
El presente artículo. tratará a la adapta-
ción como un aspecto más del proceso 
evolutivo enfocándolo desde diferentes 
puntos de vista: genéticos, físicos y de 

comportamiento. 
El planteamiento actual sobre la adaptación 

nos dice que el ambiente plantea ciertos obstácu-
los que los organismos necesitan resolver, y que 
la evolución a través de la selección natural cons-
tituye el mecanismo para crear dichas soluciones. 

La teoría sintética de la evolución establece 
que la misma conduce a una adaptación funcio-
nal de las diversas y variadas formas de vida a 
través de la continua producción de variabilidad 
y de la acción de la selección natural sobre dicha 
variabilidad. (Buettner-Janusch, 1973) 

Para darnos una idea más clara de lo que es la 
adaptación, tendríamos que empezar por definir 
lo que es nicho ecológico; es decir, todos los com-
ponentes del ambiente en su conjunto, así como 
el modo de vida de un organismo relacionado con 
el ambiente en el cual habita. La respuesta de los 
organismos al medio ambiente no es pasiva, sino 
que crean y definen el medio en el que se desarro-
llan. 

En esta esta descripción entran factores físicos 
(temperatura y humedad), factores biológicos 
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(recursos alimenticios y número de predadores 
y, por último, factores etológicos del organi·m¡ 
( organiza~i~n soci_al,_ pautas d~ movimiento, ci~ 
dos de act1V1dad dianos y estac10na!es). 

El mecanismo me~iante ~l cual los organi ·mos 
se adaptan a su med10 ambiente es a tra\·és de " 
selección natural, la cual descansa en tres princi~ 
píos básicos: 
1) Individuos distintos dentro de una espetie d·-
fieren entre sí por su comportamiento, fisiolo!tia 
y morfología (principio de la variabilidad). 0 

2) La variabilidad es de alguna manera hereda-
ble, por lo que, como promedio, los descendiente¡; 
se parecen a sus padres más que a otros indi,i-
duos (principio de herencia). 
3) Variantes distintas dan lugar a diferente nú-
mero de descendientes ya sea de inmediato O en 
generaciones futuras (principio de la selección 
natural). 

Darwin inti·odujo el concepto de adaptación en 
la teoría evolutiva con un cuarto principio: 
"Las variaciones que favorecen la supervivencia 
de un individuo en competencia con otros orcra. 
nismos y a pesar de la tensión ambiental, tienden 
a_ aumentar el éxito reproductivo y por tanto 
tienden a conservarse" (principio de la lurha por 
la existencia). 

CION 
El concepto de adaptación 

nace como tal en el siglo XIX, 
dentro del contexto de la teo-
ría de la evolución, sea ésta 
lamarkiann o bien dnrwinia-
na. 

Es hasta la aparición de la 
teoría sintétic.i de la evolu-
ciém, cuando se establece una 
mayor dirusión adquiriendo 
agilidad y consi:-;tencia este 
concepto. 

[Q)@li" Ufl'@liil@ ~taili'~~~ 
'fJ 

~ñ©~@1rfi¡¡ ai1r~ew 

e) Reacciones c-n}N·t in1s. 
E:-.ta~ modalirh1dt'~ no Sf' 

dan en forma independiente. 
s.ino existe una cun,·t•rgPnci. 
Pero~¡ bien e:; nN·a-.ari:1 e:--t 
convergencia. entre ella~ tnm-
bién aparee~ una interf.::.rt•n-
cia; es decir. prP~rntñncfosf 
una cti::;cordancin, ~:? pri1dut.:1-
ría en c.ea~ionr-:,; una, rlnou-
ci ón nori,·a. 'TcnirndO t'fl 

c-uentfl ésto, ~P nutnifie~t.. !. 
exi::..tenria de ,-arios nivel : de 
adaptaciñn. 

El pi-oceso de adaptación 
se encuentra inmerso en una 
fenomenología, la cual posee 
las siguientes modalidades se-
gún lo expue!-.to por Mever 
(19fi7): . 

a) Caraeterc.s o variaciones 
morfolúgica:-. tanto externas 
como in tenas. 

b) Fisiología-variaeiones 
metahi>licas. 

e) Comportamiento-apti-
tudes etoccolú~cas, investiga• 
ci{m y explotación de un me-
dio. 

d) Procedimientos técni-
cos. 
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Ahor:1 bien. 1. arl!lprnd,)n 
rlP::;rle t'l punto ch• d:-:ta bi,,Ji\. 
gic,l no es la rt':-.ultnnte ci~ 
n1ut;H'inne:-- que pl)I' t-.fc••to~ 
rit'I H?.at·, presc>nte 1111 r:1r.k t-r 
:1cbptati,·o rlebido ,1 unn 11111-
tación ;l p1in1i. La ndnpur:ib:1 
nn e H1stitu,·t, ningun:1 rts· 
puesta a un:; l:'xigl'1~rin 
g-ic,1: la \.'u;d no quit'.'rt:' d ,·ir 
que, a p,l.Sti'rinri. f-st:1 no ~,,:1 
capaz d,? s:Hisf::it•t:ir un c.1111· 
bio. 



todos los g-rupos vi,~entes. J~s 
posible cuantificar la frecum-
cia de n1utacione~. aún cun.n-
do de ésta manera no se pue-
da prndecir la cualidad de és-
tas. 

La presencia de un carác-
ter innecesa,;o se puede deber 
a que su elin1inación requiere 
mayor dificultad que su per-
ma;rnncia; o bien, en el otro 
extermo, que la aparición de 
un carácter ventajoso requie-
ra una remodelación muy cos-
tosa. 

Se hadicho que "un carác-
ter adaptativo es una propie-
dad estructural o funcional, 

· de una manera más general, 
un aspecto de un modelo de 
desa1-rollo del organismo que 
constituye o que aumenta a 
este organismo la posibilidad 
de sobrevivir y de reproducir-
se" ( Huffié, 1976). 

Sin embargo, no hay que 
ol~dar el hecho de que un se 
adaptado no es únicamente el 
que sob1·e~ve. Por lo tanto, se 
tiene que tener presente la 
existencia de niveles de adap· 
tación. 

fü sobrevivir implica que 
los organismos tiendan a au-
n1entar tanto en número co-
rno en masa, propagarse, in-
vadir y relacionarse de mane-
ra .permanente con nuevos 
ambientes. Lo anterior se 
puede lograr de dos maneras: 

1) Por adaptabilidad al 
n1edio ambiente de~arrollado 
un g,motipo de extraordinaria 
versatilidad. Una misma for-
ma de vida, podría en talcaso 
vivir en cualquier ambiente. 

:l) Por diversificación y es-
pedalizaci(m ambientales, 
111ediante lm; cuales sugiriría 
una multitud de genotipos ca-
da uno de los cuales estaría 
idealmente adaptado para vi-
vir en un ambiente determi-
nado, y sólo en ese. 

Es ·1a versatilidd la que 
contiene mayor importancia 
en el' desarrollo de la vida. La 
combinación de genes que ha-
ce posible esta ve1-satilidad no 
se debe únicamente a la inter-
venciún del azar. En tal mani-
festación se presenta la exi-
tencia de combinaciones géni-
cas viables y otras. Quizá la 
minoría de éstas resultarían 
apatas para la vida. Esto fue 
e,squematizado por Wright 
(citado en Dobzhansky, 1976) 
en forma de cimas y valles er. 
donde las primeras serían los 
grupos de combinaciones de 
genes que pudieran adaptar-
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FIG.I 
Ht•rrnmicntns d('l pul,.oolitico. Tres J!ru¡,us dt• 
hcrrllmicntns que muc.strun estados de r<."finnmicnto 
temprano dr lu técnica del trnhujo de In pil•dra (K<.•C'sinJ,! y 

Kcl•sinj.!1!11.R) 

se. Y los valles corresponde-
rían a las t'ombinaciones géni-
cas de:-.favorahlefi que hacen a 
sus_ portadores ineptos para 
VIVII'. 

"La diversidad de la,; for-
mas vivientes puede, pues, 
i111aginarfie comocin1as de 
adaptadbn n1u_v numerosas 
que conesponden al gran nú-
mero de maneras de vhir que 
son po~ibles en nuestro plane· 
ta" (Dohzhansk.v, IH71i). 

Al situnr dentrn de la teo-
ría sintética de la evoluciún al 
com·epto die adaptación éste 
es transpuesto del organismo 
individual a la población. Es-
ta última e; tomada cmno "u• 
ni dad ló~ira de adaptación". 
La población es la que consti-
tuye por Helecdón un sistema 

· homeostático, debido a que 
en la naturalieza es caracterís-
tica la existenda de un pool 
génico y no un genoma único. 

Es entonces innegable el 
papel fundamental que ejerce 
la adaptación en el surgimien-
to de la sociedad. 

Tomada la adaptación 
dentro del proceso evolutivo, 
se nota la existencia de la 
atracción mutua a partir de 
estímulos sensoriales "y por 
transformaciones filogéneti-
cas derivadas de efectos de 
masa y de giupo, o que englo-

ban :-mceRivos cambios biopsi• 
cosociales" ( Merani, 1964 ). 

Si lo anterior es válido, hay 
que tener presente también 
que no todos los cambios evo-
lutivos se pueden comprender 
en términos de adaptación, 
por las siguientes razones: 

-Algunos cambios ocurri-
rán directamente por selecció 
natural, pero no serán adap-
tativo:,:;, 

-Muchos cambios se dan 
con10 consecuencia de alome• 
tría o creci111iento diferencial. 

-Los cambios de un gene 
1 ienen muchos efecto,; dife-
rentes, en la fisiología y el de-
sarrollo de un óq;:ano. La se-
lección natural puede actuar 
en el sentido ele aumentar la 
frecuencia del gene, debido a 
que uno de los efectos, plei-
trúpicos o no, está siendo 
arrastrado. 

_gs probable que muchos 
cambios en la evolución se de-
ban al azur. 

Por todo lo anterior, se 
puede inferir que la sociedad 
no e.e;; sólo una interacción or• 
ganismo-medio ambiente, si-
no que, además existela inte• 
ratracción de estos seres vi• 
vos. 

En el proceso de integra-
ción de los seres vivos, se con• 
t.emplan estos dos aspectos. 

Ahora bi,,n. e;.ti, pro,-~. o mte-
grativo e~ta oritntado en dos 
tlin:•i.:cionl':-. una de ~Jla1., es 
que la adap·t~cifm st estab.lec~ 
como grupo o esptcíe. dentro 
de IH cual se busca un mejor 
aprovcl'hamiento de las con• 
dil'iones. El otro tipo de inte-
grac-i6n se efectua en interés 
del individuo por su supervi• 
vencía. Esto implica una au-
tosuficiencia y una inckpen-
dencia de los denuis sujeto5 
para la realización de satis• 
facciones de .su.s nece1-,idades 
vitales. 

Lm; nivele.s de adecuación 
individuo•medio. se enruen• 
tran condicionado!-- por facto• 
res externo.s d~ la variación 
del medio natural y por la es-
tructura transrnitida a través 
de la heriencia. 

LA CAZA Y RECOLECCION 
COMO UN EJEMPLO DE 

ADAPTACION 

Casi por un n1illón de afios, 
el hombre utilizó herramien-
tas plimitiva.s para razar a los 
anin1ales que compartían su 
medio ambiente, en el llama-
do período paleolítico. Este 
período se distingue por la 
tecnología conservadora de 
los australopitécidos, fenóme-
no que se prolongó otro mi-
llón de atios con el Horno 
Erectus. Sin embargo, ya de 
e.c,te último se han oh~ervado, 
en las cavernas de Choukou-
tien, herratnientas un poco 
más sofisticada,; de hueso y 
madera. · 

No es sino hasta hace me-
dio millón de años que el Ho-
rno Erectus desarrolló una 
tecnología mucho más sofisti-
cada de piedra. En este senti-
do se pod1ía infelir que era un 
ser más avanzado en su orga-
nización cultural que los aus-
trolopitécidos. 

Asin1i~mo, en )af; cavernas 
de Choukoutien se dejaron 
e,~dencias de fuego y de caza 
de animales grandes, lo cual 
requería de un tipo de or~ani-
zaciém más desarrollada que 
los austrolopitécidos no ha-
bían logrado alcanzar. Entre 
sus presas figuraban: elefan-
tes, bisontes, c?hallos, came-
llos, venados, etc. 

El tipo de organización 
existente fue crucial, ya que 
seguran1ente in1pURll una 
fuerte presión selectiva. para 
el desanollo de una mavor in-
teligencia. Las primPias he-
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rrumientas que utilizó no le 
sirvieron pnra matar, lo cual 
nos lleva a suponer que tenía 
que hacer uso de la recolec-
ción de f1uta.~ 5alvajcs, moras, 
raíces y otro tipo de alimen-
tos qu~ probablemente eran 
esenciales en su dieta. 

Las· últimas hachas de una 
industria llamada acheluense 
muestran los principios de 
una técnira mucho inás sofis-
ticada v concomitantemente 
un cerebro más de,mrrollado. 

Hace unns lñ0,000 años o 
antes, el hombre primitivo 
empezó a adquirir la técnica 
de crear núcleos de piedras 
largas, derechas y wn orillas 
bastante afilads. Esto se logró 
golpeando pedazos de piedra 
de acuerdo a un patrón prees-
tablecido. De ahí que existie-
ra gran variedad en este tipo 
de herramientas. 

Las poblaciones Neander-
talences en Europa datan de 
unos 110,000 años. En este pe-
riodo temprano, la industria 
no había variado considera-
blemene. Sin embargo hace 
unos 75,000 años las poblacio-
nes Neandertalences desarro-
llaron una técnica mas sofisti-
cada, la llamada, Mousterien-
se; aquí las piedras empiezan 
a adquirir unn grnn variedad 

1n·1·no.\l.Dfl-'.;-.;1·,H·to;-.; POSITI\':\ r.;-.; LA 
. EVOf.lTt:ION" HW11ANA 

de fonna.s. 
Lo interesante desde nues-

tro punto de vista es el damos 
cuenta de que las poblaciones 
Ncandertalences en Europa 
dominaban una variedad de 
ambientes, de,;de un clima in-
terglaciul hasta un período 
tardío de glaciación. 

tn el período temprano, 
distinguimos al Neanderthal 
usando pedazos de piedra tra-
baj udos, puntas de hueso y 
costillas de animal afilados 
para cazar e~encialmente ca-
ballos y venados. Seguramen-
te también dependía de la re-
colección de alimentos salva-
jes. Confonne el clima se ha-
eta más frío, se trasladaba a 
cavernas dependiendo cada 
vez más del fuego, elcual esta-
ba bajo control humano. 

Se han encontrado signos 
importantes de ritos religio-
sos, especialmente el que le 
rendían a sus muertos. Clara-
mente para este tiempo los 
horizontes culturales del 
hombre primitivo se habían 
expandido en gran medida. 
Distinguimos un individuo 
,nucho más numeroso que sus 
un tepasados, más capaz de 
manejar su tecnología para 
,1claptarse al desafío de un 
nuevo medio ambiente. Desde 

hace 35,000 años, estos hom-
bres piimitivos se valen ya ~e 
una tecnología mucho mas 
compleja. Aparecier?n nue,:as 
técnicas para trabaJar la pie-
dra en el paleolítico supe1~or. 
Este período se carnet.eriza 
por una gran elaboración_ de 
trabajo en hueso, especial-
mente en la tecnología euro-
pea llamada Magdaleniense. 
Con esta tecnología surgen 
nuevos inventos tales con10 en 
arpón, la aguja, etc. Entre los 
animales que compart1an su 
h.abitat se encuentran el ma-
mut, el reno, el bison, el caba-
llo salvaje. La pesca era tam-
bién una fuente de alimento. 

Representaciones de ani-
males, y las no muy frecuen-
tes representaciones del hom-
bre reflejan creencias religio-
sas, especialmente en lo que 
se refiere a la caza y la fertili-
dad. 

"En los últimos miles de 
años antes de la agricultura, 
tanto la caza como la recolec-
ción, se hicieron cada vez n1á~ 
complejas. Estas adaptación 
final, incluyendo el uso de 
productos de río o de mar, el 
moler y cocer semillas y nue-
ces, se hizo más efectiva y dí-
versifícada que las adaptal'io-
nes ya existentes de caza y re-
colección" (Washburn y Lan-

co:,.;cL ·s10.· 

Qui~imos exponer tn f:} 
µre:-.ente artículo como lo 
indicamos anteriorme t~. UtJ 
aspecto del proceso e,·olu 1ro 
que no deja de ser esencial. 
No hay que olvidar la 
t>Xi~tencia de uiro, 
111ecanismo~ que Pn eran 
medida influven en el misnm. 
tales e-orno mutarió 
selt•ct·ión natural. deriv~ 
~énica, recombinación 
g~nétiea, migrac·íón y, cabe 
nwnrionarlo también. el azar. 

Es µreriso subra~·ar el 
hecho de que ge debe tomar a 
la adaptarión como un 
proceso en el cual.interartuin 
varias fuerzas. entre la• 
cuales. meneionamo~ aqui la., 
genéticas. hu~ física:-y la5 d2 
c:omportami. ,tu. 

La fuerza genétira es un 
punto crueial debido a que a 
travé:- de é_t-ta :--e tran.$-mitede 
unn generaC"ión a otra el 
potencial genético. en el rua! 
va a actuar la s.elerción 
natural; por lo tanto.la 
aclaptarión depende en gran 
medida de ella. 

La fuerza física ,·endria a 
implirar aquí una interaN:'ión 
entre lo:- organi$mOs. y su 
nicho e<·ológiro. 

F'inalm;nte en cuanto al 
comportamiento podríamos 
agregar que el estudio de la 
adaptación no debe tomarse 
sólo a nivel biológico, sino que 
éste debe trascender ha,ta el 
estudio de la sO<'iedad, ya que, 
por obvio que parezca, e, 
nece5ario en la ciencia 
todavía el recordar que el 
hnmhre vive, en C(lmpañia dP? 
otros individuos que 
comparten su mismo habitnt 
y que son en gran medidn 
afectadas y conformado, por 
el mismo. 

Es solamente ruando 
vemos a la adaptación de;de 
es.tos diferente~ contextos, 
que podemo.s tener un mando 
1·eal de In misma. 
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