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LEONARDO DA VINCI: 
la figura del Renacimiento
Nació en 1452 en el pueblo toscano de Vinci, próximo
a Florencia (Italia). Hijo de un rico notario florentino
y de una campesina, recibió la más exquisita educación.
Tutorado por Andrea del Verrocchio, se inició en diversas
actividades, desde la pintura de retablos y tablas hasta la
elaboración de grandes proyectos escultóricos en mármol
y bronce. A los 20 años ya formaba parte del gremio
de pintores de Florencia. 

En 1482, Leonardo entró al servicio de Ludovico Sforza,
duque de Milán, como ingeniero y arquitecto. 
El artista se ofrecía en aquella época como pintor, escultor,
inventor e hidráulico. Ya por entonces tenía discípulos,
para los que escribió su Tratado de la pintura.

De 1495 a 1497 trabajó en su obra maestra, La última cena,
pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa
Maria delle Grazie (Milán). Desgraciadamente, su empleo
experimental de óleo sobre yeso seco provocó problemas
técnicos que condujeron a su rápido deterioro hacia
el año 1500. 

En 1499, la familia Sforza fue expulsada de Milán por
las tropas francesas y Leonardo regresó a Florencia al año
siguiente. Dos años más tarde entró al servicio de César
Borgia, duque de Romaña, donde compaginó su actividad
artística y la ingeniería militar. Durante su segundo periodo
florentino, Leonardo pintó varios retratos. Uno de ellos,
La Gioconda, se convertiría más tarde en el retrato más
famoso de toda la historia de la pintura.

De 1514 a 1516, Leonardo vivió en Roma bajo el
mecenazgo de Giuliano de Médicis. Apasionado por el
conocimiento y la investigación, en esta ciudad desarrolló
la mayoría de sus descubrimientos técnicos y científicos. 

Entre los documentos originales que se conservan, se han
identificado diseños de lo que posteriormente llegarían
a ser el avión, el tanque de guerra, el esnórquel de buceo,
el paracaídas y el helicóptero. Como estudioso de las
Ciencias Naturales, analizó una variedad de restos fósiles,
aunque no pudo ofrecer una explicación coherente acerca
de su origen. Sus investigaciones en anatomía, óptica
e hidráulica se anticiparon a muchos de los avances
de la ciencia moderna.

En 1516 se trasladó a Francia, a la corte de Francisco I,
donde pasó sus últimos años en el castillo de Cloux, cerca
de Amboise, en el que murió el 2 de mayo de 1519.

KARL VON LINNEO

Nació el 23 de mayo de 1707 en Stenbrohult, al sur 
de Suecia. Su padre era un pastor luterano y un excelente
jardinero. Esta pasión fue heredada por Linneo, 
que desde joven mostró un profundo amor por las plantas
y la forma de nombrarlas. 

Ingresó en la Universidad de Lund en 1727 para estudiar
Medicina. También estudió en la Universidad de Uppsala,
donde principalmente se dedicó a recoger y estudiar
plantas. Terminó sus estudios médicos en la Universidad
de Harderwijk. Posteriormente se inscribió en la
Universidad de Leiden para especializarse, ya que como
médico debía preparar y prescribir los derivados
medicinales de las plantas.

Organizó expediciones botánicas y etnográficas a Laponia
y en Suecia. Llegó a mandar a sus propios alumnos de
expedición para que le recolectaran especies raras; así
consiguió una colección de plantas formada por especies
de casi todos los continentes.

Publicó la primera edición de la clasificación de los seres
vivos, aplicando sus reglas de clasificación: Systema
Naturae, trabajo por el cual se le conoce como el padre de
la taxonomía moderna. La nomenclatura binomial permite
nombrar con precisión las especies de animales y
vegetales, y hoy es usada por toda la comunidad científica. 

Se propuso facilitar la autosuficiencia de la economía
sueca aclimatando plantas de gran valor comercial para
cultivarlas en su país. No obstante, el frío clima sueco 
le hizo fracasar en sus intentos de cultivar cacao, café, té,
bananas y arroz. Tampoco encontró plantas en Suecia que
pudieran reemplazar al té o al café, ni para hacer harina.
Sus investigaciones no le hicieron abandonar la medicina,
y gracias a su prestigio se convirtió en el médico personal
de la familia real sueca. 

El final de su vida estuvo marcado por una profunda
depresión que le cambió el carácter. Seguramente sufrió
una serie de infartos ligeros que le causaron la muerte en
1778. Su familia vendió su biblioteca y sus colecciones al
naturalista británico sir James Edward Smith, quien fundó
la Sociedad Linneana de Londres para que velara por su
conservación. 

Grandes biografíasAnexo
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ABRAHAM GOTTLOB WERNER

Nació en Wehrau, Sajonia (hoy Polonia), el 25 de septiembre
de 1749. Su padre, inspector en una empresa de
extracción de hierro, quería que su hijo siguiera sus
mismos pasos. Pero al joven Werner lo que realmente
le gustaba era observar y estudiar el origen
y la clasificación de los minerales y las rocas. 

Ya como especialista en mineralogía, Werner reconoció
que el desarrollo de la química y la cristalografía no eran
suficientes para establecer una clasificación objetiva
de los distintos minerales. Realizó protocolos y normas
para alcanzar un buen sistema de clasificación. En aquellos
momentos afirmaba que las características externas no
eran ajenas a la composición química de cada mineral.
El desarrollo de sus investigaciones y estudios
le permitió descubrir hasta ocho nuevos minerales.

Werner fundó la escuela Neptunista, con la que explicaba
el origen acuoso de todas las rocas. Polemizó con otros
científicos de su época, principalmente con los llamados
plutonistas o vulcanistas, aunque los debates más ásperos
se dieron con los geólogos de la corriente uniformista, que
promovían la idea de una evolución uniforme de la Tierra.
Werner fue el primero en publicar un modelo que
explicara la estructura de la Tierra. Entre sus múltiples
trabajos, destacó por las explicaciones que dio sobre
la historia de la formación de nuestro planeta.

En 1773 publicó, junto con un amigo, una de sus obras
más interesantes que concretaba las indicaciones más
objetivas para reconocer y clasificar los fósiles. El rigor 
y la seriedad de este trabajo logró que los fósiles tuvieran
un lugar en los planes de estudio de la asignatura 
de mineralogía en muchas universidades de Europa.

Su teoría neptunista defendía la idea de un océano de
agua en el que precipitaron las rocas sólidas, y que en
estos momentos se localizan sobre la tierra seca. En vida
vio rechazada parte de su teoría, seguramente las ideas
que debatían el origen acuoso del basalto. Pero, sin lugar
a dudas, Werner hizo grandes aportaciones a la geología,
como la aplicación de la cronología de las formaciones
rocosas y sus precisas definiciones.

CHARLES ROBERT DARWIN

Nació en 1809 en Shrewshury (Inglaterra). Fue el quinto
hijo de una familia británica rica y sofisticada. Pasó
transitoriamente por la Universidad de Edimburgo para
comenzar Medicina, aunque en 1827 ingresó en la
Universidad de Cambridge para prepararse como ministro
de la Iglesia de Inglaterra. 

Después de graduarse en Cambridge en 1831, el joven
Darwin, con solo 22 años, fue invitado a viajar como
naturalista en el barco Beagle, en una expedición científica.
Durante la misma tuvo la oportunidad de observar 
en diferentes continentes e islas la diversidad de las
formaciones geológicas, así como una amplia variedad 
de fósiles y organismos vivos. 

Su formación científica fue guiada por dos figuras
importantes de Cambridge: el geólogo Adam Sedgwick, 
y el naturista John Stevens Henslow. Este último le ayudó 
a tener más confianza en sí mismo, además de potenciar
su afán por la observación y la colección 
de especímenes.

A su regreso a Inglaterra, en 1836, Darwin comenzó 
a construir su hipótesis acerca de la capacidad de las
especies para cambiar. Influenciado por Malthus y sus
teorías sobre el equilibrio de las poblaciones humanas,
aplicó inmediatamente sus razonamientos 
a los animales y a las plantas. En 1838 ya había
desarrollado la estructura de su teoría evolutiva, basada 
en la selección natural.

En 1858 hizo pública la teoría de la selección natural 
en un documento presentado al mismo tiempo que Alfred 
Russel Wallace, aunque la teoría completa se publicó 
en 1859 bajo el título El origen de las especies. Los mayores
ataques a la selección natural no vinieron de los científicos,
sino de los opositores religiosos. La comunidad científica
reconoció la valía de su teoría, y fue elegido miembro de la
Royal Society (1839) y de la Academia Francesa de Ciencias
(1878). Darwin pasó el resto de su vida desarrollando
diferentes aspectos de su teoría. Murió en 1882 y fue
enterrado en la abadía de Westminster.
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JAMES DWIGHT DANA

Nació el 12 de Febrero de 1813, en Utica, Nueva
York (EE. UU.). Desde joven ya mostraba un gran interés
por el estudio de las ciencias. Fay Edgerton, profesor
de la escuela de Utica, fue quien más influyó en su
formación inicial. En 1830 ingresó en la Escuela de Yale,
en la actualidad universidad, y bajo la tutoría del anciano
Benjamin Silliman se graduó tres años después.
Posteriormente fue profesor ayudante de Silliman
en el laboratorio químico de Yale.

Tras graduarse pasó un año como profesor de
matemáticas en un buque de la marina. A lo largo de este
periplo por el Mediterráneo realizó su primer artículo
científico sobre la actividad volcánica del Vesubio. 

Ya como geólogo y zoólogo participó en una expedición
por el océano Pacífico que exploró los Mares del Sur entre
1838 y 1842. Dana realizó el viaje a bordo del barco
Peacock, hasta que fue destruido por una barra de arena
en la desembocadura del río Columbia. Los informes sobre
esta expedición fueron muy apreciados por sus superiores
y su experiencia a lo largo de esta aventura ha sido
comparada con la de Darwin. 

En 1844 nuevamente se convirtió en residente de New
Haven y se casó con la hija del profesor Silliman. Su hijo
Edward Salisbury Dana siguió los pasos de su familia como
científico y autor de diferentes obras. En 1950 ocupó
la plaza dejada por Silliman. Dana pasó a ser el profesor
de Historia Natural y Geología de la Universidad de Yale.
Este cargo lo ocupó hasta 1892. 

Escribió numerosas publicaciones, y entre ellas destacan
sus múltiples colaboraciones de geología y mineralogía
en la revista American Journal of Science. En su libro
Characteristics of volcanos (1891) clasificó las lavas en
función de su posición con respecto al cono volcánico;
en colaboración con Mallet investigó la fusión
de los magmas primarios durante la deformación
de las zonas corticales.

Su labor como geólogo e investigador fue notable.
Profundizó en el estudio de diversos temas relacionados
con la formación de la Tierra, o la relación entre los
procesos metamórficos, especialmente los de contacto,
o la formación de yacimientos minerales.

Fue miembro de diferentes sociedades científicas en los
Estados Unidos y en el extranjero, como la Real Sociedad
de Londres, el Instituto de Francia, la Real Academia
de la Lineei de Roma y las reales academias de Berlín,
Viena y San Petersburgo. Murió el 14 de abril de 1895
en New Haven, cuando terminaba la última edición
de su libro Manual de Geología.

WILLIAM THOMSON, barón Kelvin
Nació el 26 de junio de 1824 en Belfast (Irlanda). Cuando
tenía seis años de edad murió su madre. 

Con tan solo diez años, Kelvin realizó sus estudios
superiores en la Universidad de Glasgow y en el Saint
Peter’s College de Cambridge. El sistema educativo
escocés permitía a los alumnos más aventajados comenzar
su formación universitaria a esta edad tan temprana.

Tras su graduación se fue a trabajar a París en el laboratorio
del físico Henri-Victor Regnault. Allí pudo participar en
profundas discusiones teóricas con Biot, Cauchy, Liouville,
Dumas, y Sturm. En 1846, gracias a la mediación de su
padre, fue nombrado profesor de Filosofía Natural
en la Universidad de Glasgow, cargo que mantuvo hasta
su jubilación en 1899. 

Su principal aportación a la ciencia fue el desarrollo
de la escala de temperatura Kelvin, que en la actualidad
constituye la escala natural en la que se anotan las
ecuaciones termodinámicas y la unidad de temperatura
en el Sistema Internacional de Unidades. Calculó lo que
hoy se conoce como cero absoluto, o la temperatura
mínima alcanzable por la materia en la cual las partículas
de una sustancia quedan inertes y sin movimiento. Situó el
cero absoluto en su escala en los −273,15° Celsius. 

Descubrió el efecto Thomson de termoelectricidad, que
explicaba el calentamiento o enfriamiento producido en
un conductor homogéneo al paso de la corriente eléctrica
en la dirección del gradiente de temperatura. Con una
próspera carrera científica, Thomson también es conocido
por su determinación errónea de la edad de la Tierra.
Mantuvo la hipótesis de que la Tierra había sido una esfera
fundida a temperatura homogénea, desde este momento
inicial se había ido enfriando desde la superficie,
transportando el calor únicamente por conducción. 
Con sus datos calculó la edad de la Tierra entre 24 
y 100 millones de años. Esta edad estaba en desacuerdo
con las estimaciones realizadas por los geólogos, que
daban una cifra superior, aunque sí coincidía con la edad
de los astrónomos, que consideraban que el Sol no podía
tener más de 100 millones de años.

Con el tiempo se comprobó que el cálculo de Thomson
era erróneo, ya que no consideró que el transporte 
de calor era también por convección, que es la principal
vía de transporte del calor interno. Su cálculo fue admitido
por los científicos de la época, y constituyó uno de 
los principales problemas para aceptar la teoría 
de la evolución de Charles Darwin.
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ERNST HAECKEL

Nació en la localidad de Potsdam en el año 1834. Estudió
medicina en distintas universidades: comenzó en Berlín, 
se desplazó a Wurzburgo y finalmente se licenció 
en la Universidad de Viena.  

Concluidos sus estudios, se incorporó como asistente 
de zoología en la Universidad de Jena, en la que se
encontraba el prestigioso científico Carl Gegenbaur. El
verdadero mentor de Haeckel fue Johannes Müller, con
quien desarrolló gran parte de sus ideas e investigaciones. 

Llegó a ser catedrático de la Universidad de Jena en 1865 
y ocupó este cargo hasta 1909. Tomó parte en la
revolución científica que se vivía en aquel momento;
Haeckel se convirtió en el promotor más destacado de 
la teoría de la evolución en Alemania, e integró diferentes
disciplinas, como la anatomía y la embriología, en el marco
de la teoría evolutiva.

Las ideas evolucionistas que promovió fueron reflejadas 
en la obra Generelle Morphologie der Organismen
(Morfología general de los organismos). La continuación
de esta obra la dedicó a desarrollar las teorías de Charles
Darwin, Wolfgang Goethe y Jean-Baptiste Lamarck.
Aunque defendió el concepto de selección natural, ignoró
los aspectos menos científicos de la teoría darvinista, 
lo que le llevó a compartir algunas ideas de Lamarck. 

En 1866 avanzó uno de los enigmas de la herencia
genética, anunciando que la clave de los factores
hereditarios, hoy conocidos como genes, residía en el
núcleo de la célula. Desarrolló la idea del origen común 
de todos los organismos (animales, plantas y organismos
unicelulares), otorgando un gran valor a la forma ancestral
de la cual proceden todos los seres vivos. Desarrolló el
campo de la morfología, hasta dividir su estudio en dos
subcampos: la anatomía y la morfogenia, subdividiendo
esta última en la ontogenia o historia del desarrollo del
individuo, y la filogenia como la historia evolutiva de las
especies.

Pero una de sus aportaciones más relevantes fue el
desarrollo de la nueva clasificación de los reinos; además
introdujo los términos taxonómicos filo y familia, y
concretó las diferencias entre los seres unicelulares 
y pluricelulares, y entre protozoos, que definió como
organismos sin intestino ni capas germinales, y los
organismos con capas germinales y arquénteron, a los que
denominó metazoos. Completó el estudio de los
invertebrados, como es el caso de las medusas, los
radiolarios, los sifonóforos y las esponjas calcáreas.

La parte filosófica de Haeckel defendía una evolución
dirigida, que iba adquiriendo una complejidad progresiva
hasta llegar al ser humano actual como meta última. 
Murió en Jena el 8 de agosto de 1919.

ANDRIJA MOHOROVICIC

Nació en Volosko (Croacia) el 23 de enero de 1857.
De sus primeros años de vida se conocen muy pocos
acontecimientos, aunque en la escuela elemental destacó
por su capacidad para el estudio de otros idiomas. Con 
tan solo quince años de edad hablaba, además del croata
como lengua natal, inglés, francés e italiano;
posteriormente aprendió griego, latín, checo y alemán.
Completó su formación en la Universidad de Praga, 
donde, bajo la tutela del físico Ernst Mach, se graduó 
en física y en matemáticas.

Al principio trabajó como profesor de diferentes colegios.
Con el tiempo ocupó el puesto de profesor de
oceanografía y de meteorología en la Escuela Náutica Real
de Bakar, cerca de Rijeka. En esta escuela Mohorovicic
profundizó los conocimientos que luego le llevarían a ser
un gran científico y experto meteorólogo. Llegó a ser
profesor en la Universidad de Zagreb, en la que desarrolló
con gran maestría los estudios de la propagación 
de las ondas sísmicas. 

En Zagreb fundó la estación meteorológica en 1887, 
y cinco años después fue nombrado Director del
Observatorio Meteorológico. Durante muchos años
dedicó gran parte de su trabajo a la dotación del centro,
diseñando y construyendo los aparatos que le permitieran
medir las velocidades vertical y horizontal de las nubes,
además de otros instrumentos necesarios para sus
experiencias. 

En 1907, publicó el trabajo Instrucciones para la observación
de la precipitación en Croacia y Eslovenia. 

En aquella época el observatorio de Zagreb era uno de los
más modernos y avanzados de Europa en la medición de
ondas sísmicas, gracias a los sismógrafos que tenía en sus
instalaciones. Estudió la evolución de las ondas sísmicas 
de diversos terremotos, pero el sucedido en el valle de
Kulpa el año 1909 permitió a Mohorovicic apreciar que 
las ondas sísmicas llegaban en dos intervalos de tiempo
diferentes, dado que el interior de la Tierra era
heterogéneo, y dedujo  que cuando las ondas sísmicas
alcanzan los límites entre distintos tipos de material, 
se reflejan y se refractan, tal y como lo hacen el resto 
de las ondas, por lo que afirmó que había diferentes capas
que provocaban la desviación de estas ondas sísmicas.

Con el tiempo, Mohorovicic fue conocido por su aportación
principal, el descubrimiento de la discontinuidad existente
entre el manto y la corteza terrestre (discontinuidad 
de Mohorovicic), aproximadamente a una profundidad 
que oscila entre los 10 y los 70 kilómetros. 

Mohorovicic se retiró de la vida activa en 1921 y falleció 
en Zagreb en 1936. Fue reconocido como un eminente
meteorólogo y sismólogo, a la vez que uno de los más
sobresalientes científicos en el campo del estudio 
de la Tierra en el siglo XX. 
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ALFRED WEGENER

Nació en Berlín (Alemania) el 1 de noviembre de 1880.
Estudio en la Universidad de Berlín, y se doctoró en 1905
en la especialidad de astronomía planetaria. Aunque su
carrera como investigador se centró al principio en la
astronomía, finalmente concentró todos sus esfuerzos en
la meteorología, donde desarrolló el uso de globos-sonda
en la obtención de medidas atmosféricas que quedaron
reflejadas en su libro La termodinámica de la atmósfera.

Durante dos años trabajó en las universidades 
de Marburgo y Hamburgo impartiendo cursos de
meteorología. En la universidad de Marburgo, donde
enseñaba en 1911, fue donde tuvo la primera idea de lo
que sería su gran aportación a la ciencia: en la biblioteca,
donde profundizaba en sus estudios, se asombró al
comprobar que aparecían fósiles idénticos en estratos
geológicos separados por los océanos.

Wegener era uno de esos científicos que se cuestion
afirmaciones y explicaciones que otros casi tienen como
un dogma. Las explicaciones o teorías aceptadas por
entonces hablaban de puentes de tierra para explicar estas
anomalías, pero Wegener se convenció progresivamente
de que eran los mismos continentes los que se habían
separado de un supercontinente único, hecho que ocurrió
hace 300 millones de años según las evidencias fósiles.

En 1912 anunció y defendió públicamente la teoría 
de la deriva continental, con la que argumentaba 
que los continentes situados a ambos lados del océano
Atlántico se estaban separando. 

Participó como soldado alemán en la Primera Guerra
Mundial, y mientras se recuperaba de una herida maduró
sus ideas sobre la deriva continental. Ya con la certeza 
de la unión entre las líneas de las costas de Sudamérica 
y de África, buscó nuevos argumentos, que publicó 
en 1915. El libro se tituló Die Entstehung der Kontinente und
Ozeane (El origen de los continentes y océanos), y en él
expuso definitivamente la teoría de la existencia de un
supercontinente, al que llamó Pangea (toda la Tierra). 

Aunque su teoría tuvo más detractores que apoyos, 
entre estos destacaban los del geólogo sudafricano
Alexander Du Toit y los de Arthur Holmes. Hasta mediados
del siglo XX, con el descubrimiento de la expansión 
de los fondos marinos, no se dio a las teorías de Wegener
el valor y el mérito que se le negaron en vida. Falleció 
en Groenlandia, el 2 de noviembre de 1930, durante 
una expedición meteorológica en la que coordinaba 
el establecimiento de una estación meteorológica 
de invierno para estudiar la corriente del jet (pista 
de la tormenta) en la atmósfera superior.

Como homenaje, en 1980 se fundó el Instituto Alfred
Wegener de Investigación Polar y Marina en Bremerhaven
(Alemania). 

INGE LEHMANN

Nació en Copenhague (Dinamarca) el 13 de mayo de 1888.
Comenzó su educación en una escuela mixta, dirigida 
por la tía del físico Niels Bohr. En esta institución los niños 
y las niñas eran tratados por igual, tanto en los temas 
que debían estudiar como en los deportes en que debían
participar. Esta formación propició una educación muy
completa para la que tenían las mujeres en aquella época,
a la par que una personalidad dura y de carácter luchador.

Estudió en la Universidad de Copenhague entre los años
1907 y 1910, y se graduó en Matemáticas en 1920. 
Sus estudios de postgrado los realizó en las universidades
de Copenhague y Cambridge. Completó su formación
viajando y estudiando en Alemania, Francia, Bélgica, 
y los Países Bajos. En 1928 consiguió su segunda
licenciatura en la Universidad de Copenhague 
por la especialidad de geodesia.

En 1925 comenzó a trabajar en el Instituto Danés 
de Geodesia. En el desarrollo de sus trabajos viajó 
a Groenlandia para situar las estaciones sismológicas 
que registrasen terremotos. En esta época grabó, analizó 
y catalogó los sismogramas de Dinamarca y Groenlandia,
publicando sus investigaciones en diversos boletines
sísmicos.

Fue la científica que, después de Oldham y Gutenberg,
dedujo que el núcleo terrestre tenía una parte sólida
dentro del núcleo líquido, anteriormente descubierto.
Trabajó en un mundo científico dominado por los
hombres, y en el que mujeres como ella luchaban 
por un prestigio que les costaba mucho mantener. 
Más de una vez se quejó públicamente de los hombres
incompetentes con los que tenía que competir. En 1977 
se convirtió en la primera mujer galardonada 
con la Medalla de la Seismological Society of América.
Obtuvo además otros premios y reconocimientos 
por su labor científica.

Investigó la propagación de ondas sísmicas en el interior
de la Tierra, determinó las dimensiones del núcleo y dio
nombre a la discontinuidad que separa el núcleo interno
del externo. Interpretó las curvas de sismogramas y el
tiempo que tardaban en atravesar el interior de la Tierra
del terremoto ocurrido cerca de Nueva Zelanda en 1929.
Tras este estudio sugirió la nueva discontinuidad 
en la estructura sísmica de la Tierra.

Lehmann viajó por todo el mundo para aprender más
sobre la Tierra. Murió en 1993, a los 105 años de edad. 
En su honor se bautizó a un cráter de Venus 
con su nombre y al Asteroide 5632 Ingelehmann. 
Además llevan su nombre muchas de las fases sísmicas
que viajan por el interior de la Tierra.
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BENO GUTENBERG

Nació el 4 de junio de 1889 en Darmstadt (Alemania).
Se licenció en 1911 en la Universidad de Göttingen. Bajo
la dirección de Emil Wiechert, se especializó en la rama
de la geofísica. Al terminar sus estudios universitarios
se incorporó al Instituto Geofísico.

Tras doctorarse en el tema de los microseísmos, centró su
atención y la actividad científica en el estudio del interior
de la Tierra. Al principio tomó como referencia los
descubrimientos basados en datos sismográficos que
había realizado Wiechert. Entre sus primeras publicaciones
se encuentra la que realizó en 1913 sobre la determinación
exacta del radio de la Tierra. 

También en 1913 pasó a formar parte de la Universidad de
Estrasburgo, donde también se encontraba la sede de la
Asociación Internacional de Sismología. Durante la primera
Guerra Mundial trabajó con el ejército alemán en el
Servicio Meteorológico, y poco después ocupó la cátedra
en la Universidad de Frankfurt-am-Main. En esta etapa
publicó numerosos trabajos de investigación sobre
geofísica, entre los que destacan los volúmenes 
de Handbuch der Geophysik. 

Gutenberg viajó a Estados Unidos en 1929 para participar
en diversas conferencias sobre la planificación de
laboratorios sismológicos. Un año más tarde se incorporó
al Instituto de Tecnología de California como profesor de
Geofísica. Años más tarde marchó al centro de Caltech,
del que sería nombrado director en 1947. 

Publicó un gran número de textos junto a Charles Richter
sobre las ondas sísmicas, su velocidad o su
comportamiento a su paso por el manto y el núcleo
terrestres; o el descubrimiento de la zona de baja
velocidad en el manto superior que aún lleva su nombre.
Algunos de sus textos han sido el preludio de los estudios
sobre la tectónica de placas. Colaboraron en el desarrollo
de las diversas escalas de magnitud, en las que utilizaron
los diferentes tipos de ondas sísmicas a fin de que los
observadores pudiesen asignar magnitudes a los
terremotos. 

Entre sus publicaciones destacan: Geophysics as a science
(1937) o Physics of the Herat (1959); junto con Richter
destacan los libros: Magnitude and energy Earthquake,
o Earthquake magnitude, intensity, energy and acceleration.
Además publicó casi 300 artículos de investigación
durante su carrera. 

Recibió muchos reconocimientos y hasta un doctorado
honoris causa por la Universidad de Uppsala en 1955.
Tres años más tarde cesó con gran parte de su actividad,
aunque mantuvo el cargo en algunas organizaciones
profesionales y en la investigación. En 1960 enfermó
de gripe que le generó una neumonía por la que moriría
el 25 de enero de ese año.

ERNST MAYR

Nació el 5 de julio de 1904 en Kempten (Alemania). Fue 
un alumno brillante durante su formación, y pronto se vio
atraído por las ciencias naturales. Aunque estudió
medicina en la Universidad de Greifswald, rompiendo la
tradición familiar, realizó el doctorado en la especialidad
de Zoología en la Universidad de Berlín. 

Su actividad científica se vio influenciada por la expedición
en la que participó en 1930. Con su grupo viajó durante
dos años por Nueva Guinea y las islas Salomón. En estos
ambientes tan diversos pudo estudiar la evolución de la
fauna autóctona. Desde aquella época dedicó gran parte
de su carrera al estudio de la evolución, la genética de
poblaciones y la taxonomía.

Mayr se incorporó en 1953 al equipo docente de la
Universidad de Harvard, trabajó en la Facultad de Artes 
y Ciencias y también dirigió el Museo de Zoología
Comparativa desde 1961 a 1970, cinco años antes de
retirarse de la actividad académica.

Cautivado por las ideas evolucionistas, estaba ya
convencido de lo acertado de la teoría evolutiva de
Darwin, que trató en su libro One Long Argument: 
Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary
Thought. Declaró en 1991 en la Gaceta de la Universidad
de Harvard la siguiente afirmación: «Soy un veterano
luchador por el darwinismo».

El joven investigador Mayr fue uno de los científicos que
apoyó la teoría evolutiva sintética moderna, que resultó
definitiva en la aceptación generalizada del concepto 
de evolución por la comunidad científica, y que sintetizaba
Theodosius Dobzhansky en su libro Genética y el origen 
de las especies. 

Ya casi al final de su carrera recibió el Premio Crafoord en
ciencias de la vida. Antes, en 1970, había sido distinguido
con la Medalla Nacional de las Ciencias. Tras estos
galardones se encontraba su extensa bibliografía y una
amplia variedad de artículos en las mejores publicaciones
científicas especializadas. Murió el 3 de febrero de 2005 
en Bedford (Estados Unidos) tras una breve enfermedad,
con 100 años cumplidos.
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HARRY HAMMOND HESS

Nació en Nueva York (EE.UU.) el 24 de mayo de 1906.
Estudió en las universidades de Yale y Princeton. Comenzó
sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad 
de Yale en 1923, pero a los dos años cambió sus estudios
por la licenciatura de geología. Tras graduarse, en 1927,
marchó como miembro de una expedición a Rhodesia
durante dos años y al regresar comenzó los estudios de
postgrado en la Universidad de Princeton.

Tras concluir su formación académica comenzó a trabajar
como docente de la Universidad de Rutgers en 1932.
Posteriormente trabajó como investigador asociado en el
Laboratorio de Geofísica de Washington. En 1934 pasó a
formar parte del claustro de profesores de la Universidad
de Princeton, en la que participó en importantes estudios
geofísicos. Desempeñó el cargo como jefe del
Departamento de Geología desde el año 1950 hasta
1966. Colaboró como docente visitante en la 
Universidad de Ciudad del Cabo de Sudáfrica en 1949,
y en la Universidad de Cambridge de Inglaterra en 1965. 

En diciembre de 1941 fue llamado por la Marina de EE.UU.,
pasó al servicio activo desde su puesto de oficial
en la reserva. Debido a su experiencia con submarinos 
se le asignó la responsabilidad de detectar los patrones
de las operaciones de los submarinos enemigos
en el Atlántico Norte.

Aprovechó los recorridos a lo largo del océano Pacífico
que hicieron los barcos de guerra para realizar los perfiles
oceánicos de toda la zona septentrional. Gracias a sus
sofisticados medios acústicos cartografió la planicie de los
fondos marinos, localizando unos volcanes submarinos
a los que llamó guyots, en homenaje al geógrafo
estadounidense Guyot.

Con estos mapas contribuyó al estudio de las profundidades
marinas y al desarrollo de las teorías de la deriva
continental y de la tectónica de placas, principalmente
cuando afirmó que el movimiento de las placas era
producido por las corrientes convectivas del manto.

Desde 1957, Hess fue uno de los científicos que
promovieron el desarrollo y la financiación del Proyecto
Mohole, que tenía como fin llegar a las capas más
profundas de la corteza oceánica para aproximarnos 
al conocimiento del manto terrestre. Cuando se habían
solucionado la mayoría de los problemas que planteaba 
la perforación en el mar, el Congreso de Los Estados
Unidos decidió abandonar todo el proyecto en 1966.

A finales de los años sesenta colaboró en la planificación
del primer aterrizaje con seres humanos en la Luna.
Falleció un mes después del éxito de la misión lunar
«Apolo 11»: Mientras presidía una reunión de la Junta 
de Ciencia Espacial de la Academia Nacional de Ciencias,
murió por un infarto de miocardio el 25 de agosto 
de 1969.

JOHN TUZO WILSON

Nació en Ottawa (Canadá) el 24 de octubre de 1908.
Sus padres, emigrantes escoceses, eran muy aficionados
al alpinismo, por lo que la infancia de Wilson discurrió
en gran parte viajando y disfrutando del medio ambiente.
Comenzó sus estudios superiores en la Universidad
de Toronto, aunque al poco tiempo se fue a Europa para
aprender con el conocido geofísico británico sir Harold
Jeffreys en la Universidad de Cambridge. Se doctoró
en la especialidad de geología en 1936.

Tras su paso por Europa, regresó a Canadá. En poco
tiempo llegó a formar parte del cuerpo de profesores
de la Universidad de Toronto. En aquellos años continuó
viajando mucho, gracias a lo cual pudo observar
las evidencias geofísicas que verificaban la incipiente
teoría de las placas tectónicas.

En la década de 1960, Wilson utilizó y aplicó los principios
de geología y de geofísica para proponer que la teoría
de la tectónica de placas explicaba la deriva continental. 

Entre sus descubrimientos destacan la identificación de las
fallas transformantes, analizando su proceso de formación
a partir de terremotos situados entre las placas tectónicas, 
y la confirmación de la expansión del fondo marino 
a lo largo de las dorsales oceánicas situadas en los límites
de las placas. Y explicó el proceso de formación de la
corteza oceánica producida por la expansión del fondo 
del océano. Para apoyar estas hipótesis usó como modelo
la aparición de algunas cadenas volcánicas, como las islas
Hawai, explicando la situación de los volcanes a partir 
del movimiento de las placas sobre puntos calientes fijos. 

Abandonó la Universidad de Toronto en 1974, y al poco
tiempo fue nombrado director del Ontario Science Centre,
cargo que ocupó hasta 1985. En esta etapa transformó
la estructura de un museo tradicional en la de un centro
científico interactivo, que con el tiempo ha servido
de modelo a muchos otros.

La Unión Geofísica de Canadá creó una medalla
en su honor (John Tuzo Wilson Medal) que reconoce los
logros de los científicos de la geofísica. Murió el 15 de abril
de 1993 en la ciudad de Toronto (Canadá). 
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JAMES EPHRAIM LOVELOCK

Nació el 26 de julio de 1919 en Letchworth Garden
(Inglaterra). Estudió química en la Universidad de
Manchester y trabajó en el consejo de investigación
médica perteneciente al Instituto para Investigación
Médica de Londres. En 1948 recibió el título de doctor 
en medicina. Se trasladó a Estados Unidos, donde pudo
desarrollar sus investigaciones en los mejores centros,
como la Universidad de Yale, la Universidad de Baylor
y la Universidad de Harvard.

En la actualidad vive en el campo en una pequeña granja
rodeada por 14 hectáreas de terreno al suroeste de
Inglaterra. En su residencia campestre tiene jornadas de
intenso trabajo entre dos cuartos repletos de ordenadores,
papeles, libros y múltiples aparatos.

Lovelock está considerado como un científico
independiente, y su gran capacidad de trabajo 
le ha permitido escribir, inventar aparatos y participar en la
concienciación sobre el medio ambiente en la sociedad.
En la actualidad es famoso por la Hipótesis Gaia, en la que
explica el funcionamiento de la Tierra como un sistema
autorregulado. 

Cuando expuso por primera vez sus ideas, resultaron 
muy polémicas, y casi fue perseguido intelectualmente 
y ridiculizado por el resto de la comunidad científica. 
Pero poco a poco la opinión general fue cambiando 
y en la década de 1990 su teoría tenía menos detractores. 

Hoy día, su teoría de un planeta que se autorregula 
es aceptada por casi todo el mundo. En su autobiografía
cita una frase del psicólogo William James, que comenta el
lento proceso de aceptación de una idea nueva: «Primero
la gente dice: ‘Es algo absurdo’. Luego dicen: ‘A lo mejor
tiene razón’. Y, por último, dicen: ‘Eso ya lo sabíamos todos
desde hace mucho tiempo».

También es uno de los defensores del uso de la energía
nuclear, ya que la considera como el único recurso 
a nuestro alcance que puede disminuir el abuso 
de los combustibles fósiles, y una solución para evitar 
que el sistema atmosférico llegue a un punto sin 
retorno que lo desestabilice.

Lovelock fue el inventor de muchos aparatos con fines 
y funciones diversas. Destaca el detector de captura 
de electrones, gracias al que se pudieron detectar
componentes tóxicos en regiones tan lejanas e inhóspitas
como la Antártida.

ROBERT WHITTAKER

Nació en la localidad de Wichita, perteneciente al estado
de Kansas (EE.UU.) el 27 de diciembre de 1920. Amante 
de la naturaleza, le motivaba especialmente el estudio de
las plantas. Se licenció en la Universidad de Topeka 
y se doctoró en la de Illinois. 

Dio clases en distintas universidades de Estados Unidos,
como en la Universidad Estatal de Washington, en la
Universidad de California, Irvine, y finalmente en la de
Cornell, en la que permaneció hasta el final de su vida. 

En la Universidad de Illinois fue uno de los pioneros
en el desarrollo y uso de los marcadores radiactivos,
y su aplicación para el análisis de los componentes y su
dinámica en los ecosistemas. 

Whittaker se dedicó con especial interés al estudio de las
comunidades vegetales, desarrollando especialmente
la sucesión ecológica y la productividad dentro del
ecosistema. Desarrolló sobre todo el concepto de nicho
ecológico, clasificando y describiendo las comunidades
vegetales y su papel dentro del ecosistema.

Su aportación más conocida en el marco del desarrollo
científico fue la nueva propuesta de clasificación
taxonómica de seres vivos. Whittaker, gracias a su visión
global sobre la naturaleza, propuso la separación de los
hongos del reino vegetal, incluyéndolos en un nuevo
reino, llamado Mycetae o Fungi. Ordenó los seres vivos
en cinco grandes reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista,
y Monera, este último ya casi en desuso por la división y
reordenamiento que se está haciendo actualmente
con las bacterias y las algas procariotas.

Escribió artículos en la mayoría de las publicaciones
científicas más importantes. Entre sus obras más
destacadas, se encuentran los libros: Communities
and Ecosystems y Classification of Plant Communities,
ambos publicados ya casi al final de su carrera

En 1974 se incorporó a la Academia Norteamericana
de Ciencias. Ya al final de su carrera y casi de su vida se le
concedió el premio de la Ecological Society of America,
en el que se le destacaba como «Ecólogo eminente».
Durante tres décadas desarrolló una carrera muy activa
y prolífica participando en foros donde se defendiese
la naturaleza. Murió el 20 de octubre de 1980.
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CARL WOESE

Nació el 15 de julio de 1928 en Siracusa, New Cork (EE.UU).
Él ha afirmado de sí mismo que era un biólogo molecular
convertido en evolucionista. Fue el propulsor de la nueva
taxonomía molecular basada en la comparación entre
especies de la llamada secuencia del ARN ribosomal 16s,
que comparten todos los seres vivos del planeta y que
apenas ha sufrido cambios desde la aparición en la tierra
de las primeras formas de vida microbiológicas. 

En 1977 propuso, en colaboración con su colega Ralph
Wolf, una nueva clasificación con un nuevo dominio
Archaea, que, aunque son procariotas, tienen demasiadas
diferencias con las bacterias. El proceso de aceptación
de esta nueva propuesta fue muy lento, ya que
investigadores reconocidos, como Salvador Luria y Ernst
Mayr, no aceptaban esta división de los procariotas.

En la actualidad sus investigaciones están relacionadas
con la búsqueda y definición de las características
del llamado «último ancestro común». Woese continúa
sus investigaciones en los laboratorios de microbiología
de la Universidad de Illinois. 

Para Woese el objetivo final de la taxonomía, ciencia que
busca la clasificación de los organismos y sus relaciones
de parentesco, es lograr un mayor conocimiento de 
los procesos evolutivos, a través de los cuales la vida
se ha diversificado y especializado durante los últimos
4 000 millones de años hasta llegar a las especies
que viven y colonizan nuestro planeta en la actualidad.

Los reconocimientos le llegaron con este descubrimiento.
En 1988, Woese ingresó en la Academia Nacional 
de Ciencias, después recibió la medalla Leeuwenhoek 
en 1992, y la Medalla Nacional de Ciencias en el año 2000.
En 2003 ha sido galardonado por la Academia sueca
de Ciencias con el prestigioso premio Crafoord.

Ha escrito muchos artículos y libros. Entre su bibliografía
destacan: Una nueva Biología para un Nuevo Siglo, de 2004,
Sobre la evolución de las células, de 2002, y uno 
de los mejores compendios del desarrollo de la filogenia:
Interpretación del árbol filogenético universal, publicado 
en el año 2000.

EDWARD O. WILSON

Nació en 1929 en la localidad de Birmingham del estado
de Alabama (EE. UU.). Tras concluir el bachillerato en
ciencias comenzó sus estudios universitarios en la
licenciatura de Biología en la Universidad de Alabama.
Realizó su doctorado en la Universidad de Harvard
estudiando la filosofía de la ciencia.

En 1975, bajo el nombre de sociobiología propuso una
teoría que consistía en el estudio sistemático de las bases
biológicas de toda conducta social. Edward Wilson fue
el primer biólogo evolucionista que postuló la teoría que
sostiene que la clave de la evolución es la preservación
del gen antes que la del individuo. Ha introducido en
nuestra sociedad conceptos como conducta social, éxito
reproductivo, parentesco genético y biodiversidad, entre
otros muchos.

Planteó la conducta altruista desde un enfoque nuevo,
cuando el resto de autores explicaban la conducta desde
los beneficios que trae al grupo o incluso a la especie.
Edward O. Wilson explicó la existencia del altruismo desde
el beneficio de los genes del individuo que la emite, y 
propuso que la selección natural actúa sobre el individuo
y no sobre el grupo, por lo cual el éxito reproductivo
lo obtienen los individuos capaces de transmitir sus genes
a la próxima generación.

Edward O. Wilson recibió la Medalla Nacional de la Ciencia,
concesión que es la más prestigiosa de las ciencias en
Estados Unidos. Además ha recibido en dos ocasiones el
premio Pulitzer en literatura. Aunque aún no ha recibido
el Premio Nobel, la Real Academia Sueca le otorgó el
premio Crafoord, una concesión diseñada para cubrir
ciertas áreas no contempladas por los premios Nobel.
También ha recibido otros 90 premios, medallas 
y concesiones por todo el mundo, así como 27 doctorados
honorarios. 

Por su obra La creación, Edward O. Wilson fue galardonado
con el Premio TED en el año 2007. Este galardón se otorga
anualmente para honrar a las personas que han
demostrado que se pueden ejercer efectos positivos 
para la vida en nuestro planeta.

Edward O. Wilson tiene su despacho en el piso más bello
del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Harvard. Actualmente, es profesor honorario y comisario
de zoología comparada en dicha universidad.
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LYNN MARGULIS

Nació el 15 de marzo de 1938 en Boston (EE.UU.); ya de
joven Lynn destacaba por su capacidad para el estudio.
Comenzó la secundaria en el instituto público Hyde Park 
y posteriormente continuó en la prestigiosa y elitista
Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago. 

Con tan solo 16 años se incorporó al programa de
adelantados de la Universidad de Chicago, en la que
cuatro años más tarde se licenció. Margulis dijo de su paso
por la Universidad de Chicago, y concretamente de la
clase de Ciencias Naturales II: «Allí la ciencia facilitaba el
planteamiento de las cuestiones profundas en las que se
unen la filosofía y la ciencia: ¿Qué somos? ¿De qué
estamos hechos nosotros y el universo? ¿De dónde
venimos? ¿Cómo funcionamos? No dudo de que debo
la elección de una carrera científica a la genialidad de esta
educación “idiosincrásica”».

En la Universidad de Wisconsin realizó los cursos de
perfeccionamiento, además de trabajar como profesora
ayudante. Estudió biología celular y genética con
James F. Crow, del que diría: «Cambió mi vida. Cuando
dejé la Universidad de Chicago sabía que quería estudiar
genética, pero después de las clases de Crow supe que
solo quería estudiar genética».

A Margulis le atraía el mundo microscópico de las
bacterias, e investigó este grupo, casi olvidado, para
apoyar su hipótesis sobre la importancia del mundo
microbiano en la evolución. 

Entre sus aportaciones a la biología y el evolucionismo,
se encuentran su teoría de la endosimbiosis serial, que
explicaba el origen de las partes no nucleadas de las
células eucariotas, afirmando que procedían de formas
evolucionadas de otras bacterias de vida libre. 

En colaboración con K. V. Schwartz clasificó los organismos
vivos que han vivido sobre la Tierra en cinco reinos:
Moneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales. Apoyó
desde sus orígenes la hipótesis Gaia, cuyo precursor fue
James E. Lovelock. Ha contribuido activamente desde su
parcela biológica para que adquiera categoría de teoría.

Margulis ha escrito muchos libros, entre los que destacan 
el que publicó en 1970, Origin of Eukaryotic Cells,
y el de 1982: Early Life, Science Books International. En 1986,
junto a Dorion Sagan, su hijo, realizó: Origins of Sex: Three
Billion Years of Genetic Recombination.
Y en los últimos años no ha dejado de escribir, destacando
entre sus obras: A Revolution in the Evolution. 

THOMAS CAVALIER-SMITH

Nació el 21 de octubre de 1942. En la actualidad trabaja
como investigador y profesor del área de Biología
Evolutiva dentro del departamento de Zoología, 
en la Universidad de Oxford. También trabaja como
profesor asociado y colaborador en otras universidades 
y entidades científicas prestigiosas.

La comunidad científica reconoce a Cavalier-Smith como
uno de los científicos más sobresalientes en el estudio y
desarrollo de la clasificación de los seres vivos.

Ha sido galardonado con el Premio Internacional de
Biología en al año 2004, también conocido como el
científico de los 10 millones de yenes. Ha recibido la
Medalla de Zoología Linnean en el año 2007. Y como
miembro de diversos foros científicos, preside la Sociedad
Británica de Biología Protista. Ha sido miembro del consejo
en el Congreso Internacional de Sistemática y Biología
Evolutiva, además de pertenecer al Comité Consultivo del
Instituto Canadiense de Investigaciones Avanzadas, que
actúa en el marco del Programa Integrado sobre
Biodiversidad Microbiana.

Muy crítico con las clasificaciones clásicas que se habían
formulado sobre los seres vivos, Cavalier-Smith ha escrito
muchas publicaciones sobre este tema, y ha desarrollado
especialmente la clasificación de los protistas. Entre sus
trabajos más importantes destaca el que propone 
y explica su teoría de los seis reinos. 

Cavalier-Smith añadió el reino Chromista a la clasificación
de los cinco reinos que defendió durante años Margulis.
Este grupo incluiría a una serie de grupos protistas
unicelulares carentes de núcleo. Cavalier-Smith supuso
que eran las formas ancestrales de las mitocondrias. En su
defensa argumentó que los reinos chromista y alveolata
debían tener un ancestro común. Esta teoría ha sido
apoyada posteriormente por más científicos gracias 
a las investigaciones a nivel molecular y a los estudios
morfológicos. Finalmente, tras el desarrollo experimental
que confirmaba su idea, Cavalier-Smith denominó a este
grupo Chromalveolata. 

Para Cavalier-Smith, las mitocondrias son orgánulos que se
incorporaron a la célula eucariota por endosimbiosis.
Postuló que algunos seres vivos presentaban un estadio
primariamente amitocondriado o carente de mitocondrias
en sus estructuras celulares. Afirmó que estos organismos
eran descendientes aislados de eucariontes anteriores 
a la simbiosis mitocondrial. Otras teorías afirmaban 
que su ausencia era considerada como el resultado 
de una reducción evolutiva por parasitismo, como 
parecen confirmar otros estudios posteriores.
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