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EFECTO MATILDA

GUIONES LITERARIOS DE LA SERIE EFECTO 
MATILDA

Seis guiones literarios en los cuales se narra la estruc-
tura narrativa de ambas historias tanto la de ISABEL 
como la de cada una de las científicas. Cada capítulo 
está nombrado con la investigación más importante 
de la científica que se concatena a su vez con las ac-
ciones del personaje principal. 

BITÁCORA 

Cuaderno de notas, en el cual se plasma a manera de 
textos e imágenes, el universo específico de la serie. 
Es decir, crear un marco de referencias en el cual se 
mueve la historia en términos de espacio-tiempo, 
aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y 
religiosos, con el que van a interactuar los personajes. TEASER EXPERIMENTAL

Video de corta duración donde se plantea el compo-
nente creativo en el marco de la estética expandida 
en el formato audiovisual en términos de narrativa, 
narradores, propuesta de puesta en escena, así como 
la incorporación dentro del montaje de la herramien-
ta del palimpsesto audiovisual.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

En el contexto de la comunicación de la cien-
cia, y conectado con los guiones literarios, la 
propuesta de divulgación científica de la serie 
EFECTO MATILDA, incluye temas como el fe-
minismo, la estética expandida, la genética, 
y las biografías de cada una de las científicas 
junto con la explicación de sus aportes más 
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ROSALIND ELSIE FRANKLIN. 

En los años 50, en Inglaterra pocas mujeres podían acceder 
a la ciencia y ser aceptadas como científica, en un ámbito 
dominado por los hombres en el cual la figura femenina era 
discriminada y despreciada por su condición de género.
Rosalind Elsie Franklin no fue la excepción. A más de 60 
años de su muerte, es reconocida como la científica que 
ayudo a descubrir la estructura de doble hélice del ADN.

Franklin estudió en una escuela privada en Londres, luego 
fue aceptada en la Universidad de Cambrigde a los 18 años 
para estudiar Química en el colegio mayor femenino de 
la institución, el Newhman College donde obtuvo el título 
universitario en Física, Química y Matemáticas. 
Cabe destacar que en ese momento las restricciones de las 
mujeres para realizar estudios superiores eran grandes y 
además su familia veía con buenos ojos que estudiara algu-
na rama de la ciencia.

PARIS

En febrero de 1947 viaja a París a trabajar en el Laboratoire 
central des services chimiques de l'État, por invitación de Ja-
cques Mering, en donde aprendió la técnica de cristalografía 
de rayos X, también conocida como difracción de rayos X. 

Rosalind nació en Londres el 25 de julio de 1920, hija de un 
banquero judío Ellis Franklin de ascendencia polaca estable-
cido en Inglaterra y Muriel Waley inglesa, siendo  la cuarta 
de cinco hijos del matrimonio.

TÉCNICA DE LA CRISTALOGRAFÍA

Esta técnica consiste en la aplicación de un haz de rayos 
X a una estructura y luego imprimir una placa fotográfica 
con todos los rayos que la han atravesado y que han sufrido 
una difracción por el objeto interpuesto. Si imaginamos un 
cristal, vemos la luz que la atraviesa e imprimimos la ima-
gen que queda luego de que el cristal es atravesado por la 
luz, podremos describir ese patrón impreso. Lo interesante 
de esta técnica es que cada sustancia produce un patrón 
propio, por lo que se pudo caracterizar muchos compuestos 
inorgánicos y estudiar su estructura íntima. (Álvarez, 2015, 
pp 545-546)



Si bien pudo rápidamente iniciar sus estudios de difracción 
de rayos X con ADN, su compañero de trabajo, Maurice Wi-
lkins no se llevó bien con ella. Empezó a tratarla como una 
asistente, más no como un par en el campo científico, tanto 
él con su carácter tímido y ella seria e introvertida termina-
ron por empeorar la situación laboral. 

Wilkins, era un físico neozelandés que se dedicaba también 
a investigar el ADN y era además colega de James Dewey 
Watson y Francis Crick, dos investigadores de la Universidad 
de Cambridge que intentaban desentrañar los misterios de la 
estructura del ADN sin demasiado éxito. 

Según Glynn, su hermana, Rosalind, se quejaba por ejemplo 
de que no le permitían acceder a la sala común de café y des-
canso del departamento por ser mujer. 

Todo esto la llevó a trabajar cada vez más en solitario, sola-
mente ayudada por un postulante a doctorado, Raymond 
Gosling. 

INGLATERRA

Luego de pasar tres años en Francia, regresa a su país na-
tal en el cual busca oportunidades donde aplicar la técnica 
aprendida en París, e ingresa al laboratorio del King’s College 
donde se estaba trabajando en el estudio del ADN. Es allí 
donde comienza otra etapa significativa para su vida, pro-
ductiva, pero dolorosa.

Trabajando de manera independiente Franklin avanzó en el 
estudio del ADN, pero se sentía cada vez más incómoda y 
aislada socialmente en el laboratorio de King's College en el 
que trabajaba el cual abandonaría años más tarde.

FOTOGRAFÍA 51

Tenía 30 años cuando Franklin generó una fotografía, cono-
cida como "Foto 51", que fue clave para demostrar por pri-
mera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta 
entonces era un misterio. Mientras estaba en el King's Colle-
ge, Rosalind, junto a su doctorando Raymond Gosling, uti-
lizando la técnica de la difracción de rayos X, logró obtener 
la imagen más nítida sobre la doble hélice que conformaba 
dicha estructura.

La Fotografía 51 no es una imagen que pueda tomarse con 
una cámara común y corriente, para lograrlo, los científi-
cos tomaron una pequeña muestra de ADN hidratado y 
la montaron dentro de la cámara, y luego la expusieron a 
rayos X durante más de 60 horas.

Tomado de “Foto 51, una de las imágenes más importantes 
de la historia”

BBC Mundo 







A principios de 1953 y sin el permiso de Franklin, Wilkins 
mostró a Watson la “Fotografía 51” que la química había 
obtenido varios meses antes. Por entonces Rosalind todavía 
no había publicado nada para dar a conocer sus hallazgos.

Fue así como la "Fotografía 51" y los cálculos de la joven 
científica se convirtieron en la pieza clave que le faltaba a 
Watson y a su compañero investigador Francis Crick para 
formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura 
del ADN. 
Así, gracias al trabajo de Franklin y a sus propias aporta-
ciones, los dos científicos de la universidad de Cambridge 
construyeron el primer modelo tridimensional correcto de 
la molécula de ADN, con una doble hélice.

Rosalind Franklin murió en 1958 a los 37 años de un cáncer 
de ovario posiblemente como consecuencia de su traba-
jo con los rayos X. Las prácticas de seguridad laboral por 
aquellos años aún distaban de proteger debidamente al 
operario, y la manipulación de fuentes de rayos X era una 
labor peligrosa.

Cuatro años más tarde, en 1962, Watson, Crick y Wilkins 
se repartieron el Premio Nobel sin mencionar siquiera los 
aportes de la científica. 

 “La ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. 
Para mí la ciencia da una explicación parcial de la vida. Tal 
como es se basa en los hechos, la experiencia y los experi-
mentos… Estoy de acuerdo en que la fe es fundamental 
para tener éxito en la vida, pero no acepto tu definición 
de fe, la creencia de que hay vida tras la muerte. En mi 

opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento 
de que esforzándonos en hacer lo mejor que podemos 

nos acercaremos al éxito, y que el éxito de nuestros pro-
pósitos, la mejora de la humanidad de hoy y del futuro, 

merece la pena de conseguirse”. Rosalind Franklin
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DORA TÜRK MOLANO

Nació el 21 de noviembre de 1921 en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, hija de Enrique Türk y Enriqueta Leopoldina Mo-
lano. 

En 1946 se gradúa en el Doctorado en Química en la Uni-
versidad Nacional de Colombia, con un alto rendimiento 
académico. Siendo la primera mujer en obtener el título de 
Doctora en Ciencias Químicas en el país.
Previamente habia estudiado la carrera de Química entre 
1942-1944 curso conformado en su mayoría por estudian-
tes masculinos.

SOBRE LA CAFEÍNA

El trabajo es dirigido por el profesor Dr. Antonio García 
Banús, español, exiliado a quien llamaban el “español rojo” 
candidato al premio Nobel de Química un año antes de su 
huida de España, perseguido por el régimen franquista. 
En la capital colombiana, no es visto con buenos ojos a pe-
sar de sus cualidades académicas.

Su tesis doctoral tuvo como objetivo según sus palabras: 
“fijar las condiciones experimentales, bajo las que podrían 
utilizarse, industrialmente, algunos productos residuales, 
muy abundantes en Colombia, como la cafeína, con el fin, 
no sólo de evitar la importación de ciertas drogas, farmaco-
lógicamente muy importantes, sino con la mira más amplia 
de exportar las drogas en cuestión”

En 1939,  la Facultad de Química según Acuerdo 25 de Fe-
brero 8 del  mismo año, la reglamentación establecía que: 
“Los estudios de Química se harán en cuatro años, después 
de los cuales se presentará un examen de reválida para re-
cibir el diploma en Ciencias Químicas. Quienes así lo deseen 
pueden realizar una tesis durante un año y obtener el título 
de Doctor en Ciencias Químicas.” (Morales, 2017) 

Para entender el contexto educativo de la época, es necesa-
rio aclarar como funcionaban los posgrados en la Universi-
dad Nacional.



CARACAS

Dora Türk y Antonio García Banús viajan finalmente a Ve-
nezuela, lugar donde en 1955 a la edad de 66 años muere 
García Banús en la ciudad de Caracas. Ella continua su trabajo 
académico y se vincula a la Universidad Central de Venezuela 
de la que es profesora de la Facultad de Ciencias. Obtiene la 
nacionalidad venezolana. 

“Por su sobresaliente rendimiento académico, en el año de 
1944 ingresa como ayudante de laboratorio y como profe-
sora de química biológica en la Facultad de Veterinaria, en 
reemplazo del ilustre profesor Dr. Eduardo Lleras Codazzi, 
convirtiéndose de esta forma en la primera profesora de quí-
mica de la Universidad Nacional de Colombia, contando tan 
solo con 23 años de edad.” (Morales, 2017) 

PARIS 

En 1947 viajó a la ciudad de Paris, Francia (becada por la Uni-
versidad Nacional de Colombia), al Instituto Pasteur y a la Es-
cuela de Farmacia, donde trabajó como colaboradora con el 
Director del instituto Dr. E. Fourmeau, hasta finales del año.
Su regreso ese mismo año al país se debió practicamente a 
que contrajo nupcias en París con su antiguo profesor y di-
rector de tesis Dr. Antonio García Banús, hecho que las direc-
tivas de la Universidad Nacional consideraron inaceptable y 
que le impedía cumplir con las obligaciones correspondientes 
como también por su boda con el “español rojo”.

ISLA DE MARGARITA

En abril de 1977, y se establece en la Isla de Margarita, Es-
tado Nueva Esparta, donde se dedicó a siembra y disecar 
frutos, unos de sus mayores entretenimientos. La Dra. Dora 
Türk de García Banús fallece en enero de 1999 y es recorda-
da por nuevas generaciones que han realizado sus estudios 
en la UCV, Universidad Central de Venezuela.

REFERENCIAS
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DAISY ROULLAND DUSSOIX 

Nació en Suiza el 9 de septiembre de 1936. En 1958, a sus 22 
años, se graduó como Química y Bióloga en la universidad 
de Ginebra, en la que hizo además su doctorado en micro-
biología. 
Dussoix decidió hacer su tesis doctoral sobre microbiología 
bacteriana (que entregó en 1964) y mientras la realizaba, 
comenzó a trabajar en el equipo de investigación que el mi-
crobiólogo Werner Arber formó en el Instituto de Física de 
la misma universidad y que se dedicó a investigar y ampliar 
los resultados de la investigadora Grete Kellenberger-Gujer, 
sobre bacterias y los virus bacteriófagos o fagos. 

Arber y Dussoix comprobaron que, al infectar una bacteria, 
el ADN del bacteriófago se degradaba bajo la acción de unas 
proteínas enzimáticas que hacían un efecto de “tijera”, cor-
tando en sitios específicos del ADN. 

Este descubrimiento fue el inicio de la Ingeniería genética 
y aunque ambos expusieron la investigación ante la co-
munidad científica en el Primer Congreso Internacional de 
Biofísica en 1961 y lo publicaron en 1962, Arber fue el único 
que recibió reconocimiento por el hallazgo, primero con el 
premio Plantamour-Prevost de la facultad de Ciencias de la 
Universidad de Ginebra y luego en 1978, con el Premio No-
bel en Fisiología o Medicina, compartiéndolo con Hamilton 
Smith y Daniel Nathans. 

Tanto en los premios, en los discursos de recepción de los 
mismos, como en los escritos posteriores, se ignoró sistemá-
ticamente la participación de Dussoix en estos desarrollos 
científicos. 

La frustración de la científica por la falta de reconocimiento 
a su trabajo se ve reflejada en las cartas que envió a su her-
mano en 1978:

“He trabajado con Werner desde 1959 hasta 1963; en esta fecha me vi obli-
gada a cambiar el proyecto de mi tesis doctoral supuestamente porque yo 
no podía usar el trabajo hecho con Werner. Pero en realidad fue debido a 
que Werner, después de regresar de Estados Unidos, necesitaba conseguir 
una paga decente y tenía que encargarse él mismo de la investigación sobre 
radiación, para la cual en aquella época había más dinero. Debido a que él 
no estaba para nada interesado en realizar la investigación por la que se le 
pagaba, alguien tenía que hacerla, y ese alguien fui yo. Es por esto por lo 
que durante más de un año antes de mi partida a los Estados Unidos, no 
pude trabajar en la restricción, y esto no contaría para mi tesis. En cualquier 
caso, pienso que el premio Nobel fue concedido por los dos artículos publi-
cados en el 62”



 
ESTADOS UNIDOS

En 1964, tras presentar su tesis doctoral, Daisy Dussoix viajó 
a Estados Unidos gracias a una Beca Posdoctoral en la Uni-
versidad de Standford. 
Inicialmente se incorporó al equipo de investigación del 
bioquímico Robert Lehman, en el al Departamento de Bio-
química de la Escuela de Medicina, donde hizo parte de las 
investigaciones sobre las enzimas implicadas en la replica-
ción, recombinación y reparación del ADN. 
En este proceso se aisló la llamada ADN Ligasa, capaz de 
soldar fragmentos de material genético y que luego se 
convertiría en uno de los puntos de arranque para la tecno-
logía del ADN recombinante. Este mismo año se casó con 
el también científico Daniel Roulland.

En 1968 Dussoix se trasladó a San Francisco, California don-
de fue profesora ayudante en el Departamento de Microbio-
logía de la Universidad de California y donde además comen-
zó a trabajar con el bioquímico Herbert Boyer quien fue uno 
de los pioneros de la tecnología del ADN recombinante y la 
ingeniería genética, al descubrir que los genes de una bacte-
ria pueden combinarse con los genes de organismos como 
plantas y animales

A finales de la década del 70, Dussoix hizo parte del grupo 
investigador de Harold Varmus, científico que en 1989, junto 
con Michael Bishop recibió el Premio Nobel en Fisiología o 
Medicina por sus descubrimientos acerca de los retrovirus 
(virus que tienen ARN como material genético en vez de 
ADN que se replican rápidamente y causan cánceres en ani-
males.)

REGRESO A EUROPA

Al comenzar la década de los 80, Daisy Dussoix regresó a 
Europa donde se incorporó en el Instituto Pasteur en París 
donde continuó participando en investigaciones de gran 
trascendencia para la ciencia y la microbiología. 

En 1996 Dussoix contrajo Malaria, enfermedad que la llevó 
a desarrollar problemas neurológicos que interfirieron con 
su trabajo. En 2006 regresó a Ginebra tras la muerte de su 
marido, y allí murió en 2014 a los 78 años.

Sólo recientemente, y luego de su muerte, se ha comenza-
do a dar reconocimiento a los aportes que esta científica 
hizo en los avances más importantes para la microbiología 
del siglo XX.

REFERENCIAS
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ESTHER LEDERBERG 

Esther Miriam Zimmer nació en el Bronx, Nueva York, el 
18 de diciembre de 1922 de padres judíos ortodoxos, David 
Zimmer y Pauline Geller Zimmer. Su infancia pasó en la gran 
depresión, lo que influyó en su carácter.  

Zimmer fue una estudiante dedicada y al terminar bachille-
rato logró una beca del Hunter College de Nueva York don-
de decidió estudiar bioquímica en contra de las recomenda-
ciones de sus profesores. 
Para la época los establecimientos educativos y la sociedad 
en general miraban con recelo y escepticismo a las mujeres 
que decidían estudiar ciencias. Este era un campo considera-
do exclusivamente masculino. 

Durante sus estudios trabajó como asistente en el Jardín 
Botánico de Nueva York, investigando la neurospora cras-
sa bajo la dirección del patólogo botánico Bernard Ogilvie 
Dodge. Se graduó Cum Laude en 1942 a la edad de 20 años, 
en genética. 
Luego de Graduarse, Zimmer continuó como asistente de 
investigación de Alexander Hollaender en el Carnegie Insti-
tution of Washington, continuando con sus estudios sobre 
la N. crassa y publicó su primer artículo sobre genética. 

En 1944 ganó una beca en la Universidad de Stanford y 
comenzó a trabajar como asistente de George Wells Beadle. 
Realizó un máster en genética en la misma universidad y se 
graduó en 1946. 
Ese mismo año se casó con el médico, genetista y profesor 
de la Universidad de Wisconsin Joshua Lederberg.

Entre 1946 y 1949 Esther ganó otra beca, esta vez de pre-
doctorado, otorgada por el Instituto Nacional de Cáncer y 
realizó la tesis “Control Genético de mutabilidad en la bacte-
ria Escherichia coli. 
Terminó su doctorado en 1950 bajo la dirección de R.A. 
Brink y ese mismo año, descubrió el virus bacteriófago 
lambda, una de sus contribuciones más importantes. 

Paradójicamente, aunque ella fue la descubridora del virus, 
el artículo científico donde aparece por primera vez está 
firmado por su esposo y por ella, y es a él a quien se le reco-
noció el hallazgo por mucho tiempo.



Esther Lederberg trabajó con su esposo hasta 1966, año en 
que se divorciaron. Antes, en 1958, Joshua Lederberg obtuvo 
junto con George W. Beadle y Edward Lawrie Tatum el Pre-
mio Nobel de Fisiología o Medicina gracias, en gran parte, a 
los descubrimientos que realizó con su esposa. 

Durante su matrimonio Joshua Lederberg recibió la mayor 
parte de los honores por el trabajo conjunto realizado con 
su esposa. 
Debido también al sexismo rampante en las décadas del 60 
y 70 y aún más marcado en la Universidad de Standford, 
tuvo que soportar en 1974 que se le degradara del cargo de 
“científico senior” a ser “profesora adjunta”, con contratos a 
renovar anualmente y dependiendo de los fondos recauda-
dos. 

En 1985, por fin Esther Lederberg fue reconocida como pro-
fesora emérita en microbiología e inmunología de la Univer-
sidad de Standford. 
Ese año, la científica se retiró de su cargo en esa universidad 
pero continuó trabajando como voluntaria en el Plasmid 
Reference Center (PCR) de la Escuela de Medicina de Stan-
dford, un banco donde se registraban, nombraban y distri-
buían plásmidos de todo el mundo, incluyendo aquellos con 
resistencia antibiótica.
Murió el 11 de noviembre de 2006, a los 83 años.

REFERENCIAS
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GRETE KELLENBERGER-GUJER 

Nació el 12 de noviembre de 1919 en Rümlang, cerca de Zú-
rich, hija del jefe de la oficina local de correos. Fue la menor 
de tres hermanos y la única que realizó estudios superiores, 
graduándose como química del Instituto Federal de Tecno-
logía en Zurich. Allí conoció a Eduard Kellenberger, estu-
diante de física, con quien se casó en 1945. 

En 1946 la pareja se trasladó a Ginebra y comenzó a trabajar 
en el Instituto Universitario de Física de Ginebra –hoy Insti-
tuto de Biología Molecular (MOLBIO)–bajo la dirección del 
físico Jean Weigle. 
Grete dedicó los primeros años en esta ciudad a ayudar a su 
esposo en su tesis doctoral desarrollando un nuevo método 
para preparar y analizar muestras biológicas, usando un mi-
croscopio electrónico, técnica innovadora en su tiempo.  

En 1948, Weigle se trasladó a la Universidad de California a 
trabajar con Max Delbrück y Grete asumió un importante 
papel en el estudio de los fagos lambda y sus mutaciones, 
trabajo que continuó compartiendo con Weigle quien viaja-
ba cada verano a Ginebra. 

Gracias a la creatividad y trabajo de Grete Kellenberger-Gu-
jer durante los años 50 y 60, la Universidad de Ginebra se 
consolidó como una de las primeras en Europa en desarro-
llar programas de investigación en el nuevo campo de la 
biología molecular y líder en el campo de la genética micro-
biana. 
Sin embargo, todos los honores y reconocimiento se los 
llevó su esposo Eduard, quien tras la partida de Weigle se 
convirtió en director del Instituto de Biología Molecular.

Aunque casi hasta la época de su divorcio Grete Kellenber-
ger vivió a la sombra de su marido, hoy se tiene claro su 
indiscutible puesto en la historia de la ciencia por sus múl-
tiples aportes:  sus estudios sobre la restricción del ADN, es 
decir, la ruptura del material genético en segmentos que 
podían volver a unirse entre ellos o podían “soldarse” con 
otros de distinto origen, es decir, ADN de un fago con una 
bacteria o incluso con ADN de plantas o animales. 
En esta época los científicos lo llamaron ADN quimérico 
(inspirados en el monstruo mitológico con cabeza de león, 
cuerpo de cabra y cola de dragón), pero luego pasó a lla-
marse recombinación genética.



ESTADOS UNIDOS

La pareja de Eduard y Grete Kellenberger viajó a pasar un 
año sabático en la Universidad de Kansas, Estados Unidos y 
este viajo resultó como detonante en una crisis marital que 
llevaba años incubándose. 
Eduard regresó a Ginebra mientras que Grete decidió acep-
tar un trabajo en el Grupo de Biofísica del Oak Ridge Natio-
nal Laboratory de Tennessee. 
En este centro continuó con sus investigaciones sobre bac-
teriófagos y escribió varios artículos científicos que comen-
zó a firmar como Grete Kellenberger-Gujer, su apellido de 
nacimiento. La científica permaneció en Estados Unidos 
hasta 1971 año en que regresó a Suiza aceptando una oferta 
de la Universidad de Ginebra.

DE NUEVO EN GINEBRA

En la Universidad de Ginebra Grete continuó con sus inves-
tigaciones en genética bacteriana, logró impulsar investiga-
ciones innovadoras y se convirtió en referencia internacio-
nal sobre el tema. 
Sin embargo, los intereses a nivel internacional y también 
en la Universidad de Ginebra viraron durante los años 70, de 
la genética microbiana a la genética de los organismos eu-
cariotas (plantas y animales), que ofrecía un campo mucho 
más complejo, pero también mucho más prometedor.
En los años 80 y frente a estos cambios, Grete Kellenber-
ger-Gujer decidió aplicar a una jubilación temprana.

Aunque en 1979 la Universidad de Ginebra le otorgó el 
Premio Mundial Nessim-Habif, nunca hubo consenso para 
otorgarle el doctorado honoris causa que el científico Wen-
der Arber solicitó para ella. 

Muchos de sus descubrimientos y desarrollos se siguen 
adjudicando a su marido y aún hoy en día sigue siendo una 
científica un poco en la sombra. 

Grete Kellenberger-Gujer (apellido de soltera) fallece en el 
año 2011.
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MARTHA COWLES CHASE 

Nació en 1927 en Cleveland, Ohio, hija de un médico y pro-
fesor de medicina, lo que hizo que la ciencia fuera parte de 
toda su infancia. Estudió ciencias en el College of Wooster y 
se graduó de 21 años en 1950. 
Ingresó como asistente de investigación del bacteriólogo 
y genetista Alfred Hershey en el Laboratorio Cold Spring 
Harbor. Martha Cowles hizo parte del equipo que en 1952 
demostró que el ADN y no las proteínas el que contiene el 
material genético que determina las características de los 
organismos vivos.

Durante la primera mitad del siglo XX se debatió si eran las 
proteínas o el ADN los que contenían el material genético 
de las células y no fue hasta que se realizó el “experimento 
de Hershey y Chase” que se confirmó que es el ADN y no las 
proteínas el que contiene la información genética. 

Este “simple” pero innovador experimento se llevó a cabo 
con el fago T2 que se compone de 50% proteína y 50% 
ADN. Se sabía que este fago para reproducirse debía “infec-
tar” “inyectando” algo con su cola en una bacteria y transmi-
tirle su material genético. 
Si se descubría qué era ese algo, se descubría cual es el por-
tador del material genético. Hersey y Chase utilizaron mate-
rial radiactivo para “marcar” tanto la proteína como el ADN 
de los fagos. 
Como el ADN contiene fósforo, pero no azufre, pero las pro-
teínas no contienen fósforo, las marcas radiactivas dejadas 
en uno y otro son diferentes. 
Después de infectar las bacterias unas con ADN “marcado” y 
otras con proteínas “marcadas”, y por medio de una batidora 
rudimentaria que construyeron para posibilitar el experi-
mento, lograron demostrar que era el ADN el que transmi-
tía el material genético. 
Este trabajo tuvo un impacto enorme en la comunidad 
científica, proporcionó la base para la biología molecular e 
inspiró el desarrollo del modelo de doble hélice para el ADN 
que se presentó sólo once meses después del experimento 
de Hershey y Chase. 

En 1953 Martha Chase abandonó el Laboratorio Cold Spring 
Harbor y trabajó por poco tiempo en el Laboratorio Na-
cional Oak Ridge. Se casó en 1958 con el científico Richard 
Epstein, pero el matrimonio duró menos de un año. 
En 1959 comenzó un doctorado en microbiología en la Uni-
versidad de California del Sur, del que se graduó en 1964.



En 1969 Alfred Hersey, junto con Salvador Edward Luria y 
Max Ludwig Henning Delbrück ganaron el Premio Nobel de 
Fisiología o medicina por sus trabajos sobre el mecanismo 
de replicación de los virus y su estructura genética. Martha 
Chase no fue mencionada para el premio.

Trabajó en varios laboratorios, pero problemas con la bebida 
y siendo una fumadora compulsiva, hicieron que su salud se 
viera muy afectada.
A finales de los sesenta se vio desempleada y decidió re-
gresar a Cleveland a su casa paterna. Sufrió un tipo de de-
mencia que afectó su memoria de corto plazo y finalmente 
murió en 2003 de neumonía a los 75 años. 
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Introducción: 
“Efecto Matilda”, es un prejuicio en el cual se tiende a menos-
preciar los logros científicos llevados a cabo por mujeres y 
que son atribuidos a sus maridos o colegas masculinos.

Medellín, 1950
Isabel de 19 años, conversa en la sala de su casa con su padre 
Marcos, acerca de su futuro, y le cuenta que le gustaría estu-
diar Química como él y ayudarle en el laboratorio que hay en 
la casa como empresa familiar. Ella recuerda cuando pequeña 
a los seis años, ver a su padre trabajando en el laboratorio y le 
ayuda a recoger flores y plantas para sus experimentos.

Al otro día va a la universidad para averiguar las inscripciones 
para el ingreso a la carrera de Química, y llega a la oficina del 
Decano. Pide una cita a la secretaria para hablar con él y se 
la dan para el otro día. En el camino se encuentra con Doña 
Inés, una señora de 55 años aproximadamente quien es la en-
cargada de los servicios de limpieza de la facultad y de servir 
el tinto en las dependencias. Habla un rato con ella y luego 
regresa a su casa. Allí está su novio Gustavo quien la espera y 
conversan un rato en la sala, discuten sobre el ingreso de ella 

Al día siguiente, Isabel llega a la cita con el Decano para 
buscar información sobre la carrera y el ingreso, pero éste en 
tono agresivo le niega el ingreso por ser mujer y la echa de 
su despacho. Isabel enojada regresa a su casa y le cuenta a su 
padre lo que le pasó. Llama a su mejor amiga Dorita, quien le 
dice que es lo mejor que le ha pasado, es mejor que se case 
como ella lo va hacer en algún momento. 

Londres, 1950
Rosalind Franklin, con 30 años, química y cristalógrafa, está 
en el laboratorio de Química del King’s College, junto a su 
doctorando Raymond Gosling, tratando de obtener por me-
dio de rayos x, una imagen nítida de la estructura del ADN. 
Tras varios intentos logra sacar una fotografía que muestra 
claramente la estructura de doble hélice que se conoce como 
fotografía 51. La guarda en un cajón, temiendo que Maurice 
Wilkins quien es su colega y con quien no se la va muy bien, 
la descubra.

Medellín, 1950
Isabel va con su padre a la facultad de Química, para hablar 
con el Decano. El se encuentra dictando una clase a la cual 
se asoma Marcos desde la puerta, el decano lo ve y lo saluda 
y le dice que lo espere que ya va terminar la clase. Cuando 
sale y ve a Isabel, pone cara de disgusto y el la saluda tajan-
te, se va con Marcos y entran a la oficina. Isabel se queda 
afuera mientras su padre conversa con el decano adentro. 



La conversación es muy tensa, Marcos le reclama porqué no 
deja entrar a su hija a la facultad, el decano de forma gro-
sera le dice que es una decisión que ya tomó y por mas que 
sea Marcos un egresado, no va cambiar de opinión. Marcos 
muy irritado pero seco le responde que no está de acuerdo y 
se marcha. Isabel ve la cara de irritación de su padre y se da 
cuenta que no hay nada que hacer.

De regreso a casa, está Gustavo, quien se pone contento al 
saber la noticia y le propone a Isabel, que salgan a ver una 
película. Isabel enojada le dice que no, que ella va seguir con 
la universidad, y discuten. En la noche, Isabel con rabia, toma 
una decisión y de todas maneras va a presentarse a la uni-
versidad.

Londres, 1952
Rosalind, de carácter fuerte y seco, continúa sus dificultades 
con Wilkins, quien la menosprecia y la trata como una asis-
tente. Además, quiere hablar con otros colegas y no la dejan 
tomar algo en la cafetería y estar en la zona de descanso, 
porque es de uso exclusivo para el personal masculino.

Medellín, 1950
Isabel de nuevo va a la Universidad, y va a la oficina del De-
cano. Esta vez, aunque de muy mala gana, le contesta que 
puede inscribirse a la carrera de Química pero que no le va a 
quedar fácil. El día anterior, el Decano recibe una llamada, en 
la cual lo presionan, para que permita que Isabel pueda ingre-
sar a la carrera de Química, de lo contrario, se verán dismi-
nuidos los fondos que recibe para la Facultad.

Londres, 1953
Rosalind Franklin deja el laboratorio de Química del King’s 
College, porque no soporta la discriminación de sus colegas 
masculinos y el desprecio de Wilkins, quien, a espaldas de 
ella y sin su permiso, toma la fotografía 51 y se la muestra a 
James Watson, y este a Francis Crick, quienes trabajan juntos 
sobre la estructura del ADN. 

Luego de su salida del King’s College, Rosalind, llega a otro 
laboratorio en Birkbeck College, donde continúa su trabajo 
sobre ADN y virus. Allí es reconocida por sus investigaciones 
y viaja a Estados Unidos en 1956. De regreso, empieza a tener 
fuertes dolores abdominales y es diagnosticada con cáncer. 
Después de año y medio un tratamiento doloroso, en la habi-
tación de un hospital, con sus documentos e investigaciones, 
Franklin tiene la esperanza de mejorarse, pero su doctor le 
dice que su diagnóstico no es prometedor.

Franklin muere en 1958 a los 37 años, de un cáncer de ovario 
posiblemente como consecuencia de su trabajo con los rayos 
X. En 1962, Wilson, Wilkins y Crick, reciben el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. Ninguno de los tres menciona los 
aportes de Rosalind Franklin.

FIN



Introducción: 
“Efecto Matilda”, es un prejuicio en el cual se tiende a me-
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Medellín, 1953
Isabel está sentada en su escritorio llenando unos documen-
tos para ingresar al laboratorio de prácticas en la universi-
dad. A su lado tiene también unos papeles para inscribirse 
en el doctorado. Isabel entra al laboratorio, en su primer día 
de trabajo le presentan al jefe y a sus compañeros y le asig-
nan un puesto para sus deberes y le explican que tiene que 
hacer. Alguno de sus compañeros, la saludan brevemente y 
se van a trabajar. 

Otros hacen cara como de indiferencia y desaprobación. 
Isabel los ignora y empieza a arreglar su puesto de trabajo 
bajo la atenta mirada de su jefe. Allá junto a sus compañeros 
encuentra discriminación por parte de ellos, pero continúa su 
trabajo allá. De vez en cuando, es vigilada por el ex Decano 
quien hace todo lo posible por entorpecerle sus prácticas sin 
que ella se de cuenta.

Medellín, 1954
Isabel levanta la mirada y ve su título como Licenciada en 
Química enmarcado en la pared junto con algunas fotogra-
fías de su familia en la ceremonia de Grado. Isabel aparece 
con toga y birrete. Recuerda algunos momentos de la carre-
ra, en especial, cuando conoce al Dr. Francisco, su director 
de trabajo de grado quien le hace olvidar su relación con 
Gustavo su exnovio y quien actualmente, está de pareja con 
su mejor amiga Dorita sin haberse casado, escándalo que se 
produce en Medellín, porque Dorita pertenece a una de las 
familias de élite y conservadoras de la capital antioqueña.

Bogotá, 1943
Dora Turk Molano, de 23 años se acaba de graduar de Doc-
torado en Química en la Universidad Nacional de Colombia, 
con un alto rendimiento académico es la primera mujer en 
obtener el título de Doctora en Ciencias Químicas en el país.

Su tesis versa sobre la química de la cafeína en condiciones 
experimentales, bajo las que podría utilizarse, industrialmen-
te, con los residuos de café, la fabricación de otros medica-
mentos. El trabajo es dirigido por el profesor y director de 
tesis Dr. Antonio García Banús, español, exiliado, 30 años 
mayor que ella, y con quien inicia una relación sentimental. 

A la semana, se encuentra en las oficinas de la Facultad de 
Veterinaria, entregando unos papeles para ingresar como 
ayudante de laboratorio y como profesora de química bioló-
gica. Es la más joven en tener un cargo así en la historia de 
la química en Colombia.



Medellín, 1955
Isabel está sentada en una mesa de la biblioteca, esperan-
do al que va ser su tutor, el Dr. Francisco, quién es 15 años 
mayor que ella. El llega cumplido, muy alegre y empiezan 
a conversar, mientras Isabel va sacando los documentos de 
una carpeta. 

Se ve a Isabel y al Dr. Francisco trabajando juntos en la tesis 
doctoral. Discuten y argumentan. Mientras tanto, el tutor 
va por unos libros, Isabel se queda mirándolo fijamente. 
Luego cuando el regresa, le pone una mano en el hombro. 
Ella se sobresalta y hace un gesto como si nada pasara. El le 
muestra una página del libro y reanudan la conversación. A 
lo lejos, el ex Decano, los mira fijamente.

París, 1946
Dora Turk recibe una beca para cursar estudios de posgra-
do en el Laboratorio Químico del Instituto Pasteur en París, 
bajo la tutela del prestigioso químico Ernest Fourneau.

 Allá se casa con el profesor Banús, cuestión que, para las 
directivas de la Facultad, es inaceptable en la que se asume 
como una conducta antimoral que una señorita se case con 
un hombre divorciado, y le terminan la beca porque con el 
matrimonio no puede responder a sus actividades académi-
cas y está en contra de las leyes morales de la época.

Medellín, 1955
Isabel viene conversando con el Dr. Francisco, ya de sali-
da. Al despedirse el le ofrece llevarla a la casa en su carro e 
Isabel acepta con cierta prevención.  A lo lejos, Doña Inés los 
está observando. 
En el camino, casi no conversan y una cuadra antes de lle-
gar a su casa, Isabel le pide el favor que estacione para ella 
bajarse y continuar a pie hasta su casa. El se sorprende, pero 
hace lo que ella le pide. Ella se baja, se despide con la mano 
y continúa caminando. El Dr. Francisco arranca no sin antes 
de observar a Isabel fijamente sin que ella se dé cuenta.

Caracas, 1947
Dora Türk y Antonio García Banús viajan finalmente a Vene-
zuela, lugar donde en 1955 a la edad de 66 años muere García 
Banús en la ciudad de Caracas. Ella continua su trabajo acadé-
mico y se vincula a la Universidad Central de Venezuela de la 
que es profesora de la Facultad de Ciencias. Obtiene la nacio-
nalidad venezolana. Años más tarde en una ceremonia, recibe 
la medalla de profesora honoraria de la misma institución. 

Isla Margarita, 1977
Se jubila, viaja  a la Isla de Margarita, donde se instala y 
se  dedica a sembrar y disecar frutos, unos de sus mayores 
entretenimientos. La Dra. Dora Türk de García Banús fallece 
en enero de 1999.
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Medellín, 1955
Isabel, entra a la oficina de Asuntos Académicos. Lleva en 
su mano la copia mecanografiada de su tesis doctoral en-
cuadernada en una carpeta elegante. Isabel en una cafetería 
celebrando con sus padres y el Dr. Francisco. Isabel con su 
diploma enmarcado en su cuarto, junto con la copia mecano-
grafiada y empastada.

Medellín, 1955.
Isabel está trabajando en uno de los experimentos, cuando 
su jefe le pide que pare y le ayude a hacer un informe como 
parte de sus tareas administrativas, las cuales no hacen parte 
de su contrato. Isabel le dice que va terminar el experimento 
y que hace el informe. 

Al jefe no le gusta y empiezan a discutir, entonces la ame-
naza con echarla. Ella decide renunciar y se va. Más tarde, 
Isabel, con sus cosas está caminando con paso acelerado, 
con rabia en su rostro. Se encuentra con Doña Inés a quien 
le cuenta lo que le pasó. Ella la tranquiliza. A lo lejos, ve al 
anterior Decano de Química con cara de satisfacción.

Ginebra Suiza, 1958
Daisy Roulland – Dussoix
Con 22 años, se gradua como Química y Bióloga en la uni-
versidad de Ginebra, y realiza además su doctorado en mi-
crobiología, cuya tesis entrega en 1964. Mientras realiza su 
tesis, empieza a trabajar en el equipo de investigación que 
el microbiólogo Werner Arber. 

En el laboratorio, ambos comprueban que, al infectar una 
bacteria, el ADN del bacteriófago (virus) se degrada bajo la 
acción de unas proteínas enzimáticas que hacen un efecto 
de “tijera”, cortando en sitios específicos del ADN. Las en-
zimas de restricción son proteínas que actúan como tijeras 
moleculares cortando ADN. Este descubrimiento es el inicio 
de la Ingeniería genética.

Medellín, 1956
Vemos a Isabel, instalada con su propio escritorio, en el 
laboratorio de Química que está en un edificio dentro de 
la misma universidad, cuyo director el Dr. Francisco quien 
está parado al lado de ella y le explica amablemente sus de-
beres y las investigaciones que debe realizar junto con sus 
colegas. El le muestra las instalaciones y le presenta a todos 
sus compañeros entre los que se encuentra Antonio.



Estados Unidos, 1964
En 1964, presenta su tesis doctoral, Daisy Dussoix viaja a 
Estados Unidos gracias a una Beca Posdoctoral en la Uni-
versidad de Standford. Allí conoce a un científico Daniel 
Roulland y este mismo año se casa con él. Luego viajan 
a San Francisco en 1968, y se publican varios artículos en 
importantes revistas de microbiología y ciencias.

Medellín, 1956
Isabel, esta almorzando junto con su jefe y ahora pareja el 
Dr. Francisco, en una cafetería de la universidad. Hablan de 
varios temas, intentan disimular la relación entre ellos para 
guardar las apariencias. 
En un momento aparece Antonio y se sienta con ellos. Los 
dos se asustan, pero vuelven a conversar normalmente. 
Terminan de almorzar y los tres se dirigen al laboratorio. 
Allí la espera su amiga Dorita con un estado avanzado de 
embarazo.

1978
Daisy Dussoix, ve la televisión la entrega de los premios 
Nobel, y llora desconsoladamente. La científica escribe una 
carta, a su hermano, donde evidencia su frustración con la 
falta de reconocimiento a su trabajo y por el premio Nobel 
en Fisiología y Medicina ganado por Arber junto con Hamil-
ton Smith y Daniel Nathans. Ninguno de los tres reconoce 
su trabajo.

 “He trabajado con Werner desde 1959 hasta 1963; en esta fecha me vi 
obligada a cambiar el proyecto de mi tesis doctoral supuestamente porque 
yo no podía usar el trabajo hecho con Werner. Pero en realidad fue debido 
a que Werner, después de regresar de Estados Unidos, necesitaba conseguir 
una paga decente y tenía que encargarse él mismo de la investigación sobre 
radiación, para la cual en aquella época había más dinero. 
Debido a que él no estaba para nada interesado en realizar la investigación 
por la que se le pagaba, alguien tenía que hacerla, y ese alguien fui yo. Es 
por esto por lo que durante más de un año antes de mi partida a los Estados 
Unidos, no pude trabajar en la restricción, y esto no contaría para mi tesis. 
En cualquier caso, pienso que el premio Nobel fue concedido por los dos 
artículos publicados en el 62”

Ginebra, 2006
En Estados Unidos en 1996, Dussoix contrae Malaria, enfer-
medad y desarrolla problemas neurológicos que interfieren 
en su trabajo. En 2006 regresa a Ginebra tras la muerte de 
su marido, y allí muere en 2014 a los 78 años.
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Medellín, 1956
Isabel recibe a Dorita con un estado avanzado de embarazo. 
Las dos conversan, y Dorita le pide perdón por lo que pasó, y 
le cuenta como es su vida con Gustavo el ex de Isabel des-
pués del escándalo y lo mal que lo está pasando. En la con-

Isabel está dictando clases en el aula donde se encuentran 
10 alumnos, 8 hombres y dos mujeres. Ella está escribiendo 
fórmulas en el tablero, en un momento se voltea hacia la 
ventana y descubre al antiguo decano que está mirándola 
fijamente para luego irse. Ella se asusta, pero de inmediato 
recupera la compostura y continúa con la clase.

Medellín, 1956
Isabel está sola comiendo un pequeño almuerzo que ha 
traído desde su casa. No puede pagar nada en la Universidad 
debido a que el poco dinero que gana de su salario debe con-
tribuir en los gastos de la casa de sus padres. 

Antonio llega a un almacén, el de los turcos donde hay 
panadería y venden comestibles. Compra dos panes y un 
jamón y pide que se los empaquen en dos bolsas. De cami-
no a la universidad ve a Isabel, bajarse en el autobús en la 
parada y la alcanza. Los dos entran juntos y él le entrega 
uno de los paquetes que consiguió donde los turcos. Isabel 
le agradece.

Nueva York, 1946
Esther Lederberg
Con 22 años, en 1942 se gradúa Cum Laude, en Genética. En 
1944 gana una beca en la Universidad de Stanford y co-
mienza a trabajar como asistente de George Wells Beadle. 
Lederberg está en el laboratorio, investigando a través del 
microscopio varios tipos de virus para realizar más adelan-
te una maestría en genética. Ese mismo año se casa con el 
médico, genetista y profesor de la Universidad de Wiscon-
sin Joshua Lederberg.

Medellín, 1956
Isabel está trabajando con productos químicos y tubos de 
ensayo junto con Antonio. El Dr. Francisco llega y le pide 
el favor que la acompañe a la oficina. Isabel deja el experi-
mento y se va detrás del Dr. Francisco, Antonio mira con 
cara de pocos amigos, pero continúa trabajando ya con 
otro compañero. 
En la oficina del Dr. Francisco que está a puerta cerrada, 
Isabel y él conversan y de vez en cuando se toman la mano 
para no hacer ruidos y generar suspicacias con los demás 
científicos. 



El Dr. Francisco le propone que trabaje en un artículo y en 
una investigación donde ella pueda aparecer como autora. 
Ella acepta con una sonrisa.

Estados Unidos, 1949
Entre 1946 y 1949 Esther ganó otra beca, esta vez de pre 
doctorado, otorgada por el Instituto Nacional de Cáncer y 
realiza la tesis “Control Genético de mutabilidad en la bacte-
ria Escherichia coli. Mientras está en el laboratorio, en 1951, 
descubre el virus bacteriófago lambda, una de sus contribu-
ciones más importantes. 

Un bacteriófago es un virus que infecta determinadas bacte-
rias, se aprovecha de sus reservas y puede acabar provocan-
do la muerte de estas. Ella está escribiendo, el artículo cien-
tífico donde aparece por primera vez su descubrimiento, y lo 
firma junto con su esposo, pero es a él a quien le reconocen 
el hallazgo durante mucho tiempo. Ella es considerada una 
de las pioneras en genética bacteriana.

Medellín, 1956
Isabel está en el laboratorio en su puesto de trabajo con cara 
de cansancio. En la mesa tiene el informe de la investigación 
que le pidió el Dr. Francisco. Antonio continúa trabajando, 
pero de vez en cuando mira de reojo a Isabel. El Dr. francisco 
llega, saluda y se va para donde Isabel y recoge el informe. 
Ella con cara de alegría le dice que está terminado y que no 
espera la hora de ver publicado el artículo. El Dr. Francisco la 
mira seriamente.

California, 1966
Esther Lederberg trabaja con su esposo hasta este año y se 
divorcian. Antes, en 1958, Joshua Lederberg obtiene junto 
con George W. Beadle y Edward Lawrie Tatum el Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina gracias, en gran parte, a los 
descubrimientos que realiza con su esposa. 
Debido también al sexismo rampante en las décadas del 60 
y 70 y aún más marcado en la Universidad de Standford, 
soporta que en 1974 se le degrada del cargo de “científico 
senior” a ser “profesora adjunta”, con contratos a renovar 
anualmente y dependiendo de los fondos recaudados.

California, 2006
Esther Zimmer, su nombre de soltera, pasa los últimos días, 
escuchando ópera, leyendo literatura y trabajando en la Uni-
versidad. Muere el 11 de noviembre de 2006, a los 83 años.
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Medellín, 1956
Isabel se encuentra sentada en su puesto de trabajo. Está 
triste porque publicaron el artículo a nombre del Dr. Fran-
cisco.  El le promete que la va a recompensar. Antonio llega 
con sus paquetes para el desayuno y le entrega uno a Isabel. 
Ella lo mira agradecida y reanuda su trabajo. El le dice que 
puede contar con él.

Isabel continúa trabajando, pero se siente mareada, pero di-
simula. Antonio se da cuenta y se acerca a ella y le pregunta 
que le pasa. Ella le dice que es el cansancio pero que se le va 
a pasar. Isabel continúa trabajando y empieza a sentirse mal 
y con dolor otra vez. 

Ella le dice a Antonio que por favor la excuse con el Dr. 
Francisco pero que se va para la casa porque se siente indis-
puesta. El asiente, Isabel se va, pero Antonio queda con cara 
de preocupación. 

En la salida se encuentra con Doña Inés y le pregunta a Isa-
bel que le pasa porque tiene el rostro muy demacrado.

Zurich, 1945
Grete Kellenberger-Gujer con 24 años se gradúa como quí-
mica del Instituto Federal de Tecnología en Zúrich. Allí co-
noce a Eduard Kellenberger, estudiante de física, con quien 
se casa en este año. Al año siguiente, Grete en una clínica 
está dando a luz a su única hija, Elisabeth, quien posterior-
mente se convertirá en una bióloga molecular publicando 
bajo el nombre de Elisabeth DiCapua.

La pareja está en Ginebra y comienza a trabajar en el 
Instituto Universitario de Física de Ginebra –hoy Instituto 
de Biología Molecular. Grete en el laboratorio ayuda a su 
esposo en su tesis doctoral desarrollando un nuevo méto-
do para preparar y analizar muestras biológicas, usando un 
microscopio electrónico. 

Medellín, 1956
Isabel está en una camilla, mientras una enfermera le 
toma un examen de sangre. Al rato se incorpora y va a la 
oficina del médico. El la ausculta y le dice que probable-
mente esté embarazada. La felicita y le programa una cita 
para que asista con el padre del bebé, es decir, su esposo. 
Ella con cara de sorpresa y de susto le dice que si y sale 
rápidamente de allá. Isabel va caminando hacia su casa 
cuando desde un carro tocan la bocina. 



Se voltea y es el Dr Francisco quien la saluda con la mano y 
parquea el carro junto a la acera. El le dice que si la puede 
llevar, y ella le dice que no, gracias. El insiste y le dice que 
está preocupado. Isabel se sube al carro y durante el camino 
le dice que está embarazada.
Ginebra, 1956
La científica continúa sus estudios en el laboratorio junto 
con su marido, pero ella es la que descubre e investiga sobre 
la restricción del ADN, es decir, la ruptura del material gené-
tico en segmentos que pueden volver a unirse entre ellos o 
pueden “soldarse” con otros de distinto origen, es decir, ADN 
de un fago (virus) con una bacteria o incluso con ADN de 
plantas o animales. 

En esta época los científicos lo llaman ADN quimérico (ins-
pirados en el monstruo mitológico con cabeza de león, cuer-
po de cabra y cola de dragón), pero luego pasa a llamarse 
recombinación genética. Eduard Kellenberger recibe todos 
los honores, y no su esposa.
Medellín, 1956
Isabel y el Dr. Francisco están discutiendo. Ella le reclama 
por el artículo y el le confiesa que está casado y tiene hijos. 
Que no puede seguir con ella y menos estando embarazada. 
Isabel se enfurece y el le dice que lo perdone pero que no 
puede seguir con la relación. 

Además, le pide que interrumpa el embarazo. Isabel sale del 
carro, tira la puerta y se va rápidamente a su casa. Isabel está 
sentada en la cama. No para de llorar. 

De un momento a otro se sienta en su escritorio y se pone 
a redactar una carta en su máquina de escribir. Termina, 
saca el papel y se acuesta a dormir. Durante la noche se 
levanta varias veces y se dirige al baño a vomitar. Su padre 
Marcos, la escucha y se va para la habitación de ella. Ella le 
dice que tuvo una indigestión que ya está mejor.

Estados Unidos,1966
El matrimonio Kellenberger viaja a Estados Unidos para pa-
sar un año sabático en la Universidad de Kansas, que genera 
una crisis marital y se divorcian. Eduard regresa a Ginebra 
mientras que Grete decide aceptar un trabajo en el Grupo 
de Biofísica del Oak Ridge National Laboratory de Tennes-
see. En este centro continua con una serie de investigacio-
nes altamente especializadas sobre bacteriófagos, y en su 
estudio en la casa escribe varios artículos que se publican en 
diversas revistas de alto impacto.

Ginebra, 1971
Grete regresa a Suiza y en 1980 elige una jubilación tem-
prana, a los 61 años de edad. Un año antes de su retiro, la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra en una 
ceremonia reconoce la importancia de sus contribuciones 
y la galardona con el prestigioso “Premio Mundial Nes-
sim-Habif”. Grete Kellenberger- Gujer (apellido de soltera) 
fallece en el año 2011.
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Introducción: 
“Efecto Matilda”, es un prejuicio en el cual se tiende a menos-
preciar los logros científicos llevados a cabo por mujeres y 
que son atribuidos a sus maridos o colegas masculinos.

Medellín, 1956
Isabel llega al laboratorio con la cara demacrada. Antonio se 
preocupa, pero ella le dice que tuvo una indigestión y que 
pasó mala noche. En ese momento entra Doña Inés la saluda 
le pregunta como está y le dice que le va a llevar una aromá-
tica. Isabel le agradece y reanuda su trabajo. 

Antonio sigue preocupado y de vez en cuando la mira de 
reojo para confirmar que Isabel esté bien. En un momento 
dado abren la puerta del laboratorio y aparecen el Dr. Fran-
cisco y el decano anterior. Saludan fríamente a todos y con 
seriedad. Isabel se sorprende y saluda con la cabeza. Está 

Nueva York, 1952
Martha Chase estudia ciencias en el College of Wooster de 
Ohio y se gradua de 21 años en 1950. 

Con 22 años,viaja a Nueva York e ingresa como asistente de 
investigación del bacteriólogo y genetista Alfred Hershey en 
el Laboratorio Cold Spring Harbor.Ella  hace parte del equi-
po que en 1952 demuestra que el ADN y no las proteínas, 
es el que contiene el material genético que determina las 
características de los organismos vivos.  

En el laboratorio están Martha y otros científicos  constru-
yendo una batidora muy rudimentaria para lograr el expe-
rimento. En pleno proceso cuando agitan la batidora, los 
investigadores logran aislar las bacterias y determinan qué 
tipo de radioactividad se había traslada desde los virus al 
interior de las células bacterianas. Esto luego lo comprueban 
a través del microscopio electrónico.

Medellín, 1956
Luego de que se vayan el Dr. Francisco y el antiguo decano, 
Isabel y Antonio se quedan a solas. Ella le cuenta que tuvo 
una relación con alguien con quien no debería y le muestra 
unos análisis de sangre donde confirman que está embara-
zada. 

Antonio se sorprende y se pone triste, pero le dice que pue-
de contar con él en lo que necesite. Ella abre un cajón y está 
la foto del Dr. Francisco a lo que Antonio se da cuenta y le 
pregunta si el es el padre del bebé.
California, 1953
En 1953, Martha Chase abandona el Laboratorio Cold Spring 
Harbor. Se casa en 1958 con el científico Richard Epstein, 
pero el matrimonio dura menos de un año.



 En 1959 viaja a la Universidad de California del Sur donde 
comienza un doctorado en microbiología. Se ve a la cientí-
fica graduándose en una ceremonia de doctorado en 1964.

Medellín, 1956
Isabel yendo al laboratorio cada día y el Dr. Francisco que 
la evita. Se le va notando una ligera pancita. Antonio con-
tinúa comprando el desayuno y el almuerzo y acompaña a 
Isabel en las paradas del bus. Isabel trabaja en experimen-
tos, toma radiografías y escribe artículos.

Isabel llega al laboratorio. Ha perdido peso. Saluda cariño-
samente a Antonio sin exagerar. También está el Dr. Fran-
cisco a quien saluda seria pero cortés. Encima del escritorio 
de Isabel hay una carta, cuando ella la lee, su rostro se 
transforma y respira agitadamente.

Estados Unidos,1969
Martha Chase al no ser invitada al Nobel, ni ser candida-
ta, observa a través de la televisión cómo Alfred Hershey 
recibe el premio Nobel por un descubrimiento que ambos 
habían realizado. En el discurso, no se menciona su apor-
te. A partir de aquí sufre depresión, fuma y bebe mucho 
alcohol. 

Ohio, 2003
Martha Chase regresa a su lugar natal, en este tiempo 
padece un tipo de demencia que afecta a su memoria de 
corto plazo. Finalmente, fallece de una neumonía el 8 de 
agosto de 2003 a los 75 años de edad.

FIN



TEASER

    EXPERIMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=tbOwgQDgrq8
El teaser experimental aparecerá en el siguiente enlace:
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