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SOCIEDAD MEXICANA DE ANATOMÍA A.C. 
AÑO ACADÉMICO ”DR. ANDRÉS ELIÚ 
CASTELL RODRÍGUEZ 
 
SEMBLANZA DEL DR. ANDRÉS ELIÚ CASTELL RODRÍGUEZ 
Dr. Miguel A. Herrera Enríquez 
Departamento de Biología Celular y Tisular, Facultad de Medicina, UNAM. 
 

 

 
l Dr. Andrés Eliú Castell Rodríguez, nació 
el 4 de febrero de 1960, en la Ciudad de 
México, siendo el tercero de cuatro hi-

jos del matrimonio formado por sus padres 
Don Prisciliano Castell Zavaleta y Doña Eva 

Rodríguez Macias; ambos encabezaron el es-
tablecimiento de una iglesia bautista por lo 
que en la familia Castell siempre se inculcaron 
grandes valores humanistas y éticos. La fami-
lia Castell tenía su casa en la Colonia Roma de 

E 
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la Ciudad de México donde Andrés junto con 
sus hermanos Pablo, Heber y Rebeca crecie-
ron como muchos de los niños mexicanos del 
siglo XX, es decir cercanos a la calle, a los mer-
cados, a la gente. Años más tarde, la familia 
Castell Rodríguez se mudó a la Delegación Co-
yoacán en la calle de Medicina, a un costado 
de la Ciudad Universitaria. En esta época el jo-
ven Andrés entró en contacto con el deporte 
organizado, incorporándose al equipo de te-
nis de mesa (ping pong) del centro cultural y 
cristiano, lo que le permitió llegar hasta la se-
lección olímpica juvenil donde en el Comité 
Olímpico Mexicano su maestro, el entrenador 
de origen chino y excampeón del mundo Hsi 
Enting, inculcó fuertemente en él los valores 
de la constancia y el esfuerzo diario como 
único camino al éxito, sin duda un pilar funda-
mental en la vida del Dr. Castell.  
Cursó la educación secundaria en el Instituto 
Juárez de Coyoacán, de 1971 a 1974, y cursó 
la preparatoria en el mismo Instituto, de 1974 
a 1977. En dicho plantel educativo es donde 
define su vocación hacia las ciencias biológi-
cas y de la salud para finalmente, en el año 
1977, ingresar a la carrera de Médico Cirujano 
en la Facultad de Medicina de la UNAM.  
Como estudiante de la carrera de medicina 
destacó rápidamente y a lo largo de su forma-
ción como estudiante de medicina tuvo la 
oportunidad de tomar clases con grandes per-
sonalidades de la medicina mexicana como lo 
fueron los Dres. Carlos Gilbert (Anatomía), 
María Elena Castillo Romero (Embriología), 
Armando Meneses (Histología), Francisco Fer-
nández del Castillo (Historia y Filosofía de la 
Medicina), por su paso por los hospitales Ge-
neral de México y Juárez.  

 

Andrés Castell (flecha) junto con un grupo de estu-
diantes de la Facultad de Medicina apostando, en un 
partido de futbol, que grupo escogería horario de 
una clase 

Durante este tiempo de estudiante, Andrés 
Castell estuvo siempre muy interesado en in-
cursionar en la investigación básica en las 
ciencias morfológicas por lo que muy tem-
prano ingresó al Departamento de Anatomía 
como instructor. El Jefe de ese Departamento 
en esa época era el Dr. Salvador de Lara Ga-
lindo y el Coordinador de Instructores el Dr. 
Ismael Herrera Vázquez. Después de haber 
realizado el Servicio Social y trabajar como 
médico para la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, se enfrentó a la gran decisión de enro-
larse en el estudio de una especialidad mé-
dica o iniciar estudios de posgrado en el área 
de investigación, y actualmente sabemos por-
que área se inclinó.  
En 1985 inició sus estudios de posgrado ins-
cribiéndose en el programa de Maestría en 
Ciencias Biomédicas en el área de Ciencias 
Morfológicas, donde desarrolló el proyecto 
“Rastreamiento de Vías Nerviosas del Sáculo 
y el Utrículo del Ajolote Mexicano”, bajo la di-
rección del Dr. Alfredo Illescas Landgrave, 
siendo en ese momento el Dr. Manuel Grana-
dos y Navarrete el Jefe del Departamento de 
Anatomía. El ingresar en dicho programa de 
posgrado le permitió ocupar una plaza de 
Ayudante de Profesor en ese mismo Departa-
mento, iniciándose así su carrera como do-
cente y personal académico de la UNAM; de 
igual manera, en esta época tuvo sus prime-
ros contactos con la Sociedad Mexicana de 
Anatomía.  
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Tras un par de años de formar parte de la 
plantilla de profesores del Departamento de 
Anatomía, recibe una de las invitaciones más 
trascendentales en su vida como científico, 
que fue la invitación del Dr. Joaquín Carrillo 
Farga, quien fuese el Jefe de Departamento 
de Histología de la Facultad de Medicina, para 
que se incorporase a este Departamento y 
con esto, no solo cambió de asesor, sino tam-
bién cambió de tema de tesis e inicia un 
nuevo grupo de investigación histológica, 
además de cambiar de nombramiento a Pro-
fesor de Asignatura, tomando la titularidad 
del Grupo 1117, impartiendo por vez primera 
la asignatura de Histología Humana. En el la-
boratorio desarrolla el proyecto de investiga-
ción “Caracterización Morfológica de las Célu-
las de Langerhans en Anfibios” con el que se 
gradúa en diciembre de 1989. Prontamente 
empieza a establecer colaboraciones naciona-
les e internacionales con numerosos investi-
gadores como lo fueron: Martin Flajnik (Uni-
versidad de Miami), Edwin L. Cooper, Antonio 
Campos Muñoz (Universidad de Granada), Li-
mei Zhang y Rene Drucker y Ricardo Vera, en-
tre otros.   
De igual manera se incorpora a distintas so-
ciedades, como la Sociedad Nacional de Cien-
cias Fisiológicas, la Sociedad Mexicana de His-
tología y la Sociedad Internacional de Células 
de Langerhans, junto con algunos estudiantes 
de posgrado en el mismo Departamento de 
Histología. Se funda una prolífica línea de in-
vestigación en el campo de la filogenia, la on-
togenia y la fisiología de las células de Langer-
hans y el Sistema de Células Dendríticas pre-
sentadoras de Antígenos, bajo la dirección del 
Dr. Joaquín Carrillo Farga; esta línea de inves-
tigación actualmente es una de las principales 
líneas de investigación del Dr. Castell. 

 
Andrés Castell en su laboratorio el día que obtuvo el 
grado de Doctor en Ciencias. 

 
El Dr. Andrés Castell con parte del equipo de trabajo 
en el Congreso Internacional de Microscopía Electró-
nica realizado en Cancún, Q.R. en 1996 (Andrés Eliú 
Castell Rodríguez, Arturo Fuentes, Judith Álvarez Pé-
rez, Alberto Hernández Peñaloza, Martha Ustarroz 
Cano y Diana Millán Aldaco). 

En el ámbito personal, en el año 1989 contrae 
matrimonio con la Psic. Elizabeth Cruz Alcázar 
con quién tiene tres hijas: la Lic. en Derecho 
Amy Castell Cruz, la Med. Veterinaria Dámaris 
Castell Cruz y la Cheff Frida Castell Cruz. En es-
tos tiempos la labor humanista de su padre 
como pastor de la iglesia cristiana bautista ha-
bía disminuido por su edad y condición de sa-
lud, por lo que el Dr. Castell inicia su 
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preparación y formación como pastor de la 
iglesia, misma que actualmente conduce.  
Años más tarde, ya con el grado de Maestro 
en Ciencias accede en el año de 1990 a la 
plaza de Profesor de Carrera de Tiempo Com-
pleto en el mismo Departamento de Histolo-
gía y continua con su formación como investi-
gador, inscribiéndose al programa de Docto-
rado en Ciencias Biomédicas y desarrollando 
el proyecto “Caracterización Funcional de Cé-
lulas de Langerhans de la Piel y Mucosas de 
los Anfibios por Histoquímica Enzimática e In-
munohistoquímica". En esa misma época, el 
Dr. Alfonso Cárabez Trejo, que se encontraba 
al frente del Departamento de Biología Celu-
lar y Tisular, lo designa como responsable de 
un laboratorio nuevo.  

 

Andrés Castell con su familia (Elizabeth Cruz y sus hijas 
Amy, Frida y Damaris) en un paseo al San Diego Zoo, du-
rante el International Workshop on Biomaterials. 

Su paso por el departamento de Anatomía en 
los años 80’s y su desarrollo como investiga-
dor en los años 90’s, pero siempre en las cien-
cias morfológicas, propició la continua partici-
pación en las actividades mensuales y congre-
sos de la Sociedad Mexicana de Anatomía 
(SMA). En el bienio 1997-1998 participó como 
tesorero y después como secretario de la 
mesa directiva de esta Sociedad y para el bie-
nio 1999-2000 fue electo como Presidente de 
la SMA. Hasta la fecha, el Dr. Castell ha tenido 
gran actividad en la SMA, no solo como miem-
bro activo, sino que ha ocupado distintos car-
gos como vocalías y tesorerías en 15 mesas 

directivas, y actualmente es el Secretario Pa-
trimonial de nuestra Sociedad.  

 

Ceremonia de conmemoración del Cincuentenario de la 
Sociedad Mexicana de Anatomía 2007 (Dr. Manuel Án-
geles Castellanos, Secretario SMA; Dr. Rolando Cruz Gu-
tiérrez, Presidente APA; Dr. José Narro Robles, Director 
de la Facultad de Medicina UNAM; Dr. Gildardo Espi-
nosa de Luna, Presidente Honorario SMA; Dr. Manuel 
Arteaga Martínez, Presidente SMA; Dr. Andrés Eliú Cas-
tell Rodríguez, Tesorero SMA). 

En el año 2000, el Dr. Castell cambió el enfo-
que de su línea de investigación estudiando a 
las Células de Langerhans como herramientas 
terapéuticas en distintos escenarios clínicos, 
iniciando algunos proyectos sobre inmunote-
rapia antitumoral y, para el año 2003, el Dr. 
Castell se encontraba gestionando una estan-
cia de investigación en la Clínica de Dermato-
logía del Hospital Universitario de la Universi-
dad Erlangen, con el Dr. Gerold Schuller, con 
la finalidad de implementar estrategias para 
el uso clínico de las Células de Langerhans en 
terapia antitumoral contra melanoma; sin 
embargo, por cuestiones de la divinidad o 
simplemente de la casualidad la estancia en 
Alemania se pospuso, pero a pesar de ello la 
línea de investigación se ha mantenido y ro-
bustecido con la formación de nuevos investi-
gadores en su laboratorio. 
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Staff de la XXI Reunión Nacional de Morfología, Campe-
che 2015. Miguel Herrera Enríquez, William Ortiz Bri-
ceño, Rodrigo Jiménez Hernández, Carlos Andrés García 
y Moreno, Aydee Avelino Huerta, Andrés Castell Rodrí-
guez, Sandra Acevedo Nava y Karen Nava Talavera 

En los siguientes años el Dr. Castell asistió 
como en numerosas ocasiones anteriores al 
Congreso Internacional de Células de Langer-
hans que tuvo lugar en la ciudad de Stresa en 
Italia, y como coincidió en fechas con el Con-
greso Anual de la Sociedad Española de Histo-
logía y de la Sociedad Española de Ingeniería 
de Tejidos, el Dr. Castell en lugar de quedarse 
a gozar un par de días en Stressa y ocuparlos 
esquiando en los Alpes, decidió trasladarse a 
España y asistir a este Congreso, donde cono-
ció y entabló una gran amistad y relación de 
trabajo con el Dr. Antonio Campos Muñoz, de 
la Universidad de Granada, quien fuese Presi-
dente en turno de la Sociedad Española de 
Histología, y actual ocupante del sitio No.38 
de la Real Academia Española de Medicina. 
Al año siguiente gestionó un año sabático en 
el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos del Dr. 
Campos, donde estuvo trabajando en la cons-
trucción de piel; a su regreso a México, imple-
mentó en su laboratorio la línea de investiga-
ción de Construcción de Equivalentes Tisula-
res, dando un giro al laboratorio que se trans-
formó en el “Laboratorio de Inmunoterapia 
Experimental e Ingeniería de Tejidos”, donde 
se han desarrollado numerosos proyectos en 
la construcción de diversos equivalentes tisu-
lares como lo son: equivalentes dérmicos, 
equivalentes cutáneos, equivalentes cornea-
les, equivalentes óseos, equivalentes 

cartilaginosos, equivalentes musculares, 
equivalentes vasculares y vías biliares y re-
cientemente estrategias de inmunoterapia 
antitumoral in situ mediante la aplicación de 
biomateriales usados como acarreadores.  
Actualmente y después de casi 38 años de ca-
rrera, el Dr. Castell es Profesor Titular B de 
Tiempo Completo Definitivo adscrito al De-
partamento de Biología Celular y Tisular de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.  
Ha graduado a 14 alumnos de licenciatura, 7 
de especialidad, 12 de maestría y 5 de docto-
rado, y en la actualidad dirige las tesis de 
otros 2 alumnos de licenciatura, 1 de maestría 
y 4 de doctorado.  
Ha publicado 71 artículos en revistas naciona-
les e internacionales, 29 capítulos de libro y 1 
libro. Ha impartido 173 conferencias magis-
trales y ha presentado 274 trabajos en con-
gresos nacionales e internacionales. Ha regis-
trado 3 patentes internacionales.  

 
Jefatura del Departamento de Biología Celular y Tisular 
(Dr. Enrique Sampedro, Coordinador de Enseñanza; Dr. 
Andrés Eliú Castell Rodríguez, Jefe del Departamento; 
Dr. Antonio Campos Muñoz, Jefe del Departamento de 
Histología de la Universidad de Granada, España). 
Es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores en el nivel 2 y nivel D del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Acadé-
mico de la UNAM (PRIDE).  
En la UNAM ha ocupado distintos cargos: 
Consejero Técnico Titular por el Departa-
mento de Biología Celular de la Facultad de 
Medicina del 2000 al 2006, Coordinador de 
Enseñanza del Departamento de Biología 
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Celular y Tisular del 2008 al 2009, Jefe del 
Depto. de Biología Celular y Tisular de la Fa-
cultad de Medicina de febrero de 2009 a 
mayo de 2015 y Consejero Universitario ante 
el Consejo Universitario de la UNAM de 2016 
a 2022. 

 
Grupo de trabajo del Laboratorio de Inmunoterapia Ex-
perimental e Ingeniería de Tejidos (personal académico: 
Dra. Katya Jarquín Yáñez, Dr. Andrés Eliú Castell Rodrí-
guez, Med. Cir. Judith Álvarez Pérez, Biol. Beatriz Her-
nández Téllez, Dr. Miguel Herrera Enríquez, Dra. Ga-
briela Piñón Zárate). 

 
Conmemoración del Cincuenta Aniversario del Curso de 
Instructores del Departamento de Biología Celular y Ti-
sular de la Facultad de Medicina UNAM, durante la jefa-
tura del Dr. Castell (Profesores: Enrique Sampedro Ca-
rrillo, Armando Pérez Torres, Omar Gil Cuadros, Joaquín 
Carrillo Farga, Andrés Eliú Castell Rodríguez, Gerardo 
Casanova Román, José de Jesús Abad Moreno, Carlos 
Ortiz Hidalgo; atrás el grupo de instructores del Depar-
tamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de 
Medicina de la UNAM) . 
Ha sido distinguido con varios reconocimien-
tos entre ellos:  

• Profesor Visitante en la Universidad 
de Granada, España desde 2007,  

• Miembro Honorario de la Real Socie-
dad Médica de Granada, España, 

• El Premio Grupo Carso en Trasplantes 
de Órganos y Tejidos 2009, 

• El Premio Miguel Alemán Valdez en 
Ciencia y Tecnología 2010, 

• El Premio Pfizer en Ciencia Básica 
2016, 

• Nombramiento como Miembro Ho-
norario y como Caballero en la Socie-
dad Panamericana de Ortopedia y 
Traumatología, 2017, 

• El Premio al Patentamiento, Fomento 
e Innovación 2017 de la UNAM y  

• Ha ganado 27 premios a sus trabajos 
en diferentes congresos. 

 

 
Premio Pfizer en Ciencia Básica 2016, acompañado por 
Miguel Herrera Enríquez, Gabriela Piñón y Katia Jarquín 
Yáñez, y su familia y premio al Patentamiento Fomento 
e Innovación PROFOPI 2017 de la UNAM.
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TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD 
MORFOLÓGICA REAL EN ABORTOS ESPONTÁNEOS 
1Manuel Arteaga Martínez, 2Isabel García-Peláez 
1Facultades de Medicina de la Universidad Panamericana y de la Universidad Anáhuac; 2Facultad de Medicina 
UNAM. Ciudad de México. MÉXICO 

INTRODUCCIÓN 

l desarrollo prenatal se divide en dos grandes 
etapas:  la etapa embrionaria, que comprende 
desde el momento que ocurre la fertilización 

hasta el final de la 8a semana y durante la cual al pro-
ducto de la concepción se le denomina embrión, y la 
etapa fetal, en que al producto de la concepción se le 
denomina feto, y que abarca de la 9a semana en ade-
lante. 

Se denomina edad gestacional al tiempo transcurrido 
a partir del momento de la fertilización; sin embargo, 
este momento es difícil de establecer con precisión, ya 
que la fertilización en sí no produce ningún cambio 
que la mujer pueda percibir y que le indique el inicio 
de la vida de su hijo. En la práctica médica se utilizan 
dos métodos para calcular la edad gestacional: 1) La 
edad menstrual que se calcula a partir de la fecha del 
inicio del último periodo menstrual (FUM o FUR) de la 
mujer; y 2) La edad morfológica del embrión/feto, que 
se basa en las características cuali-cuantitativas que 
presenta el producto en el momento del estudio (por 
su inspección directa o mediante técnicas de imageno-
logía).  

La edad menstrual corresponde aproximadamente a 
14 días antes de la fertilización y es muy utilizada por 
los médicos y las mujeres, ya que no se necesita nada 
más que la ayuda de un calendario; no obstante a la 
aparente facilidad de calcular la edad menstrual, en 
ocasiones la fecha que nos da la mujer de su última 
menstruación puede ser errónea, por múltiples cau-
sas, lo que conlleva a un error en el cálculo de dicha 
edad menstrual. A pesar de todo esto, el cálculo de la 
edad menstrual suele ser empleada en la clínica como 
un criterio de confianza en la mayoría de los casos, 
siempre y cuando se recuerde que la fertilización de-
bió ocurrir más o menos dos semanas después de la 
FUM. 

 

Correspondencia: 
Dr. Manuel Arteaga Martínez 
manuelarteagamartinez@hotmail.com 

La edad morfológica del embrión/feto es la que se uti-
liza en la embriología. Es un método más preciso, ya 
que se calcula a partir del momento de la fertilización.  

Sin embargo, este momento es prácticamente imposi-
ble de precisar salvo que se haya utilizado algún mé-
todo de fertilización asistida. En la práctica actual de 
la medicina, con los estudios de imagenología es rela-
tivamente sencillo determinar la edad morfológica del 
embrión/feto en base a las características cuali-cuan-
titativas que presenta el producto en el momento del 
estudio, y más fácil aún para el embriólogo si tiene el 
embrión/feto en la mano y conoce las características 
que corresponden a cada momento de la vida prena-
tal. 

Para determinar la edad morfológica de un embrión es 
necesario considerar, fundamentalmente, sus carac-
terísticas cualitativas en el momento del estudio, y de 
forma secundaria sus características cuantitativas, to-
mando como referencia los Horizontes o Estadios del 
Desarrollo, utilizando la infraestructura adecuada, se-
gún sea el caso, ya que el problema es diferente si se 
trata de un embrión que aún está vivo y dentro del 
útero materno, que si se trata de un embrión que ha 
sido abortado y que lo tenemos en la mano2,4,5,9-14,16-19.  

En el primer caso, el análisis del embrión se hará me-
diante un estudio de ultrasonografía o ecografía que 
nos permite ver en tiempo real algunas de las caracte-
rísticas del embrión y sus anexos, con la limitante del 
bajo poder de resolución que aún en la actualidad tie-
nen los aparatos de ultrasonografía para ver estructu-
ras tan pequeñas como las que tiene un embrión en 
sus primeras semanas.  

El problema es diferente si lo que se quiere es deter-
minar la edad morfológica de un feto, ya que en este 
caso la edad fetal se determina fundamentalmente 
por sus características cuantitativas y 

E 
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secundariamente por aspectos cualitativos del feto. 
En la etapa fetal ya no existen Horizontes o Estadios y 
la edad fetal se da en semanas, siempre partiendo del 
momento de la fertilización. Si se trata de un feto vivo 
e in útero, su edad morfológica se estimará general-
mente con ultrasonografía, midiendo con este aparato 
algunos segmentos o estructuras del feto; las medicio-
nes más utilizadas con esta metodología son la longi-
tud Coronilla-Rabadilla o C-R (también llamada Crá-
neo-Caudal o Cráneo-Coxis), la longitud del fémur y el 
diámetro biparietal. El problema cambia si el feto ha 
sido abortado y lo tenemos en la mano. Si estamos 
ante un feto abortado, son también sus características 
cuantitativas las más importantes para determinar su 
edad, pero se pueden realizar además múltiples ob-
servaciones cualitativas, que no se aprecian con los es-
tudios de imagenología in vivo, y que refuerzan a las 
mediciones que se hagan1-4,6-8,10,15,20; entre las medi-
ciones que se pueden hacer a un feto abortado tene-
mos: la longitud del pie (que es el parámetro morfoló-
gico más confiable de todos los que se pueden medir), 
la longitud C-R y el peso fetal, entre muchos otros. 

En la literatura médica existen varias publicaciones de 
referencia con datos cuantitativos y/o cualitativos en 
el periodo fetal, pero casi todas han sido hechas en 
poblaciones diferentes a la mexicana1-3,8,10,15. 

 

OBJETIVOS 

Describir los puntos de referencia para las diferentes 
mediciones que se pueden realizar en fetos obtenidos 
de aborto espontáneo con objeto de determinar la 
edad morfológica real que alcanzaron antes de su 
muerte. 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

MATERIAL BIOLÓGICO: Fetos humanos obtenidos de 
abortos espontáneos en población mexicana contem-
poránea. 

 

OTROS MATERIALES (Figura 1): 
 
• Báscula mecánica o digital con escala mínimo 

hasta centigramos 
• Calibrador Vernier digital o mecánico 
• Regla de plástico o metálica de 30 cm 

• Hilo de cáñamo (del número 1 o 2) 
• Pinza hemostática automática de puntas rectas 
• Lupa de observación 2x o 4x 

 

Figura 1: Elementos necesarios para las mediciones. A. Báscula 
granataria mecánica. B. Báscula electrónica. C. Calibrador Ver-
nier digital. D. Calibrador Vernier mecánico. E. Hilo de cáñamo, 
pinza hemostática y regla metálica. F. Lupa de observación. 
 

MÉTODO: Para elaborar tablas de normalidad de dife-
rentes parámetros en fetos obtenidos de aborto es-
pontáneo se seleccionaron fetos fenotípicamente nor-
males y en excelente estado de conservación1,2. Todos 
los fetos utilizados en las tablas de referencia en po-
blación mexicana estaban ya preservados, por inmer-
sión, en solución de formol amortiguado al 5%. 

Las mediciones que se realizan para determinar la 
edad del feto son las siguientes:  

Peso corporal: Para ello se utiliza la báscula apropiada, 
sea mecánica o digital (Figura 1 A,B). 

Longitud del pie: Distancia del talón al dedo más largo 
del pie (generalmente el primero o segundo dedo). 
Para esto se utiliza el calibrador Vernier (Figura 2).   

Longitud coronilla-rabadilla o C-R: También llamada 
coronilla-coxis, es la distancia de la parte más alta del 
cráneo a la región glútea, estando el feto en su posi-
ción fisiológica (tal como está, no hay que estirarlo) 
(Figura 3A). Esta medición se realiza, si el tamaño del 
feto lo permite, con el calibrador Vernier (Figura 3B), 
y si no es posible hacerlo así se coloca el feto sobre la 
regla y ahí se hace la medición (Figura 3C); 
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obviamente esta última es más inexacta que la pri-
mera, pero en los fetos grandes es la única forma de 
hacerlo. 

 

Figura 2: Medición del pie. A. Puntos de referencia. B. Medición 
con el calibrador Vernier digital. 
 

 
Figura 3: Medición longitud coronilla-rabadilla. A. Puntos 
de referencia. B. Medición con el calibrador Vernier digital. 
C. Medición con la regla. 

 

Diámetro cefálico biparietal: Es la distancia de piel a 
piel en la región parietal, a nivel del piso medio del crá-
neo (por arriba de los pabellones auriculares). Esta 

medición se puede hacer perfectamente con el cali-
brador Vernier (Figura 4A). 

Diámetro cefálico ántero-posterior: Es la distancia de 
piel a piel del frontal al occipital a nivel del piso medio 
del cráneo (por arriba de los pabellones auriculares). 
Esta medición se puede hacer perfectamente con el 
calibrador Vernier (Figura 4B). 

 

Figura 4: Medición longitud diámetros craneales. A. Diámetro 
biparietal. B. Diámetro ántero-posterior. 

Longitud del muslo: Es la distancia de la cabeza del fé-
mur a la rodilla; la cabeza del fémur se localiza fácil-
mente por palpación, realizando ligeros movimientos 
de rotación del muslo. En esta medición se incluye, 
además de la longitud total del fémur, a la patela (ró-
tula) y se utiliza para hacerla el calibrador Vernier (Fi-
gura 5). 

 
Figura 5: Medición de la longitud del muslo. 

Longitud de la pierna: Es la distancia de la articulación 
tibio-femoral a la planta del pie, a nivel del talón. La 
articulación tibio-femoral se ubica trazando una línea 
imaginaria de la patela (rótula) al pliegue de flexión de 
la articulación de la rodilla, y se utiliza para esto el ca-
librador Vernier (Figura 6). 
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Figura 6: Medición de la longitud de la pierna. 

Longitud del brazo: Se mide la distancia desde el hom-
bro hasta el codo, utilizando el calibrador Vernier (Fi-
gura 7A). 
Longitud del antebrazo: Se mide la distancia del codo 
al pliegue de la muñeca, utilizando el calibrador Ver-
nier (Figura 7B). 
Longitud de la mano: Es la distancia del pliegue de la 
muñeca al dedo más largo (generalmente el dedo me-
dio), utilizando el calibrador Vernier (Figura 7C). 

 

Figura 7: Puntos de referencia para las mediciones de los segmen-
tos del miembro superior. A. Brazo. B. Antebrazo. C. Mano. 

Perímetros fetales: Para la medición de los perímetros 
fetales se utiliza el hilo de cáñamo que se humedece 
antes de la medición con objeto de que se adhiera bien 
a la superficie del cuerpo; una vez que se ha dado la 
vuelta en el nivel indicado, se toma el hilo con la pinza 
hemostática y sujetándolo de esta forma se coloca en-
cima de la regla y se toma la medición.  
El perímetro cefálico se hace alrededor de la superficie 
de la cabeza, inmediatamente por arriba de las cejas 
(Figura 8A). El perímetro torácico se hace alrededor de 
la superficie del tórax, a nivel de los pezones (Figura 
8B). El perímetro abdominal se realiza alrededor de la 
superficie del abdomen, inmediatamente por arriba 
del sitio de implantación del cordón umbilical (Figura  
8C). 

 

Figura 8: Medición de los perímetros fetales. A. Perímetro cefá-
lico. B. Perímetro torácico. C. Perímetro abdominal. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Para determinar la edad de un feto que ha sido abor-
tado, no es confiable determinar su edad sólo con la 
fecha de la última menstruación de la mujer que 
abortó, ya que entre el momento de la muerte del feto 
(y por tanto el grado de desarrollo que alcanzó) y su 
expulsión del útero materno pueden pasar unas cuan-
tas horas o varias semanas, como ocurre en los abor-
tos diferidos. Por ello se hace necesario el tomar sus 
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características cuantitativas para determinar la edad 
real que alcanzó antes de su muerte. 

Las mediciones realizadas a los fetos en estudio se 
comparan con las tablas de referencia que aparecen 
en varias publicaciones, hechas por diferentes autores 
y en diferentes poblaciones. En población mexicana 
sólo existen las tablas morfométricas fetales elabora-
das por nosotros en un estudio de más de 20 años, uti-
lizando fetos obtenidos de aborto espontáneos, y para 
estas tablas de normalidad solo se utilizaron los pro-
ductos que estuvieran fenotípicamente normales y en 
excelente estado de conservación. De todas las medi-
ciones que se realizan, la más confiable es la longitud 
del pie. Dichas tablas aparecen en un libro de Biología 
del Desarrollo que publicamos, y que actualmente 
está en su tercera edición2 (Figura 10). En otros libros 
clásicos de embriología aparecen también algunos va-
lores de referencia, pero en la mayoría de dichos libros 
son pocos los parámetros que nos proporcionan10 (Fi-
gura 11), con excepción de un estudio hecho por 
Streeter15 hace más de un siglo y por tanto muy difícil 
de conseguir. 

 

 

 

Figura 10: Tablas de referencia de la somatometría fetal en po-
blación mexicana. Los valores dados en cada semana y paráme-
tro son valores promedio. En: Arteaga Martínez M, García Pe-
láez I. Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Tercera 
edición. Editorial Médica Panamericana. México 2021. 

 

 
Figura 11: Tabla de referencia de la somatometría fetal. En: Moore 
KL, Persaud TVN, Torchia MG. Embriología Clínica. Editorial Else-
vier. 11ª edición. Barcelona 2020. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Arteaga M, García-Peláez I, Herrera P, Errasti T, 

Chavira S, Saavedra D. Antropometría fetal normal 
de la 9ª a 20ª semanas del desarrollo. Perinat Re-
prod Hum 1997; 11: 21-32. 

2. Arteaga Martínez M, García Peláez I. Embriología 
Humana y Biología del Desarrollo. Tercera edición. 
Editorial Médica Panamericana. México 2021. 

3. Carrera JM, Devesa R, Carrera M. Dinámica del 
crecimiento fetal. En Crecimiento Fetal Normal y 
Patológico. Carrera JM. Editorial Masson. Barce-
lona 1997. pp 3-29. 

4. England MA: A Colour Atlas of Life Before Birth. 
Wolf Medical Publications Ltd. London. 1983. 

5. García-Peláez I, Saavedra D, Errasti T, Pérez-Pi-
neda H, Herrera P, Arteaga M. Desarrollo prenatal 
humano. II. Periodo embrionario. Laborat Acta 
1993; 5: 22-28. 



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD MORFOLÓGICA REAL EN 
ABORTOS ESPONTÁNEOS 

 

19 

6. Golbus MS, Berry LC: Human fetal development 
between 90- and 170-days post-menses. Terato-
logy 1976; 15: 103. 

7. Gruenwald P, Minh HN: Evaluation of body and or-
gan weights in perinatal pathology. I. Normal 
standars derived from autopsies. Am J Clin Pathol 
1960; 34: 247. 

8. Herrera P, García-Peláez I, Chavira S, Saavedra D, 
Arteaga M. Variables cualitativas del desarrollo 
humano normal de la 9ª a 20ª semana de gesta-
ción. Perinat Reprod Hum 1997; 11: 152-160. 

9. Moore GW, Hutchins GM, O’Rahilly R: The esti-
mated age of staged human embryos and early fe-
tuses. Am J Obstet Gynecol 1981; 139: 500. 

10. Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Embriología 
Clínica. Editorial Elsevier. 11ª edición. Barcelona 
2020. 

11. Nishimura H, Takano K, Tanimura T, Yasuda M: 
Normal and abnormal development of human em-
bryos. Teratology 1968; 1: 281-290. 

12. Nishimura H, Tanimura T, Semba R, Uwabe C: Nor-
mal development of early human embryos: Obser-
vations of 90 specimens of Carnegie stages 7 to 13. 
Teratology 1974; 10: 1-7. 

13. O’Rahilly R: Developmental Stages of Human Em-
bryos. Part A: Embryos of the First Three Weeks 

(Stages 1 to 9). Carneg Inst Wash. Washington, 
1973. 

14. O’Rahilly R, Müller F: Developmental stages of hu-
man embryos. Carneg Inst Wash Publ 637. Wash-
ington, 1987. 

15. Streeter GL. Weight, sitting height, head size, foot 
length, and menstrual age of the human embryo. 
Contrib Embryol 1920; 11: 143-170. 

16. Streeter GL: Developmental horizons in human 
embryos. Description of age group XI, 13 to 20  so-
mites, and age group XII, 21 to 29 somites. Contrib 
Embryol 1942; 30: 211-245. 

17. Streeter GL: Developmental horizons in human 
embryos. Description of age group XIII, embryos 
about 4 or 5 millimeters long, and age group XIV, 
period of identation of lens vesicle. Contrib Embr-
yol 1945; 31: 27-63. 

18. Streeter GL: Developmental horizons in human 
embryos. Description of age groups XV, XVI, XVII 
and XVIII. Contrib Embryol 1948; 32: 133-203. 

19. Streeter GL: Developmental horizons in human 
embryos. Description of age groups XIX, XX, XXI, 
XXII and XXIII. Contrib Embryol 1951; 34: 165-196. 

20. Tanimura T, Nelson T, Hollingsworth RR, Shepard 
TH: Weight standards for organs from early hu-
man fetuses. Anat Rec 1971; 171: 227-236. 

  



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) TÉCNICA DE KLINGLER E INYECCIÓN ARTERIAL CON LÁTEX 
EN ENCÉFALO DE BOVINO (Bos Taurus)  

 

20 

TÉCNICA DE KLINGLER E INYECCIÓN ARTERIAL 
CON LÁTEX EN ENCÉFALO DE BOVINO (Bos 
Taurus)  

 
[KLINGLER TECHNIQUE INTO BOVINE ENCEPHALON (BOS TAURUS)] 
Manuel de Jesús Uribe Miranda, Areli Guadalupe Ramos Martínez, Marco Antonio Díaz Zebadua, María Guada-
lupe Vázquez Ojeda, Andrea Catalina López Hernández 
Departamento de Neuroanatomía, Escuela de Medicina, Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, México. 

 
AUTOR DE CORRESPONDENCIA: 
Manuel de Jesús Uribe Miranda 
Calle: 83, #328, Colonia Prados de San Vicente 2ª. Sección, CP:78394. S.L.P. 
Cel. 4444531938 
Correo electrónico: mdjum93@gmail.com  
  

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Actualmente, la disección de las fibras de sustancia blanca y el sistema arterial cerebral es clave en 
la formación del estudiante de medicina y del residente de neurocirugía, sobre todo empleando la combinación entre 
la técnica de Klingler e inyección arterial con látex en encéfalo de bovino, para formación y adiestramiento quirúrgico. 
Por otro, lado Joseph Klingler, médico alemán, desarrolló la técnica de conservación del encéfalo mediante la fijación 
con formaldehído y el congelamiento para disección de fibras de sustancia blanca, técnica que actualmente lleva su 
nombre. Del mismo modo, en el siglo XVII, los primeros en inyectar el sistema arterial cerebral fueron Thomas Willis 
& Richard Lower. El objetivo de este trabajo fue aplicar la técnica de Klingler e inyección arterial con látex en encéfalo 
bovino para generar modelos biológicos capaces de mejorar las habilidades quirúrgicas y el conocimiento neuro-
anatómico en estudiantes de medicina y residentes de neurocirugía.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicó y exploró la técnica de Klingler e inyección arterial con látex en 10 encéfalos de 
bovino.  
RESULTADOS: La técnica utilizada fue satisfactoria, la inmersión en formaldehído al 10% por 60 días dio el apoyo 
necesario para la fijación uniforme de los encéfalos de bovino.  
CONCLUSIONES: La técnica de Klingler e inyección arterial con látex en encéfalo de bovino hace posible el desarrollo 
de modelos biológicos para la formación básica en neuroanatomía, y con una experiencia única que podría mejorar 
las destrezas quirúrgicas y el conocimiento neuroanatómico en posgrado. 

Palabras clave: Neuroanatomía, Látex, técnica, enseñanza 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Currently, the dissection of white matter fibers and the cerebral arterial system is key in the training 
of medical students and neurosurgery residents, especially using the combination of Klingler's technique and arterial 
injection with latex in bovine encephalon, for training and surgical training. On the other hand, Joseph Klingler, a 
German physician, developed the technique of encephalon preservation by means of formaldehyde fixation and 
freezing for dissection of white matter fibers, a technique that currently bears his name. Similarly, in the 17th century, 
the first to inject the cerebral arterial system were Thomas Willis & Richard Lower. The aim of this work was to apply 
Klingler's technique and arterial injection with latex in bovine encephalon to generate biological models capable of 
improving surgical skills and neuroanatomical knowledge in medical students and neurosurgery residents.  
METHODS: The Klingler technique and arterial latex injection were applied and explored in 10 bovine encephalon. 
RESULTS: The technique used was satisfactory, immersion in 10% formaldehyde for 60 days gave the necessary sup-
port for uniform fixation of bovine encephalons.  
CONCLUSIONS: The Klingler technique and arterial injection with latex in bovine encephalon makes possible the de-
velopment of biological models for basic training in neuroanatomy, and with a unique experience that could improve 
surgical skills and neuroanatomical knowledge in postgraduate. 
 
Keywords: Neuroanatomy, Latex, technique, teaching  
 

INTRODUCCIÓN 
ctualmente, la disección de las fibras de sustan-
cia blanca y el sistema arterial cerebral es clave 
en la formación del estudiante de medicina y 

del residente de neurocirugía, sobre todo empleando 
la combinación entre la técnica de Klingler e inyección 
arterial con látex en encéfalo de bovino, para forma-
ción y adiestramiento quirúrgico. Por otro lado, Jo-
seph Klingler, médico alemán desarrolló la técnica de 
conservación del encéfalo mediante la fijación con for-
maldehído y el congelamiento para disección de fibras 
de sustancia blanca, técnica que actualmente lleva su 
nombre 1. Del mismo modo, en el siglo XVII los prime-
ros en inyectar el sistema arterial cerebral fueron Tho-
mas Willis & Richard Lower 2, para lo cual utilizaron 
múltiples materiales como: grasa, resinas y látex 3. Sin 
embargo, es conocida la dificultad de obtener encéfa-
los humanos para la enseñanza de la neuroanatomía.  

Incrementando, la necesidad de preparar este tipo de 
modelos biológicos que puedan utilizarse durante las 
clases prácticas de neuroanatomía en pregrado y el 
adiestramiento quirúrgico en el posgrado. El objetivo 
de este trabajo fue aplicar la técnica de Klingler e in-
yección arterial con látex en encéfalo bovino para ge-
nerar modelos biológicos capaces de mejorar las habi-
lidades quirúrgicas y el conocimiento neuroanatómico 
en estudiantes de medicina y residentes de neurociru-
gía. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron 10 encéfalos de bovino (Bos Taurus) con 
un postmortem entre 24 a 48 horas, el resto de los in-
sumos fueron obtenidos en laboratorio de anatomía 
de la Universidad Cuauhtémoc Plantel San Luis Potosí, 
México.  
Lavado del sistema arterial cerebral. Una vez obteni-
dos los encéfalos se canaliza una arteria carótida in-
terna al igual que la arteria vertebral con una sonda 
nasogástrica de 5 French (Fr) y sujetadas con seda ne-
gra o vicril. El lavado debe realizarse manualmente 
mediante una jeringa de 15 ml e inyectar agua co-
rriente continuamente con el objetivo de eliminar res-
tos hemáticos. Mientras se perfunde el sistema vascu-
lar cerebral se pueden identificar y cerrar los puntos 
de fuga. 
Perfusión del sistema arterial con látex. Una vez ca-
nalizada la arteria carótida interna y vertebral, se cie-
rran los mismos vasos contralaterales mediante nudos 
quirúrgicos o simples, utilizando seda negra o vicril. 
Posteriormente, se inicia la inyección con látex, utili-
zando látex comercial blanco de la marca (Poliformas 
plásticas®) en mezcla 1:1 con pintura rojo carmín 319 
de la marca (Politec®); se perfunde 15 ml de esta mez-
cla a través de la arteria carótida interna y 15 ml a tra-
vés de la arteria vertebral, al mismo tiempo y sin 
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exceso de presión (Figura 1 y 2). En caso de alguna 
fuga, puede lavarse inmediatamente con agua co-
rriente para evitar que el látex impregne la aracnoides. 
Al final de la perfusión, se retiran las sondas nasogás-
tricas e inmediatamente proceder a ligar los vasos per-
fundidos con seda negra o vicril. 

 
Figura 1: Perfusión con látex a través del sistema arterial cerebral. 

 
Figura 2: Perfusión con látex, de la cara lateral del encéfalo de bo-
vino. 
Fijación por inmersión. Una vez perfundido el látex a 
través sistema arterial cerebral, la fijación se realiza 
por medio de inmersión en formaldehído al 10% por 
60 días. Se preparan 3 litros de solución por cada en-
céfalo de bovino y se colocan en un recipiente de plás-
tico con capacidad de 5 litros. Previo, a la colocación 
de los encéfalos, se deberá pegar en la superficie de 
cada uno de los recipientes de plástico un soporte rea-
lizado con gasas de 10x10 cm, con la finalidad de for-
mar una hamaca colgante de gasas de 60 cm de largo 
x 40 cm de ancho, colocando dorsalmente al encéfalo 
sobre la hamaca de gasas, para mantenerlo lejos del 
fondo del recipiente.   
Proceso de congelamiento. Después de la fijación, se 
coloca cada uno de los encéfalos por separado en una 

bolsa de polietileno y se cierran mediante un nudo, y 
se mantienen a -18oC en congelador industrial por un 
periodo de 10 días. Una vez transcurrido el tiempo de 
congelamiento, se extraen las bolsas con los encéfalos 
y se colocan en un recipiente de plástico durante 24 
horas para que se descongelen a temperatura am-
biente. 

Disección microquirúrgica. Después de descongelar, 
se pueden hacer disecciones de la sustancia gris, sus-
tancia blanca, sistema arterial y tallo cerebral. Reco-
mendamos utilizar lupas quirúrgicas, pinzas de relo-
jero de punta fina, tijeras de microdisección y espátu-
las de madera o abatelenguas. En las figuras 3 y 4, se 
presenta un ejemplo de la disección de fibras blancas 
y sistema arterial.  

 
Fig. 3: Disección de fibras de asociación corta y ramos corocales. 

 
Fig. 4: Disección de la cara lateral del encéfalo de bovino, expo-
niendo fibras de sustancia blanca y ramos de la arteria cerebral 
media. 
RESULTADOS 
Los resultados se observan en las figuras 5, 6 y 7. En el 
80% de los encéfalos la perfusión de látex fue favora-
ble. Sobre todo, los ramos corticales de la arteria ce-
rebral media, ramos colaterales de la arteria basilar y 
cara ventral del encéfalo de bovino. Por otro lado, el 
20% de los encéfalos tienen una perfusión de látex no 
adecuada, ya sea por lesiones vasculares no corregi-
das durante la perfusión con agua oxigenada o persis-
tencia de coágulos en el sistema vascular.  
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Figura 5: Cara ventral del encéfalo de bovino, exponiendo el polí-
gono de Willis desde una vista superior. 

 
Figura 6: Cara lateral del encéfalo de bovino, exponiendo perfusión 
de los ramos corocales de la arteria cerebral media. 

 
Figura 7: Cara ventral del encéfalo de bovino, exponiendo irriga-
ción del puente y sustancia perforada posterior en la zona interpe-
duncuclar. 
 
DISCUSIÓN 
Según Joseph Klingler, el método original para la con-
servación del sistema nervioso central para la disec-
ción de fibras de sustancia blanca consiste en, obtener 
un cerebro humano con postmortem de 24 horas, y 

someterlo a inmersión en 5 litros de formaldehído, 
concentrado al 5% en agua destilada y colgando desde 
la arteria basilar, por un periodo de 12 meses 1-4. El 
proceso de congelamiento debe ser entre -8 y -10°C 
durante 8 días, finalmente se recomienda someter a 
inmersión el encéfalo en agua corriente para iniciar la 
disección 4. 

Por otro lado, nosotros reemplazamos el agua desti-
lada de la fórmula original por agua corriente, debido 
a que, en nuestro laboratorio es sin costo alguno. Ade-
más, se ha disminuido el número de días en formal-
dehído debido a que el parénquima del encéfalo de 
bovino es de menor tamaño, lo que permite una fija-
ción uniforme en menos tiempo. 
En cuanto a la fijación del sistema nervioso central se 
recomienda la concentración de formaldehído al 10%, 
la cual no presenta alteraciones de los tractos y estruc-
turas, en relación a la utilizada por Klingler para este 
trabajo 5,6,8. 
Con respecto al proceso de congelamiento, nosotros 
al igual que otros autores, sometimos los encéfalos 
durante un periodo de 10 días a una temperatura de -
18°C. Logrando una consistencia más adecuada de la 
pieza anatómica y fragmentación de la sustancia 
gris6,7,8. 
Finalmente, durante el proceso de inyección arterial 
cerebral nosotros recomendamos utilizar látex en 
comparación con otros polímeros por ser una sustan-
cia que puede difundirse fácilmente en los vasos de 
pequeño calibre debido a su baja viscosidad. 

CONCLUSIONES 
La técnica de Klingler e inyección arterial con látex en 
encéfalo de bovino hace posible el desarrollo de mo-
delos biológicos para la formación básica en neuro-
anatomía, y con una experiencia única que podría me-
jorar las destrezas quirúrgicas y el conocimiento neu-
roanatómico en posgrado. 
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Internet aplicada a la educación, satisface en gran medida las necesidades de información, tanto 
en contenidos como en metodologías y recursos, lo que permite sostener que el mayor valor de esta red para la 
educación consiste en ser un sistema de difusión del conocimiento y un espacio de encuentro y colaboración, im-
prescindibles en los procesos educativos. Por otra parte, los tumores de glándulas salivales son neoplasias raras y 
con potencial maligno diferente. Los estudios realizados y publicados de los tumores de glándulas salivales, especial-
mente malignos, son pocos en Latinoamérica, especialmente en Argentina y en Córdoba. Desde un enfoque del 
aprendizaje colaborativo a través de la computadora hemos propuesto el uso de internet para la difusión de la mor-
fología tumoral.  
DESARROLLO: Usamos la mediateca digital (base de imágenes) de la morfología tumoral de glándulas salivales obte-
nidas en nuestro laboratorio de histopatología durante el desarrollo de proyectos de investigación subsidiados por 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (SeCyT-UNC). Desde la pan-
talla de bienvenida de la URL: www.histologiavirtual.com.ar existe un acceso haciendo click en una imagen de pre-
sentación de la Mediateca de Histopatología y también un acceso directo por código QR usando un teléfono celular 
para una respuesta rápida de ingreso a la URL: http://www.mediateca.histologiavirtual.com.ar  
CONCLUSIONES: El uso de las TIC en la educación médica permite difundir imágenes de los cambios histopatológicos 
producidos en la morfología tumoral de glándulas salivales. Creemos importante la difusión de nuestra mediateca 
digital por medio de internet como una vía universal y común de la comunicación en la educación médica continua. 
 
Palabras clave: Mediateca – Histopatología Tumoral - Glándulas Salivales 
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ABSTRACT 
INTRODUCTION: Internet applied to education, satisfies to a great extent the needs of information, both in content 
and in methodologies and resources, which allows us to maintain that the greatest value of this network for educa-
tion is to be a system for disseminating knowledge, and a meeting and collaboration space, essential in educational 
processes. On the other hand, salivary gland tumors are rare neoplasms with different malignant potential. Studies 
conducted and published on salivary gland tumors, especially malignant, are few in Latin America, especially in Ar-
gentina and Córdoba. From a collaborative learning approach through computers, we have proposed the use of the 
Internet for the dissemination of tumor morphology.  
DEVELOPMENT: We use the digital media library (image base) of the tumor morphology of salivary glands obtained 
in our histopathology laboratory during the development of research projects subsidized by the Secretary of Science 
and Technology of the National University of Córdoba, Argentina (SeCyT-UNC). From the welcome screen of the URL: 
www.histologiavirtual.com.ar there is access by clicking on a presentation image of the Histopathology Media Library 
and also a direct access by QR code using a cell phone for a quick response to access the URL: http://www.media-
teca.histologiavirtual.com.ar  
CONCLUSIONS: The use of Information and Communication Technologies in medical education allows the dissemi-
nation of images of the histopathological changes produced in the tumor morphology of the salivary glands. We 
believe that the dissemination of our digital media library via the Internet is important as a universal and common 
means of communication in continuing medical education. 
 
Keywords: Histopathology - Media Library - Salivary - Gland-Tumor  
 
INTRODUCCIÓN 

nternet satisface en gran medida las necesidades 
de información, tanto en contenidos como en me-
todologías y recursos, lo que permite sostener que 

el mayor valor de esta red para la educación consiste 
en ser un sistema de difusión del conocimiento y un 
espacio de encuentro y colaboración, imprescindibles 
en los procesos educativos 1, 2.  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
tienen un alto potencial para apoyar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de las ciencias 3, 4.  

Con las TIC surge un paradigma de enseñanza basado 
en planteamientos socio-constructivistas del aprendi-
zaje, promoviendo el mismo a partir de la búsqueda y 
transformación del conocimiento médico/odontoló-
gico 5. 

Actualmente, existen en las Ciencias Médicas nuevas 
oportunidades en la educación a distancia aplicando 
las TIC y entre ellas Internet y las redes sociales 6, 7, 8, 9. 

Desde el año 2000 hemos realizado diferentes activi-
dades virtuales de Biología Celular, Histología y Em-
briología a través de Internet. Así pues, construimos 

materiales educativos ilustrativos para estudiantes de 
grado y postgrado en histología y patología 7, 10, 11. 

Además, nosotros publicamos en el año 2010 nuestra 
propuesta “Ampliaciones de una Mediateca Digital de 
Muestras de Laboratorio Histopatológico 12. Asi-
mismo, nuestro proyecto “Empleo de un website para 
la difusión de una base de imágenes digitales de la 
morfología de tumores de glándulas salivales” obtuvo 
el Premio al mejor trabajo en el 2º Congreso Interna-
cional “Las TIC para la enseñanza y la investigación en 
Anatomía” realizado en Buenos Aires, Argentina 2016. 
Convenio de Cooperación Cátedra UNESCO de Anato-
mía Digital (Université Paris Descartes- Universidad de 
Buenos Aires, Argentina). 

Así pues, desde un enfoque del aprendizaje colabora-
tivo a través de la computadora hemos propuesto 
crear una Mediateca de Histopatología sobre la mor-
fología Tumoral de glándulas salivales humanas. 

DESARROLLO 
Nuestra mediateca digital posee imágenes de fotogra-
fías y diapositivas del archivo iconográfico seleccio-
nado de los resultados obtenidos en los proyectos de 
investigación científica subsidiados por la Secretaría 
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de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Las imágenes editadas se archivaron en un 
formato de 640 x 480 pixel con extensión JPG.  
La base de imágenes de la mediateca digital fue obte-
nida de: a) los resultados obtenidos en las investiga-
ciones subsidiadas por la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argen-
tina (SeCyT-UNC); b) imágenes inéditas relacionadas 
con nuestras publicaciones en revistas científicas; c) 
Las estructuras más relevantes se señalan en una pre-
sentación en tabla de imágenes con sus pies de figu-
ras. El diseño se realizó mediante el programa libre 
create for HTML5 licensed under the Creative Com-
mons Attribution 3.0 License.  
Para acceder a la plataforma de imágenes y poder con-
sultar las fotos se procede de la siguiente manera: 
• Desde la pantalla de bienvenida de la URL: 

www.histologiavirtual.com.ar existe un acceso ha-
ciendo click en una imagen de presentación de la 
Mediateca de Histopatología y también un acceso 
directo por código QR usando un teléfono celular 
para una respuesta rápida de ingreso a la URL: 
http://www.mediateca.histologiavirtual.com.ar   

• En la pantalla de presentación de la mediateca se 
describen el objetivo y desarrollo de esta. Existe 
un acceso directo a las mediatecas en idioma es-
pañol (Figura 1). 

 
Figura 1: A: En la pantalla de bienvenida de la URL (www.his-
tologiavirtual.com.ar) existe un acceso a la acceso a la pre-
sentación de la Mediateca de Histología y también un acceso 
directo por código QR. B: En la pantalla de presentación de la 
mediateca se describen el objetivo y desarrollo de la misma. 

• En la Base de Datos (Mediateca) hay un INDICE 
con links que llevan a las imágenes relacionadas 
con nuestras publicaciones (en español o inglés) 
con sus resúmenes en idioma en inglés y español 
(Figura 2).  

 
Figura 2: En la Base de Datos (Mediateca) hay un INDICE con 
links que llevan a las imágenes relacionadas con nuestras pu-
blicaciones a: Miopiteloma epiteloide: Nidos celulares (fle-
cha) delimitados por septos hialinos acidófilos. H/E. 200 X. b: 
Miopitelioma epitelioide. Miopiteliocitos con núcleos con 
marcación positiva (flecha). Inmunohistoquímica p63,400 X. 

• En la pantalla del INDICE hay una presentación en 
columnas: a) base con el número de mediateca; b) 
autores del trabajo; c) palabras clave que identifi-
can el tipo de tumor y órgano involucrado.  

 
CONCLUSIONES 
Quienes investigan en el uso de las computadoras en 
la enseñanza conocen muy bien su potencialidad 
como instrumento para favorecer el aprendizaje. La 
computadora, por un lado, y la informática por otro, 
como entorno técnico integrado a la misma, brindan 
enormes posibilidades de enriquecer diversas situa-
ciones educativas 2, 9.  

Internet nos permite difundir imágenes de los cambios 
histopatológicos correspondiente a la morfología tu-
moral de las glándulas salivales. Nuestra base de datos 
de tumores de glándulas salivales humanas posibilita 
a estudiantes y patólogos en formación el acceso gra-
tuito e inmediato a recursos específicos de patología 
actualizados en Internet 12. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Hersh W, Junium K, Mailhot M, Tidmarsh JD: Imple-
mentation and evaluation of medical informatics dis-
tance education program. J Am Med Infor Assoc 2001; 
8: 570-584.  

2. Maiztegui et al, 2002. Papel de la tecnología en la edu-
cación científica: una dimensión olvidada. Revista Ibe-
roamericana de Educación 2002; 28, 129-155.  



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) MEDIATECA DE HISTOPATOLOGÍA: MORFOLOGÍA TUMORAL 
DE GLÁNDULAS SALIVALES 

 
 

28 

3. Vasco-Morales S, Toapanta-Pinta P. Uso de videos del 
canal YouTube como método de apoyo en el proceso 
de aprendizaje. 2020. 
https://doi.org/10.31219/osf.io/9jn2v 

4. Avila RE, Samar ME. Proyecto Histología virtual: el sitio 
ODONTOWEB. Int J Odontostomatol 5/1: 13-22, 2011.  

5. Mattheos, N. The Internet and the oral healthcare pro-
fessionals: potential and challenges of a new era. Int. 
J. Dent. Hyg, 5(3): 151-157, 2007.  

6. Boehm J. Best of the web in pathology: a practical 
guide to finding specific pathology resources on the in-
ternet. J Clin Pathol. 2008;61(2):225-232. 
doi:10.1136/jcp.2007.049163 

7. Avila RE, Samar ME. The use of the website (odon-
toweb) and facebook (new terminology) for the diffu-
sion of International Histological and Embryological 
Terminology. Digital Universities. 2017; 4 (1-2): 5-11.  

8. Margolis A. Tendencias en educación médica continua 
a distancia. Inv Ed Med 2013; 2 (1): 50-54. 

9. Avila RE, Spinelli O, Ferreira AS, Soñez C, Samar ME, 
Ferreira Junior RS. Colaboración docente online en 
educación universitaria. Revista Brasilera de Edu-
cación Médica. 2011; 5 (3): 429–434.  

10. Avila RE, Juri H., Samar M, Mugnaini M, Soñez C, An-
derson W. Virtual Learning of the Digestive System: An 
Experience Developing an Undergraduate Course. Cre-
ative Education. 2013; 4, 18-20. 

11. Avila RE, Samar M, Sugand K, Metcalfe D, Evans J, 
Abrahams P. The First South American Free Online Vir-
tual Morphology Laboratory: Creating History. Crea-
tive Education. 2013; 4, 6-17. 

12. Avila RE, Alonso I Alemany L, Samar ME, Buzzetti B, Juri 
H, Juri G. Extensions of a digital library of laboratory 
samples histopathology. Int J Morphol 2010; 28/3: 
875. 

  



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) TABICACIÓN CARDÍACA NORMAL. I. DESARROLLO DEL 
TABIQUE INTERATRIAL 

 

29 

TABICACIÓN CARDÍACA NORMAL. I. DESARROLLO 
DEL TABIQUE INTERATRIAL  
(Normal Cardiac Septa@on. I. Development of the Interatrial Septum) 
 
Brenda Romero Flores1, Estrella Gabriela Ronces Barrera 2, Roberto Lazzarini Lechuga 3 

 
1 Licenciada en Biología; 2 Licenciatura en Biología Experimental; 3 Departamento de Biología de la Reproducción, 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, CDMX, México. 

 
AUTOR DE CORRESPONDENCIA: 
Dr. Roberto Lazzarini Lechuga 
Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco, Núm. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección, Alcandía Iztapalapa, C.P. 09310, Ciu-
dad de México, México.  
Teléfono: 5558044600 Ext: 3382 
E-mail: lazzarini@xanum.uam.mx 
 

RESUMEN 
En la actualidad, se considera que la tabicación cardíaca es resultado de una serie de eventos moleculares, celulares 
y tisulares que convergen espaciotemporalmente para formar un corazón con cuatro cámaras, donde la circulación 
arterial se mantiene separada de la circulación pulmonar por la presencia de tres tabiques cardíacos: el tabique in-
teratrial, el tabique atrioventricular y el tabique interventricular. La tabicación cardíaca comienza con la formación 
de los cojines endocárdicos en los tractos de entrada y salida del corazón embrionario: los cojines del canal atrioven-
tricular y las crestas del conotronco, respectivamente. En una comunicación anterior exploramos las etapas tempra-
nas del desarrollo normal del corazón, y en esta revisión continuamos con los eventos que suceden al inicio de la 
tabicación cardíaca y el desarrollo del tabique interatrial, donde discutimos la participación de un nuevo componente 
embrionario descrito en años recientes: el complejo mesenquimal atrioventricular. 
Palabras clave. Corazón, Complejo mesenquimal atrioventricular, Tabicación cardíaca, Tabique interatrial. 

ABSTRACT 
Currently, cardiac septation is considered to be the result of a series of molecular, cellular, and tissue events that 
spatially and temporally converge to form a heart with four chambers, in which the arterial circulation remains sep-
arate from the pulmonary circulation due to the presence of three cardiac septa: the interatrial septum, the atrio-
ventricular septum, and the interventricular septum. Cardiac septation begins with the formation of endocardial 
cushions in the embryonic heart's inflow and outflow tracts: the atrioventricular cushions and the conotruncal ridges, 
respectively. In a previous communication, we explored the early events of normal heart development, and in this 
review, we continue with the events that occur during cardiac septation and the development of the interatrial sep-
tum, where we discuss the involvement of a newly described embryonic component in recent years: the atrioven-
tricular mesenchymal complex. 
KEYWORDS. Interatrial septum, Atrioventricular mesenchymal complex, Cardiac septation, Heart. 
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INTRODUCCIÓN 
La tabicación interatrial es un proceso complejo y pro-
longado que involucra la contribución de diferentes li-
najes de células miocárdicas y mesenquimales. En la 
actualidad, se acepta que el septum primum, el sep-
tum secundum y el complejo mesenquimal atrioven-
tricular (cM-AV) son los componentes embrionarios 
que participan en el desarrollo del tabique interatrial 
humano 3,7,13,26,27,32. La tabicación interatrial comienza 
en la cuarta semana de desarrollo, sin embargo, el cie-
rre anatómico de la comunicación interatrial ocurre 
hasta los primeros seis meses después del nacimiento 
4. El cierre anatómico de la comunicación interatrial 
implica la fusión del septum primum con el septum se-
cundum, evento que resulta en la formación de la fosa 
oval 3. De manera interesante, esta fusión no se com-
pleta en aproximadamente una cuarta parte de la po-
blación humana, lo que resulta en un foramen oval 
permeable durante toda la vida de los individuos que 
lo presentan 4. No obstante, el foramen oval permea-
ble no suele representar un problema de salud para 
los afectados. En general, los diferentes tipos de co-
municaciones interatriales se posicionan entre las car-
diopatías congénitas más frecuentes, registrando una 
incidencia de aproximadamente 1 por cada 1,000 na-
cidos vivos 12; en México, representan entre 8-15% de 
los casos registrados de cardiopatías congénitas 4. El 
interés emergente en la contribución del cM-AV en el 
tabique interatrial ha proporcionado nuevos conoci-
mientos para comprender la etiología de estas cardio-
patías congénitas. 

En una revisión anterior, exploramos las etapas tem-
pranas del desarrollo normal del corazón. En esta con-
tinuación, nos centramos en los eventos clave que su-
ceden durante el comienzo de la tabicación cardíaca y 
el desarrollo de tabique interatrial. Los eventos se des-
criben de acuerdo con la cronología del desarrollo hu-
mano de los estadios de Carnegie (SC), basados en el 
trabajo de Streeter 28 y O'Rahilly y Müller 23, los cuales 
dividen el periodo embrionario en 23 estadios del 
desarrollo. 

 
INICIO DE LA TABICACIÓN CARDÍACA 

La tabicación cardíaca comienza con la aparición de los 
cojines endocárdicos en los tractos embrionarios de 
entrada y salida, comúnmente conocidos como el 

canal atrioventricular (canal-AV) y el conotronco, res-
pectivamente. Antes de la formación de los tabiques y 
válvulas cardíacas, el corazón tiene una estructura re-
lativamente simple, que consiste en un tubo mioen-
docárdico en el que el miocardio y el endocardio no 
tienen contacto entre sí. Entre estos tejidos se en-
cuentra la gelatina cardíaca, descrita como una sus-
tancia gelatinosa y acelular rica en hialuronato, versi-
cano y colágenos 8,16. La gelatina cardíaca actúa como 
una sustancia dinámica de relleno, brindando soporte 
tanto estructural como mecánico, que facilita el bom-
beo durante la contracción y relajación de la pared 
miocárdica del corazón embrionario 5,17. 

Al inicio de la cuarta semana de desarrollo (CS 10), la 
gelatina cardíaca que inicialmente se encontraba dis-
tribuida a lo largo del corazón, empieza a acumularse 
al nivel del canal-AV y el conotronco (Figura 1A) 17. 
Esta acumulación de gelatina cardíaca da origen a los 
cojines endocárdicos, los cuales establecen los límites 
anatómicos del canal-AV y el conotronco (Figura 1B). 
Finalmente, los cojines endocárdicos son invadidos 
por células mesenquimales derivadas del endocardio 
adyacente14,24. Actualmente, se conoce que el miocar-
dio estimula la transición epitelio-mesenquimal (TEM) 
del endocardio cuando secreta factores de creci-
miento y complejos multiproteicos conocidos como 
adherones que aumentan la proliferación e inducen la 
pérdida de moléculas de adhesión celular, como E-
Cadherina, causando que las células endocárdicas se 
delaminen y adquieran un fenotipo mesenquimal mó-
vil e invasivo caracterizado por la expresión de N-cad-
herina, vimentina y fibronectina 11,14,20. La vía de seña-
lización del factor de crecimiento transformante-beta 
(TGF-β) se ha considerado la vía más importante en la 
TEM. Incluso un estudio inicial demostró que el trata-
miento con TGF-β es suficiente para inducir la TEM en 
cultivos de células epiteliales 19. No obstante, diferen-
tes estudios sugieren que la TEM está regulada por 
una red compleja conformada por diferentes vías de 
señalización como TGF-β/Smad e independiente de 
Smad, las proteínas morfogenéticas óseas (BMP), 
Wnt/β-catenina y Notch 1,15,18,22,29,30,33.  
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Figura 1. Reorganización de la gelaona cardíaca durante la forma-
ción de los cojines endocárdicos del embrión de pollo. A. Corazón 
embrionario estadio 16HH; se observa como un tubo de miocardio 
revesodo en su interior por el endocardio y entre esos tejidos, 
como relleno la gelaona cardíaca. B. Corazón embrionario estadio 
22HH; se observa el desarrollo trabecular del segmento ventricular 
y de los cojines endocárdicos, poblados por células mesenquima-
les. cDDo = Cresta dextrodorsal, cSV = Cresta sinistroventral, cVCe 
= Cojín ventrocefálico, GC = Gelaona cardíaca, sV = segmento ven-
tricular. Brújula. Ca = Caudal, Ce = Cefálico, D = Derecha, Do = Dor-
sal, I = Izquierda, V = Ventral. 

 

Las interacciones entre estas vías de señalización to-
davía no son completamente entendidas. Hasta el mo-
mento se propone que las vías de señalización conver-
gen, de tal manera que inducen la expresión de los fac-
tores de transcripción Snail, Slug y Twist, y promueven 
o inhiben la TEM 11,30. 

A pesar de que los cojines endocárdicos tienen un ori-
gen común y comparten la misma función, se ha nor-
malizado que en el canal-AV se nombren como “coji-
nes”, mientras que en el conotronco se les conoce 
como “crestas”. De esta manera, en el canal-AV se for-
man dos cojines centrales, uno ventrocefálico y otro 
dorsocaudal, y dos cojines laterales, uno derecho y 
otro izquierdo (Figura 2A). En cambio, en el                      
conotronco se forma una cresta dextrodorsal y otra 
cresta sinistroventral, que se continúan desde el conus 
hasta el truncus (Figura 2). Además, en el truncus se 
desarrollan las crestas intercalares dorsal y ventral (Fi-
gura 2B). Los cojines endocárdicos, al igual que la ge-
latina cardíaca, facilitan el bombeo del corazón em-
brionario sin válvulas 17,24. 

 
Figura 2.  Esquema de los cojines endocárdicos de corazón, en 
corte transversal. A. Canal-AV y conus. B. Truncus. cDDo = Cresta 
dextrodorsal, cDoCa = Cojín dorsocaudal, cIDo = Cresta intercalar 
dorsal, cIV = Cresta intercalar ventral, cLD = Cojín lateral derecho, 
cLI = Cojín lateral izquierdo, cSV = Cresta sinistroventral, cVCe = Co-
jín ventrocefálico. Brújula. D = Derecha, Do = Dorsal, I = Izquierda, 
V = Ventral. 

 
TABICACIÓN INTERATRIAL 

La formación del tabique interatrial comienza en la 
cuarta semana del desarrollo (CS 12) cuando una es-
tructura miocárdica emerge de la pared dorsocefálica 
del segmento atrial 3,7. Esta estructura, conocida como 
septum primum, tiene forma de creciente lunar con un 
extremo dorsal y otro extremo ventral. Desde el inicio 
de su formación, el borde cóncavo del septum primum 
está cubierto por un pequeño cojín endocárdico deno-
minado capuchón mesenquimal (Figura 3A) 3,27,32.  

Conforme avanza el desarrollo, el septum primum y el 
capuchón mesenquimal crecen en dirección ventro-
caudal, dirigiéndose hacia el canal-AV 3. El recluta-
miento de células mesenquimales al polo venoso del 
corazón por medio del mesocardio dorsal, da origen a 
la protuberancia mesenquimal dorsal (pMDo) que se 
interpone entre el extremo dorsal y el cojín dorsocau-
dal 26,27,32. En este momento, el capuchón mesenqui-
mal es continuo dorsalmente con la pMDo, el cojín 
dorsocaudal y ventralmente con el cojín ventrocefá-
lico 27,32. Estas estructuras mesenquimales conforman 
el cM-AV. Además, rodean un orificio denominado fo-
ramen primum, el cual es la primera comunicación in-
teratrial y, por ende, el límite entre el atrio derecho y 
el atrio izquierdo (Figura 3B) 27,32. 



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) TABICACIÓN CARDÍACA NORMAL. I. DESARROLLO DEL 
TABIQUE INTERATRIAL 

 

32 

 
Figura 3. Eventos de la tabicación interatrial. Esquemas en corte 
coronal (izquierda) y sagital (derecha). A. Aparición del septum pri-
mum, portando un capuchón mesenquimal en su borde cóncavo. 
B. Crecimiento longitudinal del septum primum en dirección ven-
trocaudal, dirigiendo sus extremos hacia el canal-AV; en este mo-
mento, los componentes del cM-AV están en continuidad, delimi-
tando el orificio del foramen primum. C. Formación de perforacio-
nes en la región cefálica del septum primum durante el cierre del 
foramen primum. D. Las perforaciones del septum primum coales-
cen y dan origen al foramen secundum; el foramen primum está 
completamente obliterado por la fusión de los componentes de 
cM-AV. E. La pared dorsocefálica del atrio derecho se pliega para 
formar la región cefálica del septum secundum, mientras que la 
transición a miocardio de una subpoblación de células del cM-AV 
da origen a la región caudal del septum secundum. Ambas regiones 

rodean al foramen oval. AD = Atrio derecho, AI = Atrio izquierdo, 
cDoCa = Cojín dorsocaudal, cLD = Cojín lateral derecho, cLI = Cojín 
lateral izquierdo, cM-AV = Complejo mesenquimal atrioventricu-
lar, cMes = Capuchón mesenquimal, FO = foramen oval, FP = Fo-
ramen primum, FS = Foramen secundum, MDo = Mesocardio dor-
sal, pMDo = Protuberancia mesenquimal dorsal, SP = Septum pri-
mum, SS = Septum secundum. Brújula. Ca = Caudal, Ce = Cefálico, 
D = Derecha, Do = Dorsal, I = Izquierda, V = Ventral. 

Durante la quinta semana de desarrollo (SC 14-17), el 
foramen primum es obliterado como resultado de la 
fusión de los componentes del cM-AV 3,27,32. A medida 
que el foramen primum está siendo obliterado, en la 
región cefálica del septum primum comienzan a for-
marse varias perforaciones (Figura 3C) 32. Estas perfo-
raciones finalmente coalescen y establecen una nueva 
comunicación interatrial, el foramen secundum 3,32. Al 
final de la quinta semana del desarrollo (SC 17) el fo-
ramen primum está obliterado y el foramen secundum 
está completamente desarrollado (Figura 3D). La for-
mación del foramen secundum es fundamental para 
que la sangre continue circulando del atrio derecho al 
atrio izquierdo y así evitar la circulación pulmonar du-
rante el desarrollo intrauterino. Cabe mencionar que, 
durante este período el canal-AV y el conotronco se 
movieron a la línea medio del corazón, estableciendo 
la conexión de las cuatro cámaras cardíacas en desa-
rrollo 3. 

Al inicio de la sexta semana de desarrollo (CS 18), apa-
rece en la región cefálica el septum secundum como 
un plegamiento de la pared dorsocefálica del atrio de-
recho 3,7,31. Este plegamiento se vuelve lo suficiente-
mente profundo como para cubrir completamente el 
foramen secundum 7. La región caudal del septum se-
cundum se forma como resultado de la transición a 
miocardio que sufre una subpoblación del cM-AV 
3,13,26,27. Ambas regiones del septum secundum delimi-
tan un orificio conocido como foramen oval (Figura 
3E) 3,13. La ubicación del foramen secundum en el sep-
tum primum respecto al foramen oval en el septum se-
cundum mantiene la comunicación interatrial, permi-
tiendo que la sangre fluya del atrio derecho al atrio iz-
quierdo. Además, el septum primum adquiere acción 
valvular, que impide el retorno sanguíneo 3,13. Después 
del nacimiento, se produce un cierre fisiológico de la 
comunicación interatrial, cuando la presión del atrio 
izquierdo excede la presión del atrio derecho, lo que 
causa que el septum primum se presione contra el sep-
tum secundum 7,13. Durante los primeros meses des-
pués del nacimiento, ocurre la fusión de ambas 
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estructuras y, por lo tanto, el cierre anatómico de la 
comunicación atrial 4. La fusión del septum primum 
con el septum secundum conduce a la formación de la 
fosa oval 3. En el corazón maduro, la fosa oval se reco-
noce como una depresión en la pared septal del atrio 
derecho, en la que, su suelo deriva del septum primum 
y sus paredes del septum secundum 2,3.  

 
Importancia del Complejo Mesenquimal Atrioventri-
cular 

En la primera década del siglo XXI, varias investigacio-
nes se centraron en el origen y destino del mesén-
quima cardíaco 10,26,27,32. Como resultado de las nuevas 
descripciones anatómicas, celulares y moleculares; se 
retomó la contribución de la pMDo y el capuchón me-
senquimal del septum primum en la tabicación car-
díaca. Además, se propuso que la pMDo, el capuchón 
mesenquimal y los cojines centrales del canal-AV con-
forman el cM-AV 27. Curiosamente, varios autores han 
reportado que el mesénquima de los componentes del 
cM-AV no tiene el mismo origen. Los estudios con ra-
tones que expresan Cre-recombinasa impulsada por 
un promotor del receptor de tirosina quinasa especi-
fico del endotelio (Tie2), demostraron que sólo las cé-
lulas mesenquimales de los cojines del canal-AV y el 
capuchón mesenquimal expresan Tie2 y, por lo tanto, 
derivan de la TEM del endocardio 21,27. Por otro lado, 
mediante rastreo de linaje genético se encontró que 
las células mesenquimales de la pMDo expresan el fac-
tor de transcripción Islet-1, lo que indica que la pMDo 
es una contribución anatómica del segundo campo 
cardiogénico al polo venoso se corazón 10,26. 

El interés emergente en la contribución del cM-AV en 
el tabique interatrial ha proporcionado nuevos cono-
cimientos para comprender la etiología de diferentes 
cardiopatías congénitas. Se ha demostrado que la in-
terferencia en el desarrollo de la pMDo, sin afectar el 
desarrollo de los demás componentes del cM-AV, ge-
nera defectos en la tabicación atrial y atrioventricular 
6,10,25,26. De igual manera, la fusión deficiente o nula del 
cM-AV durante la obliteración del foramen primum, 
puede causar una comunicación interatrial tipo fora-
men primum o una comunicación atrioventricular par-
cial o completa 7. 

 
CONCLUSIÓN 

El desarrollo del tabique interatrial es un proceso com-
plejo y, hasta cierto punto, no del todo definido. Las 
descripciones clásicas y gran parte de la literatura ac-
tual consideran que solo el septum primum, el septum 
secundum y los cojines centrales del canal-AV son los 
precursores embrionarios del tabique interatrial. Sin 
embargo, estudios recientes han proporcionados nue-
vos conocimientos para comprender la tabicación in-
teratrial. Específicamente, el cM-AV destaca por con-
tribuir en el cierre del foramen primum y la formación 
del septum secundum, eventos relacionados con el 
desarrollo de la fosa oval. Incluso, algunos autores han 
afirmado que el septum secundum es un “tabique 
falso” al ser un pliegue del atrio derecho y un derivado 
miocárdico del cMA-V. Los conocimientos recientes 
sobre la tabicación interatrial son de elevado interés 
para comprender la etiología de varias cardiopatías 
congénitas asociadas con la tabicación cardíaca. 
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La Sociedad Mexicana de Anatomía A.C. (SMA) fue 
fundada el 13 de marzo de 1957 por un grupo de 49 
morfólogos de diferentes instituciones educativas del 
país, con los objetivos de: 
a. Agrupar en un sólo organismo a todos los profeso-

res e investigadores que imparten o investigan las 
disciplinas morfológicas en el Distrito Federal y en 
los Estados, así como a los profesionistas cuya ac-
tividad las favorezca. 

b. Generar criterios o ejes básicos para la homologa-
ción académica de los programas de estudio de las 
disciplinas morfológicas en las Escuelas y Faculta-
des del Área en el país. 

c. Fomentar las relaciones científicas y amistosas en-
tre los profesores e investigadores que imparten 
las cátedras morfológicas. 

d. Promover e incrementar el establecimiento de bi-
bliotecas, hemerotecas, museos y laboratorios 
para el estudio de las disciplinas anatómicas en las 
instituciones donde se imparten estas cátedras. 

 

 
A partir de su fundación y de acuerdo con lo estable-
cido en el Estatuto de fundación, la SMA ha renovado 
su Consejo Directivo cada dos años, haciéndose la 
elección de los nuevos miembros por votación de los 
miembros vigentes. Es el propósito de este artículo, el 
dar la reseña de quienes han formado parte en estos 
Consejos Directivos desde la Fundación de la SMA 
hasta el momento actual. 

1° CONSEJO DIRECTIVO 1957-1959 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Fernando Quiroz Gutiérrez 
Luis López Antúnez 
Roberto Villarreal Villarreal 
Leonardo Silva Espinosa 
Mario García Ramos 

 
Esta primera Mesa Directiva fue el resultado de varios 
años de planeación para la creación de la SMA, ha-
biéndose convocado a profesores de las disciplinas 
morfológicas en las escuelas de medicina existentes 
en la Ciudad de México. La convocatoria fue firmada 
por: Fernando Quiroz Gutiérrez, Rogelio Camacho Be-
cerril, Luis Enrique Martínez Ballesteros, Manuel Ace-
ves Pérez, José Negrete Herrera, Enrique Acosta Vi-
drio, Mario García Ramos, Leonardo Silva Espinosa y 
Fernando Quiroz Pavía. 
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2° CONSEJO DIRECTIVO 1959-1961 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Fernando Quiroz Gutiérrez 
Rogelio Camacho Becerril 
Enrique Acosta Vidrio 
Fernando Quiroz Pavía 
Carlos Gilbert Rodríguez 
Eduardo Bravo García 
Salvador Gómez Álvarez  

 

A este 2° Consejo Directivo le correspondió la consoli-
dación de la SMA y la protocolización del Acta Consti-
tutiva y de los Estatutos de la Sociedad, quedando re-
gistrada con el número 26386 en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, el día 20 de octubre de 1959, ante el 
Notario Público N° 56, Lic. Adolfo Martínez del Campo. 

 

 
Este Consejo Directivo fue también quien dio origen a 
la Revista “Archivos Mexicanos de Anatomía” en 1960, 
órgano oficial de la SMA, de incorporar a la Sociedad 
como miembro de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Anatomistas y fue también responsable 
de organizar el I Congreso Nacional de Anatomía, que 
se efectuó en la Ciudad de México en septiembre de 
1961, en el marco del cual se otorgó por primera vez 
la Presea “Andrés Vesalio” al insigne Mtro. Fernando 
Quiroz Gutiérrez. 
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3° CONSEJO DIRECTIVO 1961-1963 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 
Vocal por Radiología: 

Vocal por Embriología: 

Fernando Quiroz Gutiérrez 
Rogelio Camacho Becerril 
Mario García Ramos 
Salvador de Lara Galindo 
Carlos Gilbert Rodríguez 
Omar Cravioto Barrera 
Salvador Gómez Álvarez 
Antonio Villasana Escobar 
Felipe Vázquez Guzmán 
Hermilo Castañeda Velasco 

A este 3° Consejo Directivo se debe la creación de las 
Vocalías de Histología, Radiología y Embriología e 
inició la organización de los capítulos estatales. Tam-
bién fue responsable de la organización del II Con-
greso Nacional de Anatomía que se efectuó en la Ciu-
dad de San Luis Potosí en septiembre de 1963, en el 
marco del cual se entregó la Presea “Andrés Vesalio” 
al Mtro. Luis Enrique Martínez Ballesteros. 

4° CONSEJO DIRECTIVO 1964-1966 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Fernando Quiroz Gutiérrez 
Rogelio Camacho Becerril 
Fernando Quiroz Pavía 
Sadi de Buen 
Mario Alba Rodríguez 
Eduardo Bravo García 
Anuar Said Said 
Miguel Guerrero 
Amelia Sámano Bishop 
Alicia Tirado  

 

Este 4° Consejo Directivo tuvo el gran mérito de con-
solidar la creación de la Asociación Panamericana de 
Anatomía en julio de 1966 y de organizar el 1° Con-
greso Panamericano de Anatomía en la Ciudad de Mé-
xico, que se realizó del 24 al 27 de julio de 1966, en el 
marco del III Congreso Nacional de Anatomía. El Dr. 
Fernando Quiroz Pavía fue designado como el Primer 
Presidente de la naciente Asociación Panamericana de 
Anatomía. 

 

5° CONSEJO DIRECTIVO 1966-1969 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Enrique Acosta Vidrio 
Rogelio Camacho Becerril 
Salvador de Lara Galindo 
Jorge Nieto Merodio 
Hermilo Castañeda Velasco 
Carlos Augusto Barrera 
Francisco García Herrera 
Arturo Vargas Solano 
Gildardo Espinosa de Luna 
Jorge Cano Coqui 

 
El 5° Consejo Directivo organizó el IV Congreso Nacio-
nal de Anatomía, en la ciudad de Toluca, Estado de 
México en noviembre de 1968. 
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6° CONSEJO DIRECTIVO 1969-1972 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Enrique Acosta Vidrio 
Rogelio Camacho Becerril 
Salvador Gómez Álvarez 
Eduardo Bravo García 
Antonio Ríos Cosío 
Alberto Pérez García 
Alejandro Iván Audry 
Ramón Ramos Carrasquedo 
Ma. Elena Castillo Romero 
Armando Velázquez Aburto 

Este Consejo Directivo realiza el V Congreso Nacional 
de Anatomía en la Ciudad de México, Distrito Federal 
y el I Simposio Internacional sobre la Enseñanza de las 
Ciencias Morfológicas, en Oaxtepec, Estado de More-
los, ambos en 1971. 

7° CONSEJO DIRECTIVO 1973-1974 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Enrique Acosta Vidrio 
Rogelio Camacho Becerril 
Gildardo Espinosa de Luna 
Manuel Granados Navarrete 
José Montante Gamboa 
Jorge Cano Coqui 
Abdel Arandia Patraca 
Guillermo de la Vega Gómez 
Manuel Antonio López Hdz. 
Alicia Tirado Selzbach  

 

Logra esta Directiva la regularización en ingresos mer-
cantiles y el registro ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el N° SMA-591020 y la exención 
de impuestos ante dicha Secretaría. 

 

En 1973, a iniciativa de la Asociación Panamericana de 
Anatomía se constituye el Comité Panamericano para 
el Entrenamiento de Profesores en Morfología en 
América Latina en el que participaron cinco países: Ar-
gentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. 
En noviembre de 1974, realizó el VI Congreso Nacional 
de Anatomía, en la Ciudad de Morelia, Mich., donde 
se entregó la Presea “Andrés Vesalio” al Dr. Samuel 
Reyna Miranda. 

8° CONSEJO DIRECTIVO 1975-1976 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Enrique Acosta Vidrio 
Rogelio Camacho Becerril 
Alicia Álvarez Ramírez 
Guillermo Avella Martínez 
Vicente Cárdenas Tovar 
Luz. Ma. Flores Planchú 
Raúl Morín Zaragoza 

 
Durante este lapso, la SMA estuvo representada en el 
III Congreso Panamericano de Anatomía, realizado en 
Montreal, Canadá, y en el X Congreso Internacional de 
Anatomía, efectuado en Tokio, Japón, dónde se consi-
guió que México fuera la Sede del siguiente Congreso, 
designándose al Dr. Enrique Acosta Vidrio como Presi-
dente del Comité Organizador de dicho Congreso. 

Este Consejo Directivo realizó, en el año de 1975 la I 
Reunión Nacional de Morfología, que se efectuó en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., así como, del VII 
Congreso Nacional de Anatomía, en la Ciudad de Ve-
racruz, Ver en noviembre de 1976. 

9° CONSEJO DIRECTIVO 1977-1978 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 

Enrique Acosta Vidrio 
Rogelio Camacho Becerril 
Luis Cárdenas Ramírez 
Ana María Zaragoza de C. 
José Trujillo Santana 

 
Durante este periodo, la SMA realizó en 1977 la II 
Reunión Nacional de Morfología en la Ciudad de Mon-
terrey, N.L. En 1978 realizó la Reunión Nacional Extra-
ordinaria de Morfología en colaboración con la Es-
cuela Superior de Medicina del I.P.N. en la Ciudad de 
México, Distrito Federal. También en 1978 realizó el 
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VIII Congreso Nacional de Anatomía en la Ciudad de 
Guadalajara, Jal. 

10° CONSEJO DIRECTIVO 1979-1980 
Presidente Honorario: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal Micro. Electrónica: 
Vocal por Antropología: 

Enrique Acosta Vidrio 
Manuel Granados Navarrete 
Alberto Pérez García 
Ana María Aceves García 
Cassandra Núñez Tovar 
Joaquín Reyes Téllez 
Rose Eisenberg Wieder 
Ma. Elena Castillo Romero 
Carlos Castañeda Zúñiga 
Eugenio A. Millán Dena 
Amador González Angulo 
Ma. Elena Cuesta 

 
Correspondió a este Consejo Directivo la organización, 
en 1979, de la III Reunión Nacional de Morfología en 
la Ciudad de Querétaro, Qro. 

 
En 1980, se realizó el XI Congreso Internacional de 
Anatomía, evento efectuado en la Ciudad de México y 
presidido por el Dr. Enrique Acosta Vidrio. 

 
11° CONSEJO DIRECTIVO 1981-1982 

Presidente Honorario: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Enrique Acosta Vidrio 
Carlos Gilbert Rodríguez 
Ismael Herrera Vázquez 
Cassandra Núñez Tovar 
Alfredo Illescas Landgrave 
Agustín García Moreno 

Vocal por Histología: 
Vocal por Embriología: 

Vocal por Radiología: 
Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal por Antropología: 
Vocal Anatomía Animal: 

Vocal por Historia: 

Francisco J. Uriarte López 
Aurelio Núñez Salas 
Saud Jasso Cortés 
Patricia Esquivel 
José Luis Cruz Prieto 
Santiago Aja Guardiola 
Semolinos Palencia 

 
A esta Mesa Directiva le correspondió la organización 
de la IV Reunión Nacional de Morfología, en la ciudad 
de Tijuana, B.C., en 1981 y la realización del IX Con-
greso Nacional de Anatomía, en la Ciudad de Matamo-
ros, Tamps. en 1982. 
También realizó la celebración del XXV aniversario de 
la Fundación de la Sociedad Mexicana de Anatomía el 
13 de marzo de 1982, en el Palacio de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciu-
dad de México, Distrito Federal. El evento fue presi-
dido por el Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, Di-
rector de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Un gran mérito de este Consejo Directivo fue la crea-
ción de un Fideicomiso para la SMA en el Banco Nacio-
nal de México. 

 
12° CONSEJO DIRECTIVO 1983-1984 

Presidente Honorario: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal por Antropología: 

Vocal Micro. Electrónica: 

Enrique Acosta Vidrio 
Joaquín Reyes Téllez-Girón 
Ma. Elena Castillo Romero 
Cassandra Núñez Tovar 
Eugenio A. Millán Dena 
Gonzalo Moisés García Nava 
Juan Ortega Rangel 
Cristina Márquez Orozco 
Carlos Manzano S. 
Pedro Goddard Ensaustiga 
Carlos Guerrero Martínez 
Jorge Arauz Contreras 

 
Durante este periodo, la SMA realizó en 1983 la V 
Reunión Nacional de Morfología en la Ciudad de Pue-
bla, Pue. y en 1984 el X Congreso Nacional de Anato-
mía en la Ciudad de Zacatecas, Zac. 

13° CONSEJO DIRECTIVO 1985-1986 
Presidente Honorario: 

Presidente: 
Secretario: 

Enrique Acosta Vidrio 
Felipe Zaragoza Flores 
Luz María Flores Planchú 
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Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal por Antropología: 

Vocal Micro. Electrónica: 

Natalio González Rosales 
Francisco J. Uriarte López 
Noé Contreras González 
Ana Laura Márquez Alonso 
Julieta Salcedo de Hoffman 
Bernardo Reina Feria 
Santiago Aja Guardiola 
Rosa Ma. Ramos Rodríguez 
Jorge Arauz Contreras 

 
Durante este periodo, la SMA realizó en 1985 la VI 
Reunión Nacional de Morfología en la Ciudad de Cuer-
navaca, Mor. y en 1986 el XI Congreso Nacional de 
Anatomía en la Ciudad de Mérida, Yuc. 

 

 
14° CONSEJO DIRECTIVO 1987-1988 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Radiología: 

Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal por Antropología: 

Enrique Acosta Vidrio 
Carlos Gilbert Rodríguez 
Cassandra Núñez Tovar 
Eugenio A. Millán Dena 
José Luis Sánchez Macías 
Jorge Espinosa Suñer 
Reina Quintanar Mendoza 
Verónica Sánchez Cordero 
Ricardo García Cavazos 
Saud Jasso Cortés 
Abraham Kobelkowski Díaz 
Carlos Serrano Sánchez 

Vocal Micro. Electrónica: Manuel González Didí  
A este Consejo Directivo les correspondió realizar la VII 
Reunión Nacional de Morfología en 1987 en la Ciudad 
de Toluca, Edo. de Mex. y el XII Congreso Nacional de 
Anatomía en 1988 en la Ciudad de Jalapa, Ver. 

 

 
15° CONSEJO DIRECTIVO 1989-1990 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal Anatomía Comp.: 
Vocal por Antropología: 

Vocal Micro. Electrónica: 

Enrique Acosta Vidrio 
Carlos Gilbert Rodríguez 
Ismael Herrera Vázquez 
Gonzalo N. García Nava 
Felipe Zaragoza Flores 
Eduardo Bravo García 
Luis Delgado Reyes 
Mariano Ramírez Degollado 
Enrique Pedernera A. 
Genoveva González Morán 
Sergio López Alonso 
Vladimir Nekrasov 

 
En este periodo, la SMA realizó en 1989 la VIII Reunión 
Nacional de Morfología en la Ciudad de Oaxaca, Oax. 
y en 1990 el XIII Congreso Nacional de Anatomía en la 
Ciudad de Villahermosa, Tab. 
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Durante su gestión, este Consejo Directivo publicó dos 
nuevos números de la Revista Archivos Mexicanos de 
Anatomía, ahora en un nuevo formato de tamaño 
carta. 

16° CONSEJO DIRECTIVO 1991-1992 
Presidente Honorario: 

Secretario Perpetuo: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal Anat. Quirúrgica: 
Vocal por Antropología: 

Vocal Micro. Electrónica: 
Vocal Anat. Veterinaria: 
Vocal por Radioimagen: 

Vocal por difusión: 

Enrique Acosta Vidrio 
Salvador de Lara Galindo 
Natalio González Rosales 
Joaquín Reyes Téllez-Girón 
Rocío Carriles Sánchez 
Cassandra Núñez Tovar 
Gerardo Casanova Román 
Enrique Sampedro Carrillo 
Margarita González del P. 
Jaime Polaco Castillo 
Zaid Lagunas Rodríguez 
Silvia Gómez Estrella 
Martha Beatriz Trejo Salas 
Bernardo Boleaga Durán 
Santiago Aja Guardiola 

 
En este periodo, la SMA realizó la IX Reunión Nacional 
de Morfología en la Ciudad de Morelia, Mich. en 1991 
y el XIV Congreso Nacional de Anatomía en la Ciudad 
de Pachuca, Hgo. en 1992. 

 
 
17° CONSEJO DIRECTIVO 1993-1994 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal Anat. Veterinaria: 

Vocal Micro. Electrónica: 
Vocal Neuroanatomía: 

Vocal por difusión: 

Enrique Acosta Vidrio 
Salvador de Lara Galindo 
Eugenio A. Millán Dena 
Jaime A. Polaco Castillo 
Felipe Zaragoza Flores 
Luis A. Juárez Islas 
Carlos A. Espinosa García 
Armando Pérez Torres 
Homero Cambrón Rosas 
María Cristina Moreno 
Vladimir Necrossov P. 
Luis Delgado Reyes 
Beatriz Montemayor Flores 

 
A este Consejo Directivo les correspondió realizar la X 
Reunión Nacional de Morfología en 1993 en la Ciudad 
de Tlaxcala, Tlax. y el XV Congreso Nacional de Anato-
mía en 1994 en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. 
 
18° CONSEJO DIRECTIVO 1995-1996 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Embriología: 
Vocal Micro. Electrónica: 
Vocal Anat. Comparada: 

Enrique Acosta Vidrio 
Salvador de Lara Galindo 
Luis Delgado Reyes 
Armando Pérez Torres 
Ismael Herrera Vázquez 
Raúl Uribe González 
Francisco García Rodríguez 
Diana Millán Aldaco 
Fernando González Treviño 
Armando Zepeda Rodríguez 
Abraham Kobelkowsky Díaz 
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Vocal Anat. Quirúrgica: 
Vocal Anat. Radiológica: 

Salvador Navarro Díaz 
Carlos Muñoz Rivera 

 
En este periodo, la SMA realizó en 1995 la XI Reunión 
Nacional de Morfología en Metepec, Pue. y en 1996 el 
XVI Congreso Nacional de Anatomía en la Ciudad de 
Oaxaca, Oax. 

 
Las sesiones ordinarias mensuales de la SMA se siguie-
ron realizando en el Palacio de Medicina de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, y durante este periodo se 
comenzó a ver un importante incremento en la asis-
tencia a estas sesiones de los grupos estudiantiles. 

 
19° CONSEJO DIRECTIVO 1997-1998 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 

Enrique Acosta Vidrio 
Salvador de Lara Galindo 
Armando Pérez Torres 
Gerardo Casanova Román 
Diana Alicia Millán Aldaco 

 
En este bienio, a el Consejo Directivo en turno les co-
rrespondió realizar la XII Reunión Nacional de Morfo-
logía en 1997 en la Ciudad de Querétaro, Qro. y el XVII 
Congreso Nacional de Anatomía en 1998 en la Ciudad 
de León, Gto. 

 

 
20° CONSEJO DIRECTIVO 1999-2000 

Presidente Honorario: 
Secretario Perpetuo: 

Presidente: 

Enrique Acosta Vidrio 
Salvador de Lara Galindo 
Andrés E. Castell Rodríguez 

 
En este lapso, la SMA realizó en 1999 la XIII Reunión 
Nacional de Morfología en el puerto de Acapulco, Gro. 
y en el año 2000 el XVIII Congreso Nacional de Anato-
mía en el puerto de Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

 

21° CONSEJO DIRECTIVO 2001-2002 
Presidente Honorario: 

Presidente: 
Salvador de Lara Galindo 
Enrique Canchola Martínez 
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Secretario: 
Tesorero: 

Primer Vocal: 
Segundo Vocal: 

Vocal por Histología: 
Vocal Micro. Electrónica: 
Vocal Anat. Comparada: 

Vocal por Fisiología: 
Vocal por Veterinaria: 

Vocal por Neurociencias 
Vocal por Odontología: 

David A. López Cruz 
Miguel A. Herrera Enríquez 
Daniel Rivas Campos 
Patricia Herrera Saint-Leu 
Ma. del Carmen Uribe A. 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Mario García Lorenzana 
Antonio García Segoviano 
Mario Pérez Martínez 
Luis Delgado Reyes 
Lourdes Ericsen Persson 

 
A este Consejo Directivo le correspondió la organiza-
ción de la XIV Reunión Nacional de Morfología en el 
puerto de Veracruz, Ver. en el año 2001 y del XIX Con-
greso Nacional de Anatomía en la Ciudad de Colima, 
Col. en el año 2002. 

 
A propuesta de esta Mesa Directiva y con la anuencia 
del Consejo Consultivo de la SMA, quedó establecido 
que, a partir del año 2001, las Reuniones Nacionales 
de Morfología y los Congresos Nacionales de Anato-
mía fueran dedicados a un morfólogo distinguido. Y 
fue así, como en el año 2001 la XIV Reunión Nacional 
de Morfología fue dedicada al “Dr. Salvador de Lara 
Galindo”, y en el año 2002, el XIX Congreso Nacional 
de Anatomía llevara el nombre del “Dr. Gildardo Espi-
nosa de Luna”, tradición que se ha conservado hasta 
la fecha. 
La presea “Andrés Vesalio” en estas dos reuniones fue 
otorgada también a los morfólogos homenajeados, es 
decir, a los doctores Salvador de Lara Galindo y Gil-
dardo Espinosa de Luna, respectivamente. 

22° CONSEJO DIRECTIVO 2003-2004 
Presidente Honorario: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Antropología: 
Vocal por Embriología: 
Vocal por Obstetricia: 
Vocal por Histología: 

Vocal por Historia: 
Vocal por Radiología 

Gildardo Espinosa de Luna 
Patricia Herrera Saint-Leu 
Patricia A. Galicia Rosales 
Beatriz Montemayor Flores 
Octavio Trigo Algara 
Carlos Barquín Puglia 
Jorge Miranda Pelayo 
Patricia Tomassini Ortiz 
Octavio Trigo Viguri 
Enrique Sampedro Carrillo 
Joaquín Ocampo Martínez 
Bernardo Boleaga Durán 

 
A esta Mesa Directiva le correspondió la organización 
en el año 2003 de la XV Reunión Nacional de Morfolo-
gía en la Ciudad de Monterrey, N.L. y, en el año 2004, 
la del XX Congreso Nacional de Anatomía en la Ciudad 
de Guadalajara, Jal. 

 
La designación del Año Académico y la dedicatoria de 
los eventos en el 2003 fue para el “Dr. Manuel Grana-
dos Navarrete”, y en el año 2004 para la Dra. Alicia Ál-
varez Ramírez”. 
La Presea “Andrés Vesalio” fue otorgada en el año 
2003 al “Departamento de Morfología de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León”, y en el año 2004 al 
“Dr. Manuel Granados Navarrete”. 

 
23° CONSEJO DIRECTIVO 2005-2006 

Presidente Honorario: 
Presidente: 

Gildardo Espinosa de Luna 
Virgilio W. Escalante Silva 
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Secretario: 
Tesorero: 

Primer Vocal: 
Segundo Vocal: 

Vocal Anat. Comparada: 
Vocal por Antropología: 

Vocal por Obstetricia: 
Vocal por Cirugía: 

Vocal por Embriología: 
Vocal por Histología: 
Vocal por Radiología: 

Leticia Parra Gámez 
Enrique Canchola Martínez 
Armando Pérez Torres 
William H. Ortiz Briceño 
Ismael Herrera Vázquez 
Socorro Báez Molgado 
Octavio Trigo Viguri 
Jaime Belmares Taboada 
Patricia Tomasini Ortiz 
Miguel A. Herrera Enríquez 
Andrés Juárez SanJuan  

 
A este Consejo Directivo le correspondió la organiza-
ción de la XVI Reunión Nacional de Morfología en la 
Ciudad de Zacatecas, Zac. en el año 2005 y del XXI Con-
greso Nacional de Anatomía en la Ciudad de San Luis 
Potosí, SLP en el año 2006. 

 
Fue la primera vez que la Presidencia de la SMA  fue 
ocupada por un miembro de la misma que no radicara 
en la Ciudad de México, sino en San Luis Potosí.  
Aunque el Presidente de la SMA radicará en la Ciudad 
de San Luis Potosí, las Sesiones Ordinarias Mensuales 
se siguieron realizando en la Facultad de Medicina de 
la UNAM, gracias al esfuerzo y capacidad de organiza-
ción de la Dra. Leticia Parra Gámez, Secretaria de esta 
Mesa Directiva, y con la asistencia a casi todas del Pre-
sidente el Dr. Virgilio W. Escalante Silva. 
En el año 2005, la designación del Año Académico fue 
para el “Dr. Gregorio Benítez Padilla”, miembro funda-
dor de la SMA y, en el año 2006, para el “Dr. Gildardo 
Espinosa de Luna”. 

El evento nacional del 2005 llevó el nombre del “Dr. 
Gregorio Benítez Padilla”, y el del 2006 el nombre de 
“Dr. Abundio Estrada Aranda”. 
La Presea “Andrés Vesalio” fue otorgada a ambos 
maestros reconocidos con el nombre del evento. 

24° CONSEJO DIRECTIVO 2007-2008 
Presidente Honorario: 

Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Embriología: 

Vocal por Histología: 
Vocal Anat. Comparada: 
Vocal por Antropología: 

Vocal por Cirugía: 
Vocal por Radiología: 

Gildardo Espinosa de Luna 
S. Manuel Arteaga Martínez 
Manuel Ángeles Castellanos 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Ramón Rosales Gutiérrez 
Ma. Isabel García Peláez 
Luis Muñoz Castellanos 
Adriana Becerril Montes 
Mario García Lorenzana 
Abigail Meza Peñaloza 
Luis Delgado Reyes 
Carlos Rodríguez Treviño  

 
Esta Mesa Directiva fue la responsable de organizar la 
XVII Reunión Nacional de Morfología en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas. en el año 2007 y del XXII Con-
greso Nacional de Anatomía en la Ciudad de Matamo-
ros, Tamps. en el año 2008. Hay que resaltar que, en 
la Reunión Nacional de Morfología del 2007 en Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. tuvimos el apoyo de la Editorial Mé-
dica Panamericana para tener como invitado de lujo al 
Prof. Keith L. Moore, que le dio gran realce al evento. 

 
En el año 2007 y dado de que en ese año la Sociedad 
Mexicana de Anatomía cumplía 50 años de su 
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fundación, la designación del Año Académico fue “Año 
del Cincuentenario”, y para tal efecto, el 13 de marzo 
de 1987 se realizó un magno evento para conmemorar 
los cinco lustros de la SMA, con actividades académi-
cas y sociales que lograron reunir a muchos miembros 
de la Sociedad, celebraciones, que para los autores de 
esta reseña son inolvidables y que agradecemos al 
creador por habernos permitido ser parte de ellos. 
Curiosamente, al realizar esta celebración, uno de los 
miembros de la Mesa Directiva, el Dr. Ramón Rosales 
Gutiérrez, propuso realizar un concurso nacional de 
morfología para estudiantes, cuya historia ha sido re-
señada en el número previo de esta revista; ahí nacie-
ron los Concursos Nacionales Estudiantiles de Morfo-
logía de los que estamos tan orgullosos ahora. El 1° 
Concurso Nacional Estudiantil de Morfología se realizó 
como parte de las actividades del XXII Congreso Nacio-
nal de Anatomía, en Matamoros, Tamps. en 2008. 
Un gran logro de este Consejo Directivo fue que la Aso-
ciación Panamericana de Anatomía le concediera a 
México ser la sede para XVIII Congreso Panamericano 
de Anatomía, a realizarse en el 2013. 
En el año 2008, la designación del Año Académico fue 
para el “Dr. Luis López Antúnez”, miembro fundador 
de la SMA, y de quien uno de nosotros (MAM) fue su 
alumno en sus estudios profesionales en la Escuela Su-
perior de Medicina del IPN.  
En cuanto a las dedicatorias de las reuniones naciona-
les, la del 2007 llevó el nombre de “Año Académico del 
Cincuentenario”, y la del 2008 “Dr. Víctor Reyes 
Acosta”, insigne maestro de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, en su campus de Matamoros. Los au-
tores de esta reseña queremos también dejar constan-
cia de nuestro agradecimiento en el Congreso Nacio-
nal de 2008 en Matamoros, a la Dra. Marina Ondarza 
Rodríguez, al Dr. Jesús Ángel Ramírez Luna y a el Dr. 
Carlos E. Aguirre Hernández (Director de la Facultad de 
Medicina de la UAT en Matamoros) porque sin su 
apoyo no hubiera sido posible lo exitoso que fue ese 
evento. 
La Presea “Andrés Vesalio” fue otorgada en el año 
2007 a la “Unidad de Ciencias de la Salud de la Facul-
tad de Medicina Dr. Manuel Velasco Suárez de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas”, y en el 2008 a la “Uni-
dad Académica de Ciencias de la Salud y Tecnología de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, en ambos 

casos reconociendo el invaluable apoyo que dieron 
para la realización de estos magnos eventos. 

 
25° CONSEJO DIRECTIVO 2009-2010 

Presidente Honorario: 
Presidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal por Embriología: 

Vocal por Histología: 
Vocal Anat. Comparada: 

Vocal por Anatomía: 
Vocal Ens. Morfología: 

Vocal por Imagenología: 

Gildardo Espinosa de Luna 
Manuel Ángeles Castellanos 
Ma. Isabel García Peláez 
Martha Ustarroz Cano 
Miguel A. Herrera Enríquez 
Marco A. Segovia Rivas 
Dora Virginia Chávez Corral 
Marina Ondarza Rodríguez 
Santiago Aja Guardiola 
Francisco Jaramillo González 
José Rogelio Lozano Sánchez 
Lorena Ocampo Tallavas  

 
A este Consejo Directivo le correspondió la organiza-
ción de la XVIII Reunión Nacional de Morfología “Dr. 
Juan José Méndez León” en la Ciudad de Oaxaca, Oax. 
en el año 2009 y del XXIII Congreso Nacional de Ana-
tomía “Congreso del Bicentenario” en la Ciudad de Ira-
puato, Gto. en el año 2010. 

 
A esta Mesa Directiva le correspondió organizar el 2° y 
3° Concursos Nacionales Estudiantiles de Morfología, 
como parte de las actividades de la XVIII Reunión Na-
cional de Morfología y del XXIII Congreso Nacional de 
Anatomía. 
La Presea “Andrés Vesalio” en el 2009 fue otorgada a 
el “Taller de Conservación de Material Biológico de la 
Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Be-
nito Juárez de Oaxaca”, y en año 2010 a la “Escuela de 
Medicina de la Universidad Quetzalcoatl de Irapuato”. 
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Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “Dr. Carlos Gilbert Rodríguez” en el año 
2009, y para la “Dra. Amelia Sámano Bishop” en el 
2010. 

26° CONSEJO DIRECTIVO 2011-2012 
Presidente Honorario: 

Secretario Patrimonial: 
Presidente Activo: 

Vicepresidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal de Anatomía: 

Vocal de Embriología: 
Vocal de Histología: 

Vocal Anat. Comparada: 
Vocal de Museografía: 

Vocal de Enseñanza: 
Vocal Regional Norte: 

Vocal Regional Sur: 
Vocal Regional Centro: 
Vocal Reg. Occidente: 

Vocal Estudiante: 

Gildardo Espinosa de Luna 
Ismael Herrera Vázquez 
Miguel A. Herrera Enríquez  
Ma. Isabel García Peláez 
Marco A. Segovia Rivas 
Enrique Canchola Martínez 
Samuel P. Gallegos Serrano 
Judith Avelino Huerta 
Francisco Jaramillo González 
Carmen Méndez Herrera 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Abraham Kobelkowsky Díaz 
Santiago Aja Guardiola 
Margarita Varela Ruiz 
Marina Ondarza Rodríguez 
Lorena Ocampo Tallavas 
William H. Ortiz Briceño 
Marco Castro Cuadras 
Guillermo Amador Hdz.  

 

Esta Mesa Directiva organizó la XIX Reunión Nacional 
de Morfología “180 Aniversario de la Facultad de Me-
dicina, BUAP” en la Ciudad de Puebla, Pue. en el año 
2011, y del XXIV Congreso Nacional de Anatomía “Ál-
varo Díaz Arzate” en la ciudad de Zacatecas, Zac. En el 
año 2012. 

 
En esta nueva Mesa Directiva se agregan por primera 
vez las vocalías Regionales y la del Vocal Estudiante. 

A esta Mesa Directiva le correspondió organizar el 4° y 
5° Concursos Nacionales Estudiantiles de Morfología, 
como parte de las actividades de la XIX Reunión Nacio-
nal de Morfología y del XXIV Congreso Nacional de 
Anatomía. 
Un gran logro de este Consejo Directivo fue que ter-
minó la revisión y modificación de los Estatutos de la 
SMA, y entre las modificaciones efectuadas está la de 
la elección de un Vicepresidente, que ocupará este 
cargo durante dos años y pasará a Presidente en la si-
guiente Mesa Directiva; en esta ocasión se eligió como 
Vicepresidenta a la Dra. Ma. Isabel García Peláez. 
La Presea “Andrés Vesalio” en el 2011 fue otorgada a 
la “Facultad de Medicina de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla”, y en año 2012 a el “Dr. Ál-
varo Díaz Zárate”. 
Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “Dr. Enrique Acosta Vidrio” en el año 
2011, y para el “Dr. Carlos Serrano Sánchez” en el 
2012. 

 
27° CONSEJO DIRECTIVO 2013-2014 

Presidente Honorario: 
Secretario Patrimonial: 

Presidente Activo: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Tesorero: 

Primer Vocal: 
Segundo Vocal: 

Vocal de Anatomía: 
Vocal de Embriología: 

Vocal de Histología: 
Vocal Anat. Comparada: 
Vocal por Antropología: 

Vocal por Enseñanza: 
Vocal de Imagenología: 

Vocal de Microscopía: 
Vocal Recursos Didactic: 

Vocal de Cirugía: 
Vocal Estudiante: 

Gildardo Espinosa de Luna 
Ismael Herrera Vázquez 
Ma. Isabel García Peláez 
William H. Ortiz Briceño 
Armando Zepeda Rodríguez 
Martha Ustarroz Cano 
Francisco Jaramillo González 
Jesús Ángel Ramírez Luna 
Carlos Guzmán Cuervo 
Hilda Gloria Pérez Pineda 
Marina Ondarza Rodríguez 
Santiago Aja Guardiola 
Jorge A. Gómez Valdés 
José Rogelio Lozano Sánchez 
Lorena Ocampo Tallavas 
Armando Pérez Torres 
José G. Arriaga García 
Gonzalo López Aguirre 
Carlos A. García y Moreno 
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A el Consejo Directivo de este periodo, le correspon-
dió organizar la XX Reunión Nacional de Morfología, 
junto con el XVIII Congreso Panamericano de Anato-
mía en el Puerto de Bahías de Huatulco, Oax. en el año 
2013, y del XXV Congreso Nacional de Anatomía 
“Mtra. Concepción Rugerio y Vargas” en la Ciudad de 
Durango, Dgo. en el año 2014, y organizar el 6° y 7° 
Concursos Nacionales Estudiantiles de Morfología 
como parte de las actividades de los dos eventos que 
realizaron. 
Es de resaltar que el Congreso Panamericano de Ana-
tomía se volvió a realizar en México después de 46 
años y que al finalizar el XVIII Congreso Panamericano 
de Anatomía y la Reunión Nacional de Morfología, 
tomó posesión el Dr. Sebastián Manuel Arteaga Mar-
tínez de la Presidencia de la Asociación Panamericana 
de Anatomía, y la Dra. Ma. Isabel García Peláez fue de-
signada como Vicepresidenta de la misma. 
La Presea “Andrés Vesalio” en el 2013 fue otorgada a 
la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México”, y en año 2014 a el “Dr. San-
tiago Aja Guardiola”. 
Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “XLVII Aniversario de la Asociación Pan-
americana de Anatomía” en el año 2013, y para la 
“Dra. Ma. Elena Castillo Romero” en el año 2014. 

 
 

 

28° CONSEJO DIRECTIVO 2015-2016 
Presidente Honorario: 

Secretario Patrimonial: 
Presidente Activo: 

Vicepresidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocal de Anatomía: 

Vocal de Embriología: 
Vocal de Histología: 

Vocal Técnicas Preserv.: 
Vocal por Microscopía: 

Vocal por Investigación: 
Vocal Educación Mé-

dica: 
Vocal por TICS: 

Vocal Regional Sur: 
Vocal Regional Norte: 

Vocal Regional Centro: 
Vocal Estudiante: 

Gildardo Espinosa de Luna 
Manuel Granados Navarrete 
William Ortiz Briceño 
Antonio Soto Paulino 
Miguel A. Herrera Enríquez 
Sandra Acevedo Nava 
Enrique Canchola Martínez 
Rodrigo E. Elizondo Omaña 
Ismael Herrera Vázquez 
Patricia Aguilar Fuentes 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Santiago Aja Guardiola 
Armando Zepeda Rodríguez 
Manuel Ángeles Castellanos 
 
Federico Bonilla Marín 
Óscar Meza Zavala 
Lorena Ocampo Tallavas 
Marina Ondarza Rodríguez 
Virgilio W. Escalante Silva 
Carlos A. García y Moreno 

 
A este Consejo Directivo, le correspondió organizar la 
XXI Reunión Nacional de Morfología en La Ciudad de 
Campeche, Camp. en el año 2015, y del XXVI Congreso 
Nacional de Anatomía en la Ciudad de León, Gto. en el 
año 2016, y organizar el 8° y 9° Concursos Nacionales 
Estudiantiles de Morfología como parte de las activi-
dades de los dos eventos que organizaron. 

 
En este periodo hubo algunos cambios en el Consejo 
Directivo: Debido al sensible fallecimiento del Dr. Gil-
dardo Espinosa de Luna, Presidente Honorario de la 
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SMA, pasó a ocupar este cargo el Dr. Manuel Granados 
y Navarrete a partir de abril de 2016. El Dr. Sebastián 
Manuel Arteaga Martínez fue electo como Secretario 
Patrimonial a partir de julio de 2016, cargo que ocu-
para por tres años de acuerdo al Estatuto de la SMA. 
El Vocal Estudiante Carlos Andrés García y Moreno ter-
minó su gestión en dicho cargo y pasó a ocupar esta 
Vocalía Diana Laura Ochoa Hernández a partir de fe-
brero de 2016. 
Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “Dr. Horacio Oliva Abarca” en el año 
2015, y para el “Dr. Salvador de Lara Galindo” en el 
año 2016. 

 
29° CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018 

Presidente Honorario: 
Secretario Patrimonial: 

Presidente Ejecutivo: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Tesorero: 

Primer Vocal: 
Segundo Vocal: 

Vocal de Anatomía: 
Vocal de Embriología: 

Vocal de Histología: 
Vocal Neuroanatomía: 

Vocal por Investigación: 
Vocal Técnicas Preserv.: 
Vocal Anat. Veterinaria: 
Vocal por Microscopía: 

Vocal Educación Médica: 
Vocal por Act. Docente: 

Vocal Int. C. Morfol.: 
Vocal por Historia: 

Vocal por Antropología: 
Vocal Difusión Redes: 
Vocal por Extensión: 

Vocal por TICS: 
Vocal por Logística: 

Vocal Intercambio 
Acad.: 

Vocal Regional Sur: 
Vocal Regional Norte: 

Vocal Regional Centro: 
Vocal Estudiante: 

Manuel Granados Navarrete 
S. Manuel Arteaga Martínez 
Antonio Soto Paulino 
Rodrigo E. Elizondo Omaña 
Diego Pineda Martínez 
Martha Luz Ustarroz Cano 
Mauricio Bañuelos Rizo 
Leticia Parra Gámez 
Jorge A.G. García Tay 
Guadalupe Sánchez Bringas 
Ma. Isabel García Peláez 
Jaime Jesús Martínez Anda 
Vianey Rodríguez Lara 
Víctor Plata Pérez 
Santiago Aja Guardiola 
Armando Zepeda Rodríguez 
Manuel Millán Hernández 
José Rogelio Lozano Sánchez 
Sara Morales López 
Juan José Mazón Ramírez 
Lorena Valencia Caballero 
Carlos A. García Moreno 
Guillermo Amador Hdz. 
Rosa Ma. Zúñiga Sánchez 
Óscar Meza Zavala 
Melissa Islas Upegui 
 
Gonzalo Cruz Díaz 
Dora Virginia Chávez Corral 
Ismael Herrera Vázquez 
Diana L. Hernández Ochoa 

 
A el Consejo Directivo de este periodo, le correspon-
dió organizar la XXII Reunión Nacional de Morfología 
“Dr. Abraham Cervantes Sánchez”, en el Puerto de 

Acapulco, Gro. en el año 2017, y del XXVII Congreso 
Nacional de Anatomía “Dr. Santos Guzmán López” en 
la Ciudad de Monterrey, NL. en el año 2018, y organi-
zar el 10° y 11° Concursos Nacionales Estudiantiles de 
Morfología como parte de las actividades de los dos 
eventos que realizaron. 

 
La Presea “Andrés Vesalio” en el 2017 fue otorgada a 
la “Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Guerrero”, y en el 2018 a el “Dr. Sebastián Manuel 
Arteaga Martínez”. 
Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “Dr. Carlos Guzmán Cuervo” en el año 
2017, y para el “Dr. Santiago Aja Guardiola” en el año 
2018. 

 
30° CONSEJO DIRECTIVO 2019-2020 

Presidente Honorario: 
Secretario Patrimonial: 

Presidente Ejecutivo: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Tesorero: 

Manuel Granados Navarrete 
S. Manuel Arteaga Martínez 
Rodrigo E. Elizondo Omaña 
Diego Pineda Martínez 
Carlos A. García y Moreno 
Laura Torres Carmona 

 
A este Consejo Directivo, le correspondió organizar la 
XXIII Reunión Nacional de Morfología “Dra. Dora Virgi-
nia Chávez Corral” en La Ciudad de Chihuahua, Chih. 
en el año 2019, y del XXVIII Congreso Nacional de Ana-
tomía que se realizó en forma virtual en el año 2020 
debido a la pandemia por Covid-19. En el año 2019 or-
ganizaron el 12° Concurso Nacional Estudiantil de 
Morfología como parte de las actividades de la 
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Reunión Nacional de Morfología. En el año 2020 no 
fue posible realizar el Concurso Nacional Estudiantil 
por motivo de la pandemia. 
La Presea “Andrés Vesalio” en el 2019 fue otorgada a 
el “Dr. Noel del Val Ochoa”. En el 2020, la SMA decidió 
no otorgar esta distinción. 

 
La dedicatoria del Año Académico en el 2019 fue para 
el “Dr. Natalio González Rosales”. En el año 2020 la 
SMA decidió no otorgar esta distinción por motivo de 
la Pandemia. 
 

31° CONSEJO DIRECTIVO 2021-2022 
Presidente Honorario: 

Secretario Patrimonial: 
Presidente Ejecutivo: 

Vicepresidente: 
Secretario: 

Tesorero: 
Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 
Vocales por Anatomía: 

 

Vocales por Embriología: 

Manuel Granados Navarrete 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Diego Pineda Martínez 
Francisco Raúl Barroso V. 
Antonio Soto Paulino 
Lorena Valencia Caballero 
César Aguilar Torres 
Leticia Parra Gámez 
Sergio Ordóñez Velázquez 
José G. Arriaga García 
Jorge A.G. García Tay 
S. Manuel Arteaga Martínez 
Patricia Aguilar Fuentes 

Vocales por Histología: Rubén García Garza 
Ma. Isabel García Peláez 

Vocales Neuroanatomía: Jaime Jesús Martínez Anda 
Rafael Avendaño Pradel 

Vocales Ana. Digital: Juan Pablo Reyes González 
Víctor Soto Ulloa 
César Joel Valle Torres 

Ismael Herrera Vázquez 
Vocales Anat. Quirurg.: Jesús Tapia Jurado 

Rogelio Chavolla Magaña 
Vocales Anat. Clínica: José A. Coria Hernández 

Jorge Ruiz Lizárraga 
Vocales Internacion.: Rebeca Alfaro González 

Jessica González Fernández 
Vocal Técnicas Anatóm.: Víctor Plata Pérez 

Saúl González Rosales 
Erick A. González Sánchez 

Vocales Anat. Patoló-
gica: 

Eduardo Agustín Godínez 
Ma. Cristina Ochoa Núñez 

Vocal por Educ. Médica: Olivia Espinosa Vázquez 
Vocales Int. C. Morfol.: Norma Angélica Andrade T. 

Guillermina Muñoz Ríos 
A. Saharahui de Jesús Luis 

Vocal por Historia: Juan José Mazón Ramírez 
Vocal Regional Sur: José M. Rementería Salinas 

Vocal Regional Norte: Karla I. Berrones Sánchez 
Vocales Regional Centro: René Rodríguez Vega 

Mario Rada Espinoza 
Gabino Hurtado Estrada 

Vocales Exam. Nal.: 
 

Sandra Acevedo Nava 
Miguel A. Herrera Enríquez 

Vocal Estudiante: Aline A. Santiago Gutiérrez 
 
A esta Mesa Directiva le correspondió organizar en 
2021 la XXIV Reunión Nacional de Morfología aún en 
modalidad virtual debido a la pandemia, y en el año 
2022, el XXIX Congreso Nacional de Anatomía que se 
realizó en la Ciudad de Puebla, Pue. En el año 2021 or-
ganizaron el 13° Concurso Nacional Estudiantil en mo-
dalidad virtual, dentro de las actividades de la Reunión 
Nacional de ese año, y en el año 2022 efectuaron el 
14° Concurso Nacional Estudiantil de Morfología en el 
marco del Congreso Nacional de ese año. 
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En el 2021 la Presea “Andrés Vesalio” no se otorgó por 
motivo de la pandemia, y en el 2022, esta distinción 
fue para el “Dr. Cinto Aguilar Leopoldo”. 
Las dedicatorias del Año Académico en este periodo 
fueron para el “Dr. Ismael Herrera Vázquez” en el año 
2021, y para el “Dr. Sebastián Manuel Arteaga Martí-
nez” en el año 2022. 
32° CONSEJO DIRECTIVO 2023-2024 

Presidente Honorario: 
Secretario Patrimonial: 

Presidente Ejecutivo: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Tesorero: 

Primer Vocal: 
Segundo Vocal: 

Manuel Granados Navarrete 
Andrés E. Castell Rodríguez 
Francisco Raúl Barroso V. 
René Rodríguez Vega 
Eduardo Agustín Godínez 
Antonio Soto Paulino 
Rubén García Garza 
Rodrigo E. Elizondo Omaña  

 

Y la historia continúa. Para el bienio 2023-2024, el 
Consejo Directivo encabezado por el Dr. Francisco 
Raúl Barroso Villafuerte ha elegido a distinguidos aca-
démicos de las ciencias de la salud que nos hacen pen-
sar que su gestión será muy exitosa. 

 
De momento, la designación del Año Académico 2023 
ha sido para el “Dr. Andrés Eliú Castell Rodríguez” y se 
planea realizar la XXV Reunión Nacional de Morfología 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. en septiembre 
de 2023, que seguramente será todo un suceso. 
Le deseamos al Dr. Barroso Villafuerte y a todo su 
equipo el mayor de los éxitos y que alcancen todos los 
objetivos que se han planteado. 

 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS: 
• Arteaga M. Archivos personales. 

• Gilbert Rodríguez C. Reseña histórica de la Socie-
dad Mexicana de Anatomía. Arch Mex Anat 1982: 
19: 27-34. 

• Pineda Martínez D, Barroso Villafuerte FR, Soto 
Paulino A, Arteaga Martínez SM, Valencia Caba-
llero L. Eur J Anat 2021: 25: 5-13. 
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PROF. DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ. 
UNA VIDA 
[Transcripción del artículo original del Dr. Enrique Acosta Vidrio, publicado en  
Arch Mex Anat 1 (4): 179-187, 1960] 

 

 
 
Santa Cruz Ayotsuco, Municipio de Huisquilucan, Dis-
trito de Tlalnepantla, Edo. De México, es una aldea en-
clavada en la Sierra Madre cerca del histórico Monte 
de las Cruces a una altura de 2,700 a 3,500 metros so-
bre el nivel del mar, rematan dos pintorescas laderas 
que en su fondo dan cause a plateados arroyuelos es-
pumosos que entonan constantemente sublimes can-
tos a la naturaleza, en cuyas márgenes crecen fragan-
tes hileras de magueyes  que sirven de división para 
las múltiples parcelas de distintos propietarios, que sin 
egoísmos conviven y gozan tranquilamente los frutos 
de su trabajo; no existen latifundios ni espaciosas pro-
piedades que son frecuentemente causa de ambicio-
nes y envidias perversas. 

Todo aldeano posee sus parcelas pequeñas que sólo le 
permiten obtener el diario sustento para los suyos. 

Más arriba de estas fértiles tierras, principia la región 
boscosa cubierta de frondosos pinos en cuyas copas se 
acarician suavemente las nubes, en un recrear conti-
nuo y apacible. 

En este pintoresco rincón, hace un siglo llegó un hom-
bre entusiasta, luchador incansable y progresista con 
la noble misión para desempeñar el puesto de hu-
milde maestro rural, quien en su continuo trabajo em-
pleaba las horas de su descanso en labrar la tierra y 
más tarde, con sus propias manos, construyó en el 
promontorio central del poblado la casa que más 
tarde fuera el hogar de la familia de Don Marcos Qui-
roz. 

Pocos años transcurrieron para que Don Marcos ci-
mentara su hogar con la virtuosa Felícitas Gutiérrez; 
de esta unión nacieron doce hijos, de los cuales solo 
nueve llegaron a la vejez.  

El día 2 de mayo de 1889, Fernando vio la primera luz, 
siendo el tercero de la familia. 

Desde sus primeros años se puso en contacto con la 
naturaleza aprendiendo la forma de preparar la tierra 
para hacerla más fértil y mediante este trabajo diario 
supo ser fiel colaborador de su hogar paterno, que fre-
cuentemente sobrepasaba sus labores transportando 
leña de la montaña para el uso doméstico o extra-
yendo raíz de zacatón para así cooperar mejor y au-
mentar lo necesario para el sostén de la familia que 
cada año era en mayor número. 

I. ESTUDIOS PRIMARIOS 
Dos caminos que semejan una herradura y un tran-
quilo arroyuelo, forman el marco de la escuela rural 
construida con muros de adobe, techo de teja y un sa-
lón principal y otro anexo, con pisos de rústica ma-
dera, a cuyo costado se edificó un pequeño establo 
donde el maestro solía poner su cabalgadura en tanto 
que él cumplía con su sagrada misión de enseñar las 
primeras letras y los conocimientos básicos de la ins-
trucción primaria a un grupo mixto compuesto de 
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cuarenta alumnos cuyos abriles eran entre seis y diez 
años. 

Don Celestino Sánchez, hombre modesto, enérgico y 
muy recto en sus determinaciones, concurrí diaria-
mente desde el municipio de Huisquilucan a impartir 
la enseñanza que en ocasiones era exigida con rigor 
extremo hasta hacer uso de la famosa palmeta y otros 
castigos totalmente olvidados en la actualidad. 
En estas humildes aulas perfumadas por el aroma de 
los pinos, fue donde cursó Don Fernando su estudio 
correspondiente al 1°, 2°, 3° y 4° años de primaria, que 
comprendían las siguientes materias: lectura, escri-
tura, aritmética, gramática, rudimentos de geografía, 
de botánica y física. 

Al llegar a la edad de 10 años, partió a Toluca para con-
tinuar sus estudios en la Escuela Primaria Anexa al Ins-
tituto Científico y Literario del Estado de México, 
donde sustentó un examen de admisión para investi-
gar sus aptitudes y poder ingresar al 5° año de estudios 
o de 1° de Superior como se le llamaba entonces. Los 
escasos conocimientos que se le habían impartido en 
su pueblo natal, no fueron suficientes para cursar di-
cho grado, por lo que se vio obligado a ingresar al 3° 
año de Primaria, donde con especial aplicación y ta-
lento cursó el 4°, 5° y 6° año sin interrupción, finali-
zando así sus estudios primarios. 

II. ESTUDIOS SUPERIORES 
Al concluir Fernando su educación primaria, ingresa en 
1903 a la Escuela Preparatoria del Instituto Científico 
y Literario para cursar 1° año de matemáticas, que 
comprendía aritmética, álgebra y geometría plana y en 
el espacio, primer curso de castellano, primer curso de 
francés, dibujo, ejercicios físicos, etc. En 1904 ingresa 
al 2° año, donde cursa el 2° de matemáticas que com-
prendía trigonometría, geometría analítica y cálculo 
infinitesimal, cátedras que llevó, con el gran forjador 
de espíritus recios, de hombres y de ciudadanos ínte-
gros, de humilde y sencilla figura pero dotado de emi-
nente sabiduría, el Sr. Ing. Anselmo Camacho, a quien 
todos sus discípulos  y amigos le guardaban gratitud 
sincera por sus sabias enseñanzas y consejos. Este 
año, marca el primer triunfo de Don Fernando al obte-
ner el PRIMER LUGAR Y MENCIÓN ESPECIAL. El 2° 
curso de francés lo hizo con el maestro Sr. Lic. Martí-
nez de Castro, el de castellano con el Maestro García 
Moreno, y la clase de dibujo bajo la dirección del 
Maestro Martinitos. El 3° año en el que se cursaba 

física, la recibió del exacto, estricto y puntual Maestro 
Trejo, quien tenía como máxima, “más vale llegar una 
hora antes y nunca un minuto después” y de esta ma-
nera al sonar la primera campanada de las 8, daba el 
maestro Trejo el primer paso al interior del salón y al 
igual que él, el preparador de la materia, el estudioso 
y eminente Maestro Sr. Lic. Don Carlos Vélez, disci-
plina que pronto templó el carácter firme y constante 
del alumno brillante. 

 
 

La mayoría de las obras de texto eran en francés, tales 
como la física, la cosmografía, teórica-práctica, asigna-
tura en que se obligaba a los alumnos a asistir por las 
noches al Observatorio Meteorológico del mismo Ins-
tituto para sus prácticas y lograr así el conocimiento 
de las constelaciones y los aparatos que se empleaban 
con este fin.  
Además, se estudiaba el primer año de inglés, zoología 
y castellano, en el 4° año se abordaba el estudio de la 
química, texto escrito también en francés; esta asigna-
tura la impartía el Maestro y Químico Don Rafael 
Araujo, curso que comprendía la química orgánica y 
práctica especiales. 
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Las materias de Anatomía y Fisiología, textos igual-
mente escritos en francés, como eran el Cahrpy y 
Edon, las impartía el Maestro Don Servando Mier. La 
Botánica cuyo estudio no se limitaba a la sola práctica, 
requería el salir al campo para estudiar la Naturaleza 
directamente y hacer clasificaciones de hojas, plantas 
y flores. En este mismo año se continuaba el estudio 
del inglés, a cargo de la competente y bella Maestra 
Sra. Flor de María Reyes de Molina. 

La culminación de los estudios preparatorios le obliga-
ron en el año de 1908 a cursar Literatura, Psicología, 
Lógica, Historia General, cuyas cátedras estuvieron a 
cargo del excelente poeta laureado, eminente escritor 
y bohemio sincero, el Bate Don Juan B. Garza, cantor 
a la belleza y gran amigo de las juventudes de su 
tiempo. 

Además, se estudiaban Raíces Griegas, Latinas hoy lla-
madas Etimologías, así como Nociones de Derecho Ci-
vil. 

Don Fernando, al cursar 3° año de preparatoria, mani-
fiesta su aptitud de escritor, fundando el periódico “La 
Época”, seminario literario, científico y de información 
en compañía de otros alumnos, de los que viven sola-
mente los hermanos Heriberto y Enrique Enríquez.  

Igualmente publicó por estos años, en el Boletín del 
propio Instituto, trabajos sobre Física y Matemáticas, 
con lo cual confirmaba cada vez más su franca inclina-
ción por las letras. 

III. ESTUDIOS PARA OBTENER EL DOCTORADO 
En el año 1908, procedente de Toluca, ingresa Don 
Fernando a la Escuela Nacional de Medicina, ubicada 
entonces en el viejo edificio de Santo Domingo, para 
iniciar los estudios profesionales, que dada la escasez 
de recursos económicos por los que pasaba su familia, 
tuvo que recurrir al sostén de su tío, el Sr. Juan Montes 
de Oca Téllez. 
Un nuevo triunfo marca su dedicación por el estudio, 
alcanzando el PRIMER PREMIO y el pase correspon-
diente al 2° año de la carrera. Contrastando con la sa-
tisfacción anterior, sufre la decepción más amarga, al 
ser enterado del retiro de la pensión que le suminis-
trara su protector. Sin recursos, acudió al Hospital Mi-
litar de Instrucción, llevando como única recomenda-
ción sus boletas de examen, correspondientes al 1° 
año, logrando con ello la admisión a un puesto inferior 
al de Subteniente aspirante, para conseguir su 

alimentación y la continuación de sus estudios. En este 
momento recibe el encargo de preparador de trabajos 
anatómicos en la Escuela Odontológica, de manos de 
su Profesor de Disección en la Facultad, quien por una 
corta gratificación debía hacer las preparaciones ana-
tómicas de la boca y regiones anexas para ser utiliza-
das en la cátedra de Anatomía Descriptiva de aquella 
Facultad; para este fin, se proporcionaba un cadáver y 
un arsenal quirúrgico, elementos que prontamente 
fueron aprovechados por el estudiante y preparador, 
para dedicarse con cariño y entusiasmo al estudio de 
la anatomía sobre el libro único y real de esta materia 
que es el cadáver. 

 
En el año de 1911 inició Don Fernando sus estudios del 
3° año de la carrera de Médico Cirujano, siendo favo-
recido por el grado de Subteniente aspirante, cursó las 
asignaturas de clínicas en el Hospital Militar de Ins-
trucción y las teóricas en la misma Facultad. En mayo 
de este mismo año, se lanzó a la convocatoria que 
abría la oposición para un puesto vacante de Profesor 
de Anatomía Descriptiva y Disecciones en dicha es-
cuela, otorgándose el mismo derecho de inscripción 
para médicos y estudiantes, siempre que hubieran 
cursado y aprobado la materia. Con gran entusiasmo, 
dedicación e impelido por la fuerza que da la 
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necesidad y la pobreza se inscribió este alumno de ter-
cer año, para presentarse a la oposición. 

 
El día 11 de octubre de 1911, ante 5 sinodales que vi-
gilaron el trabajo de 9 opositores, 6 médicos y 3 estu-
diantes, en trabajos de disección, desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 5 de la tarde, en que principió la expo-
sición verbal, que comprobaría el conocimiento de la 
materia y las dotes pedagógicas de cada uno de los es-
tudiantes. 

Don Fernando, como opositor del año inferior, le tocó 
hacer su exposición, ya avanzada la noche y al si-
guiente día a hora temprana fue informado por sus 
compañeros de año, el haber obtenido el triunfo de 
dicha oposición; pero como dudara naturalmente de 
esta versión de sus compañeros, fue necesario para 
convencerse, de que lo llevaran al tablero de avisos, 
donde estaba una constancia confirmadora del triunfo 
y al ver la realidad nos narra, que un vértigo emotivo 
le hizo perder el conocimiento por algunos momentos 
y una vez restablecido, pudo disfrutar de la satisfac-
ción única que estos actos provocan en el corazón de 
un luchador de superación por las ciencias médicas. 
Momento sublime y significativo que nació desde esa 
fecha, la inspiración, devoción y dedicación para con-
sagrarse con entusiasmo y en definitivo a la enseñanza 
de la Anatomía Humana por cincuenta ininterrumpi-
dos años. 

Continúa el 4°, 5° y 6° año de la carrera, asesorado por 
las sabias enseñanzas de grandes maestros como Don 
José de Jesús Sánchez, en Anatomía, Don Gabriel 
Malda y Don Adrián de Garay en Topografía, Ricardo 
Manuel, en Propedéutica, Ángel Hidalgo en Clínica, 
Don Rafael Garaza y Aureliano Urrutia en Cirugía, En-
rique Carral y Juan Duque de Estrada en Obstetricia y 
otros maestros a quienes le guarda gratitud eterna y 
que fueron valores decisivos para haber alcanzado 
cuatro primeros premios en su carrera, que culminó 
en 1914 con la adquisición del título profesional. 

IV. DOCENCIA Y PRÁCTICA 
Desde el año 1911 en que marcó su orientación ga-
nando la oposición de la cátedra de Anatomía Hu-
mana, ha desempeñado el puesto de Profesor sin in-
terrupción, impartiendo su cátedra a las 7 de la ma-
ñana y asistiendo por igual a la clase teórica que a las 
prácticas. 

 

En el año de 1912, siendo Director de la Facultad el 
enciclopedista Dr. Don Fernando Zárraga y Subdirec-
tor el Dr. Don Regino González, mismos que convoca-
ron a la oposición de Anatomía, ordenaron una inves-
tigación en los libros de firma de asistencia a la biblio-
teca de la Facultad, para saber quién era el más asiduo 
concurrente a ella, habiendo resultado triunfador el 
Maestro Don Fernando Quiroz Gutiérrez, por lo que a 
partir de ese año fue nombrado además bibliotecario, 
con servicio de 6 a 9 de la noche, tiempo que le dio la 
mayor oportunidad para estudiar e investigar anato-
mía en los clásicos de entonces. 

Durante los dos últimos años de su carrera tuvo la ne-
cesidad de interrumpir sus labores docentes por algu-
nos periodos, pues siendo Subteniente aspirante en el 
Hospital Militar de Instrucción, le fue ordenado acom-
pañar algunas corporaciones militares durante la cam-
paña revolucionaria. Terminados sus estudios en el 
año de 1914, causó baja del servicio militar, conti-
nuando desde entonces sin interrupción sus labores 
de enseñanza en la disciplina anatómica; por este 
tiempo fue nombrado también Médico de la cárcel de 
Belem, y posteriormente de la Penitenciaría del Dis-
trito Federal e ingresado como médico interno en el 
Hospital General, donde prestó sus servicios como 
Jefe de Clínica Quirúrgica durante varios años, y más 
tarde siendo ya Jefe del Servicio de Urología, en el Pa-
bellón No. 4 desempeñó la cátedra de Urología 
cuando ésta se estableció en el 6° año de la carrera, 
sin que por esto dejara de impartir su cátedra de Ana-
tomía Humana. 
En el año de 1916 fue nombrado Secretario de la Es-
cuela de Odontología y en 1917 Profesor de Patología 
Especial de la Boca y Anexos, puesto que ha desempe-
ñado hasta la fecha y que sirviera para que en el año 
de 1924 publicara su obra de Estomatología, texto que 
desde entonces ha sido base en la cátedra. 

 
En el año de 1930 efectuó viaje a Europa donde tuvo 
oportunidad de tratar eminentes anatomistas como 
Testut, Latarjet en la Universidad de Lion, y Rouviere y 
Ovelaque en París, visitando museos de Anatomía 
como el de Viena, el de Hamburgo, Berlín, Roma y al-
gunos otros que le despertaron prontamente la idea 
de escribir una obra de Anatomía que fuera texto de 
nuestra Facultad, y a partir de ese año fue su obsesión 
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realizarla, trabajando constantemente en el anfitea-
tro, con dibujos que más por amistad que por sueldo 
servían para ir acumulando material didáctico poco a 
poco, hasta lograr en el año de 1943 la publicación de 
su primera edición de Anatomía Humana de la que es 
autor. 

 
ADENDUM DE LOS EDITORES AL ARTÍCULO ORIGINAL 
DEL DR. ACOSTA VIDRIO: 
Además de todos los éxitos del Dr. Fernando Quiroz 
Gutiérrez relatados en el artículo original, los editores 
de esta revista queremos agregar algunos más que 
ameritan ser conocidos por todas las nuevas genera-
ciones. 
Entre tantas cosas que hizo el Dr. Fernando Quiroz, pu-
blicó en 1943 la Primera Edición de su libro de Anato-
mía Humana, editado por la Editorial Porrúa México, 
texto que en su época se convirtió en un clásico de la 
anatomía en castellano y que muchas generaciones de 
estudiantes lo seguimos como libro de texto. 

 
Libro que ha perdurado por más de 70 años y que la 
Editorial Porrúa lo sigue manteniendo en su catálogo 
editorial, ya que es aún llevado en varias escuelas de 
medicina de México y Centroamérica. La última edi-
ción de esta obra apareció en 2018. 

 
El Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez fue miembro funda-
dor de la Sociedad Mexicana de Anatomía y su primer 
Presidente de 1957 a 1959. En las dos mesas directivas 
siguientes, de 1959 a 1963 fue nombrado Presidente 
Honorario. 
Cundo se escribió el artículo aquí transcrito, en el año 
1960, ese número de la revista fue dedicado a él como 
un homenaje en su “Cincuentenario de Docencia de la 
Disciplina anatómica”, motivo por el cual la Sociedad 
Mexicana de Anatomía le dedicó íntegramente el No. 
4 del Vol. 1 de Archivos Mexicanos de Anatomía. 
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Además, en dicho homenaje, la Sociedad Mexicana de 
Anatomía le reconoció a el maestro, la formación de 
más de 55 generaciones de médicos mexicanos, tanto 
de medicina como de odontología y le mandó a hacer 
un busto en bronce, el cual durante varias décadas fue 
ubicado en las instalaciones del Departamento de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

 
En el año 1967 se fundó la Sociedad Panamericana de 
Anatomía, agrupación que fue promovida por el Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez y él consiguió que el primer 
congreso de esta Sociedad fuera realizado en México 
y sólo la muerte del maestro no le permitió ser parte 
de este logro de la anatomía a nivel mundial, ya que el 
maestro falleció el 29 de julio de 1966. Sólo la muerte 
le impidió estar presente físicamente en este trascen-
dente evento panamericano. 
Durante su trayectoria obtuvo la Medalla Justo Sierra, 
por parte de la UNAM, la Presea Andrés Vesalio en 
1961, otorgada por la Sociedad Mexicana de Anatomía 
y que le fue impuesta por el Presidente de la República 
Mexicana, el Lic. Adolfo López Mateos. 
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En reconocimiento a su labor y trayectoria, el ISSSTE 
puso su nombre en uno de sus más importantes hos-
pitales de la Ciudad de México en la Delegación Álvaro 
Obregón. 

 
 
Y más recientemente, también se ha puesto su nom-
bre a un hospital en Valle de Chalco. 

 

Pero su labor, no sólo ha sido reconocida en el ámbito 
de las ciencias de la salud, sino también en la ense-
ñanza de nivel básico y medio de nuestro país, ya que 
su nombre ha sido utilizado para nombrar a por lo me-
nos tres o cuatro escuelas del Estado de México, como 
una Escuela Primaria en Huisquilucan, la Secundaria 
867 de San Mateo Otzacatipan y un colegio de Telese-
cundaria en Santa Cruz Ayotzuco, su pueblo natal. 

 

 
“HONOR A QUIEN HONOR MERECE” y a quien no de-
bemos olvidar. 

Dr. Sebastián Manuel Arteaga Martínez 
Dr. Roberto Carlos Lazzarini Lechuga 
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SIMPOSIOS IBERO-LATINOAMERICANOS DE 
TERMINOLOGÍA (SILAT) COMO CAMBIO 
CIENTÍFICO- EDUCATIVO EN LA REGIÓN 
Ibero- La@n American Terminology Symposia (SILAT) as a scien@fic-edu-
ca@onal change in the region 
 
Ricardo Jorge Losardo 1,2,3,11, Alberto Rodríguez-Torres 1,2,3,6,12, Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates 1,5,13, Manuel 
Arteaga Martnez 1,2,3,7,16, Richard Halu Cabral 1,4,8,15, María Isabel García Peláez 1,9,14, Antonio Soto Paulino 1,10,14. 
 
AUTOR DE CORRESPONDENCIA: 
Prof. Dr. Ricardo J. Losardo. Email: ricardo.losardo@usal.edu.ar  
 
1 Miembro del Consejo Direc(vo de SILAT, 2 Presidente Honorario de la Asociación Panamericana de Anatomía, 3 Co-
presidente de la Academia Panamericana de Anatomía, 4 Miembro del Comité Ejecu(vo de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Anatomistas (IFAA), 5 Presidente SILAT IV, San Pablo, Brasil, 6 Presidente SILAT V, Temuco, Chile, 
7 Presidente SILAT VI, Cd. de México, México, 8 Presidente SILAT VII, San Pablo, Brasil, 
9 Presidente SILAT IX, Huatulco, México, 10 Presidente SILAT XIV, Cd. de México, México, 11 Facultad de Medicina, Uni-
versidad del Salvador (USAL), Buenos Aires, Argen(na, 12 Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes, San(ago 
de Chile, Chile, 13 Ins(tuto de Ciencias Biomédicas (ICB) Universidad de San Pablo (USP), San Pablo, Brasil, 14 Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cd. de México, México, 
15 Facultad de Medicina Paraíso en Araripina, Pernambuco, Brasil, 16 Facultades de Medicina de la Universidad Pan-
americana y de la Universidad Anáhuac. Cd. de México, México. 
 
In memoriam: A los profesores doctores Rolando Cruz Gu(érrez (1934-2018) y José Carlos Prates (1933-2023), quie-
nes fueron asiduos par(cipantes de los primeros catorce SILAT. 
 
RESUMEN 
Se hace una reseña de estos 14 años de los SILAT como programa cien2fico y educa(vo mul(nacional. Es conocido 
que el estudio de la terminología morfológica y su implementación en una norma(va es complejo. Además, presenta 
dificultades en su empleo en las ins(tuciones educa(vas de medicina y de salud. La tarea que realiza este grupo de 
expertos morfólogos para lograr el uso de un lenguaje específico común, no es suficiente y necesita de un apoyo 
mul(disciplinario (lingüís(co, social y comunicacional) que va más allá de la misma morfología. Sin embargo, el uso 
de la terminología morfológica es cada vez mayor en el área Ibero-la(noamericana gracias a la tarea de difusión del 
grupo de expertos de SILAT, logrando un cambio significa(vo en la región. 
 
PALABRAS CLAVE: terminología, anatomía, histología, embriología, educación médica. 
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SUMMARY 
 
A review of these 14 years of SILAT as a mul(na(onal scien(fic and educa(onal program is made. It is known that the 
study of morphological terminology and its implementa(on in regula(ons is complex. In addi(on, it presents difficul-
(es in its use in educa(onal ins(tu(ons of medicine and health. The task carried out by this group of expert morphol-
ogists to achieve the use of a common specific language is not enough and requires mul(disciplinary support (linguis-
(c, social, and communica(onal) that goes beyond morphology itself. However, the use of morphological terminology 
is increasing in the Ibero-La(n American area thanks to the dissemina(on task of the SILAT group of experts achieving 
significant change in the region. 
 
KEY WORDS: terminology, anatomy, histology, embryology, medical educa(on. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los Simposios Ibero-La(noamericanos de Termino-
logía (SILAT) se analizan los términos usados en el área 
de las ciencias morfológicas: anatomía, histología y 
embriología. Su obje(vo es solucionar el problema 
que originan los diferentes términos que recibe una 
misma estructura. La comunidad cien2fica de estos 
países debe enfrentarse a dos debilidades: por un 
lado, la fragmentación de nuestras ciencias médicas y 
biológicas; y por el otro, a convivir en un ámbito geo-
gráfico extenso como es la región Ibero-la(noameri-
cana. Debe tenerse en cuenta que está conformada 
por países de lenguas la(nas en América y que incluye 
además la península Ibérica, con un sen(do de iden(-
dad cultural. 
 
El SILAT unifica las denominaciones de las estructuras 
morfológicas, que a su vez son la base de los conoci-
mientos médicos, con el fin de lograr un lenguaje cien-
2fico común y facilitar el aprendizaje, así como la co-
municación entre los profesionales. Además, estudia, 
analiza, traduce, divulga y fomenta la terminología 
morfológica internacional de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Anatomistas (IFAA) 10,11,12. 
 
Esta terminología debe incluirse en los programas de 
enseñanza universitaria y en los grandes centros de sa-
lud, para que se aplique logrando su uso co(diano. 
Para ello es necesario el trabajo conjunto del SILAT, de 
las sociedades cien2ficas, de las universidades y de los 
ministerios de educación y salud de cada país 10, 11,12.  
 
Estos resultados se reflejarán en el campo de la inves-
(gación, de la docencia y de la prác(ca médica asisten-
cial, mejorando la seguridad de la atención de los 

pacientes. Ya que hoy en día pueden producirse erro-
res en la prác(ca médica, originados a par(r de una 
inadecuada descripción e interpretación de la anato-
mía15. 
 
Aunque hace años que se trabaja tanto a nivel con(-
nental (desde la Asociación Panamericana de Anato-
mía), así como internacional (desde la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Anatomistas) para uni-
ficar los términos de estas estructuras, en la prác(ca 
aún no se ha conseguido un resultado totalmente sa-
(sfactorio. Tal como se viene haciendo desde años, el 
estudio de la terminología morfológica internacional y 
su implementación en una norma(va es una misión 
compleja. Esto excede la tarea que realizan estos gru-
pos de expertos morfólogos y también a aquellos pro-
fesionales de la salud que fomentan el uso de esa ter-
minología11. 
 
En este trabajo se analizan algunos aspectos de estos 
14 años de existencia de SILAT, creados en el 2009 por 
la Asociación Panamericana de Anatomía (APA) y re-
frendados a par(r del 2010 por la Academia Paname-
ricana de Anatomía (AcPA) (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Logos del Simposio Ibero-laono-americano de Termino-
logía (SILAT), avalados por la Asociación Panamericana de Anato-
mía (1966) y la Academia Panamericana de Anatomía (2010). 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
 
El FCAT, FICAT o FIPAT (denominaciones sucesivas de 
un mismo organismo), que depende de la IFAA y que 
sucedió al Interna(onal Anatomical Nomenclature 
Commi�ee (IANC), está integrado por reconocidos 
profesores e inves(gadores que se reúnen periódica-
mente en dis(ntos países para tratar la terminología 
morfológica. Como resultado de ello surgieron tres ter-
minologías internacionales: la Anatómica (TA), la His-
tológica (TH) y la Embriológica (TE), cada una publica-
das en un libro 6,7,8,12. 
 
El SILAT tomó este modelo de la FICAT y lo adaptó a la 
región. Se inició en febrero del 2009 en San José de 
Costa Rica y su mentor fue un miembro de FCAT del 
área la(noamericana que en ese momento era presi-
dente de la APA, el doctor Rolando Cruz-Gu(érrez9  y la 
inicia(va fue apoyada por los entonces presidentes la-
(noamericanos honorarios de la APA, los Dres. Alberto 
Rodríguez Torres y Ricardo Losardo (hispanoparlan-
tes), José Carlos Prates y Mauricio Moscovici (lusopa-
lantes). Funciona como un programa cien2fico-educa-
(vo. Profesores e inves(gadores la(noamericanos de 
las ciencias morfológicas, se reúnen durante varias jor-
nadas de trabajo donde estudian y discuten los proble-
mas terminológicos regionales e internacionales para 
lograr, en un marco par(cipa(vo, la “construcción co-
lec(va” de la terminología morfológica. En algunos SI-
LAT intervinieron profesores de la2n y griego, apor-
tando un conocimiento dis(nto en dichos encuentros.  
 
A la fecha, se han llevado a cabo dieciocho SILAT, tres 
en conjunto con el Congreso Panamericano de Anato-
mía, máximo encuentro cien2fico de la APA (2010, 
Chile; 2013, México y 2019, Argen(na) y otro con el 
Interna(onal Sympsium on Morphological Sciences 
(2012, Brasil), lo que demuestra su repercusión y reco-
nocimiento internacional. También, y a nivel más re-
gional, se realizó en forma conjunta -varias veces- con 
los Congresos de Anatomía del Cono Sur y con los Con-
gresos de la Asociación Centroamericana de Anato-
mía5,16. En cuanto a las sociedades nacionales que han 
acompañado en la organización de los SILAT, señala-
mos a la Asociación Argen(na de Anatomía, la Socie-
dad Brasileña de Anatomía, la Sociedad Chilena de 
Anatomía y la Sociedad Mexicana de Anatomía. 

El SILAT tuvo la par(cularidad de contar con dos repre-
sentantes de la an(gua FCAT, uno hispanoparlante y el 
otro lusoparlante. Ellos fueron los doctores Rolando 
Cruz Gu(érrez, de Costa Rica y José Carlos Prates, de 
Brasil. De esta manera, en su doble condición, cono-
cieron las problemá(cas regionales e internacionales 
de la terminología morfológica11. Ambos fueron presi-
dentes de la Asociación Panamericana de Anatomía 
(APA) y de la Academia Panamericana de Anatomía 
(AcPA) (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Dres. Rolando Cruz Guoérrez (Costa Rica), José Carlos Pra-
tes (Brasil) y Alberto Rodríguez Torres (Chile). Los tres maestros del 
SILAT. 
 
La idea del Dr. Rolando Cruz-Gu(érrez al crear el SILAT 
era dejar la posibilidad abierta para la par(cipación fu-
tura de profesores e inves(gadores morfólogos de la 
península ibérica, con el fin de, por un lado, resaltar la 
grandeza lingüís(ca heredada de España y Portugal 
que poblaron estas (erras americanas; y por el otro, 
enaltecer el encuentro entre las culturas de las civiliza-
ciones americanas y europeas (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Dres. Rolando Cruz Guoérrez, mentor del SILAT y Ricardo 
Losardo, impulsor del SILAT. 
 
METODOLOGÍA 
 
Al momento de discu(r la terminología morfológica in-
ternacional, la IFAA dispuso que 3,11: 
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• Casi todas las estructuras morfológicas se denomi-
nen con una sola palabra. 
• El lenguaje empleado sea el la2n. 
• Se describa el elemento de la forma más fiel a los 
principios de la geometría y la forma. El término debe 
concentrar la información y descripción de la estruc-
tura. 
• Se eliminen las eponimias. 
• El término sea congruente, es decir, que si se aceptan 
sus derivados se acepte la palabra primi(va que dio 
origen a aquellos derivados. 
 
Con respecto a la denominación de las estructuras 
morfológicas, se respetan las raíces la(nas, griegas y 
árabes, así como también se consideran las traduccio-
nes oficiales de las lenguas propias de cada país. 
 
Cada término es tratado como uniforme y está(co en 
el (empo, espacio y grupo social. Se eliminan los ma-
(ces culturales regionales y las connotaciones afec(vo 
sociales. El término queda así “limpio”. 
 
Todos aquellos términos vernáculos y folklóricos, así 
como los que llevan el nombre del anatomista que los 
descubrió e inves(gó, se dejan de lado. Sin embargo, 
es importante preservarlos por lo que se propone vol-
carlos en otras publicaciones que tengan un enfoque 
histórico: por ejemplo, en diccionarios de regionalis-
mos y en diccionarios de epónimos3. 
 
Además, los profesores e inves(gadores en los SILAT 
realizan exposiciones que sirven para conocer térmi-
nos “panamericanos” surgidos en los laboratorios de 
disección y en los quirófanos 3. Así estos foros contri-
buyen a enriquecer los resultados al ser par(cipa(vos 
y democrá(cos, vinculando las listas la(nas e inglesas 
con los idiomas español y portugués11. 
 
Finalmente, cuando surgen diferencias técnicas que el 
Comité de Expertos de SILAT no puede resolver, son 
derivadas y planteadas a la FIPAT de la IFAA, contribu-
yendo con sugerencias y propuestas 4,11,12. 
 
 
SILAT COMO PROGRAMA CIENTÍFICO Y EDUCATIVO 
 
La función principal de los expertos en terminología es 
lograr un modelo idealizado, “lo que debería ser” y 

“que perdure”. El obje(vo no es fácil. El SILAT advierte 
la problemá(ca y en sus estatutos enuncia ac(vidades 
que se ex(enden más allá del mismo simposio o en-
cuentro, que son4,11: 
 
• Promoción: coordinar y promover la difusión y u(li-
zación de la terminología internacional en las universi-
dades. 
• Docencia: capacitar docentes en esta materia y for-
mar instructores con el fin de lograr un efecto mul(pli-
cador. 
• Inves(gación: son estudios que sirven de base para 
la búsqueda de un lenguaje cien2fico común para toda 
la comunidad cien2fica Ibero-la(noamericana. Ade-
más, se formulan propuestas de terminologías regio-
nales y nacionales, que se discuten en el Comité de Ex-
pertos de SILAT. 
• Publicaciones: llevar a cabo una labor de documen-
tación en el campo cien2fico y educa(vo a través de 
informes de simposios, seminarios, jornadas, confe-
rencias, mesas redondas, bole(nes y libros sobre ter-
minología. 
• Asesoría técnica: considerar y ofrecer en las univer-
sidades proyectos de asistencia y cooperación técnica 
en la materia.  
 
Con estas ac(vidades el SILAT pretende llegar a la “uni-
versalidad terminológica” en el área de la morfolo-
gía.La tarea de estos expertos es compleja. El uso de 
los términos va más allá de las normas. El hecho de 
que se designe una denominación como “oficial” y se 
eliminen las demás variedades, no quiere decir que a 
par(r de ese momento se va a respetar la norma en 
todos los ámbitos. En general, el uso va por delante de 
la norma y resulta di�cil rever(r la situación11. 
 
Hay términos que presentan una mayor discusión que 
otros en estos foros y resulta di�cil llegar a un acuerdo 
entre los expertos. Por supuesto que estos términos 
conflic(vos también originan mayores problemas de 
aceptación en la comunidad médica. Tal vez sea nece-
sario abordar su análisis de otra manera, con la ayuda 
de otras disciplinas (Figura 4-8). 
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Figura 4: SILAT V, Temuco, Chile 2010. A. Trabajando en la termino-
logía anatómica los Dres.: José Carlos Prates, Alberto Rodrguez To-
rres, Rolando Cruz Guoérrez, Mariano del Sol y Ricardo Losardo, B. 
Dres. Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates y Ricardo Losardo. 
 

 
Figura 5: SILAT VI, Cd. de México 2011. A. Inauguración del evento. 
Dres. Ricardo Losardo, Manuel Arteaga Marsnez, Virginia Classing 
(en representación del Dr. Enrique Graue Wiechers), Mariano del 
Sol Calderón y Rolando Cruz Gutiérrez. B. Recorrido por el Palacio de 
Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
 

 
Figura 6: SILAT IX, Huatulco, Oaxaca, México 2013. A. Alguna de las 
sesiones. B. El comité organizador local. 
 

 
Figura 6: SILAT IX, Huatulco, Oaxaca, México 2013. A. Alguna de las 
sesiones. B. El comité organizador local. 
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Figura 7: Grupo de expertos que parociparon del X Simposio Ibero- 
Laonoamericano de Terminología Anatómica, Histológica y Em-
briológica, Nicaragua, 2014. 
 

 
 
Figura 8: Grupo de expertos que parociparon del XIV Simposio 
Ibero-Laonoamericano de Terminología Anatómica, Histológica y 
Embriológica, Cd. de México, 2016. 
 
DISCUSIÓN 
 
EL PASADO 
 
En el pasado no exis2an los medios de comunicación 
actuales, entonces se ignoraba lo que se escribía en 
otros países, originando la proliferación de diferentes 
términos para una misma estructura. Por otra parte, 
las guerras, el ultranacionalismo, el poder militar y la 
prepotencia hegemónica de turno propiciaron la per-
sistencia de algunos nombres en lugar de otros. A esto 
se le sumaban las discrepancias cien2ficas entre los di-
ferentes anatomistas 3,11. 
 
A fines del siglo XIX, exis2an alrededor de 50.000 nom-
bres anatómicos para 5.000 estructuras. Ello propi-
ciaba la confusión y el caos en la terminología, lo cual 
a su vez dificultaba el intercambio de trabajos anató-
micos. Por esta razón anatomistas de diferentes partes 
del mundo decidieron reunirse con el objeto de unifi-
car los criterios y determinar un idioma universal ana-
tómico. 
 
El primer comité de expertos fue fundado en 1895 por 
la Sociedad Alemana de Anatomía y señaló más de 
5.000 términos anatómicos con un solo nombre, 
reunidos en un libro denominado Nomina Anatómica 
de Basilea (BNA). En 1955, en París, se corrigió y au-
mentó, reuniéndose en un nuevo libro: Nomina Ana-
tómica de Paris (PNA), tal vez la de mayor repercusión 
internacional de todas las nomenclaturas o Nomina, ya 

que fue publicada con la ayuda financiera de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). A esta úl(ma le suce-
dieron otras hasta que, en 1989, en Brasil, se estable-
ció el Comité Internacional de Terminología Anatómica 
(FCAT). Allí se reemplazó la denominación de “No-
mina” por “Terminología” 11,12. 
 
En La(noamérica, hubo esfuerzos individuales de des- 
tacados anatomistas, como en Argen(na 13, Colombia2 
y México1, quienes propusieron un listado de términos 
anatómicos en castellano. Años más tarde, se sumó Es-
paña -como madre patria de Hispanoamérica- a este 
desa�o, a través de un esfuerzo colec(vo de su Socie-
dad Anatómica Española17. También, gracias al SILAT, 
comenzó un progresivo interés de los morfólogos y de 
áreas afines a las ciencias médicas y biológicas en pu-
blicar sus ar2culos u(lizando la terminología interna-
cional, lo que mostró un mayor compromiso regional 
en este tema. 
 
EL PRESENTE 
 
Subsisten problemas con algunos términos imprecisos 
que se u(lizan en la prác(ca quirúrgica profesional y 
también en publicaciones médicas actuales. Asi-
mismo, las denominaciones vulgares se ven incremen-
tadas en el ámbito de la ciencia popular, en los manus-
critos e incluso en textos no médicos. Ello es resultado 
del encuentro de las civilizaciones originarias de Amé-
rica (prehispánica) con la de los conquistadores espa-
ñoles y portugueses que han sobrevivido por más de 
500 años, con el agregado que se debe tener en cuenta 
la posición social y cultural de la comunidad que los 
emplea 14. 
 
Las expresiones o términos populares (lenguaje colo-
quial) de un determinado nivel sociocultural frente a 
la rigurosidad y la precisión de la ciencia anatómica 
(lenguaje cien2fico), muestran las deficiencias del sis-
tema educa(vo (instrucción pública) la(noamericano, 
que no pueden nivelar esa desigualdad. Teniendo en 
cuenta la gran extensión de esta región, se compren-
derá que esto facilita la existencia de “regionalismos" 
que expresan de dis(nta manera las mismas cosas y 
juegan en contra de los fines del SILAT14. Así, los térmi-
nos inapropiados llevan a una equivocada visión de las 
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estructuras morfológicas y confunden a estudiantes, 
graduados y profesores3. 
 
La dimensión comunica(va de estos términos morfo-
lógicos es muy amplia, no sólo en cuanto a su geogra-
�a y nivel sociocultural, sino también a las diversas es-
pecialidades y profesionales de la salud que existen.  
 
Esto es lo que principalmente dificulta que un término 
sea rápida y fácilmente universal11. Hoy en día se 
cuenta con instrumentos que pueden ayudar a resol-
ver este problema desde otra perspec(va. Entre ellos, 
surgió la “terminología” y se desarrolló como una 
nueva disciplina. 
 
EL FUTURO 
 
Úl(mamente algunos morfólogos y lingüistas recono-
cen las carencias que ambos grupos de profesionales 
(enen para tratar este tema. Ha llegado el momento 
de compar(r el diálogo y la discusión de estos temas 
en encuentros interdisciplinarios. Así con un esfuerzo 
conjunto entre ambos grupos, en nuestra región Ibero 
La(noamericana, realizarían un trabajo que permi(ría 
mejorar el uso apropiado del lenguaje, tanto del espa-
ñol como del portugués, evitando el deterioro del 
idioma. 
 
En el estatuto del SILAT, en el capítulo dos, (tulado 
“Obje(vos y finalidades” (ar2culo dos, inciso dos) dice: 
“Estudiar y analizar la traducción en español y portu-
gués de la terminología morfológica internacional”. 
 
Creemos que esta tarea es interdisciplinaria y permi-
(rá estrechar vínculos, así como compar(r conoci-
mientos entre los profesionales morfólogos y lingüis-
tas. Entonces, resultaría conveniente aprovechar el co-
nocimiento que brinda esta disciplina -ajena a las cien-
cias morfológicas- que quizás permita resolver los obs-
táculos que hoy día siguen exis(endo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Si bien, en todos los ámbitos académicos del mundo, 
hace más de cien años que se está tratando de lograr 
la u(lización de una terminología morfológica unifi-
cada, el problema sigue sin resolverse por completo, 
demostrando la complejidad del tema. 

 
En la región Ibero-La(noamericana, gracias al SILAT, 
creció rápidamente el interés y se logró un nuevo e im-
portante avance. Estos profesores e inves(gadores 
que conforman este grupo de expertos, han logrado 
transmi(r a sus colegas la importancia de la termino-
logía morfológica internacional. Paralelamente se ob-
serva que con los SILAT se ha instalado una progresiva 
toma de conciencia acerca de este compromiso. De 
esta manera estos simposios han brindado una valiosa 
ayuda en el proyecto internacional tratando de conse-
guir una mejor calidad de educación y de ciencia. Se 
han mul(plicado de una manera exponencial los tra-
bajos de inves(gación sobre terminología anatómica, 
histológica y embriológica, publicados en importantes 
revistas de ciencias morfológicas a par(r del primer SI-
LAT del 2009. Entre ellas, merece destacarse la Inter-
na(onal Journal of Morphology, cuyo editor es el doc-
tor Mariano del Sol Calderón-Presidente Honorario de 
la APA y muy comprome(do con los SILAT-donde se 
han publicado la mayor can(dad de ar2culos referidos 
a esta temá(ca y que cons(tuye una importante 
fuente de consulta. 
 
Sin embargo, el enfoque que se u(liza a nivel interna-
cional (FIPAT) y con(nental (SILAT) es el mismo desde 
aquel primer encuentro en Basilea a fines del siglo XIX 
y sigue exis(endo un número de términos que aún no 
se resuelven. El concepto y la denominación de una es-
tructura morfológica y su contexto son elementos de 
una realidad di�cil de modificar11,12. 
 
El uso de los términos va más allá de las normas que 
un grupo de expertos quiera imponer al resto de la co-
munidad cien2fica. Designar una denominación como 
“oficial” y eliminar las demás variedades no significa 
que a par(r de ese momento se adopte dicha norma, 
ya que el uso va siempre por delante de la norma y es 
di�cil rever(r la situación a corto plazo. 
 
La “terminología” como disciplina se inició hace casi 
un siglo y su estudio trae consigo otras ramas del sa-
ber, como la lingüís(ca, la comunicación, el conoci-
miento y la informá(ca. Sin embargo, todavía no ha te-
nido un punto de encuentro con el esfuerzo que reali-
zan los morfólogos en esta tarea de unificar la termi-
nologías anatómica, histológica y embriológica. 
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Bajo esta perspec(va el término no sólo es una palabra 
que hace referencia a una estructura morfológica pro- 
pia de la medicina, sino que también es una unidad del 
lenguaje, un vehículo de comunicación, un elemento 
cogni(vo e informá(co11,12. 
 
Creemos que es el momento de probar un enfoque 
dis(nto y recopilar aquellos términos di�ciles que 
desde el método tradicional no se han podido resolver 
y analizarlos desde un punto de vista lingüís(co, social 
y comunicacional. La pretendida nueva realidad cien2-
fica con el buen uso terminológico, no se puede impo-
ner ni promover, sin tener en cuenta la realidad cultu-
ral y social de esa comunidad. Este es el camino que 
hay que transitar para instalar estos cambios. 
 
En síntesis, por un lado, resulta necesario involucrar 
estas disciplinas para que el estudio de los expertos 
morfólogos logre resultados más efec(vos. Por el otro, 
la u(lización de la terminología morfológica interna-
cional es cada vez mayor en la región Ibero la(noame-
ricana. 
 
Si bien esto llevará algunos años, pronto vendrá el mo-
mento donde todos estos esfuerzos finalmente se con-
creten. Se debe tener en cuenta la dificultad que re-
presenta la evolución natural de los idiomas para im-
poner enérgicamente esta terminología. El SILAT no es 
sólo ciencia y técnica, sino educación y cultura con es-
píritu par(cipa(vo, pluralista y democrá(co. Final-
mente, el correcto aprendizaje de la terminología está 
relacionado con la seguridad del paciente. 
 
ANEXO 1: ACTA FUNDACIONAL DEL SIMPOSIO IBERO-
LATINOAMERICANO DE TERMINOLOGÍA (SILAT). San 
José de Costa Rica, 15 de abril de 2009 4 

 

En la ciudad de San José de Costa Rica y dentro del 
marco del Simposio Ibero-la(noamericano de Termi-
nología Anatómica e Histológica, organizado por la 
Asociación Panamericana de Anatomía, realizado en-
tre los días 13 y 16 de abril de 2009, se reúnen por pri-
mera vez en el con(nente americano, profesores de 
anatomía, histología y embriología de habla hispana y 
portuguesa, todos ellos miembros de la Asociación 
Panamericana de Anatomía; con la coordinación del 
Presidente y de la Secretaría General y de dos ex–Pre-
sidentes de dicha Asociación. 

Tienen el objeto de revisar, estudiar, analizar, discu(r y 
divulgar la Terminología Anatómica e Histológica de la 
 
FICAT (dependiente de la Federación Internacional de 
Anatomía) y la traducción al español realizada por la 
Sociedad Anatómica Española y la traducción al portu-
gués de la Sociedad Brasileña de Anatomía; procu-
rando también el conocimiento de dichas terminolo-
gías (la(na, española y portuguesa) en nuestro con(-
nente. 
 
En esta primera reunión de trabajo se hace el aporte 
de los morfólogos de países la(noamericanos, con el 
fin de enviar comentarios y sugerencias sobre la lista –
la(na, española y portuguesa- de términos y la posibi-
lidad de conciliar posiciones y evitar omisiones de la 
actual edición para la realización de la próxima; cola-
borando en la confección de la misma. 
 
De esta manera, se representa la realidad de esta cien-
cia en el conjunto de países que aquí se encuentran, y 
con el compromiso de seguir llevando a cabo otras 
reuniones de trabajo en otras universidades, a fin de 
analizar anualmente la lista la(na de términos anató-
micos, histológicos y embriológicos, base de la termi-
nología médica. 
 
La par(cipación de los concurrentes a estas reuniones 
de trabajo será cer(ficada por la Asociación Paname-
ricana de Anatomía y la Universidad organizadora del 
evento. 
 
SIGNATARIOS DEL ACTA DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA: 
 
Ávila, Rodolfo Esteban; Barco-Ríos, John; Becerril-
Montes, Adriana; Coello-Cunto, Rafael; Coello-Sal-
guero, Rafael; Cruz-Gu(érrez, Rolando (Presidente de 
la APA); Duque-Parra, Jorge Eduardo; Enríquez-Mar2-
nez, Ana María; Enríquez-Paz, Juan Carlos; Franco, Ro-
berto J.; Grillo-Bustamante, Eduardo; Gu(érrez-Var-
gas, Gabriela; Herrera-Saint-Leu, Patricia Margarita; 
Leiva-Orozco, Osman Albino; Letona-González, Au-
gusto René; Losardo, Ricardo 
 
Jorge (Ex–Presidente de la APA); Masuko, Telma Sumic; 
Molina-Albornoz, Vladimir Germán; Morataya-Roldán, 
César Augusto; Pardo-Angulo, Patricia Enriqueta; Ro-
dríguez-Torres, Alberto (Ex–Presidente de la APA); 
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Samar, María Elena; Santos-Reyes, Alda Clemen(na; 
Valverde-Barbato de Prates, Nadir Eunice (Secretaria 
General de la APA); Villalobos-Quesada, Lucrecia; Za-
mora-Vargas, Luis Eduardo. 
 
ANEXO 2: SEDES Y FECHAS DE SILAT 
 
• SILAT I. San José de Costa Rica, 13-16 de abril de 
2009, Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Inves(-
gación. Presidente: Prof. Dr. Rolando Cruz Gu(érrez. 
 
• SILAT II. Lima (Perú), 15-18 de sep(embre de 2009, 
Universidad de San Mar2n de Porres, Facultad de 
Odontología. Presidente: Prof. Dr. Germán Molina Al-
bornoz. 
 
• SILAT III. San José de Costa Rica, 26-30 de abril de 
2010, Universidad de Costa Rica, Facultad de Medi-
cina. Presidente: Prof. Dr. Rolando Cruz Gu(érrez. 
 
• SILAT IV. San Pablo (Brasil), 3-7 de octubre de 2010, 
Universidad de San Pablo, Facultad de Medicina. Pre-
sidenta: Prof. Dra. Nadir Eunice Valverde Barbato de 
Prates. 
 
• SILAT V. Temuco (Chile), 25-26 de octubre de 2010, 
Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina. Pre-
sidente: Prof. Dr. Alberto Rodríguez Torres. Se realizó 
en forma conjunta con el XVII Congreso Panamericano 
de Anatomía (Fig. 4). 
 
• SILAT VI. Cd. de México (México), 13-16 de abril de 
2011, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Facultad de Medicina. Presidente: Prof. Dr. 
Manuel Arteaga Mar2nez (Figura 5). 
 
• SILAT VII. San Pablo (Brasil), 12-16 de febrero de 
2012, Universidad de San Pablo, Facultad de Medicina. 
Presidente: Prof. Dr. Richard Hal( Cabral. Se realizó en 
forma conjunta con el XXII Simposio Internacional de 
Ciencias Morfológicas. 
 
• SILAT VIII. San José de Costa Rica 2-4 de mayo de 
2012, Universidad de Costa Rica, Facultad de Medi-
cina. Presidente: Prof. Dr. José Luis Quirós Alpízar. 
 
• SILAT IX. Huatulco, Oaxaca (México), 29-30 de sep-
(embre de 2013, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Medicina. Presidenta: Prof. Dra. 
María Isabel García Peláez (Figura 6). 
 
• SILAT X. Managua (Nicaragua), 16-18 de julio de 
2014, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Facultad de Medicina. Presidenta: Prof. Dra. Jamnyce 
Altamirano Carcache (Figura 7). 
 
• SILAT XI. Temuco (Chile), 20-21 de noviembre de 
2014, Universidad de La Frontera, Facultad de Medi-
cina. Presidente: Prof. Dr. Mariano del Sol Calderón. 
 
• SILAT XII. San José de Costa Rica, 25-28 de agosto de 
2015, Universidad de Costa Rica, Facultad de Medi-
cina. Presidente: Prof. Dr. Rolando Cruz Gu(érrez. 
 
• SILAT XIII. Valdivia (Chile), 11-12 de noviembre de 
2015, Universidad Austral de Chile, Facultad de Medi-
cina. Presidente: Prof. Dr. Erik Gonzalo Trujillo. 
 
• SILAT XIV. Cd. de México (México), 28-30 de julio de 
2016, Universidad Nacional Autónoma de México, Fa-
cultad de Medicina. Presidente: Prof. Dr. Antonio Soto 
Paulino. Se celebró el cincuentenario de la Asociación 
Panamericana de Anatomía (Figura 8). 
 
• SILAT XV. Lima (Perú), 8-9 de marzo de 2018, Univer-
sidad de Telesup, Facultad de Medicina. Presidente: 
Prof. Dr. Jorge Moscol Gonzáles. Se celebró una 
reunión de la Academia Panamericana de Anatomía. 
 
• SILAT XVI. Pucón (Chile), 4-5 de octubre de 2018, 
Universidad de La Frontera. Presidente: Prof. Dr. Ma-
riano del Sol Calderón. 
 
• SILAT XVII. Buenos Aires (Argen(na), 27-31 de mayo 
de 2019, Universidad de Buenos Aires. Presidenta: 
Prof. Dra. María Elena Samar Romani. Se realizó junto 
con el XIX Congreso Panamericano de Anatomía. 
 
• SILAT XVIII. Pucón (Chile), 11-13 de noviembre de 
2019, Universidad de La Frontera. Presidenta: Prof. 
Dra. Bélgica Vásquez Pastene. 
 
• SILAT XIX. Pucón (Chile), 4-6 de octubre de 2023, 
Universidad de La Frontera. Presidente: Dr. Ricardo Lo-
sardo. 
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Los epónimos usados en anatomía macro, micro y ultramicroscópica y en patología, sue-
len considerarse un “homenaje” al “descubridor” del hallazgo anatómico o enfermedad, no siempre ver-
dadero, ni justo. Desde una perspectiva ética e histórica destacamos dos epónimos, “Células de Clara” y 
“Granuloma de Wegener”, que recuerdan a dos científicos cuyos estudios se realizaron a través de prácti-
cas antiéticas y criminales durante el régimen Nazi. 
DESARROLLO: Clara fue un médico y anatomista tirolés que, en 1937, realizó estudios en tejidos de prisio-
neros ejecutados por el régimen sin conocimiento de sus familiares. Wegener se afilió al Nazi Party en 
1932 y fue miembro de la Sturmsbtilung (sección de asalto), rama paramilitar que se encargaba de pro-
mover actos de violencia callejera contra judíos, socialistas y comunistas. Clara describió una nueva célula 
del epitelio bronquiolar. En “su honor” se denominó: Célula de Clara. Friedrich Wegener fue reconocido 
por su descripción de una enfermedad, la Granulomatosis de Wegener. 
CONCLUSIONES: debemos desterrar estos epónimos no sólo porque la terminología internacional es des-
criptiva y explicativa sino fundamentalmente por elementales principios éticos. Clara y Wegener fueron 
figuras controvertidas de la medicina que, durante el régimen nazi, realizaron sus investigaciones con los 
cuerpos de los prisioneros ejecutados. 
Palabras clave: epónimos – nazismo - ética 

 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: The eponyms used in macro, micro and ultramicroscopic anatomy and in pathology are 
usually considered a "tribute" to the "discoverer" of the anatomical finding or disease, not always true or 
fair. From an ethical and historical perspective, we highlight two eponyms, "Clara's Cells" and "Wegener's 
Granuloma", which recall two scientists whose studies were carried out through unethical and criminal 
practices during the Nazi regime. 
DEVELOPMENT: Clara was a tyrolean doctor and anatomist who, in 1937, carried out studies on the tissues 
of prisoners executed by the regime without the knowledge of their relatives. Wegener joined the Nazi 
Party in 1932 and was a member of the Sturmsbtilung (assault section), a paramilitary branch responsible 
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of promoting acts of street violence against jews, socialists and communists. Clara described a new cell of 
the bronchiolar epithelium. In "her honor" it was called: Clara's cell. Friedrich Wegener was recognized for 
his description of a disease, Wegener's Granulomatosis. 
CONCLUSIONS: We must banish these eponyms not only because international terminology is descriptive 
and explanatory, but mainly because of elementary ethical principles. Clara and Wegener were controver-
sial figures in medicine who, during the Nazi regime, conducted their research with the bodies of executed 
prisoners. 
Keywords: eponyms – nazism - ethics 

 

INTRODUCCIÓN 
Tras la rendición de la Alemania nazi Franklin D. 
Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin 
acordaron enjuiciar a los líderes nazis. Se redactó 
el Acuerdo de Londres, firmado por los países 
aliados, que permitió que un Tribunal Militar In-
ternacional enjuiciara en 1945 a los criminales de 
guerra de alto rango 15.  
Once juicios posteriores se realizaron entre 1946 
y 1949. El juicio realizado a los médicos nazis en 
el año 1946 reveló al mundo los crímenes come-
tidos sobre las víctimas de los campos de exter-
minio. Algunos de los inhumanos experimentos, 
investigaciones y descubrimientos realizados por 
los médicos del régimen (Figura 1) se asocian con 
epónimos que aún se utilizan en la actualidad 8, 

19. 

 
Los epónimos (RAE: nombre con el que se pasa a 
denominar una ciudad, una enfermedad, un con-
cepto, etc.) usados en la enseñanza de la anato-
mía macroscópica, microscópica y ultramicroscó-
pica y en la patología, suelen considerarse un 
“homenaje” al “descubridor” del hallazgo anató-
mico o enfermedad; lo cual, no siempre es verda-
dero, ni justo 11, 19 (Figura 2). 

 
Los epónimos no sólo nos introducen en el re-
cuerdo e identificación de un descubrimiento 
morfológico normal o una enfermedad, sino que 
también nos sitúan en el contexto histórico de su 
descripción y sus implicaciones éticas 14. 
Desde una perspectiva ética e histórica destaca-
mos dos epónimos: “Células de Clara” y “Granu-
loma de Wegener”, que recuerdan a dos científi-
cos cuyos estudios se realizaron a través de prác-
ticas antiéticas y criminales 8, 9, 11, 14. 

DESARROLLO 
La ideología política y su poder en la práctica de 
la medicina 
Max Clara fue un médico y anatomista tirolés 
meridional nacido en 1899 y fallecido en 1966 en 
Munich. Inició su carrera académica en el Insti-
tute of Histology and Embryology en Innsbruck 
como estudiante y en 1923 como asistente. Se 
unió al Corpus Gothia, un grupo de estudiantes 
alemanes en los inicios de sus estudios, sociali-
zando con el nacionalismo alemán 3.   
"Das Nervensystem des Menschen", su obra 
principal, fue publicada en Leipzig en 1942 du-
rante el periodo del Tercer Reich. En 1937, a 
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partir de estudios realizados en tejidos de prisio-
neros ejecutados por el régimen, como lo men-
cionan Winkelmann y Noack en su publicación de 
2010 17, Clara describió un nuevo tipo celular no 
ciliado del epitelio bronquiolar, que contiene grá-
nulos de secreción apicales y contribuye a la for-
mación del surfactante pulmonar. Según se 
puede comprobar en sus artículos, las muestras 
se preservaban mediante la inyección endove-
nosa del líquido fijador, de manera inmediata a 
la muerte del individuo. En “honor a él” se le de-
nominó: ‘célula de Clara’, y fue su discípulo Erich 
Schiller quien promovió el empleo de este parti-
cular epónimo en Alemania. Por imitación, en 
Francia, Policard et al. (1955) emplearon el epó-
nimo ‘cellule de Clara’; después de esa publica-
ción el epónimo se utilizó por autores de otros 
países e idiomas.  En la terminología histológica 
internacional actual, se denomina a esta célula 
como: exocrinocito bronquiolar (exocrinocytus 
bronchiolaris: Código H3.05.02.0.00008) 6,17. Cé-
lula de Clara continúa apareciendo en la actuali-
dad en: libros de Histología, publicaciones cientí-
ficas y diccionarios como Sobotta, Histología con 
correlaciones funcionales y clínicas, Dogmei Cui, 
Fortoul et al., Barrionuevo Cornejo y Dueñas 
Huancoo y Speroni, entre otros 2,5,7,13,16.    
Fortoul et al. (2022)7 mencionan: “se les conoce 
también como células de Clara, en honor a quien 
las describió”. Speroni en la 2ª edición de su Dic-
cionario de Anatomía e Histología 13 la define 
como: Célula de Clara (Ap. Resp.): célula del epi-
telio de los bronquíolos, que tiene en su superfi-
cie apical un abultamiento en que se encuentran 
gránulos de secreción que contienen tensioacti-
vos (surfactantes) que disminuyen la tensión su-
perficial y contribuyen a mantener abierta la luz 
de los bronquiolos (sobre todo durante la espira-
ción, donde tenderían a colapsarse por la ausen-
cia de cartílago en la pared del bronquiolo).    
Friedrich Wegener nació en Varel, Oldenburg en 
1907 y falleció en Lübeck en 1990. Fue un pató-
logo alemán reconocido por su descripción de 
una enfermedad a la que se denominó Granulo-
matosis de Wegener. MedLinePlus10 la define 
como Granulomatosis con Poliangeítis, conocida 
anteriormente como Granulomatosis de 

Wegener; es una enfermedad rara que presenta 
un tipo de inflamación de los vasos sanguíneos. 
La inflamación limita el flujo de sangre hacia ór-
ganos importantes y provoca daños. Puede afec-
tar cualquier órgano, pero afecta principalmente 
los senos paranasales, la nariz, la tráquea, los pul-
mones y los riñones. Wegener se afilió al Partido 
Nacional Socialista Obrero Alemán en 1932 y fue 
miembro de la Sturmsbtilung (sección de asalto), 
rama paramilitar y fuerza de choque del partido, 
que se encargaba de promover actos de violencia 
callejera contra judíos, socialistas y comunistas18. 
El American College of Chest Physicians premió a 
Wagener con un “Master Clinician” en 1989, 
pero cuando en el año 2000 se descubrió su pa-
sado nazi se le retiró el premio y la patología por 
él descrita pasó a denominarse Granulomatosis 
con Poliangeítis 18,20. No obstante, todavía se en-
cuentra el epónimo en diferentes publicaciones 
científicas y libros de Patología 1,4,12,17.  

 
CONCLUSIONES 
Consideramos que se debe desterrar el uso de 
estos epónimos no sólo por la recomendación de 
que la terminología internacional debe ser des-
criptiva y explicativa y sin epónimos, sino funda-
mentalmente por los más elementales principios 
éticos, porque Clara y Wegener fueron figuras 
controvertidas de la medicina que, durante el ré-
gimen nazi, realizaron sus investigaciones con los 
cuerpos de los prisioneros sentenciados a ejecu-
ción. Clara fue, además, un activo miembro del 
Partido Nacional Socialista Obrero Alemán al 
igual que Wegener (NSDAP: National Socialist 
German Worker´s Party), que actuó con compli-
cidad inmoral dentro del régimen. Después de la 
II Guerra Mundial trabajó en la Universidad de 
Estambul. El trabajo: The Clara cell: ¿A Third 
Reich eponym?, de Winkelmann y Noack8 inves-
tiga sobre sus actividades científicas e ideología 
en la Alemania nazi. Una vez más, un epónimo no 
es descriptivo, explicativo, ni racional, ni mucho 
menos, “honra” al “descubridor”, ya que su ha-
llazgo fue producto de una conducta pseudocien-
tífica. En este  trabajo sugerimos que  los térmi-
nos célula de Clara y Granulomatosis de Wegener 
sean eliminados definitivamente de todo escrito 



 

Rev. Panam. Morf; Vol. 1 (2) REVISIÓN HISTÓRICA: NAZISMO, EPÓNIMOS Y ÉTICA   
 

73 

anatómico, ---sea de cualquier tipo que fuere--- 
y, recomendamos el de: exocrinocito bronquiolar 
(exocrinocytus bronchiolaris: Código 
H3.05.02.0.00008, Terminología histológica in-
ternacional) para la Célula de Clara y, para la 

Granulomatosis de Wegener, Granulomatosis 
con Poliangeítis, según resolvieron para esta úl-
tima en 2011 la European League Against Rheu-
matism, el American College of Rheumatology y 
la American Society of Nephrology. 

 
Cuando pienso en los médicos y verdugos nazis pierdo la esperanza. Sólo la recobro al pensar en aquellos 
otros, los profesionales que eran a su vez víctimas, y veo nuevamente sus miradas ardientes, sus rostros 
de ceniza. ¿Cómo alguien supo devolverle el honor a la humanidad en un contexto en que otros renuncia-
ron a ella en nombre del odio? 
Elie Wiesel. Sobreviviente del holocausto y Premio Nobel 
New England Journal of Medicine  
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES, REVISTA 
PANAMERICANA DE MORFOLOGÍA 

 
La REVISTA PANAMERICANA DE MORFOLOGÍA, 
órgano oficial de la SOCIEDAD MEXICANA DE 
ANATOMÍA A.C., considera para su publicación 
todas las comunicaciones relacionadas con el 
amplio campo de la MORFOLOGÍA; incluye inves-
tigaciones originales, artículos de revisión, re-
porte de casos, revisiones históricas y cartas al 
editor.  
 
Los artículos deben ser originales, inéditos y en-
viados exclusivamente a la REVISTA PANAMERI-
CANA DE MORFOLOGÍA. Se considerarán contri-
buciones de cualquier país y no es requisito que 
los autores sean miembros de la SOCIEDAD ME-
XICANA DE ANATOMÍA A.C. Al ser aceptado un 
artículo para su publicación, la REVISTA PAN-
AMERICANA DE MORFOLOGÍA se reserva todos 
los derechos de publicación. 
 
MANUSCRITOS. Los artículos deberán enviarse 
en formato digital al correo electrónico de la Re-
vista: 
revistapanamericanademorfologi@gmail.com  
Incluir en una carpeta el manuscrito, figuras, ta-
blas, etc. 
 
Los manuscritos deberán ser escritos en caste-
llano o en inglés, en formato Microsoft Word 
2000 o superior, en letra Times New Roman o 
Calibri, a doble espacio, en formato tamaño 
carta y con margen de 2.5 cm por los cuatro la-
dos.  
 
Se recomienda que los manuscritos de artículos 
de investigaciones originales y los de revisión no 
excedan de 15 páginas escritas con las caracte-
rísticas antes mencionadas. Los reportes de ca-
sos deberán de tener una extensión máxima de 
siete páginas y las cartas al editor no más de dos 
páginas. 
 

En artículos de investigaciones originales, el ma-
nuscrito deberá llevar el siguiente orden: 1) Pá-
gina frontal; 2) Resumen (en castellano y en in-
glés); 3) Texto; y 4) Referencias bibliográficas. 
Los Pies de figura, las Tablas y las Ilustraciones 
deberán de ir cada una en un archivo aparte. Las 
páginas deberán ir numeradas en el ángulo su-
perior derecho.  
 
En artículos de revisión, de reporte de casos y de 
revisiones históricas, el contenido y orden del 
manuscrito queda a consideración de los auto-
res, según crea conveniente. Si se incluye alguna 
ilustración previamente publicada deberá te-
nerse el permiso por escrito del autor y de la edi-
torial encargada de dicha publicación. 
 
PÁGINA FRONTAL. Incluirá: a) Título completo 
del trabajo, el cual debe ser breve, en un má-
ximo de 15 palabras; b) Nombres y apellidos de 
los autores; c) Departamento de adscripción e 
Institución en que labora el (los) autor (es); d) 
Nombre, dirección, teléfono, y correo electró-
nico del autor a quien deba dirigirse toda corres-
pondencia; e) Subvenciones otorgadas para el 
desarrollo de la investigación (si procede); y f) Tí-
tulo corto del trabajo (de no más de 20 caracte-
res). 
 
RESÚMENES. En cualquier tipo de manuscrito, 
con excepción de las cartas al editor, se enviará 
un resumen en español y otro en inglés. Deberán 
ser concisos y explícitos (no deberán exceder de 
250 palabras cada uno), señalando claramente 
el objetivo del trabajo, el material y método, los 
resultados y las conclusiones. No usar citas bi-
bliográficas ni abreviaturas. 
 
Al final de los resúmenes, en línea aparte, debe-
rán listarse de 3 a 5 palabras clave, en español e 
inglés, que serán usadas en el índice de cada 
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volumen para su fácil localización por las perso-
nas interesadas en el tema.  
 
TEXTO. Los artículos de investigaciones origina-
les serán estructurados en las siguientes seccio-
nes: a) Introducción, b) Material y Método, c) 
Resultados, d) Discusión, e) conclusiones, y f) 
agradecimientos. 
 
Los artículos de reporte de casos tendrán las si-
guientes secciones: a) Introducción, b) Reporte 
del caso, c) Discusión, d) Conclusiones; y e) Agra-
decimientos (si procede).  
 
Los artículos de revisión y de revisiones históri-
cas, el orden del texto queda a criterio de los au-
tores. 
 
Los valores numéricos de pesos y medidas serán 
utilizando el Sistema Métrico Decimal, con las 
abreviaturas correspondientes. Deberán evi-
tarse al máximo el uso de otro tipo de abreviatu-
ras, y cuando alguna sea imprescindible será de-
bidamente identificada la primera vez que se uti-
lice. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Las referencias 
bibliográficas deberán ser listadas y numeradas 
(números arábigos) por orden alfabético. No in-
cluir citas “en prensa” ni comunicaciones perso-
nales, si bien estas últimas pueden ir intercala-
das en el texto, siempre y cuando se envíe auto-
rización por escrito de la persona involucrada. 
Todas las referencias deben estar completas y 
precisas conforme al estilo Vancouver y las abre-
viaturas del nombre de las revistas deben de ser 
como se utilizan en el Index Medicus. Las citas 
de artículos en Internet deberán incluir todos los 
datos de acceso a las mismas. Todas las citas bi-
bliográficas deben aparecer en el texto del ma-
nuscrito con el número que le corresponda y en 
superíndice. En cualquiera de los casos se escri-
birán el apellido e iniciales de los nombres de to-
dos los autores, sin puntos ni comas entre ellos; 
entre un autor y otro se colocará una coma. 
 
 

Artículos en revistas médicas: a) Apellidos e ini-
ciales de todos los autores, b) Título del artículo, 
c) Nombre de la revista en letras itálicas (abre-
viado cuando así proceda), d) Año de la publica-
ción, e) Número del volumen en negritas, y f) Pri-
mera y última página del artículo. 
Ejemplo: Herrera I, Puente J, Espinosa G, Can-
chola E. Alteraciones morfológicas en la rata 
Wistar por la administración de 6-aminonicoti-
namida durante los días 12, 13 y 14 de vida in-
trauterina. Arch Mex Anat Nueva Época 2003; 1: 
61-65. 
Libros: a) Apellidos e iniciales de todos los auto-
res, b) Título del libro en letras itálicas, c) Edición 
(si no es la primera), d) Editorial, e) Ciudad, f) 
Año de edición, g) Páginas consultadas (si pro-
cede). 
Ejemplo: de Lara Galindo S: Manual de Técnicas 
de Disección. HARLA, S.A. México, D.F., 1987. 
Capítulo de libro: a) Apellidos e iniciales de todos 
los autores del capítulo, b) Título del capítulo, c) 
Título del libro en letras itálicas, d) Edición (si no 
es la primera), e) Apellidos e iniciales de los Edi-
tores, autores o recopiladores del libro, f) Edito-
rial, g) Ciudad, h) Año de edición del libro, i) Pá-
ginas inicial y final del capítulo. 
Ej: García-Peláez I: Desarrollo embriológico nor-
mal. En Cardiopatías Congénitas. Diagnóstico 
Morfológico. Arteaga Martínez M, Fernández Es-
pino R. Ediciones Norma, S.A. Madrid, 1986. pp 
107-121. 
 
PIES DE FIGURA. Deberán ser breves y precisos, 
señalando al final de su redacción, por orden al-
fabético, las abreviaturas empleadas con su de-
finición correspondiente. En caso de fotomicro-
grafías debe señalarse la tinción y/o contrasta-
ción de la preparación y su magnificación. 
 
TABLAS. Se deberán numerar con números ro-
manos según el orden de aparición en el texto. 
Llevarán un título informativo en la parte supe-
rior y las abreviaturas con su definición en la 
parte inferior. 
 
ILUSTRACIONES. Pueden ser simples o com-
puestas. Deberán enviarse las imágenes digitales 
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Correo electrónico: revistapanamericanademorfologi@gmail.com 

Siuo web:  h�ps://sociedadmexicanadeanatomia.com/1233-2/ 

 

de excelente calidad, preferentemente en for-
mato JPG o TIFF, y cada figura en un archivo se-
parado. Los esquemas y gráficos podrán o no te-
ner etiquetas según lo consideren los autores. 
Todas las figuras deberán ser originales; en caso 
de reproducción de figuras de otros trabajos de-
ben enviarse junto con las ilustraciones, un per-
miso de los editores de la revista o libro donde 

se publicaron originalmente dichas ilustracio-
nes.  
CONFLICTOS DE INTERÉS. Los autores deberán 
señalar que no existe ningún conflicto de interés 
con la información aportada. 
AGRADECIMIENTOS. Cuando estos sean necesa-
rios, hacerlos en forma breve al final del texto y 
en renglón aparte. 

 
CORRESPONDENCIA. Deberá hacerse a el correo electrónico de la Revista antes señalado: 
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NOTICIAS DE INTERÉS 
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