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INTRODUCCIÓN 

Las diversas teorías acerca del origen de la vida se consideran hasta cierto punto 

especulativas, debido a que no se tienen evidencias directas sobre los acontecimientos  

que se llevaron a cabo en esa etapa temprana de la Tierra1. Se propone que el origen 

de la vida y la era Precámbrica están estrechamente relacionados, debido a que esa 

época proporciona el contexto temporal en el que se considera tuvo lugar el 

surgimiento de la vida en la Tierra2,3.  La conexión que se tiene con el origen de la vida 

en ese periodo de tiempo, son los cherts del Precámbrico, debido a que han revelado 

indicios de posibles formas de vida primitivas, dentro de los que se encuentran los 

radiolarios, las diatomeas, los foraminíferos y los trilobites4-12. Estas estructuras, 

encontradas en los cherts del Precámbrico y otras formaciones geológicas, presentan 

formas y características que se asemejan a organismos, como células, filamentos y 

estructuras ramificadas5. Recientemente, se ha tratado de entender el origen de la vida 

tomando como modelo a los silicocarbonatos de metales alcalinotérreos, los cuales son 

denominados biomorfos, ya que emulan la estructura de morfologías de organismos 

vivos, tales como hojas, gusanos, flores, hélices, entre otros3,6. Con la finalidad de evaluar 

la participación de los biomorfos en las primeras formas de vida en nuestro planeta, el 

objetivo del presente trabajo es revisar la implicación de los biomorfos con el origen de 

la vida en la Tierra, explorando su posible relación con las primeras etapas de la 

evolución biológica. 

METODOLOGÍA 

Se utilizó Google Scholar para buscar artículos académicos y científicos utilizando 

términos como "biomorfos", "estructuras inorgánicas", "cherts" o "origen de la vida".  
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RESULTADOS 

Los fósiles encontrados en capas superiores 

presentan mayor parecido con organismos 

vivos actuales, que con aquellos encontrados 

en rocas más profundas13. Entre los fósiles 

hallados en rocas marinas profundas están los 

radiolarios, las diatomeas, los foraminíferos y 

los trilobites. Estos organismos están 

formados por sílice (SiO2). Este dato es 

relevante, debido a que indica que 

posiblemente los primeros organismos no 

estaban formados principalmente por carbono, sino por silicio13. Hecho que puede 

explicar la abundancia del silicio en la Tierra, en donde el silicio es el segundo elemento 

más abundante en la corteza terrestre13. Varios grupos de investigación han sintetizado 

in vitro silico-carbonatos de metales alcalinotérreos, denominados biomorfos, por las 

características morfológicas que adoptan, las cuales emulan a organismos vivos, como 

radialorios, diatomeas, flores, tallos, entre otras13. Se ha identificado que los cherts o 

rocas sedimentarias compuestas principalmente de sílice amorfa14. Estas formaciones 

geológicas presentan características morfológicas distintivas que se consideran 

reminiscencias del posible origen de la vida en la Tierra ya que, se asemejan a los 

organismos vivos lo que los relaciona directamente con el origen de la vida en nuestro 

planeta15,16. 

Se conoce como biomorfos 

a los agregados auto-

ensamblados huecos de 

materiales de origen 

puramente inorgánico y 

cuya morfología recuerda a 

las estructuras presentes en 

los seres vivos17. Los 

biomorfos se forman bajo 

ciertas condiciones por 

medio de la co-precipitación de sílice (SiO2) y metales alcalinotérreos a un pH alcalino18-

23. Varios grupos han realizado experimentos para la formación de biomorfos con 

diversas combinaciones, dando como resultado biomorfos con morfología semejante a 

los microfósiles encontrados en rocas y sedimentos del Precámbrico, los cuales fueron 

encontrados en el bloque Apex y descritos como cianobacterias septadas 

probablemente fotosintéticas que vivieron en aguas poco profundas19. A partir de estos 

experimentos, se ha mostrado que los biomorfos no solo se pueden generar bajo 

condiciones controladas de laboratorio, sino que también se propone como una 

posibilidad encontrarlos alrededor de los cráteres hidrotermales marinos ricos en 

silicatos de la tierra primitiva, donde las condiciones atmosféricas favorecerían su 

creación, abriendo camino a las primeras formaciones protocelulares y, por 

consiguiente, a la vida misma22. 

CONCLUSIÓN 

La participación de los biomorfos en el origen de la vida es un gran avance que 

contribuye a entender la interrogativa que se ha llevado desde el inicio de la humanidad.  

Los biomorfos se pueden tomar modelo de estudio para futuras investigaciones ya que, 

si bien son estructuras inorgánicas, albergan preguntas intrigantes sobre su posible 

origen biológico o geológico, considerándose andamios inorgánicos donde se formaron 

los desarrollos de las primeras células pioneras de la vida que conocemos.  Sin embargo, 

aún se requiere más investigación para determinar si los biomorfos en realidad 

desempeñaron realmente ese papel en la conservación y evolución de las biomoléculas 

durante la era Precámbrica. 
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