del engranaje costero, mata 
a Ia mayor parte de los cangrejos que viven en eUos. Y no stilo a 



160 PRIMAVERA SILENCIOSA 

los que estB.n asentados alIi, sino a atros que llegan del mar 
y 'penetran en el area pulverizada. A veces el envenenamiento 
puede ser indirecto, como en los marjales pr6ximos al rio In
dian, donde los cangrejos peloteros alaearon a los peces mori
bundos, perc elIos mismos sucumbieron despues al venena. Sin 
embargo pertenecen al mismo grupo de artr6podos que el can
grejo azul y tienen, esencialmente, la misma fisioiogia, por 10 qUe 
es de suponer que sufran los mismos efectos. Esto podra aplicar
Be asimismo al centollo y otros crustaceos que tienen directa 
importancia econ6mica para la alimentaci6n humana. 

Las aguas costeras - bahias, caIas, estuaries de rios, marja
les - forman una unidad eco16gica de la mayor importancia. Es
tan encadenadas de un modo tan intimo e indispensable por la 
vida de muchisimos peces, moluscos y crustaceos, que si no pu
dieran seguir siendo habitables esas costas, desaparecerian to
dos de nuestra mesa. 

Incluso muchos de los peces que estan registrados como per
tenecientes a las aguas del !itoral, dependen de las protectoras 
playas para utilizarlas como vivero y lugar de alimentaci6n de 
sus crias. EI pez marinero deja sus crias en ese laberinto de 
arroyos, rios y canales que bordean la parte baja de la costa oeste 
de Florida. En la costa atlantica, la trucha de mar, el pez luna 
y el tambor, desovan en los arenales de las ensenadas, entre is
las 0 cbancos» que forman una cadena protectora a 10 largo de 
la costa sur de Nueva York. Las crias nacen alii y son llevadas 
por la corriente por las ensenadas. En las bahias y estuarios 
- Currituck, Pamlico, Bogue y muchas otras - encuentran co
mida abundante y crecen mas rapidamente. Sin esas extensio· 
nes de aguas templadas, protegidas y ricas en alimentos, las po
blaciones de tantas otras especies no podrian sobrevivir. Y no 
obstante, permitimos que los plaguicidas les entren por medio 
de los rios y a traves de pulverizaciones directas lanzadas sabre 
las marismas, cuando en los primeros tiempos, esos pescados, in
cluso mas que los adultos, son especialmente susceptibles al en
venenamiento. 

Los camarones tambit'in dependen de los espacios ccsteros 
para alimentar a sus crias. Una abundante y arnplia diversidad 
de especies sostienen Ja totalidad de las pesquerias comercia
les de los Estados del sur del Atlantico y del Golfo. Aunque el 



Rfos DE NUERTE 161 

desove se produce en el mar, los pequenos entran en estuari08 y 
bahfas cuando tienen unas cuantas semanas, para sufrir una se· 
rie de transformaciones. AUf, desde mayo 0 junia, perrnaneeen 
hasta el otono, alimenU.ndose de los detritus del fondo. En el 
perfodo completo de su vida en la costa, la buena marcha de esas 
colonias y de la industria que sostienen depende de las condicio
nes favorables de los estuarios. 

,Representan los plaguicidas amenaza para las pesquerfas 
de camarones y para el abastecimiento de los mercados? La res
puesta puede hallarse en los experimentos de laboratorio efee
tuados por 1a Oficina de Pesquerias Comerciales. La tolerancia 
a los insecticidas del camar6n joven, en cuanto sale del estado de 
larva, se ha descubierto que es surnamente baja ... Se mide por 
milesima de micr6n en vez del micron comunmente usado. Por 
ejemplo, la mitad de los camarones sometidos a un experimento, 
murieron por dieldrin a una concentraci6n de 15 milesimas de 
micr6n tan s610. Otros productos son mas t6xicos. EI endrin, uno 
de los plaguicidas mas mortales, mat6 la mitad de los camarones 
a una concentraci6n de media milesima de micr6n. 

La amenaza para ostras y alrnejas es multiple. Tambien las 
crias son mas vulnerables. Esos moluscos habitan en el fondo 
de las bahfas, estuarios y rios de gran corriente desde Nueva 
Inglaterra a Texas y en las extensiones abrigadas de la costa 
del PaCifico. Aunque sedentarios en estado adulto, desovan en el 
mar, donde los pequenos viven sueltos durante un perfodo de 
varias semanas. En un dia de verano, una fina red arrastrada 
por un bote recoge, al rnismo tiempo que otras plantas y anima
les acuaticos que forman el plancton, las larvas infinitamente pe
quenas, can fragilidad de vidrio, de ostras y almejas. No mayo
res que granos de polvo, esas larvas transparentes nadan en to
das direcciones por la superficie de las aguas, alimentandose con 
la vida vegetal microsc6pica del plancton. Si 1a cosecha de mi· 
nliscula vegetaci6n del mar fallara, 108 j6venes moluscos morirfan 
de hambre. Y a pesar de ella, los plaguicidas pueden muy bien 
destruir sustanciales cantidades de plancton. Algunos de los her
bicidas de usa comun en cesped, cosechas, y bordes de los ca
minos, e incluso en marjales costeros, son extraordinariamente 
t6xicos para el plancton, que las larvas del molusco usan como 
alimento. Algunos a pacos micrones por gramo tan s610. 

u 



162 PRIMA VERA $ILENCIOSA 

Las propias delicadas larvas mueren con pequefifsimas canti
dades de muchas de los insecticidas comunes. Inclusa el con
tacto con cantidades menares de las consideradas mortales, pue
den al final causar la muerte de la larva, porque inevitablernente 
se retrasa la proporci6n de crecimiento. Esta prolongaci6n del 
perfodo de larva la obliga a pasar mas tiempo en el azaroso am
biente del plancton, con 10 que disminuyen las probabilidades 
de que viva hasta el estado adulto. 

Para los moiuscos adultos hay. aparentemente, menos pell
gro de envenenamiento diredo, cuando menos por 10 que se re
fiere a ciertos plaguicidas. Sin embargo, no es del todo seguro. 
Ostras y almejas pueden concentrar esos venenos en sus 6rganos 
digestivos y demas tejidos. Arnbas clases de moluscos se comen 
a veces crudos. EI doctor Philip Butler de la Oficina de Pesque
rras Comerciales, ha apuntado un temible paralelo que nos puede 
situar a nosotros en el mismo caso que los petirrojos. Los peti
rrojos, nos recuerda, no murieron como resultado de haber re
cibido directamente las rociadas de DDT. Sino porque habian 
comido gusanos y lombrices de tierra que ten Ian concentracio
nes de plaguicidas en los tejidos. 

Aunque la repentina muerte de millares de peces 0 crusta
ceos en algun rio 0 lago como consecuencia directa y visible del 
control insectil es dramatica y alarmante, los efectos no vistos y 
todavfa desconocidos en su mayorfa, y por consiguiente imposi
bles de medir, de los plaguicidas Ilegando a los estuarios indirec
tamente, a traves de rios y torrentes, puedcn acabar siendo mu
cho mas desastrosos. La situaci6n en conjunto esta salpicada de 
preguntas para las que hasta ahora no hay respuestas satisfacto
rias. Sabemos que los plaguicidas contenidos en las corricntes 
que atraviesan granjas y bosques van conducidos al mar ahora 
por las aguas de muchos, 0 quiza de lodos los mayores rios. Pero 
no conocemos la clase de los productos ni su cantidad total, y, 
desde Iuego, no esperamos tener ninguna comprobaci6n que sir
va para identifical'los en la proporci6n de alta disoluci6n que 
tend ran cuando hayan llegado al mar. Aunque sf sabemos que, 
casi con seguridad, habran sufrido cambios durante el largo ca
mino, y ahora no sabemos si el producto alterado es mas 0 menos 
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t6xico que el primitivo. Otro asunto apenas estudiado es el de 
las combinaciones entre las sustancias, tema que se haee espe· 
cialmente urgente para cuando penetren en las proximidades del 
mar, donde tantos minerales est<in sujetos a mezc1as y transpor· 
tes. Todas esas cuestiones requieren la explicaci6n precisa, ex· 
plicaci6n que s610 una extensa investigaci6n puede suministrar, 
ya que las bases asentadas al respeclO son lamentablemente pe. 
quefias. 

Las pesquerfas en aguas marinas 0 du1ces son recursos de 
suma importancia que envuelven intereses y blenestar para enor
mes cantidades de personas. Que ahora esta.n seriamente amena· 
zadas por las sustancias quimicas que penetran en aqueUas aguas 
no puede seguir dud<indose. Si nosotros invirti�ramos en investi· 
gaciones utiles, aunque s610 (uera una pequefia parte del dinero 
que se gasta cada ano en la producci6n de (umigaciones, m<is y 
m<is t6xicas, poddamos hallar la manera de emplear menos ma
terias peligrosas y apartar los venenos de nuestras corrientes de 
agua. (. Cu<indo se enterar<i el publico de los hechos 10 bastante 
como para reclamar esa actuaci6n? 
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10. Sin discriminacion desde los cielos 

Desde un tfmido inicio en que se aplicaron sabre granjas y bos
qUes, las pulverizaciones aerens han ida ampliAndose en tal for
ma que se han convertido en 10 que un ec61ogo britdnico llamaba 
redentemente «pasmosa lluvia de muerte» sabre la superficie de 
la tierra. Nuestra actitud respecto a los venenos ha experimenta
do un suti! cambio. Al principia estaban contenidos en envases 
sefialados con una caiavera y dos tibias; las pocas veces en que 
se empleaban eran manipulados con el mayor cuidado para que 
8610 se pusieran en contacto con el blanco previsto y nada mAs 
que con este. Con el desenvolvimiento de nuevas insecticidas Of
ganicos y la superabundancia de aviones tras la segunda guerra 
mundial, tadas las precauciones se han dado de Jado. Aunque ac
tualmente son mas peligrosos que cuantos se conocieron ante
riormcnte, se han convertido en algo que se lanza sin discern i
miento desde el aire. No s610 el insecto 0 la rnaleza requeridos, 
sino cualquier cosa - ser humano 0 no - con 1a rociada del 
producto qufmico puede entrar en slniestro cont-acto con el ve
neno. Porque no s610 se pulverizan bosques y planHos, sino tam
bi�n ciudades. 

Ahora, muchfsima gente se siente desconcertada por la dis
tribuci6n aerea de productos letales sobre milJones de acres de 
terreno, y las dos campafias masivas realizadas en 1950 han sido 
10 bastanle para acrecentar esas dudas. Fueron las operaciones 
emprendidas contra la poliUa egipcta en los Estados del noroes
te y contra 1a hormiga roja en el Sur. Ninguna de esas dos clases 
de insectos son indfgenas, pero ambos han estado en este pafs 
durante muchos ailos, sin crear situaciones que requiriesen me
didas heroicas. Y no obstante, de pronto se emprendi6 una ac-
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ci6n drastica contra ellos, bajo 1a consigna de que eel fin justifica 
los medias», que durante mucho tiempo ha regido en los servi· 
cios auxiliares de control de nuestro Departamento de Agricul
tura. 

El programa contra la poliUa egipcia demuestra hasta d6nde 
pueden lIegar los perjuicios ocasionados sobre un territorio euan
do el control local y moderado es sustituido por una acci6n indi
{erente y a gran escala. La campana contra la hormiga raja es 
el ejempio de 10 que significan operaciones basadas en una coor
me exageraci6n de las necesidades de la misma, y disparatada
mente emprendidas, sin ol'ientaci6n cienUfica respecto a la dosi
ficaci6n del veneno necesario para destruir el objetivo, ni de sus 
efectos sohre los de mas seres vivientes. Ni siquiera alcanz6, nin· 
guno de los dos programas, a realizar sus prop6sitos. 

La polilla egipcia, originaria de Europa, permanece en Esta· 
dos Unidos desde hace cosa de un siglo. En 1869, un cientffico 
frances, Leopold Trouvelot, dej6 escapar accidental mente unos 
cuantos de esos insectos de su laboratorio en Medford, Massachus· 
setts, donde estaba tratando de cruzarlos con gusanos de seda. Poco 
a poco la potilla en cuesti6n se ha extendido por Nueva Ingla· 
terra. EI principal agente de divulgaci6n es el viento; en estado 
de larva 0 capullo, es sumamente ligera y puede ser transportada 
hasta considerables alturas y a grandes distancias. Otro medio 
de propagaci6n es el traslado de plantas embarcadas que Bevan 
en sf colonias de huevos, el estado en que esas especies subsisten 
durante el invierno. La polilla egipcia, que en su fase de larva ata· 
ca el follaje de las encinas y otros arboles de madera dura du· 
rante unas cuantas semanas en primavera, se encuentra ahara 
en todos los Estados de Nueva Inglaterra. Tambien se presenta 
esporadicamente en Nueva Jersey, donde fue introducida en 191 1 
par un cargamento de abetos procedente de Holanda, y en Michi. 
gan, donde la forma en que penetr6 es desconocida. EI huracan 
de Nueva Inglaterra de 1938 las transpart6 a Pennsylvania y Nue· 
va York, pero los Adirondacks han servido generalmente de ba· 
rrera a su avance hacia el Sur, y tambien han side contenidas por 
otras especies animales qUf' las atacan. 

La tarea de arrinconar It esa palilla en el extrema Nordeste del 
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pais se ha reaJizado por diversos metodos, y hasta un siglo despues 
de su lIegada al Continente, no fue justificado el temor de que in
vadiese los bosques de madera dura del Sur de los Apalaches. 
Trece panisitos y rapaces fueron importados del extranjero y se 
establccicron sucesivamente en Nueva Inglaterra. EI propio De
partamento de Agricultura ha tenido en cuenla esas importacio
nes que reducen, de modo apreciable, la propagaci6n destructora 
de la polilla. Esc control natural, unido a medidas de cual"entena 
y pulverizaciones locales, eonsiguieron que e1 Departamento, en 
HJ55, los calificara de «notable restricci6n en la propagaci6n y 
danos consiguientes». 

Sin embargo, s610 un a i,o despues de habe,· expl"esado tal 
satisfacci6n con el estado de cosas, la Subdivisi6n de Control de 
Plagas Vcgclalcs cmprendi6 un programa para rociar int('nsiva
mente varios millones de acres de terreno por ano, con In inten
cion, que hizo publica, de «descastar» la polilla cgipcia. (Eso signi
fiea la total desaparici6n de especies del mismo genero. No obs
tante, cuando los sucesivos programas fracasaron. el Departa
mento ha c)"efdo necesario hablar de un segundo 0 tercer «exter
minio» de las mismas especies en la misma area). 

La guerra total del Departamento contra la palilla t>mpez6 
a eseala ambiciosa. En 1956 un mill6n de acres, aproximadamente, 
fueron pulverizados en los Estados de Pennsylvania, Nueva Jel
sey, Michigan y Nueva York. Mucha gente present6 diversas que
jas en los territorios afectados. Los protectores fueron sintiendo 
progresiva inquictud a medida que el plan iba extendiendoS<'. 
Cuando se anunci6 otro programa de pulverizaciones de areas mas 
amplias, en 1957, 1a oposici6n se hizo mas fuerte. Los funcionarios 
del Estado y F'ederales relacionados con la agricultura, desecha
ron las quejas particulares como insignificantes. 

El territorio de Long Island, incluido en el plan de pulveri
zaci6n en 1957, consistfa principalmente en villas densamentC' 
pobladas, en submbios y en algunas franjas costeras con marjales. 
EI Condado de Nassau, Long Island, es el mas habitado de Nueva 
York, aparte de la propia ciudad de Nueva York. Por 10 que 
parece el colmo del absurdo que se adujera como importante jus
l ificaci6n del pro�rama trIa amenaza de infestaci6n del area metro
politana de Nueva York» .  La polilla egipcia es un insecto de la 
selva y de ningUn modo un habitante de las ciudades. Y tampoco 
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vive en prados, tierras cultivadas, jardines ni pantanos. No obs
tante, los aviones contratados por el Departamento de Agricultu
ra de Estados Unidos y el Depart.amento de Agricultura y Merea
dOB de Nueva York, en 1957, lanzaron el aceite impregnado de 
DDT sin ningun distingo. Rociaron huerlos y granjas, lagos llenos 
de peces y marjales. Pulverizaron asimismo los cuatro acres de 
los suburbios, empaparon a una ama de casa que estaba hacienda 
un esfuerzo desesperado por tapar su jardin antes de que el ru
giente avi6n 10 alcanzara, y cubrieron de insecticida a los ninos 
que estaban jugando y a los hombres que trabajaban en la esta
ci6n del ferrocarril. En Setauket, un hermosa caballo bebi6 en un 
pi16n del campo que habia sido rociado ; diez horas despues habia 
muerto. Los autom6viles fueron cubiertos con el mismo aceite ; 
flores y arbustos quedc:ron destruidos. Pajaros, peces y cangre
jos, ast como insectos utiles, sufrieron la mfsma suerte. 

Un grupo de ciudadanos de Long Island, encabezados por el 
mundialmente famosa ornit610go Robert Cushman Murphy ha
bian presentado a los Tribunales una solicitud de interdicto para 
impedir la pulverizaci6n de 1957. Habiendoles sido denegado el 
interdicto preliminar, aquellos ciudadanos hubieron de aguantar 
la rociada con DDT prescrita, pero continuaron en sus esfuerzos 
por obtener un interdicto permanente. Pero como el acto ya habia 
sido realizado, el Tribunal sostuvo que dicha petici6n era «discu
tible». El caso fue llevado por su via legal hasta el Tribunal Supre
mo, que rehus6 atenderlo. El fiscal William O. Douglas, disintien
do de la decisi6n de no revisarlo, sostuvo que «Ia alarma que 
muchos funcionarios y expertos y responsables habfan levantado 
acerca de los peligros del DDT, subrayaba la importancia publi
ca de aquel caso». 

EI pleito promovido por los vecinos de Long Island, sirvi6 por 
10 menos para enfocar la atenci6n publica sobre la creciente ame
naza de las aplicaciones masivas de insecticidas y sobre el poder 
y la tendencia de las oficinas de control a desdefiar el aparente
mente inviolado derecho de propiedad de los ciudadanos parti
culares. 

La contaminaci6n de la leche y demas productos de granja 
en el curso de aquella rociada, cay6 como una sorpresa desagra
dable sobre muchos ciudadanos. La ocurrido en la granja Waller 
de 200 acres de extensi6n al Norte del Condado de Westchester, 
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Nueva York, es revelador. La senora Waller habia pedido con
creta mente a los funcionarios de Agricultura que no se pulveri
zase su propiedad, porque serfa imposible evitar los pastas al 
rociar el bosque. Se comprometi6 a vigilar el terreno para que 
no 10 invadiese la polilla y a destruir cualquier tipo de inCestaci6n 
por medio de rociadas locales. Aunque Ie aseguraron que no se 
pulverizarfa ninguna granja, su propiedad recibi6 dos rociadas 
directas y, por afiadidura, fue sometida dos veces a otras traidas 
por el viento. Las mueslras de leche de las vacas, ejemplares pu
ros Guernesey, contenfan, 48 horas despues, DDT en cantidad de 
14 micrones por gramo. Las mueslras de pastos de los campos 
donde las vacas habfan estado rumiando, estaban, desde luego, 
contarninadas tambien. Aunque el Departamento de Sanidad del 
Condado fue notificado, no se dieron instrucciones para que Ia 
leche no fuera enviada al mercado. Esta situaci6n es, desgracia
damente, caracteristica de que la falta de protecci6n al consu
midor es muy corriente. Si bien la Administraci6n de Alimentos 
y Drogas no permite que la leche tenga residuos de plaguicidas, 
sus restricciones no s610 estan inadecuadamente vigiladas, sino 
que se aplican tan s610 a los envios entre Estados. Los funcio
narios del Estado y los del Condado no estAn obligados a admitir 
la tolerancia federal sobre plaguicidas, a menos que las leyes se 
adapt en a la misma ... y eso sucede pocas veces. 

Los hortelanos tam bien sufrieron perdidas. Algunas plantas 
ten ian las hojas tan manchadas y requemadas que eran invendi
bles. Otras conservaban fuerles residuos. Una muestra de guisan
tes anaIizada en la Estaci6n de Agricultura Experimental de la 
Universidad de Cornell, contenfa de 14 a 20 micrones por gramo 
de DDT. EI mAximo legal son 7 micrones. Los agricultores, por 
consiguiente, tuvieron que soportar grandes perdidas 0 verse en 
la necesidad de vender productos cargados de residuos ilegates. 
Algunos habfan sembrado verduras y recogido danos. 

A medida que aumentaban las pulverizaciones aereas de DDT, 
crecfan las querellas presentadas ante los Tribunales. Entre elIas 
estaban las presentadas por colmeneros de diversos territorios del 
Estado de Nueva York. Incluso antes de la pulverizaci6n de 1957, 
los colmeneros habfan sufrido duramente con las pulverizaciones 
de DDT en los huertos. cHasta 1953 yo habia considerado el Evan
gelio todo 10 que procedfa del Departamento de Agricultura de 
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Estados Unidos y de los colegios agricolas», dijo uno de ellos 
con amargura. Pero en mayo de aquel ana el hombre perdi6 800 
colonias despues de que el Estado pulverizase una amplia zona. 
Tan extensa y dura fue la perdida, que alros 14 colmeneros se 
unieron a ei para pedir al Estado un cuarto de mill6n de d6la
res como danos. Otro cuyas 400 colonias fueron blanco incidental 
de la rociada de 1957, inform6 que el 100 por denlo de las abejas 
(las trabajadoras que estaban recogiendo nectar y polen para las 
colmenas) habian muerto en las areas de los bosques y un 50 por 
cienlo en las granjas, donde se habia pulverizado menos inten
samente. «Es una cosa verdaderamente angustiQsa eso de pasear 
por un jardin en mayo y no air un zumbido de abeja», escribia. 

Los programas contra la polilla egipcia se distinguieron por 
varios actos de irresponsabilidad. Como los aviones eran pagados 
por cantidad de Jfquido lanzado mas que por acre de terreno, no 
se hizo ningun esfuerzo por no danar, y muchas propiedades se 
regaron, no una sino varias veces. Los contratos para pulveriza
dones aereas (ueron, por 10 menos en un caso concreto, concer
tados con una firma de fuera del Estado, sin direcci6n, 10 que 
significaba no haber cumplido con el requisito legal de registrarla 
ante funcionarios del Gobierno a fin de asegurar responsabilidad 
legal. En situaci6n tan falsa, los ciudadanos que sufderon per
didas econ6micas directas por rociadas sobre huertos 0 panales, 
descubrieron que no pod fan presentar querella contra nadie. 

Despues del desastroso riego de 1957, el programa fue recor
tado de pronto, con vagas explicaciones respecto a «evaluar» pre
via mente 1a tarea y probar insecticidas alternativamente. En vez 
de los 3 1/2 millones de acres rociados en 1957, en 1958 fueron 
1/2 mi1l6n y en 1959, 1960 Y 196], 100.000 acres. Durante este es
pacio las oficinas de vigilancia recibieron noticias de Long Island 
bastante inquietantes. La polilla egipcia habia reaparecido. La 
dispendiosa operaci6n que Ie habia salido tan cara al Departa
mento, tanto en confianza publica como en buenos deseos -ha
bran tratado de barrer para siempre la polilla egipcia-, en rea
lidad no habfa servido de nada. 

Entre tanto, los empleados del Departamento de Control de 
Plagas Agrrcolas, habfan olvidado temporalmente la polilla egip-
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cia, porque estaban embarcados en otro plan aun mas ambicioso 
para el sur. La palabra «deseastar» aun salia facilmente de las 
multieopistas del Departamento. Esta vez los sueltos de la prensa 
prometfan el «deseaste» de la hormiga roja 0 «encendida • .  

La hormiga eneendida, Hamada asi por sus ardientes pieota
zos, parece haber entrado en Estados Unidos desde Sud America, 
por el puerto de Mobile, Alabama, donde fue descubierta a poco de 
terminar la Primera Guerra Mundia!. Hacia 1928 se habia exten
dido por los suburbios de Mobile y desde entonces prosigui6 la 
invasi6n que ya ha llegado hasta la mayoria de los Estados del 
Sur. 

Durante la mayor parte de los cuarenta anos desde su llega
da a Estados Unidos, dicho insecto parece haber atraido poca 
atenci6n. Los territorios donde era mas abundante, la conside
raban una molestia, mas que nada porque eonstruye nidos de un 
palmo 0 mas de altos, que podian estorbar el trabajo de maquina
ria de las granjas. Pero s610 dos Estados la incluyeron en la lista 
de los 20 insectos que constitulan sus plagas y, con todo, la colo
caron casi a1 final. Ninguna preocupaci6n publica 0 privada pare
ce haber sido provO<'ada por la hormiga «encendida» como arne
naza contra cosechas 0 ganado. 

Con el desarrollo de los productos de arnplio poder leta I, se 
produjo un cambio repentino en 1a actitud oCicial hacia ese insec
to. En 1957, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
emprendi6 una de las campanas publicitarias mas notables de 
su hlstorla. La hormiga encendida se convlrti6 de buenas a pri
meras en el blanco de un cumulo de notas del Gobierno, noticia
rios y documentales cinematogrMicos y relatos de inspiraci6n 
oCicial en los que se la describfa como un azote para la agricul
tura surena y un aSE"sino de pajaros, ganados y hombres. Se anun
ci6 una poderosa campana en la que el Gobierno Federal en 
coope!"aci6n con los Estados interesados, pulverizaria unos 
20.000.000 de acres en nueve Estados dE'1 Sur. 

«Los fabricantes de plaguicidas parecen haber encontrado el 
gran negocio con los programas de elirninaci6n de plagas dirigidos 
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos», in for
maba alegremente un peri6dico financiero en 1958, mientras iba 
marchando el programa contra la horrniga encendida. 

No ha habido programa plaguicida que haya sido tan com-
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piela y merecidamente condenado por todo el mundo, exceptuan
do a los beneficiaries de aquel «gran negocio». Este es un des
tacado ejemplo de 10 que es un experimento mal concebido, detes
tablemente ejecutado y {uneslo en lodos sentidos, entre la masa 
de planes para el control de insectos. Un experimento tan earo 
en d6lares, en destrucci6n de la vida animal y en �rdida de la 
confianza publica por el Departamento de Agricultura, que es 
incomprensible que nadie continue siendo partidario de eUos. 

EI apoyo para el proyecto fue ganado iniciaimente en el Con
greso por representaciones que mas tarde quedaron desacredita
das. La hormiga roja fue descrita como seria amenaza contra la 
agricultura del Sur, de la que podia destruir cosechas y vida 
silvestre a eausa de los ataques contra las crias de los p�jaros que 
anidan en el suelo. Ademas se dijo que su picadura era una seria 
amenaza para la salud humana. 

Pero ,que repercllsiones tuvieron esos c1amores? Las decla
raciones hechas por los testigos interesados no estaban de aeuer
do con las contenidas en las pubIieaciones basicas del Departamen
to de Agricultura. En 1957, el boletin «Consejos insecticidas ... para 
el control de insectos que atacan cosechas y ganados-, no hizo 
mucho mas que una menci6n a la hormiga cncendida ... extraor
dinarla omisi6n si el Departamento cree en su propia propaganda. 
Ademas, su enciclopMico «Libro del ano» para 1952, que estaba 
dedicado a insectos, s610 contenfa un carta parraio sobre la famosa 
hormiga entre su medio mill6n de palabras. 

Contra el indocumentado clamor del Departamento de que la 
hormiga roja destruye cosechas y ataca ganados, esta el cuidadoso 
estudio de la Estaci6n de Experimentos Agricolas, en el Estado 
que ha tenido la mas directa experiencia con insectos : Alabama. 
Se�n los cientificos de Alabama «los dafios en las plantas son 
raros en general». El Dr. F. S. Arant, entom61ogo del Instituto 
Politlknico de Alabama y en 1961 presidente de la Sociedad En
tomo16gica de America, aIirma que su Departamente «no ha reci
bido un solo informe de destrucci6n causada en las plantas por 
Jas hormigas en los 6ltimos cinco anos ... Tampoco se han obser
vado datios en el ganado». Esos hombres que han observado, 
cfectivamente, las hormigas en campos y laboratorios, dicen que 
{as hormigas encendidas se alimentan principalmente de gran 
variedad de otros inacctos, muchos de los cuales se consideran 
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nocivos para los intereses del hombre. Se han observado hormi
gas encendidas cargando con larvas del gorgojo capsulado del al
god6n. Sus costumbres de edificar por medio de montones de 
tierra, representan gran utilidad al airear y seear el mantillo. Los 
estudios de Alabama han sido apoyados por investigaciones en la 
Universidad del Estado de Mississippi, y son muchisimo m�s va
liosos que las demostraciones del Departamento de Agricultura, 
basadas aparentemente en conversaciones con agricultores que 
pueden confundir f�cilmente una hormiga con otra, 0 en antlguas 
investigaciones. Algunos entom61ogos creen que las costumbres 
alimenticias de esB. hormiga han cambiado a medida que se ha 
hecho mas abundante, por consiguiente, las observaciones reali
zadas hace unas decadas tienen poco valor. 

La idea de que 1a hormiga es una amenaza para la salud y la 
vida humana, tambien necesita considerable modificaci6n. EI 
Depa('tamento de Agricultura organiz6 una propaganda cinema
togr�fica (para ganar apoyo para su programa) en la que se mon
tacon escenas horrorosas acerca del picotazo de la hormiga. Se 
admite Que resulta sensible y se debe procurar evitar Que Ie pi
que a uno, ni mas ni menos que se evita el aguijonazo de la avispa 
o de la abeja. En individuos sensibles pueden producirse graves 
reacciones ocasionalmente, y la literatura medica registra una 
muerte, acaso atribuida a1 veneno de la hormiga, aunque no 10 
afirma categ6ricamente. En contraste con esto, la 06cina de Es
tadistica tiene anotadas 353 muertes, s6lo en 1959, por picadura 
de abejas y avispas. Y sin embargo, no parece que nadie se haya 
propuesto cdescastar» esos insectos. De nuevo, la evidencia es 
mas con vincente. Aunque 1a hormiga roja ha habitado Alabama 
durante cuarenta anos y este mucho mas concentrada alH, el fun
cionario de Sanidad del Estado de Alabama declar6 Que cnunca 
Be habia registrado en la regi6n ninglin fallecimiento por pica
dura de hormiga encendida» y consideraba que los casos medicos 
de tales picaduras eran cincidentales». Los nidos de hormigas en 
prados 0 terrenos de juegos pueden hacer probable que los ninos 
sean picados por el aguij6n de esos insectos, pero tal cosa resulta 
dificilmente una excusa para regar millones de acres con venenos. 
Ese caso puede resolverse facilmente mediante tratamientos aie
lados de los nidos. 

Tambl� se alegaron dafios a los pAjaros sin s6lida evidencia. 
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Un hombre calificado para hablar al respecto es ciertamente el 
jefe de la Uni6n de Investigaciones sabre 1a Vida Silvestre de 
Auburn, Alabama, el Dr. Maurice F. Baker, que tiene varios ailas 
de experiencia en la regi6n. Pero la opini6n del Dr. Baker es com
pletamente opuesta a la proclamada por el Departamento de 
Agricultura. Declaraba aquel : «En el Sur de Alabama y el No
roeste de Florida podemos tener excelente caza y pohJaci6n alada 
en coexistencia con 1a hormiga encendida de importaci6n ... en los 
40 anos por 10 menos, que el Sur de Alabama ha tenido hormigas 
rojas, las colonias volatiles cazaderas han experimentado rapido 
y sustancial aumento. Si la hormiga encendida fuera una serta 
amenaza para la vida silvestre, ciertamente que esas condiciones 
no podrfan existir». 

Lo que Ie sucedi6 a la vida silvestre como consecuencia de 
los insecticidas empleados contra las hormigas (ue otro cantar. 
Los productos quimicos que iban a echarse eran dieldrin y per
c16ricos, ambos relativamente nuevos. Habia poca experiencia 
de su campo de acci6n y nadie sabia que efcctos causarian sobre 
pajaros silvestres, peces ni mamiferos cuando se aplicaran a esca
la masiva. No obstante se sabia que los dos venenos eran varias 
veces mas t6xicos que el DDT, que habia venido usandose durante 
una decada aproximadamente y habia matado algunos pajaros y 
bastantes peces, incluso en la proporci6n de 1 libra par acre. Y la 
dosificaci6n del dieldrin y los percl6ricos serra mas fuerte : 2 libras 
par acre en la mayorfa de los casos y 3 Jibras de dieldrin Sl se lu
chaba tambien contra el gorgojo rayado de blanco. En 10 referente 
a las aveg, el uso prescrito de percl6ricos equivaldrfa a 20 libras 
de DDT POI' acre y el de dieldrin j a 120 libras! 

Se presentaron urgentes protestas par la mayoria de los De
partamcntos de Proteeei6n, por las oficinas de Defensa nacional, 
POI' ec61ogos y hasta POI' algunos entom6logos, pidiendo al enton
ces Secreta rio de Agricultura, Ezra Benson, que aplazara la apli
cacion del pl'Ograma por 10 menos hasta que se hub;era hecho al
guna investigaci6n respecto a los efectos del dieldrin y los percl6-
ricos en los animales salvajes y domesticos y se fijase la cantidad 
minima que exterminaria las hormigas. Las protestas se ignora
I'On y el programa se puso en marcha. en 1958. EI primer ano se 
trataron un mill6n de acres. Estaba claro que no se iba a haeer 
investigaci6n alguna en la naturaleza a titulo de past mortem. 
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Como el programa continuaba, empezaron a acumularse prue
bas procedentes de estudios eCectuados por bi61ogos de oficinas 
Fedel"ales y del Estado y diversas Universidades. Las investiga
ciones revelaban que las perdidas recorrian todo el terri to rio, con 
la destrucci6n de la vida silvestre en algunas de las areas pulve
rizadas. Aves de corral, ganado y bestezuelas domesticas habian 
muerto asimismo. EI Departamento de Agricultura rechaz6 toda 
evidencia de los danos repuwndolos de exagerados y mal orien
tados. 

Los hechos, sin embal'go, continuaron acumulandose. En el 
Condado de Hardin, Texas, POI' ejemplo, zarigueyas, armadillos 
y una abundante poblaci6n de mapaches, desaparecieron virtual
mente despues del lanzamiento del producto quimico. Incluso al 
segundo otofio dichos ani males escaseaban. Los pacos mapaches 
que se encontraron entonces en aquel territorio, tenlan en los tc
jidos I'esiduos de plaguicida. 

Las aves muertas que se haJlaron en los espacios sometidos a 
tralamiento habian absorbido ° trag ado los venenos, hecho c1a
ramcnte demostrado nor los analisis quimicos de los tejidos. (EI 
unico pajaro que sobrevivi6 a Ladas los demas Cue el gorri6n do
mestico, que en olros territorios lambien habia dado muestras 
de SCl" relativamente inmune). En una regi6n de Alabama, tratada 
en 1 959, 1a mitad de los pajaros murieron. Las especies que habi
taban la tierra 0 frecuentaban la vegetaci6n baja sufrieron el Joo 
por ciento de mortalidad. lncluso un afio despues del tratamiento, 
se prc.dujo una mortand<ld de ruisefiores y gran extensi6n de te
rreno adecuado para anidar, permaneci6 silencioso y vaclo. En 
Texas se encontraron en los nidos mirlos, alondras y pinzones 
muertos y algunos nidos fueron abandonados. Cuando se cnvia
ron a1 Servicio de Pesca y Vida Silvestre algunos ejemplarcs de 
aves muertas desde Texas, Louisiana, Alabama, Georgia y Florida. 
se ha1l6 que mas del 90 por ciento tenian residuos de dieldrfn 0 
una forma de percl6ricos, en cantidades superiol"es a 38 micrones 
por mill6n. 

Gallos silvestres que inviernan en Louisiana, pero nacen en 
el Norte, Bevan ahora en e1 cuerpo la lacra del fuego y los vene
nos. EI origen de esa contaminaci6n es claro : los gallos silvestres 
se alimentan principalmente de lombrices de tierra que cogen 
con sus largos picos. Lombrices supervivientes de Louisiana se 
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han encontrado conteniendo nada menos que 20 micrones de 
perc16ricos en los tejidos, de 6 a 10 meses despues de la pulveri
zaci6n del terreno. Un ana despues tenlan mas de 10 micrones 
de gramo. Las consecuencias del envenenamiento larvado de las 
aves Be estan viendo ahara en un marcado descenso entre 1a pro
porci6n de gallos j6venes y adultos, el primero observado en la 
estaci6n despues de que ernpezaron el fuego y las pulverizaciones. 

Algunas de las noticias mas consternadoras para los depor
tislas del Sur se reneren a la codorniz de pechuga blanca. Este 
pajaro, que anida y pasta en 1a tierra, fue totalmente eliminado 
en los terrenos traladas. En Alabama, por ejemplo, bi61ogos de 
la Cooperativa de Investigaciones Unidas sabre la Vida Silvestre, 
organizaron un censo preliminar de la poblaci6n de esas aves en 
una extensi6n de terreno de 3.600 acres que estaba inscrita para 
ser pulverizada. Trece nidadas establecidas allf -121 codorni
ces- se escalonaban en el area. Dos semanas despues del trata
miento con insecticida s610 pudieron hallarse codornices muertas. 
Todos los ejemplares enviados para su analisis al Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre con ten fan insecticidas en cantidad suCicien
te para matarlas. Los hallazgos de Alabama se duplicaron en 
Texas, donde una extensi6n de 2.500 acres regados con perc16ricos, 
perdi6 todas sus codornlces. AI mismo tiempo que las codornices 
desaparecieron el 90 por ciento de ruisenores y de nuevo los 
amilisis revelaron la presencia de percl6ricos en los tejldos de las 
aves rnuertas. 

Adernas de las codornices y los ruisenores, los pavos silvestres 
quedaron seriamente exterminados par el programa contra la 
hormiga roja. Aunque se habian contado 80 pavos en un terreno 
del Condado de Wilcox. Alabama, antes de que se aplicaran los 
percl6ricos, no pudo hallarse ni uno en el verano que sigui6 a la 
rociada ... ninguno, es decir, excepto una nidada de huevos hueros 
y un polluelo rnuerto. Los pavos silvestres debieron tener el rnlsmo 
destino que su hermanos los domesticos, parque los pavos de Ids 
granjas que se encontraban dentro del area pulverizada con pro
ductos quimicos tambien produjeron pocas crias. Pocos huevos 
Certiles y casi ningdn polio sobrevivi6. Cosa que no ocurri6 en 
las extensiones pr6ximas que no Cueron rociadas. 

La suerte de los pavos no fue, en modo alguno, unica. Uno de 
los bi610gos especializado en vida silvestre, mas ampliamente co-



SIN D1SCRIMINACI6N DESDE LOS CIELOS 177 

nocido y respetado en la regi6n, el Dr. Clarence Cottam, visiL6 
a algunos de los propietarios cuyos terrenos habian sido pulveri· 
zados. Adernas de hacer hincapi� en que ctodos los piijaros pc· 
quefios de los iirboles» parecian haber desaparecido despu�s del 
tratarniento quimico, la mayoria de aquella gente inform6 de 
perdidas de ganado, aves de corral y animates dorn�sticos. Un 
hombre estaba ciracundo contra los que trabajaban en el control 
insecti1», inforrn6 el Dr. Cottam, csegun dijo, entcrr6 0 qucm6 
19 esqueletos de vacas suyas que habian sido muertas por el vene
no y habl6 de otras tres 0 cuatro que murieron de resultas del 
mismo. Vacas que habian estado dAndole leche casi desde que 
nacieron». 

La gente a quien interrog6 el Dr. Cottam estaba confundida 
por 10 que iba sucediendo durante los meses que siguieron a las 
pulverizaciones de su tierra. Una mujer Ie explic6 que tenia mu
chas gaUinas cluecas despues de que el terreno de alrcdedor fue 
cubierto de veneno cy por razones que no comprendia nacieron 
o sobrevivieron poquisimos pallos». Otro granjero ceria cerdos 
y durante los nueve meses completos que siguieron al alud de 
venenos, no ha podido sacar una sola cria. Los lechones 0 nacIan 
muertos 0 morian al nacer». Una informaci6n similar provino de 
otro que explic6 que de 37 partos que podian haber significado 
nada menos que 250 1echones, s610 sobrevivieron 31 crias. Aquel 
hombre tampoco habia podido obtener pallos en absoluto, desde 
que la tierra fue envenenada. 

EI Departamento de Agricultura ha neg ado insistentemente 
las perdidas de ganado relacionadas con el prograrna contra la 
hormiga raja. No obstante, ur. veterinario de Georgia, e1 Dr. Otis 
L. Poitevint, que fue Hamado para tratar a muchos de los anima
les afectados, ha resumido las razones que tiene para atribuir las 
muertes al insecticida, diciendo : en un perfodo de dos semanas 
a varios meses despues de que fue aplicado el veneno, el ganado 
ovina, las cabras, los caballos, los pallos y los piijaros, asi como 
los animales silvestres, ernpezaron a sufrir una enfermedad, con 
frecuencia fatal, del sistema nervioso. Esto afectaba s610 a las 
bestias que tenian acceso a picnso 0 a agua contarninados. Las 
de los establos no estaban afectadas. Esta situaci6n s610 se produjo 
en terrenos tratados contra Ja hormiga roja. Las pruebas de los 
laboratorios fueron negativas. Los smtomas observados por el 

" 



178 PRIMAVERA SILENCIOSA 

Dr. Poitevint y alros veterinarios eran los descritos en lextos auto
rizados como indicando envenenamiento por dieldrin 0 percl6-
ricos. 

El Dr. Poitevint describi6 asimismo un caso interesante de un 
novilla de dos meses que presentaba sfntornas de envenenamiento 
por percl6ricos. EI animal fue sometido a pruebas de laboratorio 
exhaustivas. El tinieo hallazgo significativQ fue el de 79 micrones 
de gramo de perc16ricos en el hfgado. Sin embargo, hacia cinco 
meses de la aplicaci6n del venena. ;,Lo ingiri6 el animal directa
mente a1 rumiar 0 indirectamente, a traves de la leche de la ma
dre, 0 incluso antes de nacer? «8i fue con la leche, preguntaba el 
Dr. Poitevint, i,c6rno no se lomaron prec3uciones especiaJes para 
proteger a nuestros nin�s, que loman leche de las vaquerfas lo
cales?» 

EI informe del Dr. Poilevinl planlea un problema muy signi
ficativo acerca de la conlaminaci6n de la leche. Los terrenos in
cluidos en el plan de exterminio de la hormiga roja son mas que 
nada, campos y pastos. (, Que hay del ganado de leche que pasta 
en esas tien'as? En los prados rociados, las hierbas contienen ine
vitablemente residuos de percl6ricos en una de sus formas, y si 
esos residuos son ingeridos por las vacas, el veneno aparecera 
sin duda en la leche. Esla transmisi6n directa a la leche habia 
sido demostrada experimentalmente por 10 que se refiere al cloro 
en 1955, mucho antes de que el programa de control fuera em
prendido, y despues 10 fue con el dieldrin, usado asimismo en el 
plan de exterminio de Ia hormiga roja. 

Las publicaciones anuales del Departamento de Agricultura, 
inc1uyen ahora los percl6ricos y el dieldrin entre los productos 
qufmicos que hacen inadecuadas las plantas y el forraje para ali
men tar a los animales de leche 0 a los que han de ser sacrificados 
en el matadero aunque las Subdivisiones de control del mismo 
Departamento promueven planes de riego con dieldrin y perc16-
ricos sobre extensiones de pastizales en el Sur. (,Quil�n protege al 
consumidor vigilando que no aparezcan residuos de ninguno de 
esos venenos en la leche? El Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos responderia sin duda que ya esUin advertidos los 
granjeros de que mantengan a las vacas alejadas de los pastos 
rociados durante 30 6 90 dias. Dado 10 pequeno de la extensi6n 
de muchas granjas y la enorme escala del programa -gran can-



SIN DISCRIMlNACI6N DESDE LOS CIELOS 179 

tidad de producto aplicado desde avi6n - es sumamenle dudoso 
que esa recomendaci6n pueda ser obedecida. Ni tampoco es ade
cuado el periodo prescrito dada 1a persistencia de los residuos. 

La Administraci6n de Alimentos y Drogas, aunque enojada 
por la presencia de plaguicidas en la Ieche, Uene poca autoridad 
para arreglar la situaci6n. En la mayorfa de los Estados incluidos 
en el programa de exterminio de la hormiga roja, la industria Ie
chera es pequena y los productos no atraviesan las Hneas de sepa
raci6n de los Estados. La protecci6n del abastecimiento se deja, 
pues, a los propios Estados. Las preguntas dirigidas a los fun
cionarios de Sanidad y a otros empleados de Alabama, Louisiana 
y Texas en 1959 han revelado que no se hlcieron pruebas y que, 
sencillamente, no se sabia si la leche estaba contaminada con 
plaguicidas 0 no. 

De todos modos, mas bien antes que despues de que se aplicara 
el programa insecticida, se habian hecho algunas investigaciones 
respecto a las propiedades de los percl6ricos. Quiza fuera mas 
exacto decir que aiguien busc6 las investigaciones ya publicadas, 
puesto que el hecho basico que llev6 a retrasar la acci6n por el 
Gobierno Federal, habia side descubierto varios anos antes, y de-
bi6 influir en la puesta a punto inicial del programa en cuesti6n. 
Este era el hecho de que los percl6ricos, despues de una corta eta
pa en los tejidos de animales 0 plantas, 0 en el mantillo, adoptan 
una forma considerablemente mas t6xica conocida como anhIdri
do percl6rico. El anhidrido se describe corrientemente como «pro
ducto de oxidaci6n» a consecuencia de la intemperie. El hecho 
de que este fen6meno pudiera ocurrir se sabia desde 1952, cuando 
1a Administraci6n de Alimentos y Drogas descubri6 que las ratas 
hembras que comian 30 micrones de percl6ricos, habran alma
cenado 165 micrones del anhfdrido mas t6xico tan 5610 dos sema
nas despues. 

Estos hechos pudieron sa1ir a la luz desde la oscuridad de la 
literatura bio16gica, en 1959, cuando la Administraci6n de Ali
mp.ntos y Drogas entro en acci6n, con el resultado de que se pros
cribiera cualquier residuo de percl6ricos 0 sus anhidridos en los 
alimentos. Esta disposici6n puso una barrera, siquiera temporal
mente, al programa; aunque el Departamento de Agricultura con
tinu6 presionando para obtener el control de la hormiga roja, 
los agentes agrfcolas locales se hicieron cada vez mas reacios a 
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aconsejar a los agricultores el empleo de productos quimicos que 
harlan que sus cosechas se convirtieran en invendibles. 

En pocas palabras: el Departamento de Agricultura se lao
z6 a poner en marcha el programa sin investigaciones siquiera ele
mentales de 10 que ya se conoce respecto a la sustancia quimica 
usada .. .  0 si las investigaciones se realizaron, desdefi6 los descu
brimientos. Tampoco hizo averiguaciones preliminares respecto 
a la minima cantidad de producto que podria cumplir sus prop6-
silos. Oespues de tres ailos de fuertes dosis, redujo de pronto, en 
1959, la proporci6n que habla de aplicarse de percl6ricos, de 2 
libras a 1 1/4 por acre. Despues a 1/2 libra por acre, aplicada en 
dos veces, a 1/4 carla vez, con una distancia de 3 a 6 meses entre 
cada aplieaci6n. Un funeionario del Departamento explie6 que, 
cperfeeeionados los metodos inieiales del programa», se habia de
mostrado la proporci6n mas baja necesaria para ser efectiva. Si 
esa informaci6n se hubiera recogido antes de iniciar el plan, po
drian haberse evitado una enorme eantidad de perjuicios y los 
que pagaron los impuestos se habrian ahorrado mueho dinero. 

En 1959, quiza en un intento de borrar la ereeiente insatis
facci6n que producfa el programa, el Departamento de Agricul
tUra ofreci6 gratis los productos quirnicos a los propietarios de 
terrenos de Texas, que firmaron u n  documento salvando al Go
bierno Federal, al Estado y a los Gobiernos locales de toda res
ponsabilidad por los danos. En el mismo ano, el Estado de Ala
bama, alarmado e irritado por los destrozos eausados por los pro
duetos qufmieos, se neg6 a proporcionar mas fondos para el pro
yecto. Uno de los empleados calific6 la totalidad de dicho progra
rna como cmal aeonsejado, precipitadamente concebido, pobre
mente planeado y evidente intento de cargar brutalmente las 
responsabilidades sobre otras ofieinas privadas y publicas». A pe
sar de la falla de fondos del Estado, el dinero federal eontinu6 
escurriendo en Alabama, y en 1961 la legislaci6n volvi6 a ser per
suadida de que hiciera una pequeiia asignaci6n. Entre tanto, los 
agricultores de Louisiana mostraban creciente resistencia a poner 
su firma en pro del proyecto, pues era evidente que el empleo de 
productos qufmicos contra la hormiga encendida estaba causando 
el resurgimiento de insectos destructores de la caiia de azuear. Por 
consiguiente, el programa no estaba cumpliendo nada, como era 
obvio. Estp. lugubre situaci6n fue resumida periectamente en la 
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primavera de 1962 por el director de investigaciones entomo16-
gieas de la Estaei6n de Experimentos Agrfcolas de la Universidad 
del Estado de Louisiana, el Dr. L. D. Newsom : eEl programa de 
«descaste. de la hormiga encendida de importaei6n, que ha sido 
dirigido por las oCieinas Federales y del Estado, es, hasta ahora, 
un Craeaso. Hay ahara mas terreno infestado en Louisiana que 
cuando se inid6 • .  

Parece haber empezado un movimiento en pro de metodos mas 
sanos y protectores ... De Florida inCorman que «hay ahora mas 
hormigas rojas que al dar comienzo el programa., y anuneian que 
esU.n abandonando tada idea de amplio exterminio y en su lugar 
realizaran un control local. 

Metodos eCicaces y econ6micos de esa clase de control local se 
conocen desde hacc anos. La costumbre de la hormiga encendida 
de edifiear sus nidos haciendo montrculos, hace del tratamiento 
quimico individual una cosa muy sencilla. EI costa de semejante 
metodo es de un d61�r por acre, poco mas 0 menos. Para casos en 
que los nidos sean numerosos y los metodos mecanizados se hagan 
aconsejables, Be ha Cabricado por la Estaci6n de Experimentos 
Agrfcolas de Mississippi una maquina cultivadora que primero 
nivela los monticulos y despues apUca directamcnte el producto 
qufmico en cada uno. Este metoda da el 90 0 95 por dento de 
control sobre las hormigas y 0010 cuesta 23 centavos por acre. EI 
programa de control masivo del Departamento de Agricultura, 
por otra parte, cuesta alrededor de 3.50 d61ares por acre. EI mas 
caro, el mas perjudicial y el menos eficaz de todos los programas. 



II. Mas alia de los suenos de los Borgia 

La contaminaci6n de nuestro mundo no es s610 asunto de 
pulverizaciones masivas. En realidad, para la mayorfa de n050-
tros eslo es de menor importancia que los innumerables contactos 
a pequena escala a que estamos sujetos dia tras dia, ano tras 
ana. Como el constante gotear del agua que acaba horadando la 
piedra, ese contacto desde el nacimiento a la muerte con peligro-
50S productos qufmicos, puede sernos al final, desastroso. Cada 
uno de esos races continuos, pot ligeros que sean, contribuyen a1 
progresivo crecimiento de sustancias qufmicas en nuestro cuerpo 
y aJ envenenamiento por acumulaci6n. Probablemente ninguna 
persona es inmune a la proximidad con esa tentacular contarni
naci6n, a menos que viva en el mayor aislamiento imaginable. 
Arrullado par el amable vendedor y la oculta elocuencia, el ciuda-
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dano se entera muy rara vez de que estA rodeado de productos 
mortales; la verdad es que ni siquiera se da cuenta de que los 
esta usando. 

Asi, la era de los venenos ha quedado establecida como la de 
Ia epoca en que cualquiera puede meterse en un establecirniento 
y sin que se Ie pregunte nada, comprar sustancias de mucha ma
yor palencia mortal que cualquier droga farmacol6gica, para cuya 
adquisici6n necesitara que un medico Ie Cirme una receta espe
cial. Unos cuantos minutos de busqueda en cuaJquier supermerca
do son suficientes para alarmar al mas flernatico de los compra
dores . . .  siempre que tenga conocimientos rudimentarios de los 
productos que se presentan a su elecci6n. 

Si se colgaran una gran calavera y dOB tibias sobre el depar
tamento de inse<:ticidas, el comprador podria cuanto menos pe
netrar en iiI con la circunspecci6n que imponen normalmente los 
productos venenosos. Pero en vez de esto, el aspecto es hogareno 
y descuidado, con los entremeses y las aceitunas en el mostrador 
de enfrente y los jabones de bano y de lavar al lado, las hileras 
de insecticidas se exhiben unas encima de otras. Al alcance de 
cualquier mano infantil estan los productos quimicos en envases 
de cristal. Si cayeran al suelo por el empuj6n de un nino 0 de un 
adulto descuidado, cualquiera podria llenarse del mismo produc
to que ha dado convulsiones a los hombres que 10 emplearon can 
pulverizador. Esos peligros siguen naturalmente basta su casa al 
que haya comprado la sustancia. Una lata de pulverizaciones que 
contenga DDT, por ejemplo, lleva una etiqueta muy bonita ad
virtiendo que su contenido esta a presi6n y puede estallar si se 
expone al calor 0 a la llama. Un insecticida corriente para usa 
domestico, incluyendo las aplicaciones en la cocina, esta com
puesto de percl6ricos. Y no obstante, el director de farmacologia 
de la Administraci6n de Alimentos y Drogas ha advertido de que 
el peligro de vivir en una casa rociada con percl6rico es «muy 
grande». Otros preparados, asimismo con destino al hagar, con
tienen dieldrin, aun mas t6xico. 

El usa de venenos en la cocina se ha hecho tan atractivo como 
facil. EI papel de la alacena, blanco 0 impresa con coJores a gusto 
de uno, puede ser irnpregnado con insecticida, no s610 por un 
lado, sino por los dos. Los fabricantes nos ofrecen folletos expti
cando c6mo se matan los chinches. Apretando c6modamente un 
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OOt6n, puede uno enviar un chorro de dieldrin a los mas inaccesi
bles rincones y rendijas de lavabos y estantes. 

Si nos incomodan los mosquitos, las pulgas u otros insectos, 
tenemos innumerables lociones, cremas y pulverizaciones, a esco
ger, para aplicarlos en la ropa 0 en la piel. Aunque estamos adver
tidos de que algunos disuelven el barniz, la pintura y los tejidos 
sinteticos, podemos suponer que la piel humana es inatacable a 
los productos qufmicos. Para asegurarnos de que en cualquier 
momento podemos estar preparados para espantar insectos, una 
tienda especiaJizada de Nueva York aconseja el uso de un sobre
cito tamafio bolsillo, adecuado para la playa, el golf 0 la pesca 
con cafia. 

Podemos sacar brillo a nuestros suelos con una cera garanti
zada de que matara cualquier insecta que ande por encima. Po
demos colgar cuerdas impregnadas con lindane en nuestros ar
marios y maletas de vestidos 0 colocarlas cn los cajones de nuestra 
mesa de despacho, con la seguridad de que en medio ano estare
mos libres de los danos de la polilla. Las instrucciones no advier
ten que el lindane es peligroso. Ni tampoco 10 advierten los con
sejeros para el uso de un ingenio electr6nico que lanza humo de 
lindane ... se nos dice que no es dafiino nt huele a nada. Sin em
bargo, la verdad del asunto es que la Asociaci6n Americana de 
Medicos considera tan peligrosos los vapores de lindane, que 
esta dirigiendo una extensa campana contra elIas en su «Pe
ri6dico». 

EJ Departamento de Agricultura, en un «Boletin para el Hogar 
y el Jardinlt, nos aconseja que pulvericemos nuestros vestidos 
con soluciones oleosas de DDT, dieldrin, percl6ricos, 0 cualquiera 
de los exterminadores de la poliUa. Si queda demasiada canti
dad de polvos blancos en el tejido, pueden quitarse cepillandolo, 
dice ese Departamento, omitiendo la auvertencia de que tengamos 
cuidado respecto a d6nde y como se cepilla. Si atendemos todos 
esos consejos, podemos estar todo el dia rodeados de insecUcidas 
e irnos a dormir bajo una manta impregnada de dieldrin contra 
la polilla. 

La jardinerfa esta ahora intima mente relacionada can los 
supervenenos. Cada tienda de semillas, cada almacen de utillaje, 
y cada supermercado, tiene hileras de insecticidas para cualquier 
caso imaginable que se pueda presentar al horticultor. Los que no 
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hacen ampUo uso de ese alud de pulverizaciones letales Be sobreen
tiende que son descuidados, pues en todas las p�ginas de jardi
nerra de los peri6dicos y en la mayorta de las revistas de la misma 
especialidad, dan su usa por imprescindible. 

Se han extendido tanto incluso los venenos instantaneos de 
insecticidas de [osiatos organicos, aplicados a prados y plantas 
ornamentales, que en 1960 la OHeina de la Salud del Estado de 
Florida crey6 necesario prohibir el usa comercial de plaguicidas 
en areas residenciales y por quien no hubiera obtenido previa 
autorizaci6n y cumplimentado ciertos requisitos. Cuando estas 
medidas se adoptaron, se habian producido varias muertes por 
parati6n en Florida. 

Sin embargo, se ha hecho muy poco para advertir a1 jardinero 
o a1 propietario de que esta manejando sustancias extremada
mente peligrosas. Por el contrario, un rfo incesante de nuevos 
preparados hacen cada vez mas facil el usa de venenos en prados 
o jardines . . .  y aumentan el contacto del jardinero con ellos. Puede 
conseguirse un tipo de recipiente unido a la manguera por ejem
pio, mediante el cual, productos tan peligrosos como el dieldrfn 
o los percl6ricos van apJicandose a medida que se riega el c�sped. 
Semejante mecanismo no s610 es un peligro para la persona que 
use la manguera, sino una amenaza publica. El «New York Timeslt 
crey6 necesario publicar una advertencia en su pagina de jardi
nerfa diciendo que si no se instalaban aparatos protectores espe
ciales, los venenos podian caer en los dep6sitos de agua mediante 
un retroceso del pulverizador. Considerando el numero de tales 
aparatos que hay en uso y la escasez de advertencias como �sa, 
<.necesitaremos preguntarnos por qu� estan contaminadas nueR
tras aguas publicas? 

Como ejemplo de 10 que puede sucederle al propio jardinero, 
podemos considerar el caso de un medico -un entusiasta de la 
jardinerfa recreativa- que empez6 usando DDT y despu�s ma
lati6n en sus arbustos y cesped, haciendo aplicaciones semanales 
can regularidad. Unas veces echaba los productos can un pulve
rizador de mano y otras con una conexi6n puesta en su manguera. 
Al hacerlo, su ropa y su piel quedaban empapadas con frecuencia. 
Cosa de un ano despu�s de estar regando asf, de pronto se des
may6 un dfa y fue hospitalizado. Al hacerle la biopsia de la grasa 
se ha1l6 una acumulaci6n de 23 micrones de DDT par gramo. Ha-
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bra ademas un detrimento nervioso que los m�dicos consideraron 
como permanente. Con el transcurso del tiempo perdi6 peso, 
sufri6 extrema fatigr: y experiment6 una debilidad muscular es
pecial, efectos caracteristicos del malati6n. Todos esos efectos per
sistentes fueron 10 bastante agudos para dificultarle el ejercicio 
de su profesi6n de m�dico. 

Ademas de a la antano innocua manguera, se han encajado 
aparatos para la diseminaci6n de plaguicidas a las segadoras me
canicas, conexiones que Ian zan una nube de vaporizaciones mien
tras el jardinero va realizando su tarea de segar el cesped. Asi, 
a las humaredas de gasolina, potencialmente peligrosas, se aiiaden 
las finlsimas particulas de cualquier insecticida que la municipa
lidad, probablemente sin sospechar nada, ha escogido para dis
tribuir, con 10 que el nivel de poluci6n del aire se eleva muy por 
encima del que seria propio del terreno hasta igualar el de algu
nas ciudades. 

Sin embargo, se ha dicho muy poco respecto a los peligros del 
riego de los jardines con venenos, 0 a1 de los insecticidas emplea
dos en el hoga r ;  las advertencias de las etiquetas estan impresas 
de un modo tan poco llamativo y en letra tan pequena, que poca 
gente se toma la molestia de leerlas ni de hacerles caso. Una casa 
industrial se meti6 en la empresa de averiguar exactamente cuan
tos. Sus investigaciones indicaron que poco mas del quince por 
ciento de la gente que usa insecticidas en pulverizaciones y va
porizaciones se entera siquiera de las advertencias que van en 
los recipientes. 

La mada de los suburbios impone ahora que las malezo.s han 
de desaparecer a cualquier precio. Los sacos que contienen los 
productos escogidos para mondar el cesped de esa vegetaci6n, 
se han convertido casi en simbolo de 10 legal. Esos herbicidas se 
venden bajo nombres comerciales que nunca sugieren la iden
tidad de sus compuestos. Para saber que contienen percl6ricos 
o dieldrin, tiene uno que leer un pequeno rotulito impreso con 
letra demasiado pequeiia y colocado en la parte menos visible del 
saco. La literatura descriptiva que puede recogerse en al�una 
Henda de proctuctos de jardinerfa 0 en alguna ferreteria, rara vez, 
por no decir nunca, revela el verdadero peligro de manipular 0 
aplicar el producto. En vez de hacerlo, las ilustraciones caracte
rfsticas retratan una escena feliz de familia, el padre y el hijo 
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sonrientes, preparAndose para aplicar al c�sped el producto, y los 
ninos pequefios retozando en la hierba con un pelTO. 

La cuesti6n de los residuos quimicos en los alimentos que in
gerimos, es un asunto acaloradamente debatido. La exislencia de 
tales residuos, 0 es minimizada por la industria como cosa sin 
importancia 0 es negada, lisa y Ilanamente. Al mismo tiempo hay 
una luerte tendencia a calificar de fanaticos 0 presuntuosos a los 
que son tan perversos que piden que su comida este libre de 
venenos insecticidas. En toda esta barahunda de controversias, 
,cuales son los hechos reales? 

Ha quedado establecido por medio de la medicina y como el 
sentido cornuo nos advertiria, que las personas que murieron 
antes de la aparici6n del DDT (alrededor de 1944) no presentaban 
senates en sus tejidos de ese ni de ningun producto similar. Segun 
se mencion6 en el Capitulo 3, muestras de grasa humana recogida 
de la gente en general entre 1954 y 1956, daban un promedio de 
5.3 a 7.4 micrones de gramo de DDT. Existen algunas pruebas de 
que el nivel ha aumentado desde entonces hacia una cifra cons
tantemente mas e:evada, mientras que individuos que tienen con
tacto especial con insecticidas par su profesi6n 0 par otras cau
sas, acumulan, natural mente, inc1uso mas. 

Entre la poblaci6n corriente que no tenga importante roce 
directo conocido con insecticidas, puede considerarse que mucho 
del DDT acumulado en sus dep6sitos de grasa, ha penetrado en 
su cuerpo con la comida. Para probar esta suposici6n, un grupo 
de cientfficos del Servicio de Sanidad Publica de Estados Unidos, 
analiz6 comidas de restaurantes y establecimientos similares. Cada 
comida examinada contenia DDT. De esto, los investigadores saca
ron la consecuencia, muy razonable par cierto, de que «muy pocos 
alimentos, si es que hay algono, pueden considerarse enteramente 
exentos de DDT». 

La cantidad que haya en tales alimentos puede ser enorme. 
En un estudio especial, el Servicio de Sanidad PUblica analiz6 las 
co midas de Ia carcel y descubri6 que en las frutas secas habfa 
69.6 micrones y que el pan i con tenia 100.9 micrones de gramo 
de DDT! 

En el promedio de la dieta casera, las carnes y todos los pro-
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ductos derivados de grasa animal, contienen los mAs fuertes resi
duos de hidrocarburos perc16ricos. Esto es as(, porque esos pro
ductos son solubles en la grasa. Los residuos hallados en frutas 
y vegetales tienden a ser algo menores. Estos se limpian muy 
poco con el lavado. EI unico remedio es quitarles todas las hojas 
exteriores a las Jechugas y las coles, pelar las frutas y no comer 
la piel ni la parte exterior de ninguna. La cocci6n no destruye 
�os residuos. 

La leche es uno de los pocos alimentos en los que no se permi
ten residuos de plaguicidas por las disposiciones de la Adminis
traci6n de Alimentos y Drogas. Sin embargo, el hecho real es que 
aparecen siempre que se hace alguna comprobaci6n. En la mante
quiJIa y otros productos lacteos, estan mas concentrados. Un ana
!isis de 461 muestras de esos productos hecho en 1961, demostro 
que una tercera parte con tenia residuo,;;, resultado que la Ad
rninistraci6n de Alimentos y Drogas calific6 como de I(muy des
corazonador». 

Para encontrar una dieta libre de DDT y productos quimicos 
similares, parece que es preciso ir a alguna tierra remota y priml
tiva, que carezca aun de los encantos de la civilizaci6n. Una tierra 
asi parece que existe en las lejanas costas articas de Alaska ... aun
que hasta allf puede uno ver c6mo se accrca la sornbra de esa 
civilizaci6n. Cuando algunos cientificos analizaron los alimentos 
indigenas de los esquimales se vio que estaban libres de insec
ticidas. EI pescado fresco y seco ; la grasa, el aceite 0 la carne 
de castor, ballena, alee, anla, caribu, 080 polar y rnorsa; aran
danos, y ruibarbo silvestre habfan escapado a la contaminaci6n. 
8610 habia una excepci6n : dos lechuzas blancas de Point Hope 
tenfan pequefias cantidades de DDT, quiza recogidas en el curso 
de algun viaje de mig. aci6n. 

Cuando algunos de los propios esquimales fUeron sometidos 
al analisis de grasa, se les encontr6 pequefios residuos de DDT 
(de 0 a 1.9 micrones de gramo). La causa estaba clara. Las mues
tras de grasa se habian tornado de gente que habra dejado sus 
aldeas nativas para cntrar en el Servicio del Hospital de Sanidad 
PUblica de Estados Unidos de Anchorage para sec intervenidos 
quirurgicarnente. AlIi prevalecfan las normas de la civilizaci6n, y 
se descubri6 que las comidas del hospital contenian tanto DDT 
como las de las ciudades mas populosas. Los esquimales eran 
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recornpensados por su breve estancia en la civilizaci6n con una 
mancha de veneno. 

EI hecho de que cada com ida que ingerimos Jleve su carga 
de perc16ricos es Ia inE!vitable consecuencia de la costumbre casi 
universal de pulverizar 0 regar las cosechas con esos venenos. Si 
el agricultor sigue escrupulosamente las instrucciones de las eti
quetas, su empleo no producira mas residuos que los autorizados 
por la Administraci6n de Alimentos y Drogas. Dejando a un lado 
por 10 pronto la cuesti6n de si esos residuos legales son tan cino
fensivos» como se dice, queda el hecho bien conocido de que los 
agricultores sobrepasan con mucha frecuencia las dosis prescri
tas, 10 usan demasiado cerea del tiempo de la siega, aplican varios 
insecticidas cuando con uno serra suficiente y, por otro lado, co
meten el mismo fallo de no leer las advertencias impresas. 

Hasta la industria qufmica reconoce el usa err6neo de insec
ticidas y la necesiaad de educar a los agricultores. Una de sus 
principaies publicaciones comerciales declaraba recientemente 
que cmuchos usuarios no parecen comprender que pueden sobre
pasar la tolerancia de insecticidas si emplean cantidades mas ele
vadas que las que se recomiendan. Y el peJigro del uso de pro
ductos Quimicos en muchas cosechas puede estar basado en el 
capricho de los agricultores ... 

Los documentos de la Administraci6n de Alimentos y Drogas 
contienen datos de un numero sobrecogedor de semejantes viola
ciones. Unos cuantos ejemplos serviran para ilustrar los casos de 
indiferencia hacia las inst.rucciones : un hortelano que aplicaba 
a sus Jechugas no uno, sino ocho insecticidas distintos poco tiem
po antes de la cosecha, otro que habla echado el mortal parati6n 
a sus apios en cantidad cinco veces superior a la recomendada 
como maxima; cultivadores que usan endrin --el mas t6xico de 
lodos los hidrocarburos percl6ricos- en las lechugas, aunque no 
cs permisible residuo alguno, y espinacas fumigadas con DDT una 
semana antes de arrancarlas. 

'rambien existen casos de casual 0 accidental contaminaci6n. 
Grandes cantidades de cafe verde en sacos de arpillera fueron 
contaminados al ser transportados en barcos que llevaban tambien 
cargamentos de insecticidas Alimentos embalados y situados en 
tingJados y almacenes estan sujetos a repetidos tratamientos de 
fumigaci6n ron DDT, lindane y oUos insecticidas que pueden 
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penetrar en el material embalado y presentarse en cantidades 
apreciables en los alimentos que contenga. Cuanto mas tiempo 
permanezcan almacenados, mayor es el peligro de contaminaci6n. 

A la pregunta : c<.Pero no nos protege el Gobierno de seme
jantes cosas?» la rcspuesta es: .5610 en forma limitada». Las 
actividades de la Administraci6n de Alimentos y Drogas contra 
los plaguicidas, estan severarnente restringidas por dos hechos. 
El primero ; que su jurisdicci6n se cine 0010 a alimentos embar
cados para el comercio entre los Estados ; el cultivo y la venta 
dentro de un Estado se encuentran fuera por completo de su auto
ridad, cualquiera que sea la violaci6n que se haga de 10 dispuesto. 
EI segundo hecho que limita su intervenci6n es el pequeno nu
mero de inspectores de su plantilla -menos de 600 para toda su 
variada labor. SegUn un funcionario de la Administraci6n de Ali
mentos y Drog8s, s610 una parte pequefiisirna de productos agri
colas estan comprendidos en el comercio entre Estados. Y mucho 
menos de un 1 por ciento puede ser vigilado, 10 que no es bas
tante para que tenga importancia estadistica. En cuanto a 10 
que se renere a los alimentos producidos y vendidos dentro de 
cada Estado, la situaci6n es todavia peor, pues muchos Estados 
tienen leyes lamentablemente inadecuadas al respecto. 

El sistema mediante el cllal la Administraci6n de Alimentos 
y Drogas estable<:e los lfmites maximos permisibles a las conta
minaciones, limites llamados ctolerancias», tiene deCectos obvios. 
Bajo las condiciones existentes, su intervenci6n no pasa de sim
ple apariencia de seguridad que promueve una impresi6n com
plctamente injustificada de que esta por encima de las restriccio
nes que Ie han side impuestas y a las que tiene que cenirse. En 
cuanto a la seguridad que puede obtenerse permitiendo una pizca 
de veneno en nuestros alimentos -un poco de �ste, un poco de 
aquel- mucha gente discute, con gran raz6n, que haya ninguna 
cantidad de veneno deseable en la comida. Al establecer ese nivel 
de tolerancia, Ia Administraci6n de Alimentos y Drogas revisa 
los informes y las pruebas de los venenos en ani males y entonces 
fija un maximo autorizable, que siempre es mucho menos del 
que se requiere para producir sintomas de alteraci6n en los ani
males sujetos a esos experimentos, Este sistema, que se supone 
adecuado para la seguridad publica, pasa por alto cierto numero 
de hechos importantes. Un animal de laboratorio, que vive en 
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condiciones de vigilancia y en un media completamente artifi
cial, cuando ingiere determinada cantidad de sustancia quimica, 
es muy distinto de un ser humano, cuyos contactos con plaguici
das no 5610 son multiples, sino desconocidos para la mayoria, in
controlables e intasables. Incluso si 7 micrones de gramo de DDT 
en 1a Jechuga de su ensalada fuesen «innocllos», la comida incluye 
alros alimentos, cada uno con residuos autorizables, mientras que 
los plaguicidas en su comida son, como ya hemos vista, 0010 una 
parte de su contacto total con esos venenos. Este amontonamien
to de productos qufmicos de diferentes procedencias, crea una 
exposici6n que no puede ser calculada. Por consiguiente, no tiene 
significado el hablar de «inocuidad» al referirse a ninguna can
tidad especifica de sustancias qufmicas. 

Pero todavfa hay olros defectos. La tolerancia se ha estable
cido a veces contra la opinion de los cientfficos de la Administra
ci6n de Alimentos y Drogas, como se cita mas adelante, 0 sobre 
la base de err6neos conocimientos del producto de referencia. Mas 
tarde, una informacion mejor ha llevado a reducir la proporci6n 
de tolerancia, pero s610 despues de que el publico ha side expues
to a peligrosas proporciones de la sustancia, durante meses 0 anos. 
As! sucedi6 cuando se concedi6 a los percl6ricos una tolerancia 
que tuvo que ser revocada mas tarde. Para ciertos productos, no 
existen metodos de anal isis antes de que se registren para la ven
tao Por consiguiente, los inspectores se han visto fracasados en 
sus investigaciones encaminadas a fijar el nivel permisible. Esto 
complic6 grandemente el trabajo sabre el «arandano artificial» 
o aminotriazolo. Los metodos de analisis escasean tambien para 
ciertos fungicidas de usa corriente en el tratamiento de las semi
lIas que si no se emplean al finalizar la estaci6n de la siembra, 
pueden muy bien aparecer en el alimento humano. 

Asi, pues, el establecer tolerancias es autorizar la contamina
ci6n publica de la comida con productos quimicos ponzonosos para 
que el agricultor y su labor puedan disfrutar del beneficio de una 
producci6n mas barata ... y por consiguiente, condenar al consu
midor, imponiendole una contribuci6n, a mantener una burocra
cia encargada de inspeccionar que no Ie den dosis mortales de 
venenos. Pero hacer el trabajo de inspecci6n de un modo eficaz, 
costa ria mucho mas dinero del que el legislador se atreverfa a 
gastar, dado el actual volumen y la toxicidad de los productos 
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qufmicos para la agricultura. De modo que, en fin de cuentas, el 
desgraciado consumidor paga sus impuestos, pero Ie dan el veneno 
sin miramientos. 

;,Cual es la solucion? La primera necesidad es 1a supresi6n ae 
tolerancias con anhidridos percl6ricos, con todo el grupo de f6s
foro organico y con otros productos quimicos altamente t6xicos. 
A esto se objetara inmediatamente que tal medida cargara con un 
peso insoportable al agricultor. Pero sf, como ahora es la meta que 
cabe esperar, es posible emplear las sustancias qufmicas de modo 
que dejen solo un residuo de 7 micrones de gramo (la tolerancia 
para el DDT) a de 1 micr6n (la tolerancia para el parati6n) 0, in
cluso de 0.1 micr6n, como se requiere para el dieldrin, en una 
gran variedad de frutas y vegetales, ;, par que no es posible, can. 
lin poco mas de cui dado, impedir la presencia de ninguna canti
dad de residuos qufmicos? Esto es, de hecho, 10 que se pide res
pecto a algunos productos como los percl6ricos, el endrfn y el diel
drin en determinadas cosechas. Si para estos casos se considera 
practico, ;.por que no en todos? 

Pero esta no es una completa 0 ultima solucion, porque el 
borrar la tolerancia en el papel tiene poco valor. Actualmente, 
como ya hemos expuesto, mas del 99 por ciento de los envios de 
alimentos de unos Estados a otros se deslizan sin inspecci6n. Esa 
es 1a causa de que constituya otra urgente necesidad una vigilante 
y agresiva Administraci6n de Alimentos y Drogas can un equipo 
de inspectores sumamente aumentado. 

Este sistema, no obstante ---el envenenar deliberadamente 
nuestra comida y a continuacion inspeccionar el resultado- re
cuerda demasiado al Caballero Blanco de Lewis Carrol, que pens6 
en «un plan para tefiirse las patillas de verde, y usar un abanico 
tan grande que no se pudieran ver». La ultima respuesta es em
plear menos productos qufmicos t6xicos, de modo que el peligro 
publico de su mal uso quede muy reducido. Otros productos exis
ten ya, como el pelitre, el roten6n, la dania y demas derivados 
de sustancias vegetates. Sustitutivos sinteticos del pelitre se han 
desarroUado ya, de modo que puede predecirse otra disminuci6n 
importante. La educaci6n del publico relativa a la verdadera na
turaleza de los productos quimicos que se ofrecen a la venta es 
tristemente necesaria. La mayorfa de los compradores esta com
pietamente confundida por la balumba de propaganda de insecti-

" 
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cidas, fungicidas y herbicidas, y no tiene manera de saber eua
les son los rnortales y cuales los medianarnente inofensivos. 

Como adici6n a ese cambia hacia los plaguicidas agricolas 
menos peligrosos, debernos investigar las posibilidades de apli
car metodos no qufmicos. EI empleo de sistemas de enfermar a 
los insectos por media de una bacteria especffica para determi
nado tipo de insectos, se esta probando ya en Ca1i£ornia, y se 
hallan en estudio metodos para hacerlos mas extensos. Aun exis
ten otras muchas posihiUdades de limitaci6n de insectos por sis
temas que no dejen residuos en los alimentos (vease el Capitu
lo 17). Hasta que no se bayan aplicado a gran escala esos nuevos 
sistemas, tendremos poca

' 
tranquilidad en una situaci6n que, 

. bajo ninguna ley 16gica, es tolerable. Tal como estan ahora las 
cosas, nos hallamos en poca mejor posici6n que los invitados de 
los Borgia. 
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1 2 .  El preCIO humano 

A medida que la corriente de productos quirnicos nacidos de 
la Era Industrial ha crecido para inundar nuestro media ambien� 
te, se ha producido un cambia drastico en 1a naluraleza de los 
mas serios problemas sanitarios. Ayer mismo el genera humano 
vivia con el temor del contagia de la viruela, del c61era y de pestes 
que a veces se lIevaban por delante nadones enteras. Ahara, nues
tra maxima preocupaci6n no son los micro bios de enfermedades 
que fueron antano omnipotentes; desinfecciones, mejores con
diciones de vida y nuevas drogas nos han proporcionado un alto 
grado de dominio de las enfermedades infecciosas. Hoy estamos 
preocupados por atra clase de peligro que acecha a nuestro alre
dedor ... un peligro que nosotros mismos hemos introducido en 
nuestro mundo mientras se desplegaba el moderno sistema de 
vida. 

Los nuevos problemas sanitarios que nos rodean son multi
ples ...  creados por la radiactividad en todas sus formas, nacidos 
del inacabable torrente de sustancias qufmicas de que forman 
parte los plaguicidas y que actuan sabre nosotros directa e indi
recta mente, separada y colectivamente. Su presencia lanza una 
sombra no menos siniestra par ser in forme y oscura, no menos 
atemorizadora pOl"que sean imposibles de predecir los efectos del 
contacto can los agentes quimicos y (jsicos que no forman parte 
de los conocimientos biol6gicos del hombre. 

«Todos vivimos bajo el temor agobiante a que algo pueda 
corromper nuestro medio ambiente hasta un extremo que una 
al hombre con el dinosaurio, como ejemplo de rudimentaria forma 
de vida», dice el Dr. David Price, del Servicio de Sanidad Publica 
de Estados Unidos� «Y 10 que mas perturba esos pensamientos es 
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el saber que nuestro destino puede seUarse quiza. veinte arias 
antes de que se presenten los stnlomas». 

;,Que 5itio cor responde a los plaguicidas en el cuadra de la 
enfermedad ambiental? Ya hemos vista que ahara contaminan 
el mantilla, el agua, y los alimentos, que tienen poder para dejar 
yermos nuestros rios y nuestros bosques y los jardines silenciosos 
y sin pajaros. A pesar de ello, al hombre Ie gustaria simular que 
es distinto y no forma parte de la naturaleza. lPuede escapar a 
la contaminaci6n que esta tan ampliamente distribuida a traves 
de todo nuestro mundo? 

Ya sabemos que inclusa roces no repetidos con tales productos, 
5i la cantidad de estos es suficiente. pueden desencadenar envenc
namiento agudo. Pero esto no es el mayor problema. EI que agri
cultores, fumigadores, pilotos y otras personas expuestas al con
tacto con importantes cantidades de plaguicidas, enfermen repen
tina mente e incluso mueran, es algo tragico que no debe ocurrir. 
Pero los demas, como un conglomerado, debemos preocuparnos 
mas de los efectos aplazados de la absorci6n de pequeJias canti
dades de plaguicidas que de un modo invisible contaminan nues
tro mundo. 

Funcionarios responsables de la salud publica han sefialado 
que los efectos biol6gicos de los productos quimicos referidos son 
acumulativos a 10 largo de extensos periodos de tiempo, y que el 
peligro para el individuo puede depender de la suma de contac
tos que tiene con esas sustancias a traves de toda su vida. Y pre
cisamente por esas mismas razones, el riesgo se descuida facil
mente. Es propio de 1a naturaleza humana sentir indiferencia 
par 10 que puede parecerle un vago anuncio de futures desastres. 
eEl hombre se impresiona mucho mas facilmente por enferme
dades que presentan elaros sintomas - dice el sabio fisico doc
tor Rene Dubas -. Y, sin embargo, sus peores enemigos se intro
ducen en ei sin impedimentos.» 

Para todos nosotros, tanto como para el petirrojo de Michigan 
o para el salm6n del Miramichi, este es un problema de ecologia, 
de interdependencia. Envenenamos a los mosquitos de un rio y 
los bancos de salmones quedan afectados y mueren. Envenenamos 
las larvas de las moscas de un lago y la ponzofia pasa de eslab6n 
en esiab6n, por la cadena de alimentos, y pronto se convierlen en 
vfctimas los pajaros de las orillas. Rociamos nuestros olmos y 
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las siguientes prima veras se quedan silenciosas, sin el canto de 
ios petirrojos, no porque los hayamos rociado directamente, sino 
porque el veneno ha viajado, paso tras paso, a traves del cielo 
constituido por las hojas de ese arbol, las lombrices de tierra y 
el petirrojo que se las come. Esos son casos registrados, facil
mente observables, que forman parte del mundo que nos rodea. 
Reftejos del tejido de la vida - 0 de la muerte - que los cientf
ficos conocen como ecologia. 

Pero tambien existe una ecologfa del universo en el interior 
de nuestro cuerpo. En esc mundo invisible causas m[nimas pro
ducen enormes efectos ; y sin embargo, el efecto parece que no 
se relaciona con la causa cuando surge en una parte del cuerpo 
alejada del lugar en que se produjo el dano inicial. «Un cambio 
en cualquier punto, incluso en una celula, puede reftejarse en la 
totalidad del conjunto e iniciar cambios en tejidos u 6rganos apa
rentemente no relacionados entre S1», dice un reciente informe 
referente al actual estado de la investigaci6n medica. Cuando 
uno se siente preocupado por el misterioso y admirable funcio
namiento del cuerpo humano, observa que la causa y el efecto 
estan rara vez separados, y que dernuestran facilrnente relacio
nes entre sf. Pueden eslar arnpliarnente distantes en espacio y 
en tiernpo. Pero el descubrir el agente de la enfermedad y de la 
muerte, depende de un paciente encaje de hechos aparentemen
te distintos y sin conexi6n, efectuado a traves de una vasta suma 
de investigacicf1es en campos diversos. 

Estamos acostumbrados a buscar los gr.andes e inmediatos 
efectos e ignorar todo 10 demas. A menos que estos aparezcan 
rapidamente y en forma tan obvia que no puedan ser ignora
dos, negamos la existencia de los peligros. Rasta los cientfficos 
sufren del cansancio que les producen los medios inadecuados 
para descubrir los proleg6menos del maL La falta de metodos 
suficientemente sutiles para sefialar el dano antes de que apa
rezcan los s!ntomas, es uno de los grandes problemas que la me
dicina tiene sin resolver. 

«Pero - acaso objete alguien - yo he usado pulverizaciones 
de dieldrin en el cesped muchas veces y nunca he tenido con
vulsiones como los empleados de la Organizaci6n Mundial de la 
Salud ... As! que a mi no me han perjudicado.» La cosa no es tan 
sencilla. A pesar de 1a ausencia de sfntomas violentos y subitos, 



200 PRIMAVERA SILENCIOSA 

el que maneja tales productos esta almacenando, incuestlonable
mente, materiales t6xicos en su cuerpo. El almacenamiento de 
hidrocarbufos perc16riclos, como ya hemes visto, es acumulativo 
y empieza con el mfis pequeno roce. Los t6xicos quedan alojados 
en todes los tcjidos grasos del cuerpo. Cuando eaas rescrvas de 
grasas son emplcadas, el veneno puede presentarse subitamente. 
Una publicaci6n medica de Nueva Zelanda proporcion6 haec poco 
un ejempJo. Un hombre, sometido a lratamiento contra la obe
sidad, dio repentinamente sintomas de envenenamiento. El exa
men de Sll grasa permiti6 hallar dieldrin. que habia sida metabo
lizado con la perdida de peso. Lo mismo puede ocurrir cuando 
se ade\gaza por alguna enCermedad. 

Los resultados de ese almacenamiento pueden ser hasta me
nos claros. Hace algunos anos, el «Journal» de la Asociaci6n Me
dica Americana, advertfa muy seriamente de los peligros de la 
acumulaci6n de insecticidas en el tejldo adiposo. Este tejido adi
poso, se nos advierte, no es simplernente un lugar para dep6sito 
de grasa (que da alrededor del 18 por ciento del peso tota1), sino 
que tiene muchas funciones importantes que pueden ser inte
rrumpidas por los venenos almacenados. Ademc1s, las grasas es
�n distribuidas en los 6rganos y tejidos de todo el cuerpo, e 
incluso forman parte de las membranas de las celulas. Por con
siguiente. es importante reeordar que los insecticidas solubles 
en grasas, quedan almacenados en celulas individuales, donde 
estc1n en situaci6n de obstaculizar las vitales funciones de la oxi
daci6n y la producci6n de energia. Este importante aspeeto del 
problema se recogerc1 en el pr6ximo capitulo. 

Uno de los mc1s importantes hechos relacionados can los in
secticidas de hidrocarburos percl6ricos, es el eleeto de estos en 
el hfgado. De todos los 6rganos del cuerpo, el hfgado es el mas 
singular. No tiene igual en versatilidad y en las {unciones im
prescindibles que desempena. Preside tantas actividades vi tales, 
que hasta el mas leve dana que sufra puree tener fatales conse
cuencias. No s610 proporciona la bilis para la digesti6n de las 
grasas, sino que por su colocaci6n y los vasos circulatorios que 
convergen en el, reeibe sangre directa del aparato digestivo y 
esta profunda mente implicado en el metabolismo de los princi
pales elementos alimenticios. Almacena azucar en glic6geno y 10 
suelta en forma de glucosa en cantidades cuidadosamente rne-
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didas para mantener el nivel de azucar adecuado en la sangre. 
Almacena protefnas, inc1uidos algunos elementos esenciales de 
plasma sanguineo relacionados con la coagulaci6n de la sangre. 
Mantiene el colesterol a nivel necesario en dicho plasma sanguf
neo e inmoviliza las hormonas femeninas y masculinas cuando 
alcanzan excesivo nive1. Es tambit�n almacen de muchas vitarni
nas, algunas de Jas cuales contribuyen a su propio y adecuado 
funcionamiento. 

Sin un higado que funcione normal mente, el cuerpo quedaria 
indefenso contra la gran cantidad de venenos que Ie invaden con
tinuamente. Algunos de estos son normales subproductos del me
tabolismo, a los que el higado, M.bil y eficientemente, convierte 
en innocuos sustrayendoles el nitr6geno. Pero tambien los vene
nos que no Henen su normal aposentamiento en el hfgado, pueden 
ser desprovistos de toxicidad. Los «inofensivos» insecticidas pa
rati6n y metoxic1oro son menos ponzonosos que sus parientes, 
solo porque una enzima del hfgado combate contra ell as, altera 
sus moleculas de tal modo que su capacidad para danar es dis
minuida. De manera similar, el hfgado combate la mayorfa de 
las sustancias t6xicas a que es expuesto. 

NUestra linea defensiva contra los venenos invasores 0 inte
riores queda ahora debilitada. Un hfgado danado por plaguici
das no es s610 irnpotente para protegernos contra los vcnenos, 
sino que la totalidad de sus actividades pueden ser interferidas. 
Por consiguiente, las consecuencias, adem<"is de tener largo al
cance, pueden no aparecer inmediatamente y no ser atribuidas a 
su verdadcra causa. 

En relaci6n con el casi universal empleo de insecticidas qUE' 
son venenosos para el higado, es interesante anotar el enorrne 
crecimiento de hepatitis que se iniei6 en 1950 y continua un as
censo fiuctuante. Tambien parece que las cirrosis aumentan. 
Mientras que se admite con dificultad, en relacion con los seres 
humanos mas que en animales de experimentaci6n, que pueda 
«probarse» que la causa A produzca el efecto B, el sentido co
mun 1iso y llano sugiere que la relaci6n entre la creciente pro
pOl'ci6n de enfermedadcs del hfgado y la existencia de venenos 
en el medio ambiente no es eoincidencia. Si los hidrocarburos 
perc16ricos son la causa prima ria 0 no, resulta diffcilmente apre
ciable bajo unas circunstancias que nos exponen a venenos que 
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tlenen una capacidad probada de dafiar el hfgado y, en conse<:uen
cia, a hacerle menas resistente a la enfermedad. 

Tanto la mayorfa de los insecticidas a base de hidrocarburos 
percl6ricos como los de Cosfatos organicos, afectan directamen
te al sistema nervioso, aunque de forma alga distinta. Esto se ha 
demostrado por un infinito numero de experimentos realizados 
sabre animales y por observaciones sobre personas asimismo. En 
cuanlo al DDT, el primero de los insecticidas organicas extensa
mente usados, Sll acci6n se realiza en el sistema nervioso central 
del hombre; el cerebelo y la corteza molora son, segun se cree, 
los puntos principalmente afeclados. Sensaciones anormales como 
pinchazos, ardores 0 dolor, tanto como temblores e incluso con
vulsiones, pueden seguir al contacto con apreciables cantidades 
de veneno, segUn un registro corriente de toxicologfa. 

Nuestro primer conocimiento de los slntomas de envenena
miento agudo por DDT nos 10 proporcionaron varios investiga
dores ingleses, que se expusieron elIos mismos, deliberadamente, 
a ese contacto, a fin de conocer sus consecuencias. Dos cientlficos 
del Laboratorio de Fisiologfa de la Real Armada Britanica, pro
baron la absorci6n del DDT por la piel, mediante contacto direc
to con paredes recubiertas de una pintura soluble al agua, que 
conten[a un 2 por dento de DDT, con una delgada capa de acei
teo El efecto causado en el sistema nervioso se describe elocuen
temente en el siguiente informe: «EJ cansancio, la pesadez, el 
dolor de los miembros, eran evidentes, y el estado mental, asi
mismo, angustioso ... SenUamos extrema irritabiJidad . . .  gran aver
si6n a cualquier clase de trabajo ... una sensaci6n de incapacidad 
mental para emprender la mas pequefia tarea intelectual. Al 
mismo tiempo, los dolores eran violentisimos». 

Otro cientifico britanico que se apJic6 en la piel DDT en una 
soluci6n de acetona, inform6 de haber sufrido pesadez y dolor 
en las extremidades, debilidad muscular y «espasrnos de tensi6n 
nerviosa extrema». Se tom6 unas vacaciones y mejor6, pero al 
volver al trabajo su estado empeor6. Entonces pas6 tres semanas 
en carna, sufrlendo enormemente por el dolor con stante de los 
miembros, insomnio, tensi6n nerviosa y sensaci6n de ansiedad 
aguda. A veces, los ternblores Ie sacudfan todo el cuerpo ... tem
blores de la clase que ahara nos es demasiado familiar por ha
berlos visto en pajaros envenenados con DDT. El experimenta-
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dor perdi6 diez seman3S de trabajo, Y al cabo de un ano, cuando 
su caso se reprodujo en un peri6dico medico de Ingiaterra, la 
recuperaci6n no era completa. 

(A pesar de esa evidencia, varios investigadores norteameri
canos dirigieron un experimento con DDT sobre varios pacien
les voluntarios y desdenaron las quejas de dolor de cabeza y cdo
lor en todos los huesoslt, como «de un obvio origen psiconeuro
tico»). 

Hay muchos casos registrados en los que tanto los sintomas 
como el curso total de In enfermedad apunta como causa a los in
secticidas. Es tipico que la victima del mal haya sufrido con
tacto con alguno de los insecticidas, sus sfntomas han subsistido 
al tratamicnto que incluia la supresi6n de todos los insecticidas 
de su alrededor, y 10 que es mas significativo, chan vuelto a re
caer cada vez que renovaban el contactolt con los productos dan i
nos. Esta clase de evidencias - y no olras - forman la base de 
una vasta terapeutica medica aplicada en muchos olros casos. No 
hay raz6n para que no sirvan de aviso de que ya no es cuerdo 
aceptar el «calculado riesgo» de saturar nuestro medio ambiente 
con plaguicidas. 

i. Por que no presentan los mismos sfntomas todos los que rna
nejan insecticidas? Aqul interviene el asunto de la sensibiUdad 
de cada uno. Existen algunas pruebas de que la mujer es mas 
sensible que el hombre, los muy j6venes mas que los adultos, los 
que hacen vida sedentaria y ciudadana mas que los que traba
jan duramente, tanto en cilldad como en el campo. Ademas de 
esas diferencias, existen otras no menos reales porque sean in
tangibles. La que hace que una persona sea alergica al palvo 
o al polen, sensible al veneno, 0 susceptible a una infecci6n mas 
que a otra, no es misterio para 1a medicina, aunque hasta ahora 
no haya encontrado explicaci6n. No obstante, el problema existe 
y afeda a importante cantidad de gente. Algunos medicos esti
man.que un tercio 0 mas de sus pacientes dan sfntomas de cierla 
forma de sensibilidad y que el numero sigue creciendo. Y, des
graciadamente, la sensibilidad puede presentarse de modo subi
to en una persona antes insensible. De hecho, algunos cient[
ficos creen que contactos intermitentes can productos qufmicos 
pueden destruir precisamente tal sensibilidad. 5i eso es cierto. 
podrfa explicar por que algunos estudios efectuados en hombres 
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sujetos a contactos continuos por su profesi6n, han encontrado 
poca evidencia de efectos t6xicos. Por su permanente roce con 
esos productos, aquellos hombres se mantienen inmunizados ... 
como un especialista en alergia conserva inmunizados a sus pa� 
cientes por media de repetidas y pequefias inyecciones de la sus
tancia que les ocasiona la alergia. 

EI problema total del envenenamiento por plaguicidas es enOT
mcmente complicado por el hecho de que el ser humano, a dife
rencia de los animales de experimentaci6n en laboratorios, su
jetos a condiciones de vida rigidamente controladas, nunea esla 
expuesto a un solo producto quimico. Entre los grupos mas im
portantes de insecticidas, y entre estos y alros productos, hay 
interacciones de las que resultan potenciales muy importantes. 
Tanto si se encuentran en el mantilla, en el agua 0 en la sangre 
humana, esas sustancias sin relaci6n entre sl, no permanecen 
separadas. Se producen rnisteriosos y ocultas camhins m('diante 
los cuaies una a1tera la potencia de otra para acrecentar su viru· 
lencia. 

Existe interacci6n incluso entre los dos grupos principales 
de insecticidas, juzgados usualmente como de facultades distin
tas por completo. La facultad de los fasfatos organicos, esas pon· 
zonas de la enzima colinesterasa protectora de los nervios, puede 
crecer en el cuerpo que primero ha entrada en contacto can un 
hidrocarburo perc16rico que dana el hfgado. Esto ocurre asf, par· 
que euando la funci6n hepatica se altera, el nivel de colinesterasa 
baja de 10 normal. Los efectos dcpresivos del fosfato organico 
pueden quedar asf 10 bastanle libres como para precipitar el mal. 
Y, como ya hemos vista, dos clases de los propios fosfatos organi· 
cos pueden estab1eccr una interacci6n de tal modo que aumcnte 
su toxicidad en un cienlo par ciento. 0 bien los fosfatos organi· 
cos pueden reaccionar por media de varias drogas, a con produr.:· 
tos sintEiticos adicionales de los alimentos . . .  �Quien puede decir 
con que otras cosas de las infinitas sustancias fabricadas por el 
hombre que ahora preva1ecen en nuestro mundo? 

E1 efecto de un producto quimico de caracteristicas aparen· 
ternente innocuas puede cambiar radicalmenle par 1a acci6n de 
otro; uno de los ejemplos mas claros es un pariente pr6ximo del 
DDT llamado metoxicloro. (La verdad es que e1 metoxicloro pue
de que no este tan exento de cualidades peligrosas como se ha 
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venido diciendo, porque recientes trabajos en animales de expe
rimentaci6n han demostrado que actua directamente en el utero 
y produce eCectos de obstrucci6n en algunas de las potentes hor
monas pituitarias ... recordandonos de nuevo que se trata de pro
ductos quimicos con enormes eCectos biol6gicos. Otras investiga
ciones demuestran que el metoxicloro tiene una fuerte capaci
dad para dafiar los rifiones.) Como no queda almacenado cuando 
eata solo, se nos dice que el metoxicloro es un producto inoCen
sivo. Pero esa no es toda 1a verdad. Si el hfgado ha sido atacado 
por otro agente, el metoxicloro se almacena en el organismo con 
un ciento por ciento de su proporci6n normal, y entonces iruita 
los efectos del DDT con secuelas de larga duraci6n sobre el sis
tema nervioso. Pero ademas el ataque contra el hfgado que DCa
siona 10 expuesto puede ser tan ligero como para pasar inad
vertido. Incluso podria ser resultado de cualquier incidente nor
mal : empleo de otro insecticida, de un producto de lirnpieza U
quido que contenga carbono percl6rico, 0 1a ingesti6n de las lla
rnadas drogas tranquilizantes, aJgunas (no tadas) de las cuales 
tienen hidrocarburos percl6ricos y encierran la capacidad de da
fiar el hfgado. 

Los perjuicios sabre el sistema nerviosa no corresponden s610 
al envenenamiento agudo. Tambien pueden seguirse de eCectos 
relardados a consecuencia de con13ctos con el veneno. Se ha in
formado que danos de larga duraci6n en nervios y cerebro se 
han producido por el metoxicl0t:0 y otros productos. EI dieldrin, 
adem as de sus consecuencias inmediatas ya conocidas, puede te
ner efectos aplazados que van desde «perdida de memoria, In
somnios y pesadillas, hasta la locura». El lindane, segun investiga
ciones mecticas, se almacena en pequenas cantidades en el cere
bro y en el tejido hepatico y puede producir «profundos y dura
deros efectos en el sistema nervioso central». Aunque este pro
ducto, que es una forma del benzeno percl6rico, se usa mucho 
en vaporizaciones, por media de aparatos que sueltan chorros 
de insecticidas volatilizados en hogares, oficinas y restaurantes. 

Los fosratos organicos, generalmente considerados tan s610 
en sus mas violentas maniCestaciones de envenenamiento agudo, 
tienen asimismo capacidad para produdr largos efectos pernicio
sos en el tejido nervioso y des6rdenes mentales. Varios casas de 
paralisis lentas se han producido a continuaci6n del usa de al-
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gune de esos insecticidas. Un curiosa heche se produjo en Esta
dos Unidos durante la epoca de la ley seca (alrededor de 1930) 
que pronostic6 10 que habia de suceder en el futuro y fue causa
do, no por un insecticida, sino por una sustancia perteneciente 
al mismo grupo quimico que los insecticidas de CosCates organi
cos. En aquella epoca algunas medicinas fueron puestas a la ven
ta como sucedaneos de licores, medicinas que no estaban sujetas 
a la ley de prohibici6n. Una de elias (ue el jengibre de Jamaica. 
Pero el producto de 1a «Farmacopea de Estados Unidos» era 
caro y los bodegueros concibieron la idea de fabricar un sustitu
livo del jengibre de Jamaica. 1..0 bicieron tan bien, que Sll espu
rio mejunje respondi6 a las pruebas adecuadas y defraud6 a los 
quimicos del gobierno. Para darte el tono nccesario Ie habfan 
mezclado una sustancia conocida como fosfato de triortocresiL 
Este producto quimico, como e! parati6n y sus similares, des� 
truye la protectora enzima colinesterasa. Como consecuencia de 
beber aquel licor, unas 15.000 personas presentaron un tipo de 
parAlisis progresiva en los musculos de las piernas, enfermedad 
que se lIam6 cparAlisis del jengibrelf. La parAlisis iba acompaila· 
da de la destrucci6n de Ia membrana nerviosa exteroa y de Ia 
degeneraci6n de las celulas de las ap6fisis articulares de la co· 
lumna vertebral. 

Unas dos decadas despues varios otros fosfatos orgAnicos se 
pusieron en uso como insecticidas, tal como ya hemos visto, y 
pronto empezaron a darse casos que recorda ban el episodio de 
Ia parAlisis del jengibre. Uno de

-
ellos fue el de cierto trabajador 

de un inveroadero en Alemania, que se qued6 paraHtico varios 
meses despues de experimentar sfntomas benignos de intoxica� 
ci6n en las contadas ocasiones en que emple6 parati6n. Despues, 
un grupo de tres empleados de una labrica de productos qufmi� 
cos presentaron sintomas de envenenamiento agudo por el con� 
t3ctO con otros insecticidas de aquel grupo. Se repusieron des· 
pues de un tratamiento, pero diez dias mas tarde dos de ellos te
nian debilidad muscular en las piernas. Este len6meno persisti6 
durante 1 0  meses en uno; la otra, una joven quimica, qued6 alec· 
tada mas gravemente, con par<Uisis en ambas piernas y algunas 
repercusiones en brazos y manos. Dos ailos despues, cuando su 
caso se relat6 en un peri6dico medico, todavia estaba incapacita� 
da para andar. 
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El insecticida causante de dichos males Cue retirado del mer
cado, pero algunos de los que se emplean actualmente pueden 
caUS3r iguales danos. El malati6n (favorito de los jardineros) ha 
producido graves ataques musculares en pollos sometidos a ex
perimentaci6n. Los danos se han presentado (como en la paraIi
sis del jengibre) por destrucciones de las membranas de los ner
vios ciaticos y espinales. 

Todas esas consecuencias del envenenamiento por fosCatos 
organicos, si se sobrevive a elias, pueden preludiar algo peor. 
Considerando el grave dano ocasionado sabre el sistema nervio
so, resultaria seguramente inevitable que dichos insecticidas es
tuvieran relacionados con enfermedades mentales. Esta relaci6n 
se ha demostrado redentemente par investigadores de la Univer
sidad de Melbourne y del Hospital Principe Enrique de la mis
rna capital, que han inCormado de 16 casos de enCermedades men
tales. Todos tenian un historial de prolongados contactos con in
secticidas de rosfatos organicos. Tres eran cientificos dedicados 
a comprobar la eficacia de las sustancias quimicas; ocho traba
jaban en invernaderos y cinco eran agricultores. Los sfntomas 
que presentaban iban desde perdida de memoria hasta reacciones 
esquizofrenicas y depresivas. Todos ten ian fiehas medicas norma
les hasta que los productos quimicos los destrozaron. 

Como vamos viendo, pueden encontrarse casos de la misrna 
indole, ampliamente extendidos por la literatura medica, unas 
veces referidos a hidrocarburos percl6ricos y otras a rosCatos or
ganicos. Confusiones, depresiones, perdida de la memoria, lacu
ra ... duro precio por la temporal destrucci6n de unos cuantos in
sectos, pero precio que continuara pagandose mientras insista
mos en usar productos que ataean directarnente al sistema ner
vioso. 



13. A traves de una estrecha ventana 

El bi61ogo George Wald compar6 una vez su trabajo sabre un 
tema muy especializado : el pic-mento del aja, a «una ventana 
muy estrccha a traves de Ia cual 5610 se puede ver un raye de 
luz. A medida que uno se accrCB, la vista crece y crece; hasta que 
por fin, a traves de esa rnisma estrecha ventana estA uno con
lemplando el universoa. 

Del mismo modo, s6ID cuando concentraruos nuestro (OCO, pri
mera sobre las c�lulas del organismo, despues sabre los minuscu
los lejidos contenidos en esas celulas y por fin sabre las ultimas 
reacciones de las moleculas encerradas en dichos tejidos, 8610 en
lances podemos comprender los serios y tentaculares efectos de 
la infillraci6n fortuita de productos qufmicos extrafios en nues
tro media ambiente interno. La investigaci6n m�ica s6Io muy 
reclentemente se ha detenido en el funcionamiento de la c�Iu-

.. 
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Ia del individuo para producir la energia que es la indispensable 
condici6n de Ia vida. EI extraordinario mecanisme productor de 
energia en el cuerpo humano es basieD, no 8610 para la salud. 
sino para la vida ; sohrepasa en importancia hasta a los 6rganos 
vitaies, porque sin el suave y efectivo funcionamiento de la oxi
daci6n producida por la energia ninguna de las funciones del 
organismo podria realizarse. Y, no obstante, la naturaleza de mu
chas de los productos quimicos usados contra insectos, roedores 
y maiezas es tal, que puede ataear directamente a ese sistema, 
destruyendo el hermosa Cuncionamiento de Sll mecanismo. 

La investigaci6n que ha conducido a nuestro actual conoci
miento de la Qxidaci6n celular es una de las mas impresionantes 
realizaciones de la biologia y la bioqufmica. La lista de los que 
han contribuido a ese trabajo inc1uye el nombre de muchos gana
dores del Premio NobeL Paso tras paso, dicha labor ha estado 
marchando durante un cuarto de siglo, recogiendo cada hallazgo 
anterior como piedras basicas del edificio. Todavfa no se ha com
pletado este en todos sus detalles. Y hasta la pasada decada no 
se consiguieron las multiples piezas que forman un todo para 
que la oxidaci6n biol6gica enriquezca el acervo del C'_onocimiento 
de los bi610gos. Aun mas importante es el hecho de que los me
dicos que hicieron sus estudios antes de 1950 han tenido poca 
oportunidad de conocer la importancia crftica del proceso indica
do y de los peligros que entrafia su interrupci6n. 

EI ultimo trabajo de la producci6n de energfa se realiza, no en 
determinado 6rgano, sino en cada celula del cuerpo. Una celula 
viva, como una llama, quema el combustible para producir la 
energfa de 1a que depende la existencia. La analogfa es mas poe
tica que exacta, porque la celula cumple su funci6n «quemadora» 
con s610 el moderado calor de la temperatura normal del cuer
po. Y sin embargo, esos millones de pequenos fuegos reparten la 
encrgia. Si cesaran de arder «no habria coraz6n que latiera, ni 
planta que creciera desafiando la gravedad, ni amiba que sobrena
dara, ni sensaci6n que recorriera un nervio, ni pensamiento que 
iluminara el cerebro humano», ha dicho el quimico Eugene Rabi
nowitch. 

La transformaci6n de la materia en energia en 1a celula es un 
proceso siempre fluyente, uno de los ciclos de renovaci6n de la 
materia, como una rueda que girase sin fin. Grano por grano, 
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molecula par molecula, el  combustible de carbohidrato en forma 
de glucosa se alimenta en esa rueda; en su dcUco an dar, la mo� 
Mcula combustible experimenta fragmentaciones y una serie de 
minusculos cambios qufmicos. Esos cambios se producen de rna� 
nera ordenada, un paso tras otro, y cada paso dirigido y contro� 
lado por una enzima de tan especial funci6n que efectua esa 
funci6n y ninguna otra. 

A cada paso se produce energia, se consumen productos (di6-
xido de carbono y agua) que s€' desechan, y la motecula de combus� 
tible, transformada, pasa al siguiente esca16n. Cuando la rueda 
en movimiento ha completado su cicio, la molecula ha pasado a 
una forma en la que esta dispuesta a combinarse con nuevas mo� 
leculas que entren y a ernpezar de nuevo el ciclo. 

Este proceso de funcionarniento de las celulas como una fa� 
brica de productos quimicos es una de las maravillas del mundo 
viviente. El hecho de que todas las partes en funcionamiento sean 
de tamano infinitesimal, acrecienta el milagro. Con pocas excep
ciones, las celulas mismas son rnintisculas y s610 se pueden vel' 
con ayuda del microscopio. No obstante, la mayor parte del tra� 
bajo de oxidaci6n se realiza en un escenario mucho mas peque� 
no: en finisimos gr<inulos llamados mitocondrios. Aunque cono
cidos desde hace mas de 60 anos, fueron al principio desdefiados 
como elementos celulares de desconocidas funciones, probable� 
mente sin importancia. Hasta 1950 no se convirti6 su estudio en 
emocionante y fructifero campo de investigaciones. De pronto em� 
pezaron a atraer de tal modo la atenci6n que en cinco anos apa
recieron 1.000 publicaciones sobre este tinico terna. 

Otra vez se queda uno asombrado ante la maravilJosa pacien� 
cia y autentica devoci6n gracias a las cuales se ha resuelto el mis� 
terio de los mitocondrios. Imagfnese una partfcula tan pequeJia 
que apenas puede verla uno a traves del microscopio que la ha 
aumentado 300 veces. Despues figt1rense la habilidad que hace 
falta para aislar esa particula, para colocarla aparte, analizar sus 
componentes y determinar 10 enormemente complejo de su fun
cionamiento. Y eso se ha conscguido con ayuda del microscopio 
electr6nico y la tecnica del bioqufmico. 

Ahora se sabe que los rnitocondrios son delgados manojos de 
enzimas de gran variedad, incluidas las necesarias para el cicIo 
oxidativo, colocadas en filas ordenadas y exactas sobre paredes 
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y divisiones. Los rnitocondrios son los polvorines en los que se 
producen la mayoria de las reacciones. Despues que se han dado 
los pasos preliminares de la Qxidaci6n, en el citopiasma, la moM
cula combustible pasa a1 interior del mitocondrio. Aqui es don
de se completa la oxidaci6n; cs aquf dande se sueltan enarrnes 
cantidades de energia. 

Los gires interminables de la rueda de la oxidaci6n dentro 
del mitocondrio servirian para poco si no fuera por el siguiente 
resultado : la energfa producida a cada vuelta del cicIo se dena
mina de forma familiar por los bioqufmicos ATP (trifosfato de 
adenosina), una molecula que contiene tres grupos de (osCatos. 
La labor del ATP es proporcionar energfas procedentes del he
cho de que puede transferir uno de sus grupos de fosfalos a otras 
sustancias, al mismo tiempo que sus cordones de electrones van 
y vienen a gran velocidad. Asi, en una celula muscular, la energia 
para contraerse se consigue euando un grupo determinado de 
fosfatos es transferido al museulo correspondiente. De este modo 
se efectua otro cicIo: un cielo dentro de otro : una moIecula de 
ATP renuncia a uno de esos grupos de fosfatos y s610 retiene 
dos, convirtU!ndose en una molecula difosfatada ATP. Pero con 
e1 girar de 1a rueda adelante, se duplica otro grupo de fosfatos y 
1a potencia ATP queda reconstruida. Asf se ha emp1eado 1a ana-
10gla de la bateria almacenada: e1 ATP representa esa bateria 
cargada, y el ADP descargada. 

EI ATP es la corriente universal de energia que se encuentra 
en todos los organismos, desde el microbio hasta e1 hombre. Ella 
proporciona energia mecanica a las ce1ulas musculares y energia 
electrica a las celulas de los nervios. La dilula espermatica, el 
6vul0 0 el huevo fertilizado, dispuesto para e1 enorme estallido 
de actividad que 10 transformara en rana, en pajaro 0 en nifio, 
la cehtJa que debe crear una hormona, esta alimentada can ATP. 
Alguna de 1a energfa del ATP se emplea en el mitocondrio, pero 
1a mayor parte es despaehada inmediatamente a la dilula, para 
proporcionarle potencia para otras actividarles. La colocaci6n del 
mitocondrio en el interior de ciertas celulas es senal elocuente de 
su funci6n, pueslo que esta siluado de tal modo que la energfa 
puede ser entregada precisarnente donde se necesita. En las ce
Iulas musculares encierran fibras contractiJes; en las celulas ner
viosas se eneuentran en conjunci6n con otra, proporcionando 
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energfa para la transferencia de los impulsos; en las c�lulas es
permaticas estan concentrados en el punto en que la cola impul
sora se une a la cabeza. 

EI recargo de la bateria en Ia que el ADP y un grupo suelto 
de fosratos se combinan para restaurar el ATP, se duplica con el 
proceso oxidativo ; el enlace se conoce como fosforaci6n doblada. 
Si la combinaci6n no resulta doblada, se pierde la posibilidad de 
proveer energia utilizable. La respiraci6n continua, pero no se 
produce energfa. La c�lula se ha convertido en una m:iquina de 
escape que genera calor pero no produce movimiento. Entonces 
el musculo no puede contraerse ni el impulso corre a traves del 
tejido nervioso. En consecuencia el espermatozoo no puede diri
girse a su destino; el 6vulo fertilizado no puede completar sus 
multiples divisiones y elaboraciones. Las consecuencias de que 
no se rea lice la dupJicaci6n pueden ser desastrosas para cualquier 
organismo, desde el embri6n al adulto. Con el tiempo puede con
ducir a la muerte del tejido e incluso del organismo. 

l C6mo puede darse la faIta de dupJicaci6n ? La radiaci6n es 
una causa y la muerte de las celulas expueslas a radiaciones se 
efeclua, segUn creen algunos, de ese modo. Desgraciadamente 
bUena cantidad de productos qufmicos tienen tam bien el poder de 
separar la oxidaci6n de la producci6n de energfa, y entre esos 
productos figuran los herbicidas y los insecticidas. Los fenoles. 
como ya hernos visto, tienen fuertes efectos en el metabolismo 
al causar un fatal aumento en 1a temperatura ; este aurnento se 
produce mediante el efecto de la cmaquina de escape:t. Los din i
trofenoles y los perclorofenoles son ejemplos de ese grupo que 
tienen amplio usa como herbicidas. Otro anti duplicador entre 
los herbicidas es el 2, 4-D. Entre los hidroearburos percl6ricos el 
DDT es un probado agente contra rio a la duplicaci6n y posterio
res estudios revelaran que existen otros en el mismo grupo. 

Pero la falta de duplicaci6n no es la unica manera de extin
guir los pequeoos (uegos en algunos 0 en todos los billones de 
c�lulas del organismo. Hemos visto como cada paso en la oxida
ci6n se dirige y expide por una enzlma especffica. Cuando alguna 
de esas enzimas - incluso una sola - es destruida 0 debilitada, 
se detiene el cicio de oxidaci6n del interior de la celula. Y esto no 
cambia cuando es la enzirna la afectada. La oxidacl6n progresa 
en un cicio igual a la vuelta de una rueda. Si metemos una barra 
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entre los radios de una rueda, esta se para, no importa d6nde ha
yamos metido el obstaculo. Del mismo modo, 5i destruimos una 
enzima que funciona en cualquic(' punto del cicio, la oxidaci6n 
c('sa. Y pOI' 10 tanto no sigue la produccion de energia, con 10 
que el efecto final es muy similar al ccse de la duplicaci6n. 

La barra para detener el cicIo de la oxidaci6n pucde sustituir
se POl' cua\quiera de entre los numerosos productos quimicos ge
neralmente usados como pJaguicidas. EI DDT, el metoxicloro, el 
maiati6n, la fenotiacina y varios compuestos de nitrito figuran 
entre los numcrosos plaguicidas que se han descubierto como 
inhibidores de una 0 mas enzimas que intervienen en el cicio de 
oxidaci6n. Asi aparecen como agenles capaces de inlerrumpir 0 
bloquear el tolal proceso de producci6n de energia y de privar a 
las celulas del oxigeno utilizable. Esla acci6n tiene las mas de
saslrosas consecuencias de las que s610 unas cuantas pueden set' 
mencionadas aqui. 

5610 rctcniendo sistematicamenle el oxigeno, los experimen
tadores han cambiado celulas normalcs en cancerosas, segun ve
rernos en el pr6ximo capitulo. Algunas de las consecuencias fu
nestas de privar de oxigeno a las celulas de embriones en desarro
llo pueden observarse en experimentos animales. Con oxfgeno in
suficiente qucdan deslruidos los procesos mediante los cuales los 
l{'jidos se despliegan y los 6rganos se desarrollan. Entonces se 
pl'esentan deformaciones y olras anormalidadcs. Es presumible 
que el embri6n humano privado de oxigeno pueda tambien sufrir 
deformaciones congenitas. 

Hay noticias de que se e5ta produciendo un incremento de 
tales desgracias. incluso aunque son pocos los que miran 10 bas
lante lejos para descubrir las verdaderas causas. Respecto a uno 
de los mas desagradabJes fen6menos de todos los tiempos, la on
cina de Estadrstic:a Vital inici6 en 196] un cuadro de maHorma
ciones de nacimiento, con el comentario explicatorio de que las 
estadisticas resuitantes proporcionarian detalles sobre los nece
sarios hechos de las coincidencias entre las maiJorrnaciones con
genitas y las cil'cunstancias en que se produjeran . Tales esludios 
iran dirigidos sin duda a medir los efectos de las radiaciones, pero 
no debe descuidarse que- muchos pl'oduclos quirnicos son colabo
radores de las radiaciones, produciendo precisamente los mismos 
efeetos. Algunos de los defectos y malforrnaciones de los nines 
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del manana, horriblemente anticipados por la Oficina de Estadfs
tica Vital, estaran causados casi ciertamente por esos productos 
quimicos que permeabilizan nuestro mundo exterior e interior. 

Puede suceder muy bien que algunos de los descubrimientos 
acerca de la disminuci6n en la reproducci6n demuestren que 
dicho fen6meno esta ligado tambien con Ia interferencia en la 
oxidaci6n bio16gica y el consiguiente agotamiento de todo el im
portante almacen de baterias de ATP. El 6vulo, incluso antes de 
la fertilizaci6n, necesita ser generosamente abastecido de ATP 
para estar dispuesto y en espera del enorme esfuerzo, del tremen
do gasto de energia que requerira cuando el espermatozoide Ie 
haya penetrado produciendo la fertilizaci6n. El que la celula es
permatica alcance y penetre en el 6vula depende de su propio 
abastecimiento de ATP, generado en el mitocondrio, densamente 
apinado en el cuello de la celula. Una vez se ha realizado la fer
tilizaci6n y ha comenzado la divisi6n de la celula, el abastecimien
to de energia en forma de ATP determinara ampliamente si el 
desarrollo del embri6n podra completarse. Los embri610gos, al es
tudiar uno de los sujetos mas adecuados, los huevos de las ranas 
y de los erizos de mar, han encantrado que si eJ contenido de 
ATP esta reducido a un nive! inferior al necesario, el huevo se 
limita a interrumpir sus divisiones y muere pronto. 

No es imposible el paso desde los laboratorios de embriologia 
hasta el manzano en el que el nido del petirrojo contiene su car
ga de huevecillos azul verdosos ; pero los huevos estan frios, los 
fuegos de la vida que brillaron durante unos pocos dias se han 
extinguido ahora. Ni hasta la copa de un alto pi no de Florida, 
donde una gran pila de ramas y palitos en orden ado desorden con
tipne tres grandes y blancos huevos, frios y sin vida. iPor que 
no nacen petirrojos ni aguiluchos? i Es que los huevos de los 
pajaros, como los de las ranas de !aboratorio han detenido su 
desarrollo simplemente porque carecen del suficiente suministro 
de energfa - las moleculas de ATP - para completarlo? l Y  se 
ha producido 1a carencia de ATP porque en el cuerpo de los pa
jaros padres y en los huevos habfa insecticida suficiente para de
tener la pequena vuelta de las ruedas de la oxida('i6n de que 
depende el suministro de energfa? 

Ya no es necesario tratar de adivinar nada relativo al alma
cenamiento de insecticidas en los huevos de los pajaros, que se 
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afrecen como es obvio a esa clase de investigaciones mAs (acil
mente que el 6vulo de los mamiferos. Grandes residuos de DDT 
y otros hidrocarburos se han encontrado por doquier en los hue
vos de los pajaros sometidos a esos contactos, bien experimen
talmente bien en libertad. Y dichas concentraciones eran cnor
meso Huevos de faisanes analizados en California contenian 349 
micrones de DDT por gramo. En Michigan, hucvos sacados de 
los ovarios de petirrojos muertos por envenenamiento de DDT, 
presentaban concentraciones de hasta 200 micrones. Olros huevQs 
se recogieron de nidos abandonados, ya que los padres petirrojos 
habian sida alcanzados por el vencno; y tambien estos ten ian 
DDT. Pallos envenenados con dieldrin empleado en una granja 
de la vecindad han lransmilido el producto quimico a los huevos ; 
gallinas experimentalmente alimentadas con DDT pusieron hue· 
vos que conlenfan nada menos que 65 micrones per gramo. 

Sabiendo que el DDT y atros (quiza todos) hidrocarburos per· 
c16ricos paralizan el cicio productor de energfa por inactivaci6n 
de la enzima especifica 0 del mecanismo encargado de dicha pro· 
ducci6n, resulta doloroso ver c6mo algun huevo tan sobrecarga· 
do de residuos puede realizar el proceso completo del desarrollo : 
el infinito numcro de divisiones de la celula, la elaboraci6n de 
tejidos y 6rganos, la sintesis de sustancias vitales que acaban 
produciendo una criatura viva. Todo esto requiere grandes can· 
tidadcs de energia : los pequefios manojos de ATP que s610 pue· 
den producir las vueltas de la rueda del metabolismo. 

No hay raz6n para suponer que esos desastrosos acontccimien· 
tos se reduzcan a tener como victimas a los pajaros. EI ATP es 
la fuentc universal de energfa y los ciclos metab6licos que 10 
producen giran con el mismo fin en los pajaros que en la bacte· 
ria, en el hombre que en la rata. EI hecho del almacenamiento 
de insecticida en las celulas germinales de todas las especies 
debe por consiguientc preocuparnos al sugerir comparables efec· 
tos en el ser humano. 

Existen indieaciones dE' que esos productos se alojan en teji· 
dos relacionados con la fabricaci6n de celulas germinales tanto 
como en las propias celulas. Se han descubierto acumulaciones de 
inseeticidas en los 6rganos sexuales de una gran variedad de 
aves y mamiferos: en faisanes, ratones, cerdos de Guinea, �stos 
somctidos a condiciones vigiladas; en petirrojos, en un area ro· 
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ciada contra la enfermedad del olmo, y en venados que pastan 
en los bosques del Oeste, fumigados contra la oruga. En uno de 
los petirrojos Ia concentraci6n de DDT en los tesUculos era mAs 
fuerte que en ninguna otra parte del cuerpo. Tambh'!n los fai
sanes acumularon cantidades extraordinarias del mismo produc
to en los tesUculos, basta ] .5OO micrones de gramo. 

Probablemente y como efecto de tal almacenamiento en los 
6rganos sexuales, se ha observado la atrofia de los testiculos en 
mamiferos de experimentaci6n. J6venes ratas expuestas al rneto
xicloro ten ian tesUculos extraordinariamente pequenos. Cuando 
se mezcl6 DDT en el alimento de los gallos, los j6venes prescnta
ron unos testiculos s610 del 18 por ciento de su tamano normal ; 
celdillas y barbillas, cuyo desarrollo depende de la hormona tes
ticular, ten ian s610 la tercera parte del tamano debido. 

Los propios espermatozoides pueden ser afectados facilmen
te por la perdida del ATP. Los experimentos demuestran que la 
movilidad del esperma del toro es disminuida por el dinitrofe
nol, que se interfiere en el mecanismo de la duplicaci6n con la 
consiguiente perdida de energia. El mismo efeeto se encontrarfa 
probablemente por parte de otros productos qufmicos donde se 
investigara. Algunas indicaciones relativas al posible efeeto 50-
bre seres humanos empiE'zan a aparecer en in(ormes medicos so
bre oligospermia, 0 reducci6n en la producci6n de espermatozoi
des, entre los aviadores que fumigaron con DDT. 

Para la humanidad, considerada como un todo, es mucho mas 
vatiosa que la vida individual la herencia geneti.-::a, nuestra uni6n 
con cl pasado y el futuro. f."'ormados a traves de largos eones de 
evoluci6n, nuestros genes no s610 nos hacen como somos, sino 
que sostienen los diminutos seres del futuro ... sean estos prome
sas 0 amenazas. No obstante, el df'terioro genetico causado por 
agentes fabricados por el hombre es la amenaza de nuestro tiem
po, eel ultimo y mas grande peligro para nuestra civilizaci6nlt. 

Otra vez el p3ralelo entre productos qufmicos y radiaci6n es 
exacto e indiscutible. 

La celula viva atacada por la radiaci6n suCre una diversidad 
de danos : su capacidad para dividirse normal mente puede que
dar destruida, puede sufrir cambios en la estructura del cromo-
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soma, portadora de los rnateriales hereditarios puede sufrir esos 
subitos cambios conocidos por mutaciones, que la lleva a presen
tar nuevas caracteristicas en sucesivas generaciones. Especial
mente susceptible, la celula puede ser muerta en el acto 0 a largo 
plazo, trag el paso del tiernpo medido en anos, puede transfcr
marse en maligna. 

Todas esas consecuencias de la radiaci6n se han hallado du
plicadas en los estudios de laboratorio por la acci6n de un enor
me grupo de productos qufmicos conocido como radio-mimeticos 
o imitadores de la radiaci6n. Muchas productos conocidos como 
plaguicidas - tanto herbicidas como insecticidas - pertenecen 
a ese grupo de Sllstancias que tienen la particularidad de danar 
el cromosoma, de interferirse en 1a normal divisi6n de la ce1ula, 
o de causar mutaciones. Esos danos a1 material genetico son de 
tal calibre que pueden enfermar a1 individuo expuesto al contac
to 0 hacer senUr sus efectos en generaciones futuras. 

Hace s610 llnas cuantas decadas nadie conoda ni esos efectos 
ni la radiaci6n, ni los prodllctos qufmicos. En aquellos dias el ato
mo no habfa sido liberado y pacos de los productos qufmicos que 
padfan duplicar 1a radiaci6n habfan sido imaginados en los tubas 
de ensayo de los quimicos. En 1927, un profesor de zoologia de la 
Universidad de Texas, el doctor H. J. Muller descubri6 que ex· 
poniendo un organismo a los rayos X podrfan producirse mu
taciones en las generaciones sucesivas. Can el descubrimiento de 
Muller se abri6 un vasto y nuevo campo a1 conocimiento quimico 
y medico. Mas tarde, Muller recibi6 el Premio Nobel de Medici
na par el perfeccionamiento de su labor y, en un mundo que pron
to alcanz6 desgraciada familiaridad con las grises lluvias radiac
tivas, hasta el profano conoce el potencial resultado de la radiac
tividad. 

Aunque muchisimo menos conocido fue hecho un descubri· 
miento, compafiero de aquel, par Charlotte Auerbach y William 
Robson en 1a Universidad de Edirnburgo a principios de 1940. 
Trabajando con gas de mostaza encontraron que esa sustancia 
quimica produce anormalidades permanentes en el cromosoma 
que no pueden distinguirse de las causadas por 1a radiactividad. 
Probado en 1a mosca de la fruta, el mismo organismo que Muller 
utiliz6 en su anterior trabajo con los rayos X, el gas de mostaza 
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tambi�n produce mutaciones. Asf se descubri6 la primera sustan
cia qufmica con tales caracterfsticas. 

EI gas de mostaza como transrormadar se ha unida ahara a 
una larga lista de atros praductos canocidos por alterar las pro
piedades gen�ticas en plantas y animales. Para comprender c6mo 
esos productos pueden alterar el curso de la herencia, debemos 
fijarnos primero en el drama basico de la vida, tal como se de
sarrolla en el escenario de la c�lu1a viva. 

Las c�lulas que compenen los tejidos y 6rganos del cuerpo de
ben tener la capacidad de aumentar en numero si el cuerpo esta 
creciendo y si la corriente vital ha de seguir ftuyendo de genera
ci6n en generaci6n. Esto se realiza por el proceso de la mitosis, 
o divisi6n nuclear. En una c�lula que estA a punto de dividirse, 
se producen cam bios de la m<1xima importancia. Primero, den
tro del mlcleo, los cromosomas se mueven y dividen misterlosa
mente alineAndose en moldes antiqufsimos que sirven para dis
tribuir los determinantes de la herencia, del genes, en las c�lulas 
hijas. Primero adoptan la rorma de hebras alargadas en las que 
los genes se alinean como cuentas en una sarta. Despu�s, cada 
cromosoma se divide longitudinal mente (los genes tambi�n se di
viden). Cuando la celula se parte en dos, cada mitad va a parar 
a cada una de las celulas hijas. De esta manera, cada c�lula con
tendrA un juega completo de cromosomas y toda Ja formaci6n 
gen�tica estarA incluida dentro de ellos. De esta manera se pre
serva la integridad de la raza y de la especie ;  de esta manera 
la procreaci6n se capia. 

Una clase especial de divisi6n celular se produce en la forma
ci6n de dlulas germinales. Como el numero de cromosomas es el 
mismo para de-terminada especie, el 6vulo y el esperma que han 
de unirse para formar un nuevo individuo, deben I1evar a su 
uni6n 5610 la mitad cada uno. Esto se realiza con extraordinaria 
precisi6n por un cambia en el proceder de los cromasomas que 
existen en una de las divisiones que producen esas celulas. Al 
mismo tiernpo el crornosoma no se divide, sino que uno comple
to de cada pareja penetra en cada c�lula hija. 

En este drama elemental toda la vida se revel a como un blo
que. Los acontecimientos del proceso de 1a divisi6n de la c�lula 
son generales en toda la vida de la tierra ; n i  el hombre ni la 
amiba, ni la gigante sequoia ni la simple celula de la fermenta-
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ci6n pueden seguir existiendo sin llevar adelante ese proceso de 
1a divisi6n de la celula. Cualquier cosa, pues, que perturbe la mi
tosis es una grave amenaza para la conformaci6n del organismo 
afectado y su descendencia. 

«La edad mas antigua de la organizaci6n celular, incluyendo 
como ejempJo la mitosis, debe sobrepasar en mucha los 500 mi
Hones de ailos ... eslli mas cerea de los 1.000 millones», escribi6 
George Gaylor Simpson y sus colegas Pittendrigh y Tiffany en su 
amplisimo y profunda libra titulado «Vida». «En tal sentido el 
mundo de la vida, mientras que es seguramente fragil y comple
jo, es tambh�n increiblemente duradero a trav�s del tiempo ... 
m;is duradero que las montanas. Esta perdurabilidad depende 
completamente de 1a casi inverosimil exactitud con que es copia
da la forma hereditaria de generaci6n a generaci6n.» 

Pero en todo ese mil16n de afios entrevisto por los rnenciona
dos autores ninguna amenaza se ha levantado tan directa y fuer
temente contra esa «inverosimil exactitud» como la radiactividad 
fabricada por el hombre en la mitad del siglo xx y los productos 
quimicos, fabricados y distribuidos tam bien por el hombre. Sir 
Macfarlane Burnet, dh;tinguido Hsieo australiano y ganador del 
Premio Nobel, considera «uno de los rasgos mas significativos en 
la medicina de nuestro tiempo que un subproducto de la tera
peutica mas y mas poderoso y 1a producci6n de sustancias fuera 
de las experiencias bio16gicas y de las protectoras barreras nor
males que preservan a los agentes mutagenieos de los 6rganos 
internos hayan penetrado en elIas cada vez can mayor frecuen
cia.» 

EI estudio de los cromosomas humanos esta en la in fan cia y 
par eonsiguiente s610 desde hace poco tiempo ha side posible el 
cstudio de los factores ambientales que inftuyen en eUos. Hasta 
] 956 no se descubrieron nuevas tecnicas que posibilitaron el de
terminar con precisi6n el mlmero de cromosomas de 1a celula 
humana - 46 - Y el observarlos can tanto detalle que la presen
cia 0 la ausencia de la totalidad 0 partes de esos cromosomas fue
ran serialadas. La percepei6n total de los darios geneticos causa
dos por algo perteneeiente al medio ambiente es tambien rela
tivamente nueva y es poco comprendida excepto por los espe
ciaIistas, euyo consejo es poco buscado. El peligro de las radiacio
nes en sus diversas formas es comprendido ahora bastante bien ... 
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aunque todavia se niegue en lugares sorprendentes. El doctor 
Muller ha ten ida ocasi6n con irecuencia de deplorar cIa resis
tencia a aceptar los principios geneticos por parte de tantas per
sonas, no 8610 iuncionarios gubernamentales destacados en pues
tos politicos, sino tam bien pertenccientes a la proiesi6n medica». 
El hecho de que los productos qufmicos puedan desernpefi.ar un 
papel similar al de la radiactividad ha tenido escaso arraigo en 
la mentalidad del publico y de la mayorfa de los que trabajan 
en labores cientfficas 0 medicas. Por esta raz6n, el papel de los 
productos quimicos en usa corriente (mas que en experimentos 
de laboratorio) no ha podido aun determinarse. Y es muy impor
tante que se baga. 

Sir Macfarlane no esta solo en estimar el peUgro potencial 
de esas sustancias. EI doctor Peter Alexander, otra eminente au
toridad britanica, ha clicho que los productos qufmicos radio-mi
meticos cpueden muy bien representar mayor dano que la radiac
tividad». EI doctor Muller, con la experiencia obtenida en deca
das de distinguida laoor en la genetica, advierte que varios pro
ductos qufmicos (incluyendo grupos de plaguicidas) «pueden in
terrumpir las rrecuencias de mutaci6n tanto como las radiacio
nes ... Aunque todavia se conoce muy poco de la extensi6n en que 
nucstros genes estan siendo supeditados a tales influencias bajo 
los modernos conlaclos con productos poco corrientesD. 

La amplia indiferencia respecto al problema de las mutaciones 
geneticas quiza sea debida al hecho de que los que las descubrie
ron estaban guiados por interes cientifico tan s610. La mostaza 
nitrogenada no se puiveriza, al fin y al cabo, dcsde el aire ; su uso 
esta en manos de bi610gos 0 de medicos que la usan en la terapia 
del cancer. (Hace poco se iniorm6 de un caso de dafios cromos6mi
cos en un paciente sometido a esa terapia.) Pero los insecticidas 
y matamalezas sf se han puesto en contacto directo con gran des 
cantidades de gente. 

A pesar de la escasa atenci6n que se ha prestado al asunto, cs 
posible reunir inrormaci6n especifica sobre cierto numero de esos 
plaguicidas que demuestran que aiteran el proceso vital de las 
ceiulas en rormas que van desde una ligera perturbaci6n en el 
cromosoma basta la mutaci6n del gene, con consecuencias que 
llegan hasta el ultimo grado de malignidad. 

Los mosquitos ex:puestos al DDT durante varias generaciones 
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se convierten en extrafias criaturas llamadas ginandromorfas : 
parte de macho y pa�te de hem bra. 

Las plantas tratadas con varios fenoles sufren profundas des
trucciones de cromosomas, carobios en genes y un sobre<:ogedor 
mimero de mutaciones 0 «cambios hereditarios irreversibles». 
r�sas mutaciones tambien se producen en las moscas de la (ruta, 
ci<isicos sujetos de experimentos geneticos, cuando se someten al 
fenol; die has moscas presentan mutaciones tan perturbadoras 
que puede serIes fatal el contacto con alguna de los herbicidas 
corrientes 0 con el urelano. El urelano pertenece al grupo de 
productos Ilamados carbamidas, de los que se extrae un creciente 
numero de insecticidas y alros productos quimicos para la agri
cultura. Dos de los carbamidas se usan actualmente para impedir 
la germinaci6n de las patatas almacenadas, precisamente por sus 
probados efectos en detener la divisi6n celular. Uno de ellos, el 
maleico hidracida, tiene capacidad de acci6n en la mutaci6n. 

Las plantas tratadas con benzeno hexacl6rico (BHC) 0 lindane 
se deforman monstruosamente can tumefacciones en las raices. Las 
celulas crecen en taroano y se hinchan con cromosomas que les 
doblan en nUmero. EI desdoblamiento continua en otras subdivi
siones hasta que se hacen mecanicamente imposibles nuevas divi
siones celulares. 

El herbicida 2,4-D ha producido tambien tumores en las plan
tas. El cromosoma se achica, se espesa, se pegan unos a otros. La 
divisi6n celular se retrasa enormemente. Los efectos generales, 
segUn se dice, son rouy semejantes a los producidos por los ra
yos X. 

Estas no son sino unas cuantas citas, pero pueden presentarse 
muchas mas. Aunque todavia no se han hecho detenidos estudios 
encaminados a probar los efectos rnutagenicos de plaguicidas como 
los citados. Los hechos expuestos no son mas que subproductos de 
investigaciones en la fisiologia de las celulas 0 genetica. La que se 
necesita urgentemente es que se ataque directamente al problema. 

Algunos cientfficos estan dispuestos a convenir en los patentes 
efectos de la radiaci6n en el media ambiente del hombre, sin irn
portarles si los productos qufmicos pueden, practicamente, causar 
los mismos efectos. Citan aquellas el gran poder de penetraci6n 
de las radiaciones, pero dudan de que dichos productos puedan 
a1canzar las celulas germinales. Una vez mas tfopezamos con el 
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hecho de que ha habido pocas investigaciones directas acerca del 
problema respecto al hombre. Sin embargo, el hallazgo de grandes 
residuos de DDT en las ap6fisis y en las celulas germinales de aves 
y mamiferos es fuerte evidencia de que los hidrocarburos perc16-
ricos, cuando menos, no s610 se distribuyen por todo el cuerpo, sino 
que cntran en contacto con los elementos geneticos. El Profesor 
David E. Davis de la Universidad del Estado de Pennsylvania ha 
descubierto recientemente que un potente producto qufmico que 
impide la divisi6n de las celulas y ha tenido uso limitado en la 
tera(>('!utica del cancer, puede emplearse tambien para esterilizar 
a los pajaros. Dosis sub letales del producto detienen la divisi6n 
de las celulas de las ap6fisis espinaJes. El Profesor Davis ha tenido 
aciertos y exitos en los experimentos. Es obvio, pues, que queda 
poca base para la esperanza 0 la suposici6n de que las ap6fisis de 
cualquier organismo puedan protegerse contra los produclos quf
micos del medio ambiente. 

HaUazgos recientes en el campo de las anormalidades del cro
mosoma son de extrema inleres y significaci6n. En 1959 varios 
grupos de investigadores ingleses y franceses encontraron que sus 
estudios, efectuados con absoluta independencia, apuntaban a una 
conc1usi6n comun : que algunas de las enfermedades de la huma
nidad estlin ocasionadas por una alteraci6n del numero normal de 
cromosomas. En ciertas enferrnedades y anormalidades estudia
daa por dichos investigadores, el numero diferia del normal. Para 
aclarar: se sabe ahara que todos los mogoloides tfpicos tienen un 
cromosoma de mas. Ocasionalmente esle va unido a otro, de modo 
que el numero de cromosomas permanece normal : 46. Como re
gIa general:  el extra, es un cromosoma separado que hace el nu
mero 47. En tales tndividuos el origen de esto debe partir de la 
generaci6n precedente a su nacimienlo. 

Un mecanismo dislinlo parece haberse producido en cierto 
numero de pacienles de America y Gran Bretafia, que sufrian de 
una forma cronica de leucemia. Se ha descubierto que ten ran una 
anormalidad del cromosoma en alguna de las celulas de la sangre. 
La anormalidad consistla en la perdida de parte de un cromo
soma. En esos pacientes las celulas epidermicas tienen un com
plemenlo norma} de cromosomas. Eso indica que el defeclo no se 
produjo en las celulas germinales que dieron vida a aqueUos in
dividuos (en ese caso los precursores de las celulas sangu[neas) 
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sino que representan dano en las ceIulas particulares. La p�rdida 
de parte de un cromosoma ha privado quiza a esas c�lulas de 
cinstrUcciones. para una conducta normal. 

La Hsla de defectos ligados a las perturbaciones del cromo
soma ha crecido con sorprendente celeridad desde que se abri6 
ese camino, hasta ahara mas alla de los limites de la investigaci6n 
mM.ica. Una de estas investigaciones, conocida como sindrorne 
de Klinefelter, envuelve una duplicaci6n de uno de los cromc
somas sexuales . .  El individuo resultante es macho, perc como 
lleva dos de los cromosomas X (convirtiendose en XXY en vez de 
XY, el complemento normal del macho) es un tanlo anormal. 
Presenta estatura excesiva y deficiencias mentales acompafiadas 
con frecuencia por la esterilidad causada por su situaci6n. En 
contraste, un individuo que recibe s610 un cromosoma sexual 
(convirtiendose en XO en vez de XX 0 de XY) es en realidad 
hembra, pero carece de muchas de las caracteristicas sexuales 
secundarias. La condici6n va acompafiada de varios defectos {fsi
cos (y a veces mentales) porque, desde luego, el cromosoma X 
lleva genes para una diversidad de caracteristicas. Este es cono
cido como sindrome de Turner. Ambas anormalidades han sido 
descritas en 1a literatura medica mucho antes de que 1a causa 
fuera conocida. 

En muchas ciudades se ha hecho una inmensa cantidad de 
trabajo sobre el tema de los cromosomas. Un grupo de 1a Univer
sidad de Wisconsin encabezado por el Dr. Klaus Patau, ha con
centrado su tarea en una variedad de anormalidades congenitas 
que incluyen generalmente el retraso mental que, segUn parece, 
resulta de la duplicaci6n de una parte 8610 del cromosoma, como 
si algo, en la formaci6n de una de las celulas germinales del cro
mosoma se hubiera rota y los pedazos no 8e hubiesen distribuido 
de un modo adecuado. Tal accidente se interfiere en el desarrollo 
normal del embri6n. 

Segun los actuales conocimientos, la presencia de un cromo
soma completo extra es generalmente letal e impide la super
vivencia del embri6n. 8610 se conocen tres casos asl que pueden 
ser viables ; uno de elIos, desde luego, es el mogolismo. La presen
cia de un fragmento anadido, aunque gravemente perjudicial no 
es, por otra parte, mortal de necesidad y. segUn los investigadores 
de Wisconsin, este caso puede muy bien estar relacionado con 
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una parte importante de hechoa, hasta ahora inexplicables, en los 
que nace un nifio con mtiltiples deCectos, inc1uyendo a veces el 
retraso mental. 

i:ste es un campo de estudios tan nuevo que todavia los cien
tiCicos eswn mas prcocupados por identiCicar las anorrnalidades 
del cromosoma relacionadas con esa enCermedad y con el desa
rrollo deCectuoso, que por especular acerca de las causas. Seria 
tonto Ilegar a la conc1usi6n de que cualquier agente tinico es res
pons&ble del detrimento de los cromosomas 0 de su err6nea con
ducta dUrante la divisi6n de las celulas. Perc ,podemos hacer 
como que ignoramos el hecho de que estamos llenando el ambiente 
de productos quimicos que tienen el poder de atacar directamente 
los cromosomas aCectfindolos del modo preciso para que puedan 
presentar tales anormalidades? ,No resulta un precio demasiado 
alto por conseguir patatas sin gerrnenes 0 unos c1austros sin mos
quitos? 

Sin embargo, podemos, si queremos, reducir esta amenaza con
tra nuestra herencia genetica, una prop\edad que ha Uegado hasta 
nosotros a traves de unos dos mil millones de afios de evoluci6n 
y selecci6n del protoplasroa vivo, una prcpiedad que es nuestra 
s610 por 10 pronto, hasta que se 1a pasemos a las generaciones por 
venir. Ahora estamos hacienda rouy poco por preservar su inte
gridad. Aunque los fabricantes de sustancias qufmicas estan obli
gados por la ley a comprobar la toxicidad de sus productos, no 
10 estan a hacer experimentos que puedan demostrar que dichos 
productos son inorenslvos a los erectos geneticos. Y eUos no los 
haeen. 

" 
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14. Uno de cada cuatro 

La batalla de las cosas vivas contra el cancer empez6 haee tanto 
tiempo que su origen se pierde en la distancia. Pero debi6 iniciar
se en un media ambiente natural, en el que cualquier cosa viva 
que habitara 1a tierra, estaria sujeta, para bien 0 para mal, a 
influencias que tuvieran origen en el sol y en 13 tempestad y en 
Ia antigua sustancia de la tierra. Algunos de los elementos de 
esle medic ambiente, crearon peligros a los que la vida tenia que 
adaptarse 0 perecer. La radiaci6n ultravioleta de la luz solar pude 
causar danos. Y 10 mismo las radiaciones de ciertas rocas, 0 el 
arsenico desprendido del mantilla 0 del penasco para contaminar 
alimentos 0 agua. 

El media ambiente contenia esos elementos hostiles, incluso 
antes de que hubiera vida ; y sin embargo la vida surgi6 y por 
encima de milJones de anos nos Uega para rnultiplicarse infini
tamente en mimero y formas. Sobre los eones de un tiempo sin 
prisa, que es eJ de 1a naturaleza, la vida alcanza tal ajuste con 
las fuerzas destructor as, que la selecci6n barre los seres menos 
adaptables y 5610 sobreviven los m�s resistentes. Aquellos agen
tes naturales causantes del cAncer son todavfa un factor en el 
mismo sentido ; sin embargo, son pocos en numero y pertenecen 
a ese antiguo grupo de cosas a las que la vida se adapt6 desde 
el comicnzo. 

Con el advenimiento del hombre, la situaci6n ernpez6 a cam
biart porque este ser, unico entre todas las formas de vida, puede 
crear sustancias productoras del cancer, las que en terminologfa 
medica se llaman carcin6genas. Una parte de estas sustancias fa
bricadas por el hombre han farmado parte del medio ambiente 
durante centurias. Un ejemplo es el hourn, que contiene hidrocar-
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buras aromaticos. Con la aparici6n de la era industrial, el mundo 
se convirti6 en un lugar de continuos cambios siempre acelerados. 
EI media ambiente natural fue sustituido rapidamente por un 
compuesto artifical de nuevas agentes quimicos y fisicos, muchas 
de los cuales estan en posesi6n de capacidad poderosa para pradu· 
cir cambios bio16gicos. Contra esos carcin6genos que han creado 
sus propias actividades. el hombre no tiene protecci6n, pues 10 
mismo que su herencia bio16gica ha evolucionado lentamente, el 
se adapta lentamente tambien a las nuevas condiciones de vida. 
Y como consecuencia. esas poderosas sustancias pueden penelrar 
facilmente a traves de las inadecuadas deiensas de su cuerpo. 

La historia del cancer es larga, pero nuestro conocimiento de 
los agentes que 10 producen ha madurado despacio. La primera 
noci6n de que 10 externo, 0 los agentes del medio ambiente podfan 
producir cambios malignos, surgi6 en Ia mente de un medico de 
Londres, hace cerea de dos siglos. En 1775 Sir Percival PoU de
clar6 que el cancer de escroto, tan corriente entre los deshollina
dores. debra estar causado por el bolUn acumulado en su cuerpo. 
No pudo suministrar la «prueba» que hoy pediriamos, pero los 
modernos nJetodos de investigaci6n ban aislado la sustancia qui
mica mortal que se aloja en el bolUn y se ba probado la exactitud 
de su observaci6n. 

Durante un siglo 0 mas despues del descubrimiento de Pott, 
parece que ha habido pocas demostraciones de que ciertos pro
ductos quimicos del medio ambiente humane pudieran causar can
cer por repetidos contactos en la piel, por inbalaciones 0 por inges
ti6n. Aunque la verdad es que se habia observado que el cancer 
de piel era frecuente entre los trabajadores expuestos a vapores 
de arsenico en las fundiciones de estano y de cobre de Cornualles 
y Gales. Y tarnbien se proM que los trabajadores de las minas de 
cabalto en Sajonia y de urania en Joachirnsthal, Bohemia, eran 
vktimas de una enferrnedad de los pulmones que luego se iden
tific6 como cancer. Pero esos eran fen6menos de la era preindus
trial, antes del florecimiento de las industrias cuyos productos 
iban a invadir el ambiente de casi todos los seres vivos. 

Las primeras dernostraciones de enferrnedades malignas atri
buibles a la epoca industrial aparecieron durante el ultimo cuarto 
del siglo XIX. Poco mas 0 menos por el tiempo en que Pasteur de
mostraba el origen microbiano de muchas enferrnedades infec-
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ciosas, otros descubrian el origen quimico del c4ncer: carcinomas 
de piel entre los trabajadores de la nueva industria de lignito de 
Sajonia y de pizarra en Escocia, al mismo tiempo que otros cau
sados por el contacto profesional con brea y alquitran. Hacia fines 
del siglo xtx, media docena de causas del carcinoma industrial eran 
conocidas; el siglo .xx iba a crear incontables productos qufmicos 
causantes de la misma enfermedad y a llevar a la poblaci6n en 
general a entrar en intimo contacto con eUos. En menos de los 
dos siglos que separan de nosotros el estudio de Pott, Ia situaci6n 
ambiental ha side ampliamente variada. Ya no hay tan s610 con
tactos profesionales con productos qufmicos peligrosos; estos han 
penetrado en 1a intimidad de todo el mundo ... hasta de las criatu
ras par nacer. Naturalmente, es poco sorprendente que nos ente
remos ahora de un aumento alarmante de las enfermedades ma
lignas. 

El aumento mismo no es producto de impresiones subjetivas. 
EI informe mensual de la Oficina de Estadisticas vitales para 
julio de 1959 establece que, incluyendo los de tejidos linfaticos y 
de la sangre, alcanzaban el 15 por ciento de muertes en 1958, cuan
do en 1900 fueron 5610 el 4 par ciento. Juzgando por esto, la So
ciedad Americana del Cancer estima que unos 45.000.000 de 
norteamericanos viven ahara eventualmente can un cancer en 
desarrollo. Ello significa que la enfermedad maligna atacara a 
dos de cada tres familias. 

La situaci6n can respecto a los ninos es inc1uso mas pertur
badora. Hace un cuarto de siglo, el cancer en la infancia era con
siderado como una rareza. Hoy, mueren de cancer mas escalares 
7l0rteamericanos que de ninguna atra enfermedad. Tan seria esta 
la situaci6n que Boston ha establecido el primer hospital de Es
tados Unidos dedicado exclusivamente al tratamiento de ninos 
can cancer. Gran numero de tumores malignos se han descubierto 
clinicamente en ninos menores de cinco anos, pero hay un hecho 
todavia mas lamentable, y es que buena cantidad de elIos estaban 
ya formados al nacer 0 antes del nacimiento del nino. El Dr. W. C. 
Hueper, del Instituto Nacional del Cancer, una descollante auto
ridad en el cancer ambiental, ha sugerido que el cancer cong�nito 
y el cancer adquirido por los nifios puede estar relacionado con 
la acc.i6n de los agentes productores del cancer a los que la madre 
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ha estado expuesta durante el embarazo y que atravesaron la pIa· 
centa para aetuBr en los tejidos felales de rapido desarrollo. Los 
experimentos han demostrado que cuanto mas joven es el animal 
esta mas sujeto a los agentes productores del cancer. EI Dr. Fran
cis Ray. de la Universidad de Florida, ha advertido que «podemos 
eslar iniciando el cancer en los ninos de hoy por la adici6n de pro
ductos quimicos (en el alimento) ... No podremos saber, quiza 
hasta dentro de una 0 dos generaciones, cuates seran los efectos.J) 

El problema que nos preocupa aqui es si alguna de los pro
ductos quimicos que eslamas usanda en nuestros intentos por 
dorninar la naturaleza, tiene un papel directo 0 indirecto en las 
causas del cancer. Por la evidencia conseguida con los experi
mentos animales podemos ver que cinco, 0 quizas sels de los 
plaguicidas, deben ser c1asificados como carcin6genos. La lista 
puede prolongarse notablemente si afiadimos los considerados por 
algunos m�dicos como causantes de leucemia en el ser humano. 
Aqu[ la evidencia es circunstancial, y as! debe ser, puesto que 
no se hacen experimentos can personas, pero no deja de ser im
presionante. Y aun pueden adicionarse otros plaguicidas si in
c1uimos aqu�llos cuya acci6n sabre los tejidos vivos 0 c�lulas 
puede ser considerada como causa indirecta de enfermedades ma
lignas. 

Uno de los ultimos plaguicidas asociado can el cancer es el 
ars�nico, presente en el arseniato de sodio como herbicida, y en 
el arseniato de calcio, as[ como en varios otros compuestos insec
ticidas. La asociaci6n entre el ars�nico y el cancer en el hombre y 
en los animales es hist6rica. Un ejemplo sobrecogedor de las con
secuencias del contacta con el ars�nico esta relatado par el doctor 
Hueper en su «Tumores Profesionales», una monograffa c1asica 
a1 respecto. La ciudad de Reichenstein en Silesia ha sido, 10 menos 
durante mil anos, un centro minero para extracci6n de oro y plata, 
y durante varias centurias para extracci6n de mineral de arseni
co. Los desperdicios de ars�nico acumulados por espacio de siglos 
en 1a vecindad de los pozos, ihan siendo recogidos por los rfos que 
bajaban de las montaiias. Tambi�n el agua del contorno qued6 
contaminada y el ars�ico penetro en el agua para beber. Du
rante centurias, muchos de los habitantes de aqueUa regi6n su-
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frieron de 10 que acab6 llamandose da enfermedad de Reichen
stein,. ... arsenicismo cronico, acompafiado de des6rdenes del hfga
do, de la piel y de los sistemas nervioso y gastrointestinal. Tu
mores malignos eran los usuales acompafiantes del mal. La enfer
medad de Reichenstein es ahora de inter�s unicamente hist6rico, 
porque nuevos abastecimientos de agua fueron instalados hace 
un cuarto de siglo, de los que el ars�nico habra sido ampliamente 
eliminado. En C6rdoba, provincia de Argentina, el envcnenamien
to cronico por arsenico, unido al dncer arsenical de la piel, es 
endemico, a causa de la contaminaci6n del agua de heber deri
vada de rocas que contienen formaciones de arsenico. 

No serfa dificiI crear situaciones parecidas a las de Reichen
stein y C6rdoba por el uso continuo y prolongado de insecticidas 
arsenicales. En Estados Unidos, las tierras empapadas de arsenico 
de las plantaciones de tabaco, de muchos huertos del Noroeste y de 
cafetales en el Este, podrfan facilmente producir la poluci6n de 
los dep6sitos de agua. 

Un medio ambiente contaminado de arsenico, afecta no s610 
al hombre, sino tambien a los ani males. Un informe de gran inte
res lIeg6 de Alemania en 1936. En el area de Freiberg, Sajonia, 
los horqos de fundir plata y plomo lanzaban humaredas de arse
nico, que el aire reparUa por los alrededores y luego dejaba caer 
sobre la vegetad6n. Segtin el Dr. Hueper, caballos, vacas, cabras 
y cerdos que, desde luego com ian de esa vegetaci6n, presentaban 
perdida del pelo y adelgazamiento de la piel. Los dervos que habi
taban los bosques pr6ximos a veces ten ian manchas de anormales 
pigmentos y verrugas precancerosas. Uno tuvo una lesi6n decla
radamente cancerosa. Tanto ani males domesticos como silvestres 
estaban afectados por «enteritis arsenicaies, u1ceras gastricas y ci
rrosis hepaticas,.. Las ovejas que permanecian cerca de los hornos 
desarrollaron dncer en los senos nasales; cuando murieron se les 
encontr6 arsenico en el cerebro, y tumores en el higado. En aque
lIa extensi6n de terreno hubo tambi4§n «extraordinaria mortandad 
de insectos, especialmente de abejas». Despues de lIuvias que 
arrastraron el barro arsenical de las hojas y 10 llevaron hasta el 
agua de estanques y albercas, muri6 enorme cantidad de pescado. 
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Un ejernplo de un carcin6geno perteneciente al grupo de los 
nuevas pJaguicidas organicos, es un producto ampliamente usado 
contra gorgojos y garrapatas. Su historia proporciona abundantes 
pruebas de que, a pesar de las supuestas medidas de seguridad 
aprobadas por 1a legislaci6n, el publico puede eslar expuesto a 
contactos con un carcin6geno reconocido durante varias afias 
antes de que el lento procedimiento legal pueda poner colo a la 
situaci6n. La historia es interesante desde otro punto de vista, 
ya que prueba que 10 que al publico se Ie pide que acepte como 
cinofensivo. hoy, puede convertirse manana en extremadamente 
peIigroso. 

Cuando este producto fue introducido en 1955, el fabricanle 
solicit6 una tolerancia que podria consistir en la presencia de 
pequefios reslduos en cualquier cosecha que fuera pulverizada. 
Segun mandaba la ley, habra probado el producto en animales de 
laboratorio y prescnt6 los resultados de su aplicaci6n. No obstante, 
los cientificos de la Administraci6n de Alimentos y Drogas inter
pretaron las pruebas como demostrativas de una posible tenden
cia a producir cancer, y los comisionados recomendaron unanime
mente ctolerancia cero_, que es una manera de deci. que no podian 
legalmente admitirse residuos en los alimentos enviados por las 
vias de comunicaci6n entre Estados. Pero el fabricante tenfa de
recho a apelar, y el caso fue revisado por un cornit�. La decisi6n 
de este comit� fue una componenda : qued6 establecida una to
lerancia de ] micr6n de gramo y el producto aprobado por dos 
anos, tiempo durante el cual posteriores ensayos de laboratorio 
determinarfan si aquella sustancia era reaimente carcin6gena. 

Aunque el comit� no 10 dijo, su decisi6n significaba que el pu
blico iba a hacer de conejo de Indias, probando el supuesto carci
r'l6geno al mismo tiempo que los perros y las ratas. Pero los ani
males de laboratorio dieron m�s pronto resultado, y antes de dos 
anos se demostr6 que aquel insecticida era realmente un carci
n6geno. Pero ni aun asi, la Adrninistraci6n de Alimentos y Drogas 
pudo, en 1957, suprimir instantanearnente la tolerancia de residuos 
de un declarado carcin6geno que contaminaba los aUmentos con
sumidos por el publico. Hizo falta otro ano para varios procedi
mientos legales. Finalrnente, en diciembre de 1958 se hizo eree-
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Ova la tolerancia cero que la comisi6n habia recomendado en 1955. 
Pero esos no son, en modo alguno, los unicos carcin6genos en

tre los plaguicidas. En pruebas de laboratorio efectuadas sabre 
animales, el DDT ha producido tumores sospechosos en el higado. 
Los cientificos de la Administraci6n de Alimentos y Drogas que 
informaron del descubrimiento de esos tumores, estaban dudosos 
respecto a la clasiiicaci6n que debian darles. pero intuian que 
habia alguna «justificaci6n en considerarlos como carcinomas de 
grado inferior de las celulas hepaticas». El Dr. Hueper ha inscrito 
ahora el DDT en la definitiva clasificaci6n de «carcin6geno qui
mico». 

Dos herbicidas pertenecientes al grupo de carbamidas IPC y 
CIPC, han sido descubiertos como colaboradores en la producci6n 
de tumores cutaneos en los ratones. Algunos de esos tumores eran 
malignos. Los mencionados productos parecen iniciar la evoluci6n 
maligna, evoluci6n que puede completarse por medio de otros 
Opos de sustancias que prevalecen en el ambiente. 

EI herbicida de aminotriazol ha causado cancer de tiroides en 
animales de ensayo. Este producto fue mal empleado por cierto 
numero de culOvadores de arandanos en 1959, y dej6 residuos 
en algunas de esas frutas enviadas al mercado. En la controversia 
que sigui6 al hallazgo de arandanos contarninados por la Admi
nistraci6n de Alimentos y Drogas, el hecho de que aquella sus
tancia fuera verdaderamente un productor de cancer (ue amplia
mente negado, incluso por muchos medicos. Las pruebas cien
tUicas dadas a la publicidad por la Administraci6n de AJimentos 
y Drogas indica ron con toda claridad la naturaleza carcin6gena 
del aminotr-iazol sobre ratas de laboratorio. Cuando esos animales 
engullian dicho producto en la proporci6n de 100 micrones POI' 
gramo en el agua (0 una cucharada de te del producto en diez 
cucharadas iguales de agua) empezaron a presentar tumores ti
roideos a 1a semana numero 68. Despues de dos anos, padecian 
dichos tumores mas de la mitad de las ratas examinadas. Fueron 
diagnosticados como de diversos tipos: malignos y benignos. Los 
tumores aparedan tambien con menos cantidad de producto. De 
hecho, la cantidad que no producla e/ecto no se cncontralJa. Nadie 
sabe, desde luego, a que nivel puede el aminotriazol ser carcin6-
geno para el hombre, pero como ha dicho el profesor de Medicina 
de la Universidad de Harvard, el Dr. David Rutstein, cualquier 
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nivel parece ser mas bien desfa,:,orable que ventajoso para el 
hombre. 

EI tiempo transcurrido es insuficiente para revelar los efectos 
completos de los nuevos insecticidas de hidrocarburos perc16ricos 
y de los modernos herbicidas. La mayor parte de las enrermp.da� 
des malignas se desarrollan con tanta lentitud que pueden reque
rir una parte considerable de la vida de la victima para alcanzar 
el punto en que se rnanifiestan los sfntomas clinicos. A principios 
del ana 1920, las mujeres que pinta ban cifras luminosas en 1a 
esfera de los reiojes, absorbian cantidades infirnas de radium 
porque tocaban con los labies los pinceles; en aJgunas de esas mu
jeres se desarrollaron canceres en los huesos despues de un lapso 
de mas de quince anos. Se ha demostrado que se requieren de 
quince a treinta anos, 0 incluso mas, para que se presenten cier� 
t05 canceres causados por contactos profesionales con carcin6� 
genos qufmicos. 

En contraste con esos contactos industriales con diversos car� 
cin6genos, los primeros roces con DDT datan aproximadamente 
de 1942 para el personal militar y de 1945. sobre poco mas 0 menos, 
para 1a gente civil, y hasta e1 comienzo de los alios cincuenta no 
se pusieron en uso una variedad de plaguicidas qufrnicos. La com� 
pleta madurez de cualquier clase de enfermedades malignas pro� 
ducidas por esos productos esta aun por ver. 

Hay sin embargo, una excepci6n ahara canocida, para el largo 
perfodo de desarrollo, comtin a 1a mayorta de los casos maHgnos. 
Esta excepci6n es la leucemia. Los supervivientes de Hiroshima 
ernpezaron a presentar leucemia s610 tres alios despues de 1a 
bomba at6mica, y ahora hay razones para creer que el perfodo 
de incubaci6n puede ser bastante mas corto. Tambien pueden en� 
contrarse can el tiempo otros tipas de cancer que tengan un desa� 
rrolla relativamente corto, pero hasta ahara, la leucemia parece 
ser la excepci6n a la regIa general. 

Dentro del perfodo que abarcan los pJaguicidas modernos, la 
leucemia ha bratado rapidamente. Cifras avaladas par la Ofici� 
na Nacional de Estadfstica Vital, establecen con claridad una ele� 
vaci6n consternadora de enfermedades malignas en los tejidos 
que forman la sangre. En el ailo Hl430 s610 la leucemia habfa hecho 
12.290 vfctimas. Las muertes a causa de toda clase de enfermeda� 
des malignas de la sangre y de la linfa, totalizaban 25.400, con 
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las que se aumentabct cnormemente la cifra de 16 690 de 1950. 
La proporci6n de mucrtes pOl' cad a 100.000 individuos crece del 
11.1  en ] 950, a 14.1 en 1960. Este aumento no se reduce, en modo 
a 19uno, a Estados Unidos ; en todas las nadones, los fallecimientos 
por leucemia registrados en todas las edades van incrcrnentandose 
a una proporci6n de 4 a 5 pOl' dento al ano. �Que signifiea esto? 
� A  que agente 0 agentes letales, nuevos en nuestro medio am

biente, esta expuesta 1a gente ahora con frecuencia credente? 
Institudones mundialmente famosas como la CHniea Mayo, 

internan centenares de victimas de esas enfermedades en los 6rga
nos de formaci6n de Ia sangre. El Dr. Malcolm Hargraves y sus 
eolaboradores del Departamento de Hematologfa de Ia Clfnica 
Mayo comunican que casi sin excepci6n, esos pacientes han ten i
do un historial de contactos con varios productos qui micas t6xi
cos, incluyendo pulverizaciones que contenfan DDT, percl6ricos, 
benzenos, lindane y destilaciones de petr61eo. 

Las enfermedades ambientales relacionadas con el uso de va
rias sustancias t6xicas, han ido aumentando «particularmente du
rante los uJtimos diez anos», cree el Dr. Hargraves. POI' una ex
tensa expericncia clinica, este doctor esUma que «Ia gran mayorfa 
de los pacientes que sufren discrasias en la sangre y enferme
dades linfaticas tienen un significativo historial de contactos can 
los diferentes hidrocarburos que incluyen, respectivamente, Ia 
mayoria de los plaguicidas actuales. Un historial medico cuida
doso, establecera, casi invariablemente, tal relaci6n». Este espe
cialista ha reunido una gran cantidad de casas detallados, basa
dos en cada paciente que el ha visto con leucemias, anemias aplas
maticas, enfermedad de Hodgkin y otros des6rdenes de Ia sangre 
y de los tejidos que la forman. «Todos ellos han estado expuestos 
a esos agentes ambientales, con abundantes eontactos», ha in
formado. 

�Que demuestran esos casas? Conozco otro relativo a un ama 
de casa que aborrecia las aranas. A mediados de agosto se habia 
bajado aJ s6tano de su casa con un fumigador que contenfa DDT 
.y petr6leo destilado. Pulveriz6 concienzudamente todo el s6tano, 
bajo los escalones, las alacenas de la fruta y por todos los rincones 
resguardados, el techo y las vigas. Cuando termin6 la rociada 
empez6 a sentirse muy mal, can nauseas y extrema angustia y 
nerviosismo. Transcurridos unos dias se puso mejor y sin sospe-
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char la causa de Sll maJestar, repiti6 10 mismo exactamente en sep
tiembre y aun insisti6 dos veces m�s; cara enferma, se ceponia 
temporal mente y volvfa a las andadas. Despu�s de la tercera fu· 
migaci6n Be Ie prescntaron nuevos sfntomas de enfermedad : 
fiebre, dolores en las coyunturas, malestar general y ftebitis aguda 
en una pieroa. Cuando fue examinada por el Dr. Hargraves, se 
Ie descubri6 leucemia aguda. Muri6 al mes siguiente. 

Oteo de los pacientes del Dr. Hargraves era un perito que tenia 
su despacho en un viejo edificio infestado de cucarachas. Incomo
dfsimo por 1a presencia de esos insectos, tom6 rnedidas contra 
eUos por sus peopias manos. Pas6 mas de un domingo pulveri
zando el s6tano y areas adyacentes. El producto conlenia un 25 
por cienlo de DDT en suspensi6n en un disoIvente que contenfa 
a su vez naftalina metilica. A poco empez6 a presentar edemas 
y n sang,·ar. Ingres6 en Ia clinica sangrando por varios lugares. 
Los anfilisis de sangre revelaron grave aplastamiento de la m�
dula de los huesos, Hamada anemia aplasm�tica. En los cinco me
ses y medio siguientes recibi6 59 transfusiones de sangre ademas 
de otros tratamientos. Hubo una recuperaci6n parcial, pero alrc
dedor de nueve afios despu�s se present6 una leucemia fatal. 

Cuando median los plaguicidas, 1m; productos que figuran prin
cipalmente en los casos expuestos son el DDT, el lindane, el ben
zeno percl6rico, los nilrofenoles, el paradiclorobenzeno, el cloro 
y, desde luego, los disolventes en que estan suspenctidos. Como 
subraya el mencionado doctor, cl contacto unico con un solo pro
ducto es la excepci6n a la regia. EI producto comercial contiene 
generalmente combinaciones de varias sustancias qufmicas sus
pendidas en una dEstilaci6n de petr61eo, mas algun agente disper
sivo. El arom�tico, ciclico e impermeable hidrocarburo de los ve
hiculos puede pOl' sf mismo SCI' un factor maylisculo en los per
juicios ocasionados sobre los 6rganos de formaci6n de la sangre. 
Desde el punlo de vista practico mas que medico, esta distinci6n 
es de poea importancia, no obstante, porque esos disolventes del 
petr6leo son parte inseparable de la mayoria de los m�todos mas 
corrientes de pulverizar. 

La literalura medica de este y de olros paises reproduce mu
elms casos significativos que apoyan In creencia del Dr. Hargraves 
respeclo a la relaci6n causa-efeelo enlre esos productos y Ia leuce
mia y otras alteraciones de la sangre. 
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Estas afectan a mucha gente a diario, como granjeros cogi
dos en la rociada de sus propias mangas de riego 0 lanzadas por 
los aviones, un colcgial que fumig6 su despachito contra las hor
migas y se qued6 a estudiar alli mismo, una mujer que habia 
instalado en su casa un fumigador portatil de lindane, un traba
jador en un campo de algod6n que habra sido rociado con cloro 
y toxafeno .. .  Medio ocultas por la termillOlogia medica, cstan regis
tradas tragedias humanas como la de dos primos muy j6venes que 
vivian en la misma ciudad de Checoslovaquia y siempre habian 
jugado y trabajado juntos. Su ultimo y funesto emplco fue en 
una granja en cooperativa, donde ten ian la misi6n de descargar 
sacos dc un insecticida (benzeno percl6rico). Dcho meses despues, 
uno de los muchachos fue atacado de leucemia aguda. A los ocho 
dias habra muerto. Por entonces, su primo empez6 a sentirse can
!:iado fii.cilmentc y a tener temperatura. Alrededor de tres meses 
despues, los sintomas se habran agravado y fue hospitaJizado. De 
nuevo el diagn6stico fue leucemia aguda y otra vez la enfermedad 
siguio su curso fataL 

Dcspues esta el caso del granjero sueco, que recuerda extra
ii.amente cl del p('scador japones Kuboyama que iba en el laud 
«Drag6n afortunado». Igual que Kuboyama, el granjero habia 
sido un hombre saludable que sacaba de Ia tierra para vivir como 
Kuboyama 10 sacaba del mal'. A los dos hombres, un veneno caido 
de los cielos l('s trajo su sentencia de muerte. Para uno Cueron 
cenizas radiactivas; para el otro polvo qufmico. EI agricultor ha
bfa tratado 60 acres de terreno con una pulverizaci6n que contenia 
DDT y benzeno percl6rico. Mientras trabajaba, unas rMagas de 
aire Ie eeharon eneima pcquenas nubcs de aqucl polvillo. "Por In 
tarde se sintio desusadamente eansado, y durante los dias si
guientes tuvo sensaci6n de dcbilidad, con dolor cn In espalda 
y en las pieroas, asi como cscalofrios y sc vio obligado a acostarse.» 
Dice un comunicado de la Clinica Medica de Lund. «Su situaci6n 
empeor6, sin embargo, y el ] 9 de mayo (una semana despues de 
haber pulverizado) pidi6 ser admitido en el hospital locaL» Tenia 
fiebre muy alta y la sedimentaci6n sanguinea era anormal. Fue 
trasladado a la Clfnica Medica don dc, despues de una enfermedad 
de dos meses y medio, muri6. Un examen post mortem revel6 
consunci6n completa de la medula de los huesos. 
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C6mo un proceso normal y necesario, tal como el de la divi· 
si6n de las celulas, puede alterarse de modo que se convierta en 
extrafio y destructor, es un problema que ha alcalde la atenci6n 
de incontables cienUIicos e insospechables cantidades de dinero. 
4QU� Ie sucede a una celula para que cambie Sll ordenada multi· 
plicaci�n por Ia turbulenta e incontrolada proliferaci6n del cancer? 

Cuando se hayan encontrado las respuestas estas seran, a 
buen segura, multiples. Precisamente el propio cancer es una en
fermedad que presenta diversos aspectos y aparece en varias for
mas que difieren de la de Sll origen, tanto en el curso de su desa
rrollo como en los (aelares que inftuyen en su crecimit::nto 0 regre
si6n; poe consiguiente debe haber la correspondiente diversidad 
de causas. Sin embargo, la fundamental de todas, quiza, es el dano 
a la c�Hula. Aqui y alia, en investigaciones ampliarnente distri� 
buldas y quiza no todas ernprendidas como estudio espedfico del 
cancer, vemos destellos de la luz que quiza un dia pueda ilurninar 
este problema. 

Otra vez hallamos el heeho de que 0010 considerando una de 
las mas pequeiias unidades de la vida : la celula y sus cromo· 
somas, podremos obtener esa amplia visi6n neeesaria para penetrar 
en el misterio. Aquf, en este microcosmos, debemos buscar esos 
factores que desvfan los mecanismos de maravilloso funcionamien� 
to de la celula, dentro de su invariable patr6n. 

Una de las teorias mas impresionantes sabre el origen del can· 
cer en las celulas, ha side desarrollada por el bioqufmico aleman 
profesor Otto Warburg, del Instituto Max Planck de Fisiologia 
Celular. Warburg ha dedicado su vida al estudio del complejo 
proceso de oxidaci6n que se realiza dentro de la celula. De ese 
panorama de ampJio conocimiento, surgi6 una explicaci6n Casci
nadora y Weida respecto a la manera c6mo una celula normal 
puede convertirse en maligna. 

Warburg cree que 0 la radiaci6n 0 los productos qufmicos car
cin6genos actuan destruyendo la respiraei6n normal de las celulas 
al privarlas de �nergia. Esta acci6n puede resultar de dosis mi
nusculas repetidas con freeuencia. El efeeto, una vez realizado, 
es irremediable. Las celulas que no mueren a conseeueneia del 
impacto de ese veneno respiratorio, luchan para compensar la per
dida de energ[a. Ya no pueden seguir realizando ese extraordina-
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rio y eficiente cicIo mediante el cual se producen grandes canti
dades de ATP. sino que retroceden a un primitivo y menos efi
ciente metodo, el de la rermentaci6n. La lucha por sobrevivir me
diante la rermentaci6n continua durante un largo periodo de 
tiempo, sustituyendo a las divisiones celulares. de modo que todas 
las celulas descendientes tienen ese metodo anormal de respira
ci6n. Una vez ha perdido una celula su respiraci6n normal, no 
puede recobrarla ... ni en un ano, ni en una decada, ni en varias. 
Pero poco a poco, en esta confusa lucha por restaurar las perdidas 
energfas, esas celulas supervivientes empiezan a compensarlas 
aumentando la fermentaci6n ... Es una lucha darwiniana, en la 
cual s610 las mas id6neas 0 adaptables sobreviven. Por fin alcan
zan el punto en que la fermentaci6n es capaz de producir tanta 
energ[a como la respiraci6n. En este punto puede decirse que las 
celulas canccrogenas han sido formadas de las normales. 

La teor[a de Warburg explica muchas otras cosas confusas. El 
largo perfodo latente en la mayoria de los canceres es el tiernpo 
requerido por el infinito numero de divisiones celulares para que 
la ferrnentaci6n aumente gradualmente despues del inicial ataque 
a la respiraci6n. EI tiempo necesario para que la fermentaci6n se 
haga dominante, varia en las diferentes especies, porque es dife
rente el porcentaje de fermentaci6n: tarda poco en la rata, en 
la que el cancer aparece rapidamentc ; tarda mucho (incluso de
cadas) en el hombre, en el que el desarrollo de la enfermedad rna
ligna tiene un proceso deliberado. 

La teOrla de Warburg explica tambien por que repetidas y pe
quenas dosis de cualquier carcin6geno son mas peligrosas, en cier
tas circunstancias, que una sola cantidad grande. Esta ultima 
puede matar las celulas en el acto, mientras que las pequeiias 
dosis permiten sobrevivir a algunas, aunque dafiadas. Estas su
pervivientes pueden convertirse entonces en celulas cancerosas. 
He aqui por que no hay cantidades ainofensivas» de un carcin6� 
geno. 

Tambieo encontramos en la teorfa de Warburg explicaciones 
de un hecho incomprensible : el de que el mismo agente pueda 
ser uti! en el tratamiento del cancer y tambi�n causarlo. Esto, 
como todo el mundo sabe, es autentico en la radiactividad, que ma
la las c�lulas cancerosas, pero puede producir el cancer asimismo. 
Tambien es verdad en muchos de los productos qufmicos usados 
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ahora contra el cancer. ,Por qu�? Ambos tipos de agentes atacan 
la respiraci6n. Las c�lulas cancerosas tlenen ya una respiraci6n 
defectuosa, de modo que con otro ataque adicional, mueren. Las 
celulas normaies, al sufrir dafios en la respiraci6n por primera vez, 
no muenn, pero quedan en un estado que puede acabar en eruer· 
medad maligna. 

Las ideas de Warburg fueron confirmadas en 1953, cuando 
otr09 investigadores pudieron con�ertir celulas normales en can
cemsas, simplemente privandolas de oxfgeno intermitentemente 
a largos plazas. Despues, en 1961, vina otra confirmaci6n, esta vez 
en animales vivos mas que en tejidos en cultivo. Sustancias ra
diactivas fueroD inyectadas en ratones cancerosos. A continuaci6n, 
mediante mediciones cuidadosas de la respiraci6n, se encontro que 
el nivel de fermentaci6n estaba muy por encima del normal, tal 
como habia previsto Warburg. 

Medldos con un patr6n establecido por Warburg, la mayoria 
de los plaguicidas se ajustaban demasiado bien al tipo del per
fecto carcin6geno para satisfacer a los invesUgadores. Como he
mas visto en el capitulo precedente, muchos de los hidrocarburos 
percl6ricos, de los fenoles y algunos herbicidas, se interfieren en 
la oxidaci6n y la produci6n de energIa en el interior de la celula. 
De ese modo, pueden crear celulas cancerosas dormidas, celulas 
en las que una irreversible maJignidad quedar� amodorrada, largo 
tiempo sin descubrir, hasta que finalmente, despues de que la 
causa este 01 vi dada e incluso desconocida, se convierten en c�ncer 
deciarado. 

Otro camino para el c�ncer puede estar en los cromosornas. 
Muchos de los investigadores m�s distinguidos, buscan con ahfn
co el agente que ataca los cromosomas, que se interfiere en la 
divisi6n de las celuias 0 causa mutaciones. En opini6n de esos 
investigadores cualquier mutaci6n es causa potencial del cancer, 
Aunque las discusiones sobre mutaciones se refieren por regIa 
general a las ceiulas germinales, que pueden en tal caso hacer 
senUr sus eCectos en generaciones futuras, pueden producirse 
tambien mutaciones en las celulas del cuerpo. De acuerdo con la 
teoria de la mutaci6n como origen del cancer, una celula, quiz� 
bajo la influencia de radiaciones 0 de sustancias quimicas, desa
rrol1a una transforrnaci6n que Ie perrnite escapar al control que 
normaimente se dirige a la divisi6n ceiuiar, Par consiguiente 
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puede mu1liplicarse de un modo desenfrenado. Las nuevas celulas 
resultantes de tales divisiones, tienen la misma capacidad para 
escapar a la vigilancia, con 10 que disponen de tiempo suficiente 
para acumularse hasta convertirse en c�ncer. 

Otros investigadores apuntan a1 hecho de que los cromosornas 
en el tejido canceroso son inestables ; tienden a quebrarse 0 a 
daiiarse y su nurnero puede ser variable, incluso se adrnite que 
tengan dobles juegos. 

Los primeros investigadores que siguieron la pista a las anor� 
malidades del cromosoma, hasta la verdadera malignidad, fueron 
Albert Levan y John J. Biesele, trabajando en el Instituto Sloan
Kettering de Nueva York. Estos investigadores dicen sin titubeos 
que «las irregularidades cromos6micas preceden a la enfermedad 
maligna:t. Quiza, especulan, despues del dano inicial y la inesta
bilidad resultante, se produce un prolongado perfodo de ensayo 
y error a traves de varias generaciones de dHulas (el largo pe
riodo iatente del c�ncer) durante el cual se acumula una colecci6n 
de mutaciones que permiten a las celulas salirse del control ejer� 
cido sobre la multiplicaci6n irregular que es el c�ncer. 

Ojvind Winge, uno de los primeros que propusieron la teoria 
de ia inestabilidad del cramosoma, tuvo 1a intuici6n de que las 
dupUcidades del cromosoma eran especiaimente significativas. 
As! pues, ;,resulta una coincidencia que el benzene percl6rico y 
su pariente, el lindane, se conozcan, a traves de repetidas obser
vaciones, como capaces de duplicar el cromosoma en plantas ex
perimentales y que eoos mismos productos hayan side implicados 
en casas bien documentados de anemias perniciosas? i. Y que decir 
de olros muchos plaguicidas que se interfieren en 1a divisi6n ce
lular, rompen el cromosoma y causan mutaciones? 

Es f�cil ver por que la leucemia debe ser una de las enferme� 
dades mAs corrientes resultantes de la exposici6n a radiacionE's 
o a productos quimicos que imitan las radiaciones. La meta prin
cipal de los agentes Hsicos a quimicos de las mutaciones son las 
celulas que sobrellevan la divisi6n activa. Tambien incluyen va
rios tejidos, pero sobre todo, los relacionados con la producci6n 
de la sangre. La medula de los huesos es el principal productor de 
las celulas rajas de la sangre, y envla unos 10 milIones de celulas 
nuevas por segundo al torrente sangulneo del hombre. Se forman 
gl6bulos blancos en las glandulas linCaticas y en algunas de 

" 
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las celu\as medulares en una proporci6n variable, pero tambien 
prodigiosa. 

Ciertos productos qufmicos que tambien nos recuerdan los 
productos radiactivQs, como el estroncio 90, tienen peculiar afini
dad con la medula de los huesos. EI benzeno, uno de los productos 
que constituyen los disolventes insecticidas, se nloja en la medula 
y queda depositado en ella por espacio de veinte meses. El propio 
benzene ha side reconocido durante varios afias, en la literatura 
medica, ('omo causante de leucemia. 

Los tejidos en rapido crecimiento de un nino, presentan asimis
rno las condiciones mas adecuadas para el desarrollo de celulas 
malignas. Sir Macfarlane Burnet ha indicado que no s610 la leuce
mia esta aumentando en el mundo, sino que se ha hecho mas 
cornun en edades que oscilan entre los tres y los cuatro anos, in
cidencia no manifestada por ninguna otra enferrnedad. Segt1n el 
mencionado cientffico (da coyuntura entre tres y cuatro anos de 
edad, apenas puede tener otra explicaci6n que Ia exposici6n del 
joven organisrno a un estfmul0 transformador por la epoca del 
nacimiento». 

Otro causante de transformaciones conocido como productor 
del cancer, es el uretano. Cuando ratones prenados han sido tra
tados con este producto qufmico, no s610 presentaron cancer de 
pulm6n, sino tambien sus crias. El unico contacto de esas crias 
con el uretano durante esos experimentos, fue prenatal, 10 que 
prueba que la sustancia debi6 pasar a traves de la placenta. EI 
ser humano expuesto al uretano 0 productos qufmicos simila· 
res puede correr el riesgo de que se desarrollen tumores illfan
tiles por medio del contacto prenatal, segun ha advertido el doctor 
Hueper. 

El uretano, como carbamida, esta emparentado con los herbi
cidas IPC y CIPC. A pesar de las advertencias de los expertos en 
cancer, los carbamidas son ahora ampliamente usados, no s6lo 
como insecticidas, matamalezas y fungicidas. sino tambien en una 
variedad de productos, incluidos phisticos, medicinas. ropas y pro
ductos aislados. 

El camino hacia el cancer puede ser indirecto tam bien. Una 
sustancia que no es carcin6gena en sentido usual puede perturbar 
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el funcionamiento normal de alguna parte del cuerpo de tal ma
nera, que resulte la enfermedad maligna. Ejemplos importantes 
son los canceres -especiaimente en e1 sistema reproductivo- que 
aparecen relacionados con traste>rnos del equilibrio de las hormo
nas sexuales. Esas perturbaciones, a su vez, pueden ser resultado, 
en algunos casas, de algo que afecte la propiedad del higado para 
mantener un nivel adeeuado de dichas hormonas. Los hidrocar
buros percl6ricos son precisamente la clase de agente que puede 
proporcionar la carcinogenesis indireeta, porque todos son t6xicos 
en algun grado para el higado. 

Las hormonas sexuales estan, desde Iuego, presentes en el 
cuerpo y realizan una necesaria funci6n estimuladora en relaci6n 
con varios 6rganos de la reproducci6n. Sin embargo, el cuerpo 
tiene una reserva de defensas contra las acumuJaciones excesivas, 
porque el higado actUa para conservar un equilibrio adecuado 
entre las hormonas masculinas y femeninas (am bas se producen 
en el cuerpo de los dos sexos, aunque en diferentes proporciones) 
e impedir una acumuiaci6n excesiva de alguna de elIas. Cosa que 
no puede haeer sin embargo, si ha sido atacado por enfermedades 
o productos quimicos, 0 en el caso de que haya side reducido el 
suministro del complejo vitamfnico B. En alguna de esos casoo, 
los estr6genos erecen hasta niveles anormales. 

� Cuales son las consecuencias? En animales, par 10 menos, hay 
abundantes pruebas procedentes de experimentos. Durante uno 
de eHos, un investigador del Instituto Rockefeller para Investiga
ciones Medicas, encontr6 que conejos con el higado dafiado pOl' 
enfermedad, presentaban gran cantidad de tumores uteri nos que 
se habian desarrollado porque el hfgado no podia ya inactivar los 
estr6genos de la sangre, de modo que «subsiguientemente se elev6 
hasta un nivel carcin6geno». Extensos experimentos en ratones, 
ratas, conejos de Indias y monos, demostraron que prolongadas 
administraciones de estr6genos (no necesariamente a elevadas 
dosis) han causado cambios en los tejidos de los 6rganos reproduc
tores «varian do desde el infarto hasta 1a declarada malignidadlJ. 
En los cobayos se han provocado tumores en los rifiones mediante 
la administraci6n de estr6genos. 

Aunque la opini6n medica esta dividida en esta cuesti6n, exis
te una gran evidencia para sostener el punto de vista de que efec
tos similares pueden producirse en tejidos humanos. Investiga-
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dores del Real Hospital Victoria en la Universidad McGill, en
contearan, entre 150 casos, dos terceras partes de canceres uteri
nos que, una vez estudiados, dieron la evidencia de niveles de es
trogeno anorrnalmente altos. En el 90 por cienlo de una segunda 
serie de 20 casos se via que habia alta actividad estrogenica similar. 

Es posible tener algtin dana en el higado, suficienternente im
portante para que se interfiera en la eliminaci6n del estr6geno, 
sin que sea senalado por ningun examen, ahora valioso para la 
profesi6n medica. Ese dana puede sec ocasionado iacilmenle por 
los hidrocarburos perc16ricos que, como ya hemos vista, provocan 
cambios en las celulas hepaticas a muy bajos niveles. Tambien 
causan perdidas de vitamina B. Esto es muy importante asimismo, 
porque otros estudios evidencian el papel protector que ejerce 
esa vitamina contra el cancer. El fallecido C. P. Rhoads, que fue 
director del Instituto Sloan-Kettering para Investigaci6n del Can
cer, encontr6 que animales de ensayo expuestos a un potente pro
ducto carcin6geno, no desarrollaban el cancer si habian sido ali
mentados con levadura de cerveza, rica en vitamina B. Ha sido 
demostrado que Ia carencia de esa vitamina acompana al can
cer de la boca y quiza al de otros lugares del aparato digestivo. 
Esto se ha observado, no s610 en Estados Unidos, sino en lejanas 
regiones del Norte de Suecia y Finlandia, donde la dieta es, par 
10 cornun, deficicnte en vitaminas. Hay grupos humanos propen-
50S al cancer prima rio del higado, como par ejemplo las tribus 
bantlles de Africa, tipicamente sujetas a desnutrici6n. EI cancer 
del pecho en cl hombre es frecuente tambh�n en regiones de Afri
ca, asociado con enfermedades del higado y desnutrici6n. Durante 
la postguerra fue corriente en Creda el cancer del pecho en el 
hombre, como consecuencia de periodos de inanici6n. 

En resumen : el argumento en que se basan las pruebas de la 
intervenci6n indirecta de los pJaguicidas en el cancer, es su pro
bada capacidad para dafiar el higado y reducir el abastecimiento 
de vitamin a B, induciendo asi a un aumento de estr6genos «en
d6genos», 0 sea, los producidos por el propio organismo. Ademas 
de eso, esta la amplia variedad de estrogenos sinteticos a los que 
todos estamos expuestos cada vez mas. Ya sea en cosmeticos, me
dicinas y contactos profesionales. 
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La exposici6n humana a 106 productos qufmicos cancerfgenos 
(ineluidos los plaguicidas) est� ineontrolada y es multiple. Un 
individuo puede tener muy diverso8 contactos con el mismo pro
dueto qufmico. EI arsenieo es un ejemplo. Este existe en el medio 
ambiente de cada individuo de variadfsimas Cormas: como conta
minador del aire 0 del agua, como residuo plaguicida en el ali
mento, en las medieinas, en los cosmeticos, en los eonservadores 
de la madera, 0 como eolorante en pinturas y tintas. Es muy 
posible que ninguno de diehos eontactos solo, sea suficiente para 
predpitar la enfermedad maligna, aunque cualquiera de esas 
supuestas edosis inoCensivasli puede ser bastante para volear la 
escala que ya estA sobrecargada can otras edosis inoCensi vasll. 

Tambien puede causarse el dana por dos 0 m�s cancerfgenos 
aetuando juntos, de forma que se establezca una suma de sus 
erectos. EI individuo expuesto al DDT, par ejemplo, debe estar 
casi seguro de hallarse expuesto a otros hidrocarburos que ataean 
el higado, produetos que est�n ampliamente usados como disol
ventes, eliminadores de pinturas, desengrasantes, limpiadores 
en seeo y anestesicos. i. Cu�l puede ser entonces una edosis ina
Censivall de DDT? 

La situacion se ha heeho todavia m.1s eomplicada ante la po
sibllidad de que un producto aettie sobre otro para alterar sus 
eCectos. EI cancer puede necesitar a veces la aecion complemen
taria de dos sustandas qufmicas, una de las cuales sensibiliza 
la eelula 0 el tejido de manera que quede a merced de la aeei6n de 
atra que desarrolJe la verdadera enfermedad. Asf pues, los herbi
cidas IPC y CIPC pueden actuar como inieiadores de tumores en 
la piel, echando las rakes de la enfermedad maligna que puede 
convertirse en realidad mediante cualquier otra eosa : quiza un 
detergente cornun. 

Tambien puede haber inter-aeci6n entre un agente fisico y 
otro qufmico. Cabrfa en 10 posible que la leucemia se presentase 
como un proceso de dos Cases, habiendo side iniciado el cambio 
maligno par radiaciones X y el segundo paso por medio de un 
producto quimico, como par ejemplo el uretano. La creciente 
exposici6n de la gente a radiaciones de varios origenes, mas los 
diversos contactos can un ejercito de productos quimicos, plan
tea un nuevo y grave problema al rnundo moderno. 

La contaminaci6n de las aguas can materias radiactivas repre-
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senta otro problema. Tales materias, presentes como contarnina
doras en aguas que ya tengan productos quimicos tambh�n. pueden 
autenticamente cambiar la naturaleza de los productos a causa 
del impacto de las radiaciones ionizadoras, reagrupando sus atcr 
mos de iormas imprevisibles para crear nuevas eslrucluras. 

Expertos en contaminaciones de agua por todo el territorio 
de Estados Unidos, eslAn preocupados por el hecho de que los 
detergentes se hayan convertido ahora en contaminadores peacH· 
camente universales de los abastecimientos publicos de agua. No 
es practico qui tar los mediante ninglin tratamiento. Poeoa deter
gentes se conacen como cancerfgenos, pero de un modo indirecto 
pueden producirio, actuando en el aparato digestivo, transfor· 
mando los tejidos de Corma que puedan absorlx-r m�s f�cilrnente 
las sustancias qufmicas peligrosas y lambien agravando sus efee
tos. Pero ;,quien puede prever y controlar esta acd6n? En el 
caleidoscopio de las transformaciones, ;,que dosis de cancerfgeno 
puede ser «inofensiva» sino la cero? 

Nosotros toleramos a los agentes causantes del dncer en el 
medio ambiente. a nuestro propio riesgo, como se demuestra cla
ramente en un caso reciente. En la primavera de 1961 una epide
mia de cancer at hfgado apareci6 en las truchas de arco iris de 
muchos viveros Federales, del Estado y particulares. Las truchas 
fueron aCectadas tanto en el Este como en el Oeste de Estados 
Unidos; en algunos territorios, prActicamente el 100 por ciento 
de las truchas de tres anos poco m�s 0 menos presentaron c�ncer. 
EI descubrimiento se hizo por un acuerdo ya existente entre la 
Secci6n del Cancer del medio ambiente del Instituto Nacional del 
Cancer y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para 1a informaci6n 
sobre todos los peces con tumores, a fin de que pudiera avisarse 
pronto del peligro del cancer para el hombre a causa de aguas 
contaminadas. 

Aunque los estudios para determinar exactamente la causa 
de esta epidemia sobre un area tan extensa, estAn todavra reali
wndose, la evidencia m�s aproximada apunta, segun se dice, a 
algun agente extrafio en los alimentos preparados para los vive
ros. Estos alimentos con ten fan una increible variedad de produc
tos qufmicos y medicinales ('.omo adici6n a Ia com ida basica. 

La historia de la trucha es importante por muchas razones, 
pero sobre todo como ejemplo de 10 que puede pasar cuando un 
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cancerigeno potente es introducido en el medio ambiente de cual
quier especie. El Dr. Hueper ha descrito esa epidemia como un 
serio aviso de que debe prestarse creciente atenci6n a reducir el 
ndlnero y variedad de cancerigenos ambientales. tlSi no se toman 
tales medidas preventivas -dice el Dr. Hueper- estara preparado 
el escenario para el futuro desarrollo progresivo de simi lares de
sastres para la poblaci6n humana». 

EI descubrimiento de que estamos viviendo -seglin una frase 
de cierto investigador- en un tlmar de cancerfgenos» es, desde 
luego, desalentador y puede conducir a reacciones de derrota 
y desesperaci6n. tiLEs una situaci6n desesperada?», es la reaccl6n 
general. tlLNo es posible tratar de eliminar de nuestro mundo esos 
agentes productores del c�ncer? LNo serta mejor no gastar tiempo 
en probaturas y poner todos nuestros esfuerzos en la investlgaci6n 
que nos conduzca a dnr can una curaci6n para el c�ncer?» 

Cuando se dirigi6 esta pregunta al Dr. Hueper, cuyos alios de 
ilustre labor sobre el cancer hacen respetable su opini6n, la res
puesta fue expresada con el detenimiento del que ia ha ponde
rado largo tiempo y tiene una vida de investigaci6n y experiencia 
respaldando sus juicios. Cree el Dr. Hueper que nuestra situaci6n 
en relaci6n con el c�ncer es hoy muy similar 8 8quella con la que 
se enfrentaba la humanidad respecto a las enfermedades infec
dosas en los ailos inmediatos al siglo xx. La relaci6n causal entre 
organismos pat6genos y muchas enfermedades fue estableclda a 
traves de la brillante labor de Pasteur y Koch. Los medicos e in
cluso el publico en general, estan enterados de que el medio am
biente humano est� habltado por un numero enorme de microor
ganismos capaccs de provocar enfermedades, precisamente como 
los cancerigenos que hoy impregnan nuestro ambiente. La mayo
ria de las enfermedades infecciosas se han situado hoy bajo un 
grado razonable de control y algunas estsn practicamente elimi
nadas. Esta brillante conclusi6n se ha alcanzado por medio de 
un arma de dos filos : la que refuerza la obstrucci6n tanto como 
cura. A pesar del punto en que estamos de creer que existen tlpfl
doras magicaSlt y tldrogas maravillosas., las victorias mayores y 
hasta decislvas en 1a guerra contra las enfermedades infecciosas 
consisten en medidas acertadas para eliminar los organismos per
judiciales del medio arnbiente. Un ejemplo de la historia se refiere 
al gran estallido del c61era en Londres hace mAs de cleo afi08. Un 
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rnMico Iondinense, el Dr. J ahn Snow. hiro el plano del area en 
que se presentaban aqueUos casos y se encontro con que se ori
ginaban en una extensi6n cuyos habitantes obtenfan el agua de 
un pozo situ ado en Broad Street. En una inspirada y declsiva 
practica de medicina preventiva, el Dr. Snow quit6 el mango de 
1a bomba. Y la epidemia qued6 desde entences elirninada. No por 
medic de una pildora magica que malara el (entences descono
cido) agente del c6lera, sino elimin:indolo del arnbiente. Tambien 
las rnedidas terapeuticas dan importantes resultados, no 8610 at 
curar al paciente. sino at reducir el foco de infecci6n. La actual 
reducci6n relativa de la tuberculosis. es el resultado, en una am
plia medida, del heche de que la gentc pocas veces entra en con· 
tacto con el bacHa de la tuberculosis. 

Hoy encontramos nuestro campo de acei6n I1eno de agentes 
productores del cancer. Un ataque contra el cancer que se con· 
centre completa y largamente en medidas terapeuticas (incluso 
reconociendo que puede encontrarse la «curaei6n») segUn la opi
ni6n del Dr. Hueper, fallar� porque deja intactos los grandes ma
nantiales de agentes cancerigenos que continuar�n reclamando 
nuevas victimas m�s de prisa que la aun problem�tica «cura» las 
salvar�. 

,Por que hemos estado tan lentos en la adopci6n de estas me· 
didas de sentida comun que aproxirnan a la resoluei6n del proble
ma del cancer? Probablemente el .triunfo de conseguir curar a 
las victimas del c�ncer es mas atractivo, mas tangible, mas bri· 
llante y remunerador que la prevenei6n" dice el Dr. Hueper. Sin 
embargo, impedir el cancer para todo ser naeido es fldeeididamen· 
te mas humano» y puede ser «mucho mas efectivo que las cura
dones,. EI Dr. Hueper tiene poca paciencia con los que desean 
y piensan que la prornesa «de una pfldora magica que tomemos 
cada manana con el desayuno» sera la protecci6n sonada contra 
el cancer. Parte del publico confia en semejante resultado porque 
tiene una idea equivocada de que el cancer es una sola aunque 
misteriosa enfermedad, con una sola causa y, asf 10 esperan, una 
sola cura. Esto, desde luego, esta lejos de la vcrdad. Precisamente 
los canceres ambientaies estan producidos por una amplisima va
riedad de agentes fisicos y quimicos, de modo que la enfermedad 
maligna se manifiesta de muchas diferentes formas biol6gica
mente distintas. 
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El cmedicamento salvador» largamente prometido, cuando apa· 
rezca, si aparece, no puede esperarse que sea una panacea para 
todos los tipos de malignidad. Aunque la investigaci6n debe con
tinuarse para conseguir medidas terapeuticas que cUren 0 alivien 
a los que ya han cardo vfctimas del cancer, es un mal servicio a 
la humanidad mantener la esperanza de que la soluci6n apare· 
cera rapidamente, en un solo golpe maestro. Por el contra rio, lie· 
gad con lentitud, un paso tras otro. Entretanto, mientras noso· 
tros gaslamos nuestros millones en investigaciones y ponemos to· 
das nuestras esperanzas en vastos programas para descubrir la 
curaci6n de canceres dec1arados, eslamos olvidando la dorada 
oportunidad de prevenir, incluso al mismo tiempo que se busca 
la curaci6n. 

La tarea no es, en modo alguno, desesperada. En un importan· 
te aspecto, el panorama infunde mas valor que la situaci6n res
peeto a las enfermedades infecdosas que habia al finalizar el si
glo pasado. EI mundo est.."lba Heno entonces de g�rmenes pat6-
genos, como 10 esta hoy de cancerfgenos. S610 que el hombre no 
habia puesto aquellos germenes en su ambiente y su labor at 
difundirlos era involuntaria. En contraste, el hombre ha puesto 
la gran mayoria de los cancer/genos a su alrededor, y puede, si 
quiere, eliminar muchos de ellos. Los agentes qufmicos del can· 
cer se han alrincherado en nuestro mundo de dos maneras : Ia 
primera, por ironia, mediante la busqueda del hombre de un ge
nero de vida mejor y mas facil ;  la segunda, porque la fabrica· 
ci6n y venta de tales productos se han convertido en parte reco· 
nocida de nuestra economfa y de nuestro modo de vi vir. 

Serfa falso suponer que lodos los cancerigenos qufmicos se
ran 0 pueden ser eliminados del mundo moderno. Pero una gran 
proporci6n de ellos no constituye necesidad para 1a vida. Con su 
eliminaci6n, el lastre total de cancerfgenos seria enormemente 
aligerado, y la amenaza de que una entre cuatro personas pade
cera de cancer quedaria por fin muy mitigada. EI esfuerzo mas 
importante debera de lJacerse para elirninar esos cancerigenos 
que ahora nos contaminan la comida, los abasteeimientos de agua 
y la atm6srera, porque elias representan el mas peJigroso tipo 
de contaclo : diminutos roces repetidos una y otra vez, durante 
anos. 

Entre los mas eminentes cancer610gos figuran muchos que 
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participan de la opini6n del doctor Hueper de que las enferme· 
dades malignas pueden reducirse enorrnernente por determinados 
esfuerzos encaminados a identificar las causas ambientales y eli· 
minarlas 0 reducir su impacto. Aquellos para quienes el cancer 
resulta una presencia oculta 0 visible, deben, desde luega, can· 
tinuar realizando los esfuerzos en busca de cura. Perc 1a preven· 
ci6n ('5 una necesidad imperativa para los que lodavfa no han 
sida tocados por el mal y, naturalmente. para las generaciones 
que esUi.n por nacer. 



15. La naturaleza se defiende 

Haber arriesgado tanto en nuestros esfuerzos por moldear la 
naluraleza a nuestra satisfacci6n y no haber podido alcanzar la 
meta seria, desde luega, la ironia final. Sin embargo �sa parece la 
situaci6n en que nos encontramos. La verdad, rara vez mencio
nada perc existente para cualquiera que sepa mirar, es que la na
luraleza no ha side moldeada tan facilmente y que hay in:;eclos 
que encuentran la manera de esquivar los ataques qufmicos que 
les dirigimos. 

«EI mundo de los insectos eS el fen6meno de la naturaieza 
mas asombroso - dijo el bi61ogo holandes C. J. Brh�jer -. Nada 
Ie es imposible ; en iiI ocurl'en las cosas mas improbablcs. El que 
penetra profundamente en sus misterios esui perpetuamente sin 
respiraci6n por el asombro. Sabe que puede suceder cualquier 
cosa e incluso que sc produce 10 imposible dentro de su ambito.» 



252 PRIMAVERA SILENCIOSA 

Lo cimposible» esta sucediendo ahara en dos amplios fren
les. Por un proceso de selecci6n genetica, los insectos desarroUan 
(amilias resistentes a los productos qufmicos. Esto sed exami
nado en el proximo capitulo. Perc el problema mas amplio que 
vamos a exponer ahara, es el heche de que nuestro ataque Qui
mice esta debilitando las defensas inherentes a1 propio medic 
ambiente, defensas encargadas de mantener limitadas a varias 
especies. Cada vez que abrimos brecha en tales defensas, se cue
la un charro de insectos por ella. 

Desde tadas partes del mundo lIegan inforrnes que ponen en 
claro que estamos en un serio atolladero. Al final de una decada 
o rna.:. de control intensivo qufmico, los enlom61ogos estAn en
contrando que los problemas que consideraron resueltos haee 
unos cuantos arlOs, han vuelto a ensai'iarse en ellos. Y tambien 
que se levantan nuevos problemas, ya que insectos que antes 
aparecian s610 en numero insignificante, han aumentado hasta 
eonvertirse en plaga. Por su misma naturaleza, los reduetores 
qufmicos se autoderrotan, porque han sido imaginados y apli
cados sin tener en euenta los eomplejos sistemas bio16gicos con
tra los que se lanzaban a ciegas. Los productos qufmicos pueden 
haber tenido exito en las pruebas contra unos cuantos individuos 
de algunas especies, pero no contra colectividades. 

En algunos medios modernos, es elegante desdei'iar el equi
librio de la naturaleza como un estado de cosas que fue impor
tante en un mundo mas primitivo y elemental... un estado de 
cosas que ahora ha quedado tan revuelto que tambien podriamos 
olvidarlo. Algunas personas enCllentran que eso es 10 mas con
veniente, pero como un coche de carreras lanzado, es sumamente 
peJigroso. El equilibrio de la naturaleza no es igual hoy que en 
la epoca del Pleistoceno, pero aun esta ahf: se trata de un com
plejo, exacto e integro sistema de relaciones entre las cosas vivas 
que no pueden sel" ignoradas sin peligro, como la ley de la gra
vedad, ni puede desafiarsele por un hombre balanceandose en 10 
alto de un arreciCe. El equilibrio de la naturaleza no es un statu 
quo; es fluido, mudable y en estado permanente de reajusle. El 
hombre tambien forma parte de este equilibrio. A veces la ba
lanza se inelina a su favor; otras veces - y muchas mediante su 
propia actividad - cambia en su desvcntaja. 

Dos hechos crllicamente importantes Be han pasado por alto 
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al trazac los pcogcamas modernos de control insectil. EI prime� 
ro, que la limitaci6n de insectos verdaderarnnete efectiva es la 
aplicada por la naturaleza y no por el hombre. Las poblaciones 
de insectos se rnantienen dominadas por algo que los ec610gos 
lIaman la resistencia del ambiente, y esto ha side asl desde que 
fue creado el primer sec viviente. La cantidad valida de alimen
taci6n, las condiciones del clima, Ia presencia de especies en si
tuaci6n de rivalidad 0 depredaci6n son b3sicamente importan
tes. eEl factor mas irnportante para impedic que los insectos ano� 
naden el mundo es la guerca interna que sostienen entre ellos 
misrnoslt, ha dicho el entom610go Robert Metcalf. Y no obstan
te la rnayorIa de los productos qufmicos que se usan ahora los 
matan a todos, a nuestros amigos y a nuestcos enemigos por 
igual. 

El segundo hecho olvidado es el poder vecdaderamente ex
plosivo de algunas especies para reproducirse, una vez se ha de
bilitado la resistencia del ambiente. La fecundidad de determi� 
nadas criaturas vivas esta incluso mas alia de nuestra capacidad 
para irnaginarlo, aunque de vez en cuando tengamos algun atis� 
boo Recuerdo de mis dias de estudiante, el milagro que se produ
jo en un recipiente que contenfa una seneilla merela de heno 
y agua, por la seneilla adiei6n de unas gotas de una sustancia 
que contenfa una verdadera galaxia de anim.Heulos que bullian 
y se agitaban a trillones; cada uno de aqueUos seres Ilamados 
eparameciunllt, era del tamafio de un grana de polvo y tod08 se 
multiplieaban sin trabas en su momentaneo paraiso de tempe� 
ratura favorable, alirnento abundante y ausencia de enemigos. 
Y pienso tam bien en acantilados junto al mar, blancos de barna� 
clss 0 patos de Hivernia hasta la mayor distancia que podia abar
carse con los ojos y en el espectaculo de peces geiatinosos que se 
movian a millaees y miUares como formas fantasmag6ricas y 
sin fin, poco mas sustanciosas que la propia agua. 

Vemos el milagco del control de la naturaleza en pleno tra
bajo cuando e! bacalao se dirige a teaves de mares invernales 
hacia sus lugares de desove, donde cada hembra deposita va
rios mUlones de huevos. El mar no se convierte en una masa 
sOlida de bacalao, como segura mente ocurrirfa si toda la proge� 
nle sobreviviera. La limitaci6n que existe en la naturaleza es la 
de que de los millones de crias producidas por eada pareja 8610 
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sobrevive hasta la edad adulta el promedio necesario para sus
tituir a sus padres. 

Los bi6logos acostumbran a entl'etenerse especulando con 10 
que sucederia si, a consecuencia de cualquier ca�strofe irnpre
visible, las restricciones naturales se rompieran y lOOa la proge
nie de un solo individuo sobreviviera. Thomas Huxley. haee un 
siglo, calculaba al respecto, que una sola hem bra atido, que tie
ne la curiosa propiedad de reproducirse sin aparejarse, pod ria 
tener una progenie en el transcurso de un ano, cuya peso total 
seria igual a1 de todos los habitantes que tenia China en aqueJ 
tiempo. 

Aiortunadamente para nosotr05, tan extrema situaci6n es 5610 
te6rica. pero las horrendas consecuencias de trastornar la pro
pia marcha de la naturaJeza son bien conocidas por los que estu· 
dian las poblaciones anirnales. EI celo del hombre por eliminar 
al coyote ha dado por resultado plagas de ralones carnpestres 
que el coyote lirnitaba antes. La repelida historia del ciervo kai· 
bab de Arizona, es otro caso al respecto. Hubo un tiempo en que 
Ia poblaci6n de ciervos estaba en equilibrio con su propio am· 
biente. Cierta cantidad de rapaces - lobos, pumas y coyotes -
impedian que el ciervo les privara de su alimento. Despues em· 
pez6 una campana para «conservar» al ciervo matando a sus 
enemigos. Una vez hubieron desaparecido los rapaces, los cier
vos aumentaron prodigiosamente y pronto no hubo alimento 
suficiente para elias. La linea de renuevos en los arboles subi6 
cada vez mas mientras aqueJlos animales buscaban alimento y 
can el tiempo murieron muchos mAs ciervos de hambre de los 
que antes mataban los rapaces. Sobre todo, todos los alrededores 
fueron destrozados por sus desesperados esCuerzos buscando co
mida. 

Los insectos rapaces de campos y bosques desempefian la 
misma Cunci6n que los lobos y coyotes con los kaibab. Matadlos 
y los insectos de presa resurgiran multiplicados. 

Nadie sabe cuantas especies de insectos habitan en la tierra 
pOl'que son demasiadas para que se las identifique. Sin embargo 
se han descrito mas de 700.000. Esto significa que, teniendo en 
cuenta el mlmero de espccies, el 70 u 80 por dento de las cria
turas terrestres son insectos. La gran rnayorla de esos insectos 
se mantienen en limitaci6n por fuerzas naturales, sin ninguna 
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intervenci6n del hombre. Si no fuera asi, es dudoso que ninguna 
canlidad de productos qufmicos - u otros metod06 - pudieran 
mantener a raya sus colonias. 

La t:lue preocupa es que nosotros nos enteramos diffcilmen
te de la protecci6n que nos dispensan los enemigos naturales de 
los insectos, hasta que nos falta. La mayorfa de nosotros pasa
mos por el mundo sin enterarnos de sus bellezas, de sus maravi-
11a5, y extrafios a la intensidad, a veces terrible, de las vidas que 
se renuevan en tomo a nosotros . .!!:sa es la causa de que las ac
tividades de insectos y parasitos rapaces sean conocidas por poca 
gente. Qu1z4. hemos observado a un insecto de forma rara y porte 
ferez sobre un arbusto del jardin y estamos enterados a fondo 
de que la mantis religiosa vive a expensas de otros insectos. Pero 
8610 la hemos visto con ojos comprensivos si paseamos de noche 
por el jardin y con ayuda de una lampara de bolsillo hemos con
templado la mantis reptando astutamente hacia su presa. En
tonces presentimos alga del drama entre el cazador y el cazado. 
Entonces empezamos a notar alga de esa fuerza invencible me
diante Ia cual la naturaleza contrela 10 suyo. 

Los rapaces - insectos que matan y se comen a otros insec
tos - son de muchas clases. Algunos rapidos, can la velocidad 
de las golondrinas, arrebatan su presa desde el aire. Otros Be 
alanan met6dicamente a 10 largo de un tallo, arrancan y devoran 
insectos sedentarios como los atidos. Los amarillos capturan in
sectos blandos y alimentan can el juga a sus crias. Las avispas 
manchadas construyen Didos de barro bajo los aleros de los te
jados y los lIenan de insectos que se comeran sus hijos. Las 
avispas guardianas se ponen al acecho por encima del ganado 
y Ie quitan las pulgas que tanto Ie atormentan. La mosca zurn
badora sfrfide, que se confunde con frecuencia can la abeja, pone 
sus huevos en hojas infestadas de dfidos ; la larva consume des
pues un inmenso numero de Midos. La mariquita esta entre los 
mAs eficaces destructores de .ifidos, insectos tijera y otres deve
radores de plantas. Aut.enticaruente, centenares de atidos a put
ganes, son devorados por una sola mariquita para aprovisionane 
de las pequeiias fuentes de energia que necesita para producir 
cada una de sus puestas de huevos. 

Todavia son mAs extraordinarias las costumbres de los in
sectos parAsitos. '&>tos no matan en el acto a sus victimas. Por 



256 PRIMA VERA SILENCIOSA 

media de diversas adaptaciones, las utilizan para outrir a sus 
crias. Los parasitos pueden depositar sus huevos dentro de lar
vas de su presa, de modo que sus propias crias puedan encon
trar alimento comiendose aquellas. Algunos alacan los huevos 
de las orugas mediante un procedirniento violento : al nacer, las 
larvas del paroisito agujerean la piel de la victima. Otros, lleva
dos por un instinto de mimetismo, se reducen a poner los hue
VQS sabre una hoja, de modo que la oruga se los coma inadverti
damente. 

Por doquier, en campos y setos, jardines y basques, los in
sectos rapaces y los parasitos lrabajan. Aquf, por encima de un 
1ago, los dragoncilJos saltan y el sol despide chispas de sus alas. 
Asi sus antepasados corrian por los pantanos donde habitaban 
gran des reptiles. Ahora, como en aqueUos tiempos remotos, el 
dragoncillo de agudos ojos captura mosquitos en el aire y los 
ahueca con las afiIadas patas. En las aguas que hay debajo, sus 
crias, las ninfas. arrebatan los huevos de esos mismos mosqui. 
tos 0 de otros insectos. 

AUa, cast invisible sobre las hojas, esta el crisomelido, de 
alas verdes y ojos dorados, cauteloso y timido, descendiente de 
una vieja casta que ya vivfa en 1a edad permica. EI crisomelido 
adulto se alimenta sobre todo del nectar de las plantas y del juga 
de los afidos, y a su h�ra, la hembra pone sus huevos, cada uno 
al extremo de un palito que asegura en una hoja. De ellos salen 
los hijos : unas larvas extraiias y brillantes llamadas Midos leOn, 
que viven de atrapar gorgojos, tijeretas 0 acaros, cuyos jugos 
chupan. Cada una de estas larvas puede consumir varios cien· 
tos de afidos antes de que el incesante giro del cicio de su vida 
la lIeve al momento en que se envuelva en un capullo de blanca 
seda en el que pasara al estado de insecta perrecto. 

Y aculla, hay muchas avispas y moscas, cuya existencia d� 
pende de la destrucci6n de larvas 0 huevos de otros insectos. AI· 
gunos de los comedores de huevos son diminutas avis pas, que por 
su numero y extraordinaria actividad haeen bajar la proliferaci6n 
de muchas especies destructoras de cosechas. 

Todas esas pequeoas criaturas trabajan ...• trabajan at sol y a 
la lluvia, durante las horas de oscuridad, incluso cuando la ga
rra del invierno ha convertido ya los fuegos de la vida en sim· 
pies rescoldos. Entonces, esa fuerza vital estA latente, esperan· 
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do el momento de brotar de nuevo y entrar en actividad, cuando 
la primavera despierte el mundo de los insectos. Entretanto, bajo 
la blanca sabana de la nieve, hundidos en el helado mantillo, en 
agujeros de la corteza de los arboles y en abrigadas cavernas, 
los parasitos y los insectos de presa han encontrado el medio de 
atravesar la estaci6n fria. 

Los huevos de la mantis estan seguros en pequefias bolsas de 
fina sustancia sujetas a la rama de un arbusto por la madre, que 
, .. ivi6 su trecho de vida durante el desaparecido verano. 

La hembra de la avispa «polistesD, abrigada en algUn rinc6n 
olvidado de un desvan, lleva en su cuerpo los huevos fertiliza
dos, de cuya descendencia depende todo el futuro de su colonia. 
Ella, el superviviente solitario, arreglara en primavera un peque
fio nido de papel, pondra unos pecos huevos en sus celdas y cria
ra cuidadosamente un pequeno fillcleo de trabajadores. Con su 
ayuda, la madre agrandara el nido y desarrollara la colonia. Des
pues los trabajadores, forrajeando sin cesar durante los cAlidos 
dias del verano, destruirAn incontables orugas. 

Asi, a traves de los avatares de su vida, todos ellos han sido 
nuestros aliados en mantener la balanza de la naturaleza incli
nada a nuestro favor. Y sm embargo, nosotros hemos vuelto 
nuestra artilleria contra nuestros amigos. EI tremendo peligro es 
que heroos subestimado su valor de mantener el dique contra 
una negra corriente de enemigos que sin su ayuda puede arras
trarnos. 

La perspectiva de una permanente disminuci6n de la resis
tencia ambiental, se hace cada vez mayor con el transcurso de 
los afios, a medida que au menta la variedad, el mlmero y la pa
tencia de los insecticidas. A medida que pasa el tIempo poderoos 
esperar mAs serios brotes de insectos, tanto portadores de enfer
medades como destructores de cosechas, en cantidades no cono
cidas hasta ahora. 

-Bueno, pero esto lno es en teorfa? - pueden contestar us
tedes -. Seguramente no sucedera en realidad ... por 10 menos 
dUrante mi vida. 

Sin embargo esta sucediendo, aquf y ahora. Publicaciones 
cientificas han registrado ya unas 50 especics como consecuen
cia de una violenta dislocaci6n del equilibrio de la naturaleza ha
cia 1958. Cada ano se van encontrando nuevos ejemplos. Una 

" 
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revista muy reciente recopilaba los casas contenidos en 215 im
presos informando de importantes lrastomos producidos en el 
equilibria de las poblaciones de insectos por los plaguicidas. 

A veces el resultado de la fumigaci6n quimica ha sida un tre
mendo resurgimiento del misrno insecta que trataba de exLer
minarse, como cuando la mosca negra de Ontario se hizo 17 ve
ces mas abundante de 10 que era antes de lanzarse las pulveriza
clones. 0 cuando en Inglaterra se produjo un enorme rebrote del 
gorgojo de la col - un rebrote que no tenia parang6n en los 
anales recogidos - a continuaci6n de una fumigacion con cierto 
producto de fosfato org<inico. 

Otras veces, mientras la pulverizaci6n hizo un efecto razona
hIe en el insecta escogido como blanco, abri6 una especie de caja 
de Pandora de plagas destructoras que nunca hablan sido 10 bas
tante abundantes como para causar preocupaciones. EI gorgojo 
de la arana, por ejemplo, se ha convertido en una plaga practi
camente mundial cuando el DDT y otros insecticidas destruyeron 
a sus enemigos. EI gorgojo de la arana no es un insecto. Es un 
ser de ocho patas, dificilmente visible, que pertenece al grupo 
de las arafias, los escorpiones y garrapatas. Tiene en la boca di
visiones adaptadas para morder y chupar y un apetito prodigio
so de dorofila, la sustancia que da verdor al mundo. El insecto 
en cuesti6n mete esas minusculas y agudas divisiones de la boca, 
como estiletes, en las c�lulas internas de las hojas y de las agu
jas de los pinos y les extrae la clorofila. Una amplia infestaci6n 
da a los arboles y arbustos una apariencia de moteados de sal y 
pimienta. Con una espesa poblaci6n de gorgoj08 el loUaje ama
rillea y cae. 

Esto es 10 que sucedi6 en algunos de los bosques nacionales 
hace unos cuantos aiios, cuando en 1956 el Servicio de Bosques 
de Estados Unidos pulveriz6 unos 885.000 acres de selvas con 
DDT. La intenci6n era exterminar las orugas de los abetos, pero 
al verano siguiente se descubri6 que el problema era pear que 
el creado por los dafios de la oruga. Al observar los bosques des
de el aire, pudieron verse vastas extensiones agostadas, donde 
los magnificos abetos Douglas pardeaban y dejaban caer sus agu
jas. En el Bosque Nacional Helena y sobre las lomas de las mon
tanas Big Belt, y tambi�n en otros territorios de Montana y mc1s 
abajo, en las selvas de Idaho, los arboles parecfan quemados. 
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Era evidente que aquel verano de 1957 habia traido la mas ex
tensa y particular infestaci6n de gorgojos de arafia de la histo
ria. Casi toda la extensi6n pulverizada estaba afectada. En to
das partes el dafio era evidente. Investigando en busca de pre
cedentes, los funcionarios forestales pudieron recordar otras in
vasiones de gorgojos de arafia, aunque menos dramaticas que 
esta. En 1929 se habia producido un trastorno semejante en el 
rio Madison en Yellowstone Park; en Colorado 20 anos antes y 
en Nuevo Mexico en 1956. Todos aquellos rebrotes habian seguido 
a p'Ulverizaciones de bosques con insecticidas. (La fumigaci6n 
de 1929, efectuada antes de la era del DDT se hizo con arseniato 
de plomo.) 

,Por que el gorgojo de la arana parece medrar con los insec
ticidas? Ademas del hecho obvio de que es relativamente insensi
ble a elIos, parecen existir otras dos razones. En la naturaieza, 
ese insecto esta limitado por varios rapaces como la mariquita, 
un moscard6n de agua, gorgojos de presa y vadas iagartijas, to
dos elIas sumamente sensibles a los insecticidas. La tercera ra
z6n esta relacionada con la misma poblaci6n apretada en las colo
nias de gorgojos de arafias. Una colonia de gorgojos es una comu
nidad densamente establecida bajo una tela protectora que la 
oculta de sus enemigos. Cuando cae la rociada qufmica, las co-
100ias se dispersan, ya que los gorgojos, irritados aunque no 
muertos por las sustancias quimicas, se desparraman en busca 
de lugares donde no les molesten. Al hacerlo encuentran mucha 
mayor abundancia de espacio y de comida del que podian dis
poner en las colonias anteriores. Sus cnemigos han muerto aho
ra, de modo que no es necesario que los gorgojos pierdan ener
gia en segregar tela protectora. En vez de esto, dedican sus ener
gfas a producir mas gorgojos. No es raro que su producci6n de 
hUevos se incremente en tres veces ... , todo eso gracias al bene
fico efecto de los insecticidas. 

En el valle de Shenandoah de Virginia, famosa regi6n de man
zanos, hordas de un pequefio insecto Hamado hoja enrollada pro
lifer6 hasta convertirse en plaga de los arbo1illos pequefios tan 
pronto como el DDT empez6 a reemplazar a1 arseniato de plo
mo. Sus depredaciones nunca habian sido importantes hasta en
tonces ; entonces destruy6 un 50 por ciento de 1a cosecha y aca
b6 convirtiendose en la plaga mas destructora de los manzanos, 
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no 5610 en aquella regi6n, sino por todo el Este y el Media Oeste, 
a rnedida que aumentaba el uso del DDT. 

La situaci6n abunda en ironias. En los huertos de manzanos 
de Nueva Escocia, a fines de 1940, las peores infeslaciones de la 
palilla alevilla (causa de las «ruanzanas agusanadasl) se produjo 
en los huerlos regularmente fumigados. En los que no recibfan 
pulverizaciones, las alevillas no er,m")o bastante abundantes para 
causar preocupaciones aLitenticas. 

En el Sudan oriental, las fumigaciones han tenido parecidos 
resultados y los cultivadores de aJgod6n sacaron una amarga ex
periencia del DDT. Unos 60.000 acres de algod6n se cultivaban 
bajo la irrigaci6n del delta del Gash. Despues de los primeros 
ensayos con DDT, que dieroD al parecer buenos resultados, las 
pulverizaciones se intensificaron. Y fue entonces cuando empe
z6 la con(usi6u. Uno de los enernigos peores del algod6n es la 
oruga capsulada. Pero cuanto mas se pulverizaba el algod6n, mas 
orugas capsuladas aparecian. Las plantaciones sin (umigar su
irieron menos perjuicios en los (rutos y luego en la borra, mien
tras que en los campos iumigados dos veces, la cosecha de semi
Has se caia significativamente. Aunque algunos de los voraces 
insectos que se alimentan de hojas fueron eliminados, todo el 
beneficio que pudo obtenerse con esto qued6 mas que perdido 
con los daiios de la oruga capsulada. A1 final, los cultivadores se 
encontraron irente a la triste verdad de que su cosecha habria 
side mejor si se hubieran ahorrado las preocupaciones y los gas
tos de las pulverizaciones. 

En el Congo belga y en Uganda, los resultados de fuertes pul· 
verizaciones de DDT contra un insecto-plaga del cafeto fueron 
cas. «catastr6ficosl. La plaga propiamente dicha se hal16 com
pletamente inatacada por el DDT, mientras su rapaz habia sida 
extraordinariamente sensible. 

En America, los agricultores han carnbiado repetidas veces 
un insecto enernigo por otro peor, cuando las rociadas trastorna
ban las leyes del rnundo de los insectos. Dos de los programas 
de pulverizaciones a gran escala efectuados recientemente, han 
tenido precisamente ese efecto. Uno fue el de exterminio de la 
hormiga roja en el Sur; el otro el del escarabajo japones en el 
Medio Oeste. (Ver caprtulos 10 y 7.) 

Cuando se hizo una ap licaci6n masiva de percl6ricos en las 
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tierras cultivadas de Louisiana, en 1957, las consecuencias Cue
ron la proliCeraci6n de uno de los peores enemigos de la cana 
azucarera : el barrenero de la cana de azucar. Poco despues del 
tratamiento con percl6ricos, el dano causado por los barreneros 
aument6 considerablemente. EI producto qufmico dirigido con
tra la hormiga encendida, habia matado a los enemigos del barre
nero. Muy poco despues la cosecha estaba tan duramente ave
dada que los agricultores pensaron presentar una querella con
tra el Gobierno por negligencia al no avisarles de 10 que podia 
suceder. 

La misma amarga lecci6n se llevaron los cultivadores de Illi
nois. Despues de la devastadora rociada lanzada recientemente 
sobre las tierras cultivadas del este de Illinois para suprimir el 
escarabajo japones, los cosecheros descubrieron que los barrene
ros del maiz habian proliferado enormemente en el terreno tra
tado. Efectivamente, el mafz crecido en los campos de aquel �rea 
contenia casi dos veces mAs de la destructora larva de aquel in
secto. Los cosecheros podian no estar enterados aun de las cau
sas biol6gicas de 10 sucedido, pero no necesitaron cientificos que 
les expIicaran que habian hecho un mal negocio. Al tratar de eli
minar un insecto, habian desencadenado el azote de otro mucho 
m�s destructor. Segtin el calculo del Departamento de Agricul
tura, los destrozos causados por el escarabajo japones en Estados 
Unidos, ascendian a 10 millones de d6lares, mientras que las per
didas ocasionadas por el barrenero del mafz alcanzaban casi los 
85 miUones. 

No sirvi6 de nada el que las fuerzas naturales hubieran sido 
encargadas de 1a limitaci6n del barrenero del matz. A los dos anos 
de haber side introducido este insecto accidentalmente desde 
Europa, en 1917, el gobierno de Estados Unidos organiz6 uno 
de sus programas mAs intens�vos para localizar e importar pa
rasitos de un insecto-plaga. Df'sde aquella fecha se trajeron de 
Europa y de Oriente, a precio considerable, 24 especies de para
sitos del barrenero del ma(z. De elias, 5 estaban reconocidas como 
de distinta utilidad en ese aspecto. No es necesario decir que el 
resultado de toda esa labor ha quedado destruido, ya que los ene
migos del barrenero del mafz han sido exterm"inados por las pul
verizaciones. 

Tambien parece absurda la situaci6n de los cl"tricos de Cali-
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fornia, donde se efectu6 el m<\s lamoso y satisfactorio experi
mento en el control biol6gico en 1880. En 1872 apareci6 en Ca
lifornia un insecta tijera que se cornia Ia savia de los naranjos y 
en 1 5  anos desarro1l6 tan destructora pIaga que todas las cosechas 
de muchas huertos se perdieron completamente. La joven indus
tria de los citricos estaba amenazada de destrucci6n. Muchas 
cultivadores renunciaron y arrancaron los arboles. Entonces se 
import6 de Australia un parasito del insecta tijera, una pequefia 
mariquita lIamada vedalia. En s610 dos anoB despu� del primer 
cargamento de ese escarabajo, el insecta tijera estaba sornetido 
a control en todas los territorios de California donde crec[an los 
citricos. Desde entonces aea, se puede buscar durante dias entre 
los naranjos sin encontrar un solo insecta tijera. 

Pues bien, en 1940 los cosecheros de naranjas empezaron a 
hacer experimentos de nuevos y atractivos productos qufmicos 
contra otros insectos. Con el advenimiento del DDT y de los otros 
productos aun mas t6xicos que siguieron a �ste, las poblaciones 
de vedaJias de muchos territorios de California fueron barridas. 
Su importaci6n habin costado al Cobierno sencillamente 5.000 
d6lares. Sus actividades habran ahorrado a los cosecheros de fru
tas muchos millones de d61ares al ano, pero en un momento de 
atolondramiento, cl beneficio habia sido cancelado. Reaparecie
ron rapidamente los insectos tijera y el dano que causaron exce
di6 a todo 10 que se habfa visto en quince ailos. 

«Posiblemente esto marcara el final de una era», ha dicho eJ 
Dr, Paul Debach en la Estaci6n de Experimentos de Cftricos de 
Riverside. Ahora el control del insecto tijera se ha hecho enorme
mente complicado, La vedalia 8610 puede ser sostenida por me
dio de repetidas sueltas y poniendo la mayor atenci6n en los per
misos de pulverizaciones para minimizar su contacto con insec
ticidas. Y aparte de 10 que hagan los cosecheros de naranjas, es
tan mas 0 menos a merced de los propietarios de los terrenos ad
yacentes, ya que se han hecho grandes daiios por las lIuvias de 
insecticidas. 

Todos esos ejempJos estan relacionados con los insectos que 
atacan a la agricultura. lQU� hay acerca de los portadores de 
enfermedades? Ya ha habido avisos. En la isla de Missan, en el 
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Pacifico Sur por ejemplo, las putverizaciones se han efectuado 
intensivamente durante la segunda guerra mundial, pero se de
tuvieron cuando terminaron las hostilidades. Bien pronto, nubes 
de mosquitos de Ia malaria reaparecieron en la isla. Todos sus 
rapaces habran sido exterminados y no dio tiempo a restablecer 
nuevas poblaciones de eUos. El camino estaba preparado, par 
consiguiente, para una tremenda explosi6n. Marshal Laird, que 
ha descrito eSle incidente, com para el control quimico a un moli
no de escalones ; una vez se ha asentado un pie en �l es imposi
ble detenerse par miedo a las consecuencias. 

En algunas partes del mundo, las enfermedades pueden Ii
garse con las pulverizaciones de formas muy distintas. Por algu
na raz6n, tanto los moluscos como los caracoles parecen ser casi 
inmunes a los erectos de los insecticidas. Esto ha side observa
do muchas veces. En el holocausto general que sigui6 a las pul
verizaciones de los marjales del este de Florida, los caracoles 
acuaticos fueron los tinicos que sobrevivieron. La escena, tal como 
ha sido descrita, resulta un cuadro macabro ... algo que padia 
haber sido creado par el pincel de un autor surrealista. Los cara
coles deslizandose entre peces muertos y cangrejos moribundos, 
devorando a las victimas de la mortal Huvia de veneno ... 

Mas ipor que es esto i.mportante? Pues es importante porque 
muchos caracoles acuaticos sirven de hospedaje a peligrosos gusa
nos parasitos que pasan parte del cicIo de su vida en un motusco 
y parte en un ser humano. Son ejemplo los platelmintos, 0 soli
taria, que causan serias enfermedades en el ser humano cuando 
penetra en el cuerpo al beber agua 0 a lraves de Ia piet, cuando 
Ia gente se bana en aguas infestadas. Los platelmintos quedan 
en el agua al soltarse de su cobijo en los caracoles. Tales en fer
medades se producen sobre todo en lugares de Asia y Africa. 
Cuando se presentan, los encargados del control de inscctos saben 
que a consecuencia de un gran aumento de caracoles, se van a 
producir con seguridad fatales consecuencias. 

Y, desde Illego, no es el hombre 5610 el que esta sujeto a las 
enfermedades relacionadas con dichos moluscos. Enfermedades 
al hfgado del ganado ovino, del lanar, del caprino; de ciervos, 
conejos, alces y varios otros ani males de sangre caliente, pueden 
ser ocasionadas par platelmintos de la sangre que pasan parte 
de su existencia en caracoles de agua fresC3. Los hfgados inres-
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lados con esos gusanos no son adecuados para alimento huma
no y, como es obvio, estan condenados a la destrucci6n. Eso cuesta 
a los ganaderos norteamericanos alrededor de 3 1/5 millones de 
d61ares anuales. Cualquier cosa que aelue para incrementar el 
numero de los caracoles puede, como es natural, convertir esle 
problema en alga muchisimo m.as serio. 

En la pasada d�ada esos problemas han lanzado negras som
bras sabre el pais, pero hemos side lentos en reconocerlo. La ma
yoria de las personas m�s adecuadas para desarrollar el control 
natural y ayudar a llevarlo a efeeto han estado demasiado ocu
padas en el campo mas atractivo del control quimico. Se ha in
farmada que en 1960, 5610 un 2 por ciento de los entom61ogos de 
la naci6n trabajaron en el asunto del control bio16gico. El res
tante 98 por dento estaba dedicado a la investigaci6n de insec
ticidas quirnicos. 

lC6mo puede ser esto? Las mas importantes fabricas de pro
ductos quimicos estlin vertiendo dinero a chorros en las univer
sidades para financiar las investigaciones de insecticidas. Esto 
crea interes entre los estudiantes graduados y atractivos cargos 
en las empresas. Los estudios de control biol6gico, por otra par
te, no estlin tan bien dotados ... por la sencilla raz6n de que no 
prometen a nadie la fortuna que puede hacerse en la industria 
quimica. Aquellos se dejan para el Estado y para las agencias 
federales, donde los sueldos son bastante inferiores. 

Esta situaci6n explica asimismo el hecho confuso de que cier
tos eminentes entom61ogos figuren entre los principales defen
sores del control quimico. Las observaciones efectuadas en el 
medio ambiente de esos hombres indican que todo el programa 
de investigaciones esta sostenido por la industria qufmica. Su 
prestigio profesional, y a veces su propio emp1eo, dependen de 
la continuaci6n de los metodos quimicos. lPodemos esperar, 
pues, que muerdan la mana que les da materialrnente de comer? 
Pero conociendo su desviaci6n, lque crecUto podemos dar a sus 
aseveraciones de que los insecticidas son inofensivos? 

Entre el clamor general de que los productos quimicos son 
el principal metoda de control insectil. una minoria de informes 
contrarios ha sido hecha por esos poeos entom61ogos que no han 
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perdido de vista el hecho de que no son ni quimicos ni ingenie
ros, sino bi610gos. 

En Inglaterra, F. H. Jacob ha declarado que las «actividades 
de muchos de los llamados entom610gos comerciales podrfan ha
cerles aparecer como trabajando en la creencia de que la salvaci6n 
reside en el extremo de una manga de pulverizar ... que despues 
de haber creado problemas de rebrote 0 resistencia en los insectos 
y toxicidad para los rnamiferos, el quimico se halla dispuesto 
con otra piIdora. Este punta de vista no se sostiene aqui 8610 ... 
En ultimo caso s610 los bi610gos podrnn responder a los proble
mas Msicos de la extirpaci6n de las plagas.'I 

«Los entom610gos comerciaJes deben enterarse - escribfa 
A. D. Pickett, de Nueva Escocia - de que est�n tratando con 
seres vivos ... su trabajo tiene que ser algo m�s que probar insec
ticidas 0 investigar para obtener productos qufmicos de gran pa
tencia destructora ... EI propio Dr. Pickett ha side un pionero en 
el trabajo en pro de metodos inofensivos de control insectiCida, 
cn el que Uenen plena ventaja las especies de insectos rapaces y 
parasitos. EI metodo que el y sus colaboradores prescribieron es 
hoy un espJendido modelo, pero muy poco imitado. S610 en los 
planes desarrollados por algunos entom610gos de California en
contramos en este pais algo comparable a aquello. 

EI Dr. Pickett empez6 su tarea hace unos treinta anos en los 
huertos de manzanos del valle de Ann�polis en Nueva Escocia. 
antiguamente uno de los territorios Cruteros mas importantes del 
Canada. Por aquel tiempo se creia que los insecticidas - enton
ces productos qufmicos inorg�nicos - resolverlan los problemas 
del control insectil y que la unica tarea era inducir a los cultiva
dores de Crutas a seguir los metodos aconsejados. Pero la rosada 
perspectiva fa116 al ponerse en practica. De un modo u otro los 
insectos persistieron. Se afiadieron nuevas sustancias qufrnicas. 
Cue inventado un equipo mejor de fumigaci6n, y el celo por pul
verizar aument6. Pero el problema no mejor6 gran cosa. Entonces 
el DDT pareci6 «terminar con la pesadilla'l de la proliferaci6n 
de las poli1las. Lo que en verdad result6 de su uso fue una inva
si6n sin precedentes de ese insecto. «Vamos de una crisis a otra, 
cambiando sencillamente un problema por otroJJ, dijo el doctor 
Pickett. 

Llegados a este punto, el Dr. Pickett y sus colaboradores to-
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maraD un nuevo camino en vez de continuar al lado de otros en
tom61ogos que siguieron con el acicate de busear sustancias cada 
vez mas t6xicas. Reconociendo que tenian un fuerte aliado en la 
propia naturaleza, planearon un programa que hidera el maxi
mo uso de los conlroles naturales y el minima de los insecticidas. 
Siempre que se aplicaban estos, era a dosis minimas : escasamen
te la suficiente para dominar la plaga sin dafiar las especies bene
ficiosas. El momento adecuado tambien rigura en ello. As}, cuan
do se aplica el sulfato de nieotina debe ser antes mejor que des
pues de que la flor del manzano se panga encarnada, con 10 que 
uno de los importantes dafiinos desaparece, probablemente por
que esta todavia en forma de huevo. 

El Dr. Pickett emplea cuidado especial en la elecci6n del pro
ducto quimico que hara el menor estrago posible entre los insee
tOg parasitos y rapaces. «Cuando llegamos al punto de tener que 
empicar DDT, parati6n, percJ6ricos y cualquier otro nuevo insee
tic ida que las medidas rutinarias de control c1asifican de igual for
ma que los insecticidas qufmicos inorganicos empleados antigua
mente, los entom61ogos interesados en el control biol6gico po
demos ir renunciando», dice. En vez del temible espectro de esos 
violentos t6xicos, escoge la dania (extraida del tallo de una plan
ta tropical), el sulfato de nicotina y el arseniato de plomo. En de
terminados casos se emplean concentraciones muy debiles de 
DDT 0 malati6n ( 1 6 2  onzas por cada 100 gaiones, en contrastc 
can la proporci6n usual de 1 a 2 libras por cada 100 galones). Aun
que esos son los menDs t6xicos de los insecticidas modernos, el 
Dr. Pickett espera que posteriores investigaciones los sustituyan 
can productos mas seleccionados y mas segur03. 

,Ha dado resultado ese programa? Los fruteros de Nueva Es
cocia que han adoptado el plan de pulverizaciones modificadas 
del Dr. Pickett, estan produciendo tan elevadas cantidades de 
fruta de primera c1ase como los que usan las pulverizaciones qui
micas intensivas. Elias estan obteniendo tan buena producci6n 
como 103 otros. Consiguen iguales resultados, aunque a un precio 
mucho mas bajo. Las regulaciones legales para pulverizaciones 
de huertos de manzanos en Nueva Escocia son de un 10 0 un 20 
par ciento s610 con relacion a 10 que se aplica en otros terrenos 
donde se crlan manzanas. 

Mas importante incluso que esos excelentes resultados es el 
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hecho de que el plan modificado de aqueUos entom61ogos no 
violenta el equilibrio de la naturaleza. Esta en marcha de reali
lizaci6n la reflexi6n expuesta por eJ entom61ogo canadiense 
G. C. Ullyett hace una d�ada: cDebemos cambiar nuestro modo 
de pensar, abandonar la actitud de superioridad humana y admi
tir que en muchos casos encontramos, en el medio ambiente na
tural, el medio de limitar las coionias de seres nocivos de un 
modo m�s econ6mico que el aplicado por nosolros». 
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16. EI estruendo de un alud 

Si Darwin viviera hoy. el mundo de los insectos Ie deleitarfa 
y Ie asombrarfa con su impresionante demostraci6n de BUS teo
rias acerca de la supervivencia del mas adecuado. Baja el peso 
de las pulverizaciones qufmicas intensivas, los miembros m�s dC4 
biles de las poblaciones insectiles van eliminandose. Ahora, en 
muchas territorios y entre diversas especies, 0010 sobrevlven los 
fuertes y los adaptables para desafiar los esCuerzos por limitarlos. 

Haee aproximadamente media siglo, un proCesor de entomolo-
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gia del Colegio del Estado de Washington, A. L. Melander, hizc 
una pregunta, ahara exc1usivamente ret6rica : ci.Pueden los in
sectos hacerse resistentes a las fumigaciones?J 8i la respuesta Ie 
pareda dWciI a Melander, 0 lenta en llegar. era s610 porque 
plante6 la cuesti6n demasiado pronto : en 1914 en vez de 40 
afios despues. En la era anterior al DDT, los productos quimi
oos inorgcinicos, apUcados a una eseala que ahora parecerla su
mamente modesta, producfan aquf y alia razag de insectos que 
podian sobrevivir a las pulverizaciones 0 a las fumigaciones qui
micas. El propio Melander habia tropezado con dificultades res
peeto al cortapicos de San Jose, controlado satisfactoriamente du
rante anos por pulverizaciones con sulfuro de caL Y de buenas 
a primeras, en el area de Clarkston, en Washington, el insecto se 
hizo refractario ;  era m�s diffcil de matar que en el area de We
natchee y en el valle de Yakima y que en ninguna parte. 

De pronto los cortapicos, en otros lugares del pais, parecfan 
haber tenido la misma idea : no era necesario morir bajo las pul
verizaciones de sulfuro de cal, diligente y liberal mente aplicado 
por los huertanos. Muchos millares de acres de hermosos huer
tos del Medio Oeste quedaron destrozados por los insectos, aho
ra indiferentes a las rociadas. 

Despu�, el m�todo antiguamenle muy considerado en Cali
rornia, de colocar tiendas de lona sobre los �rboles y rumigarlos 
con �cido hidrocianurico, empez6 a dar malos resultados en cier
tos terrenos, problema que indujo a investigar OJ: la Estaci6n de 
Experimentaciones con Cilricos de California, investigaciones 
que empezaron en 1915 y continua ron durante un cuarto de si
glo. Otro insecto del que estudiar la provechosa resislencia fue 
la polilla 0 gusano del manzano, que en 1920 se mostr6 inrnu
ne al arseniato de plomo, empJeado con exito contra �l durante 
cuarenla afios. 

Pero rue el advenimiento del DDT y sus muchas parientes 
10 que inaugur6 la verdadera Era de 1a Resistencia. No debja 
haber sorprendido a nadie que tuviera los m�s sencillos conod
mienlos acerca de los inscctos 0 de las poblaciones dina micas de 
ani males, que en cosa de pacos afios se presentara y definiera clara
mente un feo y peligroso problema. Y sin embargo, el conoci
miento del hecho de que los insectos poseen un arma de delen
sa y contraataque contra la agresi6n qufmica, parece haberse bo-
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rrado poco a poco. S610 los que se preocupan de los insectos por
tadores de enfermedades parecen haberse levantado ahora ante 
10 alarrnante de la situaci6n; los tee-nicos en agricultura, toda
via en su mayor parte degos ante la realidad, po"en toda su es
peranza en el desarrollo de nuevos y mas t6xicos pl'oductos quf
micos, aunque las pl'esentes dificultades han surgido precisamen
te de tan enganoso razonamiento. 

Si la comprensi6n del fen6meno de la resistencia entre los in
sectos se desarrolla con Ientitud, esta lejos de suceder 10 mismo 
can la propia resistencia. Antes de 1945 s610 alrededor de una 
docena de especies eran conoddas por habel' desarrollado resis
tenda a algunos de los insecticidas anteriores al DDT. Con las 
nuevas sustancias organicas y los nuevos metodos para su apli
caci6n intensiva, la resistencia empez6 un mete6ri(.o aumento que 
alcanz6 el alarmante nivel de 137 en 1960. Nadie cree que el fin 
esle a Ia vista. Mas de 1.000 publicaciones tecnicas han sido 
edjtadas al respecto. La Organizaci6n Mundial de la Salud ha 
requerido la ayuda de 300 tecnicos de todos los lugares del mun
do, declarando que da resistencia es actualmente el problema 
unico mas importante con que se enfrentan los programas de con
trol de insectos». Un distinguido investigador de las poblaciones 
animaIes, el Dr. Charles Elton, ha dicho : «Estamos oyendo el 
primer estruendo de 10 que puede convertirse en potente alud». 

Algunas veces, la resistencia se desarrolla con tal rapidez, que 
la tinta apenas se ha secado en el informe que vitorea el exito del 
exterminio de una especie por medio de algun producto detel'
minado, cuando tiene que publicarse otro informe rectificando el 
anterior. En Sudafrica, por ejemplo, los ganaderos han estado 
mucho tiempo invadidos por la garrapata azul que, en una ga
nadel'ia s610, ha matado en un ano 600 cabezas de rumiantes. La 
garrapata ha sido, durante anos, resistente a las rociadas arseni
cales. Despues se proM el benzeno hexac16l'iclo y por un corto 
tiempo pareci6 resultar bien. lnformes publicados a principios 
del ano 1949 declaraban que las garrapatas l'esistentes al arse
nico podian sel' exterminadas facilmente con el nuevo pl'oducto ; 
despues, en el mismo ano, tuvo que insertarse una desagradable 
noticia acerca de la resistencia multiplicada. La situaci6n indu
jo a un escritor a comentar en Ia cRevista del Comercio de Pie
les» en 1950 : cNoticias asr, desJizadas tranquilamente a traves 
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de los circulos cientificos y publicadas en secciones insignifican· 
tes de 1a prensa de ultramar, son bastante para dedicarles titu
lares tan grandes como los que se refieren a la nueva bomba at6-
mica, con s610 que el significado del asunto pudiera ser compren
dido en todo su alcance». 

Aunque la resistencia de los insectos es un asunto que COD· 
cierne a la agricultura y los basques, es en el ambito de la salud 
publica donde se han sentido las aprensiones mas serias. La re
laci6n entre varios insectos y las enfermedades humanas es an
tigua. Los mosquitos del genera canofeles» pueden inocular en 
el torrente sanguineo humane el organismo unicelular de la ma
laria. Otros mosquitos lransmiten la fiebre amarilla. Todavia 
otros son portadores de la encefalitis. La mosca domestica, aun
que no pica, puede contaminar el alimento humano con el bacHo 
de la disenteria, y en muchas partes del mundo puede represen
tar un importante papel en la propagaci6n de enfermedades de 
los ojos. La !ista de las enfermedades y de su insecta contami
nador, incluye el tHus y el piojo del cuerpo, la peste y las pulgas 
de las ratas, la enfermedad del sueno y la mosca tse-tse, vadas 
fiebres y temblores y otras innumerables. 

Esos son problemas muy importantes con los que es preciso 
enfrentarse. Ninguna persona responsable sostiene que las en
fermedades transmitidas por los insectos deban ser ignoradas ... 
La cuesti6n que ahora se plantea urgentemente por sf misma es 
si hay alguien lQ bastante sabio a responsable para atacar el pro
blema mediante metodos que 10 empeoran. La gente ha oido ha
blar mucho en el mundo acerca de la guerra triunfante contra 
las enfermedades, gracias al control de los insectos vehiculos de 
la infecci6n, pero ha oido poco acerca del reverso de la histo
ria : las derrotas, los breves triunfos que ahora se encaran dura
mente can la alarmante perspectiva de que el insecto enemigo se 
ha robustecido precisamente con nuestro ataque. E incluso algo 
peor: podemos haber destruido nuestra autentica arma de lucha. 

Un ilustre entom610go canadiense, el Dr. A. W. A. Brown, fue 
contratado por la Organizaci6n Mundial de la Salud para super
visar de un modo objetivo el problema de la resistencia de los 
insectos. En la monografia escrita al respecto y publicada en 
1958, el Dr. Brown dice : «Escasamente una decada despues de 
la introducci6n de potentes insecticidas sinteticos en los progra-
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mas de salud publica, el principal problema tecnico es el del de· 
sarrollo de la resistencia a ellos que presentan los insectos que 
anteriormente eran limitados por esas sustanf'ias». Al publicar 
esa monografia, la Organizaci6n Mundial de la Salud advertia 
que cIa vigorosa of ens iva lanzada contra los artr6podos propa
gadores de enfermedades como la malaria, las ficbres tifoideas y 
demAs virus, presenta el riesgo de un grave saito atrAs, a menos 
que este nuevo problema pueda ser dominado cen urgencia». 

i. CuAles son las proporciones de este salta atrAs? La lista de 
las especies resistentes ahora incluidas, abarea prActicamente to
dos los grupos de insectos de importancia medica. Al parecer, 
las moscas negras, las moseas de arena y las tse·tse no se han 
hecho resistentes aun a los productos qufmicos. Par otra parte, 
la resistencia entre las moseas caseras y el piojo del cuerpo se ha 
desarrollado a eseala global. Los programas contra la malaria es· 
tAn amenazados por la resistencia de los mosquitos. La pulga 
oriental de Ia rata, el principal vehfculo de la peste, ha mostrado 
haee poco resistencia al DDT en creciente desarrollo. Las nacio· 
nes que informan de la rcsistencia de gran numero de otras espe
cies, representan a todos los continentes y la mayor parte de 
islas. 

Probablemente el primer empleo par la medicina de los mo· 
dernos insecticidas se produjo en !talia en 1943, cuando el go
bierno miIitar de los aHados dirigi6 can exito un ataque contra 
el tifus espolvoreando con DDT enormes cantidades de gente. 
Este fue seguido dos anos despues, por la intensiva aplicaci6n 
de pulverizaciones para exterminar el mosquito de la malaria. 
Hasta un ano despues no empezaron a presentarse los primeros 
problemas. Tanto las moseas caseras como los mosquitos del g� 
nero «culex», empezaron a mostrar resisleneia a las pulveriza
ciones. En 1948 un nuevo producto percl6rico fue eseogido como 
suplemento del DDT. Esta vez se obtuvo buen resultado POI' dos 
anos, pero hacia agosto de 1950 aparecieron moscas resistentes a 
los percl6ricos, y a finales del mismo ano tanto las moscas como 
los mosquitos «culex» parecieron resistentes al percl6rico. La re
sistencia se desarro1l6 can la misma rapidez con que iban po
niendose en uso nuevas productos. A fines de 1951, el DDT, el 
metoxicloro, el c1ordano, el heptac1oro y el benzeno hexac16rico 
se habian unido a la ]ista de productos quimicos que ya no eran 
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eficaces. Y, entretanto, los insectos volatiles se habian heche dan
tasticamente abundantes». 

El mismo cicIo de acont.ecimientos se repelia en Cerdefia a 
l1!timos de 1940. En Dinamarca se usaron por primera vez pro
ductos conteniendo DDT en 1944; hacia 1947 el control de los in
sectos habia CaUado en muchos lugares. En algunos territories 
de Egipto ya eran resistentes las moscas al DDT hacia 1948; el 
SHe 10 sustituy6, perc Cue eficaz menos de un ailo. Una pobla
ci6n egipcia en particular, simboliza el problema. Los insectici
das habian efectuado un buen control sabre las moscas en 1950 
y en el transcurso �el mismo ano el promedio de mortalidad in
(antil se redujo en cerea del 50 por ciento. Sin embargo, al ano 
siguiente, las moscas ya eran resistentes al clordano y al DDT. 
E! nive! de las moscas habia llegado al mismo punlo de antes 
y 10 mismo Ie ocurria a la mortalidad infantil. 

En Estados Unidos, la resistencia de las moscas al DDT era 
amplisima en el valle del Tennessee hacia 1948. Despu� Ie si
gUieron otros territorios. Los intentos por restablecer el control 
con dieldrin tuvieron poco exito, porque en algunos lugares las 
moscas desarrollaron enorme resistencia a este producto s6lo en 
das meses. Despues de poner en practica todos los hidrocarburos 
perc16ricos utilizables, las oficinas de control se volvieron hacia 
los fosfatos organicos, y de nuevo se repiti6 la historia de la re
sistencia. La actual conclusi6n de los expertos es que eel control 
de la mosca casera ha escapado a los insecticidas t�nicos y una 
vez mas debe basarse en la sanidad general». 

EI control del piojo dei cuerpo en Napoles fue una de las m� 
tempranas y mas propagadas realizaciones del DDT. Durante los 
aiios que siguieron, su exito en ltaUa qued6 respaldado por igual 
resultado con el mismo piojo, que afectaba a unos dos millones 
de personas en Jap6n y t::orea, en el invierno de 1945-46. Alguna 
premonici6n de complicaciones futuras podia haber sido obtenida 
con el fa110 del control de una epidemia de tifus en Espana en 
1948. Pero, a pesar de este fracaso en la practica, ciertos alenta
dores resultados en experimentos de laboratorio indujeron a los 
entom610gos a creer que no era probable que el piojo desarrolla
ra resistencia. Los acontecimientos de Corea en el invierno de 
1950-51 fueron, sin embargo, alarmantes. Cuando el DDT en pol
vo Cue aplicado a un grupo de soldados coreanos, el resultado 
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fue un autentico aumento de la infestaci6n de piojos. Cuando es
tos insectos fueron recogidos y examinados, se encontro que un 
5 POI' dento del DDT en paiva no acrecentaba su promedio de 
mortalidad. Resultados similares con piojos recogidos entre va
gabundos de Tokio, en un asilo de Itabashi y en campos de refu
giados de Siria, Jordania y el Mediodfa de Egipto, confirmaron 
la ineficacia del DDT para la limitaci6n del piojo y del tiflls ... 
Cuando, hacia 1957, la Usta de naciones en las que el piojo se ha
bia hecho resistente al DDT se extendi6 incluyendo al Iran, Tur
quia, Etiopia, Africa Occidental y Africa del Sur, Peru, Chile, 
Francia, Yugoslavia, Afganistan, Uganda, Mexico y Tanganika, el 
triunfo inicial en Italia pareci6 bastante disminuido. 

EI primer mosquito de la malaria que desarro1l6 resistencia 
al DDT, fue el «anofeles sacha

'
rovi» en Grecia. Extensas pulve

rizaciones habian empezado en 1946 can exito inicial ; hacia 1949 
los observadores informaron que los mosquitos adultos estahan 
resistiendo en gran numero bajo los puentes de las carreteras, 
aunque no se les veia en casas y establos donde se habia pulve
rizado. Pronto, esa costumbre de refugiarse al exterior se exten
di6 a cuevas, edificios de las afueras, alcantarillas y follajes y tron
cos de naranjos. Al parecer los mosquitos adultos se habian he
cho suficientemente impermeables al DDT para escapar de los 
edificios pulverizados y descansar y recuperarse al raso. Pocos 
meses despues podfan mantenerse en las casas, donde se les en
contr6 posados en paredes rociadas. 

J!;ste era el inicio de una situaci6n extremadamente grave que 
ahora se ha manifestado. La resistencia de los mosquitos del grupo 
anofeles a los insecticidas ha Cl'ecido en proporci6n asombrosa, 
POl' encima de todo el programa de pulverizaciones domesticas 
emprendido para eliminar la malaria. En ] 956, s610 5 especies 
de esos mosquitos eran resistentes ; a principios de 1960 el n11-
mero i habra pasado de 5 a 28! Este numero incluye prop:1ga� 
dores muy peligrosos de Ia malaria en Africa Occidental, Oriente 
Medio, America Central, Indonesia y las regiones meridionales 
de Europa. 

Entre otros mosquitos, incluyendo los portadores de distin
tas enfermedades, se ha repetido 10 mismo. Un mosquito tropical 
que lleva parasitos que producen enfermedades tales como la 
elefantiasis, se ha hecho fuertemente resistente en muchas par-
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les del mundo. En aJgunas areas de Estados Unidos, el mosquito 
propagador de la encefalitis equina occidental, tambi�n ha desa
rrollado resistencia. Problemas mas serios aun se rweren al pro
pagador de la fiebre amarilla, durante siglos una de las grandes 
pJagas del mundo. Las familias resistentes de ese mosquito se 
presentaron en el Sudeste asiatico y ahara son comunes en la 
regi6n del Caribe. 

Las consecuencias de 1a resistencia, relativas a la malaria y 
otras enfermedades, lIegan indicadas por informes desde diversos 
lugares del planeta. Un estalIido de fiebre amarilla en Trinidad 
en 1954, sigui6 al fracaso del control del mosquito, que Be habia 
mostrado resistente al tratamiento. Ha habido recrudecimientos 
de malaria en Indonesia e Iran. En Grecia, Nigeria y Liberia los 
mosquitos siguen refugiados y transmitiendo el par<isito de la 
malaria. Una reducci6n de la disenteria conseguida en Georgia 
gracias al control insccticida, desapareci6 en cosa de un ana. La 
disminuci6n de conjuntivitis aguda en Egipto, conseguida asi� 
mismo a traves del control temporal de las moscas, no dur6 mas 
alla de 1950. 

Menos grave en 10 que se refiere a la salud humana, pero hu
millante par 10 que concierne al valor de las medidas econ6mi
cas, es que tam bien presenten resistencia los mosquitos de Jos 
marjales de Florida. Aunque estos no son portadores de enfer� 
medades, en enjambres sedientos de sangre hicieron inhabita� 
bles grandes extensiones de la costa de Florida basta que se cs� 
tableci6 el control, de caracter inseguro y pasajero. Pero ahara 
esta. completamente inutilizado. 

EI mosquito casero ordinario presenta resislencia de vez en 
cuando, hecho que debe hacer comprender a muchas colectivida
des que es preciso hacer una pausa en sus periooicas pulveriza� 
ciones generales. Estas especies son ahora resistentes a diver
sos insecticidas entre los que figura el DDT, usado casi univer� 
salmente en Italia, Israel, Jap6n, Francia y partes de Estados 
Unidos, incluidos California, Ohio, Nueva Jersey y Massachus
setts. 

La garrapata es otro problema. La garrapata de la madera, 
propagadora de la fiebre eruptiva. ha desarroUado resistencia re
cientemente ; en la garrapata del perro, la babilidad para escapar 
a la muerle qufmica se ha comprobado amplia y totalmente des-
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de hacc tiempo. Esto plantea un problema para el ser humano 
tanto como para el perro. La garrapata del perro es una especie 
semitropical y cuando se presenta tan al norte como en Nueva 
Jersey, tiene que vivir durante el invierno en locales calientes 
mejor que a la intemperie. John C. Pallister, del Museo Ameri
cano de Hisloria Natural, inform6 en el invierno de 1959 que en 
su departamento se habfan estado recibiendo llamadas desde los 
pisos vecinos de Central Park West. .A cada momento - dijo 
mister Pallister - todo un piso se infesta de j6venes garrapatas 
y es dificil deshaeerse de ellas. Un perro las cogi6 en Central 
Park y pusieron huevos de los que nacieron dentro del piso. Esas 
garrapatas parecen inmunes al DDT 0 al clordane de la mayoria 
de las sustancias quimicas modernas. Solla scr muy raro tener 
garrapatas en la ciudad de Nueva York, pero ahora hay en toda 
ella y en Long Island, cn Werchester y hasta en Connecticut. Nos 
hemos enterado especiaimente en los ultimos cinco 0 seis aoos.lt 

La cucaracha alemana, en casi todo Norteamerica, se ha hecho 
resistente al pcrcl6rico, antaiio el arma favorita de los extermi
nadores, que ahara se han vuelto hacia los fosfatos organicos. Sin 
embargo, el rcciente desarrollo de la resistcncia a esos insectici
das enfrenta a los exterminadores con el problema de no saber 
a d6nde dirigirse a continuaci6n. 

Las oficinas relacionadas con las cnferrnedades propagadas 
per los inscctos, estan ahora imitando a los que se debaten en
tre esos problemas, yenda de un insecticida a otro mientras la 
resistencia sigue desarrollandose. No obstante, esto no puede con
tinuar indefinidamente, a pesar de la ingenuidad de los quimi
cos al suministrar nuevas materias. EI Dr. Brown ha advertido 
que cstamos viajando .por una calle de una sola dirccci6n_. Na
die sabe que longitud tiene esa calle. Si se llcga a la muerte final 
antes de Que se perfeccionc el control de los insectos portadores 
de enfermedades, nuestra situaci6n sera sumamente crftica. 

Respecto a los insectos que inCestan las cosechas, la historia 
es la misma. 

A la !ista de una docena, poco mas 0 menos, de insectos de 
la agricultura que presentaban resistencia a los productos qui
micos inorganicos en tiempos anteriores, tiene que aiiadirse aha
ra un cjercito de otros resistentes al DDT, BRC, lindane, toxafe
nc, dieldrin, aldrin e incluso los fosfatos, de los que tanto se es-
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peraba. El nurnero total de especies resistentes entre los insectos 
que alaean los vegetales ha Uegado a 65 en 1960. 

Los primeros casas de la resistencia al DDT entre esos insec
los aparecieron en Estados Unidos en 1951, U008 seis anos des
pues de empezar a usarse. Quiza la situaci6n mAs apurada se 
refiere a la polma de 1a manzana, que es ahora resistente al DDT 
practicamente en tadas las regiones del mundo donde se eria esa 
fruta . La resistencia de los insectos de la col esta creando otro se
rio problema. Los insectos de las patatas escapan al ataque qUI
mica en muchos lugares de Estados Unidos. Sels especies de 
insectos del algod60, en uni6n de polillas de la (ruta, saltones, oru
gas, gorgojos, Midas, gusanos y muchas atros, son capaces ahora 
de desdenar el ataque de los cultivadores can rociadas qufmicas. 

La industria quimica detesta, inexplicablemente, el en(ren
tarse can el desagradable hecho de la resistencia. Incluso en 
1959, cuando mAs de 100 especies de las principaJes presentaban 
resistencia definida a los productos quimicos, uno de los peri6-
dicos ma.s importantes en qufmica agricola, hablaba de la «real 
o imaginaria» resistencia de los insectos. Aunque la industria se 
sienta esperanzada y vuelva la cabeza en otra direcci6n y el 
problema no siga adelante, �ste presenta una cuesti6n econ6mica 
desagradable. En primer lugar el costo del control de los insectos 
por medio de productos qufmicos va creciendo rApidamente. Ya 
no es posible almacenar materias qufmicas como provisi6n ; 10 
que hoy es el mas prometedor de los insecticidas, puede presen
tar (alios decisivos manana. La invcrsi6n financiera mAs Bustan
ciosa dedicada a respaldar y ianzar un insecticida, puede (raca· 
sar si los insectos prueban una vez mas que la aproximaci6n efi. 
caz a la naturaleza no es par media de la fuerza bruta. Y por de 
prisa que la tecnica pueda inventar nuevas usos para los insec. 
ticidas y nuevas maneras de aplicarloB, es muy probable que se 
encuentre a los insectos mas alIa, aguardando ya. 

El pl"opio Darwin pudo apenas haber encontrado mejor ejem. 
pia practico de la selecci6n natural, selecci6n que se produce por 
media del mecanismo de la resistencia. En una poblaci6n arque· 
tipica, cuyos miembros varian mucho entre sf en cualidades de 
estructura, condueta a constituci6n Hsiea, los que sobreviven al 
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ataque quimico son los insectos .duros •. Las rociadas suprimen 
a los debiles. Los unicos supervivientes son los que tienen alguna 
cualidad inherente que les permite escapar al ciesastre. Esos son 
los padres de la nueva generaci6n que, por simple herencia. po
see tOOas las cualidades de .fuerZ3' innatas en 8US progenitores. 
A esto se sigue inevitablemente que las pulverizaciones intensi
vas con potentes productos qufmicos 0010 empeoren el problema 
que trataban de solucionar. Despues de unas cuantas generachr 
nes, en vez de una generaci6n mezclada de insectos (uertes y de
biles, sale una poblaci6n compuesta enteramente por ejemplares 
resistentes. 

Los medios por los cuales los insectos resisten a los productos 
quimicos, probablemente varian y aun no se han Ilegado a com
prender completamente. Algunos de los que desafian el control, 
se cree que estan ayudados por una ventaja constitucional, pero 
segun parece hay poeas proebas autenticas de ello. Que esa inmu
nidad existe en aJgunas raZ3S esta claro, sin embargo, en las ob
servaciones como las del Dr. Briejer, Que informa, contemplando 
las moscas en el Instituto de Control de Plagas de Spcingforbi, 
Dinarnarca : cSe recrean con el DDT como los primitivos hechi
ceros cuando hacian cabriolas sabre carhones al rojo vivo». 

Informes similares lIegan desde otras partes del Mundo. En 
Kuala Lumpur, Malaya, los mosquitos reaccionaron al principio 
contra el DDT abandonando el interior de los edificios Que ha
bian sido tratados. Sin embargo, como la resistencia iba en au
mento, pudo encontrarseles en superficies donde el dep6sito de 
DDT bajo ellos era visible con claridad a la luz de una vela. Y en 
un campamento militar al sur de Taiwan se hall a ron muestras 
de chinches resistentes llevanda un verdadera dep6sito de DDT 
en paiva sabre su cuerpo. Cuando esos chinches se colocaron, para 
experimentaci6n, sobre tela impregnada con DDT, vivieron has
ta un mes ; pusieron huevos y las crias resultantes crecieron y 
prosperarori. 

No obstante, la calidad de la resistencia no depende necesaria
mente de Ia constituci6n ffsica. Las pulgas resistentes al DDT po
seen una enzima que les permite destoxicar el inse<:ticida y con
vertirlo en DOE, un producto qufmico menos venenoso. Esta en
zima se presenta 0010 en pulgas que poseen un factor gen�tico de 
resistencia al DDT. Este factor es, desde luego, hereditario. Como 
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esos y oleos insectos destoxican los (osCatos organicos, se com
prende con menos claridad. 

Alguna costumbre 0 proceder puede tambien colocar a1 in
secta (uera del alcance de los productos qufmicos. Muchas inves
tigadores han observado la tendencia de las pulgas resistentes a 
descansar en superficies horizontaies no tratadas, mas que en pa
redes impregnadas del producto. Las pulgas domeslicas resisten
les pueden tener la costumbre de las moscas de los establos, de 
permanecer quietas en un sitio, reduciendo asf mucha Ia Crecuen
cia de sus contactos con los residuos del vencno. Cicrlos mosqui
tos de la malaria tienen un hiibito que disminuye su roce con el 
DDT hasta hacerlos practicamente inmunes. Irritados por la co. 
ciada, dejan los albergues y sobrevivcn al aire libre. 

Generalmente la resistencia tarda de dos a tres anos en de
sarrollarse, aunque cn ocasiones puede presenlarsc en s610 una 
eslacion 0 menos. Par el otro extrema puede estar seis anos latente 
hasta que aparece. EI numero de gcneraciones producidas por una 
poblaci6n de insectos en un ano, es importanle y varia seglin las 
especies y el clima. Las moscas del Canada, por ejemplo, han tar
dado mas en presentar resistencia que las del Sur de Estados 
Unidos, donde los largos y calidos esHos favorecen Ia reproducci6n. 

Una pregunta esperanzada se plantea a veces : .. Si los insee
tos pueden convertirse en resistentes, ino cabe esperar 10 mismo 
de los seres humanos?» En teoda pod ria ser asf; pero como eslo 
tardarfa siglos y hasta milenios, la tranquilidad para los que 
viven ahora serfa muy pequefia. La resislencia no es cosa que 
pucda desarrollarse en un individuo. Si cuando nace posee cier
tas cualidades que Ie hacen menos susceptible a los vcnenos que 
I)tros, es mas probable que sobreviva y tenga descendencia. No 
obstante, la resislencia es algo que se desarrolla en una poblaci6n 
despues de liempo medido en varias 0 en muchas generaciones. 
Las poblaciones humanas se reducen escasamente a lres gene
raciones por siglo, pero las generaciones de insectos se renuevan 
en cosa de dias 0 semanas . 

.. Es mas sensa to en ciertos casas aceplar una pequefia pro
oorci6n de perjuicios a no admilir ningono durante un tiempo y 
pagarlo despues con la perdida de todos los medias de lucha», cs 
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el consejo dado en Holanda por el Dr. Briejer en su caUdad de 
director del Servicio de Protecci6n a las Plantas. «La orientaci6n 
practica debe ser : «pulvericen 10 menos posible» mejor que «£u
miguen hasta el limite de sus posibilidades •... La presi6n sobre 
hs plagas de lnsectos debe ser siempre la minima que se pueda». 

Desgraciadamente esta opini6n no ha prevalecido en los Ser
vicios agricolas correspondien!es de Estados Unidos. EI «Libro 
anuab de 1952 del Departamento de Agricultura, dedicado par 
entero a los insectos, reconoce el hecho de que estos se vuelven 
resistentes, pero dice : «por consiguiente se necesitan mas apli
caciones 0 mayor cantidad de insecticidas para el adecuado con
trob. Ese Departamento no dice 10 que sucedera cuando los pro
ductos que queden por probar sean aquellos que dejan la tierra, 
no sOlo sin insectos, sino sin vida. No obstante, en 1959, s610 siete 
afios despues de que se diera ese consejo, un entom610go de Con
necticut fue interrogado en el «Diario de la Qufmica Agricola y 
Alimenticia» sobre el resultado de que se empleara sobre una 
o dos plagas de insectos cuando menos el ultimo malerial util. 

Dice el Dr. Briejer : 
cEsta clarisimo que hernos tornado un camino peligroso . . .  A ho

ra vamos a empremier medidas entrgicas de investigaci6n sobre 
otros sistemas de control, medidas que tendran que ser biol6gicas. 
no qufmicas. Nuestro fin{JUdad mas que el empleo de la /uerza 
bruta, sera guiar un proceso natural con tanta cautela como sea 
posible en La direcci6n deseada. .. 

Necesitamos una orientaci6n de mas altas miras y mas pro
fundo enfoque. cosas ambas que yo echo de menos en muchas 
investigaciones. La vida es un mitagro que esui miis alhi de nues
tra comprensi6n, y debemos reverenciarla, incluso aunque ten
gamos que luchar contra ella ... El recurso de armas tales como 
los insecticidas para controlarla es prueba de conoeimiento insu
ficiente y de incapacidad para guiar el proceso de 1a naturaleza 
que haee innecesaria la fuerza bruta. La humildad se impone; 
no hay motivo para que los cientificos se ensoberbezcan en esto. 





17. El otro caminO 

Nos enCOnlramos ahara en una encrucijada. Perc al reyes de 
los carninos del poema de Robert Frost, ambos no son igualmente 
belles. EI que hemos estado siguiendo es de una facilidad que de· 
cepciona, una carretera de primerisimo orden por la que progre
sames a gran veiocidad, perc a cuya fin esta el desastre. El otea 
recode ---el camino .menos frecuentado.- orrece al final nueslra 
unica oportunidad para alcanzar una meta que asegure la con
servaci6n de nueslra tierra. 

---=-..-
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Despu� de todo, la elecci6n tenemos que hacerla nasotros. Si, 
despues de haber aguantado mucha, hemos asegurado nuestro 
I:derecho de saber;t y si, sabiendo, hemes Uegado a la conc1usi6n 
de que se nos pide que acepternos riesgos temibles y disparatados, 
no debemos continuar siguiendo el consejo de los que nos dicen 
que lIenemos nuestro mundo de productos quimicos venenosos ; 
tenemos la obligaci6n de mirar a nuestro alrededor y ver qu� otra 
senda se abre ante nosolros. 

Puede utilizarse una variedad extraordinaria de aiternativas 
para el control bio16gico de insectos. Algunas estAn ya en uso y 
han conseguido brillantes exilos. Olras eslan en la elapa de los 
ensayos de laboratorio. Aun olras son poco mas que ideas en la 
mente de cientificos que aguardan la oportunidad de probarlas. 
Todas tienen esto en cornun : son soluciones biol6gicas, basadas 
en la comprensi6n de los organismos vivos que tratan de contro
lar y de la total fabrica de la vida a Ia que pertenecen esos orga· 
nismos. A ella estan .contribuyendo especialistas que representan 
diversos terrenos del vasto campo de la bioiogia: entom610gos, 
pat6logos, geneticistas, fisi6logos, bioqufmicos, ec6logos. todos los 
cuaies estan vertiendo sus conocimientos y su inspiraci6n crea· 
dora para la formaci6n de una nueva ciencia del control biol6gico. 

«Toda ciencia puede ser comparada a un rIo --dice un bi6logo 
del John Hopkins. el profesor Carl P. Swanson-. Tiene unos 
comienzos oscuros y modestos, extensiones tranquilas y rapidos ; 
perfedos de sequia y de plcnitud. Recoge caudaies en la labor de 
muchos investigadores, y cs alimentada par otros rlOS del pcnsa· 
miento ; se profundiza y se ensancha por conceptos y generali
zaciones que van creciendo gradualmentelt. 

As! es la ciencia del control hiol6gico en Stl sentido moderno. 
En America ha tenido comienzos oscuros hace un siglo con las 
primeras tentativas de introducir rivales naturales de insectos 
que eran probados enemigos de los campesinos, un esfuerzo que 
a veces avanzaba lentamente a nada, pero que de vcz en cuando 
adquirfa velocidad e fmpetu bajo el impulso de nlgun exilo des
lacado. Ha tenido su periodo de sequia cuando los que trabajaban 
en la enlomologia apJicada se deslumbraban par la espectacula· 
ridad de los nuevos insccticidas, como cn 1940, y volvian la espal
da a los melodos biol6gicos y ponfan los pies en el «trafago del 
control quimicolt. Pero la meta de un mundo libre de insectos 
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seguia retrocedienda. Ahora por fin, segUn se ha vista del atolon
drado uso de los productos quimicos, estos son tan grande ame
naza para nosotros como para el blanco de los ataques, y el rio 
que es la ciencia del control biol6gico, Cluye otra vez, alimentado 
por nuevos arroyos del pensamiento. 

Algunos de los mas atractivos entre los metodos nuevos son 
los que tratan de volver la fuerza de unas especies contra elIas 
mismas, de empJear el empuje de la fuerza vital de un insecto para 
destruirlo. El mas espectacular de esos intentos es la «esterili
zaci6n de los machos», tecnica desarrollada por el jefe de la Rama 
de Investigaciones Entomol6gicas del Departamento de AgricuI
tura de Estados Unidos, el Dr. Edward Knipling y sus colabora
dores. 

Hace aldcdor de un cuarto de siglo, el Dr. Knipling asombr6 
a sus colegas proponiendoles un solo metodo para la limitaci6n 
de insectos. Si era posible esterilizar y libertar gran mlmero de 
insectos, teorizaba el doctor, los machos esterilizados lucharian, 
bajo ciertas condiciones, con los machos silvestres normales con 
tanto exito que, despues de repetidas sueltas, 5610 se producirian 
hucvos hueros y la poblaci6n se extinguiria. 

La proposici6n tropez6 con la inercia burocratica y con el es
cepticismo de los cientlficos, perc la idea persisti6 en la mente 
del Dr. Knipling. Un problema principal qucdaba POl' resolver 
antes de que esa idea pudiera ponerse a prueba: habra que en
contrar un metodo practico de esterilizaci6n. Cientificamente era 
conocidc el hecho de que los insectos pod ian ser esterilizados por 
exposici6n a los rayos X, cuando, en 1916 un entom61ogo Hamado 
G. A. Runner inform6 de dicha esterilizaci6n del escarabajo del 
tabaco. El trabajo de pionero de Hermann Muller en la obtenci6n 
de mutaciones mediante rayos X abri6 un ancho panorama al pen
samiento en 1920, y a mediados del siglo actual varios investiga
dares informaron de que se habra conseguido la esterilizaci6n con 
rayos X 0 gamma en una docena de especies de insectos por 10 
menos. 

Pero todo esc eran experimentos de laboratorio, con un largo 
camino por recorrer de apJir::aciones practicas. Hacia 1950 el doctor 
Knipling organiz6 un serio esfuerzo para convertir 1a esterili
zaci6n en un arma que exterminara eJ mayor enemigo del ganado 
del Sur, una especie de mosca de burro. Las hembras de esta es-
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pecie ponen SUS huevos en cualquier herida de los animales de 
sangre caliente. Las larvas son parasitas y se alimentan de la 
carne de su huesped. Un toro adulto puede sucumbir a una fuerte 
infestaci6n en diez dias, y las perdidas de ganado en Estados Uni· 
dos se han estimado en 40.000.000 de d61ares al ano. Las ocasio
nadas entre los animales silvestres son dificiles de calcular, pero 
deben ser grandes. La escasez de toros en algunas regiones de 
Texas se atribuye a la larva de esa mosca. Es un insecta tropical 
o subtropical que habita en America Central, America del Sur y 
Mexico y que en Estados Unidos se reduce normalmente al Sudoes
teo Sin embargo, hacia 1933 fue introducida accidentalmente en 
Florida, donde el clima Ie permitia sobrevivir en invierno y esta
blecer colonias. Desde alIi pas6 incluso al Sur de Alabama y de 
Georgia, y pronto 1a industria ganadera de los Estados del Sudes
te se enfrent6 con perdidas anuales que rozaban los 20.000.000 de 
d61ares. 

Una gran cantidad de informacion sobre la biologfa de la mos
ca en cuesti6n fue acumulandose durante anos por los cientificos 
del Departamento de Agricultura de Texas. Hacia 1954, despues 
de algunas tentativas preliminares en las islas de Florida, el 
Dr. Knipling estaba preparado para ensayos en gran escala de su 
teor(a. Despues de un acuerdo con el Gobierno holandes, se dirigi6 
a la isla de Cura�ao en el Caribe, separada de tierra firme 10 menos 
por 50 millas de mar. 

En agosto de 1954, moscas criadas y esterilizadas en un labo
ratorio del Departamento de Agricultura de Florida, se llevaron 
a Cura�ao y se soltaron desde aeroplanos en la proporci6n de 400 
por milia cuadrada a la semana. Casi en el acto el numero de 
huevos depositados en cabras de experimentaci6n empezaron a 
disminuir e igualmente su fertilidad. Solo siete meses despu� 
de las sueltas, se comprob6 que los huevos eran hueros. Pronto 
fue imposible encontrar una sola larva, ni esteril ni fertil. Esa 
especie de mosca de burro habia quedado descartada de Cura�o. 

EI resonante hecho del experimento de Cura9ao, encendi6 el 
deseo de los ganaderos de Florida para organizar algo similar que 
les aliviara del tormento de aquellas moscas. Aunque las dificul
tades eran enormes : un area 300 veces mayor que la pequefia 
isla del Caribe, en 1957 el Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos y el del Estado de Florida se unieron para recabar 
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fondos destinados al esfuerzo. El proyecto abarcaba el trabajo 
sobre unos 50 millones de moscas en una ciabrica de moscas:t es
pecialmente construida y el empleo de 20 avionetas para sobre
volar los terrenos previa:mente designados, de cinco a seis horas 
diarias, llevando cada aparato un millar de cajas de cart6n conte
niendo cada una de 200 a 400 moscas irradiadas. 

EI frio invierno de 1957-58, con temperaturas de hielo que aga
rrotaron el Norte de Florida, proporcion6 una inesperada oportu
nidad al inicio del programa, mientras las colonias de moscas eran 
reducidas y confinadas a una pequefia area. 

Cuando el programa se consider6 completado, despues de 17 
meses de preparaci6n, 3 1/2 millares de millones de moscas criadas 
artificialmente y esterilizadas, fueron soltadas sobre Florida y 
partes de Georgia y Alabama. La ultima herida inCestada en un 
cuadrupedo, que pudiera atcibuirse a las larvas de moscas, se cono
ci6 en Cebrero de 1959. A las siguientes semanas se cogieron vari08 
adultos. Sin embargo. no pudo encontrarse ni rastro de la mosca 
de burro tropical. Se habia logrado su extinci6n en el Sudeste. Una 
triunfante demostraci6n de la valia de la creaci6n cientiCica ayuda
da por investigaciones Msicas, por la persistencia y por la decisi6n. 

Ahora, una barrera de cuarentenas trata de impedir en Missis
sippi la vuelta de la mosca tropical que sigue firmemente arraigada 
en el Sudoeste. La exterminaci6n aUf serfa una empresa formida
ble, teniendo en cuenta las extensiones afectadas y la probabilidad 
de una reinvasi6n desde Mbico. No obstante, los intereses son ele
vados y la idea del Departamento parece ser que algun programa, 
basado por 10 menos en mantener a un mvel muy bajo las coionias 
de moscas, podra emprenderse pronto en Texas y olras areas in
!estadas del Sudoeste. 

EI brillante exilo de la campana antedicha ha despertado enor
me interes en aplicar los mismos mHodos a olros insectos. No 
todos, desde Iuego, son adecuados para esos procedimientos ya que 
muchos dependen de la densidad de poblaciones, reacciones a la 
radiaci6n e historia de su origen. 

Los ingleses han emprendido experimentos con la esperanza 
de que ese metodo pudiera aplicarse contra la mosca ts�ure de 
Rodesia. Ese insecto infesta alrededor de una tercera parte de 
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Africa, plantea una amenaza permanente contra la salud humana 
e impide la cria de ganado en una Area de 4 1/2 millones de millas 
cuadradas de tierras de pastas y arbolado. Las costumbres de la 
mosca tse-tse difieren notablemente de las de la mosca tropical 
de burro, y aunque aqueUa puede ser esterilizada por radiaciones, 
quedan algunas dificultades t�nicas que han de Umarse antes de 
que el metodo pueda ser aplicado. 

Los ingleses ya han probado la susceptibilidad a la radiaci6n 
de muchas otras especies de insectos. En Estados Unidos, los cien
tf(icos han obtenido algunos �itos alentadores en pruebas con la 
mosca del me16n, y las moscas oriental y mediterrcinea en la remota 
isla de Rota. El barrenero del ma[z y el de la cana de azlicar esUn 
siendo objeto de ensayos asimismo. Tambien existen posihilidades 
de que insectos de inter� m�ico puedan ser exterminados me
diante la esterilizaci6n. Un cientffico chileno ha indicado que los 
mosquitos causantes de la malaria persisten en su pais a pesar de 
los tratamientos con insecticidas; la suelta de machos esteriles po.. 
drfa, pues, propinar el golpe definitivo que se necesita para eUmi
nar aq uellas colonias. 

Las diticultades obvias de la esterilizaci6n por radiaciones han 
llevado a la busqueda de un metodo m<is f<icil y de resultados simi
lares que ahora atrae fuertemente la atenci6n sobre los esterili
zantes qufmicos. 

CienUficos del laboratorio del Departamento de Agricultura 
de Orlando, Florida, estan procediendo a la esterilizaci6n de la 
mosca domestica en experimentos de laboratorio e incluso en 
algunos campos de ensayo, empleando productos quimicos incar
porados a alimentos adecuad08. En una prueba realizada en una 
isla de los cayos de Florida, en 1960, la poblaci6n de moscas fue 
casi exterminada dentro de un periodo de s610 cinco semanas. 
Desde luego la repoblaci6n se produjo procedente de las islas 
inmediatas, pero como proyecto piloto, el ensayo tuvo exito. Se 
comprenderc\ f<icilmente la excitaci6n del Departamento acerea 
de ese prornetedor sistema. En primer lugar, como ya heroos vista, 
la mosca domesUca se ha hecho practicamente incontrolable me
diante insecticidas. Se necesita, sin la menor duda, un metodo 
completarnente nuevo. Uno de los problemas de la esterilizaci6n 
mediante radiaciones es el que requiere, no 0010 la crfa artificial 
del insecto, sino la suelta de machos esteriles en mayor numero 
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que los que existen entre la pohlaci6n libre. Esto puede hacerse 
con la mosca tropical de burro, que no es en realidad un insecto 
abundante. Con la mosca domestica, no obstante, es rnuy diffcil 
duplicar la poblaci6n del modo indicado. Por otra parte, un esteri
lizante qufmico puede combinarse con un pienso e introducirse 
en el ambiente natural de la mosca; los insectos que se 10 coman 
se volveran esteriles y con el curso del tiempo las moseas esteriles 
predominaran y los insectos se devoraran unos a otros. 

La prueba de los productos quimicos para la esterilizaci6n es 
mucho mas diffcil que la de venenos quimicos. Se tardan 30 dfas 
en evaluar una sustancia, aunque, desde Iuego, pueden hacerse 
otra cantidad de ensayos combinados. Sin embargo, entre abril 
de 1958 y diciembre de 1961, varios centenares de productos fue
ron cribados en el laboratorio de Orlando para posibles fines de 
esterilizaci6n. EI Departamento de Agricultura parece contento 
de haber hallado entre aquellos, un puuado de sustancias que 
prometen. 

Otros laboratorios del Departamento estan tomando parte en 
el asunto, ensayando productos qufmicos contra las moscas, mos
quitos, gorgojos y una serie de moseas de la fruta. Actualmente 
todo esa es experimental, pero en los contados auos transcurridos 
desde que empez6 el trabajo sabre los quimioesterilizantes, el pro
yecto ha crecido enormemente. En teorfa presenta rasgos muy 
atractivos. El Dr. Knipling ha insinuado que Ia esterilizaci6n qUl
mica efectiva «puede eclipsar facilmente a los insecticidas mas 
conocidOS3. Imaginemonos una situaci6n en que la poblaci6n de 
un mill6n de insectos se multiplique por cinco en cada generaci6n. 
Un insecticida puede malar hasta el 90 por ciento de cada gene
raci6n, dejando 125.000 insectos vivos despues de 11a tercera 
generaci6n. En cambio, un producto qufmico que produce e190 por 
ciento de esterilizaciones, dejaria vivos s610 125 insectos. 

En la otra cara de 1a medalla esta el hecho de que se hallan 
envueltos en el asunto algunos productos extraordinariamente 
potentes. Es una suerte que por 10 menos durante esos primeros 
pasos, la mayorfa de los hombres que trabajan con los quimioeste
rilizantes, parezcan preocuparse de la necesidad de encontrar sus
tancias inofensivas y metodos inofensivos de apUcaci6n. Se han 
p1anteado sugerencias sin sentido de que esos esterilizantes quf
micos podrfan ser aplicados como pulverizaciones aereas, POl' 

" 
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ejemplo para revestir el foUaje que se come la larva de la poIiUa 
egipcia. Intentar semejante procedimiento sin una investigaci6n 
previa sabre los peligros que pudieran producirse, seria el colma 
de la irresponsabilidad. Si los peligros en palencia de los quimioes
terilizantes no se tienen presentes constantemente, pudieran lIe
varnos a peores dificultades que las que se han creado ahara con 
los inse<;ticidas. 

Los esterilizantes que se eslan probando pertenec.en por 10 
general a dos grupos, ambos muy interesantes en Sll modo de ae
tuar. El primero esta intimamente relacionado con el proceso 
vital 0 metabolismo de la ceiula, y se parece tanto a la sustan
cia que las celulas 0 los tejidos ne<:esitan, que el organismo 
10 «confunde» con los verdaderos metabolizadores y trata de 
incorporarlo a su proceso constructor normal. Pero la adecuaci6n 
es equivocada en ciertos detalles y el proceso se para. Esos produc
tos se Haman antimetab6licos. 

EI segundo grupo consiste en sustancias que actuan sobre el 
cromosoma, afeciando probablemente la genes quimica y oca
sionando la ruptura del cromosoma. Los quimioesterilizantes son 
agentes alcalescentes, que reaccionan muchlsimo a los productos 
qUlmicos, capaces de una intensa destrucci6n celular, de daiiar 
er cromosoma y de producir mutaciones. Este es el punto de 
vista del Dr. Peter Alexander del Instituto de Investigaciones 
Chester Beatty de Londres : «cualquier agente alcalescente que 
es eficaz en la esterilizaci6n de insectos, podrfa ser tambien un 
poderoso transformador y cancerigeno:.. El Dr. Alexander sabe 
que cualquier usa de tales productos en el control de insectos esta
ria «expuesto a las mas severas objeciones». Por consiguiente hay 
que esperar que los actuales experimentos conduzcan, no al ver
dadero uso de esos particulares productos qUlmicos, sino al descu
brimiento de otros que sean innocuos y tambien altamente espe
cificos en su acci6n sobre el insecta escogido como blanco. 

Entre los mas interesantes de los ultimos trabajos estan los 
relacionados con otros sistemas de forJclr armas basadas en el 
propio proceso vital del insecto. Los insectos producen variedad 
de venenos, consistentes en sustancias atractivas y repeientes. 
i Cual es la naturaleza qUlmica de esas secreciones? i.Podrlamos 
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empJearlas quizA como insecticidas muy selectivos? Los cientlficos 
de la Universidad Cornell y otras, estan tratando de encontrar 
respuestas para aJgunas de estas preguntas, estudiando los meca
nismos de defensa por medio de los cuales muchos inseclos se 
protegen del ataque de los rapaces, y trabajando en la estructura 
quimica de las secreciones. Olros cienlificos laboran en la llamada 
chormona juvenil», poderosa suslancia que impide la metamor
fosis de la larva hasta que ha alcanzado el adecuado estado de 
adulto. 

Quiza el resultado prActico mAs inmediato de esta exploraci6n 
en la secreci6n de los insectos, es el desarrollo de las sustancias 
atractivas. Otra vex aqui la naturaleza ha seiialado el camino. La 
polilla egipcia es un ejempJo especialmente intrigante. La hembra 
tiene un cuerpo demasiado pesado para volar. Vive en la tierra 
o cerca de ella, entre vegetaci6n baja 0 trepando por los troncos 
de los arboles. El macho, por el contra rio, es un volador resistente 
y es atrafdo incluso desde distancias considerables por un olor 
que la hem bra expele por gI3ndulas especiales. Los entom610gos 
se han aprovechado de ese factor durante muchos ai'ios, preparan
do laboriosamente ese atractivo sexual ex:trafdo del cuerpo de esas 
hem bras. Oespues se ha empleado en trampas colocadas para los 
machos en operaciones de ensayo sobre la linde del recorrido del 
insecto. Pero este ha sido un procedimiento sumamente caro. 
A pesar de tantas infestaciones como se han dado a la publicidad 
en los Estados del Norte, no habia bastantes polillas egipcias para 
proveerse de material y han tenido que importarse de Europa 
crisAlidas hembras cogidas a mano, a veces a un coste de medio 
d61ar por ejemplar. No obstante, hubo un tremendo rebrote cuan
do, despues de ailos de esfuerzos los quimicos del Departamento 
de Agricultura lograron recienternente aislar la sustancia atrac
tiva. A continuaci6n de este descubriniiento vino 18 consecuci6n 
de la preparaci6n de un material sintetico ernpacentado intirna
mente con la sustancia que constituye el aceile de rieino. Esta, 
no s610 engaiia al macho de la polilla egipcia, sino que parece 
exactarnente tan atractiva como la sustancia natural. Una cantidad 
tan pequeiia como un micr6n de gramo (1/1.000 grs.) en una 
trampa, es un autentico ceho. 

Todo esto encierra un interes mucho mayor que el puramente 
cientUico, porque el nuevo y econ6mico cespejuelo» puede sec 
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usado, no s610 en operaciones de ensayo, sino en lrabajos de con
trol. Varias de las posibUidades m�s atractivas estAn siendo pro
badas ahora. En 10 que puede ser caliCicado como guerra psicol6-
glca, la sustancia atractiva se combina con un material granulado 
y se lanza por avi6n. La finalidad de eslo es confundir al macho 
de la polilla y alterar su conducta normal, de modo que entre 
las oleadas de olor atractivo, no pueda encontrar el verdadero 
aroma que Ie conduzca hasta la hembra. Esta linea de ataque se 
estA efectuando incluso en experimentos dirigidos a engafiar al 
macho hasta llevarle a aparearse con una hembra espuria. En el 
laboratorio, los machos de la poliUa egipcia han intentado la 
c6pula con trozos de madera, Y otros objetos inanimados, mientras 
estos se hallaran convenientemente impregnados de la sustancia 
olorosa 0 espejuelo. Queda por probar 8i servirci verdaderamente 
para reducir la poblaci6n de ese insecto, y lograr la diversi6n del 
instinto de reproducci6n hacia cauces improductivos, pero es una 
interesante po8ibilidad. 

EI juga de la polilla egipcia es la prtmera sustancia atractiva 
que se ha podido sintetizar, pero probablemente pronto habra 
otras. Cierto numero de insectos enemigos de la agricultura estcin 
siendo estudiados para la pasibilidad de imitar sus sustancias 
atractivas. Tambien se han obtenido alentadores resultados con 
la mosca chessianlt y el gusano cornudo del tabaco. 

Se han probado combinaciones de sustancias atractivas y vene
nosas contra varias especies de insectos. Los cientfficos del Go
bierno han desarrollado una sustancia atractiva llarnada metH
eugenol, que los machos de la mosca oriental de 1a fruta encuen
tran irresistible. Esta ha sido mezclada con cierto veneno en prue
bas en las islas Bonin, a 450 millas al Sur del Jap6n. Se han im
pregnado con los dos productos qufmicos pedazos pequefios de 
fibra de cart6n y se distribuyeron par el aire sobre todo el archi
pietago para atraer y matar a los machos de esas moscas. Este 
programa de caniquilamiento de los machoslt empez6 en 1960; 
un ano despues, el Departamento de Agricultura calculaba que 
mas del 99 par ciento de la poblaci6n habia side eliminado. El m� 
todo, tal como se aplica aqui, parece tener marcadas ventajas sobre 
los insecticidas convencionales anunciados par radio. EI vencno, 
un f6sforo orgcinico, se canfina a los rincones del cart6r. que no 
es probable que se coman los animales silvestres; adt'mtis, sus 
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residuos se disipan rapidarnente y no son contarninadores poten
cialcs de la tierra 0 del agua. 

Pero no todas las relaciones en el rnundo de los insectos se 
reducen a olores que atraen 0 repelen. El sonido tarnbien puede 
ser una advertencia 0 una atracci6n. El rio constante de sonidos 
ultras6nicos que fluye de un murcielago en vuelo (que Ie sirve 
como un sistema de radar para guiarle a traves de la oscuridad) 
es captado por ciertos insectos a los que capacita para evitar ser 
capturados. EI sonido de las alas de parasitos volatiles, avisa a las 
larvas de algunas moscas de que se junten para buscar protecci6n. 
Por otra parte, los sonidos que hacen ciertos insectos barrena
dores de la madera, orientan a sus parasitos para encontrarlos y 
para el mosquito macho, el batir de las alas de su hembra resulta 
un canto de sirena. 

;,Que utilidad puede obtenerse, si cabe conseguir alguna, de 
esta propiedad del insecto de oir y reaccionar a los sonidos? Aun
que todavfa en estado de experimentaci6n, pero de interes indu
dable, esta el exito inicial de haber atraido al mosquito paniendo 
discos con e' ruido de las alas de la hembra. Los machos [ueron 
succionados por un enrejado preparado y murieron. El efecto re
pelente de estallidos de ruidos ultras6nicos se esta ensayando en el 
Canada sobre el barrenero del mafz y la polilla agr6stide. Dos auto
ridades en los sonidos ani males, los profesores Hubert y Mable 
Frings de la Universidad de Hawai, creen que un metodo para 
influir en la conducta de los insectos mediante sonidos aguarda 
solo el descubrimiento de una clave para pader aplicar el vasto 
conocimiento existente de la producci6n y recepcion de sonidos 
insectiles. Los sonidos repelentes pueden ofrecer mayores posibi
lidades que los atractivos. Los Frings han descubierto que los 
estominos dan la alarma ante una serie de gritos de angustia de 
alguno de sus congeneres; quiza en este hecho se encuentra la 
explicaci6n de algo que puede ser aplicado a los insectos. Para los 
industriales practicos las pasibilidades parecen tan suficientemen
te reales, que par 10 menos una corporaci6n electr6nica de primer 
orden esta preparando la instalaci6n de un laboratorio para pro
barlas. 

EI sonido se esta ensayando tambien como agente de destruc
ci6n directa. Un ruido ultras6nico matara todas las larvas de mos
quito en una probeta de laboratorio. En otros experimentos, mos-
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cas f.!orescentes, gusanos y mosquitos de la fiebre amarilla han 
muerto en unos segundos mediante sonidos ultras6nicos. Todos 
esos experimentos son los primeros pasos hacia conceptos total
mente nuevas del control insectil, que alg11n dia se harA realidad 
con los milagros electronicos. 

EI nuevo control biol6gico de insectos no es total mente asunto 
de radiaciones electr6nicas 0 gamma 0 de olros productos de 1a 
inventiva del hombre. Alguno de esos m�todos tienen rafces an· 
tiguas, basadas en el conocimiento de que, como nosotros mismos, 
los insectos estan sujetos a enfermedades. Las infecciones baete
rianas barren sus colonias como las pJagas antiguas. La ocurrencia 
de enfermar a los insectos es anterior a Arist6teles; las dolencias 
del capullo de seda se cantaban ya en la poesfa medieval, y a lra
ves del estudio de las enfermedades del mismo insecto lleg6 a 
Pasteur la comprensl6n de los principios del morbo infcccioso. 

Los insectos son daftados no s610 por virus y baclerias, sino 
tambien por hongos, protozQOs, gusanos microsc6�icos y alms 
seres procedentes del mundo no visto de la vida minuscula que 
a la larga defiende la vida del ser humano. Porque los microbios 
incluyen no s610 los organismos de la enfermedad, sino los que 
destruyen los seres dafiinos, los que fertilizan el mantillo y los que 
figuran en procesos biol6gicos sin cuento, como la Cermentaci6n 
y la nitrificaci6n. i. Por que no van tambien a ayudarnos en el 
control de insectos? 

Uno de los primeros en enfocar tal uso de los microorganisrnos 
fue el z0610go del siglo XIX Elie Metchnikoff. Durante las (iltimas 
decadas del siglo XIX Y la primera mitad del siglo xx, 1a idea del 
control microbia no fue tomando forma lentarnente. La primera 
prucba indiscutible de que un insecto podia ser exterminado me
diante la introducci6n de una enfermedad en su medio ambien
te, se present6 en 1930, can el descubrimiento y el empleo de la 
enfermedad lactaria para el escarabajo japones, enfermedad que es 
causada por las esporas de una bacteria perteneciente al genero 
bacilus. Este ejemplo clasico del control bacteriano tiene una 
larga historia de uso en la parte meridional de Estados Unidos, 
segun he indicado en el capftulo 7. 

Ahora se han puesto grandes esperanzas en los ensayos de otea 
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bacteria de ese genero, el bacillus turingiensis, descubierto al prin
cipio en Alemania, en 1911, en la provincia de Turingia, donde se 
vio que causaba una septicemia mortal en la larva de la poliUa 
de la harina. Esta bacteria mata en realidad por envenenar mas 
que por enfermar. Dentro de sus varillas vegetales tiene, al mismo 
ticmpo que esporas, cristales especiales compuestos de una sustan
cia proteinica alta mente t6xica para ciertos insectos, especial
mente para las larvas de los lepid6pteros. Poco despu& de haber 
comido hojas revestidas de esa toxina, la larva sufre parcilisis, deja 
de comer y muere en seguida. Para el objetivo prActico, el hecho 
de que se interrumpa su comida representa, desde luego, una 
enorme ventaja, porque el dana en la cosecha se detiene casi en 
seguida que se ha aplicado la toxina. Compuestos conteniendo 
esporas del «bacillus turinglensis. se estAn fabricando en Estados 
Unidos bajo varios nombres comerciales. Tambien se estan efee
tuando pruebas en los campos de varios parses : en Francia y en 
Alemania, contra la larva de la mariposa de la col, en Yugoesla
via contra la larva de la oruga, en la Uni6n Sovi�tica contra una 
oruga del corcho. En Panama, donde se !niciaron las pruebas en 
1961, este insecticida bacteriano puede ser la soluci6n a uno 0 
mas problemas importantes que se originan en los bananos. Alii 
el barrenero es una plaga muy seria del platano, ya que debilita 
las rarces y los arboles son derribados facilmente por el viento. 
EI dieldrIn ha sido el unico producto quimico eficaz contra el 
barrenero, pero ahora ha originado una cadena de desastres. Los 
barreneros se han vuelto reslstentes. EI producto ha destruido 
tambi�n varios inseetos rapaces utiles y asf ha ocasioriado un 
aumento de los daiiinos, unas poliUas pequeiias, de cuerpo grueso, 
cuya larva carcome la superficie de los ploitanos. Existen razones 
para esperar que el nuevo insecticida microbiano eJimine a los 
dos, los barreneros y las polillas y que esto se producira sin tras
tornar los limitadores naturales. 

En los bosques rneridionales del Canada y de Estados Unidos, 
los insecticidas bacterianos pueden ser una importante soluci6n al 
problema creado por insectos de la selva como los gorgojos y la 
poIilla egipcia. En 1960 ambas naciones iniciaron ensayos en los 
campos con una preparaci6n comercial del «bacillus turingiensis •. 
Algunos de los primeros resultados han side alentadores. En Ver
mont, por ejemplo, los resultados finales del control bacteriano 
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fueron tan buenos como los obtenidos con el DDT. El principal 
problema tecnico es ahora encontrar una soluci6n para aearrear 
las esporas bacterianas hasta las agujas de los arboles perennes. 
En las cosechas esto no es problema : incluso puede emplearse 
un pulverizador. Los insecticidas bacterianos se han probado ya 
entre una amplia variedad de vegetates, especialmente en Ca� 
Urornia. 

Entretanto, alra labor menas espectacular se esta realizando 
con los virus. Aqui y alia, en los campos de alfalfa tierna de Ca
lifornia, se han echado pulverizaciones de una sustancia tan mortal 
como cualquier insecticida para la oruga de la alfalfa : se trata 
de una soluci6n que contiene un virus obtenido de los cuerpos de 
las orugas muertas par infecci6n de esa enfermedad tremenda
mente virulenta. 8610 los cuerpos de cinco orugas intoxicadas as!, 
proporcionan virus suficientes para tratar un acre de alfalfa. En 
algunos bosques del Canada, el virus que afecta a las moscas-sie
rras del pin� ha dernostrado ser tan eficaz que ha reemplazado a 
los insecticidas. 

Cientfficos de Checoslovaquia han hecho experimentos con 
protozoos contra las larvas de los lepid6pteros y otros insectos 
plaga y en Estados Unidos se ha hallado un parasito protozoario 
que reduce la capacidad de desovar del barrenero del matzo 

Para algunos, el termino cinsecticida microbiano» puede pre
sentarles cuadros de guerras bacteriol6gicas que daiien otras for
mas de vida. No es as1. En contraste con los productos qutmicos, 
los insectos pat6genos son inofensivos para todo 10 que no sea Sll 
presa. El Dr. Edward Steinhaus, una relevante autoridad en pa
tologia de los insectos, ha subrayado que «DO hay ningun ejemplo 
registrado de que un verdadero agente pat6geno insectil haya 
causado alguna enfermedad infecciosa a un animal vertebrado, ni 
experimentalmente ni en la naturaleza». Dichos agentes pat6ge
nos son tan especfficos que infectan s610 a un pequeno grupo de 
insectos; a veces a una sola especie. Bio16gicamente no pertenecen 
al tipo de organismos que causan enferrnedades en animales su
periores ni en plantas. Tambh�n, como indica el Dr. Steinhaus, el 
brote de morbos en los insectos en plena naturaleza siempre queda 
reducido a estos y no afecta ni a las plantas que los albergan ni 
a los animales que se alimentan de eUos. 

Los insectos tienen muchos enemigos naturales ; no s610 mi-
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crobios, sino olras muchas c1ases de insectos distinlos. La prime
ra 8ugerencia de que un inseclo puede ser exterminado robuste
ciendo a sus enemigos, se alribuye generalmente a Erasmus Dar
win en 1800. Probablemenle porque este fue el primer metoda ex
tensamente practicado de control biol6gico, este procedimiento de 
lanzar un insecto contra otro se ha tornado, arnplia y err6neamen
te, como Ja unica alternativa de los productos qufmicos. 

En Estados Unidos, los veraaderos inicios del control biol6-
gico convencional datan de 1888, cuando Alberto Koebele, el pri
mero de un creciente ejercito de entorn610gos exploradores, se 
fue a Australia en busca de naturales enemigos del gorgojo algo
donoso que amenazaba los crtricos de California de total destruc
ci6n. Como hemos visto en el capitulo 15, la misi6n fue coronada 
con el mas espectacular de los exitos y en el siglo que sigui6, el 
mundo habfa side rastrillado de enemigos naturales que debran 
encargarse de exterminar los insectos que habian Uegado a nues
tras costas sin ser invitados. En total, unas 100 especies de rapaces 
importados y parasitos habian sido e8tablecidas. Ademas de los 
escarabajos evedalia., trafdos por Koebele, otras importaciones 
habfan tenido exito sonado. Una avispa importada del JapeSn esta
bleci6 su completo dominiO sobre un insecto que atacaba la man
zana de los huertos meridionales. Varios enemigos naturales del 
Mido moteado de la a1(a1(a, una incidental importaci6n desde el 
Oriente Medio, estan acreditados como salvadores de la industria 
de la alfa1(a. Parcisitos y rapaces de la potilla eglpc.ia realizaron 
un acabado control, como la avispa etiphia. contra el escarabajo 
japones. EI control biol6gico de gorgojos y gusanos harinosos Be 
estima que ha ahorrado a California varias millones de d6lares 
al afio. La verdad es que uno de los mas destacados entom6Jogas 
de aquel Estado, el Dr. Paul De Bach, ha ca1culado que por una 
inversi6n de 4.000.000 de d61ares para el trabajo de control biol6-
gico, California ha recibido en pago 100.000.000 de d6lares. 

Pueden haUarse ejemplos de control biol6gico afortunado so
bre graves plagas, por medio de la importaci6n de enemigos na
turales, en unaa 40 naciones, distribuidas por la mayor parte del 
Mundo. Las ventajas de ese control sobre los productos qufmicos 
son obvias: ea re1ativamente barato, es permanente, no deja re
siduos ponzofiosos. Y no obstante, el control biol6gico ha suCrido 
de falta de apoyo. California es practicamente el 11nico de muchos 
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Estados en tener un programa formal de ese control, mlentras 
que en varias Estados no hay ni siquiera un entom61ogo que le 
dedique todo su tiernpo. Acaso por falta de apoyo, el control bio-
16gico por media de insectos enemigos no se ha efectuado siempre 
con 1a amplitud cientifica que requiere. Rara vez se han hecho 
estudios exactos de su impacto sabre las poblaciones de insectos 
que se trataba de exterminar, y las sueltas no se han efectuado 
siempre con la precisi6n que pudiera determinar la diferencia 
entre el exilo y el fracaso. 

El insecto de presa y su vfctirna no existen solos, sino que 
forman parte de un extenso tejido de vida que en Sll totalidad 
necesita ser tornado en cuenta. Quiza las oportunidades para tipos 
mas convincentes de control bio16gico son mayores en los basques. 
Los terrenos dedicados a la agricultura moderna son sumamente 
artificiales, no se parecen a nada que haya sido concebido por la 
naturaleza. Pero los basques constituyen un mundo diferente, 
mucho mas aproximado a su medio ambiente natural. Aqui, con 
un minima de ayuda y un mAximo de no interCerencia por parte 
del hombre, la Naturaleza puede seguir su camino, asentando 
todo ese intrincado sistema de represiones y equilibrio que prote
ge el bosque de los dafios excesivos de los insectos. 

Los empleados forestales de Estados Unidos parecen haber 
pensado, en 10 que al control bio16gico se refiere, en introducir 
ante todo insectos parAsitos y rapaces. Los canadienses tienen un 
punto de vista mAs ampJio y algunos europeos han ido mas alia 
todav!a al desarrollar la ciencia de la «higicne de la selva» en 
un alcance asombroso. Pajaros, hormigas, arafias del bosque y 
bacterias del mantillo son parte del bosque tanto como los propios 
arboles, a criteria de los directivos forestales europeos, que cuidan 
de injertar un nuevo bosque dentro de esos factores proteccionis
tas. EI incremento de los pajaros es uno de los primeros pasos. En 
ia era moderna de silvicultura intensiva, los viejos arboles carco
midas han desaparecido, y ean ellos los refugios ae los picama
deros y otras aves que anidan en los arboles. Esta Calta se ha re
mediado can cajitas para anidar que vuelven a atraer a los pa.. 

jaros al bosque. Otras cajas estAn designadas especialmente para 
lechuzas y murcic�lagos, para que esas criaturas puedan realizar 
su trabajo de cazar insectos en las horas de oscuridad, trabajo que 
las aves pequefias eCectuan a la luz del dia. 
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Pero esto es 0010 el comienzo. Algunos de los lrabajos mas 
fascinantes del control insectil en los bosques europeos, consiste 
en el empleo de la hormiga roja como insecto de presa, especie de 
la selva que desgraciadamente no se encuentra en Norteam�rica. 
Hace unos 25 afios, el profesor Karl Goswald de la Universidad de 
Wurzburg inaugur6 el sistema de cultivar esta hormiga y esta
blecer colonias de elIas. Bajo su direcci6n, mas de 10.000 colonias 
de hormigas rajas se instalaron en 90 areas de la Republica Fe
deral Alemana. El metodo del Dr. Goswald ha sido adoptado en 
Italia y en otras naciones, donde se han instalado granjas de hor
migas para suministrarlas a los bosques. En los Apeninos, por 
ejemplo, se han colocado varios cientos de nidos para proteger las 
areas repobladas de arboles. 

cSi pueden ustedes conseguir en su bosque una combinaci6n 
de pajaros y horrnigas protectores, en uni6n de algunos murciela
gas y lechuzas, el equilibrio biol6gico se ha beneficiado ya esen
cialmente., dice el Dr. Heinz Ruppertshofen, funcionario olicial 
de Molln, Alemania, que cree que la introducci6n de un insecto 
r3paz 0 parasito es menos e/icaz que una tropa de los ccompa
neros naturales. de los arboles. 

En las selvas de MolIn, las nuevas colonias de hormigas estan 
protegidas de los picamaderos por telas metalicas a fin de redu
cir el trabajo. De este modo, los picamaderos, que han aumentado 
en 400 por ciento en diez afios en algunas areas vigiJadas. no 
reducen seriamente las colonias de hormigas y pagan amable
mente 10 que cagen apoderAndose de las orugas dafiinas de los 
arboles. La mayor parte del trabajo de cuidar las colonias de hor
migas (y asimismo las cajas para anidar los �jaros) esta realizado 
por cuadrillas de jovencillos de la escuela local: nifios de 10 a 14 
afios. El costo es sumamente bajo y los beneficioB se acumulan 
con destino a la protecci6n permanente de los basques. 

Otro rasgo sumamente interesante del trabajo del Dr. Rup
pertshofen es el empleo de arafias, en 10 cual parece que ha sido 
el pionero. Aunque existe una extensa literatura dedicada a la 
clasificaci6n y a la hlstoria natural de las arafias, cuanto se ha 
pubJicado al respecto es disperso y iragmentario y no trata en 
modo alguno del valor de este insecto como agente del control 
bio16gico. De las 22.000 clases de aranas conocidas, 760 son aborl-
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genes de Alemania (y alrededor de 2.000 de Estados Unidos). Vein
tinueve familias de arafias habitan en los bosques gerrnanos. 

Para un arboricultor 10 mas importante de una arana es la 
c1ase de tela 0 fed que fabrica. La tela redonda de ciertas arafias 
tiene un tejido tan compacta que pueden atrapar tada clase de 
insectos. Una fed larga (de unas 16 pulgadas de diametro) de la 
arana cruzada lleva 120.000 n6dulos adhesivos en sus hiles. Una 
sola arana puede destruir en su vida de 1 8  meBes un prornedio ae 
2.000 insectos. Una selva estudiada biol6gicamcnte tiene de 50 a 
150 arafias por metro cuadrado. Cuando .hay menos, la deficiencia 
puede ser corregida recogiendo y distribuyendo los capullos que 
contienen los huevos. «Tres capullos de arafia avispera (que tam
bien existe en America) encierran un millar de arafias, que pue
den atrapar 200.000 insectos vo1adores», dice e1 Dr. Ruppertshofen. 
La !ina y delicada cria de 1a arafia que teje la tela redonda, cria 
que sale en primavera, es especialmente importante -dice e1 
doctor- cporque la madre construye, en equipo, una te1a-sombri
lIa encima de los recien nacidos en 10 alto de los arboles, para 
protegerlos contra los insectos. A medida que la arafia crece y 
se transforma, la tela se alarga. 

Los bi610gos del Canada han seguido una linea similar de in
vestigaci6n, aunque con diferencias dictadas por el hecho de que 
las selvas del Norte de America son mucho mas naturales que 
piantadas y que las especies utiles para mantener sano el bosque 
son algo distintas. EI intere� del Canada se centra en los pequefios 
mamlferos, que son sorprendentemente eficaces en el control de 
dertos insectos, especial mente de los que viven en el esponjoso 
mantillo del suelo. Entre esos insectos esta la mosca-sierra, lIa
mada aSI porque 1a hembra tiene un oviscapto en forma de sierra 
con el que hiende las agujas de las confferas para depositar en 
eUas sus huevos. A veces la larva eae a tierra y forma capullos 
en las turberas donde arraigan los arees americanos 0 en el humus, 
bajo los abetos a pinos. Pero, en el subsuelo del bosque hay un 
mundo de excavaciones donde se bHurean los tuneles y caminos 
de pequefios rnamfferos : ratones patiblancos, ratones eampestres, 
musarafias de varias especies ... Todos elIos son pequefios rapaces. 
La voraz musarafia 0 musgafia deseubre y se engulle el mayor 
numero de capullos de 1a mosca-sierra. Se los come colocando 
una de las patas delanteras sabre el capullo y mordiendo una de 
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sus extremidades ; tiene extraordinaria habilidad en distinguir los 
capullos hueros de los Henos y por su insaciable apetito, la mus
gana no tiene rival. Par otra parte, un rat6n campestre puede en
gullir 200 capullos en un dia, mientras que una rnusgana segUn 
de que clase, i se traga hasta 800! Esto puede dar como resultado, 
segun las comprobaciones tecnicas, de que se destruyan del 75 al 
98 por dento de los capullos. 

No es sorprendente que en la isla de Terranova, que no tie
ne musganas, pero si esta inCestada de moscas-sierra, desearan 
con tanta vehemencia algunos de esos pequefios y eficientes ma
miferos. En 1958 se intento 1a 3climataci6n de la musgafia ca
reta --el mas eficiente rapaz de la mosca-sierra-. Los funcio
narios del Canada informaban en 1961 que la tentativa habia side 
fructifera. Las musgaiias se multiplican por la isla y algunos indi
vi duos marcados han sido recuperados nada menos que a diez 
millas del punto en que se Ie sol to. 

He ahi, pues, una bateria completa de armamentos utiles para 
el arboricultor que desea hallar soluciones permanentes que con
serven y robustezcan la convivencia natural en el bosque. Los 
con troles quimicos de las plagas son, en el mejor de los casos, 
una medida de obstrucci6n que no reporta autentica solucion, y 
en el pear un destructor de peces de los arroyos, reproductor de 
plagas insectiles y destructor de los con troles naturales y de los 
que se pueda tratar de introducir. Con esas medidas violentas 
-dice el Dr. Ruppertshofen- eel consorcio de la vida en el bosque 
queda completamente desequilibrado, y los desastres causados 
por los insectos se repiten en periodos cada vez de mayor dura
ci6n ... Por consiguiente, nosotros debemos poner �ermino a esas 
manipulaciones anti naturales traidas al mas importante y casi 
postrer espado de vida natural que se nos ha dejado .• 

A trav&" de esas nuevas, imaginarias y autenticas aproxima
ciones al problema de repartir nuestra tierra con otras criaturas, 
circula un tema constante : el cunocimiento de que estamos tra
tando con cosas vivas: con poblaciones vivientes y tadas sus pre
siones y contrapresiones, sus avances y retrocesos. 8610 tomando 
en cuenta esas fUerzas vivientes y tratando cautelosamente de 
guiarlas hacia canales favorables a nosotros mismos, podemos es
perar el llevar a termino un acomodamiento razonable entre las 
hordas de insectos y nosotros. 
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La moda corriente de los venenos ha Cracasado totalmente al 
no tamar en cuenta esas fundamentalfsimas consideraciones. Ar· 
rna tan rudimentaria como la clava del hombre de las cavernas, 
el fuego de barrera de los productos quimicos ha sido lanzado 
contra la fahrica de la vida : una fabrica por un lade delicada y 
destructible y por el otro milagrosamente dura y resistente y 
capaz de revolverse del modo mas inesperado. Esa extraordinaria 
capacidad de 1a vida, ha sida ignorada por los que practican el 
control quimico, que no han puesto en su larea ni «orientaciones 
de mentalidad elevadalt ni humildad ante las vastas (uerzas con 
las que se entrometen. 

EI «control de la naturalezalt es una Crase concebida con arro
gencia naeida en la edad de Neanderthal de la biologfa y de la 
masoHa, cuando se suponfa que 1a natura1eza existe para 1a con
veniencia del hombre. Los conceptos y practicas de 1a entomo
logia aplicada, datan en su mayor parte de la Edad de Piedra de 
la ciencia. Nuestra alarmante desgracia es que ciencia tan primi
tiva se hdya armado a sf misma con la mas moderna y terrible de 
las armas, y que a1 vol verla contra los insectos se ha vuelte tam
bien contra la tierra. 
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