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RESUMEN: 

La Fisiologla en la época antigua solo poella entenderse en base a creencia. y 

suposiciones, médicos como Erófllo quien diseco cadáveres, fue de 108 primeros 

pioneros en tratar de comprender el funcionamiento del organismo y su anatomla, en 

base el dibujos trato de explicar dicha función y estructuras, posterlonnente la necesidad 

y la Inquietud por saber más acerca de tan fascinante rama de la medicina, médicos e 

investigadores tales como Wllllam Harvey, Galeno, etc. entre otros, se esforzaron por 

aprender y comprender más fácilmente el comportamiento y la función de nuestro 

organismo, realizando investigaciones y descubrimientos que antes solo se paellan 

Imaginar. 

La Fisiologla comenzó a tomar un Importante papel como una de las ramas principales 

de la Medicina, que a lo largo del tiempo y los avances tecnológicos como la animación 

computarizada (CG) han dado un giro importante en dicha rama, Ilustrando y 

proporcionando mayor conocimiento al acsdémlco y capacidad para poder transmltlrselo 

al alumno. 
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INTRODUCCiÓN: 

La Flslologla: disciplina que estudia las reacciones qulmlcas y flsicaa que se 

verifican en los organismos vivientes durante el transporte fuera de las funciones 

biológicas. La fiaiologla, lo trata particularmente con la actividad fundamental 

como la reproducción, el desarrollo, el metabolismo, la reflpiración, la transmisión 

de los impulsos nerviosos y el mecanismo de la contrac:cl6n muscular. 

En épocas antiguas alrededor de los anos 300 a. C., la FlslOlogla era una 

disciplina que solo se poella Imaginar, por ejemplo el fundonamlento de los 

órganos solo poella Imaginarse, los médicos a través de suposiciones y creencias 

explicaban a los alumnos el posible funcionamiento del cuerpo humano con 

dibujos, hacia n disecciones en cadáveres, Incluflive gente moribunda era 

donada con 1Ines de Investigadón. 

En el siglo XVIII la Flslologla se ha weHo una disciplIna autónoma, gracias 

tambl6n a la Introducción de herramientas de Invest/gaclón de los mecanismos 

biológicos de derivación qulmlca o fialca. Adualmente existe la tendencia a una 

fragmentación mayor de la Flslologla, y a una fusión con las muchas ramas de las 

Ciencias Biológicas como, Histologla, BIoq u Imica , Microblologla entre otras. En la 

fisiologla se reconocen tres emplias subdivisiones: la Fla/ologla general que se 

trata de los procesos de base común a todos los fonnularios vivientes, la 

Flslologla funcional del hombre y los otros organismos vivientes que entienden el 

estudio de las funciones en la manera comparativa y la Flslologla de los 

vegetales que estudia la fotoslnteaia y otros ensayos de la vida vegetal. 
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La Flslologla ha trascendido a trsvés de los siglos como una de las materias más 

importantes de la Medldna y gracias a los modernos avances, la Fisiologla se ha 

desarrollado a niveles nunca antes imaginados, los cuales harán que en un Muro 

ciencias como la Bioqulmlca,BloIog/a, Hlatologla, etc. se vuelvan una. 

La ayuda de la microscopia electrónica, los avances en computación nos hacen 

entender más t-áclfmente el funcionamiento de nuestro complejo <:U8rpo, hasta la 

unidad mlnlma de vida "La célula". 

GracIas a tan grandes Investigadores, médicos, Ingenieros en computación, 88 

han podido desarrollar tecnologlas que permiten observar a un nivel histológico 

Inimaginable, comprender las situaciones metabólicas de los diferentes 

organismos, la Importante llt\acI6n que existe- e-ntre- cada parte anatómica y su 

función para dar vida al cuerpo humano.!') 
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JUSnFICActóN: 

• SI conocemos la evolución hlstórfca y el rumbo futuro de la Rslologla. se podrén 

estructurar mejor los contenidos temáticos de la asignatura como tal, 8.r como 

sus auxillares dIdácticos. 

OBJETIVOS: 

Explicar la evolución que ha tenido la Flslologla a travn de los siglos y la 

Importancia que ha Ido tomando en la MedIcina asl como la utrecha relación con 

otras ciencias como la Bioqulmlc&. 'a Blologla. la Patologla. HI8toIogI., la 

Genética. etc. 

Con loa avances existentes en el medio de investigación. la Flaiolog/a pasaré en 

un futuro a ser una sola ciencia en conjunto con la BIoquJmIca,. la PatoJogfa. la 

Hfstologla y la genMfca podremos observar a nivel celular todos los Intercambios 

y procesos fisiológicos que ocurren en las células. 

La Fislotogla seré mas fácil de comprender. més f.cil de enaensr. 
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ANTECEDENTES: 

EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE LA FISIOLOGIA 

Se emprendieron los primeros estudios de fisiologla probablemente alrededor de los 

al'los 300 a.C. del médico alejandrino Erófllo. quién comenzó a disecar cuerpos de 

delincuentes para realizar sus estudios. 

Según palabras de J.D. Bernal .. En la ciencia mils que en ninguna otra Inatltudón es 

necesario conocer el pasado para comprender el presente y dominar el Muro". Por ello 

parece oportuno seguir la evolución del pensamiento biológico a través de los tiempos y 

darnos cuenta de cómo poco a poco han Ido apareciendo Ideas y conceptos acerca de la 

Flslologla. (1) 

R.pre •• ntacJ(¡n dal cu.rpo anatómico .n loa prfncJpIoa de la FlaJolog/a J.oopo Berengario da CilfJlI 
(1480-1(130) 

Tomad. de http://www.nlm.nlh.gov/exhlbltlonldl.Nm.n.tomy/d.~I-A-2-07.html 

Los orlgenes del pensamiento blol6glco se pierden en la prehistoria por lo que podrlamos 

empezar con el gran acumulo de conocimientos que sobre plantas y animales debió 

realizarse en la época de la revolución del naolltlco. TamblAn podrlamos tomar como 

punto de partida a Imnotep el primer médico del que poseemos algún conocimiento 
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perteneciente a la tercera dlnastla Egipcia, hace unos 5000 anos. Sin embargo creemos 

que un buen punto de partida puede ser el siglo VI a.C., con la aparición de una cultura 

en las costas mediterráneas representada por algunos pensadores notables. Estos 

hombres "sabios" pretendlan explicar los fenómenos del mundo, no Invocando la 

voluntad de los dioses, sino buscando causas ocultas de un tipo, básicamente similar a 

aquellos con los que se hallaban familiarizados en sus vidas diarias. Como estas vidas 

eran, en BU mayor parte de naturaleza préctlc¡¡, estos antiguos pensadores griegos han 

sido considerados durante mucho tiempo como los Instigadores del pensamiento 

clentlftco. (1) 

ANAXIMENES 

Tomada da http:/twww.artahlalorla.com/hletorlalpertOnajMl4313.htm 

En esta époc¡¡, la dualidad del macrocosmoe-mlcrocosmos, la planteó uno de los 

cientificos-filósofos de la época, Anaxlmenes (545 •. C.) y que dio lugar en el mundo 

antiguo, a esta analogla que Incluso 1500 anos despulls perelatla con Ralelgh (1614); 

que proponla similitudes que hoy pOdlan parecernos fantásticas, hasta el Renacimiento 

europeo, donde se desarrollo una qulmica cientlflcs. (1) 
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Conviene hacer mención a la doctrina del "pneumatlsmo", quizás un caso particular de la 

dualidad antes mencionada. El concepto de "pneuma" que reaparece en latln como 

"spiritus" y que confundió a los qulmlcoB y fisiólogos hasta los dlas de Hsrvey. (1) 

R.pre •• nt.cldn de HIPÓCRATES 

www.geoolU.,..oomIfdocclhlpocmn 

Quizá sea Hipócrates (460 s, de C.) al primero que podamos spllcar1e, con todo 

merecimiento el nombre de Biólogo, ya que en su concepto de vida incluye los adjetivos 

de homogénea y general. Podemos considerar1o como un Biólogo práctico que hula de 

casi todas las teorlas esquemáticas. (2) (3) 
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PlATÓN 

http://www.m.t.UNch.cVhlatm.tlhtmVplat.html 

Con una Idea opuesta de la ciencia aparece Platón (429 a. de C.) que se aparta un poco 

del alegre coloquio propio de su maestro Sócrates y tiende además a pasar de las 

descripciones reale8 de la naturaleza a explicar, o al menos intentar explicar, por qué eas 

naturaleza e8 como es. (2) (3) 

ARISTÓTELES 

Tom.da d. http://www .• rtehlatot1 •. oomlhlatDl1a1peraonajnl4313.htm 
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Aristóteles (384 a. de C.) dlsclpulo de Platón, se nos present8 como el prlmerfi/ósofo.con 

una fonnación clentlflca, sin soporte entre loa mundos antiguo y medieval. Su enfoque 

sobre la vida lo realiza, a semejanza de Platón, utilizando la lógica, aunque con una base 

clentlflca mucho más amplia, quizás debido a su origen (jónico) y a su familia (m6dicos), 

lo cuál hacia que su enfoque fuera más dirigido hacia las cosas de este mundo, teniendo 

más relación con la ciencia natural. Para él la propiedad fundamental de los seres vivos 

es la psique, 88 decir la vitalidad, la subjetMdad. Prueba de eno es suanatomla 

comparada, que es consciente de las diferencias morfológicas de una serie de animales 

y se olvida de ellas y los agrupa por una caracterlstlca rTWS Importante para 61, au modo 

de vMr. Su 8101ogla, en resumen, se basa en un vitallamo universal, impregnado de un 

dinamismo teleológico. (2) (3) 

Durante los siglos siguientes, y hasta el comienzo del segundo milenio, la ciencia, como 

t8I, queda eclipsada y el pensamiento aristotélico es guardado celosamente por los 

m6dicos érabes, a través de los cuales vuelve a occidente con el nacimiento de una 

nueva corriente ftlosóflca, la EacoIáatlca. Asl pues a comienzos del siglo XVIII vemos que 

la mayor parte del pensamiento de Aristóteles resulta más asequible en las 

Universidades y monasterios de occidente. La EacoIática significa el triunfo del método 

ana/ltico sobre la mlstlca, la victoria de la ciencia exacta y conceptual, de la tennlnologla 

fija, y del estilo abstracto y seco IObre la Intuición que acentúa el sentimiento y la 

subjetividad, que trata de pintar sus vivencias por medio de analoglas. A lado de esta 

Ciencia oficial, sobrevivió durante la Edad Media una ciencia profana que era sencilla, 

ingenua y supersticiosa, sin ninguna teerla Intelectual, pero que era p"'ctlca y sacada de 

la vida. El representante máximo de esta ~clencla" fue Paracelso. El continuo 

enfrentamiento entre la Escolátlca y esta ciencia popular Influyó en gran manera en el 

Renacimiento Italiano. (2) (3) 
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Imagen qua muaalnl /ti ,.pruentr/cI(m de ZO/I" .n./Om/cfl. y mll«1u/oallg/o XIII JoIIIIlIrown. 
(1842-c11. 1702) 

TomIda de h~:/'-w.nlm.nlh.gov/.xhlblllonldr .. m.n.tomy/oU--'LI·""2-o7.html 

La Anatomla durante esta l!lpoca se centró únicamente en la eatructura, olvidando por 

completo la función (Mundlno, siglo XIII). Hay que anadir el Interéa despertado en este 

periodo por la anatomla entre los artistas de la época, culminando con el gran Leonardo 

da Vlnci (1452), un fracaso como maestro, pero un genio como figura humana, que lleva 

en sus obras de tipo anatómico al divorcio entre la descripción y la función. 

Tenemos que destacar como hecho culminante de este periodo el descubrimiento por 

Wllllam Harvey (1578) de la circulación sangulnea como fenómeno general, ya que lo 

estudia de una forma comparada. La Influencia de la metodologla aristotl!lllca se nota en 

la división que hace Harvey de los animales en sangulneos (vertebrados) y aln .angre 

(Invertebrados). 

Harvey en su linea arlstotl!lllca no albergó ninguna teorla metaflslca general que Intentara 

confirmar sus estudios especializados; asimismo no se Interesó demasiado por las 

12 



esencias y los e8plritu8 y buscó solamente estudiar y correlacionar propiedades que los 

escolásticos hablan desechado como meramente contingentes. (1X12) 

HARVEY 

Reprnenhlcl6n del orgenl.mo por zon •• eutor TovIy8/! K.m 
(1662-1729) 

Tomad. de http://www.nlm.nlh.gov/exhlblUonldrHmln.tomy/~I-A-2-07.html 

Este punto alcanzado por las ciencias biológicas hasta la primera parte del siglo XVII, se 

pierde durante el resto del milenio y en la primera mitad del siglo XVIII, en polémicas y 

controversias entre las Ideas mecanlclstas y vitalistas iniciadas, de alguna forma, por 
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Redl (1626) con sus argumentaciones que, de alguna manera, dieron lugar a la teerla 

preformlsta que esterilizó el esfuerzo de muchos Investigadores en la pugna con los 

epigenetistas. Sthal (1660) Inició otra gran polémica al verse en la necesidad de 

reaccionar, concluyendo dicho autor, como consecuencia de su propia doctrina, que el 

dominio de la anatomla no es necesario para el conocimiento de la función del ser vivo. 

Los frutos más importantes de este pado entre vitalismo y mecanicismo fueron Buffón 

(1706) y HaUer (1708); este último procuro reunir en su gran FlsloIoglals más aceptable 

de las teerlas antiguas, dándoles rigor clentlflco y calor vital. Sin embargo, en su célebre 

frase .. la Flsiologla es la Anatornla en movtmlento " no consigue separar estas dos 

ciencias. 

Los fisiólogos alemanes eran, en realidad, mas anatomistas que flslólogos,pues -sus 

teerlas funcionales las deduclan de observaciones anatómicas. Aparte de esto su 

rechazo por la experimentaci6ny su m~or confianza por la observación, no haclan su 

punto de vista muy original. 

La eecuela Fisiológica francesa tuvo un desarrollo bien distinto. Su Iniciador Magendle 

(1783), aparto la flalca de la experimentación fisiológica, prefiriendo el trabajo con los 

animales que le acercaba mucho más, que los exactos aparatos alemanes, al problema 

de la vida. 

La Flslologla, como tal, fue solo mantenida, a su nivel, durante la época Darwinlana en 

Francia y algo mú tarde por la escuela de Pavlov en Rusia. La visión de 108 fisiólogos 

franceses se basaba en la aceptación de la necesidad de las ciencias flsIco-qulmlca8, de 

la anatomla general y sobre la experimentación en animales vivos. 

Estoy convencido que la Flsiologla adual ha encontrado un método experimental 

efectivo, producto de la suma de la experimentación enimal francesa y rusa, la aplicación 

de técnicas f1slco-qulmlcas alemanas y el enfoque positivista inglés. 
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En lo que se refiere a la evolución de la Flslologla en Eapar'la podemos apuntar que la 

primeril ilpor18clón podrlamos encontraria en la Edad Media a través de la traducción de 

textos árabes de autores como Galeno, Hip6crates y varios médlco8 árabes. 

Prlm.r Electrocllrdi6Qrafo 

Entre los slgl08 XVI y XVIII se realizan algunas aportaciones sobre la circulación de la 

sangre culminando con la obra de Miguel Servet, aunque este fue un teólogo más que un 

fisiólogo. El descubrimiento y de8cr1pclón de las válvulas venosas se debe a Juan 

Rodrlguez (1511). a pesar de que se le atribuyo, por otros ilutores a Canano. En este 

mismo campo Andrés Laguna (1499) tradujo a galeno y otros clásicos y deacr1bló las 

válvulas cardiacas. 

Francisco de Reina publica a mediados del 81gl0 XVI una obra en la que intuye el 

fenómeno de la circulación de la sangre al mencionar, que" La sangre anda en torno y 

rueda por tod08 los miembros". 

Bernadlno de Montar'la (1551) es el autor del primer texto aniltómlco escr1to en castellano 

y en él establece el mecanismo funcional de Iils válvulils cardiacas. Sabuco Barrera de 
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A/caraz publica a finales del XVII una "Fialologla del sistema nervioso" an la que recoge 

que sus influencias sobre el resto del organismo están mediadas por el "Jugo nerveaR
• 

Durante el siglo XVIII destacan algunos autores como Ignacio Maria Luzuriega y Antonio 

Clobet, con disertaciones y memorias sobre aspectos de la fislologla circulatoria y 

respiratoria. También debemos citar al Rector levantino Blasco, que reglamento la8 

vivisecciones para las enseMnzas de la Flllologla. 

En el Siglo XIX tras un profunda bache en el primer tercio, el catedrinlco de FI8iologla 

Comparada Joaquln Hyaem potencia la vivisección y la experimentación por lo que 

recibe grandes criticas ya que estas luponla tiempo que se le quitaba a la exposición de 

t8Orla8. 

Uno de 101 sucesores de Hysem en la Cátedra de Fisiologla de Medicina de Madrid fue 

Juan Margaz y Jaime autor del primer texto de f/slologla en castellano, "Tratado 

elemental de Flslologla Médica". La cuarta edldón de esta obra, publicada en 1885, 

consta de dos vOlúmenes y se realiza en colaboraciÓn con Ramón ColI y PuJOI 

Catedrátlco de Flalologla de 18 Universidad de Barcelona, introductor en Espan8 del 

método experimental y de la obra de Claude Bemard y creador de la escuela catalana de 

Flslo/ogla. 

José Gómez Ocana (1860), que sucede a Margaz en la Cátedra de Flslologla de Madrid 

desarrolla una Importante labor en tres aspectos; contribuye al afianzamiento de 18 

metodologla experimental bastante desconocida en Espana, modlflc6 el estilo de 

ensenanza, introduciendo la práctica en el laboratorio y nOI dejó varios tratados. Su libro 

"Flslologla Humana teórica y experimental" que servirá como libro de texto en toda 

Espana. (2)(3)(~)(7) 
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Prlm.rBypeu 

Es Inevitable citar en un lugar destacado en este recorrido histórico de la Fisiologla 

Espal'\ola del XIX y comienzos del XX a Santiago Ramón y CaJal (1852), no solo por su 

extensa obra histológica sino fundamentalmente por su visión funcional de la citologla e 

hlstologla y por la Inquietudes que IUpo despertar en 101 que serian sus dlsclpulos. CaJal 

fue el primero que planteó a comienzos de este siglo la necesidad de una polltica 

clentlfica de ámbito nacional. y creó. dentro del marco de la Junta de Ampliación de 

Estudios, los laboratorios de Flslologla. 

Aparte de Cajal y SUI dilclpulos se originan, durante el siglo XX, en Espal'\a dos 

escuelas de Flslologla: la de Madrid y la de Barcelona. De la primera Ion miembros 

destacados Juan Negrln, Rafael Lorente de No. Gonzalo Lafora y Fernando de Caltro. 

Disclpulos de Negrln se encuentran clentlficos como Ochoa, Rafael Mendaz y Grande 

Covl"n. Lorente de No trabajo con CaJal en corteza cerebral, alendo en los al'\os cuarenta 

una figura Importante en la neuroflslologla mundial. 

La de Barcelona comienza con ColI y PuJol, aunque aus grandaa Impulsores son, 

fundamentalmente. Ramón Turró y sobre todo Augusto Pi y Suner. Su aportación más 

Importante a la Flslologla es el desarrollo del concepto de unidad funcional, publicado en 

1918. En 1959 publiCÓ una Fisiologla Humana. 
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En 1952 se crea la Sociedad Espanola de Ciencias Fisiológicas cuyo primer congrelO se 

celebra en Madrid en 1953. 

La medldna como la conocemos hoy comenzó con el médico griego Galeno (129 - 200 

d. C.), el fundador de la flslologla experimental. Usaba vivisecciones y disecciones de 

manera similar a como los egipcios lo hablan hecho centurias antes. Pero éllogr6 un fino 

conocimiento de la analomla y de la flslologla. (1) (2) (3) 

FISIOLOGIA DEL DOLOR 

EDAD ANTIGUA 

Hay constancia de que los griegos antlguoa utilizaban la anestesia para calmar el dolor. 

En la Odisea, Helena de Troya administra a Ullses y sus companeros Runa poción para 

aliviar el dolor y el miedo y borrar de la memoria todas las desdichas", poción preparada 

muy probablemente a base de opio. 

Hacia mediados del siglo V a.C. nació en la pequena IslII de Col, HIp6cratea, hijo de un 

médico (¿AaclepiO?) quién aportó numerosos eacrltos entre los que deatacan IUS 

famosas historias cllnicas. Los escritos hipocráticos (de los que sólo aetenta y dos son 

realmente atribuidos a HIp6cratea) conocieron una amplia difusión no sólo en su época, 

sino que hasta la Edad Media y aún !MS allá. 

Algunos atribuyen a HIp6cratel la invención de la mesa de operaclonea y del torniquete. 

Entre los remedios conocidos por HIp6crates se encontraban la balladon.. la 

mandrágora, el beleno y el opio. 
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Fre/lOO McontnJdo en Pompe}'8 .n ./ que ./ m4dIco Lepl. cura unl hlrtdl I Enus 

La medicina griega de la Escuela de Alejandria fue durante varios siglos la única que 

tuvo algún carácter clentlflco. La Elcuela de Alejandrla destacó por sus estudlol sobre la 

Anatomla, hasta entonces vetados por ignorancia y superstición. Entre loa siglos 11 y 111 

a.C., destacaron en Alejandrla figuras como Herófllo (335 - 280 a.C.) considerado como 

el padre de la Anatomla y Eraslstrato (310 - 250 a.C.) considerado como el padre de la 

Fisiologla al dlsenar el primer metabollmetro y demostrar que el corazón funcionaba 

como una bomba. 

No era muy buena la situación de la analgesia y anestesia en Roma tal y como los 

consejos de Celso (42 a.C. - 37 d.C.) a los cirujanos: " .... debe tener una mente reluelta y 

sin piedad ... no cortar menos de 108 necesario ... sin que le afecten par. nada 101 gritos 

de los pacientes ... " 

En el siglo 1, Galeno fue quizás la figura más Importante de la medicina de la edad 

antigua aumentando el número de medlcamentoa que componlan la triaca (o antldoto 

universal Galeno). Este medicamento, muy popular por contener opio fue utilizado, tal 

como lo recomendaba Galeno, hasta bien entrado el siglo XIX. Ademéa Galeno escribió 

un tratado de terapéutica, Galeno fue un destacado cirujano, eacriblendo un buen 
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número de tratados de anatomla, flslologla, higiene y terapéutica que fueron aceptados 

hasta bien entrado el siglo XVI. 

La medicina oriental, especialmente la China, descr1be el uso del cár'lamo indio como 

anestésico. Huan To (136-208) fue famoso por sus operaciones, incluyendo incisiones 

abdominales, realizadas bajo anestesia con esta planta, operaciones que hoy nos 

parecen inveroslmlles dado el instrumental quirúrgico de que disponla. Huan To es 

también famoso por haber operado al general Kuan Yun-Chang de una herida en el 

hombro producida por una ftecha envenenada. Según la leyenda, Huan To practicó una 

Inci8ión hasta el hueso, aplicó un ungOento y suturó la herida, mientras que el general 

jugaba al ajedrez para distraerse del dolor. 

EDAD MEDIA 

A lo largo de la Edad Media, se perdieron muchos de los escritos griegos y romanos que 

fueron destruidos por considerarlos herétlcoa, cayendo la medicina en una etapa de 

oscurantismo y superstición. Los enfermos peregrinaban a los sepulCros de San Cosme 

o San Damián antes que confiar en los médlcoa, cuya Ignorancia era por otra parte 

notoria. Aunque algunas de las Ideas de los cléslcos aún perduraban, la supresión de la 

experimentación y de la Investigación clentlfJcas hizo que no se produjera en siglos, 

ningún avance signifICativo. 

Hildegarda de Slngen (1098-1179) abadesa benedictina constituye una notable 

excepción a la ausencia de m6dlcos deatacadofI en esta época. Hlldegarda (también 

conocida como Santa Hlldegarda aunque no llegÓ nunca a ser santificada) consiguiÓ una 

gran fama no sólo como curandera lino también como poetifIa, compositora y teóloga. 

Autora de la Ciencia Natural -"Physlca"- y de el Arte de Curar - "Cauaae et curae"- fue 

consejera de obispos y nobles, Introdujo notables medidas de higiene en su convento y 
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sus composIciones son todavla hoy Interpretadas, existiendo de ellas una amplia 

discografla. 

En la Edad Media la c1v"lzacl6n y la cultura se refugiaron en los monasterios pues 

entonces se consideraba que elaabar leer y escribir era propio sólo de monjes y monja •. 

A pesar de la falta de conocimientos médicos, hay que reconocer que loa primeros 

hospitales fueron fundados en aquella época. El primer hospital fue fundado en Cesárea 

por San Basilio en 370, y Fablola en el afio 400 fundó el primer gran hospital en Roma. 

Estos fueron seguidos por otros muchos hOspicios, albergues u hospitales que brindaban 

cuidados médicos y espirituales a enfennos, peregrinos y otros desvalidos. 

El famoso "Hotel-Oieu" de Paris fue fundado alrededor de 662 por San Landry, obispo de 

Paris; el Salnt Bartholomew, uno de 108 mlls Importantes hospitales medievales fue 

fundado en 1123. 

En la Edad Media Horecló un tipo de medicina producto de diversas creencias al margen 

de la medicina ucerdolal y cientifica. Ejemplos de ofitas creenclaa IOn el método de 

diagnóstico por observación de la orina, la tradición de que reyes y noblea tenlan 

poderes curativos y la creencia de que las gemaa o piedras precloaal!l poselan, aegún el 

color, propiedades curativas (por ejemplo el coral o la amatista para las anemias, el coral 

blanco para estimular la producción de leche en las nodrizas, etc.). Sobre esta base se 

prepararon cordiales a base de rubl, elixires de penas, extractos de esmeralda y 

quIntaesencias de topacio. El método de fabrtcacl6n de todos estos remedios era muy 

complicado y en todos ellos, las gemas eran pulverizadas y mezcladas con otros 

IngredIentes. 

21 



LA QUfMlCA FISIOLóGICA 

Los progresos más importantM en la qulmica fisiológica, particularmente en la orgánica, 

se realizaron en Alemania, en que destacaron los qulmlcos Justus van Lieblg y Frledrlch 

WOhler en 1830. 

Van Uebig Identificó los tres grupos básicos de sustancias orgánicas: hidratos de 

carbono, protelnas y gra98s. Descubrió el isomerlsrno; desarrolló loa métodos de anéllsl8 

orgánico, entre ellos, uno para determinar la concentración de urea en solución. Introdujo 

la idea de medir el metabolismo proteico determinando la concentración de urea en la 

orina. En colaboración con su amigo WOhler, demostró por primera vez la función de un 

radical, capaz de permanecer Inalterado a lo largo de una amplia serie de compuestos, 

comportándose como si fuera un elemento. El descubrimiento del radical benzoico. el 

primero descrito, tuvo importancia decisiva para el estudio de loa procesos bioqulmicos 

en el organismo. En 1865 August Kekulé. cansado por el trabajo y dormitando frente 8 

las llamas del hogar, en su visión de una serpiente enroscada tuvo la Idea de la 

representación cfcllca: el anillo de KekuJé. Von Llebig es considerado el fundador de la 

bioqulmlca. 

En 1828 WOhler sintetizó la urea. Este logro fue un duro golpe 8 18 Naturphllophle al 

mostrar que una sustancia orgánica no tenia leyes propias de generación. 

Después de la muerte de Blchat, la fisiologla en Francia se desarrolló principalmente 

80bre una base experimental. yen este campo destacó Fra~s Magendle (1783-1855), 

cuyo nombre quedó asociado al foramen medio del IV ventriculo. Magendle no era 

vitalista, era, sI. partidario del sensualismo y del reclucclonlsrno. SI bien pensaba que tos 

fenómenos fisiológicos paella n reducirse a explicaciones flalcas y qulmlcas, limitó la 

validez de la Ideas a las que se originaban de la percepción sensorl&l. En Magendie se 

tiene un claro ejemplo de la atadura de las ideas a los hechos percibidos. Fue, a decir de 
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él mismo, un chiffonier de los hechos, un trapero que recoge cuanto hIIy en 1& ciencia de 

hechos de observación. 

Sus aportes son numerosos. Investigó el efecto de la morfina y estricnina en el sistema 

nervioso, el mecanismo de la deglución, del vómito, de la absorción Intestinal. 

Independientemente de Sir Charlea Bell, descubrió que las ralees anteriores de la 

médula correspondlan a nervios motores y las poateriores, a sensitivos (ley de Bell

Magendle). Sus Investigaciones más célebres fueron las hechas en la fialologla 

cardiovaacular en colaboraciÓn con Jean PoIseuille, entre esos estudios se fonnulól& ley 

de hemodlnámica que lleva el nombre de este último investigador. Magendle es 

considerado el fundador de la fannacologla experimental moderna. 

En Inglaterra destacaron la singular figura de Sir Thomas Young (1773-1629), flslco, 

médico y filÓlogo y la de Sir Charles Sell (1774-1642). 

Thomas Young fue un prodigio, a los 14 anos sabia latln, grtego, francés, italiano, hebreo 

y árabe. Fue dlacfpulo de Hunter, se doctoró en medicina en la Universidad de GoUnga, 

ya famosa en ese tiempo, a los 23 anos. Siendo Mtudlante de medicina dio una 

conferencia sobre la visión en la Royal Society. A los 26 anos fue nombrado profeaor de 

flsica. Como filólogo fue el que comenzó a descifrar la piedra Roaetta. 

En el eampo de la tralea, contribuyó a demostrar la validez de la teorla ondulatoria de la 

luz y enunció el principio de interferencia de la luz; en el de la f1slologla, fonnul6 la teorla 

de la viaión de 108 colores, explicó el mecanismo de la acomodacl6n del atstallno y del 

astigmatismo. 

Charles Bell, eacocM, hijo de un sacerdote, era un hombre extraordinario, deatacado 

anatomista y fisiólogo, excelente cirujano, distinguido profesor y talentoso dibujante. 

Empezó a estudiar medicina con su hermano, anatomista y cirujano en Edlnburgo. 

Ambos tenlan talento para el dibujo. Ya como estudiante hizo los dibujos anatómicos 
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para una obra de su hermano y, después, para los textos de anatomla que publicó entre 

los 24 Y 28 ar'los de edad. Bell era por naturaleza un anatomista y sentla rechazo por la 

experimentación animal, sin embargo los uso para sus experimentos. Descubrió que el V 

par era un nervio mixto y el VII, motor y que la lesión de este último producla parálisis 

facial (parálisis de Bell). Además, era excelente cirujano y por los méritos que hizo como 

tal fue nombrado Caballero. 

.' 

Destacó en esa época el fisiólogo alemán Johannes MOller. Nació en 1801 en Coblenza 

y murió en 1858. De origen humilde, hiJo de un zapatero, después de vacilar entre el 

sacerdocio y la medicina, decidió estudiar esta última Influido por los escritos de Goethe 

que dirigieron su inter6s hacia la naturaleza. Comenzó sus estudios en Bonn en 1819, 

donde se formó ligado a la Naturphilosophle. 

24 



Se doctoró cuatro anos más tarde y en 1833 obtuvo un& cátedra en Beriln con tres 

asignaturas: anatomla, f1s1ologla y patologla. Ocupó esta cátedra hasta su muerte. En 

Beriln, hasta los 40 anos de edad se dedicó principalmente a la flsiologla, que abandonó 

para dedicarse a la anatomla comparad&. En su época de fisiólogo abandonó la 

Naturphilophle, pero siguió siendo vitalista. 

Uno de los méritos más notables de Johannes MOller fue su excelencl& de maestro, con 

él se formó toda una generación de clentlflcos alemanes, entre ellos Schwann, Remak, 

Henle, Dubols-Raymond, PflOger, KOlllker, Helmholtz, LleberkOhn, Vlrchow. 

En flslologla, sentó las bases del estudio moderno de la secrec:lón glandular; dilucidó el 

mecanismo de la fonación aclarando el papel de las cuerdas vocales. Sus contribuciones 

más importantes están en el campo de la neuroflslologla. Entre otras estén la 

identificación del arco reflejo medular sin conexión con centros superiores; su teorfa del 

contraste de los colores, la demoatracl6n de la función de las células ciliadas del oldo y 

la formulación del principio del CÓdigO sen80r1&1 especifico: lu sensaciones conducidas 

por un nervio sensorial son siempre las mismas, aunque el estImulo de la excitación sea 

distinto. Su Handbuch der Physiologle des Menschen es una obra monumental. 

De sus estudios de analomla comparada ha quedado su nombre ligado al conducto y 

tubérculo paramesonéfricos. 

El estudio del mecanismo del control nervioso, un aspecto de la flslologla que habla 

permanecido dormido desde los experimentos de Galeno 2.000 anos antes, se convirtió 

también en cosa viva en el siglo XIX. La función de los nervios al enviar men~es 8 los 

músculos y reclblr10s a partir de 108 órganos sensoriales fue, gracias a la obra de Sell 

(1n4-1842) y Magendle (1785-1855), comprendida finalmente, y se hallaron sus 

relaciones en la vasta complejidad del sistema nervioso. Ello arrojó luz psra comprender 

la función de control que ejerce el más complicado de los órganos: el cerebro. 
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Incluso en el siglo XIX los biólogos materialistas tenlan dudas sobre la naturaleza 

absoluta de fenómenos puramente mentales. La 1Islologla empezó a revelar que incluso 

los cuerpos de los animales más simples son Infinitamente mas complicados de lo que 

hablan imaginado los filósofos. 
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GALENO: entre la 1I.lologla y la teoloola 

GALENO 

Galeno fue claro y preciso en cuanto a la función muscular en si: Los músculos son la 

principal fuente de movimiento, ellos generan fuerza en la dirección de sus flbrlls por 

contracción; no se pueden enlongar por si mismos y dejan de funcionar cuando se corta 

su nervio o sus Inserclones. 

Pero en su obra Sobre la utilidad de las partes Galeno hace un resumen de la anatomla 

y de la flslologla cuyo objeto es mostrar cómo la naturaleza ha construido 

maravillosamente cada parte del cuerpo para cumplir con una funclón. En realidad esto 

constituye pura teologia Aristotélica. 

El siguiente ejemplo puede ayudar a mostrar las posibilidades pero también las 

limitaciones de este enfoque: "Gran parte del diafragma 88 halla dentro de la caja 

toráclca; esto permite a las costillas proteger tanto al hlgado y al diafragma de Injurias." 

También menciona en detalle que "los nervios que Inervan al diafragma emergen de C3 

a C6. En todo músculo, el nervio se Inserta en sus orlgenes o al menos en alguna parte 
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cercana a la cabeza y ciertamente no más allá de la parte media. Los nervios que, como 

los del diafragma, son insertados en el medio del músculo y distribuidos desde ese punto 

a todas partes, asi definen la cabeza del músculo. Como el propósito del diafragma es 

mover la caja torécica. la Inserción es sobre la. costilla. y la cabeza (u origen) debe 

estar en su centro. Es esencial para el nervio que corra por el centro más que por la 

pertferla del diafragma. Esto explica porqu6 la Naturaleza utiliza la cur10sa estructura de 

los nervios fr6nicos descendiendo a lo largo del tórax. Finalmente, la emergencia de los 

nervios en las ralcas cervicales es ideal debido a que en primer lugar diversa. ralees en 

diversos espacios son menos vulnerables a la injuria. En segundo lugar al bien podrfan 

salir en partes més altas del encéfalo, es mejor que lo hagan en la médula, la cual es una 

sustancia més adecuada para controlar acciones vigorosas. SI salieran más abajo que 

ce, deberlan curvarse para sortear las estructuras del mediastino y dirigiese hacia 

abajo". (3) 

Como se puede apreciar esta linea de pensamiento Intentaba axpllcar algunos hallazgos 

anatómicos apoyada en cierto. preconceptos. E. esa 6poca se estaba muy lejos aún del 

conocimiento de la embrlologla y tambl6n del concepto Oarwlnlano de evolución. De 

Igual manera que en la actualidad, el vaclo del conocimiento se llena con creencias o con 

Intrincadas teorlas de dudosas bases dentlf\cu. 

Los escritos de Galeno revelan una notable capacidad de observación y, aunque sus 

Investigaciones pueden parecerse a los modernos trabajos en grado notable, él no fue de 

hecho un moderno fisiólogo. No tenia los conceptos que la ffalca ofrecerfa siglos 

de.pues para entender los fenómenos de la mecánica respiratoria tales como presión, 

volumen. flujo. tensión y fuerza, que son fundamentales para el an611sls de la mecánica 

muscular y del sistema toréclco pulmonar. Demostró claramente lo que el diafragma 

hacia pero no cómo lo hacia. Una deficiencia que fue reprochada unos 1200 a/\os 

despu6s por Vesallus, quien vivió en la era de la Ingeniarla. 
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Galeno vivió en una época en la que faltaba una adecuada nomenclatura técnica, lo que 

limitaba las dl!l!lcripciones anatómicas. Además, las dificultades para la realización de 

autopsias entorpeclan los estudios cllnico-patológicos. Sus experimentos fueron 

realizados en especies no muy emparentadas con la humana, aunque este hecho tiene 

plena vfgencla en la experimentación básica y aplicada actual. De hecho, durante el siglo 

XX la expectativa de vida se dupliCÓ. casi enteramente debido a los avances en la 

medicina derivados de la experimentación en animales. 

l.8 cuantificaclón de los hallazgos biológicos era muy rudimentaria en la antigüedad. 

Galeno uSÓ algún razonamiento cuantitativo y era hábil en matemétlcas. pero su énfasis 

fue puesto en las proporciones más que en loa valorn absolutos. No hay en sus escritos 

una descripción de una medida tan simple como la frecuencia respiratoria. No hay ningún 

Indicio de manipuleo estadlstlco. 

El conocimiento cualitativo I!I!I impreciso. Generaciones posteriores Intentarén conocer 

más profundamente los hechos mediante la cuantificación, es decir, Intentarén encontrar 

alguna medida numérica que lo distinga de un número infinito de posibilidades. Esto aerá 

un avance enorme en el conocimiento detallado de los fenómenos. De hecho, la 

introducción de los dispositivos de medición es considerado el hecho más importante de 

la revolución del pensamiento blológico y ocurrió recién en el Renacimiento. La 

importancia de la precisión en las medidas fue impuluda por un selecto grupo de 

iluminados (por su brillo Intelectual) que revolucionaron el pensamiento clentlflco: Galileo 

(1564 -1642), Nawton (1642 -1727) Y Lavolaler (1743 -1794). 

En el siglo 11 d. C. no habla revistas clentlflcas pero tampoco habla árbitros o editores 

para Interferir en las publicaciones. Para mantener su reputación, Galeno se vela 

obligado a realizar sus demostraciones públicas repetidamente y a defender sus teorfas 

de las criticas de sus oponentes. 

De cualquier manera, las contribuciones a la nslologla de la bomba muscular respiratoria 

no dejan lugar a dudas de que Galeno estaba muy por encima de sus contemporéneos. 

29 



Aplicó sus conocimientos de vivisecciones y disecciones al análisis de sujetos nonnaies 

y con enfennedades respiratorias. Integro todas estas observaciones y ofreció una visión 

muy completa de la acción del diafragma, muy aimilar a la actual. 

Galeno es un ejemplo de maestro que enfatiza que los conceptos biológicos requieren 

ser verificados por la observación, que pueden ser puestos a prueba y pueden ser 

modificados. Desde la muerte de Galeno, esta tradición fue olvidada y su. trabajos sobre 

el diafragma y su linea de pensamiento no se repitieron hasta recién el siglo XVIII. En la 

edad media, por ahora la etapa de mayor oscurantismo de la humanidad. hubo una 

gradual degradación y desaparición de estoa conocimientoa, y se debió eaperar a que 

fueran redescubiertos en el Renacimiento. En el siglo XVII loa fi.ióIogos de Oxford, 

Hlghmore y Boyle Indujeron un neumotÓrax para demostrar que los pulmones eren 

estructuras pasivas. 

Galeno exhortó a sus estudiantes a realizar disecciones por elloa miamos, en animales 

vivos con el objeto de ver los hechos por si miamos, y no confonnal'H únicamente con la 

lectura e Interpretación ofrecida por otros. Esta pnk:tica parece haber aldo abandonada 

en nuestras escuelas de fisiologla en las que muchos maestros y alumnos leen a 

qulene. hacen los experimentos, sin ser capaces de generar conocimientos propios. Las 

funciones de las Universidades de antano -docenda. Investigación y extensión

parecen ser objetivos cada vez mils lejanos; la educacl6n y la salud suscitan la codicia 

de las empresas privadas; la lógica del lucro se despliega con particular agresividad en 

las Universidades y bajo la onvoltura de "mercado de Ideas' se favorece el desarrollo de 

disciplinas que atraen dinero. 

Afortunadamente Galeno vMó más de veinte siglos antes de estos tiempos modernos en 

que el sentido común de un Imaginarlo social parece replantearse mediante la 

construcción de un consenso legitimador para una determinada fonna de hegemonla, de 

dominación, de funcionamiento del Poder. Es posible que Galeno no hubiera hecho lo 

que hizo bajo un contexto polltJco - Ideológico sellado por el triunfo del economlsmo. 
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NACIMIENTO DE LA FISIOLOOIA MODERNA 

El nacimiento de la fisiologla moderna va de nuevo a al descubrimiento de la circulación 

de la sangre del médico Engllsh Wllllam Harvey en 1816. Pocos mis tarde, el BlofIslco 

Giovanni Alfonso Borelll italiano publicó algunos estudios fundamentales en el 

movimiento de los animales, mientras suponiendo que la base de la reducción muscular 

se encontró en las fibras musculares; el microscopista holandés el carro de mudanzas de 

Antonl Leeuwenhoek amuebló las primeras descripciones de los glóbulos rojos y lel 

espermas. mientras el Histólogo Marcello Malplghl italiano mostró la existencia de los 

capilares y estudió la f1siologia del riMn del hlgado y del bazo. 

El m6dico English Richard Lower fue el primer uno en transfundir sangre de un 

animal a otro, mientras francés Jean-Baptiste Denls tuvo éxHo sometiendo para la 

primera vez un ser humano a la transfusión de una sangre. 

Uno de los fisiólogos más Importante del XIX ligio era CJaude BemarcJ francés que 

estudió el metabolismo de los hidratos de carbono y el sistema nervioso autónomo que 

describen muchas funciones de él. 

El primer laboratorio para el estudio de las bases fisiológicas de la paIcoIogfa se 

fundó por el fisiólogo y psicólogo alemén Wllhelm Wundt en las segundas mitades el 

XIX sigh (~) 

La figura principal de la f1slologia animal del siglo XIX fue el f1aJ6Jogo francéa elsude 

Bernard, que investigó el metabolismo de los hidratos de carbono en los seres humanos; 

también estudió el sistema nervioso autónomo y describió muchas de sus funciones. Su 

mayor contribución fue el establecimiento del principio de que los organismos vivos 

nunca están en reposo, sino que experimentan continuos cambios dlnémicos cuyo objeto 

es mantener el equilibrio intemo. La base de la salud, según BemarcJ, es el 6xlto del 

organismo en el mantenimiento de este equilibrio. LOI principios de Bemard fueron 
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ampliados durante la primera mitad del siglo XX por el fisiólogo estadounidense WaHer 

Bradford Can non. que al estado dinámico le asignó el nombre de homeostasls. y 

demostró que el cuerpo se poella adaptar para enfrentarse a peligros externos 

Importantes. 

Durante el siglo XIX se dedicó mucha atención al estudio de la fisiologla del sistema 

nerviolo. El anatomista inglés Charles Bell describió las funciones de los nervios motores 

y sensitivos; el fisiÓlogo franc6s Fran~ls Magendle describió las funciones de los nervios 

vertebrales e InvesUgó los mecanismos de deglución y regurgitación; el fisiólogo francés 

Plerre Flourens Investigó las funciones del cerebelo y fue pionero en la Investigación 

fisiológica de la pslcologla animal. y el fisiólogo alemán Johannes Peter Maller demostró 

que las percepciones sólo estaban determinadas por el órgano sensorial que reclbla el 

Impulso sensorial. 

Durante los últimos anos del siglo XIX y los primeros anos del siglo XX. el Impetu de la 

nueva ciencia denominada bacter1o\ogla condujo al estudio de la Inmunidad. Las 

figura. m's Importantes en este campo fueron el naturalista ruso "" Mechnlkov. que 

desarrolló la teorfa de la fagocitosis e Investigó sobre la destrucción de materiales 

extranos en la sangre, y el bacteriólogo y qulmico alemén Paul Ehrlich padre de una 

teerfa sobre la formación de los anticuerpos. 

Aproximadamente en la misma 6poca, la flslologla de las glándulas endocrinas fue 

investigada por el flslólogo británico Edward Albert Sharpey-Schafer, quien dem0atr6 que 

un extracto de las glándula. adrenales, después denominado adrenalina, elevaba la 

presión sangulnea cuando era InyectadO. 
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10 ThfI Nóbe/ Found~/iOn 

Jo88ph Ert~rl(J/Jr 

El fisiólogo estadounidense Joseph Erlanger obtuvo el Premio Nóbel de Flslologla y 

Medicina en 1944. Las investigaciones de Erlanger sobre el modo en que las células 

nerviosas transmiten impulsos eléctricos llevando a un entendimiento más preciso de los 

diferentes tipos de fibras nerviosas. 

JuHus Ax8/rod 

10 The Not»/ Foundll/iOn 

Jullus Axelrod 

El bioqulmico estadounidense Julius Axelrod obtuvo el Premio Nobel de Fisiologia y 

Medicina en 1970. Sus estudios sobre la transmisión de los impulsos nerviosos 

examinaron los efect08 de las drogas en el sistema nervioso. 

Entre los avances más Importantes conseguidos en el siglo XX se encuentran el 

desarrollo y descubrimiento de nuevas hormona8, el reconocimiento del papel de las 

vitaminas, el descubrimiento del grupo s¡mgulneo, el desarrollo del electrocardiógrafo y 
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del electroencefalógrafo para registrar la actividad del corazón y del cerebro, el 

descubrimiento de la causa y del mcx:lo de curar la anemia perniciosa por los médicos 

estadounidenses George R. Minot, William P. Murphy y George H. Whlpple, y el mejor 

conocimiento del metabolismo, del papel de las enzimas y del sistema Inmunológico. 

El siglo XX también fue testigo de otros avances fundamentales en neurologla. El 

fisiÓlogo británico Edgar Douglas Adrian midió y registró los potenciales eléctricos de las 

fibras nerviosas motoras y sensitivas. 

En el siglo aetualle Flslolog[a tiene armas Inimaginables como la bIotecnologla que nos 

adentra más al conocimiento y fundón de los diferentes organismos, la ayuda de tantos 

anos de investigación y avances tecnológicos están marcando una Importante y estrecha 

relaciÓn con otras ciencias dando en un futuro la unión de cada una de ellas. (5) 

FISIOLOGIA DEL SIGLO XXI 

En la actuaUdad la enaenanza de la Flaiologla ea aún más fácil, greclaa 8 tcx:loa los 

hallazgos realizados por nuestros antepasados, hoy en dla contamos con tecnologfa tan 

avanzada, C0188 que antes pareclan inexplicables ahora por medio de microscopios 

avanzados y la tecnologla cibernética, asl como Computer Graphlca (CG) pcx:Iemos 

entender mejor el funcionamiento de los diferentes organismos que habitan el planeta. 

El avance en los estudios de laboratorio y gabinete han permitido abrir un horizonte 

Inimaginable, estudios como la resonancia magnética y la Tomografla AxIal 

Computarizada (T AG). 
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M/OtOtJCOP/1J &I&otrónIoIJ cJ. ¡. MemMn. Ce/u¡', 

Hoy en dia tenemos la ayuda de la animación por computadora el CG el cuál enfocado a 

las diferentes ramas de la medicina es un método eficaz para la enae/'\anza de laa 

malerias a continuación se muestran imágenes de los procesos que se llevan a cabo 

para poder realizar y dlse/'\ar modelos en 3D, con el objetivo de convocar gente que eate 

Interesada en realizar programas de eate tipo para poder transmitir loa conocimientos 

necesarios. 
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EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UNA CELULA EN TERCERA DIMENS/ON: 

SE MODELA EL CONTORNO PERIFERICO DE NUESTRA CELULA (flg1) 

DEFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A CONVENIENCIA (flg2) 
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ANIMACiÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ Y CAMARA PARA RENDEREADO(flg3) 

DETERMINACiÓN DE TEXTURAS Y PLANOS TERCERA DIMENSION (flII4) 

38 



FINALIZACiÓN DE MODELAJE 3D CON MOVIMIENTO (tlg 5) 

CELULA FINALIZADA Y ANIMADA (tlg8) 
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Se dibuja la figura deseada para animarla en tercera dimensión que en este calÓ es una 

célula, dibujamos un cIrculo en dos dimensiones que seré el contomo periférico de la 

célula, posteriormente se aplica un diseno de la misma en tercera dimensión para poder 

tener visión de todos 105 puntos del contomo, (f1g 1). 

Mediante las herramientas de nuestro programa, deformamos la estructura dando asl el 

aspecto amorfo de nuestra célula, luego dibujamos las estructuras adyacentes que en 

este caso es una aguja que pass a través de nuestra célula, (fig2). 

Una vez terminada la estructura se comienza l1li animación por medio de zonas de luz y 

movimiento de cámaras, se colocan en puntos especfflC08 para que por medio de de los 

efectos visuales de luz y movimiento creado por cámaras den a la célula vida. (fig3). 

Terminadas las animaciones y movimientos 88 aplican los dlaenoa de textura que 

pueden ser texturas previamente dlsenadas o simplemente dlsenarlu por uno mismo en 

este caso se escoge una textura ya creada que da la apariencia de un objeto sólido 

(flg4). 

Terminada la célula con textura y animación se carga el "render" que es una aplicaCiÓn 

que hace que la animación, textura, cambios de forrn&, efectos de cámara y luz se unan 

por completo para poder ver la animación en un programa multimedia. (flg5 y flQ 6). 
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Debido a los avancee que hemos tenido a lo largo de este tiempo, realizamos modelce 

en tercera dimensión con el tln de facilitar el entendimiento de muchos de loe procesos 

flslológlcoe que ee dan en nuestro organismo. 

FISiÓLOGOS FAMOSOS: 

Henn.nn Ludwig Ferdlnand van Helmholtz 

Hannann Ludwig Ferdln.nd van Helmholtz (1821-1894), clentltlco alemán, cuyas 

aportaciones en el campo de la flslologla, la óptica, la acústica y la electrodinámica 

impulsaron el pensamiento clentltlco del siglo XIX. 

Helmholtz nació el 31 de agosto de 1821 en Potsdam, donde su padre, profesor en el 

instituto local, le enseM Idiomas y el pensamiento clentlflco de la época. En 1838 

Ingresó en el Instituto Médico Friedrich Wllhelm de Berlln, donde el renombrado flelólogo 

Johannes MOller le puso en contacto con el enfoque kantiano de la tllolofla de la 

naturaleza, que mantenla qU8 lae funciones fisiológicas S8 deben a fuerzas vitales 

Imperceptibles para los sentidos. En oposlclón a esta teerla, Helmholtz no tardó en llegar 

a la conclusión de que tanto las fuerzas flslológiCils como las de naturaleza inorgánica 

podlan ser percibidas por los sentidos. Más adelante, llegó a la convicción de que tales 

fuerzas podlan ser comprendidas y medidas por medios mecánicos. Esta creencia, que 

sostuvo durante el resto de su vida, le llevó a sus posteriores Investigaciones y 

descubrimientos. 
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En 8U etapa como cirujano militar escribió su famosa obra Sobre la conservación de la 

fuerza (1847), en la que explicaba que el calor animal y la contracción muscular eran 

resultado de fuerzas flsicas y qulmicas. Junto con varios de sus coetáneas constituyó la 

llamada escuela de flsiologia mecanicista o escuela de 1847. A continuación examinó los 

nervios ciáticos de la rana, y fue el primero en medir la velocidad de los Impulsos 

nerviosos (ver Sistema nervioso) . De 1858 a 1886, siendo adedrético de snatomla en la 

Universidad de Heidelberg, estudió el ojo, que según los vltall8tas de su tiempo era el 

órgano que mejor Ilustraba el funcionamiento de las fuerzas no materiales. El resultado 

de sus exhaustivas investigaciones fue una obra en varios volúmenes, Óptica Fisiológica, 

un libro que durante muchas décadas fue el texto definitivo sobre la flslologla de la 

visión. Durante sus estudios, Helmholtz inventó el oftalmoscopio (un instrumento 

empleado para examinar el interior del ojo) y desarrolló una teerfa del color. 

Más tarde, mientras estudiaba el ordo, formuló la teorfa de la resonancia, según la cual 

determinados órganos del ordo Intemo actuaban como nnomKIores. En 1863, con la 

publicación de Sobre la sensación del tono como base fisiológica de la teerfa de la 

música, refutó las tearl8s vitalistas, demostrando que la est6tica de la música estaba en 

función de la capacidad mecánica del oldo para percibir el movimiento de las ondas de 

los sonidos musicales. 

Después de 1871, lliendo catedrático de flalca de la Universidad de Bertln, se Interesó 

por la electrodinámica, que intentó redudr • unos pocoa prlndplos matemáticos. 

Partiendo de sus anteriores descubrimiento. sobre el movimiento de l •• ondas y la 

transferencia de energla, aplicó su enfoque mecanlcista a la metearologls. 

Cuando le llegó la muerte el 8 de septiembre de 1894 en Bertln, la explicación del mundo 

f1sico en términos de la mecánica clés\ca estaba ya casi agotada. La revolución 
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producida en la flslca por el descubrimiento de los rayos X y la radiactividad, asl como el 

desarrollo de la teerla de la relatividad, no tardaron en relegar al olvido los considerables 

adelantos logrados por Helmholtz. 

Auguat Krogh (1874-1949), zoólogo y fisiólogo danés conocido por sus Investigaciones 

sobre la flslologla de la respiración y la acción de los capHarea en la circulación de la 

sangre. 

Nació en Grené, Dinamarca, el 15 de noviembre de 1874. Estudió Zoologla en la 

Universidad de Copenhague. En 1908 se convirtió en profesor adjunto de Fislologla 

animal en esa universidad y desde 1916 hasta 1945 trabajó como profeeor titular de 

Fisiología animal. Recibió el Premio Nabal de Fislologla y Medicina en 1920 por sus 

estudios sobre la acción reguladora del mecanismo motor de los capilares. Murió el 13 

de septiembre de 1949. 

Entre sus principales trabajos se encuentran El Intercambio resplrator1o en los animales y 

en el hombre (1916), An&tomla y flslologla de los capilares (1922), La regulación 

osmótIca de los animales acuáticos (1939) y Flslologla comparativa de loa mecanismos 

respiratorios (1940). 

Charles Robert Rlchet (1850-1835), médico y fisiólogo francés. Es conocido, sobre 

todo, por sus Investigaciones sobre la anafilaxis, un fenómeno descubierto por 61 mismo 

y por el médico y biólogo francés Paul Portier, y por sus Investigaciones sobre la 

sueroterapia 

Nació en Parts el 26 de agosto de 1850. Fue educado en la Universidad de Parts, donde 

en 1877 se graduó en Medicina. En 1687 fue nombrado profesor de FlsIoIogla de esa 

universidad. 
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Fue galardonado con el Premio Nóbel de Fislologla y Medicina en 1913 por sus trabajos 

sobre la anafilaxis. También realizó investigaciones sobre la regulación de la temperatura 

corporal, la fisiologla de la respiración y la digestión gástrica. Se Interesó por la medicina 

aeronáutica y estudio diversos fenómenos que entraban en el dominio de la 

metapsiqulca. Fue un ardiente pacifista. 

Sus escritos incluyen Hombre e Inteligencia (1864), Ensayo sobre flslologla general 

(1888), Fisiologla (1893-1902), La anafilaxia (1911) Y Tratado de metapslquica (1922). 

También publicó un volumen de poemas (1875), asl como dramas y novelas. Murió el 3 

de diciembre de 1935 en Parls. 

Wllllam Maddock Baylla. 

Wllllam Maddock BayUaa (1860-1924), fisiólogo inglés que, junto con el también 

fisiólogo Emest Henry Starling, descubrió el extracto Intestinal llamado 81!1cretlna (véase 

Flslologla). 

Nacido en Wolverhampton (Inglaterra), estudió en el University COllege de Londres y en 

1887 se graduó en el Wadham College de Oxford. En 1912 se convirtió en catedrático de 

flslologla del University College. En colaboración con Starllng estudió el mecanismo de 

secreción salivar, el sistema circulatorio, el flujo de la linfa y los movimientos del 

intestino. En 1902 los dos clentlflcos descubrieron la secretlna, una hormona intestinal 

que estimula la secreción pancreática. Asimismo propusieron el tllnnlno de hormona 
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para designar una secreción que poella actuar sobre otros órganos a través de la 

corriente sangulnea_ 

Baylies promovió la utilización del suero fisiológico para mitigar el shock quirúrgico, lo 

que se reveló de gran valor durante la I Guerra Mundial. Fue autor de vanos libras, entre 

ellos Principies of General Phyaiology (Principios de f1slologla general, 1915) Y The Vaso

motor System (El sistema vasomotor, 1923). 

Fredenck Grilnt Banting (1891-1941), médico y flslólogo canadiense, galardonado con el 

premio NÓbel, y uno de los d8scubridorea de la hormona pancreática insulina, empleada 

en el tratamiento de la diabetes. 

Nació en Alllaton, Ontano. y estudió en la Universidad de Taranta. Se incorporó al 

ejército como médico en 1915, y llegó a ser capitán. Tras la I Guerra Mundial, ejerció la 

medicina en Londres y Ontario hasta 1921. En 1922, mientras trabajaba en ellabonrtorto 

delllsló\ogo británico John MacIeod, en la Universidad de Toranto, descubrió la Insulina 

con la ayuda del fisiÓlogo canadiense Charlea Beat. En 1923, Bllntlng y MllCleod 

consiguieron el premio Nóbel de FlaIologla y Medicina. 9anting M opuso a la concesión 

del galardón a Madeod, que no habla participado en el hallazgo. y compartió su parte 

con Bast. A su vez, Madeod comparti6 la suya con el qulmlco canadiense James 

Bertram Colllp, que le habla ayudado a purificar la insulina tras haber1a aislado. En 1923 

la Universidad creó el Departamento de Investigación Médica Bantlng-Beat. nombrando 

director a Bantlng. En 1934 recibió la Orden del Imperio Británico. Cuando se encontraba 

en la cumbre de su carrera. murió en un acddente de avlacl6n cuando se dlrigla a 

Inglaterra para tomar parte en la 11 Guerra Mundial. 
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Wllhelm Wundt 

Wllhelm Wundt (1832-1920), psicólogo alemán, considerado el fundador de la 

psicologla como ciencia independiente. Creó en la ciudad alemana de Leipzlg el primer 

instituto de psicologla del mundo. en el que formó a toda una generación de clentlflcos. 

Nacido en Neckarau (que hoy forma parte de la ciudad de Mannheim), estudió medicina 

en las universidades de Tubinga y Heidelberg, y se doctoró en el Instituto de Flslologla 

de Berlln. Después de ensenar flslologla en la Universidad de Heidelberg (1858-1874), 

Impartió la cátedra de fllosofla inductiva en Zurlch (1874-1875). De 1875 a 1917 fue 

profesor de fllosofla en la Universidad de Leipzig. Wundt presentó el primer curso 

académico de pslcologla en 1862 y fundó el primer Laboratorio de Psicologla 

Experimental en 1879, primer Instituto universitario de esta nueva ciencia en el mundo. 

También editó la primera revista sobre el tema, Philosophlsche Studlen (Estudios 

filosÓficos), en 1881. 

Wundt divulgó lo que hoy se conoce como psicologla introspectiva o estructurallsta, que 

hace hincapil!! en la observación de la mente consciente y confiere menor Importancia a 

la inferencia a partir del comportamiento externo. Realizó también un amplio trabajo 

experimental sobre la percepción, el sentimiento y la apercepclón (Interpretación 

deseada y buscada de un contenido). Su teorla de las tres dimensiones del sentimiento 

46 



-placer/displacer, tensión/distensión y excitación/reposo- ejerció una enorme 

influencia en sus tiempos. 

Entre sus más de 500 publicaciones, destacan: Aportaciones a la teoria de la percepción 

sensorial (1862), Elementos de la pslcologla fisiológica (2 volúmenes, 1873-1874), 

Manual de psicologla (1896) y la monumental obra Pslcologla de los pueblos (10 

volúmenes, 1900-1920), También escribió tres grandes tratados filosóficos: Lógica 

(1880), Ética (1886) y Sistema de filosofia (1889),<15) 

HACIA 1908 CAMilO GOlGI (7 de Julio de 1843 - 21 de enero de 1928) 

Nacido en Corteno al norte de Italia, Médico por la Universidad de Padua, graduado en 

1865, recibió el Premio Nóbel de Medicina conjuntamente con Santiago Ramón y Cajal 

(1852-1934) por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso. Murió en Pavia, 

Italia, en Ener01926. El aparato de Golgl recibe su nombre, en su honor. (15) 

CamIlo Oolgl SantJlIfIO Ram6n y CaJal 

D. Santiago Ramón y Cajal, histólogo espar'lol que nació en Petllla de Aragón el dla 1 

de mayo de 1852, Hijo de D. Justo Ramón Casasús y Antonia Cajal, vio la luz por 

primera vez, en tierras administrativamente navarras, que figuraron en la blografla de 

una Infancia Itinerante por las poblaciones aragonesas de Larrits (1854), Luna (1855), 

Valpalmas (1856) y Ayerbe (1860). De carácter travieso y tremendamente activo, 
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Santiago mostró, desde pequeno, aptitud por las artes plásticas. Su Inteligencia, aln 

embargo. no tuvo demasiado reflejo en su vida como estudiante. Comienza el 

Bachillerato en los Escolapios de Jaca en unos anos de agitación soci8l, marcados por el 

destierro de la monarqula y la Primera República. proclamada justo cuando finalizaba 105 

estudios de Bachillerato en Huasca. 

Cursó la carrera de Medicina en Zaragoza, donde toda su hilmllla se trasladó en 1870. 

Cajad pareciÓ centrarse un poco en la facultad. Tras sentar plaza en 18 sanidad militar, en 

1874 es destinado a Cuba. Sin embargo, pronto se contagió de paludismo y después de 

dlsentarla. Fue trasladado de un lugar a otro hasta regresar a Espana en junio del 1875 

como Hinutillzado en campana", debido a sus enfermedades. 

El ano 1875 marcó también el Inicio del doctorado de Cajal y, del mismo modo, de su 

vocación clentffica. Él mismo se costeó su primer microscopio en 1876 antes de ganar. 

una plaza da practicante en el Hospital Nuestra Setlora de Gracia de Zaragoza. Poco 

más de un ano después, tendrfa lugar su Investidura como doctor en Madrtd. AIII 

comenzó para C~al una época de altibajos, un 1878 terrible, marcado por la enfermedad 

(tuberculosis), y un 1879 exitoso, con la obtención de la plaza de Director de Museos 

Anatómicos de Zaragoza y su boda con Silverla Fatlanéa Garcla, el 19 de julio, con la 

que tendrfa Siete hijos. 

Trasladado a Valencia en 1883, en esta ciudad vivió la primera etapa Investigadora del 

Nóbel. Pero la familia volverfa a hacer pronto 1111 maletas, con destino a Barcelona. Era 

1888, definido por Gajal como "mi ano cumbre", en el que deacr/birla la teorla neuronal, 

el más famolO de sus descubrimientos. 

Pero el traslado a 1& esfera Intemaclonal de su eminente figura no llegarla hasta tres 

anos después de que la familia Cajal cambiara de nuevo de relldencia para que el N6be1 
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ocupara la cátedra de Hlstologla e Hlatoqufmlca Nonnal y Anatomla Patológica de 18 

Universidad Central de Madrid, en 1892_ 

Eae Impacto mundial tuvo fecha: 1895. Fue en el congreso de la Sociedad Alemana de 

An8tomia en Beriln y al que Cajal habla acudido con su microscopio, sus preparaciones, 

pagándose él mismo el viaje. 

Tras su regreso, le siguieron otros tantos triunfos e InVitaCiones, desde la Medalla 

Helmhotzeln (1905), al Premio Nacional de Moscú (1900), pasando por los 

nombramientos de doctor honoris causa de las universidades de Cl8rn, Boston y 

Cambridge en 1899, el mismo ano en el que publicó el tercer fase/culo de su "Textura del 

sistema nervioso del hombre y los vertebrados·, que se completarfa en 1900 y 1901. A 

partir de esta fecha, el Gobierno espano/ crearfa también para él el Laboratorio de 

Investigaciones Biológicas, que dio origen a la escuela espanola de Neurohlstologla, uno 

de los centros cientiflcos más Importantes del pals. 

Su trabajo y su aportación a la neurociencia se verf&n reconocidos, finalmente, en 1906, 

con la concesión del Pramlo Nóbef, galardón que compartió con el italiano GoIgI, cuyo 

método de linción aplicó C'lJal durante anos. Tras el premio, Cajal aún publicó muchas 

obras Ilterarlas y biográficas y sus Estudios sobre 1& degeneración regeneración del 

sistema nervioso. Mientras, se consagró a sus alumnos. Ellos fueron quienes lea 

acampanaron, por expreso deseo del NÓbel, en su último adiós, ocurrido el 17 de octubre 

de 1934 , poco despuM de publicar su conocida obra El mundo visto & los 80 anos y dos 

anos después de que su esposa Silveria le dejara para siempre. (1~ 
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lIya lIylch Mechnlkov 

En 1908 lIya lIylch Mechnlkov (lII11b" lII11bM"I Me"lHMKoe) ( 16 de mayo de 1845 ~ 16 de 

julio de 1916) fue un microbiólogo ruso, pionero en la Investigación del sistema Inmune. 

Mechnikov recibió el Premio Nóbel de Fislologla o Medicina en 1908, por sus trabajos 

sobre la fagocitosis. 

Premio Nóbel I Premio Nóbel de Medicina 

Paul Ehr1lch (1854~1915), bacteriólogo y premio Nóbel alemán. Nació en Strehlen, 

Silesla (hoy Strzelln, Polonia), el 14 de marzo de 1854. Estudia en la Universidad de 

Breslau (hoy Broclaw, Polonia) y más tarde en la de Estrasburgo. Su principal 

contribución a la medicina fue la teorla de la Inmunidad de cadena lateral, que establecla 

la base qulmlca para la especificidad de la respuesta Inmunológica. También hizo 

Importantes aportaciones en el campo de la quimioterapia, que Incluyen el uso del60a, la 

llamada "bala mágica" o salvarsán, una preparación de arsénico orgánico empleada en 

el tratamiento de la slfilis. 

En 1908 compartió el Premio Nóbel de Flslologla y Medicina con el bacteriólogo ruso lIié 

Mechnlkov en reconocimiento al trabajo de ambos en el terreno de la qulmica 

inmunológica. Murió, el 20 de agosto de 1915, en Hamburgo.(16) 
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Emlle Theodor Kocher 

En 1909 Emlle Theodor Kocher (1841-1917): Cirujano suizo Nació en Berthoud(Cantón 

de Berna) el 25 ag. 1841. En 1909 se le otorga el Premio Nóbel de Medicina por sus 

trabajo8 sobre la fisiologla, patologla y clrugla de la glándula tiroides. Premio Nóbel de 

Flslologla o Medicina de 1909 

• Slndrome de Kocher (15) 

L.. __ ';:=;';" __ ~"bl'8CI,t Kouel 

En 1910 Albrecht Kouel (1853-1927). Nació en Rostock, Alemania, estudia Medicina 

en esta misma ciudad y en Estrasburgo.Licenclatura en 1878. 
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Dirige el Instituto de Fisiologia de Berlin. Más tarde accedió a la Cátedra de Flslologla de 

Marburgo y fue titular de la misma en Heidelberg. Ciudad donde falleció en 

1927.Descubrió los ácidos nucleicos. A este bloqulmlco alemán le fue otorgado el 

Premios Nóbel de Fisiologla o Medicina en 1910 por sus contribuciones en el 

desciframiento de la quimica de ácidos nuclelcos y protelnas, descubriendo los ácidos 

nucleicos, bases en la molécula de ADN, que constituye la sustancia gen8tica de la 

c8lula. Su vocación investigadora le introdujo en el área de la f1slologla celular, y 

siguiendo los descubrimientos de Miescher comenzó a desarrollar una serie de estudios 

que le llevaron a importantes conclusiones sobre la slntesls de las protelnas, a destacar 

la Importancia de las enzimas y a Intuir el papel de los ácidos nucleicos en la herencia. 

Establece las bases de la estructura del ADN, al estudiar las nuclelnas (nucleoprotelnas) 

mostrando que consistlan en una porción proteica y otra no-protelca (ácidos nucleicos). 

Posteriormente, describe sus componentes, distinguiendo entre adenina, citosina, 

guanina, timina y uracilo. Kossel establecIó las bases que condujeron a esclarecer la 

estructura del ADN. ('~) 

Robert Báriny 
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En 1914 Robert BárAny quién nace en Viena el 22 de abril de 1876. Realizó todos sus 

estudios en Viena hasta graduarse en la facultad de medicina vienesa en 1900. Realizó 

prácticas de interna, neurologla y psiqui&trla en Alemania, en 1903 establecerse en la 

práctica quirúrgica con el profesor Politzer en la cllnlca de oldo del Hospital General de 

Viena durante los siguientes 10 ar'ios. Bárény definió las respuestas normales y 

anormales a diferentes estimulas t6rmlcos aplicados al órgano de la audición. 

enfocándose principalmente a la función de laberinto y a 10& canales semicirculares del 

oldo. 

Mediante 8US investigaciones, describió signos y Ilndromes, e Ingenió pruebas ptll'II el 

estudio de la función vestibular y su relación con el cerebelo. Como ciruJano, desorib16 

procedimientos en contra de la ot08Cleroal1 y sirvió como cirujano durante la Primera 

Guerra Mundial, siendo pionero en el tratamiento de las heridas por armas de fuego en el 

cerebro. Fue prisionero de guerra y continuó su práctica quirúrgica durante IU reclusión. 

Fue galardonado con el premio Nóbel en 1914 por IU trabajo en la flalologla y patologla 

del aparato vestibular, siendo aún prisionero. 

Fue liberado hasta 1916 mediante la Intervención de instituciones y cuerpos 

diplométicos. Tras su liberación; fue acusado de plagio y omisión cientffica. y fue 

ab8uelto de estos cargos por el Instituto Karollnska. Vivió el resto de sus dlas en 

Uppsala. Suecia. como profesor y jefe del servicio de otologla de esta universidad hasta 

su muerte el 8 de abril de 1936. (16) 

Hacia 1i20 Schack Augu.t Steenberg Krogh. Nace en Granaa Dinamarca el 15 de 

noviembre de 1874 y fallecido en Copenhague el 13/9/1949. Obtuvo el Premios NóbeI de 

Flslologla y Medicina por establecer el mecanllmo que regula el intercambio gaseoso en 

la respiración y por descubrir la filiologia de 101 vasos capilares. (1!5) 
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En 1923 John Jame. Richard Maclaod (1876 - 1935) naciÓ en Cluny, Gran Bretana en 

1876. Obtuvo la licenciatura en Medicina en Aberdeen en 1898. En 1900 y tras obtener 

una plaza de profesor de Fiaiologla en la Universidad de Cleveland, se traslada a los 

Estados Unidos. Posteriormente se traslada a Toronto, Canadé, en donde tuvieron lugar 

los experimentos que condujeron al descubrimiento de la Insulina. En 1928 regreSÓ " 

Escocia para ejercer de profesor en Aberdeen. 

Obtuvo el Premio NÓbel de Flslologla o Medicina en 1922 compartido con Frederlck 

Grant Bantlng. (1e) 

En 1924 Wlllem Elnthoven (1860-1927), hiJo de un médico mllHar, nació 

circunstancialmente en Semarang el21 de mayo de 1860, en la colonia holandesa de 

Java, hoy Indonesia. 

Tras la muerte del padre, la familia regreSÓ a Holanda en donde Elnthoven acabarla por 

obtener la licenciatura en Medicina en la Universidad de utrecht. 

Pronto fue nombrado profesor de nSlologla e hllitologla en la Universidad de Leiden, en 

donde desarrollarla su Ingente labor investigadora. 

A los 26 anos de edad, era un cientiflCO de notable reputación, participaba en numerosos 

foros cientlflcos Internacionales y hablaba varias lenguas con extraordinario dominio. 

En 1901, Elnthoven publicó su primer articulo cientlfico comunicando sus experiencias 

con el galvanÓmetro de cuerda y su utilidad para el registro de los potenciales cardiacos 

rUn nouveau galvanométre. Arch Néerlsnd ScI exactes naturelles, Serie 2, 6:625-633"). 

Cinco anos mAs tarde, describla con detalle las aplicaciones cllnicss del 

electrocardiograma en un articulo titulado: "Le telecardlogramme (1906). Arch Int Physlol. 

4:132-164". 

Este articulo sentó las bases para la extraordlnan. avalancha informativa que se ha 

desarrollado desde entonces acerca de esta Imprescindible herramienta en el análisis 

cardlológico. 
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Sus trabajos le hicieron merecedor de! Premio Nóbel de Medicina en 1924. Murió el 28 

de septiembre de 1927 en Leiden. Holanda. (115) 

En 1931 Warburg, atto Helnrich (1883-1970) Fisiólogo alemén. Director (1931-53) de 

Kaiser Wilhelm Instltute (hoy Instituto Max Planck) de fis/ologla celular en Berlln. 

Investigó el metabolismo de los tumores y la respiración celular, particularmente de la 

célula cancerosa. Por sus descubrimientos de la naturaleza y modo de acción de la " 

enzima amarilla" de Warburg , ganó el Premio Nóbel de Flslologla y Medicina en 1931. 

Escribió y editó "El Metabolismo de los tumores" 1931 y escribió "Nuevos métodos de 

fisiologla celular" (1962). (15) 

En 1946 Hennann Joseph Muller (Nueva Vor!( 1890-1967. Biólogo y genetista. 

Renovador de la genética. Autor de notebles estudios acerca de la acción de los rayos X 

corno productores de mutaciones y de la acción de las radiaciones fIObre células; por 

estos trabajos le fue concedido e! Premio NóbeI de Flslologla o Medicina en 1946. 

EstudiO en la Universidad de Colombia. Impartió claaes en la Universidad de Texas 

desde 1920 hesta 1933, donde fue nombrado catedrétlco de zoologla en 1925. Desde 

1933 hasta 1937 trabajó como genetlsta en e! Instituto de Gen~ de Moscú y durante 

108 tres ar'ios siguientes, romo Investigador aeoclado en e! Instituto de Genética Animal 

de la Universidad de Edlmburgo. 

Desde 1945 hasta 1964 fue catedrático de zoologla de la Universidad de Indiana. Las 

Investigaciones de Muller en el campo de la genética, que Inició en 1911, se basaron 

fundamentalmente en la crla experimental de la moaoa de la fruta DrolllOphlla. Sus 

escritos incluyen Mechanlsm of Mende!lan Heredity (El mecanismo de la herencia 

mendeliana. Junto con otros autores, 1915), Genetlcs, Medicine and Men (Genética, 

Medicina y Hombre con otros autores, 1947), Studles In Genetlcs (Estudios Genéticos, 

1962) y numerosos trabajos c1entlficos. (1:;) 
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En 1953 James Watson y Francll Crtck describieron en 1953 la estructura de la 

molécula del ADN y pusieron los cimientos de la blologia moderna ADN. Tres letras 

bastan para diferenciar lo vivo de lo Inerte. El ácido desoxlrribonuclélco ea la molécula de 

la vida. Se sabia de su existencia desde 1868, pero el papel que Interpreta en la pelicula 

de 18 vida fue una Incógnita hasta 1953. Hoy hace medio siglo de que en el Eagle de 

Cambridge tuviera lugar una escena digna de un guionista de Hollywood. Según 

recuerda James Watson, su companero Fl'8nds CrIck entró al local a la hora del 

almuerzo e hizo un anuncio hlstónco: «Hemos descubierto el secreto de la vida». Un hito 

que ya ha dado lugar a nuevas medicinas y terapias, y que revolucionará nuestras vidas 

en el siglo XXI. 

Lo que el tlsico Crick y el biólogo Wataon hablan descubierto en el laboratorio Cavendlsh 

de la Universidad de Cambridge era la estructura del ADN. lnfoonaron de 8U hallazgo en 

el número de 'Nature' del 25 de abril, con un artIculo de una página titulado: 'Estructura 

molecular de los écldos nucleico8'. «No se nos ha pasado por alto que 108 parea 

especificos que hemos propue8to sugieren un posible mecanismo de copia pal'8 el 

material genlJtico», concluian tras describir la molécula con foona de escalera de caracol 

retorcida. 

La herencia 

Los genes se encuentran rep¡¡rtldos en el ser humano en veintitrés pares de 

cromosomas, hilos de ADN comprimido. «El ADN ea una fibra delgadlslma, una molécula 

foonada por dos hélices complementarlas, en 18 que se alinean cuatro componentes 

quimicos, representados por A, C, G y T, las letras del alfabeto genético», explica el 

biólogo Francisco J. Ayala. La combinación de esas letras -la A de un filamento siempre 

se empareja con la T del otro, y la e con la G- es la que establece la herencia. SI se 

rompe la molécula longitudinalmente, por mitad de los escalones, cada una de las 

hélices sirve de molde a una complementaria. Es lo que se conoce como replicación del 

ADN. 
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Deecrlpcl6n del DNA 

En 1964 Konrad Emll Bloch (21 de enero, 1912 - 15 de octubre, 2000) nacido en 

Nelsse, Alemania .Estudla Quimica en la Escuela T8cnica Superior de Munich, 

especializándose en Quimica Orgánica. Tras la subida al poder del partido nazi emigra a 

Suiza y tras permanecer dos atlos emigró a Estados Unidos donde adquiere la 

nacionalidad en 1944. Trabaja en el departamento de Bioquimlca de la Universidad de 

Colombia donde se doctoró. Posteriormente pasa a trabajar en el departamento de de 

Quimica de la Universidad de Cambridge (Masaachurllsets) y en la Universidad de 

Chlcago. Obtiene la cátedra de bioquimica de la Universidad de Harvard. 

Independientemente de Feodor Lynen, ae dedica al estudio del proceso de la sinteais del 

colesterol, descubriendo que el ácido acético es el comienzo de una sucesiva cadena de 

reacciones quimicas cuyo producto final ea el colesterol. Ambos Investigadores 

contribuyeron al conocimiento del metabolismo Intermedio de las grasas y IIpldos. Los 

avances en este campo fueron decisivos en el estudio de las enfermedades circulatorias 

y el posterior tratamiento de la arteriosclerosis. 

K. Bloch fue uno de los primeros investigadores que descubrió el Importante papel que 

tiene el colesterol en la formaciÓn de las hormonas sexuales, descubrimiento que abrió el 

camino de la biosintesis de esteroldes activos. 
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Fue galardonado, Junto a Feodor Lynen, con el Premio Nóbel de FlsIologla o Medicina an 

el ario 1964. (16} 

En 1987 SUlumu Tonegawa (~«iJlI 11) nacido en Nagoya, Japón en 1939. Estudió la 

licenciatura de Medicina en Japón, trabajando en el departamento de Qulmlca de la 

Universidad de Kyoto. En 1963 se traslada a Estados Unidos comenzando a trabajar en 

el departamento de Biología de la Universidad de San Diego, California. Fue nombrado 

miembro dei Instituto de Basilea y profesor de Biologla en el Centro de Investigación del 

Cáncer del Instituto de Tecnologla de Massachussels. 

Descubrió que ciertos elementos de la masa genMlca (ADN) podlen trasferirse y 

reagruparse en el transcurso del desarrollo al paaar de la célula embrionaria al estado 

del linfocito B. Demostró que cada linfocito es capaz de formar el anticuerpo necesario, 

8S decir el antlcuerpo que el organismo necesita en cada momento. Ante una agresión 

por un antlgeno determinado, se produce una respuesta celular del organillTlo y produce 

la recombinación adecuada de genes para formar el antICuerpo especfflco contra Me 

antlgeno. Ante estos hallazgos Tonegawa llegÓ a formular la teona de que la cantidad y 

calidad de la respuesta inmunológica está condicionada gen6t/camente. 

Gracias a sus trabajos se ha podido conocer cuántos genes de inmunoglobullnas tiene el 

ser humano, y como dan lugar a multitud de anticuerpo. especifico •. (1e) 

Fue galardonado con el Premio Nóbel de Fislologla O Medicina en 1987 

En 1989 Mlchael J. Blshop. nacido en Pennsylvanla, Estados Unidos en 1936. Experto 

en Inmunologla y Mlcroblologla, comenzó. trabajar en la sección de Biologla Celular del 

Instituto Nacional de la Salud de Betshedll. Maryland. Pasa un ario de investigación en el 

Instituto Heinrich-Petle de Hamburgo, Alemania. En 1966 se incorpora a la facuHad de 

Med\clna de San Francisco, donde contlnúa trab8Jando Junto a Harold E. Varmus. 
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Blshop y Varmus descubren en la década de los ochenta el primer oncogén humano. 

Con sus hallazgos se pudo comprender la producción de tumores malignos a partir de 

cambios que se producen en genes normales de una célula, que no sólo flon producidofl 

por viru& , sino que también pueden ser producidos por radiaciones, sustancias quimicas, 

etc. 

Bishop y Varmus fueron galardonados con el Premio N6bel de Flslologla o Medicina en 

1969. (16) 

En 1993 Richard J. Robert:3 nacido en Derby. Inglaterra, en 1943. Estudió inicialmente 

Qulmlca, posteriormente se traslada a Estados Unidos, donde desarrolla actividad 

docente en Harvard y en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Desde 1992 

dirige los trabajos de investigación del Biolabfllnstltute, de Bever1y, (Masaachussets). 

Obtuvo el Premio Nóbel de Flsiologia o Medicina en 1993, compartido con Phllllp A. 

Sharp, por su trabajo sobre los Intrones, fragmentos de ADN que no tiene nada que ver 

con la Información genética. Pudieron describir que la Información depositada en un gen 

no estaba dispuesta de forma continua. sino que se encontraba fraccionada. 

Los primeros experimentos los realizaron sobre material genético de virus, 

particularmente de adenovlrus. 

Ambos llegaron a la condusión de que el ARN ha tenido que preceder en la evolución al 

ADN. (15) 

En 1m GOnter Blobel. Biólogo, nacido en WaHersdorf (SlIesl.) en 1936, entonces 

ciudad alemana y actualmente polaca. Premio Nóbel de flslologla y medicina 1999 por 

8U8 trabajos realizados en la década de 1970. al descubrir que las protelnas tienen 

sel"lales intrinsec9s que gobiernan su transporte y sltuadón en la célula. Nadonallzado 

estadounidense desde 1967. En 1967 se graduó en Oncologla. ha realizado toda su 
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carrera en la Universidad Rockefeller de Nueva York, de la que es profesor y en cuyo 

laboratorio de blologla celular (en el Instituto médico Howard Hughes) trabaja 

actualmente. (1e) 

En el 2002 Sydney Brenner (nacido el 13 de enero de 1927 en Germlston, Sudáfrica), 

es un biÓlogo que tra~a en Estados Unidos, ha realizado varia. contribuciones en el 

campo de la biologla molecular durante los atlos 1960. Su experimento Crick, Brenner et 

aL de 1961, describió la mutación con cambio. 

Recibió al Premio NÓbel de Fisiologla o Medicina en el afio 2002, compartldo con H. 

Robart Horvltz. John E. Sulston 

El Ca.norhabdltls elegan. es un gusano nematodo hermafrodita de un millmetro de 

longitud. Posee un total de 959 células en total, de ella 300 neuronas. Puede dar de 200 

a 300 huevos que. en dos dlaa, llegan a estado semladulto. 

Se le conoce en la comunidad cientffica por ser el primer animal (organismo multlcelular) 

en el que fue secuenciado .u genoma, con sus 97 millones de bases. {1~ 

En el 2003 Resonancia magn6Uca nuclear 

En Medicina, técnica de diagnóstico por Imagen, basada en el fenómeno flslco de la 

resonancia, por la cual se obtienen Imágenes Internas del organismo. 

La RMN utiliza fuertes campos magnétlcoa que provocan que la. o6Iulaa del cuerpo 

emiten ondas de radio. Los diferentes tejidos y enfermedades emiten diferentes ondas. 

Una computadora traduce los patrones de estas ondas en Imégenes muy detalladas de 

las partes del cuerpo. La RMN produce cortes axiales del cuerpo parecidos a los del 

TAC. pero también puede presentar proyecciones en diferentes ángulos: coronales y 

sagitales. Como en el TAC se puede usar contraste intravenollO. 
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Es una de las técnicas más novedosas de la Radlologla. Le técnica usa equipos con 

potentes Imanes capaces de generar campos magnéticos que oscilan desde 0.2 hasta 2 

6 másTesla (10.000 Gause). Los campos asl generados son capaces de alinear 

ordenamente el momento magnético nuclear de los átomos con un número impar de 

nucteones del organismo que se estudia. Cuando el campo magnético cesa 

bruscamente. los momentos de los átomos del organismo se desalinean, or1enténdose 

cada uno en una dirección distinta, al 8Z8r, al tiempo que emHen radiaciones 

electromagnéticas en una banda de radiofrecuencia. Estas radiaciones, recogidas y 

procesadas por ordenador, se emplean para reconstruir Im'genee del interior del cuerpo 

en las cuales 18 intensidad mayor o menor de la seftal corresponde a los átOmoll de 

hidrógeno de los tejidos y del agua COrpolllll. 

Esta prueba de Imagen se realiza en el servicio de radlologla, a pesar de que no es una 

exploración radiológica en la que se empleen rayos X, ni se esté expuesto a radiaciones 

ionizantes. El Inconveniente de esta prueba ee el tiempo que se emplea en su 

realización, el ruido molesto que produce y que no se debe realizar en las personas que 

porten cualquier dlsposHlvo metálico como prótesis, marcapalOs, etc. Además, el 

paciente como debe colocarse en el Interior de un tubo durante un periodo proh;>ngado de 

tiempo, a veces hasta una hora, que Impide el movimiento y puede molestar " ItIs 

personas que padecen de claustrofobia. 

Una modalidad de resonancia magnética es la resonancia magnética endorrectal, que se 

utiliza sobre todo para el estadio del cáncer de próstata. (15) 

En el 2004 Linda B. Buck, médico, (nacida el 19 de enero, 1947) es una clentlflca 

estadounidense conocida por sus tra~s sobre sistema olfatorio. Ella y Richard Axel 

han obtenido el Premio Nabal de Fisiologla o Medicina de 2004 por sus trabajos sobre 

los receptores olfatorios. 
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Actualmente (2004), trabaja en en el Departamento de Neurobiologfa de la Universidad 

de Harvard y en el Centro Fred Hutchlnson, tambi6n en Boston. 

Nacida en Seattle , Washington, recibió su Bachelor of Sclence en Flslologfa y 

Mlcrobiologla en 1975 de la Universidad de Walhlngton. Seattle y su grado de doctor 

(Ph.D.) en Immunologla en 1980 en la Universidad de Texal Southweltem Medlcal 

Center. Dalias. Hizo su trabajo post-doctoral en la Universidad de Columbia con Axel. Su 

Inter6s primario en la Investigación se basó en como lal feromonas y 108 olorel Ion 

detectadol en la nariz e interpretados por el cerebro. 

E miembro de la Academia Nacional de lal Ciencias desde el 2003. 

Premiada con el galardón Lewls S. Rosentlel (1997) por su trabajo en la Investigación 

m6dlca bélica. (1~) 

b.Buck 

Richard Axel, M.D.,(n. 2 de Julio. 1946) el un cientfflco estadounldenle que ha trabajado 

e el campo de la Investigación del Illtema olfatorio obteniendo él y Linda B. Buck el 

Premio Nóbel de Flslologfa o Medicina en 2004. 

En IU principal trabajo publicado en 1991, Buck and Axel clonaron receptores olfatorios, 

demostrando que provienen de la familia de 101 receptores G acoplados a protefnal. 
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Analizando AON de rata , estimaron que debe haber al menos mil diferentes genes para 

los receptores olfatorios en el genoma de loa mamlferoa. 

Nacldo en Nueva York, Axel recibió su AB. en 1967 de Colombia y su grado de doctor 

en 1970 en la Universidad Johns Hopklna (11) 

RlcharAxel 

DISCUSiÓN: 

En la época antigua filósofos como Anaxlmenes, proponlan teorlaa que hoy en dla nos 

parecerlan fantásticas, relacionadas con los procesos qulmlcos y fisiológicos en un aolo 

contexto "El Esplritu". Hlpócrates que muchas veces apartaba laa Ideologlaa y teorlas de 

esa época, fue quién empezó a poner en práctica loa descubrimientos que 

posteriormente lIevarlan a Intentar comprender el porque de la naturaleza del ser vivo. 

Aristóteles llevo el enfoque a un eatado aún más profundo por su estrecho conocimiento 

sobre la medicina quien poco a poco fue deaarrollando boaquejos en los cuales 

explicaba o intentaba expllClilr el funcionamiento del cuerpo, los pensamientos 

Aristotélicos siguieron hasta la Edad Media, en la cuál la Ciencia oficial era sencilla, 
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Ingenua y supersticiosa, durante este tiempo las explicaciones se enfocaban solamente 

en el ámbito anatómico y no en BU función, tenemos a Leonardo Da Vlncl, quién realizó 

maravillosas obras de la figura humana. 

Pero destacó W1l1iam Harvey quién describió por primera vez la circulación 88ngulnea 

como algo normal en el organismo y quién transmitió sus conocimientos a estudiantes, 

slrvlando esto de inspiración para. la Investigación futura. 

Fisiólogos alemanes, franceses, rusos y espatloles, se basaban en observaciones para 

tratar de comprender el funcionamiento y aportauon grandes conocimientos que llevaron 

a los médicos de la época a entender el porque del dolor y de sus procesos patológicos, 

esto logro una revolución provocando el interés por conocer la ralz de le vida y la 

genética. Comenzaron con los procesos qulmicos, Galeno demostró la función del 

diafragma pero no pudo describir como lo hacia. 

La fisiologla en el alglo XIX gracias e Claude Bemard, pudo dncrtbir proce808 

metabólicos, Edgard Albert Sharpey-Schafer demostró el funcionamiento de laa 

gléndulas endocrinas. 

El siglo XX ea testigo de avances en la neurologia, es más fécll comprender las 

patologlas existantes, estudios como laa Tomograflas Computarlzadaa, permiten ver 

cosas que en la edad antigua parecerlan Irreales. 
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CONCLUSIONES: 

Es ImprMlonante ver la evolución que ha tenido la medicina a lo largo de 181 historia y que 

gracias a todos los Filósofos, Cientlficos, Médicos e Investigadores hayan abierto un 

campo tan grande de conocimientos que permiten comprender más t6cilmente las 

funciones y constitución del organismo. 

Estructuras tan importantes como la célula se pueden observar en la actuillldad yil no de 

una manera imaginarla, si no real gracias a los avance8 en la microscopia electrónica, 

procesos como la circulación, el metabolismo, la digestión y diferentes funciones del 

organismo, son hoy en dla sencillas de explicar gracias a desarrollos por medio de 

generación de gréflcos tridimensionales para el campo de la medicina y sus diferentes 

ramas. 

El deSilrrollo de software didáctico con este tipo de tecnologla permite al académico 

transmitir sus conocimientos mas fácilmente al alumnado y pienso yo que serta Ideal que 

la Fisiologla se desarrollara y explicará como una sola materia englobando a la 

Hlatologla, la Bloqulmlca, Genética, Anatomla, Mlcrobiologia, Patologla y distintas ramas 

de la medicina en un Muro y que gracias 8 este campo tan amplió de estudio e 

Investigación se Sigan descubriendo soluciones para enfermedades que hoy en dia no 

tienen una explicación y un remedio. 
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