
a	 Conocer	y	comprender	la	evolución	de	la	Biología	a	través	del	tiempo.
a	 Conocer	y	explicar	los	aportes	cie	ntíficos	más	importantes	en	el	desarrollo	de	la	Biología.
a	 Conocer	los	científicos	que	marcaron	hitos	en	la	historia	de	la	Biología.
a	 Conocer	y	explicar	las	propiedades	características	de	los	seres	vivos.
a	 Conocer,	comprender	y	explicar	los	niveles	de	organización	de	la	materia.	

OBJETIVOS:

¿POR QUÉ SE ESTUDIA LA BIOLOGÍA?

Existe	 una	 razón	 que	 tiene	 primacía	 sobre	 todas	
las	 demás:	 conocernos	mejor	 a	 nosotros	mismos	 y	
conocer	mejor	 el	mundo	 en	 que	 vivimos.	 El	 hombre	
es	 un	 animal.	 En	 ciertos	 aspectos	 difiere	 ligeramente	
de	otros	animales.	Sin	embargo,	en	otros	la	diferencia	
es	tan	profunda	como	para	ocupar	una	posición	única	
en	el	mundo.	Aunque	es	debatible		si	el	hombre	posee	
algunos	atributos	no	presentes	en	algún	grado	en	otros	
animales,	está	perfectamente	establecido	que	el	hombre	
presenta	 algunos	 de	 ellos	 en	 grado	mucho	más	 alto.	
Uno	de	 estos	 es	 la	 curiosidad.	 	 Homo	 	 sapiens	 	 es	 el	
«hombre	que	conoce».	Es	el	hombre	siempre	ávido	de	
saber.	Así,	estudiamos	Biología	por	las	mismas	razones	
por	las	cuales	estudiamos	Física,	Matemáticas,	Historia,	
Literatura	y	Arte:	esto	es,	para	adquirir	conocimientos	
sobre	 otros	 aspectos	 de	 nuestra	 vida	 y	 de	 nuestro	
mundo.
Deberíamos	 también	 anotar	 que	 ciertas	 carreras	
profesionales	 productivas	 y	 retributivas	 pueden	
edificarse	 sobre	 el	 conocimiento	 de	 la	 Biología.	 Los	
laboratorios	 del	 mundo	 demandan	 más	 hombres	
para	 realizar	 los	nuevos	descubrimientos.	También	 se	
necesita	a	menudo	hombre	y	mujeres	que	apliquen	sus	
conocimientos	de	Biología	a	actividades	 tan	prácticas	
como la medicina , la investigación agrícola, la zootecnia, 
la	ingeniería	ambiental,	las	industrias	alimentarias,	etc.
Todo	 ciudadano	 podrá	 participar	más	 efectivamente	
en una democracia si puede pronunciarse y votar 
inteligentemente	 sobre	 cuestiones	 que	 impliquen	
tanto	principios	biológicos	como	el	bienestar	humano.	

Introducción El uso de aditivos alimenticios, drogas, insecticidas, 
radiación, técnicas de ingeniería genética y medidas de 
control	de	la	población,	son	justamente	algunos	de	los	
diversos medios por los cuales nuestras vidas pueden 
ser	modificadas	por	el	conocimiento	biológico.

Aunque	 no	 se	 conoce	 cuándo	 se	 originó	 el	 estudio	
de	 la	Biología,	 el	hombre	primitivo	debió	 tener	algún	
conocimiento racional de los animales y de las plantas 
que	le	rodeaban.	Su	propia	supervivencia	dependía	de	la	
certeza	con	la	que	reconociese	el	carácter	no	venenoso	
de	 las	 plantas	 que	 le	 sirviesen	 como	 alimento,	 así	
como	del	conocimiento	de	los	hábitos	de	los	animales	
predadores.	 Los	 registros	 arqueológicos	 indican	 que,	
incluso antes del desarrollo de la civilización, los 
hombres	 habían	 domesticado	 prácticamente	 a	 todos	
los	animales	susceptibles	de	serlo	y	habían	desarrollado	
un	sistema	agrícola	suficientemente	estable	y	eficiente	
para	satisfacer	las	necesidades	de	un	elevado	número	
de	personas	que	iniciaban	una	vida	en	comunidad.	Está	
claro	que	una	buena	parte	de	la	historia	de	la	Biología	
tiene	una	fecha	anterior	al	tiempo	en	el	que	el	hombre	
comenzó	a	escribir	y	a	dejar	registros	culturales.

Con la creación de las universidades en los siglos XII 
y XIII y el surgir del Renacimiento en los siglos XV, XVI 
y comienzos del XVII, la Biología emprendió un gran 
desarrollo	y	se	enriqueció	a	estas	circunstancias:

	 Observación	directa	de	los	fenómenos	biológicos.
	 Descubrimientos	geográficos	y	con	ellos	el	conoci-

miento	de	una	flora	y	fauna	desconocidos	en	Europa.
	 Interés	de	la	sociedad.
	 En	el	Renacimiento	cobraron	enorme	importancia	la	

Anatomía		y	Fisiología	humanas.

LA HISTORIA DE LA BIOLOGÍA



EN EL SIGLO XVII

Destacan:

 HANS y  ZACHARIAS JANSEN.	Aunque	se	ha	atribuido	
a	Galileo	Galilei	 (1564-1642)	 el	 descubrimiento	 del	
microscopio	compuesto,	hay	que	esperar	hasta	finales	
del siglo XVI, concretamente a 1590, para la puesta a 
punto de un primer modelo comercial de microscopio 
compuesto,	dedicado	a	los	«Gabinetes	de	Curiosidades»	
y	fabricado	por	los	hermanos	Jansen, Hans y Zacharias.	
Los	Jansen	asociaron	en	tubos	telescópicos	dos	lentes	
convergentes	llegando	a	obtener	imágenes	aumentadas	
hasta	aproximadamente	150	veces

 FRANCESCO REDI. En 1668, 
este investigador ital iano 
desautorizó	 la	 hipótesis	 de	
la	 generación	 espontánea.	
D e m o s t r ó  m e d i a n t e  u n 
experimento	que	 las	 larvas	de	
moscas presentes en la carne 
en descomposición procedían 
de	 los	 huevos	 que	 habían	
sido puestos previamente 
y no surgían de la nada en 
condiciones adecuadas, como 
se	sospechaba	hasta	entonces.	Aun	así,	la	polémica	se	
mantuvo	hasta	bien	entrada	la	segunda	mitad	del	siglo	
XIX,	cuando	los	hallazgos	de	Pasteur	pusieron	punto	final	
a	la	discusión.	Francesco	Redi	falleció	en	1697.

	ROBERT HOOKE	 (1635-1703).	Hooke	es	 considerado	
como	 e l 	 descubr idor	
de	 la	 célula.	 En	 su	 obra	
Micrographia or some 
physiological descriptions 
of minute bodies made 
by magnifying glasses 
(1665),	Hooke	describe	las	
observaciones	que	realizó	
usando un microscopio 
compuesto cuyas lentes 
e ran 	 ob ten i d a s 	 po r	
fusión	 de	 hilos	 de	 vidrio	
y	se	encontraban	sujetas	a	un	armazón	de	plomo.	Este	
microscopio	disponía	de	un	estativo	de	madera,	enfoque	
macro y micrométrico y con un sistema de aumento 
de la intensidad luminosa al interponer agua por un 
agujero	lateral.	Hooke	realizó	finos	cortes	en	bloques	de	
corcho,	observando	la	existencia	de	una	estructura	en	
forma	de	panal	y	que	denominó	«cells»	(o	celdillas).	Es	
evidente	que	el	término	de	Hooke	para	referirse	a	esas	
oquedades	era	 sustancialmente	diferente	al	 concepto	
actual,	 ya	que	Hooke	no	 concibió	 esas	 células	 como	
unidades	 constitutivas	de	 los	 seres	vivos,	para	 lo	que	
habría	que	esperar	 casi	doscientos	años	más	hasta	el	
establecimiento	de	La	Teoría	Celular.

Destacan:

	C A R L  V O N  L I N N E O 	 fue 	 un	
naturalista	 sueco	 que	 desarrolló	
la	 nomenclatura	 binómica	 para	
clasificar	 y	organizar 	 los	 animales	
y	 las	 plantas.	 En	 1735	publicó	 su	
Systema naturae (Sistema natural),	
el	primero	de	una	serie	de	trabajos	
en	 los	 que	 presentó	 su	 nueva	
propuesta taxonómica para los 
reinos	animal,	vegetal	y	mineral.	En	1751	Linneo	publicó	
Philosophia botanica (Filosofía botánica),	su	obra	más	
influyente.	 En	ella	 afirmaba	que	era	posible	 crear	un	
sistema	natural	de	clasificación	a	partir	de	 la	creación	
divina,	 original	 e	 inmutable,	 de	 todas	 las	 especies.	
Demostró la reproducción sexual de las plantas y dio su 
nombre	actual	a	las	partes	de	la	flor.	Creó	un	esquema	
taxonómico	basado	únicamente	en	estas	partes	sexuales,	
utilizando	el	 estambre	para	 determinar	 la clase y el 

EN EL SIGLO XVIII

	ANTONIE VAN LEEUWENHOEK.			El	siguiente	hito	en	
la	historia	de	la	Biología	Celular	es	la	figura	de	Antonie	
van	Leeuwenhoek	(1632-1723).	Aunque	Leeuwenhoek	
usaba	 un	microscopio	 simple,	 la	mayor	 calidad	 de	
las lentes por él pulidas 
(se	 piensa	 que	 disponía	
de técnicas para corregir 
aberraciones	 y	 obtener	
una	 iluminación	óptima,	
secretos	que	se	llevó	a	la	
tumba),	y	una	mentalidad	
abierta,	 que	 le	 convirtió	
en uno de los primeros 
corresponsales de la Royal 
Society	 fundada	 pocos	
años	 antes	 en	 Londres,	 le	 ayudaron	 a	 descubrir,	
realizando	una	descripción	detallada,	numerosos	tipos	
celulares	tanto	eucarióticos	como	procarióticos.	En	los	
dibujos	de	sus	más	de	400	cartas	(algunas	con	la	ayuda	
de	 su	 amigo	Reginer	 van	der	Graaf),	 son	 fácilmente	
reconocibles	mohos	(1673),	protozoos	(1675)	y	bacterias	
(1683).	Leeuwenhoek	describió	también	por	primera	vez	
los	espermatozoides,	los	glóbulos	rojos,	la	estructura	de	la	
piel,	la	estriación	del	músculo	esquelético	y	la	estructura	
tubular	de	la	dentina.	Varios	miembros	de	la	Royal	Society	
pudieron	repetir	sus	observaciones	y	con	ello	se	admitió	
la existencia de seres microscópicos, unicelulares, con 
vida	independiente	y	que	eran	ubicuos	en	el	agua,	suelo,	
cuerpos,	 etc.	 También	 a	 él	 se	 le	 considera	 el	 primer	
usuario	de	un	agente	colorante	histológico,	al	emplear	
en	1714	una	solución	de	azafrán	en	vino	para	facilitar	
la	observación	del	músculo	esquelético.	Leeuwenhoek	
llegó	a	reunir	unos	250	microscopios,	con	los	que	usando	
distancias	focales	muy	cortas	conseguía	275	aumentos,	
aunque	 por	 supuesto	 también	 con	 distorsiones	 y	
aberraciones	cromáticas.



Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum 
der Tiere und Pflanzen.	Schwann	escribió	que	el	tejido	
cartilaginoso	de	 los	 animales	poseía	una	estructura	
microscópica	que	«se	parece	exactamente	al	 tejido	
celular	 parenquimatoso	 de	 las	 plantas».	 Theodor	
Schwann	 concluyó	 unos	 años	más	 tarde:	 «Hemos	
derribado	el	gran	muro	de	separación	entre	los	reinos	
animal	y	vegetal».

 LOUIS PASTEUR	 (1822-1895),	
químico	 y	 biólogo	 francés	
que	 fundó	 la	 ciencia	 de	 la	
microbiología,	 demostró	 la	
teoría de los gérmenes como 
causantes	 de	 enfermedades	
( pa tógenos ) , 	 i nventó 	 e l	
proceso	que	lleva	su	nombre	y	
desarrolló vacunas contra varias 
enfermedades,	incluida	la	rabia.	
Plenamente	 consciente	 de	 la	
presencia	de	microorganismos	en	la	naturaleza,	Pasteur	
emprendió	una	serie	de	experimentos	diseñados	para	
hacer	frente	a	la	cuestión	de	la	procedencia	de	estos	
gérmenes.	 ¿Se	generaban	de	 forma	espontánea	en	
las	propias	 sustancias	o	penetraban	en	ellas	desde	
el	 entorno?	Pasteur	 llegó	a	 la	 conclusión	de	que	 la	
respuesta	era	 siempre	 la	 segunda.	Observó	que	en	
los	 cultivos	que	dejaba	expuestos	 al	 aire	 aparecían	
gran	número	de	microorganismos	pero	en	los	que	se	
mantenían	en	condiciones	estériles	esto	no	sucedía.	
De	este	modo,	Pasteur	demostró	que	 todo	 ser	 vivo	
procede	de	otro	y	nunca	por	generación	espontánea.

	GREGOR JOHAM MENDEL 
En	 1865,	 el	 monje	 agustino	
austríaco	Gregor	Joham	Mendel,	
abad	del	monasterio	de	Brünn	
(Chequia),	 formuló	 las	 leyes	
hereditarias	 que	 l levan	 su	
nombre,	 fruto	de	 sus	 estudios	
tras	un	descubrimiento	ocurrido	
en	 su	 jardín	 con	determinadas	
especies	 vegetales.	 Presenta	
en	1865	su	trabajo	de	investigación	a	la	Sociedad	de	
Historia	Natural	de	Brünn,	 con	el	título	Hibridos en 
plantas.	Los	científicos	de	esa	época	no	comprendieron	
esta	publicación	debido	a	 su	 complejo	 tratamiento	
matemático,	y	fue	hasta	después	de	35	años	que	otros	
científicos	valoraron	 su	 importancia.	Entonces	ya	 se	
conocía	el	hecho	de	que	todos	los	seres	vivos	estaban	
formados	por	 células	y	que	en	ellas	 se	encontraban	
unas	estructuras	denominadas	cromosomas.	

Durante este siglo se estructuró la Biología tal como la 
conocemos	hoy	en	día,		surgieron	nuevas	disciplinas	como	
la	embriología,	evolución,	genética,	etc.

 CHARLES DARWIN.		Naturalista	británico	(1809-1882),	
introdujo	 en	 su	 libro	El origen 
de las especies	(1859)	dos	ideas	
revolucionarias:	 la	 evolución	
biológica	y	 la	 selección	natural.	
Charles	Darwin	 fue	 el	 creador	
de	 la	 teoría	 sobre	 el	 origen	
de las especies por selección 
natural.	 Esta	 teoría	 revolucionó	
el	pensamiento	científico	a	partir	
de la segunda mitad del siglo XIX 
en	el	mundo	entero,	ya	que	explicaba	cuáles	son	los	
mecanismos	tan	complejos	por	los	cuales	las	especies	
evolucionan	en	la	naturaleza.	Obtuvo,	a	sus	veintidós	
años,	una	plaza	(«ad	honorem»,	por	recomendación	
de	sus	profesores	de	Cambridge)	en	el	H.M.S. Beagle 
(His Majesty’s	Ship).	 Este	 viaje	 dio	 a	 Darwin	 una	
oportunidad	 única	 para	 estudiar	 la	 adaptación	 y	
obtener	 un	 sinnúmero	 de	 evidencias	 que	 fueron	
utilizadas	en	su	teoría	de	la	evolución.	

 MATTHIAS SCHLEIDEN y THEODOR SCHWANN.  
Un	botánico	Matthias	 Schleiden	 (1804-1881)	 y	 un	
zoólogo	Theodor	Schwann	 (1810-1882)	enuncian	 lo	
que	se	conoce	universalmente	como	Teoría	Celular.	El	
primer	paso	es	dado	por	Schleiden	al	estudiar	con	el	
microscopio	estructuras	meristemáticas	vegetales.	En	
su	libro	Beiträge zur Phytogenesis,	Schleiden	determinó	
que	las	plantas	eran	estructuras	multicelulares	en	las	
cuales	 las	 	 células	 eran	 sus	unidades	morfológicas	
y	 funcionales.Theodor	 Schwann	 por	 sus	 trabajos	
microscópicos	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 anfibios	 y	 de	
los	 tejidos	 celulares	 cartilaginosos	publica	un	 libro	
titulado Mikroskopische Untersuchungen über die 

EN EL SIGLO XIX

EN EL SIGLO XX
	HUGO DE VRIES (1848-1935).	Botánico	holandés,	

n.	 en	 Haarlem	 y	m.	 en	 Lunteren.	 Contribuyó	 al	
conocimiento	de	la	herencia	y	las	leyes	que	la	rigen	
con	su	trabajo	 

pistilo	 para	 determinar	 el	 orden.	 También	 utilizó	
su	 nomenclatura	 binómica	 para	 nombrar	 plantas	
específicas,	seleccionando	un	nombre	para	el	género	
y	otro	para	la	especie.	Linneo	también	contribuyó	en	
gran	medida	a	la	nomenclatura	animal.	A	diferencia	del	
sistema	empleado	con	las	plantas,	su	clasificación	de	
los	animales	recurre	a	una	variedad	de	características	
que	incluyen	observaciones	de	su	anatomía	interna.



 I n t r a c e l l u l a r  P a n g e n e s i s , 
publicado	 en	 1889.	 La	 teoría	
por	 él	 propuesta	 había	 sido	
formulada	 rudimentariamente	
por	 Darwin.	 En	 ella	 resaltaba	
que	 el	 núcleo	 de	 cada	 célula	
germinal	contiene	unidades	que	
representan plenamente los 
caracteres	 hereditarios,	 con	 lo	
que	se	anticipaba	al	conocimiento	
actual	 de	 los	 genes,	 probado	 experimentalmente.	
Su	 trabajo	 sobre	 la	mutación,	Die Mutationstheorie 
(1901-03),	contiene	los	resultados	de	los	experimentos	
genéticos	 sobre	 la	Oenothera lamarckiana que	había	
iniciado	en	1886.	Dio	el	nombre	de	mutación	al	proceso	
por	el	 cual	 aparecen	 súbitamente	nuevas	especies	o	
variedades	de	un	tronco	ancestral,	que	se	consolidan	al	
transmitirse	las	características	adquiridas	durante	varias	
generaciones.

 EDUARD STRASBURGER 	 (Varsovia,	 1844-Bonn,	
1912)	 Botánico	 polaco.	 Fue	
profesor	de	botánica	en	 Jena	y	
dirigió	el	Jardín	Botánico	de	esta	
ciudad.	Especialista	en	citología	
vegetal,	 llevó	 a	 cabo	 diversas	
investigaciones	en	la	Universidad	
de	 Bonn.	 Describió	 la	 división	
celular	 y	 afirmó	que	el	número	
de	 cromosomas	que	 se	 forman	
durante la misma es constante y 
característico	para	cada	especie	
vegetal.	 Entre	 sus	 obras	destacan	La formación y la 
división de la célula	 (1875),	 Las gimnospermas y las 
angiospermas	 (1879)	 y	 un	 importante	 Tratado de 
botánica	(1887)

 ALEXANDER FLEMING.	Bacteriólogo	escocés,	famoso	
por	 haber	 descubierto	 la	 proteína	 Lisozima,	 la	 cual	
contiene	propiedades	antibacteriales;	sobre	todo	por	el	
descubrimiento	de	la	penicilina,	que	ataca	a	gérmenes	y	
no	afecta	a	los	glóbulos	blancos	del	organismo	humano.

 JAMES WATSON y FRANCIS CRICK. 	 En	 1953,	
combinaron	 los	 datos	 químicos	 y	 físicos	 del	DNA,	 y	
propusieron	un	modelo	estructural	del	DNA.	El	modelo	

de	la	doble	hélice	del	ADN	de	Watson	y	Crick	ha	sido,	quizá	
merecidamente,	el	hallazgo	científico	más	profusamente	
representado	en	los	más	diversos	materiales	y	medios,	
como	emblema	de	los	 logros	de	 la	ciencia	del	siglo	XX.	
Recibieron	el	premio	Nobel	en	1962.

 R.H. WHITTAKER (1969).	 	 Propuso	 el	 esquema	 de	
clasificación	 de	 los	 cinco	 reinos	 biológicos:	Monera,	
Protista,	Fungi,	Animalia	y	Plantae.	Varios	frentes	o	líneas	
maestras	de	investigación,	que	pueden	incluso	cambiar	
nuestra	visión	actual	sobre	el	mundo,	están	ahora	mismo		
abiertos.

Actualmente,	la	secuenciación	y	anotación	de	más	de	cien	
genomas	 es	 una	 fuente	 inagotable	 de	datos,	 que	 junto	
con	el	desarrollo	de	herramientas	bioinformáticas	y	de	la	
proteómica	permite	abordar	el	estudio	de	los	seres	vivos	en	
toda	su	complejidad.	Ello	va	a	permitir	comprender	como	las	
partes	de	las	células	y	de	los	organismos	están	integradas	
funcionalmente.	Por	lo	tanto,	se	abre	un	campo	de	estudios	
muy	amplio	que	 va	 a	 llevar	 todavía	mucho	tiempo,	que	
podríamos	denominar	era	posgenómica,	en	la	que	entender	
la	función			de			los	genes	y	su	regulación	va	a	ser	fundamental	
para	entender	la	complejidad	celular.	
Con	tantos	datos	es	deseable	que	en	las	próximas	décadas	
se	avance	en	 los	distintos	 temas	de	 investigación,	 como	
el estudio de los mecanismos de control y regulación 
del	 crecimiento	 y	división	 celular,	 las	bases	moleculares	
que	 determinan	 la	 invasión	 y	metástasis	 por	 células	
transformadas	o	las	implicaciones	que	pueda	tener	en	estos	
procesos	el	sistema	inmune.	También	el	campo	de	la	Biología	
Aplicada	ofrece	un	abanico	enorme	de	posibilidades	aún	a	
medio	abrir.	
La	secuenciación	y	anotación	de	genomas	junto	con	todas	
las	tecnologías	que	lo	acompañan	como	la	construcción	de	
biochips	puede	revolucionar	la	medicina,	con	el	nacimiento	
de	la	denominada	medicina	genómica	donde	se	buscarán	
tratamientos	 personalizados	 a	 las	 enfermedades	 que	
padezcamos	que	puedan	tener	un	componente	genético.	
Será	probablemente	una	medicina	cara	y	al	alcance	de	unos	
pocos	privilegiados.
Otro	campo	de	aplicación		que	está	en	plena	expansión	en	
la	actualidad	y	que	se	beneficia	directamente	de	los	avances	
en	genética	molecular	y	en	particular	de	la	secuenciación	de	
genomas	es	la	Biotecnología.
Hoy	 en	 día	 contamos	 con	 un	 número	 considerable	 de	
organismos,	 tanto	procariotas	 como	eucariotas,	 	 que	 se	
pueden	manipular	genéticamente	y	en	 los	que	 se	puede	
sobreexpresar	genes	que	codifican	para	proteínas	de	interés	
industrial,	agrícola	medioambiental	o	terapéutico.	
Los	 animales	 transgénicos	 son	 una	 realidad	 y	 aunque	
la	mayoría	 se	 usa	 como	modelo	para	 estudiar	 distintas	
enfermedades	humanas,	en	el	Instituto	Roslin	de	Edimburgo	
se	están	creando	animales	transgénicos	capaces	de	producir	
proteínas	de	interés	terapéutico	en	la	leche.	
La	Astrobiología	o	Exobiología,	que	pretende	la	búsqueda	
de	vida	extraterrestre,	aunque	es	un	área	en	la	actualidad	
prácticamente	inexistente	e	incluso	exótica,	es	un	tipo	de	



estudio	necesario	y	que,	caso	de	demostrarse	la	existencia	
de	vida	fuera	de	nuestro	planeta,	puede	cambiar	nuestra	
percepción actual del universo o por lo menos provocaría 
que	la	Biología	dejara	de	ser	considerada	una	ciencia	menor,	
porque	se	ocupa	del	estudio	de	un	fenómeno	local:	la	vida	
en	el	planeta	Tierra.
Muy	probablemente,	 el	 campo	que	mayor	éxito	 relativo	
experimentará	será	la	Ecología.	
Permitirá	un	entendimiento	más	completo	del	funcionamiento	
del	ecosistema.	Por	otro	lado,	el	momento	actual,	en	que	el	
medio	ambiente	está	especialmente	amenazado,	requiere	
una	investigación	que	permita	salvaguardar	los	ecosistemas,	

haciendo	 los	modelos	 de	 explotación	más	 racionales	 y	
menos	destructivos.	La	aplicación	de	tecnologías	de	biología	
molecular	a	la	ecología	está	permitiendo	un	conocimiento	
más	exhaustivo	de	los	ecosistemas	(especialmente	en	cuanto	
a	poblaciones	microbianas	no	cultivables)	y	el	impacto	que	
cualquier	variación	ejerce	sobre	estos	ecosistemas.

Los	distintos	 frentes	de	ampliación	del	conocimiento	y	 la	
aplicación	de	éste,	que	se	encuentran	abiertos	en	la	Biología	
actual,	 auguran	un	auge	desconocido	hasta	el	momento	
para	esta	ciencia	y	hacen	muy	posible	que	el	siglo	XXI	sea	
considerado	el	siglo	de	la	Biología.



Características de los  Seres Vivos

Responder a estímulos.	Los	seres	vivos	perciben	y	responden	a	estímulos	de	sus	ambientes	internos	y	externos	gracias	a	
sus	órganos	sensoriales	y	músculos	que	les	permiten	detectar	y	reaccionar a estímulos	del	medio	ambiente,	como	el	frío,	
el	calor,	la	humedad,	la	luz,	el	sonido,	el	olor	y	la	presencia	de	otros	seres	vivos.	Cuando	estos	factores	varían	su	intensidad,	
provocan	diferentes	respuestas	en	las	plantas	y	animales.

IRRITABILIDAD

HOMEOSTASIS

Es	la	capacidad	de	todos	los	seres	vivos	de	mantener	constantes	las	condiciones	físicas	y	químicas	de	su	medio	interno.	Esta	
característica	 se	 realiza	gracias	a	una	 serie	de	mecanismos	adaptativos	conocidos	 como	«Mecanismos	Homeostáticos».	
Por	ejemplo,	cuando	la	temperatura	del	cuerpo	de	un	mamífero	sube	por	sobre	el	promedio,	se	produce	el	mecanismo	
homeostático	de	la	transpiración;	el	sudor	al	evaporarse	absorbe	el	exceso	de	calor,	bajando	la	temperatura	corporal.
*	Los	vegetales	también	tienen	Homeostasis.	Por	ejemplo,	cuando	la	planta	sufre	un	estrés	hídrico	(cuando	le	falta	agua)	
rápidamente	cierra	los	estomas	de	sus	hojas	(los	estomas	son	pequeños	poros	ubicados	en	las	hojas	y	tallos	a	través	de	los	
cuales	el	vegetal	desarrolla	intercambio	gaseoso)	evitando	la	pérdida	de	agua	por	evaporación.

La	 pupila	 se	 abre	
para compensar 
la	 falta	 de	 luz	 y	 se	
cierra ante una luz 
intensa.

Otros animales son 
atraídos	por	la	luz.Algunos	animales	

rehuyen	la	luz

El girasol sigue a la luz 
del	 Sol	 cambiando	 la	
orientación	de	su	flor.



Los seres vivos se mueven;	muchos	de	ellos	son	capaces	de	
cambiar	de	lugar	y	cambiar	la	posición	de	sus	cuerpos	para	
buscar	alimento,	protegerse,	defenderse	y	buscar	bienestar.
Muchos	 animales	 se	mueven	 de	 diferentes	maneras:	
caminan,	corren,	nadan,	se	arrastran,	vuelan,	pero	hay	otros	
que	no	 se	mueven,	 tal	es	el	 caso	de	algunos	organismos	
marinos	 como	el	 coral,	 la	 anémona,	 las	 esponjas,	 entre	
otros.	Las	plantas,	aunque	no	se	trasladan	a	otros	lugares,	
sí	tienen	cierto	movimiento,	por	ejemplo:	algunas	giran	sus	
hojas	y	sus	flores	hacia	la	luz	o	para	atrapar	insectos	con	los	
que	se	alimentan,	sin	embargo,	este	movimiento	se	debe	
realmente	a	una	reacción	de	un	estímulo	del	ambiente,	es	
decir,	a	la	irritabilidad.

MOVIMIENTO

METABOLISMO

El	origen	de	la	palabra	metabolismo	viene	de	la	voz	griega	
metabolé	que	quiere	decir	“cambio,	transformación”.	Para	
muchos	organismos,	incluyendo	al	hombre,	la	materia	y	la	
energía	son	suministradas	por	ciertas	sustancias	orgánicas	
como	carbohidratos,	proteínas,	grasas,	que	sufren	algunas	
transformaciones	para	ayudar	a	 los	organismos	a	cumplir	
sus	funciones	vitales.
A	estas	transformaciones	se	les	denomina	como	metabolismo,	
por	lo	tanto,	metabolismo	se	podría	definir	como	el	conjunto	
de	cambios	de	sustancias	y	transformaciones	de	energía	que	
tienen	lugar	en	los	seres	vivos.	Es	decir,	todas	las	reacciones	
químicas	necesarias	para	mantener	la	vida.

En	algún	punto	de	su	ciclo	vital,	todo	organismo	se	vuelve	
más	grande.	Como	consecuencia	de	 la	alimentación	y	de	
diversas	 reacciones	que	 se	efectúan	en	el	 interior	de	 sus	
organismos, al asimilar los nutrientes, los seres vivos se 
transforman	y	se	desarrollan	durante	toda	su	vida.	Algunas	
de	estas	reacciones	permiten	que	se	conserven	sus	cuerpos	
y	que	se	reparen	cuando	resulta	necesario;	por	ejemplo,	el	
ser	humano,	para	desarrollarse,	produce	más	sangre,	más	
músculos	 y	más	piel,	 y	 sus	órganos	 internos	 cambian	de	
tamaño	y	de	funciones.

CRECIMIENTO

Las	plantas	son	seres	vivos	que	en	su	
mayoría	crecen	durante	toda	su	vida.

REPRODUCCIÓN

Los	seres	vivos	se	multiplican	y	producen otros seres vivos 
semejantes	a	ellos:	los	huevos	de	aves	generan	aves,	las	
semillas	de	frijol	producen	plantas	de	frijol	y	las	personas	
dan	vida	a	otras	personas.	Mediante	sus	descendientes,	
dan	continuidad	a	su	existencia	en	la	Tierra.

Los animales crecen en 
determinados periodos, 
pero se desarrollan toda 

la vida.



¿Sabías qué?

ADAPTACIÓN

Los	seres	vivos	enfrentan	las	condiciones	poco	favorables	
que	 les	plantea	el	 ambiente	en	el	que	viven.	Cuando	 se	
producen	cambios	en	su	entorno,	como	un	incendio,	una	
helada,	una	sequía	u	otro	fenómeno	que	les	amenaza,	los	
seres	vivos	tienden	a	trasladarse	a	otros	lugares	o	a	adaptarse	
a	la	nueva	situación.	La	adaptación	es	un	proceso	de	cambios	
complejos	que	se	producen	poco	a	poco;	frecuentemente	
tardan	muchas	generaciones,	hasta	que	se	perfecciona.	Los	
organismos	que	no	logran	adaptarse,	mueren	y	con	ellos	se	
extingue	la	posibilidad	de	dejar	descendientes.

El color del 
cuerpo es una de 

las respuestas 
de adaptación, 
que permite a 

muchos seres vivos 
confundirse con el 
entorno para cazar 
mejor y para no ser 

cazados.

¿Las cebras no están adaptadas a su ambiente? ¿Sus 
rayas las delatan?

Así observaría usted este
paisaje.

Así lo observaría un león.
La cebra no peligra más
que los otros animales.

COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL

No	 existe	 ningún	 objeto	 en	 la	 naturaleza,	 ni	 siquiera	
creado	por	 el	 hombre,	 que	 sea	 tan	 complejo	 como	el	
más	sencillo	de	 los	seres	vivos.	Los	seres	vivos	poseen	
una	complejidad	estructural	única	para	poder	desarrollar	
todas	 sus	 actividades.	 Esta	 complejidad	 es	mantenida	
gracias	a	flujo	constante	de	materia	y	energía	que	pasa	
por	los	organismos.
*	Ni	 el	más	 evolucionado	 de	 los	 computadores,	 con	
todos	 sus	 circuitos	 integrados	 y	 procesadores,	 es	más	
complejo	 que	 la	más	 sencilla	 de	 las	 bacterias.	 En	una	
bacteria	podemos	encontrar	más	de	1	millón	de	moléculas	
distintas	en	constante	cambio	y	un	número	muy	similar	
de	 reacciones	 químicas	 que	 le	 proporcionan	 todos	 lo	
elementos	para	mantenerse	viva.
Éstas	son	las	principales	características	de	los	seres	vivos.	
Sólo los organismos que pueden realizar todas estas 
funciones, tienen vida.	La	materia	inorgánica,	sin	vida,	no	
realiza	esas	funciones.	Componentes	de	la	naturaleza	no	
vivos,	como	el	agua,	el	aire,	la	tierra,	una	roca,	el	Sol,	los	
planetas y las estrellas, no se alimentan, no se reproducen, 
no	reaccionan	al	ambiente	como	lo	hacen	las	plantas	y	los	
animales.

El	 anabolismo	o	biosíntesis	es	una	de	 las	dos	
partes	 del	 metabolismo,	 encargada	 de	 la	
síntesis	o	bioformación	de	moléculas	orgánicas	
(biomoleculas)	más	 complejas	 a	 partir	 de	
otras	más	 sencillas	 o	 de	 los	 nutrientes,	 con	
requerimiento	 de	 energía,	 al	 contrario	 que	
el	 catabolismo.	El	 catabolismo	es	 la	parte	del	
metabolismo	que	consiste	en	la	transformación	
de	moléculas	orgánicas	complejas	en	moléculas	
sencillas y en el almacenamiento de la energía 
química	desprendida	en	forma	de	enlaces	fosfato	
de	moléculas	de	ATP,	mediante	la	destrucción	de	
las	moléculas	que	contienen	gran	cantidad	de	
energía	en	los	enlaces	covalentes	que	la	forman,	
en	reacciones	químicas	exotérmicas.



Practica dirigida N° 1

1.	 Escribe	«V»	si	es	verdadero	o	«F»	si	es	falso:
a)	 La	organización	específica	no	es	una	característica	

de	los	seres	vivos.
	 (_____	V)	 (_____	F)
b)	 La	fotosíntesis	es	un	ejemplo	de	proceso	catabólico.
	 (_____	V)	 (_____	F)
c)	 La	 formación	 de	 proteínas	 es	 un	 proceso	

metabólico.
	 (_____	V)	 (_____	F)
d)	 La	fiebre	es	un	ejemplo	de	homeostasis.
	 (_____	V)	 (_____	F)
e)	 Un	erizo	de	mar	posee	organización	específica.
	 (_____	V)	 (_____	F)
f)	 Las	 garrapatas	 y	 los	 zancudos	 carecen	 de	

reproducción	sexual.
	 (_____	V)	 (_____	F)
g)	 En	la	reproducción	asexual	la	esperanza	de	vida	es	

mayor.
	 (_____	V)	 (_____	F)

2. 	 Completa:

a)	 La _____________ es la capacidad de los seres vivos 
para	responder	frente	a	un	estímulo	determinado	
del	 medio	 ambiente.	 Las	 respuestas	 ante	 estos	
estímulos	 pueden	 ser	 de	 _____________	 	 y		
_____________ 

b)	 El	 _____________	 es	 el	 incremento	 de	 la	 masa	
celular,	 la	 cual	 aumenta	 en	 tamaño	 y	 número	
mientras	 que	 la	 _____________	 es	 la	 capacidad	
que	 tienen	 los	 seres	 vivos	 para	 mantener	 un	
equilibrio	 interno	de	su	cuerpo	con	el	medio	que	
lo	rodea.

c)	 El	 anabolismo	 es	 una	 reacción	 de	 tipo	
_____________	 porque	 consume	 energía.	
Mientras	que	el	_____________	libera	energía	y	es	
una reacción

  _____________ 

3.	 Capacidad	que	tienen	 los	 seres	vivos	para	mantener	
un	equilibrio	interno	de	su	cuerpo	con	el	medio	que	lo	
rodea:

a)	 Metabolismo	 b)	 Homeostasis
c)	 Anabolismo	
d)	 Ciclosis	 e)		 N.A.

 4.	 Conjunto	de	reacciones	químicas	que	ocurren	dentro	
de	las	células	con	la	finalidad	de	intercambiar	materia	
y	energía	con	el	medio	ambiente:

a)	 Homeostasis	
b)	 Irritabilidad
c)	 Adaptación
d)	 Metabolismo
e)	 b	y	c

 5.	 No	es	una	característica	del	ser	vivo:

a)	 Adaptación
b)		Organización	específica
c)	 Anabolismo	
d)	 Crecimiento
e)	 N.A.

 6. Es el incremento de la masa celular como resultado 
del	aumento	en	el	tamaño	de	las	células	individuales:	

a)		 Irritabilidad
b)	 Adaptación
c)		 Crecimiento	
d)		Metabolismo
e)	 N.A.

 7. Se	 da	 cuando	 el	 estímulo	 que	 proviene	 del	 medio	
ambiente	es	constante	y	permanente,	en	donde	el	ser	
vivo	modifica	determinada	forma	de	vida:	

a)		 Irritabilidad
b)		 Crecimiento
c)		 Metabolismo
d)		 Adaptación
e)	 Homeostasis

 8.	 Es	cuando	el	ser	vivo	produce	respuestas	específicas	
frente	a	un	estímulo	temporal	y	transitorio:

a)		 Adaptación
b)		 Reproducción				
c)	 Homeostasis
d)		 Irritabilidad
e)	 N.A.



Tarea domiciliaria N° 1

1.	 Investigador	 que	 desautorizó	 la	 hipótesis	 de	 la	
generación	espontánea.
 
a)	 Redi	
b)	 Hooke
c)	 Darwin	
d)	 Pasteur
e)	 N.A.

2.	 Fundador	 de	 la	microbiología	 demostró	 la	 teoría	 de	
los	gérmenes.

a)	 Redi	
b)	 Hooke
c)	 Darwin	
d)	 Pasteur
e)	 N.A.

3.	 Monje	 Austriaco	 considerado	 como	 el	 padre	 de	 la	
genética.
 
a)	 Whittaker
b)	 Mendel
c)	 Fleming
d)	 De	Vries
e)	 N.A.

4.	 Bacteriólogo	escosés	descubridor	de	la	penicilina:

a)	 Whittaker	
b)	 Mendel
c)	 Fleming	
d)	 De	Vries
e)	 N.A.

5.	 Capacidad	para	responder	a	estímulos:
 
a)	 Homeostásis
b)	 Metabolismo	
c)	 Irritabilidad
d)	 Crecimiento
e)	 Adaptación

6.	 Científico	que	clasificó	a	los	seres	vivos	en	cinco	reinos	
biológicos:
 
a)	 Whittaker	
b)	 Mendel
c)	 Fleming	
d)	 De	Vries
e)	 N.A.

7.	 Científicos	que	unen	sus	conocimientos	para	enunciar	
la	teoría	celular:

a)	 Watson	y	Crick
b)	 Scheleiden	y	Schwann
c)	 Hans	y	Zacarías	Jansen
d)	 Redi	y	Hooke
e)	 N.A.

8. Capacidad para mantener constante las condiciones 
físicas	y	químicas	dfe	su	medio,	interno

a)	 Homeostásis	
b)	 Metabolismo
c)	 Irritabilidad
d)	 Crecimiento
e)	 Adaptación

9.	 La	palabra	metabolismo	significa
 
a)	 Adaptación
b)	 Transformación
c)	 Explosión
d)	 Energía
e)	 N.A.

10. No	es	una	característica	de	los	seres	vivos:
 
a)	 Adaptación
b)	 Movimiento
c)	 Reproducción
d)	 Metabolismo
e)	 N.A.

 9.	 Es	una	característica	de	la	reproducción	sexual:

a)	 No	existe	recombinación	genética.
b)	 Los	descendientes	exhiben	caracteres	semejantes	

a	los	progenitores.
c)	 Se	forman	clones.
d)	 a	y	c
e)	 b	y	c

10. Las	amebas	poseen	movimiento.	 	 	 (				)
La	ciclosis	es	un	tipo	de	movimiento.	 (				)
Una	bacteria	es	eucariótica.	 (				)

a)		 FFV	 b)	 VVF
c)		 VFV	
d)	 VVV	 e)	 FFF


