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XX: INTRODUCCIOH Y OBJETIVOS 
Isaac Ochoterena fue un investigador y docente que contribuyó en 
gran medida a la instauración de la biologia como una actividad 
científica y como una disciplina de enseftanza. El participó con 

sus investigaciones de botánica y de zoología para el conocimiento 

de la flora y fauna de México y contribuyó en la formación de 
investigadores mex~canos que más adelante se mencionan. 

Los antecedentes de la investigación biológica, mexicana, 

establecida en la Universidad Nacional tiene sus antecedentes en 
la Dirección de Estudios Biológicos (DEB) y en el Instituto Médico 
Nacional (IMN) por tal motivo en México la biologia como tal se 
inicia cuando la experimentación se incorpora al estudio de la 
naturaleza con una metodologia y sistematización y cuando surge 
una institución a la que se asigna un presupuesto para 
investigación. 

Esto •aconteció en los últimos doce aftos del siglo XIX con el 

inicio de actividades del Instituto Médico Nacional ( IMN) en 
1888; tal institucionalización se reafirma cuando la continuidad 
en investigación de temas biológicos se determina por la 
permanencia de una Dirección destinada para tal fin, me refiero a 

la Dirección de Estudios Biológicos (DEB), que se inicia al cese 
de funcionamiento del IMN. 

Asimismo al culminar la DEB la biologia logra su 
establecimiento en definitiva y se inicia la investigación en la 

UNAM por medio del Instituto de Biologia con Isaac Ochoterena 
(1885-1950) como director con una permanencia de 17 años. 

Partiendo de esto, interesa en esta tesis resaltar la figura 
del maestro Ochoterena como director del Instituto de Biologia, 

como investigador y como docente. 
En su fase como director del Instituto de Biologia logró 

conjuntar a un grupo de investigadores que sentaron las bases para 
las lineas de investigación actuales; es por ello que me he 
planteado en este trabajo sefialar en breve la primera etapa· de 
desarrollo como institución de investigación del Instituto con la 
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participación del maestro en su dirección, generando las diversas 

lineas del campo biológico. 

como otro objetivo quisiera da~· una semblanza de desarrollo 
en el ámbito biológico del maestro Ochotereria para mostrar 

cronológicamente loa diversos campos de estudio en que él se 

interes6; a la vez que describiré algunos de los trabajos 

desarrollados en su actividad. 

También quisiera mostrar su participación docente para 

sefialar las escuela• en las que imparti6 cAtedra y en lo posible 

nombrar a sus discípulos, al<JUnos de los cuales han dejado huella 

en materia biológica. 
El planteamiento de dar un panorama de la obra de ochoterena 

es un objetivo priaordial, aunque para ell.o, ha sido necesario 

hacer un poco de historia -no con profundidad- para dar una idea 

general del desarrollo de la ciencia biológica mexicana en las dos 

instituciones que antecedieron al Instituto de Biología. 

En la parte correapondiente al Instituto se muestra un cuadro 

general de trabajoa realizados para dar una idea de las lineas 

generada•; cabe seftalar que en el afio de surgimiento del Instituto 
de Biología no exiat!a aün una pol1tica cient!f ica que diera pauta 

para la investigaci6n que se requería en relaci6n al desarrollo 

nacional, debiendo crear el maestro Ochoterana el proyecto de 

desarrollo de investigación de la biologia mexicana. 

En cuanto a las Araaa de conocimiento en que incursiona el 

maestro se intenta describir cada campo de acuerdo a como se han 

encontrado las publicaciones en relación con el tiempo, para ello 

ha sido de qran valla el arreglo curricular que le hizo Cris6foro 

Vega, asiaiaao ha aido necesaria la revisión de los anales del 

.Instituto de Biolo9ia, para conocer en especifico los trabajos 

realizados en el Instituto. 
De esta manera se comentan los campos de estudio en que 

particip6, tal coao la bot4nica, la histolog!a, la oncocercosis, 

la neurolog!a y alguno• comentarios sobre su participación en la 

evoluci6n. 
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Como trabajo de investigación de corte histórico la 

metodologia se basó en la busqueda de documentos que conformarian 

la información básica de análisis y estructurar una tesis que 

sistematizara la información referente a la vida y obra de Isaac 
Ochoterena, para lo anterior fue necesaria la visita a diferentes 

bibliotecas y centros de investigación que contienen los articules 

escritos por Isaac Ochoterena asi como otra información de interés 

para el trabajo elaborado. 
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l. ANTECEDENTES 

DE LA BIOLOGIA NACIONAL DEL SIGLO XIX AL INSTITUTO DE BIOLOGIA. 

En México la historia natural tuvo un avance paulatino hasta llegar 

a constituirse como una verdadera ciencia biológica. 

Esa historia natural tuvo un avance con tropiezos y con 
grandes dificultades, sin embargo la continuidad y el desarrollo 

estuvieron siempre presentes. 

La inestabilidad politica y económica tras la independencia 

permitió un lento, pero seguro, avance de esa historia natural 

tras ese periodo el desarrollo pleno se logró afies después, cuando 

la efervescencia pol1tica se habia tranquilizado y pudo 

establecerse un sistema social en orden me refiero a los afios 

posteriores a 1867, punto de partida de este capitulo y de esta 

tesis. 
De esta forma, en ese convulsionado siglo XIX a pesar del 

deterioro de la economia una vez que la situación social se habia 

controlado aquellos que estaban interesados en los aspectos de la 

historia natural pudieron dedicar su esfuerzo a ello sin desviar la 

atención por la inestabilidad social. Ellas Trabulse (1985) se 

refiere a esta etapa sefialando que el desarrollo propiamente 

cientifico. 

, , . ae ret.ra•a M•t.11 lo• ai'\oa aeannta, 11obre todo 

doapu6a de 1867 1 con 1 a apertura de 1 a E•cue l l) 

Preparatoria y la labor de loa po•lltvlat.aa 1 

eapol\adoa en la tarea de dar a la ciencia el luqar 

que ocupa ol Amblto Internacional. Aqut 

lnlcla realaenla el doaarrol lo formal de la clencla 
1 

.. xi cana, 

Esto significa que el desorden existente en aquella época, por 

1
rrabulae E. Hlalo!'la do la cloncta en H6xlco. H6xtco 1 FCE, 1985 

T-IV (paq. 11). 
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la gran actividad politica en cuanto 

deberla dar al pals, no permitla que 

desarrollaran plenamente y sólo 

a la proyección que se le 

las actividades cientlficas se 

fue con el triunfo de los 

liberales, cuando el orden se restableció y el trabajo intelectual 

se reactiva: E. Trabulse manifiesta una idea más al respecto de la 

situación y dice.: 

A posar do todos estos lmpodlmontoo nuestros 

oatudloaoa comienzan a tomar cal>al concloncla de 

esta nueva etapa do 11 vulqarlzaclón clonttflca" y de 

la ncceatdod de desarrollo y comunlcaclón dentro 

dol 6.mbl to clentfrlco. 

Sobro todo despu6a do 1867 las aocledadeB y las 

aaoclaclonea clent.tf'lcaa mulllpl lean on qran 

nómero. Las aoslonoa do &Us miembros y las 

publ lcaclonoa que de a.qui dlD.anan son muestra del 

enorme earuorzo por poner al dfa al los eoleqas y 

por ostimular el lntor6e en las clcnclao naturales 

en el p1lbl leo lector. Revistas como l...!I Naturaleza 

2 
denotan el enorme paso dl!ldo hacia adelanto. 

Los escritos con intención cientifica que se producen en la 

época como los publicados en LA NATURALEZA denotan la inquietud y 

el interés por divulgar los conocimientos que se extralan de la 

naturaleza mexicana, aunque la divulagación no se reducia a la 

revista mencionada pues Barberena y Block3
, en su trabajo sobre las 

revistas cientlficas del siglo XIX, enlistan otras 

que salierón a la luz en diversas regiones del pais, 

ellas fueron de alguna institución en especial, otras 

publicaciones 

algunas de 

relacionaban 

el arte, la literatura y la ciencia, pero lo importante es que 
2 
Trabulsc, E. Ob. clt.paq 13 

3 
Barberena, E. y Block, C. Rovlutaa clcntfrtcas mexicanas del stqlo 

XIX. Rcv. QUIPU. Vo1. 3, nllm. t Ene-Abr. 1986. p.i.qe. 6-26. 
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todas las revistas juntas indican la inq• . .iietud existente por dar a 
conocer lo que se producia para ur.a divulgación cientifica, algunos 

titulas de estas revistas nos ejemplificaran mejor lo dicho; LA 

AHERICA LIBRE - 1867. ; LOS ANALES DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS DE MEXICO (SECRETARIA DE FOMENTO) 1869- 1913. ANALES 

DE LA MINERIA MEXICANA 1861. ANALES DE LA SOCIEDAD HUMBOLDT 

1870-1875. ¡ ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE MEXICO 1877- 1912. LAS 

CIENCIAS RECREATIVAS, ZOOLOGIA 1873. 
Los ejemplos son una muestra de los 103 titulas que se 

registran para el siglo anterior, esto sugiere la necesidad de 

informarse y publicar para dar a conocer la producción de trabajos 

elaborados en el ámbito de creatividad cientifica. 

Para conocer los articules del periodo que 

necesario recurrir a la revista LA NATURALEZA o 

sefialadas por las autoras o revisar los 

publicados por Trabulse4 

nos ocupa seria 

a las revistas 

diferentes tomos 

Por otro lado hasta hoy se tienen por conocidos los trabajos 
realizados por los naturalistas, queda el trabajo de análisis de 

contenidos el cual se está realizando en partes, una opinión en el 

marco de la historia de la ciencia es el de Rosaura Ruiz (1987) 

quien considera que la mayor parte de trabajos cientif icos del 

siglo pasado pueden incluirse en la escuela denominada de Historia 

Natural.: 

He he detenido en ealo artículo porque me parece 

claro ejemplo de l.a sltuaclon de la Htslorla 

Naturol an el alqlo pasado en Hóxlco, donde mezclan 

e11tudlo• propiamente do htalorla natural y otros 

como el que noo ocupa el cual no puede consldoraroe 

de cala corriente cuya pretensión es describir y 

nombrar clenlfflcamenta a loa acres vivos¡ pues 

4 
Trabulae, E. Historia de la. Ciencia en H6xlco. 1.,, od. Jf6xlco. 

1984. 5 Tomoa. 

6 



como vemos·· - -:~-pe~,ar ~f'- c~_tar, publ"lcado .. e-n .. -una 

rCvlsto. el critf flca- no· ·ut 111 za -"-noinbrea .~.e lcnt t rt coa 

nl descrlbc la morrolo9ía de ros acres que observa; 

l lmlta a referir en nombres comun~s las que 

habitan el valle de H6xlco, nos platica alqo de Jos 

conoclmlcntos que los aztecas tenían sobre las 

y aei\a 1 a que los . , . nombres aztecas aon Das 

expres 1 vos que los europoos, expresan 

caractcrietlcas del anl~l ... ¡ pero no lntcnta 

determinar la.e cspecloa a que pertenecen 

5 
hace la Hlntorta Natural. 

le 

Ruiz refuerza su punto de vista y acota mediante· otro 

del mismo libro un punto en donde ratifica su opini6n 

párrafo 

de la 

existencia de un escaso desarrollo en las ciencias naturales en 

México durante el siglo pasado, y dice. 

En sfntcolo, puede decirse que loa estudios 

blol69lcoe en Héxlco en el elqlo XIX catit.n muy 

lejos do poder consldorarsc como parte de la rccUn 

fundada biología. Huchos de loa artfculoa 

publicados en las revistas clenlfflcas de la #!poca, 

como loa trabajos de Ougé:s, BArcenas y Vclasco, son 

doscrlpclonco de plantas o anlmaJco complementadas 

con lnCormaclón sobre sus usos, resaltando los 

mitos exlstontcs acerca do tales especies, asl 

loa conoclmlcntos que cult.uras prehlspán\cao 

tuvieron de aquel los seres y otras conoldcracloncs, 

en las que general se alguen las claslftcaclones 

1 lnneanaD. Por estos trabajos puede sostenerse que 

hay en el pllis una Hlot.orla Haturlll, por cierto 

5
Rutz, Rosaura.POSITIVISKO Y ~L.UCION: IHTRODUCCION DEL. 

DARWIHISHO EH KEXICO. Hi=xlco, UNAH. 1987. (Colccclón 

Posgrado) pp.17-18: 
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Incipiente, pues a la fecha- no se conocen todas las 

espoclca que habitan en territorio mexicano, uno de 

los primeros objetivo• de cala corriente. Otros 

catudtoa como el de VJllada ae oncuonlran en un 

oatado lncluao antorlor a la Hlatorla Natural, en 

ol loa no •o -anctonan a la• capcclo• por su noabrc 

clcnlíflco nl ac deacrlben haciendo uao do loa 

6 
t6r11lno• exactos. 

La opinion de Rosaura Ruiz por un lado ilustra la situación 
prevaleciente en cuanto al nivel de algunos de los trabajos de los 
naturalistas que instauraron las bases de la biología en México, 
por otro lado su planteamiento incita a reflexionar sobre el 
diferente desarrollo de los campos que se trabajaban es decir 
cabe la posibilidad de un buen desarrollo en algún área de 

conocimiento como la botánica y un menor 

zoológica y aún el casi nulo conocimiento 

desarrollo en la rama 

en algunos grupos de 

organismos, pero el afán y el deseo por hacer trabajos y 

divulgarlos llevó a algunos naturalistas a realizar trabajos no muy 
bien realizados y un ejemplo son los encontrados por Ruiz en las 
revistas publicadas. 

La reflexión podría indicarnos la necesidad de trabajar el 

desarrollo cientifico del siglo anterior, no en una generalidad 

sino más bién por aproximaciones y separando las dos grandes ramas 

de la bioloqia mexicana. 
En resumen, en la época se requeria de lo siguiente :se 

necesitaba instaurar el orden social, con el objeto de iniciar el 
desarrollo de instituciones que educaran y cultivaran las 
ciencias, y logrado esto, se hacia necesario y urgente desarrollar 

una educación técnica-cientifica que dotara a los inquietos 
naturalistas que ya se encontraban generando conocimientos, de la 

herramienta teórica adecuada para educarse científicamente y 

6 
Rulz,R. Ob. cll. pa.9.42. 
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derramar sobre los discipulos el cúmulo de conocimientos y ponerse 

acorde con otras naciones. 

Estos problemas se atacaron con la instauración de la Escuela 

Nacional Preparatoria, bajo la doctrina de la filosofia 
positivista, doctrina adoptada por Gabino Barreda como base de la 
educación y orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad 

con base en que los egresados tuvieran un conocimiento 

enciclopédico. Para lo que se requeria que las ciencias naturales 

se enseñaran de la manera más completa posible. 

Rosalio Wences (1984) enlista las materias curriculares del 

plan de estudios que se tenia en la Escuela Nacional Preparatoria 

de aquel tiempo. 

E•c plan de e•ludlo• lncluh la• •lqulont.a• 

IWllerlaat arltm6tlca 1 .6l9ebra 1 9aometrfa 1 

trl9ono•etrta, c61culo, co••o9ra((a 1 fl•lca, 

9eo9rarta, qutalca, hl•lor(a de Héxlco 1 bot6ntca, 

zoolo9fa 1 9raa6t.lca o•pal\ola, rafcee 9rlc9aa, 

ln9l1h, francéa, alcm.An 1 lóqlca. Se trataba de 

bachl l lerato único con ol propóal to de cat.abl ecer 

7 
un fondo co.On de verdades. 

De esta forma y con la inauguración de la Escuela Nacional 

Preparatoria se inicia un nuevo periodo de la ciencia decimonónica 

que servirla para que, a la postre, las generaciones subsiguientes 

estuvieran más y mejor preparadas. 

En la Escuela Nacional Preparatoria en la que Gabino Barreda 

(1818-1881) era Director y en donde permaneció por un lapso de diez 
años, los cursos de botánica estuvieron a cargo de Manuel M. 

Villada (1841-1924) y Manuel Urbina (1843-1906), mientras que, en 

zoologia, estuvieron al frente Alfonso Herrera (1838-1901) y Jesús 
7 

Wcnces, Rosallo. L.a Universidad en la historia de M6xlco, 

H6xlco, Edllorla_l línea, 1984. paq.75. 
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sanchez (1843-1911). 

Es pertinente mencionar en este espacio, que a estas alturas 

del siglo pasado, la Escuela Nacional Preparatoria no era la única 

que irnpartia las disciplinas comentadas, pues la Escuela Normal 
para Profesores funcionaba ya con cátedras de historia natural, al 
igual que la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en la 

que la historia natural era dada por José Rámirez (1852-1904) en el 

curso de botánica y R6man Rámirez en la enseñanza de la zoologia. 

La historia natural con enfoque médico también era impartida 

en la Escuela Nacional de Medicina en donde se desempeñaban como 

académicos Lauro M. Jiménez (1826-1875) y Gabino Barreda 

(1818-1881) de esta forma fue como, en varias instituciones 

académicas, creció el número de naturalistas dentro del paulatino 
desarrollo de la futura ciencia biológica mexicana. 

Hay que señalar que la actividad en la zoologia y en la 

botánica habian sido constantes en todo el tiempo de la nación 

mexicana, pues una gama de naturalistas se encargaron de mantener 

viva la llama del conocimiento en estos campos. 

Asimismo, otro suceso que debe ser comentado es la 

reinauguración, en 1866 por el emperador Maximiliano, del Museo 

Nacional que serviria para mostrar las diversas colecciones de los 
naturalistas, que se encontraban dispersos en varios estados de la 
República. 

En 1868 una vez concluida la intervención francesa, se 

instaura la Sociedad Mexicana de Historia Natural, cuyos miembros, 

interesados en el desarrollo de las ciencias naturales, publicaron 

desde entonces, decenas de articules de temas botánicos y 

zoológicos en el órgano de difusión de la sociedad que fue la 

revista LA NATURALEZA misma que perduró hasta el año de 1914 y de 
las que se editaron un total de 11 tomos, según lo refiere Enrique 

Beltrán. 8 . 

B 
Bcllr.!n, E. Hedlo slc¡ilo de recuerdos de un biólogo mexicano. Soc. 

Kex. de Hlsl. Nal. H~xlco, 1977. p.!g. 423. 
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En apoyo al desarrollo cientifico, en 1879, se estableció la 

comisión Geográfico Exploradora, en la que participaron 

naturalistas que aportaron información y ejemplares botánicos y de 

zoologia para el conocimiento de la historia natural de México, 

muchas de las muestras naturales fueron parte de las colecciones 

que se mostraban al público interesado en la naturaleza. 
As1 también, algunos hombres formados en otras naciones, 

llegaron para contribuir con sus conocimientos y aplicar los mismos 
al estudio de la fauna de estas tierras; por ejemplo: el caso del 

zoólogo Francisco Sumischrast (1828-1882) quien llegó a México en 

1855 y cuyos trabajos herpetológicos y de ornitologia fueron 

importantes para los estudios de la fauna mexicana. 

Otro ejemplo digno es Alfredo Dugés (1826-1910) quien se 

avecinara en Guanajuato y realizará trabajos en herpetologia 
regional para publicar los resultados de sus estudios en 1876 y en 

1878 elaborar una obra de divulgación infantil llamada Elementos de 

Botánica al alcance de los niftos y para 1884 su libro Elementos de 

zoología que fue usado como texto base en diferentes escuelas. 

Eugenio Dugés (1833- ? ) quien se estableció en Michoacán 

para desarrollar estudios de entomologia con especial interés en 

coleópteros. 

Dentro de la ciencia nacional del siglo XIX, destaca la 
personalidad del Dr. Nicolás Le6n (1859-1929) a quien se le podria 
señalar como un historiador de la ciencia de su siglo, puesto que, 

además de su actividad como naturalista, fue también un gran 
divulgador de la ciencia. Sus obras trascendentes son los Anales 

del museo Michoacano, del año de 1888, además de sus cuarenta y 

ocho tomos sobre la historia de la medicina en México; una obra 

digna de mencionarse por la riqueza de citas es su Bibliografia 

mexicana del siglo XVIII, la cual fue publicada en los Anales del 
museo Michoacano, en 1890 y constituye una obra básica de consulta 

para los historiadores de la ciencia mexicana. 

En Yucatán, Joaquin Dondé (1827-1875) y su hijo publicaron 

unos Apuntes sobre las plantas de Yucatán en el año de 1874 y en 
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1876 sus Lecciones de Botánica. 

Los anteriores son algunos ejemplos de naturalistas que 

publicaron su trabajo pero no fueron los únicos, pues se tiene 

referencia también de los estudios realizados por José Rovirosa 

(1849-1901) en Tabasco, en materia de botánica, y lo realizado por 

cassiano Conzatti (1862-1951) en la flora y fauna de oaxaca, por el 

año de 1891. 
Es necesario hacer hincapié en que no obstante que eran ya 

diversos los centros que enseñaban y que existían varios órganos de 

información científica, aún no se instituían centros de 

investigación que desarrollaran una política científica, lo que 

contrastaba con el avance de las ciencias biológicas en Europa. Y 

que respondía, desde luego a que la situación política, económica y 

social era, también, diferente. 

As1, aunque la teoría de Darwin se encontraba en plena 

difusión y discusión en Europa en el último cuarto del siglo XIX, 
en México, de acuerdo al análisis que hace Rosaura Ruiz, el retraso 

de la información conlleva un atraso en la polémica, Ruiz plantea 

la situación de la siguiente forma.: 

Haat.a 1870, a once aftoa de la publ lcacl6n (de El 

origen de las especies ) •• cncucnlr•n refcrcncl•s 

a Oarwln. Eala • l t.uac lón puedo cnt.cndersc por e 1 

retraso con que l lcqan o Hluclco la• publ lcacloncs 

ext.ranjeraa. Lo -'• sorprendente que tampoco 

cncucnt.ran acnclonca sobro Laaarck¡ na obstante que 

t.ranacurrleron aoacnta y un ai\oa de la primera 

9 
edlclón do la fl loaof(a zoo16g lca. 

Este planteamiento nos da una idea de la situación que 

prevalecía en el siglo XIX en cuanto a la información y ·la 
situación en algunas áreas de la historia natural e invita a 

9
Rulz, R. Ob. cit .. pag.18 
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reflexionar sobre el desarrollo cientifico nacional pues, a pesar 

de que las fuentes historicas sefialan que en México hubo estudios 
permanentes en botánica y zoologia, no existian condiciones básicas 

de infraestructura institucional y de equipo técnico instrumental 
indispensables para consolidarse en centros de investigación 

experimental institucionalizada. 

Mientras tanto en Europa, la teoria celular culminaba con las 

observaciones de Schleiden y del zoólogo Theodor Schwann. 
Asimismo, Luis Pasteur habla desarrollado ya técnicas que 

proveian de vacunas para animales domésticos y la vacuna 

antirrábica que marcaba un hito en favor de los seres 

cuya mayor aportación cient1fica fue poner fin a 

controversia respecto a la generación espontánea. 

humanos, y 

la vieja 

Las observaciones sobre la fecundación son aclaradas por los 

trabajos que se realizan en erizo de mar por Osear Hertwig en 1875, 

Coleman, 10
• 

La embriolog1a experimental se desarrolló en estas décadas de 
tal forma que logró entenderse el desarrollo de los organismos. 

La genética de Mendel inicia su desarrollo, aunque tarda en 

conocerse, asimismo, el cada vez mayor uso de la experimentación 

contribuye a que la metodolog1a cient1fica se conozca y se 

estructure con el objeto de dar pasos hacia una forma de delinear 

puntos que contribuyan con la formación de cuadros que usen, cada 

vez más, una metodolog1a cient1fica y experimental; la fisiolog1a 
no humana jugó un papel importante para desarrollar la 
experimentación. 

A estos niveles de investigación, los paradigmas dentro de 
cada disciplina plantean una serie de problemas intr1nsecos 

generando la necesidad de establecer nuevos paradigmas, por lo que 

las teor1as que se desarrollaban en Europa respondían a la dinámica 
10 

Cole.an, W. LA BIOLOCIA EH EL SIGLO XIX. (Problemas de forai.a, 

función y t.ran11roraacl ón). No. 350. Pr lmera edición esp. 

.H#:xlco. Edil. FCE. _1983. 
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interna de la c.iencia, de acuerdo a lo que establece T. s. Khun 11
• 

Todo lo anterior contrasta con la situación prevaleciente en 
México, cuya realidad histórica situaba a los historiadores 
naturales como descriptores de especies o los restringían sólo a 

discutir las teorías surgidas en el viejo continente. Tal era la 

realidad nacional; sin embargo, los naturalistas continuaban su 

labor responsable de construir una ciencia que pretendía ser más 

acorde con la realidad del mundo. Queda la tarea de ubicar a México 

en relación con los países de América. 
Asimismo la mayoría de los mexicanos interesados en las 

ciencias debían obtener sus ingresos de actividades no relacionadas 

con la historia natural y, salvo el caso de la docencia, los 

trabajos realizados en relación con observaciones de la naturaleza 

eran parte de una actividad secundaria y de interés personal; el 

trabajo de investigación estaba muy lejos de ser remunerado. 

Digno es de mencionar a Alfonso Herrera, quien hiciera la 

carrera de médico, pero se dedicara a la farmacia y realizara una 

intensa labor en botánica y zoología, sobre todo en el campo de la 
enseftanza, puesto que impartió cursos en la Escuela Nacional de 

Agricultura, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela 

Normal para Profesores y en la Escuela de Medicina siendo, además, 

uno de los inquietos fundadores de la Sociedad Mexicana de Historia 

Natural. 

Los ejemplos podrían ser muchos 

los estados de la República existían 

puesto que, en la mayoría de 

hombres interesados en la 
historia natural. Quiero citar sólo el caso de Mariano Bárcena 
(1842-1899) político que fuera Gobernador de Jalisco y realizara 

actividades en las ciencias naturales y cuyos trabajos han servido 

de ejemplo para el análisis de la historia de las ciencias. 

Asi, los anteriores podrían ser tomados como una pequeña 

muestra para entender que aún y cuando eran muchos los hombres 

11 
J:.uhn, T. La tanalón escnclal. Pra. edlc. on espan.01. Edil f"CE, .. 

H6xlco. 1982. 
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interesados en las ciencias naturales, también es cierto que se 

trataba de una actividad remunerada sólo a nivel de docencia o de 
otras disciplinas. 

En las ültimas décadas del XIX los allegados al porfirismo 
promueven la formación, en 1888, del Instituto Médico Nacional 

centro que se avocaría al estudio de las propiedades terapéuticas 
de las plantas. 

El Instituto Médico Nacional fue la primera institución que 
realizó investigación en flora medicinal con objet.ivos claros para 

el conocimiento de la naturaleza y su aplicación en beneficio de la 
salud de la población. 

Uno de los objetivos era el estudio de la flora nacional; en 
principio para la determinación de las especies, su análisis 

químico y su actividad fisiológica con una base de experimentación, 
para la posterior aplicación terapeütica12

• 

Es evidente que el Instituto Médico Nacional se orienta hacia 

el desarrollo de la medicina pero, para ello, requiere técnicas, 
conocimientos y bases biológicas, para poder establecerse 
seriamente como centro de investigación. 

La diferencia entre este instituto y los objetivos, por 
ejemplo, de la Comisión Geográfico Exploradora, cuyas actividades 

se iniciaron en 1878 se ubica en el nivel científico de cada una: 
en la Comisión se tenia como objetivos la elaboración de las cartas 
geográficas nacionales como una necesidad de tipo militar y es 

hasta 1907 cuando, de esta Comisión, surge una sección que seria 

autónoma y se constituiría en la Comisión Exploradora de la Fauna y 

flora Nacional; además existía también el Museo Nacional que se 
mencionó arriba y cuyos objetivos eran exhibir las colecciones de 
los naturalistas con lo que se les estimulaba para continuar con 

los estudios en la naturaleza aün al nivel descriptivo elemental. 

12 
Fern4.ndez del Castt 110 1 f", HISTORIA BIBUOGRAF"ICA DEL INSTITl.ITO 

KEDICO NACIONAL DE KEXICO, H~xlco 1961. Edil. Jmprenla 

Untversltarla. 
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El Instituto Médico Nacional funcionó hasti 1914~ año en que 

el régimen revolucionario lo clausuró dado que, con las nuevas 

perspectivas, la ciencia debia tener nuevos objetivos que se 

aplicarian en una nueva institución; La Dirección de Estudios 

Biológicos, que se instituyó a partir del propio Instituto Médico 
Nacional, de la Comisión Geográfico Exploradora y del Museo de 

Historia Natural, con la intención de desarrollar biologia aplicada 

a la agricultura, la industria y en la propia medicina Alfonso L. 

Herrera lo manifiesta claramente.: 

... y loa est.o.blaclmlenloa a.nalóqoa, pasaron a la 

aecretarfa de Fomento para que dleaen roaullado• 

pr6ct.lcoa 1 por 1ao apl lcaclones de la hlatorla 

naluro.l a la lndualrla, la aqrlcullura, etc. 1 ~ -

Fue asi como la Dirección de Estudios Biológicos IniciÓc sus 

actividades en 1915 y tuvo como órgano de difusión su BOLETIN .DE 

ESTUDIOS BIOLOGICOS · 
Ahora bien, es necesario señalar que es en esta Dirección de 

Estudios Biológicos en la que Isaac Ochoterena (1885-1950) inicia 
sus actividades en el campo biológico, en forma oficial en una 
institución, puesto que anteriormente sus observaciones en la 

botánica eran de carácter personal, es decir, por interés propio. 

De esta forma, una vez que llegó a la capital, se integró a la 

Dirección de Estudios Biológicos en el laboratorio de histologia 

vegetal puesto que, hasta entonces, la botánica era su mayor 

interés. 

Por otro lado, a raiz de un viejo proyecto, había empezado a 
funcionar desde 1910 la Escuela de Altos Estudios; en tal 

institución se impartiria la botánica y la zoología y se iniciarían 

los estudios profesionales de biologia; de esta escuela derivó 

13 
Herrera, L. Alfonso. La BIOLOGIA EN MEXICO DURANTE UH SIGLO. 

Diario EL DEHOCRATA,. 1921.pAg. 9.Héxlco. 
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posterioremente la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

La direccción de Estudios Biológicos funcionó -oficialmente

hasta 1929, aunque las fuentes indican que la Dirección bajó su 

ritmo de trabajo aproximadamente dos años antes de su clausura por 

problemas presupuestarios. 
De esta manera al concluir sus funciones la Dirección de 

Estudios Biológicos inicia su 

Biolog1a, bajo la dirección de 

desempeñó de 1929 a 1946, además 

funcionamiento el 

Isaac Ochoterena, 

de desarrollarse 

Instituto de 

función que 

en el campo 
biológico en diversas áreas del conocimiento y por lo cual la UNAM 

le otorgó el Doctorado Honoris causa. 
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2. LOS CENTROS DE INVESTIGACION BIOLOGICA ANTERIORES AL INSTITUTO 
DE BIOLOGIA 

La preparación teórica de naturalistas se inició solo después del 

nacimiento de la 

consumación de la 

Escuela Nacional 

Independencia y 

Preparatoria, entre 

el establecimiento de 

la 

los 

primeros centros de investigación, periodo que será tratado en este 

capitulo. 
De esta forma, para la década 1870-1880 además de la Escuela 

Nacional Preparatoria funcionaban ya la Escuela Nacional de 
Agricultura, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Normal 

para Profesores y, en el estado de Michoacán, el Colegio de San 

Nicolás de Hidalgo, donde Nicolás León habia estado impulsando el 

Departamento de Historia Natural en el cual se estudiaban la flora 

y la fauna locales. 

El Colegio de Mineria y la Universidad aportaban también 

cursos para la preparación de cuadros cientificos, pero, aún y con 
todas las escuelas juntas, los grupos de la población atendida eran 

muy pequeftos. La instauración de la Escuela Nacional Preparatoria y 

la introducción de la filosofia positivista jugaron, en su momento, 

un papel importante en el impulso de la ciencia mexicana. 

Aunque conviene decir también que hay 

del interés por observar la naturaleza 

espaftoles de tal suerte, que siempre 

desde 

registros documentales 

la llegada de los 

hubo naturalistas 

que hacian descripciones de organismos con lo que 
conformando la historia natural mexicana. 

empiricos 

se fue 

De esta manera, se fueron acumulando colecciones hasta 

conjuntar un acervo que seria mostrado al público cuando se tuvo 

un centro exprofeso para ello: éste fue el Museo Nacional, 

establecido desde la consumación de la Independencia. Eusebio 

Dávalos (1969) lo relata de la siguiente forma.: 

Al consumarse la Independencia, el primer 

prealdente de H~xlco dictó un acuerdo el 18 de 
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marzo de 1825 creando e 1 Hu seo Nac lona l y nombrando 

director al presbítero don Isidro Iqnaclo de leo.za. 

El 4 de dlcleabre de 1865 el Archlduque Kaxlml l tano 

a.andó e•t.ablecer el Hueoo en la ant.19ua ca.ea de 

Koneda y lo lnauquró en compaft{a do •U oepoaa el 6 

do jul lo de 1966. 

En dlcho coneervaron t.ant.o objalo• y 

docUMtnlo• prchlepánlcoe, como de hhtorla colonial 

1 
y •oderna y colecciones de hl•lorla natural, 

Por estos motivos el Museo Nacional ocupa un lugar 
preponderante en la historia natural, dado que sin la existencia de 

una publicaci6n que divulgara las descripciones de los organismos 

que los naturalistas observaban, el Museo era el ünico medio de dar 

a conocer lo que se hacia y era una manera de estimular el 

desarrollo de los estudios naturales en ese tiempo. 

La segunda inauguraci6n fue s6lo un afto antes de que se 

instaurara, en 1867, la Escuela Nacional Preparatoria y dos afies 

antes de la integraci6n de la Sociedad Mexicana de Historia Natural 
que conjunt6 a todos los interesados en el desarrollo naturalista y 

ditundi6 sus aportaciones en una de las revistas más importantes 

que ha tenido la historia natural en México: LA NATURALEZA. 

La revista en si fue importante, por dos razones: la primera 

de ellas, por ser un 6rgano en el que se concentraron trabajos que 

divulgaron los c~nocimientos de la época.La segunda, por conformar 

un acervo que hoy d1a es fuente histórica que muestra lo realizado 
en el siglo anterior. 

Por tal motivo y como lo establecen algunos historiadores, LA 

NATURALEZA es una fuente de consulta obligada para quienes desean 

hacer historia de la ciencia nacional. Y es por lo mismo que tanto 

la Sociedad Mexicana de Historia Natural como su 6rgano de 

1
E. Oávalos 1 H. 1969. KUSEO NACIONAL. Anales de la Soc.Hox. de 

Hlsl.<!e la Clcncla y la Tecn. M6xlco,pp.65-70 T-1. 
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información y divulgación han jugado en la historia científica del 

país un papel primario, de tal manera que es imposible soslayar su 

existencia al revisar las realizaciones del siglo XIX. 
La sociedad y la revista funcionaron ininterrumpidamente desde 

1868 y hasta 1914, como expresión de la vida de la sociedad que la 
editaba. Posiblemente, su fin expresó también un rompimiento 
político en el terreno científico, reflejo del que vivía la nación 

en lo social. 
Así la Revolución Mexicana habría significado el término tanto 

de un orden social como de algunas instituciones que habían venido 

realizando cierto trabajo de investigación para dar origen a 

otras, con nuevos lineamientos y 
el desarrollo científico ha 
políticos, lo que ha hecho 

perspectivas. Esto 
sido afectado por 
imposible establecer 

muestra como 
los cambios 

un proyecto 
científico coherente, que tenga como hilo conductor las necesidades 
reales de la nación mexicana. 

Regresando nuevamente a los 70's del siglo XIX para comentar 

el origen de una comisión es posible que ese desarrollo científico 

mexicano de 1878 se haya dado por influencia francesa 
constituyéndose por ello la Comisión Geográfico Exploradora. 

De hecho c.sáenz de la Calzada (1969) atribuye su instauración 
a la influencia indirecta del positivismo comtiano, y manifiesta 
esta idea en la forma siguiente.: 

La doctrina de Auqu11to Comle 1 echó en Héxlco raices 

bravas y declalvas. Orientó las montes, la 

educación slslemAtlca y la pollllca general Tuvo 

val adores de tan al tas do lea como Cabina Barreda, 

Ezequiel A. ChAvoz, Justo Sierra . . No fue casual 

que la Coalslón Geográfico Exploradora se fundara 

en México sólo tres afias después de establecerse 

Parfs la Oflclna Internacional de Pesas y Hedidas 

Pesar, contar y medir, este era el signo. 

Perambuladores, brújulas, balanzas, claves 
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slslemátlcas, ayudaron a local Izar mat.erlalmenle y 

2 
a cuanlll'lcar lo mexicano; ... 

Por tal motivo, la Comisión no se limitó a realizar sus 
responsabilidades de orientación geográfica y cartográfica con 

fines militares puesto que el interés por tener muestras de los 

ejemplares de organismos de las regiones visitadas llevó a que se 

conformara un acervo que sería expuesto en 

internacionales. Pero tales ejemplares 

paleontológicos así como el conocimiento 

diversas exposiciones 

botánicos, zoológicos 

de regiones climáticas 

también fueron mostradas a los nacionales en el museo que la 
Comisión tenía en Tacubaya, contribuyendo con esto a enriquecer el 
conocimiento por lo natural. De esta forma la Comisión Geográfico 

Explordora contribuyó enormemente a la elaboración de la 

cartografía y al conocimiento biológico-climático de las regiones 

estudiadas. 

Sáenz de la Calzada (1969) describe la labor naturalista de 

la Comisión de esta manera.: 

El •u.eo ae abrfa •l publ leo lo• Jueve• y domln90• 

y e•t.aba expedito diaria.mente para toda claae de 

lnvesl l9acl ones. 

La• claslrlcactone• botAnlcas se ha.clan según el 

Genera Planearum de Bcnthaa y Hooker; los 

zool69lco• seqQn Edward Aht.on, para vertebrados¡ 

recurrl6ndoae, además, en ornllologfa, al 

Nomenclator Avium Neotropicalum de Lulloy, sctaL•r 

y Salvln. Para el reato de la• claaea ee ut.l l l~aban 

loa catAloqoa publicado• por el Huaco Brlt.Anlco de 

2c. 5'enz de la C.lzada. COHISIOH GEOCRAf'ICO-EXPLORAOORA. 

Ana.lea de la Soc. Hex. de Hlat. de la Cien. la 

Tec¡n. 1969 T-1 pp. 49-64. 
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Londres 1 excepto- par a el orden enlomo l6q t co de 1 os 

coleópt.oroa, en que_ se _empleaba e_l q~_nera 

corrcapondlent.e de Lacordo.lro. 

En mlneraloqla, pet.roqro.ífa y po.le_o":~~lo_9ia~ 

stquló la slat.emAt.lco. do Dan.a. 

Se mantonfa rolactón con.tanto cOn .-el ·1n:~ttlUto 

Smlthaonlano do Waahtnqton y so lntorcambto.ron 

3 
mueatraa con lnalltuctones clcntfflcaa de Paria. 

Debido a la evidente desigualdad del desarrollo cient1f ico y 

social, mientras en Europa se planteaban las teor1as 

la sobrevivencia de los más aptos y los procesos de 

respecto de 

especiaci6n, 

se postulaba la existencia de un factor comQn como unidad funcional 
y estructural de los seres vivos y se continuaba en una carrera de 

desarrollo dentro de un ámbito internalista, en México se 

cuantificaban y cualificaban los recursos naturales existentes. 

No obstante la labor realizada fue digna y tan importante que 

con lo obtenido se participó en diversas exposiciones que el mismo 

Sáenz de la Calzada (1969) describe: 

Con la •ojor(a de •u altuactón ocon6mlca, la 

Coml•lón abordó en 1879, a trav6• de au Sección de 

Hl•torta Natural, con ont.u•la••o y notable 

e(lcacla, el campo complejo de la• Clencla• 

Hat.urale• lo referente a recolocct6n 1 

claalflcactdn, proparacl6n y expoatctón de 

o Jetaplarea •lneralóq lcoa 1 pet.roqrAfl co•, bot.6nlcoa 

y zoo169lcoa de toda• laa rec;rlone• de la RepUbl lea 

en que operaba, haala 109rar tal volumen di!! 

.at.erlaloa que le per•lt.16 participar con decoro 

las Expoalcloncs lntcrnactonalea de Hueva Orteans 

(1984), de Parfs (18891, y Colombina de Chlcago 

] 
Sácnz de la Calzada! Ob. cll. pag. 4 
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(1893); on las t.roa obt.uvo la rcproaont.aclón 

aexlcana diversos prcm.los. Por elorto que la 

Cetml•l6n aut'rló uno 9rovo p6rd\da ol lncencllo 

del vopor "Clt.y of H6rldo" on el que 

transportaban a Hueva Orleans val lo•o• ejemplares 

blolóqlcoa y 9ooló9lcoa que ao perdieron en la 

conf l a9rac l ón. 

Parla so htzo 

Ho obstant.c,cn la Expoatclón de 

4 
ma.9niflca oxhlblclón .. 

Es de esta, manera que las exhibiciones de la Comisión 

Geográfico Exploradora señalaron el ingreso de México en el ámbito 

cientifico internacional. 

La Comisión Geográfico Exploradora fue una institución que 

culminó con el triunfo de la Revolución Mexicana en 1914, pasando 

por sus contribuciones a la historia de la ciencia mexicana. 

4 
SAcnz do la Calzada. Ob cit. paq. 4 
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2.1 EL INSTITUTO MEDICO NACIONAL (IHN) 

El Instituto Médico Nacional fue un centro de investigación que 

desarrolló su labor de 1888 a 1914. En él muchos naturalistas 

tuvieron la oportunidad -por primera vez en la historia de México

de realizar trabajo descriptivo y experimental remunerado y en una 

institución con presupuesto; de aqui su destacado papel en la 

historia de la ciencia en México. 
Tiene suma importancia la aplicación de los modernos métodos 

de análisis qu1mico para definir los principios activos de diversas 
plantas medicinales autóctonas, que fueron empleados por primera 

vez en México en el Instituto Médico Nacional y que sustentaron 

cientificamente en aplicación terapéutica. Lo que fuera, en otros 

tiempos, usado sólo de manera tradicional y empirica. 

De esta forma las técnicas naturalistas se aplicaban para 

desarrollar la medicina y, paralelamente, se iba conformando un 

mayor conocimiento biológico de las especies vegetales útiles: de 
hecho, luego de allegarse información, con el auxilio de la 

secretaria de Fomento, sobre clima, flora, fauna y patologia 

regionales, el Instituto Médico Nacional dividió su trabajo en 

cuatro grupos o secciones cuyas tareas eran las siguientes: 

La primera sección hacia el estudio biológico-taxonómico de 

las especies vegetales usadas. 

La segunda, el análisis quimico para la determinación y 
extracción de los principios activos. 

La tercera sección estudiaba la acción fisiológica y aplicaba 

la fase de experimentación en el laboratorio. 

La cuarta se encargaba de aplicar los 

terapeútica médica. 

De esta manera, en el Instituto se agrupó 

naturalistas y médicos que se abocaron al estudio 

resultados como 

un amplio número de 

de las plantas 

medicinales mexicanas, de algunas de las cuales su uso aún está 
vigente. Los estudios realizados en algunas especies, fueron 
sumamente completos, valgan como ejemplos los casos de Echinocactus 
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williamsii (peyote) y el de Aloe vulgaris (Sábila), de los que se 

encuentran diversos trabajos 
botánica, composición qu1mica, 

terapeúticos. En el Instituto se 

que describen su historia, su 
acción fisiológica y efectos 

realizaron también estudios de 

fauna, como el de la arafia capulina Lactrodentus mactus, realizado 

por Manuel Toussaint, Fernando Altamirano (1848-1907) y Secundino 

E. Sosa. Posteriormente Alfonso L. Herrera (1868-1942), realizó 

también algunas otros estudios sobre capulina e hizo un trabajo 

sobre la Zoolog1a de Michoacán, as1 como diversos articules sobre 
el sapo de tierra caliente. 

Además, en el Instituto, se realizaron trabajos de tipo 
general como el estudio de "Análisis de tierras y aguas del lago de 

Texcoco" del or. Mariano Lozano y castro o el trabajo de 

"Consideraciones acerca del análisis de las tierras " del Dr. 

Federico F. Villasefior o el "Análisis de doce muestras de guano de 

murciélago remitidas por la Sociedad Aqricola Mexicana", siendo 

éstos s6lo algunos ejemplos de observaciones hechas en la 

Institución que ahora nos ocupa. 
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2. 2 LA DIRECCION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS ( DEB )' 

La Dirección de Estudios Biológicos (DEB) inició sus actividades en 

1915, un año después de que las concluyera el Instituto Médico 
Nacional. 

El establecimiento de la Dirección de Estudios Biológicos 

significó un parteaguas en la historia de la ciencia nacional en 

la biologia de México: en ella se realizó trabajo experimental, 

teórico y de aplicación, dentro de una institución oficial y con un 

presupuesto asignado. Corno el nombre lo indica, la Dirección se 

encargarla de realizar, corno objetivo primordial, estudios 

biológicos y no descripciones biológicas solamente, los trabajos 
hechos serian en función de su beneficio y no para la ciencia 

médica, lo cual es importante porque indica la aceptación oficial 

de la ciencia biológica en un pa1s todav1a convulso por la lucha 

armada de la Revolución. 

La Dirección amplió los campos de aplicación de los estudios 

biológicos a la agricultura y a la industria según lo consigna 

Alfonso L. Herrera, quien fuera su director.: 

El •l .. o •cl\or lnq. Palavlclnl, al eal11blccerac el 

Goblerno Carranclela, en Vera.cruz. dictó el 

l•portanlo acuerdo de quo los museos existentes, de 

Hlalorla Natural, y 1011 e•lableclalenlo• anAlogos, 

pasaran a la Sccrctarfa do fomento para que dlcacn 

rcaultadoa pr6cttcoa 1 por las apl lcactonea de la 

historio natural a la lndualrla, lo a9rlcultura, 

5 
etc. 

Como se verá más adelante, al describir lo realizado por la 
Dirección la biologia dejó de concebirse como una ciencia de apoyo 

para ser una ciencia con objetivos y con la posibilidad de un 

' Alfonso L Herrera. 1921 LA BIOLOGIA EH HEXJCO DURANTE UN SIGLO 

Dlr de Est Blol H.6xlco. 
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-- .- · . ., :·-. .. 
desarrollo propios.Los objetiv.os_de·".la DEBcson resumidos as1 por 

Enrique Beltrán. 
El estudio clenllflco do la fauna y:-·la flora ... del 

'.;":--_·e'•:_'-.>«>·-< 
pala para conocer su biología; ·sus -·~'8pe~·l.e_S}y 

varledade•, su distribución 9eo9r6~¡-c·~·-.y' ~,~-~'. •. './'"". 

apl lea.clone• •6dlca• e Industria lea. 
7
'" .::,:;·:.(;;~>\-\':~·:.~-

El estudio do la qeoqrarta •hdlca de." la ·-~,,-~~b·Í·I~~-·~·., 

para conocer 
' . : ·- ·, : , . _: ·.-_. · .. ~ 

las cond 1 e lonea aanl tarta• . de.-· cad·a,· 

reqlón. 

El estudio de los anl.alea y plantas' desdo ol · punto 

do vl•ta de la especulación clent.lrlca. 

t.a ft.mdaclón de museos de historia natural, 

jardines bot.6nlcoa, parques zoolóqlcoe, acuarios y 

cualquier otro oalablecl•lento, que sirva tanto 

para la experl•ontaclón ca.o para dar a conocer 

• nue•traa riqueza.a blolóqtcaa. 

Si se comparan las metas 

antecesores de la Dirección que nos 

evidente que los objetivos de la DEB 

de los centros de 

ocupa con los de 

incluyen y superan 

estudios 

ésta, es 

aquéllos. 

De hecho se intenta rebasar lo realizado hasta ese momento por 
ejemplo, en 1923, se dió inicio a los estudios de biologia marina: 

se envió una comisión al estado de Veracruz a cargo de Enrique 

Beltrán, para estudiar las especies de importancia económica. 

Desafortunadamente el trabajo tuvo que ser suspendido y la 

iniciativa se vió interrumpida, truncándose o posponiéndose el 

conocimiento de especies de importancia alimenticia y económica. 

El segundo intento se di6 hasta 1926. Entonces se formaron dos 

comisiones: una para el litoral pacifico y otra para el Golfo de 

• Enrique BellrAn. 1969. LA DIRECCION DE ESTUDIOS BIOLOCJCOS DE LA 

SECRETARIA DE FOKEHTO Y EL INSTITUTO DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NAtIOHAL AITTONOKA. Anal. de la Soc Hox. de Hlst de la Ciencia 

ta Tecn T-1 Hhxlco Pác;rs. 105-141 
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México. Con ellas se realizaron los primeros estudios biológicos de 

los mares mexicanos, que significaron el primer avance en cuanto a 

la investigación de los recursos pesqueros del pais que no eran 

explotados en forma intensiva, pero podian constituir una fuente 

inagotable de alimento, tanto para las poblaciones costeras como 

para el resto de los mexicanos. 

Vale la pena destacar la importancia que tuvo para el 
desarrollo de la biologia la diversidad de trabajos tanto teóricos 
como prácticos que se dieron en la Dirección de Estudios 

Biológicos. 
Por ejemplo al participar Isaac Ochoterena en temas de 

controversia, tradujo y publicó, en el tomo 1 del Boletin de la 

Dirección de Estudios Biológicos, el articulo denominado PRINCIPIOS 

DE LA TEORIA DE LA MUTACION, al que agrega sus COMENTARIOS DE LA 

"Tl:OltIA DE LA MUTACION" luego en el tomo 2, publicó el articulo 
ALGUllAS IDEAS FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE LAMARCK y, en contraste, 
se tienen aportaciones de tipo experimental como su serie de 

articulas sobre: LA RETINA DEL AJOLOTE DE MEXICO, CONTRIBUCION A LA 

HISTOLOGIA COMPARADA, que aparecieron también en el tomo 2 del 

Bol~tin. Es pertinente senalar que fueron éstos sus primeros 

trabajos de tema histológico ya que hasta entonces Ochoterena se 

habia dedicado sólo a la botánica. De hecho, al ingresar Ochoterena 

a la Dirección, fue nombrado responsable de la sección de biologia 
vegetal, no obstante por sus escritos se nota que fue 

dió su giro hacia la histologia animal. 

aqui donde 

Alfonso L. Herrera desarrolló, por su parte, una serie de 

trabajos de investigación sobre Plasmogenia. Esto ha llevado a que 

Don Alfonso hoy sea considerado como un precursor de las teorias 

sobre el origen de la vida, con lo que ganó prestigio 

internacional. 

Controvertidos por definición, los estudios plasmogenistas de 

Herrera no fueron entendidos por sus contemporáneos al grado de 

concitarle diversas animadversiones y enemistades que fueron 
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comentadas por su discípulo Enrique Beltrán. 7Alfonso L. Herrera 
escribió algunos articules sobre plasmogenia. Estos sal·ieron a la 
luz en el tomo 1 y en el tomo 2 del Boletín de la Dirección de 

Estudios Biológicos. 
En sus trabajos publicados algunos fueron escritos en francés. 

En éstos proporciono informaci6n de otros autores que incluye en 
forma de introducci6n,discutiendo fen6menos celulares que explic6 

con procesos f1sicos y químicos, cayendo a un grado mecanicista, 
aunque no hay que olvidar que el mecanicismo fue en parte una 
expresión materialista de las ciencias. 

En los mismos términos, plante6 de manera muy clara que aún y 
cuando la mecánica de la vida se explica por procesos físicos y 
qu1micos,no consider6 la posibilidad de que éstos puedan crear 

materia viva y manifiest6 que hasta ese momento sólo la materia 
viva tenla la capacidad de desarrollarse a partir de s1 misma y 

concluy6 que de esa manera se demuestra, una vez más, que la 
generaci6n espontánea no existe, aseverando que la materia desde su 
aparici6n no hace más que evolucionar, sin tener la posibilidad de 
aparecer de novo. 

Herrera, sin dar las referencias bibliográficas usadas, s6lo 
se refiere al autor como Roger, quien plantea que si la materia 

viva no apareci6 en las condiciones de la tierra, de estos tiempos, 

eso no significa que no pudiera aparecer en otras condiciones -tal 

vez se refiere a condiciones de laboratorio- y plante6 -muy 
objetivamente- que si bién la obtenci6n de esa materia viva no es 
nada fácil, eso no significa que sea algo imposible. El autor 
citado como Rogar apoyando su aseveración con un ejemplo con 
glicerina nos dice que la glicerina, dadas sus caracter1sticas 
f1sico-qu1micas, tiene imposibilidad de cristalizarse, pero también 

nos explica que existe una metodolog1a -no usual- que es capaz de 

hacer cristalizar la glicerina. Lo anterior es entendido como una 
7 

Bellr6.n, E. 1975.Alton•o L. Herrera Un plonero •axlcano el 

caapo da la blopoye.ala. Edlt.. UMAH. K6xlco P69, 49 .. 60 
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forma de decir que la imposibilidad de cambiar la materia en un 

momento, no significa que con una metodologia adecuada -en otro 
momento- la materia no pueda ser cambiada. En cuanto a esta linea 
de pensamiento, Herrera estuvo en total acuerdo iy es por ello la 

inclusi6n de los mismos como preámbulo de sus trabajos puesto que 

ello manifestaba una manera de pensar acorde a su concepci6n de la 

vida y sus procesos. 
Lo anterior tiene trascendencia por la manera particular de 

ser planteada, lo que era un pensamiento diferente a la época y con 

un sentido filos6fico no usual. Esto es importante retomarlo para 

intentar entender la profundidad de 
Herrera pretendia desarrollar 

conocimiento 
con sus 

que Alfonso 
estudios 

L. 
de 

plasmogenia.Herrera tom6 el pensamiento descrito como una manera 

introductoria a sus trabajos. 

Algunos de los trabajos aparecidos en el tomo 2 del Boletln 

fueron sus varios articules sobre: ESTUDIOS DE PLASMOGENIA. 

HIDROSOMAS MICROSCOPICOS, y los aparecidos en el tomo 1 que son 

descritos en francés y cuyos titules son los siguientes: RECHERCHE 

HICROCHIHIQUE DE LA SILICE DANS LA FUMEE OU DANS LES VAPEURS DES 
SUBSTANCES ORGAHIQUES, también present6 algunos resultados de los 

trabajos realizados en 1914 cuyo titulo es; PLASMOGENIE 

DES PRINCIPAUX RESULTATS OBTEHUS 3USQU' EN HARS 1914. 

RES UH E 

Otros trabajos al respecto de la plasmogenia fueron: LE 

HOUVEMEHT BROWHIEN EST DU A DES HICROCOQUES ET NON AUX FORCES 

HOLECULAIRES; asi también, plante6 las observaciones en el articulo 

TEORIA DE LAS PLANTAS METALICAS DE TRAUBE Y LEDUC. DATOS 

PRELIMINARES. 
La linea de trabajos presentada constituye la obra más 

importante en la vida de Herrera, siendo el motivo por el cual 

Sidney Fox y Alexander I. Oparin consideran a Herrera como uno de 

los investigadores pioneros en el campo de la teoria sobre el 

origen de la vida.ª 

e 
Belt.rán, E 1977. t(edlo •lQlo de recuerdo• de un bl6lo90 mexicano 
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Alfonso L. Herrera no sólo trabajó aspectos teóricos de 

controversia ideológica o filosófica. También trabajó, y su 

experiencia la dejó plasmada, en muchos trabajos de aplicación 
práctica, corno el articulo tomo 1 del Boletin) sobre la 
explotación del mangle (considerado como una plaga) para obtención 
de taninos, en el que planteó cómo, a partir de las altas 

concentraciones de taninos que se obtuvieron en el análisis, era 
posible su explotación industrial y su exportación al mercado 

europeo. 
Otros ejemplos son sus contribuciones a la parasitolog1a de 

citricos, en los que siempre sugirió el uso de controles biológicos 
de plagas y otras investigaciones realizadas en la Comisión de 
Parasitolog1a Agr1cola (cuyo proyecto fue suspendido sin tomar en 
cuenta los éxitos que hab1a obtenido) de la que Herrera fuera 
Director de 1900 a 1907. 

De esta forma, salvo lo que se refiere a la Comisión de 
Parasitolog1a, se muestra el avance de la biologia logrado 

directamente en la Direccci6n de Estudios Biológicos que debe ser 

considerada como la primera institución en la que se práctica la 
investigación biológica autónoma. Además, el avance logrado llevó a 
la institución a realizar tanto trabajos de aplicación biológica 
como de controversia teórica y filosófica, como fueron los estudios 
sobre el origen de la vida por medio de la plasmogenia. 

La Dirección de Estudios Biológicos concluyó oficialmente sus 

funciones en 1929 pero su presupuesto se redujo desde 1927~ 
En 1929 el Instituto de Biologia inició sus actividades con 

Isaac Ochoterena como Director, puesto que desempeñó hasta 1946. 

Sociedad Kextcana de Hl•t.orla Natural H6xtco . 

• Belt.rAn, Enrlque. 1969 La dlrecclón de Ealud\oa Blol6g,cos de la 

Secret.arla de Fomento y el lnst.lt.uto de Blologia de 10 Unlverstsdad 

Nacional Aulóno.a Anales de la Soc. Hex. de Hlsl de la t\encla 

de la Toen. H¡,xtco, D. F" T-1 paga.105-141 
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3. EL INSTITUTO DE BIOLOGIA (IBJ 

una vez que la Direc3ión de Estudios Biológicos concluyó su 

funcionamiento se comunicó que pasarla a formar parte de la 

Universidad Nacional de México. Ese mismo año a la propia 
Universidad se le otorgarla la Autonomia. El Consejo Universitario 
discutió la situación para la elaboración de un programa que se 
aplicaria a la institución que se agregaria al centro 

universitario. En el Consejo, un médico muy activo elaboró y 

propuso un programa que en nada contribu1a al desarrollo biológico 

nacional. También se plantearon nombres de posibles candidatos para 

ocupar el puesto de Director del Instituto. El mismo Fernando 

Ocaranza en la catorceava sesión del Consejo Universitario del 16 
de octubre de 1929, propuso a Eliseó Ramirez, Ignacio González 
Guzmán e Isaac Ochoterena, quedando finalmente como Director el 
profesor Ochoterena al frente de la institución biológica. 

El programa propuesto en la misma sesión de octubre de 1929, 

para desarrollar el Instituto de Biologia fue el que a continuación 

se presenta. 

El proqr.ea.A de tnvcat.lqaclonc& qua cmprcndcrb el 

lnallt.ut.o da Bloloqlo tan lucqo como ª? convlcrt.a 

dopendcnclo unlvcralt.orht., debo calar de 

acuerdo con lo que demandan, desde hace t. lempo, 

tanto la.a corporac\onc• de obreros Jas 

oflclna• que llenen a au carqo el dcsarrol lo de 

lnt.ero•c& colccllvoa o el acjor6mlcnlo de los 

dlvcraoa 9rupoa que conullt.uycn la colccllvldad 

naclonal 

Por ahora, loa \nvoat.l9aclonca ~a urqcnlaa han da 

rcferlrae al ho•brc y 11u •cd\o en nucat.ro pDIS, por 

lo qua debe auponerae qua lo bo•e de el los t.lono 

que ser cmlnent..emcnle fl11lol69lco por cuant.o 

reflcro el hombre y on rcloclón con el mcdlo, hon 
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de dirigirse muy part.lcularmente- a cuestiones de 

hlgl ene y profl 1 axl a._ En < t.:8'.~_'. .~o~c_~p~o_, :·~~- . P_er!'on~ ~ 

que debe dedicarse a esta Cl'aae--.'de lnvcs~~qaclones 

aparte de una .l tu.st'r~~l~':' ~:1~~09:~~~: ,~ij9ncr41, deberá 

bot.Anlca y zoolo9ta. 

Loa aubscrt t.oa proponen que e 1 Inat l tul.o de 

Blolo9ía quede dtvldldo en cuatro secciones: 

la. -aecc 1 ón. -FI a to 109f a. 

2a -sccctón.-Farmacolo9fa, 

3a, -aecc l ón. -Bot.An 1 ca. 

4a. -aecc 1 ón. -Zoo loq fa 

Como se ve, no se pide por ahora 1 por no 

conslderarao necesario en el •o•ent.o actual de 

reconstrucción n.aclonal 1 aecclón de bloloqla 

qenoral que lnvest.lquo, colaborando l nat. I tutos 

de la •l-.a fndolc en otros pafsea acerca de 

probl01M• tan arduos y tan trascendentes 

el ortqen de la vtda y el concepto que de el la 

pueda tenerse; a 1 no que todo 11u 1 nter6s ha de 

concentrar en la resolución de urgentes problemas 

nacionales que eat6n de acuerdo con la or9anlzaclón 

colectiva, •lndlcal o cooperativista, que desde 

hace tlOllpO viene deaarrollandose en el pata 

El proqraaa que 1 os aubacr 1 tos proponen para cada 

de taa secciones lndlcadAs, ca el slqulenlf', 

por ahora: 

SECCIOH PRll!DlA. -l ·CONSTANTES f!SIOLOGICAS DEL 

HOMBRE EH DISTINTOS LIJCARES DE LA REPUBLI CA 

HEXICAHA TDllEHOO EH CONSIDERACION LA EDAD, SEJCO, 

COHDICIOH SOCIAL Y ECONOHICA, LA NATURALEZA DEL 

GRUPO f:TNICO A QUE PERTENECE, EL l!ESTIZAJE, ETC. 

Esta cuesltón es de gran utilidad porque sln el 
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conoclmlenlo del hombre y de sus funclones en 

H6x 1 co, no ser A pos 1b1 e lomar dct.erm l nac 1 o nos 

at.lnadaa de arden social. 

11. -RACIOH ALIMENTICIA EH DIVERSOS GRuPOS 

SOCIALES. -Huy a menudo ha pcdldo a qulono& 

puedan resol ver e 1 caso, not 1 c la• prec l aas aobrc 

cale punto, que 

11 evado a cabo, 

se han pod 1 do dar por no haberse 

H~xlco, una lnvesllqaclón 

científica, precisa, serla y razonada acerca del 

a•unto. Se ha crcldo que cale punto lnt.ereea muy 

capcclal•cnt.e por cuanto se refiere a la 

determinación de salarlos, con el fin de que el 

Estado y particularmente los lcqlsladoree sepan 

cu6lca aon las necesidades prlmordlaloa de 

lostrabajadorce y puedan llenarse debidamente, 

tanto la• que se refieren a el loa mlBJDoa, cuanto a 

l•• pcraonaa de au fa.11 la. 

I 11. -DETERHIHACIDH DEL HETABOLISHO BASAL EH LOS 

INDIVIDUOS QUE CONSTITUYEN LOS DIVERSOS GRUPOS 

SOCIA.LES EN HEXICO. -Esta lnvost lqac lón scrA 

complcecnto de la anterior y servir.! para apreciar 

cu61 es el consUDo enerq6t leo de 1 hombre en Hl!x 1 co, 

colocado en diversas condiciones de altitud, 

latitud, edad, aexo, y altuaclón económica 

SECUKDA SECCION. -RECOPILAR Y ORDENAR LOS TRABAJOS 

LLEVADOS A CABO POR EL JHSTITIITO MEDICO NACIONAL 

COH EL l'IH DE INICIAR NUEVAMENTE LA IHVESTIGACIOH 

CERCA DE LAS PROP 1 EDADES MEO 1C1 HALEs DE HUCHAS 

PUNTAS MEXICANAS. -Esta os una lnvestlgaclón de las 

que pudieran llevarse a cabo par"' constltulr lo que 

•e ha llamado ciencia nacional, cxpro&l6n a la que 

alquno de no•otroa ao ha referido en dlversas 

oca• Iones, hac l endo obeervar cual debe 

verdadero sentido. El Instituto H6dlco Nactonal 
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habla preparado diversos medlcamentoa que tenian 

como materia prima plantaa naclonales mexicanas y 

cataba obtcntcndo rendla:alentoa que hubieran servido 

al rln y al cabo ¡>6ra sostener o para ayudar al 

aoatenlmtento de dteha lnstltuclón. Por lo dlcho 

co•prcnde que tanto desde el punto de vista 

clenlff"lco cuanto del económico, ea útl 1 que 

reanudo la tnveatl9aclón indicada. 

SECCION TERCERA. -I. -RECOPILAR LOS TRABA.JOS 

REALIZADOS SOBRE SISTEKATICA VEGETAL Y HECHOS 

COHE>:0:3 CON ESTE PUNTO Y CO!fTIHUAR DICHO ESTIJDIO. 

ll. -ESTUDIO DE LOS PARASITOS DE PLANTAS QUE HAY Ell 

KEXICO. -La necesidad de cale estudio parece obvia, 

•uy particularmente en relación con el mejoramiento 

y desarrollo de la aqrlcultura nacional Debemos 

advertir que lo fundaaental de esta lnveatl9ac16n 

corresponde al departo.mento de aqr 1 cut tura del 

•lnlalerlo correapondlente, pero el lnat.ltulo de 

Btol09fa podrf• oncarqarse de un oatudlo 

prolonqado, dotal lado y •lnucloso acerca de al9ún 

par4al to pudiendo tomar sucea l vamcntc var 1 oa como 

mot.lvo do proqraaa actual y pro9ra.aa11 posteriores 

SECCIOll CUARTA. -BIOLOCIA DE LOS PORTADORES DE 

CERllEllES Y DE LOS PORTADORES DE PORTADORES DE 

CERKE::WES. -Ea la 1 abor aorf a do coopcract ón con o 1 

Oepartaacnlo do Salubridad PObl lea, en vlala de que 

el In•ll luto do Hl9lene tan sólo cuenta por ahora 

con clemenloa y peraonal lndlaponaables para la 

rabrtcaclón de suero• y vacunas. - El Inal l luto de 

Blolo9fa podr(a conllnuar tnveallqactones lnlcladas 

ya en ol propio lnsll tuto de Hlqlene, 

parllcular•enle en lo que 

de lo• •osqutlos, de las 9arrapalaa y do la 

alatea6llca de las pulqaa que viven en loa puerto• 
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y fronteras. Esto úlllmo Servlr(a para saber 

cuáloa•on los slllo& por donde la peste bubónica 

puode lnvadlr ol pal•, ya que no todaa las oapaclea 

de pul9aa aon a propóallo para lrana•lllr el vlrus 

correapond len ta. 

Lo• traba.jo• de la.a dlvorsas secciones pueden 

lnlclarao con el director del Instituto y un Jefe 

de laboratorio para cada sección, lo• cuales pueden 

ser ayudado• por un buen mozo de loboratorto. Hay 

la ae9urtdad de que con Idoneidad y entuala••o por 

la lnveat.lqactón ctenlfrtca, un lnveattqador 

ayudado por u:n buon •ozo de laboro.torio puedo 

obtener buen rcndl•lenlo en cal ldad por -'• que la 

cantidad lnveetlc¡ada aea reducida, A •edlda que la 

•ltuaclón oconó•lca de la Unlver•ldad aejore 1 podrá 

atmentarae e 1 persona 1 para •• f aap 1 lar e 1 rad 1 o de 

la lnveatl9acl6n. Por supuesto que al per•onal 

anterior habr(a de a9re9arae el lndlapennable 

adlllnlat.ratlvo cuyas laborea nada llenen que ver 

con la parte t6cnlca del Inat 1 luto. 

H6>elco, octubre de \929. 

Fernando Ocaranza, -Fl rmado 

Mariano Mocteztma Saaue. l Horone.a 

<rlraodol CFtrmadol 

El programa no se aplicó en la realidad, aunque de haberlo 
hecho la investigación se hubiese inclinado hacia objetivos médicos 

por lo que el avance llevado a cabo en el tiempo de funcionamiento 

1
F"do Ocaranza 1 M. Moct.eziaa S. Haronee Pro9raaa de 

trabajo para el ln•tttuto de Blologla 1929. (Toa.a.do del 

archivo aobre el Inallt.uto de Blolo9la del CESU - Cenlro de 

tetud,os Sobre ta Unl.veraldad-
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del Instituto Médico Nacional y de la Dirección de Estudios 

Biológicos se hubiera perdido. 

El Director electo Isaac Ochoterena diversificó los objetivos 

de tal manera que se ratificaron los intereses biológicos 
consolidando de esa manera un trabajo realizado por un sin número 
de personas hasta ese momento. 

Una manera de contrastar lo pretendido y lo realizado puede 

observarse en el tomo 1 de los ANALES DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA el 

que ha sido el órgano de difusión de la institución que ahora ocupa 

este espacio. De esta forma los laboratorios y el personal dedicado 

para la iniciación del intituto universitario de investigación 

biológica fueron los siguientes. 

Director Isaac Ochoterena Mendieta 

Profesor Leopoldo Ancona Hernández 

Profesora Helia Bravo Hollis 

Profesor Eduardo Caballero Caballero 

Profesor Francisco Contreras 

Profesor Carlos Cuesta Terrón 

Dr. José de Lille Borja 

Dr. José Gómez Robleda 

Profesor Carlos C Hoffman 

Profesor Antonio Ram1rez Laguna 

Profesor Francisco K. G. Mullerried 

Dr. Clemente Robles 
Profesor Juan Roca 

Profesor Demetrio Sokoloff 

¿ 
Anales del Jnstlluto de Bloloq{a. T-1 1930. 
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Histolog1a y Micolog1a 
Entomolog1a 

Botánica Sistemática y 

Ecolog1a de Agaves. 

Helmintologia 

Malacolog1a y 

carcinolog1a. 
Herpetologia e 
Ictiologia. 

Farmacologia 

Fisiologia y Psiquiatr1a 

Entomolog1a médica y 

Lepidópteros 

Botánica de Agaves 

Geolog1a y Paleontolog1a 
Fisiolog1a 

Qu1mica 

Zoolog1a e Hidrobiolog1a. 2 



De esta manera, la biolog1a se consolidaba para permanecer a través 
del Instituto. Ahora correspond1a al grupo descrito la 
responsabilidad del deaarrollo cient1fico de la ciencia de la 
vida. Para conocer loa trabajo• realizado• será necesario recurrir 
a la publicaci6n del Instituto LOS ANALES DEL INSTITUTO DE 
BIOLOGIA. 

El cuadro aiquiente puede darnos una idea de la cantidad de 
trabajos realizado• y la ••p•cialidad en la que •e llevaron a cabo. 
La explicaci6n del cuadro nos indica la pluraridad de áreas de 
conocimiento que ·se conaolidaron y se desarrollaron en bién de la 
ciencia biol6gica mexicana. Aqu1 también se puede ver la constancia 
en algunas de la• Areas y los investigadores que realizaron el 
trabajo, lo cual nos puede dar indicadores del personal que se 
dedic6 a realizar trabajo biol6gico. Muchos de ello• llegaron 
posterioremente al Inatituto por invitaci6n o colaboraci6n, 
participando en los laboratorios del Instituto. En este cuadro 
s6lo se seftala el n6mero de trabajos. Para conocer los autores 
seria necesario revisar los indices de autores y poder ver quiénes 
eran los conatructorea de la• diversas lineas de investigaci6n que 
se generarona partir del centro universitario mismo que permanece 
hasta nuestros d1as. 

De loa fundador•• José De Lille y Helia Bravo H. fueron 
disc1pulos que el maestro Ochoterena habla formado desde la 
preparatoria. Y continuaron como investigadores del centro recién 
llegado a la Universidad3

• 

Los cuadros siguientes concentran de manera general los 
trabajos realizados durante la gesti6n de Isaac Ochoterena y la 
propia actividad del personaje que nos ocupa. 

J•vler Yald6• Cutl6rrez. 1990. SESDITA Alos DEL INSTITUTO DE 

BIOLIXilA •. Rev. Clencía• No. 18. f"ac. de Clenela• UNAM. 
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Trabajos de Investigación realizados en el Instituto de Biología durante la gestión de Isaac Ochote~na (1929-1946)• 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15 T-16 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

2'.oolol!fa 15 4 14 9 12 13 16 13 16 16 27 30 26 25 26 10 

Botánica 6 3 3 2 3 - 6 5 1 1 5 3 10 9 11 3 

Paleontoloida 5 1 4 6 3 1 1 2 -F" ISioloizfa 1 1 2 3 3 1 1 1 4 

Fícolollfa 3 2 2 4 1 

Protorooloafa 3 2 2 - 1 2 1 - -
MicrobiokMda - 2 3 1 3 - 4 1 2 

Histoloafa 3 2 2 1 1 2 1 1 - -
Ncuroloda 1 1 1 1 2 2 - 1 -
Química 1 2 4 1 - 1 - - 1 -
Bioquímica - 1 1 2 2 2 - - -
Teratología 2 1 1 2 

Hidroloeía 3 1 

Farmacología 1 - 2 - 1 1 - - - -
Paludismo 1 1 - 2 

Hcmatologla - 1 1 - - 4 1 -
Historia 2 5 1 1 1 1 -
Carcinolo2fa 4 2 - 2 

Otros 1 2 1 3 2 2 2 4 4 5 3 2 1 

To!al 36 17 32 24 26 31 32 30 31 26 45 47 54 51 40 16 

De 7 2 4 1 2 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 
Ocholerena 

• t•uen~ AnaSa del lmtll•lo de Bloiopa dd Tomo 1al17. 

T-17 . 
1946 Total 

14 286 

2 73 

23 

2 19 

12 

11 

16 

13 

1 10 

10 

8 

5 

1 5 

- 5 

4 

7 

- 11 

8 

1 33 

21 559 
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º 

Año 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1931 

1931 

1932 

1932 

1932 

1932 

1933 

1934 

1934 

1935 

1935 

1936 

1937 

1937 

1937 

1938 

1938 

1938 

Tomo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

11 

111 

111 

m 
III 

IV 

V 

V 

VI 

VI 

VII 

VIII 

VIII 

VIII 

IX 

IX 

IX 

- -- .. - - - - --- - - - - ---- -- - -~ 

Títulos Observaciones 

No1a acerca de una lesión mcscnccfálica que la 1óxina del alacrán orWino en el cuy. Histología 

CoDlribución para el amocimicnto de la Onchocercosis en Mbico. Onchoccrcosis 

La inerYKi6n del oanacas. NeurohistolOl!fa 

Coalri>ución al CXJ11ocimiento de la hisrolom del oio oochocctooso. Histología 

Estudios neurológicos. Histobiolollfa de la fina incnaci6n del mnde !tumano. HistolOlda 

Contribución para el amocimicnto de la oochoccrrosis en Mbico. Nota acerca del fo1otadismo de las Onchoccrcosis 
miaolilarias de la onchoccrca Volw/Ju camitiou. 

Cootnliución para el conocimiento de la oocboccrca en M&ico. Estadio anatómico de la miaofilaria de Onchoccrcosis 
la oochoccrca Volm/us cll«Ulims DOI' medio de las ailorw · • Wales. 

Eoidcmias familiares de :n . Micololllf.a 

Proceso histológjro de formación de los libro™ oi h o cercos. u: •• _,,_,_ 

Una DUCYa filaria na"5ila de las rams. Hclmintolollfa 
.... 

del ccrcbro del lcPaYDin. Histolollia 

Filaria narMita de las ratas de campo. HelmintolOlda 

Nota sobre la histolotda de la Diel de Dmnofis maic1111US. HistolOlda 

Estudios ncuro16izicm. La inervación de diente y de la membrana Neurolocda 

Lecciones de Teratobzra l. Tera1olollf.a 

Lecciones de Teratolollfa 11. Te;atoloaía. 

Contribución Dilrl el rooocimicnto de la histolollfa de la cisticercosis cerebral humana en Mbico. Hisloloafa 

Inervaciones de alwnos epilclomas humanos HislolOlda 

Estudios neurolOIZÍC06. Neumioiria 

Estudios ncurol°"""'- Los c:orDúsculos de Pacini Neurolollfa 

Estudios ncurol~cos. Los ónrnnos de Cimer del hocico de armadillo. NcurolOlda 

&aucmas biotfoicos v sinccias características de las rclliones l!COllrifico.botánicas de Mbico. Botánica 

Prowama de estudios acerca del pulque. PrOQJ"8IIUIS 

Nota de una olanta llOSIDlemenle antipal6dica. BoUnica 

Estudios de Teralologfa 111. Malformaciones de la cara TcralolOlda 
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1939 X Estudios ncurologícos. Evolución de Ja técnica y de los conceptos relativos a la anatomla y Ja histología 
cerebrales. 

1940 XI Nota necrológica. Don Rafael Aguilar y Santillan 

1940 XI Estudios de Teratolooa IV. Estudios de UD monstruo anodino. 

1941 XII Histología de UD frlll!lllento de la corteza cerebral del señor León Trotsky 

1941 XII Nota necrolÓl!,ica. 

1942 - XIII Estudios de Teratología V. Acerca de alR11nos Naevi. 

1942 XIII Nota bibliORráfica. 

1942 XIII Nota nccrol6gica. 

1943 XIV Homenaje al señor Don Jcsfis Goozálcz Ureña. 

1944 XV Nota necrológica. Pio del Rio Hortega. 

1945 XVI Distinción que se le hace al profesor Ochoterena en el Instituto de Biolotda. 

Fucnle: anolH .,.1al17 .. l lmUl•lo .. Blolopa 

Neurología 

Nota necrológica 

Teratología 

Histología 

Nota nccrol6gica 

Tcratol02fa 

Nota bibliográfica 

Notanccrologfca 

Nota de homenaje 

Nota nccrolomca 



EXPLICACION DEL CUADRO. 

El cuadro anterior nos muestra un avance sustancial en .los.trabajos. 
de zoologia pues de un total de 559 un poco más del 50 %, es decir 

266 se refieren a esta ciencia , siguiéndole un tanto retiradas las 

investigaciones en botánica. También se puede visualizar que fueron 
las dos actividades en que hubo una constante en el estudio, a 
diferencia del resto de áreas en las que se observan periodos, de 
años, sin actividades. 

Los rubros se diversificaron de manera que se puede 
visualizar una amplia gama de actividades que indican el 
desarrollo de la investigación en biologia, aunque hubo muchos que 

no pudieron entrar en ningún rubro por lo que se colocaron en la 

sección de "otros". 
Es importante señalar la actividad de Ochoterena. En la labor 

de investigación se observa constancia teniendo una gran 
participación el primer año de actividades. Las investigaciones 
fueron tanto en neurologia, en histologia y en helmintos. Algunas, 

como las últimas fueron colaborando con el Dr. Eduardo Caballero. 
Hay que señalar también la importancia de mantener constante 

la publicación de los ANALES, la que era necesaria para dar a 
conocer lo realizado en el centro de investigación. 

Ochoterena de manera especifica realizó trabajos sobre 
histologia, neurolog1a, onchocercosis y teratolog1a, los titules se 
enlistan en el cuadro correspondiente que se presenta en las 

siguientes páginas. Ah1 también se muestra el año y el número de 
tomo en el que se encuentra de los ANALES DEL INSTITUTO DE 

BIOLOGIA. 
De los trabajos de zoolog1a la constante es para los estud1os 

sobre diversos tremátodos, nemátodos e hirudineos de Eduardo 
Caballero, aunque también se encuentran gran cantidad de las 
investigaciones de lepidópteros y otros insectos de Carlos Hoffman, 
as1 como las investigaciones sobre anfibios, aves y reptiles de 

Rafael Mart1n del Campo. También se encuentran otros autores que 
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traba)aron especies con forma de vida parásita y los traba)os de 

Rioja, algunos sobre anélidos y otros sobre carc1nologia. En la 

botánica Maximino Martinez y Faustino Miranda presentan la 

diversidad de articules sobre la vegetación mexicana. Francisco 
Mullerried nos enseña algunos de sus trabajos sobre paleontolog1a. 

Estos serian de los más destacados,lo cual no significa que el 

resto de autores y trabajos no sean importantes. 

Hay que acotar, como lo hace el maestro Javier Valdés que la 
llegada de los españoles Enrique Rioja y Faustino Miranda 
contribuyó, en gran medida, a enriquecer la gran labor del 
Instituto, al iniciar estudios de sinecologia vegetal por parte de 
Miranda y los estudios de organismos marinos por parte de Rioja 1 

Isaac Ochoterena permaneció en el Instituto hasta 1946. Lo 
sustituyó Roberto Llamas quien a su vez permaneció en la dirección 

hasta 1967, 

1
Va1d6e C J 119901 Ob. ''t.ada p6.Q --
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.4 :~ESBOZO BIOGRAFICO Y ACTIVIDAD . DOCENTE 

4.1 ESBOZO BIOGRAFICO 

..... ·:··< ' >:·,···,·.· ·;· 
Isaac oóhoteien~ ;~~ri'diÚél ,;ac,ió •i;.l ,c~28 ·fi ~e 'nc:>..;iE?ínbre. de 1885 en 

.Atlix<fo;(',b.+-~1;~'~~~¡.~:~7~,['··;'f~:.~7;.: .;·• ,:1t· ,·i:.,;fk¡-.:~:· ... ~1r;'. •tt. :• '• • :,¡;., ,,.,,, : 
... ·• !.ª';hl:>J~ ,ae}.~~f"-7~Ti<?s;•\q1;1,e:', r:,~.~;•1 r,~~7"'7"~•/éll, ·:~.ngfTs( , 'cd.e ,. Isaac 

ochot~r~nª•···~i.·.••'r~~ih~·;;c;ú'riitii;~{f~~-ici~::da1'.i::J~nt.ih'e''~he;•f16s• -~s't~é:lios 
de iris~f~_f si.6:fü1'.~~~~~E-~-~;~\ :J:~· '· ··" ~'it~'"& ~'~h!!~~~~~gu~iaé/ J~W&c1~s éie 

:::::::~:::~:: b:~:~¡~~~~:f~t;1~í~B~~-~~~lf~i~ii:n~· 
los estudios necesarios PélJ:'ª --~~~~'; pr,~f~307··~e'\iD~.truc,cff~r~~· el:~~ental 

yPuseubplaeraior
1

a; recibió su ~ Ú EÜ~~j.i~1c-~~;~~Ei~.Ri.~~~k.~·.·J~.~,~~-;".·:.•.-~.;._i, •. ·.~.·~.·.·.t.••-~:~f~~oies, de 
edad de 16 .años:·• ' ' ' ', se.• 

Empezó a 

estado natal y 

interés por la 

En 1907, 

los estudios 

plasmaron·en diversos articill.os 

en .su 

.;,,.para 
por. 

se 

zonas 
áridas del norte de México. . 

0
. ··:•.\': : :,,:;:•-"il< . 

estado E~ ~~:a:~:m:::t::~c~:mi :é···~!~ l~.~~~i~gf J~~Ii~tf~¡::· u::~er:~~~o 
de la que llegó a ser president~; : ···· ·+ :•;: }L~ :;,:¿; 

El interés que tenia por '·1a bi61ogia:1o·J:iie'vél a capacitarse de 

manera autodidacta para impartir cáte'draO~h 'iit.Jei~sas materias de 
l~s ciencias naturales. Se tierién~da'tos'dé'.;; q:líe:.~:~n 1912 y 1913 

Ochoterena impartió clases de historia·: · riatu'ral además de la 

educación primaria. 

En 1912 contrajo matrimonio con carmen Sarabia Castillón. Dos 

años más tarde, se vió precisado por su actividad magisterial a 

instalarse temporalmente en San Luis Potosi. 
Es en esta época que su interés se tornó hacia la histologia y 
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Ja microscopia. La razón por la que, en 1915, viajó a la ciudad de 

México, no es clara, pero es posible que haya sido motivado por su 

decisión de dedicarse a la biolog1a en forma definitiva. De hecho, 
de aqui se trasladó a Veracruz para llevar a cabo el trabajo 
taxonómico que se describe en el nombramiento que la Secretaria de 

Fomento le extiende el 30 de agosto de 1915. 

Por acuerdo del C. Prl•cr Jefe del EJ6rclto 

Con•llluclonal Isla Encarqado del Poder Ejecutivo, 

esta Secretarla coalslona a Ud para hacer la 

cla•lflcaclón bot6.nlca de las plantas que dober6n 

ut.l l lz.arac para la íl Jaelón de loa m6dano• en eat.a 

ciudad, aal9n6ndole la cuota diaria do St0.00, 

car90 a la parllda 9367 a 9375 del Preaupuoato de 

Eqreaoa vl9onto 

L.o comunico a Ud. para conocl•lonto 

Vera.cruz, aqoato 30 do 1915 

Et Subsccrclar lo Encar9ado del despacho 

j>=t<Jtt 'ROJ.La<a: 
1 

Al Sr Isaac Ocholcrena 

Este mismo año al instaurarse la Dirección de Estudios 

Biológicos (DEB), Ochoterena es nombrado por la misma Secretaria 

1efe de la sección de Biologia Vegetal con sueldo diario de $12.00. 

Estas actividades significaron un cambio rotundo en la 

actividad profesional de Ochoterena pues lo llevaron a separarse de 

su actividad como maestro de primaria y desarrollar la docencia, 
sólo en el campo que siempre le atrajo: la biologia.Asimismo, en la 

DEB tuvo ya la oportunidad de iniciarse en la investigación y. 

sobre todo, de combinarla con la docencia a nivel superior con un 

salario remunerador que le permitió abandonar para siempre la 

' To.ado de :Foja sobre el lnstltulo de Bloloqla Archivo del CESU 
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educación básica. 

Ochoterena permaneció en la DEB de 1915 a 1918; en ella 
realizó estudios teóricos en torno a los trabajos de Lamarck y de 

Hugo de Vries, que fueron publicados en el Boletín de difusión de 
la propia DEB. 

También durante este periodo profundizó su conocimiento en 
histolog1a, y en los anos veintes ejerció la docencia en escuelas, 

tanto de educación media superior como profesional; además, en esta 
época se relacion6 con médicos de diversas escuelas de medicina y 
con los docentes de la Facultad de Filosof1a y Letras, lugar donde 

se formaban los biólogos en ese tiempo y en donde él impartía 
cátedra. 

En 1929, la Universidad Nacional ganó la autonom1a y se le 
asignaron diversas instituciones académicas que quedaron bajo su 
responsabilidad, entre ellas la DEB, de la que nació el Instituto 
de Biolog1a. Ochoterena fue su primer Director cargo que ejerci6 
durante 17 anos ininterrumpidos, lapso en el que Ochoterena se 

desarrolló como investigador destacando en histolog1a y neurología 

básicamente, y contribuyendo decisivamente a la formación de 
jóvenes biólogos mexicanos.En 1935, cuando se realiz6 en México el 
VII congreso Cient1fico Americano, Ochoterena presidió la sección 
de biolog1a y al ano siguiente fue invitado a Espana para visitar 
algunas instituciones e impartir algunas conferencias. 

Fue miembro fundador de la Facultad de Ciencias en 1939. En 

ella impartió la cátedra de historia de la ciencias desde 1940, 
ano en que fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa que 

otorga la Universidad. 

En 1943 fue miembro fundador de El Colegio Nacional e inici6 
la compilación de una serie de trabajos de su autor1a sobre temas 
neurológicos. La obra fue publicada por El Colegio Nacional tres 
anos después. 

Ochoterena renunció a la dirección del Instituto de Biolog1a , 
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por problemas con el personal 2 y fue nombrado Investigador Emérito 

del-mismo luego de 28 -años de servicios para la Universidad, en 

1946; 

Isaac Ochoterena Mendieta falleció el 11 de abril de 1950, a 

la edad de 65 años, habiendo trabajado diversas disciplinas de la 

biologia mexicana. sus restos fueron trasladados a la Rotonda de 
los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores. 

En 1953 El Colegio Nacional rindió homenaje a cuatro de sus 

miembros fundadores, entre ellos a Isaac Ochoterena. Por su parte 

La Universidad Nacional lo ha reconocido reiteradamente corno figura 

destacada en la biologia mexicana. 

Ochoterena perteneció corno miembro de número u honorario (h) a las_ 

siguientes sociedades e instituciones cient1ficas: 

Academia Nacional "Antonio Alzate ", 
Sociedad Mexicana de Biologia, 
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 

Sociedad Botánica de México, 

Ateneo de Ciencias y Artes de México, 

Asociación Mexicana de Médicos Militares, 

Hospital Morelos (h), 

Sociedad Mexicana de Zoologia (h) , 

Académia Nacional de Medicina de Lima Perú, 
Sociedad de Biologia de Concepción Chile, 

Sociedad Internacional Cient1fica de Cochabamba, Bolivia, 

Sociedad Micol6gica de Francia, 

Sociedad de Aclimatación de Francia, 

sociedad Botánica de Francia, 

Sociedad de Botánica Aplicada de la U. R. s.s., 

sociedad de Médicos y Naturalistas de wtlrzburg ,Alemania, 

Sociedad Americana de Medicina Natural, 
Academia Nacional de Ciencias de santiago, Chile, 

.?Cenar o Fern6ndez Me.e Cre9or EL RIO DE Hl SANGRE. Ed 1 t. Fondo de 

1.ul t.ura Económl ca. J11lxl co 1969 p69 411 
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Centro de Ciencias, Letras y Artes de sa"O·p~ulo, ~7as1 l; 
Academia de ciencias Exactas, Fisicas y ·-tiaturáles

España, 

sociedad Nacional de Investigaciones 

de Washington, EUA. 

Sociedad Española de 

Academia Chilena de ciencias 

Cactus and succulent Society 

3 
Veqa, Crhlforo. Arreqlo curricular de Isaac 

Folleto tapre•o en lnat.lt.ut.o de Bloloc¡fi•· 
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4.2 ACTIVIDAD DOCENTE 

La labor en la enseñanza que desarroll6 Isaac Ochoterena a lo largo 

de toda su vida ha quedado descrita a grandes rasgos en el esbozo 

anterior. Aqu1 conviene precisar algunas de sus actividades 

docentes y resaltar tanto sus efectos en la formación de un grupo 

fundamental de bi6logos mexicanos, como su filosofia educativa. 

Isaac Ochoterena siempre logró influir y transmitir su 

inquietud sobre el estudio de la naturaleza a sus alumnos; tanto, 
que muchos hicieron carrera como investigadores y dejaron 
testimonio en textos y articules especializados. Por ejemplo, Helia 

Bravo H. quien estudió las cactáceas de México y José de Lille 

quien escribió un texto de biologia para bachillerato. 

En 1922 el maestro dió fe de esta dedicación. 

E• par• •i •ollvo de aat.l•(acc16n hacer conat.ar la 

lnt.el l9enle y empeftoaa colaboraclOn de mi• 

dlactpuloa, laa Srtt.aa Hella Bravo Hollla, Ana 

Karla Reyna y Cle-.ent.lna Torrea Baquedano. y loa 

J6venea Cleaent.e Robles, Leopoldo Ancona, Alberto 

Guevara y Joslt De L1 lle. 

A. lodo• h1:u10 presente •I gratitud y afecto 

1 OCHOTEREHA 

Hl:xlca. marzo 16 de 1922 

El reconocimiento fue reiterado meses después cuando 

ochoterena manifestó la nota siguiente en una de sus publicaciones. 

ton verdadera complacencia hago constar la em.pei'\osa 

e lnt.el lgtmle ayuda de mla dlsc 1pulos y muy 

' 1CHOTERENA, l 1922 MANUALES TRATADOS LECC 1 CHES DE 

BIOLOCIA. Opto de Edl t.orlal de la Secretar ta de 

Educact6n. Hl:xlco pag 
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prlnclpalment.e de las señoritas Hel1a Bravo Hollls, 

Ana-María Reyna y de los Jóvenes Jos6_De Lllle, 

Clemenle Robles y Anlonlo Rall(rez Laquna. 

También 1te coaplazco en dar las qracla• a •la 

dlsllnquldoe col119as lo• •el\ore• Proroaorea D. 

Carlos c. Horrmann, por l aa ve 1 nt. l lr~a be 11 as 

foloqrafías do las Cacláceas de Tehuac~n y D. Luis 

Murl 1 lo por las acuarelas del frulo de la pllahaya 

que aaablemenlo me han fa.el 1 lt.ado para e•la 

publ lcaclón. 

l. OCHOTERENA 

M6xtco, novl-bre de 1922. 
5 

Algunos disc1pulos que Ochoterena mencionó en los 
agradeciemientos anteriores fueron alumnos que estuvieron con él 
desde el bachillerato e hicieron, junto con su maestro, una carrera 

que para ellos fue m6s de investigaci6n que de docencia. 

Ochoterena tuvo sus primeras experiencias docentes en escuelas 
de instrucción primaria, aunque a la postre continuó la enseñanza 
en escuelas secundarias, prosiguió en preparatoria y culminó 
impartiendo en profesional. La trayectoria desde sus inicios fue 

como se describe a continuación. 
Sus primeros cursos fueron impartidos en el estado de Puebla, 

aunque en 1907 viajo a G6mez Palacio, Durango, para desarrollar su 

actividad como profesor de primaria. su inclinaci6n a la biologia 

lo impuls6 a realizar excursiones al campo con algunos de sus 
disc1pulos. En tales caminatas realizó observaciones que le 
proporcionaron informaciones para escribir algunos art1culos que 
serian publicados en revistas locales, otros en revistas de mayor 

difusi6n. Tales art1culos ser!n analizados en otra sección de esta 

tesis. 
5

oCHOTEREllA, l, LAS CACTACEAS DE llEXICO. !dl~orlal Cul~ura 
llhloo 1922 pa;. 6. 
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En el ámbito docente representó al estado de Durango en el congreso 

Pedagógico que se realizará en Durango, Durango. su iniciación en 

el medio biológico lo empezó impartiendo la cátedra de botánica en 

el Instituto Juárez de Durango. En éste mismo impartió Qulmica en 
1913, siendo estas las primeras enseñanzas que desempeñó en el 
campo biológico. De esa manera su inquietud por el conocimiento de 

la naturaleza lo estimuló a continuar su preparación autodidacta. 

Por su desarrollo en el magisterio y por los cargos directivos 

obtenidos, Ochoterena se vió precisado, en 1914, a viajar e 

instalarse en San Luis Potosi. Ah1 enseñó la cátedra de Historia 

Natural en el Instituto Cientlfico y Literario del estado, además 

de impartir la cátedra de Antropologla en la escuela normal del 
mismo estado, cuya permanencia se limitó a un año, pues 
ya se encontraba en la ciudad de México, estancia que 

hasta su fallecimiento en 1950. 

para 1915 

perdurará 

Ya en México, en 1915 Ochoterena empezó a dar clases a nivel 

superior en la Escuela Nacional de Veterinaria, dependiente de la 

Dirección de Agricultura, y dos años después en la Escuela 

Constitucionalista Médico Militar, en ambas corno maestro de 

Histologla, campo en el que su sólida formación autodidacta lo 
habla convertido en un experto en el uso del microscopio, las 

técnicas de tinción y la preparación de tejidos. 

Luego, en 1918, ingresó a la Escuela Nacional de Medicina corno 

ayudante de profesor en Histología y, más tarde, como responsable 

de la materia de Anatomía Microscópica. En 1920, es titular de 

Anatomía Patológica en la Escuela Nacional de Agricultura. 

Durante cinco años, a partir de 1921, Ochoterena fue jefe de 

las materias de Ciencia Biológica y responsable de los gabinetes 
del museo de Historia Natural de la Escuela Nacional Preparatoria, 
en donde era director Vicente Lombardo Toledano. 

En la Universidad Nacional, en 1925, el consejo Universitario 

discutió si se deberla otorgar algún otro certificado extra al de 

bachiller. En esas discusiones del órgano colegiado estuvo presente 

Ochoterena y su presencia se detecta en los años subsiguientes, es 
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decir e~ ~926 y 1927 temporada en que Fernando Ocaranza discutla 

activamente en el órgano Universitario. 

En 1927, una comisión de la Facultad de Filosof1a y Letras, en 

la que participó Ochoterena, junto con Pedro c. Sánchez, Enrique o. 

Aragón, Alfonso caso y Carmen Ramos plantearon al Consejo una 

modificación al programa de estudios del campo biológico. La 
discusión se di6 con el objeto de acordar los grados académicos a 

los que se podr1a aspirar en la Facultad, que en ese tiempo tenia a 

su cargo la carrera de biólogo. Al término de las discusiones, en 

la sesión del 23 de diciembre de 1927 se concluyó que los grados 

académicos serian el de Licenciado, Maestro en Ciencias y Doctor en 

ciencias. 

En 1929, algunas consideraciones planteadas en el consejo 

Universitario por parte de profesores de Filosof la y Letras 
consideraban que Ochoterena tendr1a la capacidad de impartir otras 

cátedras e incluso el plantear un nuevo programa que fuese válido 

para la instauración de una Facultad de Ciencias. La propuesta no 

tuvo éxito (sólo diez años después se instaló la actual Facultad) 

pero ese mismo año, Ochoterena fue nombrado Director del Instituto 

de Biolog1a permaneciendo en el puesto por un lapso de 17 años. con 

la carga del nombramiento y debido a la responsabilidad de 

investigar y administrar, su actividad docente se v~ó disminuida. 
Hasta el momento de ser nombrado Director y durante los años 

veinte Ochoterena habla desarrollado gran actividad en la docencia. 

Asimismo habla elaborado diversos textos que apoyaron los estudios 

de los educandos. 

Como quedó dicho, aparte de la enseñanza que daba en las 

aulas, Isaac Ochoterena educaba (y se educaba a si mismo) en la 

práctica de la investigación. De esta forma, algunos alumnos 
continuaron con él y otros mAs siguieron su desarrollo de manera 
independiente y, como un ejemplo se encuentra el caso de Ana Maria 

Reyna, quien estudió psicolog1a, y no obstante a no ser un área 

con relaciones directas a la biologia la huella de las enseñanzas 

del maestro quedó plasmada, en el interés por la participación de 
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la discipula en.la traducción de un libro ruso que trataba sobre 

los principios de la evolución. El texto se presentó para un nivel 

de secundari.a, con.~ri.bilen nivel. La traducción formo parte de un 
programa. de!. la urii'lersidad' Obrera, señalamiento que hizo Vicente 
Lombardo' .. Tclledii'no· a m'ánera de "advertencia" y que más bién debió 

ser un p~ól6g6. E:J. Úbl:6 descrito fue elaborado en 1934 y la,. 

traducción fue de 1936 •. 

La filosof ia educativa del maestro fue publicada póstumamente 
en la revista NATURE de Monterrey, en 1956. Al respecto de la 

enseñanza de las ciencias biológicas, Ochoterena se expresaba asi. 

De acuerdo con nuéslro·· mOdo- d~ ·-ver~-- cfO-S S:oh-, ·-1os 

puntos fundamental ~s que·.· 'h·~~.: q~~-- ~'. ~bh~ ld~r~;_{-~~~ri ... 
-- ' - _::. - ,·:_:· _:.··---~:-~:'.··~, -~:,t:/t~~)_!"~-;-·~,-~~::::/~:l'.~;_·~~\:~:,i~1~--,_ ' . .:( ::_ 

respecto a la· organlza-clón?y :·~m~l l_~~d-r.~ue~,:-d.ebe::,,~ 

. darso a 1 as e ~nsoil:n~~~~u~i~·'· Íta~r!'~ ,;;~:) .;l,;¡¡;.) 
respecta ·'a~ l~s <c'1CO'CiAS.' Bici16cj1'cas': ;- -~1--?:;·rl¿;~'~:~-~--!{do. 
un- carácter- -,~iénc;ra1 afA-1~d~~i-º·:>~~:_:·ia~ J¿~-~.:i:~--~,L~~-~
cu·rsá~ ~: i~:~:;~~~~~~~~-~ -_ Pr:~¡;a~~t~r 1-~-. y~ -~ {\~~e~~hd·~ i:_:~-a -

, .. - < -- .-:;.· < ~-.-~.. -•• ';- '·.- -

-1-os-;ost.Udiáflt~~, q·ue- so-· ctodlcan· a ·1as-~proreslones 
. -~ . . "' - ' -

c;_ient.íflcas. 

~-º·º i:espec:=~o al primero puede decirse, en tórmlnos' 

.generales 'que ·nuestras escuelas se preocupan mAs 

por enseñar a repetir que por lnduclr a pensar y 

~~e en la enseñanza es común defecto que las 

palabras suplanten a las cosas contentándonos con 

e'l s.lgno y olvidando a menudo que, como asent.6 

HARVEY, 11 los que no emplean sus proplos sentidos 

-para--adquirlr un concepto dlstlnt.o de las cosas no 

poseen saber real y sólo conciben fantasmas tales 

Senderos Jamás conducirán a la formación de 

espírlt.u clcnl!fico, ya que óst.e sólo se puede 

adquirir por medlo del conoclmlent.o directo de 'los 

hechos " sólo se sabe lo que se ha cOnfronlado. con 



la realidad, <PAVOTI 

Consideraba que por medio de esta confrontación se lograria 

inducir, como decia él, "el amor y el interés por el conocimiento" 

pero creia necesario transformar totalmente los métodos escolares, 

lo que significaba.: 

... abandonar la enaei'\anza verballata y aubatltulrla 

por la ob•ervac16n y la experl•onlacl6n, coronando 

óala• con la• le6rla• que la• concatene y coordino¡ 

anteponer al brl l lant.e palabrl .. o la proocupacl6n 

por el do•arrol lo do la voluntad, del )ulc\o, del 

racloclnlo, de ta paciencia, del eapirU.u 

reflexivo, de la exacltt.ud y del senllmlenlo que 

capaclt.an al hoabre para orlentarse auperlormenle 

en la.a varlabtea exlqenclaa Inherente• de ta Vida 

Sobre las condiciones que el maestro deberia tener para que su 

labor fuera fecundaª Ochoterena consideraba necesario limitar el 

número de discipulos, que se deber1an crear laboratorios¡ crear 

museos favoreciendo la formación de diversas coleccionesde 

insectos y plantas, colecciones que deber1an elaborarse con la guía 

y el estimulo directo del maestro. Resaltaba la importancia 

formativa del trabajo en el laboratorio: indispensable para la 

aproximación del científico al método experimental, al ejercicio 
critico del planteamiento de hipótesis y la confrontación de su 
validez con los resultados. 

Merece un comentario aparte la concepción selectiva que 
b 

Ocholerena 1 l " Conslderaclonea acerca de la cnsel'\anza de las 

clenclas blol6qlcaa 0 . NA.TURA, Monterrey Huevo León, 

H6xlco. A.brll y Hayo 1956 pp 10-tl 

7 
lbtdea. 
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sugiere Ochoterena respecto a quiénes deb~n ~ric.aini!lárse '·••ál. estudio 

~=h~::r:~:f:=~~~:=s~~e:: 1~~::¡~n cte. la sfüuiZ~~e forma• 

:~~:'./ :·.·:;;:~:.·:::·~.'~>~~ .:: ;- ~ -
Es verdad comúnmente adalllda ·-queº má• ~e"flc.Acla 

slrve a la colecttvtdad cuanto •ejor·:."es la 

dlvlslón del trabajo y por tanto la especial tzaclón 

de las runclonea; de este concepto dlmana la 

conveniencia de que loa lóveneo que dediquen 

•uaactlvldtrides al estudio de las profesiones 

clent.irtcaa cst6n capaclt.adoa para emprender 

i§xlt.o cata eapeclallzactón 1 lmponlbndoae 1 a •edlda 

que ae asciende en la escala unlveraltarla, le 

neceatdad de abrir la.a aulas de preferencia a loa 

Jóvenes en quienes lo.a condlclonea de 

t.emperucnt.0 1 de carA.cter y de lnlel tqencla 

neceaarlaa para loa rlnea que •C pcr•lqucn¡ y c•la 

sclecclón, que debe lnlclarse oportuna.mente por 

m6todoa c l ent 1 f lcoa 1 aorA nece9ar lo proaequl rlaa 

sin complacencias nl vacl laclones 1 completAndola 

la el lmlnaclón de los lndlvlduoa que tcnqan 

.arcadas aficiones cre11alfsllcaa o Inquieto 

tempera.mento que loa lleve a laa turbulencias de la 

pol ftlca de manera que los que alcancen la mola 

sean el •eJor entponente de la cultur"' que importe 

la Universidad y sean dlqnos de que la sociedad 

9 
pueda confiarle •Us -.As caros Intereses 

Un hecho, tan discutible es su postulado de aplicar los 

"métodos cient1ficos" para la eliminación de los no aptos como su 

o 
Ochotercna Isaac Consideraciones acerca de la ensei\anza de 

las clenclas blológlcas HATURE, monterrey, Nuevo 

León. H6xlco Ahrl 1 y Hayo de 1956 pag.10 
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1mpl1c1to desdén por "las turbulencias de la polit1ca" con lo que 

sólo se abona la tesis del cientifico supuestamente ajeno a los 
cambios sociales. 
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5. OCHOTERENA V LA INVESTIGACION 

Ochoterena fue un autodidacta que tuvo la capacidad de incursionar 

en diversos campos de las ciencias biol6gicas, realizando 

actividades de investigación en áreas tan diversas como la 
botánica, la histologia y el estudio de la onchocercosis; además 

realiz6 algunos trabajos en micolog1a y describió algunas filarias. 

Menci6n aparte merecen sus acercamientos a la teor1a de la 

evolución que se tratan más adelante. Digno es reconocer su 

permanente esfuerzo por estar al d1a en el desarrollo de la 

biologia, lo que se demostró en las constantes citas que se 

observan en sus articules. 

En botánica se especializ6 en las plantas xer6fitas de las zonas 
áridas y semiáridas de México; sus reportes fueron publicados en 

revistas tanto de distribuci6n regional como de alcance nacional 1 

Dados tanto el volumen como la diversidad ochotereniana, 

conviene analizarlo en tres étapas: 

.-La de su inicial y juvenil interés en la botánica, se manif1estó 

en sus investigaciones de campo en su natal Puebla y en Durango 

.-La del inicio de su trabajo de laboratorio en el de biología 

vegetal de la Direcci6n de Estudios Biológicos en la que se 
profesionaliz6 como investigador y docente y que se extiende al 

lapso de diez afies en que ejerció la docencia en la Escuela 

Nac1onal Preparatoria . 

. -La tercera etapa se 

Instituto de Biologia 

investigador. 

inici6 cuando 

en donde 

es nombrado 

alcanzó la 

\ 
Ocholarena., la•ac LAS CA.C1'ACEAS OE KEXlCO M~Klco Edlt cutt.ura 

\922 179 poq 
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5.1 ACTIVIDAD BOTANICA 

Los primeros trabajos son descripciones de vegetación en Puebla; 

los siguientes lo son de Durango, aqui residió años y publicó 

algunos articulos en colaboración con Carlos Patoni, exgobernador 

de aquel estado y gran aficionado a la botánica. 
La obra de Ochoterena en esta étapa consiste en una parte 

descriptiva y otra en la que propuso y polemizó sobre las diversas 

especies de los climas áridos y semiáridos de la República. Al 

final de esta sección se enlistan los titulos publicados por Don 

Isaac para que el lector se forme una idea de sus temas: Sus 

estudios sobre las xerófitas se resumieron en una monografia sobre 

las cactáceas de México que fueron base en sus enseñanzas en la 

Escuela Nacional Preparatoria. 
Es notorio el cambio en cuanto al énfasis entre sus primeros 

articulos -meramente descriptivos- y los posteriores, más 

elaborados, y en los que es patente la incipiente práctica 

experimental que dieron lugar a interesantes comentarios 

fisiológicos y al análisis de la distribución de las especies. 

conviene resaltar la cuidadosa revisión sustentada en su 

contacto permanente y directo con los más destacados especialistas 
de su época, para someter sus originales; De esta manera 
constantemente se apoyó en W. Trealease, experto en vegetación 

xerófita y director del Jardin Botánico de San Luis Missouri con el 

que intercambiaba ejemplares y a quien recurrió para confirmar su 

identificación. También hay referencias frecuentes a George 

Engelman y K.Schumann. 

sus primeras publicaciones datan de 1905. En la revista EL 

CORREO DE PUEBLA aparecen sus articules "Flora de la sierra de 
Puebla" y la "Fisiografia de Tlat.lauquitepec" y "Fisiografía del 
Distrito de Chiautla". 

En 1907, ya en Durango publicó "Fisonomia de la vegetación de 

México" en EL ESTUDIO revista que se editaba en Gómez Palacio. 

Luego centró su atención en la vegetación regional y dió a la 
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imprenta "La Fisiografia de las vegas del Nazas" de - i9oa y 
"Regiones geográfico botánicas de la vegetación del estado de 

Durango" que fueron publicadas en el tomo I del Boletin de la 

Alianza Cientifico Universal en 1909. 

Cuando trascendía la etapa descriptiva e inició sus 

experimentos fisiológicos, publicó sus "Investigaciones acerca de 
la acción morfológica del Olcalato de calcio en las cactáceas" en la 
revista de la región Lagunera EL ESTUDIO. 

En TERAPEUTICA MODERNA fueron dadas a conocer " Influencia del 

fósforo sobre la germinación" y "Nota acerca de la aceleración de 

las actividades celulares por la acción del fósforo". En el BOLETIN 

DE LA ALIANZA CIENTIFICO UNIVERSAL fue publicado un articulo 

bajo el nombre de "Función del Latex en las plantas xerófitas". 

Con Carlos Patoni Publica la "Iconografía de las cactáceas del 
estado de Durango y regiones adyacentes" en la ya citada revista 
duranguense. 

En 1910 aparece la " Memoria sobre las plantas desérticas 

mexicanas" en donde Ochoterena explica suscintamente las 

caracteristicas que permitieron la adaptación de las especies 

vegetales de las zonas áridas, ref iriendose a la aclimatación por 

crecimiento radicular~ 

De sus "Apuntes para el estudio de las cactáceas mexicanas" en 
donde destaca la descripción de las estructuras morfológicas de las 

xerófitas, sefialando la importancia de publicar articulas que 

apoyarán el estudio de las plantas de climas secos de México. 

En el mismo, menciona las subfamilias que comprenden a la 

familia cactaceae y explica las caracteristicas de cada subgrupo 

con especificaciones para determinar género y especie. 

En 1913 también en las memorias, Ochoterena publicó un 

articulo referido sólo a los agaves y las yucas de Durango en donde 
se incluye una pintoresca descripción que hiciera Francisco 
¿ 

Ochoterena., t KEHORJAS DE LA SOCIEDAD C l EITT I Fl CA ANTOH I U 

ALZATE 1910 
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Hernández al rey Felipe II so.bre. los agaves y la utilización que 

los mexicanos. hacian de éL Lúego se .refiere. a lá fisÍ.o{ogla de 

estas plantas, a' sus C:é1uias,x al contenido proto~::iásn\i.C:o, .ha~Í.e11dÓ 
énfasis en las sustan;;Jali;'. .f~e 'reser.va ·~~91Í;;; .. ~~r.n\i~;,;h' obtenér 'el 

pulque:~ muy interes~n~e·~l ~lJ;~,ce~:~ .8.~6~~t~~0e'~,j~'R~'/ en·,; el áspecto 

experimental de' 'su· 'r~~~~t19~~16tiJf '~tar(fó),''glie ' C:b~~i~n~ ' éitarlo 
t ext ua 1 mente • .;:,.f~~~ü3-~: ·,"~<~,~ · ;:.r_/:·"' ·~:-~~<~: 

••' -.-:;~~:~" ~~::i;,- ;!;,-~--·:,:o. 
·"·· ., , , ... - .... ·· --· .... ,.~.,-· - ·::f~Jz:_;.-_-,,:--

~:ª:.":.br:n~~"·f ~td;f~¿~;~t}~-'H1~;~~!}~S"~:~;rJ~:~E.5 
mcxlcnflDs '.\~ ~U~~-b~'n;:_;_.·-e;;~~-'.·'::1-~S :.::~9tPiÚ~S.~ ·e·1 p&pi~Üs~ 

oeSpUé-~' ~~-de _~o;l a~~-~~p 1 ~dó~~- i~~-_j¡;x-¡-~·ú/~~~~ ~'.-:p~ ~~riQ~-t;,..a~-
c- ~ ~;~~-1-·1 -~~~-~--:. :~'~-~~~~-~-~«>:_- ,:-~~ /~~~-~-1·í~~~-~~~)/~ ::::¡ ~-'.: -~-~·te·; 
lné~1a ::-e-sta\'.c·O:~~:{. 1 i~~·i.'~~,"~;~:~~~Y)~~~1{ii:~:~.;~?~~~-~i~l:~~~{~~~~- a-: · 

cO-n&er-~ar ::_: ~-r-~aQiJa ;~e:-~ ?~1-~'~-'c·~-~- r;~~~f.~~,~- q~~'°: \'.lf i ·1~ 1 ~~ºrA- e 1 

M~u~_Y ·. -~n:~-~i~;--:~~~~;c:~-.:;_-~e<·i1·:~~~-c·1_~~~~: de·."'qra·n 

laapor,la_~é:)~'.>~~-:;::j nV~~,.t_i:;;a·_~/-·.~,~ -qu~ ~~<~si ~t-~n · ~stas: 

qCner~Únen(e;·' a~:";~~~iá .-·:.:ir·ei d_#-- qu~ · ~1:t:'~b~~-'."~~~saadaa-
P~-~-~c·1_-P.~ 1 ~~;t.~:/~'.~~>~~·~-~'(~~-~ ?~~~~ ~ .. :.~.;~ t~ ~.~'orm~nl~ 
~s.ib~-- _:61~-,::;~~~:~~=-, :~-~~/a~·~:~:~~\~j---n~~-~--, ~~-> e~~·. es -_e-ter.lo: 

1aa _·a_e"Cc tó'1~:.~Ld1 ve~a.~~:~:·1:1~- ;:es.tas-0~:'P1aritas.-:,-tratadaa , 

por coloran de 

~r1110 .Obs·c~r:o·.,1~-9· c'io-~oi~Üctt·os, pero 
'.•. ':," º·-;.'_ • .'·-."··.· ,"·::" :: -

nl un·:aótó'."qrarlo cÍ.~ al•ldón_<qUe·- Yhi.~por 
- .. :_ ,,_, ··-··. ·-: .. ·-._ .. ,:•._ .. :. ·._, 

- e-&ti-Uetu-ra--'.~úp fCA -=o-~pc>r~-,.'f~~.:-t¡etrtf-bJ tlda~C'\ie ¡-= 

aparece 

react.lvo 

F'elhlnq, 

no; P~d~t~-·"i~~:~·~---~~~--~~~:~1~i~~-.-;.:c~I, "1·i,cor·, de 

4Ct~an~-,~ s~-~rc>-i~:::-~~"./l;~~ cXlí-atda'.-·d·é·; la 

base de las. hojas,·-: de~-~~-~l~;·.: -~:~·~(una m.!lnera, 

" '• 
3
0choterena, I 1913. PLANTAS DESERTICAS MEXICANAS. IA.cjavé's - Yucas 

deo Ouranqol Boletln ·de la Sociedad Ctentffl~-~ Antont'o·· Alzate 
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cantidades. creemos, pues. que esta substanc la 

la que ae forma tn&edtatamente por la acción 

cloroflltana¡ Brown y HOrrls piensan, 

aeert.adaaente, que los azücarea aon las primeras 

sustancias formada• por la pol l•ertzact6n del 

aldehldo í6r•lco CCH
2
0) y de •U• exper tmentoa 

deducen que el al•ldón no ae rorma sino a expensas 

de 6sto• y cuando au cant 1 dad rebasa e 1 crto• 

1 tmltea, •uy variable• por cierto, puc• el 

an41 l•l• qut•tco deauestra que en ta hoja de la vid 

exlate sola.ente 1 por ciento de azUcar y en la 

ca.i\a de a.züca.r .aa de 20 por ciento. 

En cuanto a. Ja lnultn.a, que el Sr lnq 

Guadalupe López de Lara a.rtrma que e>ctate en loa 

.aqueyea, no he podido nunca obtener ni por la. 

acción del •lcohol ni por la de 91 lcerlna. aua 

conocldoa earerocr t •l•I ea 

Tanto su honradez cientifica corno la revisión permanente de 
sus trabajos permitieron a Ochoterena corregir omisiones y errores; 

tal es el caso del reconocimiento posterior de la presencia de 

almidón en los agaves. 

Posteriormente en uno de los primeros trabajos que realizó en 
la Dirección de Estudios Biológicos, Ochoterena investigó en el 

laboratorio sobre carioquinesis. Describió la técnica usada y las 
modificaciones practicadas en Lilium longuiflorum Thun, conocida 

como azucena blanca y también en azucena del campo o estrellita 

Hilla biflora Cab, asi como en plato y taza Hymenocallis rotata 

Jchot.erena, 1913 PLANTAS DCSE~TICAS MEXICANAS IAqavea y 

Yuca.a de OUran90 l Bo 1 el In de la Soc 1 edad 

Clenll(,ca Ant.onluo Alzalf! 

f Pre11entado conrerenc 1 a en la seal ón di:tl 7 rie 

oct.ub('e de 19121 
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Herb y con flecha de agua o Langitaria variabilis Englernan. El 
trabajo concluye comentando que la colecta a una hora 
fue importante para encontrar las estructuras en 

determinada 
un estado 

carioquinético de mayor o menor grado. El articulo es uno de los 

primeros que Ochoterena escribi6 y realiz6 en México en un 

laboratorio en el que se desempeñ6 corno investigador profesional. 

El estudio descrito es de 1915. 
Durante los siguientes años Ochoterena siguió publicando 

sobre vegetación xerófita; por ejemplo aparecierón sus "Notas 

histologicas: El proceso intimo de la secresion de las células del 
maguey del pulque" en las que reitera la descripci6n que Francisco 
Hernández hizo del agave en el siglo XVI, insistiendo en los 
componentes de los que se deriva el pulque. su interés es ya 

claramente fisiológico e histológico. 
Más tarde, publicó un articulo sobre opuntias como las 

especies Opuntia duranguensis Britt y Rose, mejor conocida como 

nopal tap6n. En 1926 describió diversos géneros del peyote, como 
Lophophora y Ariocarpus y comentando los efectos psicotr6picos de 
su consumo a partir de los estudios de otros autores y de. la 

utilización ritual que los tarahumaras hacen de él; es una 
interesante descripción etnobotánica y contribuye al conocimiento 
del uso de una de las plantas del desierto mexicano. 

Su libro "LAS CACTACEAS DE MEXIC0 115 fue el resultado de un 

cuya Dirección programa de la Escuela Nacional Preparatoria, en 

estaba Vicente Lombardo Toledano. En ese tiem~o la Preparatoria 
Nacional pugnaba por la publicación de libros que fueran apoyo al 
conocimiento de diversos temas con intenciones nacionalistas. 

En él desarrolló, por principio, una explicación sobre las 
estructuras morfológicas de la vegetación xerófita con relación a 

la función que desempeñan las diversas estructuras que conforman 
una planta de las zonas áridas¡ posteriorernente plantea una sección 

s 
0C"holerena, 1 LAS CACTACEAS DE KEXICO Hhxlco Edil Cultura 
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sobre clasificación en la que se explican los carácteres de los 

géneros que componen las tribus de las familias; al finalizar esta 

sección incluye una clave para el subgénero platyopuntia y otra 
para la tercera tribu de la familia de cactáceas, las cereoideae. 

Del grupo anterior resalta particularmente, el género 
Lophophora al que pertenece el peyote y por la importancia 
religiosa que algunos grupos indígenas de las zonas áridas dan a 

estas plantas la atención de los botánicos especialistas se centró 
en ellas.ochoterena relata lo que Lumboltz, a su vez, habia 

reportado sobre los efectos de su consumo: se detallan las 
sensaciones visuales, la desaparición del deseo sexual y los 
atributos mágicos que le confieren los indígenas: salud, dar larga 
vida y purificar cuerpo y alma además de que el "jiculi" (como le 
llaman los tarahumaras) protegerla al pueblo y traerla buena 
suerte. 

El sentido m!gico-religioso que los tarahumaras le daban 
interesó de igual manera a los estudiosos de esta vegetación y los 

llevó a seftalar diferencias entre el "j~culi" y otro, lo que 
significa que existen diversas variedades de peyote; además hay un 
intento de comparar sus efectos con los de la coca sudamericana, 
con una relación de las consecuencias fisiológicas y la acci6n 
sobre el sistema nervioso. 

El libro termina con un valioso diccionario de nombres 
vulgares y cient1ficos de las principales cactaceas mexicanas. 

El texto es la condensación y la culminación de una etapa de 

su tiempo como investigador, puesto que como se verá adelante sus 
actividades girar!n hacia otros intereses. 
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5.2 LA LABOR HISTOLOGICA. 

Entre las más importantes contribuciones de Isaac Ochoterena al 

establecimiento de la biologia mexicana destacan sus 
investigaciones tanto teóricas como experimentales en histologia, 
mismas que empezaron a ocupar su atención primordial desde su 
llegada a la ciudad de México, en 1914. 

En esta época, además, se interesó por temas morfológicos y el 

estudio de la onchocercosis siempre desde una perspectiva tisular. 

En el desarrollo de los articules que se mencionan a lo largo 

de esta sección se puede vislumbrar la trayectoria curricular en 

cuanto al tema en cuestión,y, ademAs, muestra su pensamiento 
evolutivo en la biologia que trabajó. Este periodo de la vida de 
Ochoterena se muestra interesante en cuanto a su transición de la 
botAnica a la zoologia. 

Ochoterena publicó en diversas revistas y algunos estudios 
fueron tema da conferencias en la Sociedad Cient1fica Antonio 

Alzata como de au aparición en la revista de la misma. 
Ejemplo de esto es el trabajo "Inovacionea en la técnica 

hiatoló9ica" que fue presentado el 5 de marzo de 1917, en el que 
describe la técnica de L. Simarro y las modificaciones que le 
hiciera Santiago Ramón y cajal para la impregnación de 
neurofibrillas; técnica adoptada por Ochoterena para sus propias 
investigaciones neurológicas. 

Un trabajo desarrollado por Ochoterena en la Dirección de 

Estudios Biológicos denominado " Contribuciones a la histologia 

comparada - (La retina del ajolote de México)" fue publicado en el 
Bolet1n de la misma institución. En éste se describen las diversas 
capas estructurales que componen la retina estudiada, las 
caractar1aticaa de cada una de las capas celulares y las relaciones 
qua hay entra ellas; aa reportan tambitn los reactivos y colorantes 
usados para la pigmentación, la metodolog1a usada y se ilustra con 
esquemas y fotograf1as de células y tejidos de la retina. 

En 1922 publica " Histologia de las glandulas venenosas y 
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del diente eyaculador del Crotalus sculatus", en el tomo III de la 

Revista Mexicana de Biologia; en ella se describe y analiza la 

posici6n de las glándulas venenosas del reptil, la conformación 

celular del 6rgano y la afinidad acid6fila o bas6fila de las capas. 

Como en casi todos sus trabajos reporta la técnica de tinción 

que ha usado, asume la opinión de Launey para explicar cómo se 
produce el veneno y establece sus discrepancias con Madame Physalix 
en cuanto a la producción de veneno y los fol1culos secretores. 

Si bién el articulo está cargado de citas, carece de las 

correspondientes referencias bibliográficas. 

En cuanto a la investigación, existe una segunda parte 

titulada "Algunas observaciones para el estudios de los dientes 

venenosos de los viperidos crotalinos de México" trabajo que se 

apoya en el articulo de Henri Milne Edward titulado Lecons sur la 
physiologie et l'anatomie comparee de l'home et des animaux, en 
donde se detalla la división de los dientes según si la dentina 

esta desnuda o cubierta por cemento, esmalte o por ambos; el 

trabajo es importante por ser especifico para el estudio de los 

crótalos mexicanos. 

En colaboraci6n con Eliseo Ramirez, Ochoterena presentó en 

1920 en la Sociedad Alzate una " Nota acerca de la histologia de la 

sangre de la aguililla Buteo borealis en el que analizan el teJldo 
sanguineo; describen la morfolog1a celular y sus af in1dades a los 
colorantes; muestran la diversidad de leucocitos; y realizaron un 

conteo de 400 células con el objeto de determinar la formula 

leucocitaria. Posiblemente debido a un error de imprenta, en el 

trabajo hay referencias a ilustraciones que no aparecen en la 

ed1c1ón. 

Ese mismo año, Ochoterena publicó un articulo conocido como 

''Persistencia del cuerpo amarillo en la segunda mitad del embarazo" 
del que conviene destacar el escrupulo con el que el investigador 

mexicano consider6 las afirmaciones de sus colegas europeos, en un 

ejercicio critico que fue inherente a su preocupación por estar 

siempre al dia; En este trabajo puede leerse lo siguiente. 
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L~s sef\ores Ancer.:y Bnlrln que h4n- .'.~st_U~.l.ad.~ 

pr~rundamente estas -c-;_.e~tl~Oe.: -a_·flr~n--.:quc· .el 
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la primera mita~ 

deapuóa a med 1 da que 
:·::·.· ·.'·:· ' 

ias 91.findulas _m°i'onÍetrales y el 

reto loman Incremento pd.ra •u•tltulrlo en au 
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la •ecrea Ión l4clea. De ani& l 09a manera se expreaan 

loa •eflore• Lane, CJayton y Sterllnq 

Lo anteriormente asentado nos hizo buscar 

empei\oaamente cuyea hombras y en coneja& 

retos casi a término y a término, las ql.!nduJaa 

mlometraJes, y con asombro hemoa visto que a pesar 

de paciente• •lnuclosaa y repetidas 

lnveatlgaclones, sólo en muy escasas veces, con 

claridad, hemos encontrado estructuraa celulares 

quo pueden rererlrse a taa citadas qU.ndulas, lo 

que lndl ca que en ausencia de el laa y esto sucede 

en la lftayorta de Jos casos, el embarazo •lque su 

curao normal Hemoa obacrvado que eomllnmcnte el 

cuerpo lllteo de le conoJa J leqa a •u completo 

d11arrol lo a 101 14 dl411 pero 1J hay fecundación 

1 hQ• 1 1u IU1elmum a 101 16 y no de9oneran 

polter 1 orm•nt.o como 1a ha ob1ervi11do, con1ervando 

fnt.1or•• 1ua act.lvldade•1 que unlda1 a la• que 

provl enen de 1 reto, d•n 1 uqar a 1 oa orande1 comb 101 
6 

qu• duran t. a Ja prel'lez 1nbr1v 1 en en 

6
ochol•r•n•. ruac "NOTAS H!STOLOCICAS PorUalencla del 

cuerpo amar 111 o en 1 a 1equnda m 1 \.ad do 1 ambarazu 

obarvac 1 ona• acerca d• • 1 quno• renomeno• 

ciorre l at. I YOl 11 Hemor tea de la Soc C l l!tnl Antonio 

Alzote, T-38 pp 429•432 
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En algunos trabajos Ochoterena dió una muestra de abundancia y de 
actualidad de sus fuentes, tal es el caso de los 31 autores que 

cita en "Diversos tipos de textura histologica del sistema 

nervioso" que reporta estructuras tisulares nerviosas distintas 

para diversos orgánismos. El articulo está fechado en 1925 y 

publicado después en la REVISTA MEXICANA DE BIOLOGIA. 

En el mismo año Ochoterena expuso en la misma Sociedad Alzate 

una "Nota acerca de la presencia de fibras aferentes en el ganglio 

de corti y en otros exteroceptores" en el que intenta encontrar· el 

origen de las células nerviosas que hacen funcionar el ganglio de 
Corti, que se encuentra en oido interno del carnivoro Basarisastuta 

(cacomixtle); el estudio compara y continúa observaciones 

anteriores realizadas en otras especies. De esta suerte, Ochoterena 

sugiere una generalización de la presencia de las estructuras 

aferentes por no ser particulares del mamifero mexicano de la 

familia procionidae. En efecto, tanto Santiago Ramón y cajal como 

Dogiel y Resikoff, reportaron la presencia de estas estructuras en 
aves. Además Ochoterena mismo habia identificado, nueve años antes, 
su presencia en Amblistoma tigrinum Cope (ajolote mexicano) y en el 

camaleón Phrynosoma orbiculare Wiegel, al que Ochoterena llamó 

"Tepayaxin". Estos trabajos establecen un continum en el intento de 

desarrollar una histologia y una neurologia comparadas. Además, es 

una manera de realizar trabajos particulares para ir hacia una 

generalidad, estas son sin duda aportaciones de suma importancia en 
los trabajos de Ochoterena. 

En 1932, ya en el Instituto de Biologia Ochoterena estudió la 
histologia de la piel de un batracio. En el Tomo III de los ANALES 

DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA aparece la "Nota de la histologia de la 

piel de Dermophis mexicanus Dum y Bibr, en el que se describen las 

capas de la piel y las caracteristicas_celulares del tejido dérmico 

y epidérmico, luego describe la gran diversidad de formas celulares 

e identifica las glándulas contenidas en la piel, encontrando dos 

tipos diferentes: las granulosas y las mucosas¡ estudia las escamas 
cicloides presentes en la piel y aborda, finalmente, la descripción 
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histológica del tejido conjuntivo. El interés de Ochoterena por 

este anfibio está determinado por la piel 

sus ojos y que hace las funciones de la 
radica en que tales carcteristicas están 

evolutivos primitivos y sugieren su 

organismos del triásico, sin mencionar 

complementa con un trabajo del maestro 

transparente que cubre 

córnea. La importancia 

asociadas con estadios 

posible parentesco con 

cuales. El estudio se 

Rafael Martin del Campo 

quien se refiere a la sinonimia del género Der~ophis y a su 

distribución geográfica, en México. 

Regresando un poco en el tiempo, recordaremos que el periódo 

de estancia en ourango 
botánicas. Sin embargo 

se tradujo más bien en publicaciones 
su conocimiento sobre la fauna le permitió 

presentar, en 1916, un trabajo de divulgación mítico y morfológico 

en torno a "EL ALACRAN DE DURANGO Centrurus exilicauda Wood, en 

cuya introducción reseña los mitos mexicanos sobre el origen de los 

alacranes, luego describe su morfologia externa para explicar 

finalmente sus órganos y aparatos, clasificando las diversas 

especies y comentando su distribución geográfica en México. 
En el estudio proporciona estadisticas médicas sobre 

mortalidad por picaduras de alacrán y las compara con las causadas 
por el veneno de la cobra y el crótalo; a diferencia de muchos 

otros, aqu1 si incluye las referencias bibliográficas necesarias. 

En 1930, con una intención más histológica, en el Tomo de 

los ANALES DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA aparece la "Nota acerca de 

una lesion mesencefalica que la toxina del alacran originó en el 

cuy" en el que describe la lesión histológica provocada 

experimentalmente, al inyectar toxinas de veneno de alacrán del 
género centruroides en el trabajo usaron el centruroides sp de 
Michoacán y centruroides exilicauda Wood de Durango destacando dos 

aspectos: primero, el daño causado en las células del mesencéfalo, 

especificamente el que se produce en células que son identificadas 

como filogenéticamente más recientes y menciona que ocurre un daño 

de cromatolisis bajo; luego, indica que las neuronas medianas son 

las más afectadas y describe el deterioro en las células motoras, 
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en las que también hay cromatolisis de diverso grado. 

En la presentación de resultados no correlaciona los efectos 

del veneno con la especie portadora ni proporciona datos genéricos 

o especificos para la identificación de los roedores inoculados. 

En la misma edición de los ANALES aparecen los "Estudios 

neurologicos: Histobiologia de la fina inervación del glande 

humano". El articulo está organizado según un patrón común a otros: 

describe la estructura nerviosa del glande y apoyándose en lo que 

se sabe respecto a la inervación en los embriones humanos, 

extrapola los adultos. La descripción se ilustra con 

microfotografias de distintos cortes histológicos. 

Más adelante, fruto de su labor en el laboratorio del 

Instituto de Biologia, publicó su estudio histológico sobre la 

estructura del cerebelo del camaleón Phrynosoma orbiculare con 

comentarios que reafirman a los autores que le sirven de apoyo y el 

detalle de las técnicas de tinción utilizadas. 

En la linea de investigación referente a las inervaciones 

nerviosas analiza los del páncreas en diferentes individuos: perro, 

conejo y reptil (camaleón). El trabajo, titulado "Estudios 

neurologicos : La inervación del pancreas", parte de los avances 

que en el terna habian hecho Ramón y caja!, Solá, Pons y Gentes, 

destacando las diferencias de las ramificaciones nerviosas en el 

páncreas de los individuos jóvenes o adultos y en un apéndice, 

discutiendo la función de estas fibras. Como en toda su producción 

de la época, hay un rigor científico plenamente maduro. 

5.3 SOBRE LA ONCHOCERCOSIS 

En 1930, bajo el auspicio del Departamento de Salubridad Pública 

del gobierno federal, dentro de una campaña contra el mal del pinto 

y la onchocercosis, Ochoterena abordó el estudio de esta 

enfermedad. su articulo inicial sobre el tema "Contribución para el 

conocimiento de la onchocercosis" describe los daños que sufren las 

estructuras oculares y establece que es la córnea la que presenta 
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la máxima infección. 

Luego estudia los tumores de los individuos onchocercosos de 

los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, establece técnicas 

histológicas especificas y describe las tinciones y la fijación 

adecuadas, detallando la morfologia de los tumores de casi 
cincuenta observaciones. El articulo incluye microfotografias de 

los parásitos y refuta categórica y elegantemente (como fue su 

costumbre) la posibilidad de que se tratara de una especie nueva de 

filarias, hipótesis sugerida por otros investigadores del tema. 

Finalmente, concluyó Ochoterena, era necesario investigar el ciclo 

biológico de las onchocercas. 

En otro articulo 7 presenta el estudio anatómico de las 

microfilarias mediante coloraciones vitales: el trabajo se realizó 
en Onchocerca volvulus Caecutiens y en él concluye que las 

microfilarias pertenecen más bien a una variedad de la volvulus y 

no a una especie distinta. 

Por otro lado, en "Contribución para el conocimiento de la 

onchocercosis en México"(Nota acerca de la existencia de 

microfilarias en el ojo de los onchocercosos de Huixtla Chiapas) 

logra hacer mediciones de 100 parásitos y determina su presencia 

entre la esclerótica y la coroides. 
1930 es la Un aspecto importante en este trabajo de 

preocupación, manifestada desde 1927, por encontrar microfilarias 

en vasos sanguineos, pues la presencia de filarias en el borde de 

los mismos podria ser un precedente para que se introdujera al vaso 

y viajara desde los tumores hasta los ojos. Empero corrobora la 

ausencia de microfilarias en vasos en otro articulo de 1930 en el 

que además, asegura que las filarias no ingresan 

exulceraciones, como se habla supuesto tiempo atrás. 
7 

Ocholerena, Iaaac. CONTRIBUCIONES PARA EL CONOCJHIENTO DE LA 

Onchocerca vol vulus Caccutlens por med' o de coloracl ones vl la les 

Ana 1 ea del lnst. l lut.o de Bloloq(a TOH0-1, 1930 
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como parte de sus estudios en microfilarias, se incluyeron los 

trabajos sobre estos nemátodos en ratas de campo y en ranas Rana 

montezumae y Rana helecinaen cuya sangre encontró microfolarias; 

este articulo fue una publicación conjunta con el helmintólogo 

Eduardo Caballero que desarrolló· en gran medida el estudio de estos 

organismos. 

Destaca la identificación de una nueva especie de filaria 
micropleura en la cavidad general del peritoneo y la sangre de la 

rata de campo Sigmodon hispidus descubrimiento corroborado por A. 

Vogel del Instituto de Enfermedades Tr6picales de Hamburgo. 
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5,4 OCHOTERENA Y LA NEUROLOGIA 

Los trabajos referentes a la neurología indican que fue ésta una de 
las ramas biológicas más desarrolladas por Ochoterena. Esta linea 
fue avanzando desde diversos ángulos que se describiran a 

continuación ; algunos fueron observados con el objeto de entender 

la estructura y la composición de los tejidos. 
En otros, se interesó por observar el desarrollo embriológico 

de estructuras neurológicas, para análisis comparativos, lo que 
sirvió para que se formularan ideas del avance o grado de 
complejidad que tenían unos organismos con respecto a otros. un 

ejemplo de esta índole podría ser el trabajo expuesto ante la 
Sociedad Científica Antonio Alzate el primero de abril de 1918, 

publicado en el órgano de difusión de la misma sociedad. El 

articulo comenta observaciones que Ochoterena hizo en cuanto a 

estructuras presentes en organismos del grupo de lacértidos. Las 
observaciones se refieren a que en muchos de los reptiles -como los 
lacértidos- se deaarrolla una paráfisis pero no una epífisis, en 
cambio en mamíferos se desarrolla una epífisis como parte del 

epitálamo y se desarrolla en virtud de que la paráfisis falta 
totalmente ; la explicación la establece en términos de lo que 
Ochoterena denominó Ley de Compensación o Balanceo Orgánico. 

Conviene citar textualmente el planteamiento. 

LA porción reapocllva del lolenc~ralo cuya 

bóved•o•l' rorinada por el arco parafharlo dará 

orl9on a la p.1r•rlela, correapondlont.a a ór911noa 

aenaorloa peroa que, dertvadoo de onqroaealent.oa 

ect.od6r•lcoa o placodoa, 1991bl la t.oorla do J:upfer, 

en el cur•o de au d•••nvolvl•lenlo fl109an6llco 

han fundido on la 1 ín•• India. Reat.o do la 

prlalt.lva dlapoalclón •• nota adn en loa nervio• 

parl•.1•1•• p.are1 que •• ven con gran claridad en 

loa -brlonea d• un an1 .. 1 •oxlcano, el Anol1s 
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'?eJ:?-~loSO~-~ w-~·~q~· , , !=P~ 1.1 --,quanldri0 c'Oinün en 1a 

parle sur_~.d~~·~ 'E:~llldo. 7dc .. ptcbÍ·a·.' .. e~;:·;:do-rid~··--

vutqarmeri~~-: .. --~~ '·1 '{,".~~;~:~:;~·~~·;~: <'<ii:¡·a~j~'r·i:.¡·}~~:·~·, ·~n 
o't.ró_~·-~.'r·~~:t,--l·~t~:~·{~~i:·:-;~'(t:i~'i:ti~ii{~:f~~<'~:~~·f,i c·arius 
~lor t~Ía:' _:._-¡~ ~~~-á~ {a·l ~:'.~~,~ -.,:~~'.~~j;-~/¡~\:-~·;·~~r~-~a-~enlc y 

• ' . r-' 

en v-lrlud\ de la conoc·.rda-'-'.l-ey': -'~~-oi.6,;;Jl~a-_' de 

compensación o balanceo orgánico, la cpiflsls 

1 
propiamente dicha falta por completo. 

, de 

El texto tiene una clara connotación evolutiva. Ochoterena 
tuvo manifestaciones de esta indole en algunos de sus articules, lo 

cual indica el interés para desarrollar la biologia en los campos 

que él tocó a través de su formación biológica. 

El trabajo fue relizado en laboratorio por el propio 

Ochoterena, en Phrynosoma orbiculare Wiegm. La comparacion de 

estructuras de este reptil son extrapoladas para compararlas con el 

hombre. como se ve para muchos trabajos Ochoterena empleó 

ejemplares del Tepayaxin. Según indican él y w. E. Ritter la gran 
carencia de pigmento en el ojo de este reptil facilita las 

observaciones ¡ algún otro motivo similar relativo a su sistema 

nervioso pudo hacerlo tan frecuente en las investigaciones del 

maestro. En cuanto a la extrapolación al hombre en relación a los 

estudios mencionados Ochoterena dijo. 

Esla primera porclon dlenrefál lea de que tratamos 

eat.á representada en el hombr~ un1camentc por el 

receso supra-plneal. el órqano par\et.al, el llamado 

<<ojo plneal>> no existe 

fJf hot.erena, Isaac. ESTUDIOS 

EPIFISARU Y LA EPIFISIS. Soc Clenl Anl TOH0-37 

p~g 71-84 1918. 

¿ lbld pág. 73 
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Luego escribió sobre el aspecto de la ·epí.fisls· én · ra. que 

señala los tipos celulares que conforman la- estructura, y 

especulando sobre la posible función que tendrla la epíflsis, 

aunque una conclusión está dada cuando plantea ·la necesidad de 
continuar investigando sobre el tema, y otra al decir que en 

mamíferos la paráf isis y el llamado órgano parietal se atrofian 

completamente y sólo se encuentra la epífisis. 

En otro artículo, publicado en 1921 en la revista de la 

Sociedad Mexicana de Biologia, cuyo titulo fue La corteza 

cerebral del tepayaxin, Ochoterena hizo una descripción de la 

corteza cerebral del tepayaxin, corteza que por las aseveraciones 
del autor es igual al que presenta el resto de los reptiles; el 
análisis que hizo el autor señala las tres regiones que conforman 

la estructura de estudio, a la postre, indica la composición 

neuronal que integran cada una de las tres regiones encontradas. El 

articulo, en esta ocasión no va más allá de las observaciones 

anatómico-histológicas. 

Existen otros trabajos en los que se mantienen las 

descripciones. Me refiero al Estudio neurológico; Investigaciones 
aacerca de la genesis y significación de los núcleos de origen del 

trigemino, que fue presentado en la sesión de la Sociedad 
Científica Antonio ALzate el 12 de mayo de 1919. Ahí se descrlben 

las secuencias y trayectorias de los nervios, tratando de 

decifrar la diferenciación que ocurre en la nervadura para 

reconocer los nervios sensitivos y los motrices. Algunos de los 

señalamientos están destinados a explicar, comparativamente, las 

estructuras; de manera que, trabajando con el órgano reconocido 
como ganglio semilunar encontró que en peces celáceos se localizan 
dos ganglios separados, en camblo 

pollos de 33 hrs. de incubación, 
en aves, 

concluyó 

particularmente en 

que no se encuentra 

dividida sino que está integrada en un cordón, al igual que en 

embriones de conejo. Los trabajos fueron ilustrados con 

microfotografías, y en particular se presentó una muestra de 

conocimiento de todo un diseño de metodologia cientifica. 
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Dentro del mismo tema neurológico se encuentra un estudio 

relativo al conocimiento del corazón. Los resultados los presentó 

en el articulo denominado Observaciones acerca de los ganglios 

cardiacos de la rana y algunas reflexiones relativas al latido del 

corazón, que fue realizado en 1921 y publicado en la REVISTA 
MEXICANA DE BIOLOGIA. En el estudio reseña las investigaciones 
sobre los ganglios nerviosos: la descripción se realizó mencionando 
los diversos grupos o nervios individuales asi como las técnicas 
usadas para la impregnación; en éste, Ochoterena de acuerdo a las 

opiniones manifestadas tendio, a ir más allá de la observación y 
de la simple descripción estructural; de esta manera, en los 

trabajos que pudo trató de determinar la estructura en relación con 
la función. En este trabajo se observa que los objetivos buscaban 
tal explicación y aunque Ochoterena supo de la importancia de las 
contracciones y el bombeo sanguineo, intentó, basándose en sus 
observaciones, de encontrar la explicación de la presencia de 

células nerviosas en el corazón sobre todo. Sus propias palabras 
son; ''intentaremos ver cuáles son las funciones que desempefian las 

numerosisimaa c~lulas nerviosas que se hallan en el corazón, 

especialmente en lo que respecta al latido de este órgano, .. ". De 
esta manera fue que la diversificación de trabajos le tuo 
contribuyendo a un avance de conocimiento en loe diversos campos 
estudiados. Buscando de esta manera Ochoterena la relación, 

desarrollo una disciplina que enriquecta 
Otras observaciones que retomó 

Carlson, se refieren a estudios sobre 

la 
de 

el 

biologia. 
un autor 
corazón 

citado como 
del 11mulo, 

artrópodo de la clase merostomata Limulus polyphemus; descr1b1endo 
el corazón de este organismo manifestó estar de acuerdo con M1lne 
Edwards, describiendo y haciendo alución a grupos de orgán1smos 
como tunicados, gasterópodos, decápodos y crustáceos, lo anter1or 
para relacionar las estructuras del corazón y la función. A su vez, 
los separa de los vertebrados. Tal comparación aunque no 

profunda, lleva una reflexión de carácter evolutivo al hacer 
comparaciones de estructuras y funciones en órganos homólogos. 
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En otro tipo de trabajos, en los 

conocimiento en cuanto al desarrollo y 

que 

la 

más bien intentó el 

función del sistema 

nervioso, comparó también individuos 

taxonómicos. Un ejemplo de éstos puede ser 

de diferentes 

EVOLUCION DEL 

grupos 

SISTEMA 

NERVIOSO. Sin referise a la evolución orgánica sino a la evolución 

como desarrollo embrionario, existen varios trabajos de esta 

naturaleza, por lo que algunas personas consideran que Ochoterena 
realizó estudios embriológicos lo que no es muy real pues más bien 
Ochoterena trabajó con embriones para algunos de sus intereses 

neurológicos e histológicos. 

El articulo referido se publicó en la Sociedad Alzate en 1921, 

en primera instancia retomó los puntos en los que estaba de acuerdo 

con autores como His, Cajal y Tello3 con respecto a la aparición de 

estructuras nerviosas a un tiempo determinado para su relación con 
aspectos de sensibilidad y actividad motriz. El ejemplo está dado 
en embrión de pollo. El trabajo establece que a los tres dias las 

ra1ces medulares son rudimentarias y no hay manifestación de 

movimiento por acciones provocadas, en cambio a las cien horas la 

relación motriz por sensibilidad ya se encuentra establecida. Una 

de las conclusiones obtenidas está dada por la presencia del polo 

cefálico y otras estructuras nerviosas; después, se hace una 

extrapolación y comparación con el embrión humano, estableciendo 
que las relaciones sensitivas se dan a partir de los cinco meses, 
debido a que en ese tiempo ya existen relaciones cerebro espinales 

aunque aclara que los movimientos del feto serian un mero acto 

reflejo. Al finalizar el articulo explica que siendo el neencéfalo 

la parte más recientemente desarrollada en el tiempo evolutivo, se 

podria esperar, de acuerdo a la teor1a de Darwin, 

perfeccionamiento que lleve a la humanidad a la 

perfección. 

un posible 

mejora y 

Otro trabajo sobre neurologia fue realizado en el Colegio 

Ochoterena. Isaac. EVOLUCJON DEL SISTEHA NERVIDSO.Soc Clent Ant 

Alz T·39 1921 pag.569. 
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Nacional en 1946. Este fue expuesto en conferencias en las que 
conjuntó varias disciplinas que fueron estudiadas por Ochoterena. 

Uno de los objetivos del anterior fue el entender de la manera más 

completa posible el desarrollo de los órganos del oido y de la 

vista de los diversos grupos de vertebrados, el estudio comparativo 

de los diversos organismos lo llevó a conocer la histo-f isiologia 

de los vertebrados para un mejor conocimiento de la situación del 
ser humano. 

El estudio se divide en dos partes, la primera fue destinada 
al conocimiento del oido. En primera instancia describió el oido 

interno, posteriormente el oido medio y por último el oido externo. 

En cuanto a la descripción del oido interno, en algunas 

secciones planteó la comparación de peces a mamiferos, en otras 

inició con peces, mencionó batracios, reptiles, mamiferos y culminó 

tratando el caso de la especie humana. 

La recapitulación que Ochoterena hizo fue extensa, citando a 
Geoffroy- Saint-Hilaire luego a Magendie, maestro de Claudia 

Bernard, y posteriormente a santiago Ramón y Cajal y a Jorge 

Francisco Tello, discipulo del anterior. 

Cajal fue sin duda uno de los personajes que más influyó en 

Ochoterena, dado que las citas a sus trabajos son casi una 

constante. 

En el estudio aqui señalado, Ochoterena planteó que el 

conocimiento de la embriologia del aparato auditivo lo llevó a 
conocer la morfologia a través de los vertebrados. De esta manera 

pudó conocer la histologia comparativa, sirviendo lo anterior de 

introducción para la investigación histofisiológica del oido de los 

mamiferos para concluir las observaciones para con el ser humano. 

La segunda parte es dedicada al estudio del órgano de la 
vista. 

Ochoterena hizo una introducción partiendo de los 

protozoarios, para ejemplificar que éstos de manera muy primitiva 
tendrian ya una estructura sensible a la luz. El continuó el 
estudio en los diversos grupos de vertebrados, interesándose por la 
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acción de los conos, células que contribuyen, con su abundancia o 
carencia, a que los organismos vean en colores 
haciendo énfasis en que aquellos con una mayor 

serian los organismos de mayor especialización 
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ESTA 
SALIR 

5.5 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA TEORIA DE LA EVOLUCION 

TESIS 
DE lf\ 

rrn Pr:BE 
i.llili.WHCA 

Corno científico plenamente moderno, Ochoterena participó del debate 

que la comunidad internacional de biólogos y naturalistas vivía en 

torno a las teorías evolucionistas que, desde el siglo XIX, fueron 

consolidándose corno la piedra angular de la biología de nuestro 

tiempo. 

Ya se ha descrito cómo en muchos trabajos -sobre todo los de 

su madurez- Ochoterena hace referencias o apoya las tesis del 

transformismo y en otros tiene manifestaciones plenas de aceptación 

del Darwinisrno. 

Una referencia directa del transformismo se encuentra en el 

primer torno del Boletín de la Dirección de Estudios Biológicos cuyo 

titulo es Algunas ideas fundamentales a la obra de Lamarck 1 

En este articulo, Ochoterena mostró su coincidencia con 

algunas ideas de Lamarck y se complementó con aportaciones de 

Ochoterena, siempre con el fundamento de la teoría del francés. 

Una de las primeras ideas rescatadas indica que la vida 

apareció espontáneamente, que no hubo creación. Ochoterena se 

refiere que son fuerzas f 1sicas y químicas las que intervienen en 

los seres vivos y que al igual que hay transferencia de energía en 

la generación del calor, la luz y la electricidad, en la vida 

también ocurre esa transferencia energética, esto con el claro 

objetivo de explicar el que járnas ha existido un acto de creación 

especial. Ochoterena interpretando a Larnarck dice as1. 

Aleccionado por laa ensei\anzas de ¡.,, f1slca que 

abandonaba la hlpóteala de los fluidos, por la 

quf1aica que por mano de la señor.a Lavolaler 

enlre9aba a las J lamas la hipótesis del floqtsto 

1 
Ocholerena Isaac. ALGUNAS IDEAS FUHDAHEHTALES DE LA OBRA DE 

LAKARCIC.. T-1 del Bol. de la Dirección de Estudios Biológicos 1916. 

pp.180-183. 

79 



mientras una orquesta, conf'or•o al eapfrllu 

draúllco de la 6poc• ejecut..aba &ole.ne r6qulom y 

t.enlendo abunda.nlhlaa ruent.e de en•ef\anza• en la 

ob&ervacl6n de la naturaleza, demech6 también la. 

hlp6te•l• de tm quid tc¡nottm para oxpl tcar la vida, 

de un f'luldo Yllal nunca de.o•lrado que lnf'tmd{a a 

la aaterla •l•lerlo•.t.• ener9{a&; •OCJÚll 61, la vida 

apareció en I• tierra y ee debe a y ruerzaa 

ldltntlca• • la& que no• rodean, no o• el re•ull&do 

do una creación e&peclal, a•f como t .. poco lo eon 

el calor, la luz y la electrlcldad, que por doquier 

exl&ten &In que el f'l lo&óf'o vea la procl•l6n de un 

acto creatrlz de ruerza• que •6lo •e tran•f'oraa.n y 

revl&t.en lrmen&o poi lmorf'laao, •lendo 

2 
l•perecedor••· 

Como vemos en esta cita, se manifiesta claramente la 

aceptaci6n a las ideas materialistas, la interpretaci6n de que los 

cambios eran aceptados dentro de las fuerzas fisicoquimicas que 
operan en el universo. 

Por otra parte, Ochoterena se di6 cuenta de la importancia que 
tuvo en la obra de Lamarck la consideración de que plantas y 
animales comparten características fundamentales: las propiedades 

de los seres vivos. Como sabemos este es un punto esencial para el 
planteamiento del evolucionismo. 

Una vez que Lamarck entendi6 la unidad entre los reinos 
vegetal y animal y, al mismo tiempo, sus diferencias, fue capaz de 
proyectar una teor!a que explic6 a la vez unidad, diversidad y 
cambio en los seres vivos. 

Ochoterena entendi6 muy bien las ideas de Lamarck al 

manifestar que el talento del francés lo llevo a la abstracción y a 
la generalizaci6n en forma acertada, entendiendo esto como la 

2 
Ibldemi, 
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unidad en los seres vivos, pero también manifestó que entre 

animales y vegetales no existen diferencias sustanciales, salvo en 

aspectos secundarios como en la nutrición, pero hace una 

consideración muy particular para la nutrición vegetal Ochoterena 
lo dice así. 

El talento de t.aaMarck era uno de osoa que dolados 

de ponot.rac l ón y 9ran a 1canee 1 pueden la• 

coaaa y loa renómeno• deadc un punto de vista tan 

elevado que abarcan conjuntos y abstraen y 

9onora 11 zan c¡ran aclerlo¡ prui!banlo la exacta 

af"lraaclón, hoy t.rtvlal, pero tiempo •UY 

at.rovlda, de que entre loa anima.les y loa vo9etah1a 

hay nln9una dlfaroncla oaenclal, ex latiendo sólo 

do car.tcter aecundarlo, por eJo•plo en ol •oda de 

nut.rlr•e, puoa •lonlraa uno• ae al l•entan de 

aubatanclaa rluldaa y al•plea, ot.roa lo hacen de 

ta.a aat.erlaa prevla•ento elaboradas por la.a 

planta.a. La nutrición orlqlna un aumento do 

voli..-en, pero co•o 6ate no puede ser lllaltado, 

lleqando a eletoa lf•lles, se separa un parte y aal 

ae con•tl tuye un nuevo •er, cuya comunidad de 

•edloa externo e Interno da en su mAs slaple rase 

la clave de la herencia. 1..a acción del medio 

aparecia a Lasaarck tan evidente, que no vacl lo 

expl lcar la forma dlver•a de laa celdl 1 laa por la 

acción de prealones y contrapreslones, frolamlentos 

y otras causas, ya ffslcaa o qufmlcas, aln 

necealdad de recurrir a enlqmAtlcos proceaoa de 

naturaleza hereditaria. Importante conflraacl6n hnin 

recibido eataa Ideas con loa trabajos del seftor 

proreaor A. L. Herrera, quien con sagacidad y 

eompetenela 1 las ha llevado al terreno 

exper lmenlal. 
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La organización celular perfecclonandose sin 

descanso para adaptarse a las var lac 1 ones de 1 med 1 o 

y a· la acción de sus fuerzas modl(lcalrlces ee la 

causa de ta producclón de conjuntos de celdl l las 

•ujet.o• a una ley co•ún de herencla y creclmlento, 

de leJldo•, cuyo runclona•lento, siempre ar•onloso, 

ha hecho que ae e11peclal leen para el IDAs erlcoz 
3 

de•eapel\o de cierto t.rabajo: r 

Las ideas expresadas resultan de importancia básica para el 
conocimiento de la filosof1a zool6gica. En Ruiz (Op. cit)se 
destacan las diferencias entre los mecanismos de evoluci6n en 

plantas y animales consideradas por lamarck.: 

J 

Todo lo anterlor v.U ldo únicamente para lo• 

anlaalee 1 ya que •U• •OYlmlenlos y acclonea pueden 

hacer que det.eralnadoa ór9ano11 se desarrol ten enAa 

qua ot.ro1 1 o que la ausencia de acción 

at.rorleclerlaa partea, Sin embar90 1 en las plantas 

donde no hay aovllldad la altuaclón es nlra, porque 

al no haber acclonoa, no hay hábitos propfament.e 

dlchoa, No obalant.e loa cambios amblentalee 

conducen a dl(erencla11 en el desarrollo de sus 

parle•)•,, 

En la• plantas •i ae puede hablar de la entrada de 

rtuldos que •odlflcan directamente las eát.ruct.uraa 1 

pero eón en ea t. e caso -puealo que 1 a p lanla llene 

una rlaloloQ(a• ciertas runclones pueden ocastonat 

que alqunas parles ae deaarrol len tnás que otra.a, 

el laa lodo 110 opera por los cambio que provienen de 

Ochot.erena laaac, ALGUNAS IDEAS FUKOAKEKTALES DE LA OBRA DE 

LAKARCK, Bolelfn de la Dlrecclón de taludlos Blol69lcos 

TOH0-1 , 1916. p<lqo, 297•296, 
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la nutrlc16n del ve9et.al 1 de •u• abaorclone• y 

t.ranaplraclone•, de la cantldad de calor, luz, alre 

y himedad que rectbe habltual•ente, y de la 

auperlortdad que clert.o• aovt•lentos vltale• pueden 
4 

•dqul r l r •obre 1 o• d~e. 

En otro marco de ideas, Ochoterena contrasta en el articulo 
citado la concepci6n de cuvier con respecto a Lamarck. Los 
planteamientos los hace para explicar una posici6n social que 
influyera enormemente en la no aceptaci6n de la teoria de Lamarck, 
en su momento, lo anterior es claramente un objetivo de hacer 

justicia al te6rico del transformismo. 

En un trabajo de 1922, que más bien fue una primera versi6n 

del libro MANUALES Y TRATADOS¡ LECCIONES DE BIOLOGIA 5 y que fuera 
texto de apoyo en sus cursos de biologia en la Escuela Nacional 
Preparatoria, hizo referencia al tema evolucionista destacando 
informaci6n que contribuia a la difusi6n del transformismo y de la 
concepci6n de oarwin sobre la evoluci6n. En esta obra, para uso en 
docencia, ejemplifica los planteamientos de Lamarck y de Darwin que 

contribuyeron a poner en práctica las ideas del cambio de los 
seres, desde el punto de vista de Ochoterena el mecanismo 

fundamental 
variaciones 

del cambio evolutivo 
adquiridas durante el 

es la incorporación de 
proceso de adaptaci6n 

las 
del 

organismo al medio, por ejemplo considera que los microorganismos 
parásitos como tripanosoma pueden llegar a ser resistentes a 
substancias t6xicas via la herencia de caracteres adquiridos.: 

La enl'eraedad del •uel\.o ee cau•ada por un 

4 
rtul z Roaaura. POSITIVISMO EVOLUCION: IHTROlllJCCION DEL 

DARWIMISMO EM MEXICO. Edltortal Coleccl6n Po•9rado. 

M6xlco 1987. pA9. 193. 

5 
Ochoterena l•aac. MANUALES Y TRATADOS¡ LECCIONES DE BIOLOCIA. 

Edtt.orlal de la Secretarla de Educacl6n. M6xlco 1922. 
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Prolozoarto rtagclado, el trypanosoma, que 

•Ulllpllc4ndose con portentosa actlvldad lnvadc la 

sangre orlolnando orav{slaoa trast.ornoa: de•do el 

af\o do 1906 vl6neao empleando para curar oalo 

pa.declmlenlo el At.oxyl 1 conrorme lo aconsejó R. 

11:.och, ut.l l lz6ndolo do•l• repellda• de 50 

cenll9raaos; desdo la vt96s l.a hora despu4!is de la 

lnyecclón, lo• trypanosomas desaparecen de la 

aangre y de lo• qanol lo• \nvadldo• y prolon9ando 

oportunaaenle e•le tralaal enlo 1 l eqa a obtener 

una curación radical¡ pero •l la doals eapleada, 

blen aoa de Aloxyl puro o combinado con la emetlna 

o con otro• aedlc .. entoa, e• lnauflelenle y al ae 

aualnlatra con clert.a conat.ancla, lo• protozoarlo• 

de que trat.uos ae acoat.uabran a la aubatancla 

t.6xlca y conat.lt.uyen una rau r•aht.ant.a qua 

conaerva ••t.• car6ct.er adqu 1r1 do a t.ravaa do 

ext.raordtnarluent.e el tratul•nt.o da laa reca•daa. 

Exparl••ntalMnt.••• han podido obt.an•r raua d• 

tryp11nosomas rHl•hMn al rojo do tripona, • lo• 

colore• de la bendslna o a la emet.lna, y oataa 

raua conaarvan haredlt.arl .. •nt.e por auchf•l•o• 

paaajaa, aua caract.araa adqu lr ldoa. 
6 

El anterior ea s6lo uno de los varios ejemplos que Ochoterena 
comenta. Al reapecto es indudable el mérito que se merece el 

maestro, al intentar dar muestras experimentales de la herencia de 
los car6ctere• adquiridos, Ochoterena concluye este capitulo 
diciendo. 

Eat.aa oaao1 t.an alocuant.aa y probat.orloa 1 cuyo• 
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rcsul lados son concordontcs • nos perm l len af 1 rmar 

que aunque de•conocemo• exoctomente au 

deleratnl•mo, aon en 9ran nómero de oca•lones, 

7 
heredltarlo• lo• cara.ctere• adqulrldoa, 

Los ejemplos que Ochoterena uso para mostrar las ideas 
evolutivas de Darwin están dados en cuanto a estructuras que 

pueden ser comparadas, tal es el caso de los esqueletos en los 
vertebrados en donde describiO las adaptaciones para el vuelo, la 
nataci6n o la carrera: con ello muestra su alto grado de interés, 
no s6lo para conocer las teorias evolutivas sino para entenderlas y 

aplicarlas a los organismos. La cita, aunque extensa dice. 

la variedad de las formas dentro de la unidad 

anatómica de los tlpos, es una de las mas 

claramente perccpt 1 bles pruebas de la doctr lna de 

la evolución ; asl, v. g. • el esqueleto de los 

ale.broa pares de todos los vertebrados se .halla 

unldo al tronco por medio de piezas eaquelétl_caa 

que foraan lo cintura escapular, para los miembros 

anteriores y la p~lvlca para loa posteriores, 

lnteqradas fundamentalmente por una p 1 eza dorsal. 

Este arreglo estructural, cuya constanclo en la 

serle es absoluta, puede adqulrlr ciertas 

adepta.el oncs: a 1 vue Jo, como 1 as aves, en donde 

loa huesos larqos stn perder fortalezc'I mucho 

mAs l lqeros, loa huesos del carpo se hal Jan 

reducidos a dos por fusión o supresión de los 

elementos que normalmente 1 o 1 nteqran¡ por lo 

genera 1 1 os dedos están reduc Idos a tres con 

dos ralangea l lbrea, conservando muchos qrupos 

el primer dedo con una uña como el clsne¡ en el 

7 
Ibld. 
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caaoar sólo exlate un dedo y la. fa.Ita. de 

t'unclonaalento del a.la ha hecho que ae atrorle, 

c¡ran peirte, el eaqueleto de e•toa •lembroa. 

En loa .urcltUaqoa, en donde el ctlbtto ea .uy 

reducido, ll•ltado al tercio auperlor y aoldado al 

radio, loa hueaoa de loe dedo•, lar9oa y del9adoa, 

con uf\a• at.róttcaa, excepto en loa .urc1'la9oa 

fruq,voroa en donde el aec¡undo o tercer dedo 

conaerva la dlt.l- f"alaftlJ• de au ufta; en cuanto al 

pul9ar, queda fuera del ala y llene -.. tdla 

hlpert.rotlada, que el anl-1 ut.l l lza cOllO 9ancho; 

t .. bt6n eata adaptación axial'• en olartoa reptU•• 

extlnquldoa. Loa •le.broa •• adaptan a la nat.ac16n 1 

como en loa cet,ceoa y loe plntpedoa, en donde 

••1•t•n laa •l ... a partH an.6lo9aa •odlflcada• en 

OOllPlet.o acuerdo con la vida acu6tlca del anl-1, 

puea no hay artlculaclonea propluente dicha•, 

entre laa dlver••• pleu• eequel6llcaa, lo que, aln 

quitar la necaearle. flexibilidad a la aleta, la da 

conalatencla; el h9ero, el cdbl to y al radio aon 

fuerte• y reducido• y el ntmero de falan9ea de loa 

dedo• ea .. yor qU• en otro• anl .. lea para dar al 

6r9ano la aaplltud que nacealt.a para llen.ar aua 

funclonea. La adaptacl6n a la carrera l le9a 

Ma alto 9rado en el aano, en la cebra y en el 

caballo, donde un dedo ae ha h1pert.roflado 1 el 

tarceroi el a99undo y el cuarto •e hallan aol•ente 

repreeant.adoa por loa flnoa .. tacarplanoa que no 

lleq¡an a aer vtalblea al exterior, Puada varee 

t..ttl6n la adaptación al aalto en el C&IMJUl"O y 

•Uchoa roedora•, etc, 

continuando con_ las descripciones en eate mismo manual, 
Ochoterena expone otro ejemplo comparativo, en esta ocasi6n para 
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las estructuras bucales de los insectos. Aqui, Ochoterena analiza 

como los diversos grupos de insectos han variado en sus estructuras 

bucales con el objeto de lograr una adaptación hacia el tipo de 

alimento que obtiene. con la observación a las modificaciones 
bucales concluye que los insectos más primitivos son aquellos que 
conservan estructuras masticadoras o con poca modificación. En ~sta 

situación, el maestro dijo. 

L.a forma normal de la boca de los Insectos 

corresponde, en tc!iirmlnos 9encrales, a los 9rupos 

inás prlrnltlvoa, que mastican sus alimentos, la 

enconlra.moa mAs o menos modificada en los 

Coleópteros, Neurópteros, Ortópteros, ele. Pero 

como el deaarrol lo de loa 9rupoa superiores de los 

lnaeclos en•ei\a marcada.ente un cambio directo a la 

all•entaclón del animal adulto con juqos o materia 

1 íqulda, encontramos de una IDl.lnera admirable y •uy 

variada, la adaplac l ón correapond lente la 

eatruct.ura do Jo• ór9anoa de la boca, dec Ir, 

doaarrol lo do órqanoa eapoclale• bajo nuovoa puntos 

de vi ata, aco•paf\ado do t.ranarormac l 6n, 

deaor9anlzact6n, detención, modlflcaclón, 

dccadcncla y hasta desaparición de otras portes. 

Los ejemplos citados pueden darnos una muestra de la biolog1a 

que intentaba desarrollar el maestro Ochoterena. Aün cuando hasta 

hoy no ha sido reconocido como un evolucionista, realizó estudios 

en los que quizo aplicar los cambios sufridos por los diversos 
grupos biológicos. Lo anterior nos indica que su participación en 
esta área de conocimiento no fue meramente teórica, sino que además 

a 
Ochoterena l aaac. MANUALES TRATADOS¡ LECCIONES DE 

BIOLOCIA. Edllorlal de la Secretarla de educación. 

M6xlco 1922. 
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de intentar ser un biólogo integro en términos de incursionar en 

varias disciplinas de la biologia quizo darles el toque de la 
evolución. 

En el caso de la embriologia, Ochoterena manifestó que en 

tanto los organismos presentan estados ontogenéticos se tenia por 
tanto la oportunidad de conocer los estadios de desarrollo de los 
diversos organismos; con ello, dec1a, se tiene una anatom1a 
comparada transitoria. Esta idea si bién no fue originalmente suya 
s1 es retomada para sus trabajos y la plantea en los siguientes 
términos. 

Fue 9onlal la rlna percepclón que hlzo declr a 

Serre• do•do 1842: "t..a or9ano9enla huaana 

t.ranalt.orla ea una anal.o•'ª co•parada t.ranatlorla, 

coao a •u vez, la Anat.o•(a Comparada e• el estado 

fljo y peraanent.e de la orano9enta humana" o como 

úa breve.ente oxprea6 el 1 lustro z.061090 de Jena, 

Erno•t.o Haockel "L.a ont.09onfa o• la recaplt.ulac16n 

de la Fl 109enta 11
• 

9 

La idea planteada en 1922 fue retomada para llevarla a la 
prActica en 1946 en su ESTUDIO BIOLOGICO DE LOS ORGANOS DE LOS 
SENTIDOS10

• En este trabajo describió el desarrollo del órgano del 
o1do. El trabajo tiene mucha validez dada la integración de 
disciplinas que el maestro logra, pues al hacer observaciones de 

desarrollo embriológico se dió cuenta de las diferencias evolutivas 
en cuanto al órgano del oido -y de la vista- en diversos grupos 

taxonómicos. También se~aló la histolog1a con objeto de entender la 

histofisiolog1a. Ochoterena dijo.: 

10 
Ocholerena taaac. ~STUDIO 8101.0GICO DE LOS ORGANOS DE LOS 

SENTIDOS. Edlt.. del Coh19lo NactonaL Héxlco 1946, 
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En este .curso que hoy t~lctamos nos -~cup.,remos 

ordenadamente de· la ··embrlologfa ~el apara('? 

aud l l I vo,·- _de~ au· ~~.~~~~~.~~g~~~· -~i-\:,.~~·~&:_ ··~e.:·.~-~-~. ser't e de 

1 os-.: _v~-rl~~r~~~~-s 1 ·_y .. ·~~b-~A~:~1e~~~}~T,~~CC'.~~~i·dad d~
1

~'"-
11 evar :a·~. ~ab~:··_' .. ~·_.(·:C.Ut~.-~d.f~·~ .. :~-~·~;tüd ~-~::;·~~~~\o (6.91·~~ ~del 

, 6rqano ~-~ ~- :~ ~~:.~~ :~:;.~e·::'.Y.e.~~-'.~~~f-~·~.~:~.~~:~.~'. •: ~·~'~:~.~._; ;.:ic~y_ , __ f~
co~~. '-e l nl~·~~~~:~-'l Ó~.(~.~·;i·/~J)f~~i_~~-l~;~-~·l;~l~'°~ (·~·¡:¡,·,~-~~ i-c;~ 
del" ofdc{ ·det\)O~-'. "~tf.er-~,;~;;~~;1~~~~"e:di··a·l"in.~nle~,;,~-d~t: 
h~no', · ;.~: ·-~·\,}\:~_; ;'/.;'' ,;.:~-.J;;_'')~(~{{~;-, :)~:_: 

". "~,·r:r:: . _,,.':; .. :; .-~· ''. ~ 

Esludlarcmoa aal.;tam~· "'-d~-~~~ .~~-~)~~~~-o/~;-~~- .~.~~-~a:~: 

· blotÓqt~~:;- ·.1~-.>p'1,:¡;:~i·\;~~~>:~e: /f~!_~~'f~~~'t~~~e~"i del' ·-oído 
,. •,.,·:. :'-.. · .. _''' 

aua aporaloa pora el -, anAl l•tá ·. de:;·loa. sonidos, 

las funclonea eslAllcos- y· loa: de ____ ori"e-rit&Ctón- Ya·· que 

todas astan l lqadoa con las aodal ldades evolutivas 

11 
de la lnervac16n. 

Al describir el estudio el maestro explicaba sobre el órgano 

del oido y posteriormente de la vista. En ambos hacia comparaciones 

entre los grupos taxonómicos de los vertebrados. 

El trabajo, que también podria ser de carácter neurológico, 

fue una forma de aplicar la evolución, siendo éste uno de los 

varios entre los que se puede ver el estilo de trabajo, por lo que 

seria interesante realizar un análisis más completo de la 
participación de Ochoterena en este ámbito. 

La descripción se iniciaba desde las capas embrionarias. Una 

muestra breve nos indica el tipo de trabajo realizado. Este dice.: 

En el •equndo enes de vlda lntrauterlna, el conducto 

endollnfAUco y los canales semlclrcularl'!s 

desembocan en e 1 utr f culo formando una expans l ón o 

ámpula, menos extremo de los. cana 1 es 

11 
Ochoterena, 1. ESTUDIO BIOLOGICO DE LOS ORGANOS DE LOS 

SENTIDOS. Edlt..or\al de El Colegio Nacional, Héxlco. 1946. 
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semlclrculares horlzont.ales (super.lor o posterior)_ 

en donde ae re.l:nen' en un conducto i::omün. J. n 1ve1 de 

las ámpulas el epitelio ectodl:rmlco se dlferencla 

dando las croatas acústicas . 

Las aonchas acústicas son di ferenclaclonea del 

reato del utrfculo y del aAculo. Al prlnclplo el 

sAculo da lnvaqlnaclón estrecha, el ductua 

reunlena 1 cuyo extremo ae ensancha foraando un 

dlverttculo hacia la parte lnforlor, qun dará una 

porción coclear muy rudl•entarla o laqona, que 

peralate en los· peces y en los batracloa 1 alentraa 

que en loa sauropaldos, sobre todo en loa 

crocodl l lanoa y en las avea 1 la laqena preaenta 

curvatura en forma de qancho. En los aaatreros, 

dlcha curvatura ae exaqera y la laqena se torna 

eaplral, conat.ltuylindoae la cóclea deflnlt.lva que 

en la ea pee 1 e humana cona ta de do• vue l laa y 

12 
•edla. 

El texto es una muestra del estilo en este trabajo: el 

desarrollo se describe para las diferentes partes del o1do y se 
comenta la situación por grupo taxonómico. 

Rosaura Ruiz ha manifestado en su libro que muchos mexicanos 
conocieron la evolución a través de Ernest Haeckel; indudablemente 
Ochoterena también lo hizo puesto que en 
como el Manual 13 de 1922 y en otros 
Ochoterena. 

diversas publicaciones 
Haeckel es citado por 

Hugo De Vries, autor de la teor1a de la mutación fue citado 
también por Ochoterena, aunque el maestro de Atlixco tuvo algunas 

discrepancias con el mutacionista; también existen coincidencias, 
12 

Ibld pág. 11. 

t 3 
Op. clt.. 
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algunos ejemplos serán descritos más adelante. 

Una de las publicaciones donde toca el tema de la evolución 
desde la perspectiva de Hugo De Vries, fue el articulo que sali6 a 
la luz durante su estancia en la Dirección de Estudios Biológicos 

Principios de la teoría de la mutaci6n14
• El anterior se refiere a 

una traducción aunque conjuntamente se publicaron los comentarios a 

la teoria de la mutación 15
• Entre los citados el primer Director 

del Instituto de Biología declaraba que Hugo De Vries tuvo como 

base filosófica los puntos de vista de August Wiesman, autor por el 

que Ochoterena sintió gran respeto y al que citó de manera 
constante, Ochoterna escribió al respecto. 

14 

La qran obra de 1 •cftor proreaor Hu90 de Vr les 1 que 

ha provocado lnntaerabl ea lnve•t l9ac l one• acerca 

del laport.anlf•l•o proble.. dela evolución, 

reconoce coao b.a•e fl loaórtca la• ldc1n del Dr. 

Auquat Wleaaa.n (1834-1914), quien con 9ran 

exact.1 tud y adal rabie rtnura practicó obaervacl onaa 

•obre el deaarrollo de lo• darnldoa (1889) y de loa 

hldroldea (1980-1883), baaando tanto en oat.oa 

eat.udloa co.o en aua Incomparables trabajos 

relat.lvoa al deaarrol lo de la.a rno11caa 1 au t.corla, 

expueat.a en au 11 Vort.ri9c vebcr Deacendez Thcorle" y 

"The cont.lnulty of Cer•-plaam. as t.he fou:ndat.lon 

of a lheory ar heredtty (1885)." 

La l•porlancta de e•le a•unlo, demanda que aunque 

aee brev•enl• exaailn-oa la hlpóle•l• Wleamantana, 
16 

b.lae de la leorta de la mutación. 

Oeholerena Iaaac. PRINCIPIOS DE LA TEORIA DE LA HIJTACION, 

;'raducclón de " Sclence" T-I Bol. de la Dtr. de E•t' Blol. 1916. 

1 s 
!bid 

16 
Ocholerena, I. CONDITARIOS A LA TEORIA DE LA HtrrACION. Bol. 

de 1
1
a. Dlr. de Eat. Blol. T-1 1916. 
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Para terml nar es le lraba J~, · m~n.t feslaremos que hay 

otro punto en que los r~¡ona~l-ent'~s del sei\or 

profesor De Vrles no, nos convencen¡ TiCis r:eferlmos a 
~·- ... : . <' 

la exclui;l6n absoluta .-de~ la&·-.,-·~ár{~C10il~s 

conforme las suponen Y-,-~~~~i~;~>'_I·~:~ :·~~~;~,~~:>:_.de. 
Lamarck y Darwln. 

Creemos que no es 16qlco presumir que porque hay 

casos ei><cepclonale• de varlaclones br~scas, no 

existen las variaciones lentas, determinadas ahora 

y desde las mAs remotas ~pocas de la vida del 

qlobo, por causas determlnablea, por la acción del 

•edlo que de una manera gradual y clemente actúa 

sobre los orqanlsmos hastd. modlflcarloa totalmente, 

19 
loqrando su completa adaptación. 

De esta manera, Ochoterena concluyó su posición con respecto a 

la teoria de la mutación de Hugo De Vries, aunque en un trabajo de 

divulgación de 1935, que en seguida se describe, incluyó su 

aceptación a las modificaciones graduales de los organismos, así 

como a las bruscas. 

Este articulo de divulgación publicado en EL NACIONAL en 
febrero de 1935 fue titulado La evolución de los seres vivos20 Ahi, 

el maestro opinó 

categóricamente la 

sobre la 

existencia 

idea 

de 

de 

la 

la evolución y negó 

generación espontánea y 

manifiestó su aceptación de creer que la vida tuvo su origen en los 

mares primitivos ll, 

En este trabajo de divulgación sólo se reafirman los puntos 

que son aceptados por Ochoterena, aunque en ésta como en otras 

publicaciones, mostró la aceptación a Lamarck, sin que esta 

19
Jbldem. 

20
ochoterena Ieaac, 11 L.A EVOLUCION DE LOS SERE5 YJYOS". Periódico EL 

NACIONAL., (obrero de 1935, 
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observación le reste puntos o méritos a su labor biológica. En 

otros casos se refirió a Darwin. 

Esta manera de expresar la aceptación de la evolución tal vez 

podría caer en un esquema conceptual de Haeckel, lo anterior quizas 

en términos de lo que Rosaura Ruiz ha planteado en su libro sobre 

POSITIVISMO Y EVOLUCION en el que dice 11 ••• para Haeckel el 

evolucionismo se inicia con Lamarck, ••. " 22
• Más adelante Ruiz 

escribe la concepción que Haeckel tiene sobre Lamarck diciendo.: 

1-aa causas aecánlcas de la evolución aerfan las 

condlclonea de adaptación, aupone que en Laao.rck la 

adaptación conalale aolaaenle en una relación entro 

la •odlrlcaclón lenta y constante del •undo 

exterior y un caablo correspondiente en la.a 

actividades, y por conalqulonle, en laa f'oraa• do 

loa or9anla.oa. Se trota de una t.eorta en la que la 

acción reciproca de la adaptación, producida por el 

uao o no uao de loa órganos, o sea por el hábito, 

se conjuqa con la herencia que transmite esos 

hllbl loa a 1 oa doscondlentea donde se perf'eccl onan 
23 

haala 1 leqar a aetaaorfoscar a loa 6rqanoa, 

El pensamiento planteado muestra que, tanto para Haeckel corno 
para Ochoterena, la adaptación es uno de los puntos destacados en 

la evolución lamarckiana; una evidencia clara de lo anterior está 

dada por el maestro en el siguiente artículo.: 

Una de las conaecuenclaa de eate m6todo de estudio 

aerA c .. blar la11 concepclone• final Isla• confor•e a 

22
Rut z Rosaura. POSITIVISllO Y EVOLUCION; INTROOUCCION OEL OARWINISNO 

EH KEXICO. Edlt.orlal Colecclón Posqrado. H6xlco 1987. 

!bid. p69. 
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las cuales lodos loa órqanos están previamente 

concebidos de manera de alcanzar tm rtn, pór la 

rccunda hlpótesls Lamarcklana que considera las 

estructuras co•o reaul tan te de las funelonea, 

prorundo pensamiento que nos da la clave para 

coaprcnder por qu6 cuando la runc l ón es 

gradualmente úa pcrrecta y elevada la estructura 

tambl 6n por grado• ae perf"ecclona corre lal 1 va.mente 

para adaptarse a la función, 
24 

En las descripciones anteriores se demuestra como Ochoterena 
tuvo una clara identificación con el pensamiento de Haeckel, en 

relación al autor del transformismo. 
En algunos textos publicados por Ochoterena se manejó la idea 

de la divisi6n del trabajo. Esta idea fue mencionada también por 

Haeckel lo cual confirma el amplio conocimiento que Ochoterena 
ten1a de Haeckel. La siguiente referencia si bién no tiene nada que 
ver con la evoluci6n, s1 tiene una muestra de conocimiento en 

cuanto a la diferenciación; en este sentido Ochotereana escribió.: 

.•• pero al reallzarae la neceaarla dlvlalón del 

trabajo, baae de la porf"octabl 1 ldad de 101 

•et.azoar-loa, cada tejido, el auacular y el 

nervloao, aólo eaten dotado• de aquel las cual ldadca 

25 
que le aon caraclcrhtlcaa. 

24
ochoterena, l. US RELACIONES EHTRE LA NEU!IOLOO!A COMPARADA 

Y U PSICOLOCIA. Folleto publicado por el Inattluto 

de Blolo;ta, H6xtco 1931. 

25
0chotcrena 1 laaac. ESnJDIOS HEUROLOQJCOS :OBSERVACIONES ACERCA 

DE LOS CAHCLIOS CARDIACOS DE LA RANA ALGUNAS 

REF"l.EX!ONES RELATIVAS AL LATIDO DEL CORA20N, 

Revlata Mexicana de 8lolo9ía. 1921. 

95 



Este conocimiento actualizado, perseverante y siempre con la 

idea de ponerlo en practica y llevarlo al laboratorio o al gabinete 

para ser publicado es lo que le dado a Ochoterena un lugar en la 
biolog1a mexicana. 
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6, CONCLUSIONES 

La biología es una ciencia que se construyó en forma pausada y en 

periódos ocasionalemente críticos. Tal sería el caso de la 

Dirección de Estudios Biológicos (DEB) que surge en un momento 
crucial de la sociedad mexicana, pero no obstante la situación del 

pais, la instauración de la DEB fue un avance para la 
investigación biológica de suma trascendencia para la 

consolidación de la ciencia de la vida en México. 

está 

El siguiente momento importante para la 

presente cuando la Dirección de Estudios 

biología nacional 

Biológicos (DEB) 

pasó a formar parte de la Universidad Nacional de México, en el 

tiempo en que le otorgaron la autonomía. 
La investigación biológica, para entonces, se realizó en el 

Instituto de Biología con Isaac Ochoterena como director. A partir 

de este momento el programa de trabajo contrajo un compromiso con 

el desarrollo biológico de diversas líneas en botánica y en 

zoología, de esta manera la contribución realizada fue 

determinante para establecer la investigación biológica nacional, 

al grado de lograr la permanencia y el avance de una ciencia que 

tenía profundas raíces en la cultura cientifica mexicana. 
Como inicio de actividades del Instituto de Biología y como 

primera institución de investigación biológica en la Universidad 

se originó el estudio de los nemátodos y tremátodos con Eduardo 

Caballero al frente, línea que ha perdurado hasta nuestros días. 

En el marco de desarrollar la investigación, Carlos Hoffman 

contribuyó con sus estudios sobre lepidópteros y Rafael Martín del 

Campo, un discípulo de Ochoterena, realizó trabajos sobre reptiles 

y anfibios; lo anterior nos sugiere de manera concluyente que las 
líneas de investigación establecidas en ese 1929 fueron correctas 

-y lo son aún- pues su permanencia son la mejor muestra. 

En el caso de la botánica, área en la que Ochoterena hizo sus 

primeras incursiones en el ámbito biológico y dada la región en la 

que se encontraba, inició el estudio de las especies del árido 

mexicano legan?º• el interés en una de sus discípulas, Helia Bravo 
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Hollis, quien desarrolló la investigación y el conocimiento de 

las cactáceas, al grado de ser una autoridad en ese tema. Hoy dia 

existen 3 volúmenes que son un clásico de los ejemplares xérofitos 

de una parte importante de la vegetación nacional, me refiero a 

las cactáceas de México. 

De esta manera y en términos de haber iniciado lineas de 
investigación que han perdurado en el tiempo y que han generado 
cuadros de investigadores y conocimientos por sus contemporáneos o 

por sus discipulos en el marco del proyecto desarrollado en el 

Instituto de Biologia, en sus inicios, y agregando a lo anterior 

sus aportaciones por las investigaciones realizadas en diversas 

áreas de la biologia es que a Ochoterena se le debe considerar 

como un gran pilar de la ciencia biológica en México. De esta 
manera comparto la opinión que Adolfo Olea ha manifestado al decir 
que Isaac Ochoterena, Enrique Beltrán y Alfonso L. Herrera 

conforman la triada de biólogos mexicanos más destacados -en 

nuestro pais- de los primeros setenta afies de este siglo. 

Ochoterena, en su contribución personal como investigador en la 

biologia en México, realizó trabajos de botánica, en gran parte 

sobre especies xerófitas, posteriormente participó en el campo de 

la histologia donde introdujo técnicas de especialistas 
extranjeros. También la neurologia fue un campo de estudio en que 
Ochoterena participó ampliamente, aplicando algunas ideas 

evolucionistas para explicar algunos aspectos neurológicos. 

También tuvo participación en el estudio de la onchocercosis 

para conocer las filarias causantes de la enfermedad. 

El concretar los campos en los que el maestro Ochoterena 

participó sugiere una conclusión importante que debe quedar muy 

clara. Es decir el hacer una tesis como ésta indica que el trabajo 

de anfllisis de la obra de Isaac Ochoterena está muy lejos de 
considerarse completo; más bien, considero que el haber ubicado 

los campos trabajados por él son el principio de un gran proyecto 

de investigación o la posibilidad de realizar aproximaciones que 

puedan gener~r un profundo conocimiento de los tópicos de la 
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biologia mexicana desde la concepción de Isaac ochoterena. 

De esta manera, seria muy importante se iniciara una 

investigación y análisis sobre su participación y aportación en la 

botánica, tanto en vegetación en general como en el estudio de las 

cactáceas. 

De esta misma, forma se debe intentar conocer la situación de 

la histologia para ubicar el grado de dificultad encontrado por 
Ochoterena en el momento de participación en esta rama biológica y 
darle el lugar merecido. Esto mismo puede aplicarse a la 

neurologia y a la onchocercosis. 

Ochoterena no fue una persona que se haya distinguido por sus 

análisis teóricos al respecto de la evolución orgánica; sin 

embargo, sus trabajos muestran una consideración responsable de 

aplicación evolutiva. Por tal motivo, es posible que partiendo de 

sus estudios, sobre todo de neurologia, se pudiera conocer su 
concepción evolutiva, pero para ello, considero que se debe 
realizar una investigación al respecto de la evolución en la obra 

de Isaac Ochoterena. 

Como última conclusión, considero, que la obra de Isaac 

Ochoterena se podria llevar, en sus diferentes especialidades, al 

contexto de la filosofia de la ciencia para darle un marco en la 

historia de la ciencia mexicana. 
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