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Divulgar es publicar, extender, poner al alcance del público algo. CANTERA es un medio de comu-
nicación del Instituto de Ciencias Biológicas que pretende trascender los muros universitarios y 
socializar el conocimiento, aquel que se aprende y genera dentro de las aulas, los laboratorios, las 

selvas y los bosques o el que proviene de los saberes tradicionales, que son parte del quehacer diario de la 
biología. CANTERA tiene como tentativa transmitir el conocimiento como a uno mismo le hubiera gusta-
do que le contaran las cosas.

Para este número CANTERA integra once colaboraciones, seis notas son de contribución libre y repre-
sentan el mosaico biológico, en la primera de ellas se relata la relevancia del Popoyote de San Cristóbal un 
pez de la región chiapaneca en peligro de extinción; en la segunda se cuenta cómo el fruto de una amistad 
de millones de años entre higos y avispas sostiene a una basta comunidad de bichos. Estudiar la compo-
sición de los tejidos de los organismos es vital para entender la naturaleza, la tercera nota nos muestra la 
importancia de observar la biología con ojos microscópicos. Escherichia coli es una bacteria bien conocida, 
no siempre es nociva y el siguiente escrito señala cuando sí y cuando no. En temporada navideña prolifera 
el llamado “síndrome del corazón festivo” de sus circunstancias y efectos es el tema de la nota cinco. En 
la última contribución se relata un problema emergente ambiental, la generación de los microplásticos.

En las secciones invitadas y permanentes podrás leer en el Día a día en el ZooMAT la historia del perso-
naje que dio origen al Museo Zoológico “César Domínguez Flores”. En Cuéntanos tu tesis, en esta ocasión 
con “Selva Lacandona: Una mirada desde los Peces” se reseña la tesis de Licenciatura pionera en el estudio 
de peces de la selva que a su vez marcó el camino de un connotado investigador del Instituto. En Amasijo 
de arte y ciencia se publican dos relatos ”Maquinita” y “Al rescate del caballito de sombra azul” donde los 
protagonistas, peloteros y caballitos, son insectos bien conocidos pero mal comprendidos. Cerramos con 
la sección de fotografía , esta vez con un carismático pez “El Popoyote del Grijalva” pariente cercano del 
“Popoyote de San Cristóbal” 

Esperamos que este noveno número (año 5 número 2) tenga la misma o una mejor recepción que los 
números anteriores.

Buena lectura
Comité Editorial 

Presentación

Portada y contraportada

Las imágenes representan el lento viaje para cosechar una pelota de estiér-
col, obrada por un empedernido escarabajo. Este proceso, aunque desa-
gradable para nosotros, concede un nutritivo fertilizante para el suelo, y 

cumple un ciclo vital para el mundo terrestre. Tras una aventura llena de obstá-
culos y enfrentamiento, el escarabajo pelote-
ro crea su hogar subterráneo, que albergará 
pronto una nueva vida que continuará su la-
bor de viajero, alimentando la tierra.

Esta serie de ilustraciones fueron realiza-
das combinando técnicas de óleo pastel so-
bre acuarela, y acompañan al texto "Maquini-
ta" deFrancisco Xavier Aguilar Meza.

Autor: Valeria Victoria Pérez 
(artista visual).
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Estudiar la composición de los tejidos animales 
y de las plantas es clave para las ciencias bio-
lógicas por tres aspectos fundamentales: El 

conocimiento de la estructura celular, la integración 
funcional de los tejidos y la capacidad para interac-
tuar con el entorno. En este contexto, la caracteri-
zación de la complejidad morfológica, y en conse-
cuencia funcional, de los individuos es quehacer de 
la histología. Curiosamente, su estudio ha permiti-
do la descripción de características distintivas de las 
especies, la anatomía comparada o incluso como 
criterio taxonómico, no obstante, las variaciones en 
la estructura de los tejidos no solo permiten des-
cribir la conformación estructural, sino también son 
claves en la evaluación histopatológica, o para el 
reporte de los beneficios de una terapia en la clínica. 

La histología es una ciencia que incide en otras 
ciencias. En esta ocasión, tomando como referencia 
tres ejemplos, revisaremos las limitaciones y apor-
taremos sugerencias para la óptima incorporación 
de la histología en tres áreas de las ciencias bioló-
gicas: la biología molecular, la biomedicina y la bio-
logía marina. 

Ejemplo 1. Estudiando a las moléculas 

en el tejido
Una de las ventajas del uso de la histología es 
que permite evaluar la cantidad, ubicación e inte-    
racciones específicas de las moléculas en células y 
tejidos. Así, mediante la detección de proteínas, o 
partes de ellas, usando anticuerpos sintéticos (in-
munomarcaje), es posible observar variaciones en 
la forma, número y capacidad de reacción de las 
células ante diversos estímulos. Por ejemplo, en 
un estudio en ratas fue posible marcar, median-
te la adición de una molécula sintética, a la mie-
lina, una proteína que recubre los axones de las 

neuronas en el encéfalo y facilita la comunicación 
neuronal. 

Esta estrategia permitió identificar cómo se 
pierde la mielina, lo que implica alteración en la 
formación de mielina (hipomielinización), o pér-
dida sustancial de ella (desmielinización); además, 
cómo repercute esta situación en la propia neurona, 
en las vecinas y en los circuitos que conforman. En 
consecuencia, la identificación a nivel molecular de 
proteínas específicas permite comprender las mani-
festaciones de una patología, que en nuestro ejem-
plo, es la pérdida gradual e irreversible de la función 
motora en las ratas de experimentación. 

La utilidad es clara, sin embargo, este tipo de 
estudios enfrentan a los investigadores a las si-
guientes dificultades técnicas: ¿qué características 
deben tener las moléculas sintéticas que “marcan” 
determinadas proteínas?, ¿cuál es tiempo adecua-
do para evaluar la dinámica de las moléculas en las 
células y los tejidos?, ¿de qué tamaño deben ser 
las secciones de tejido para cuantificar y detectar 
adecuadamente la ubicación de las moléculas de 
interés? Las respuestas pueden encontrarse en un 
siguiente nivel de organización.

Ejemplo 2. Identificando variaciones en 

la citoarquitectura 
Mediante la observación en microscopio es posible 
conocer la estructura celular y la composición de 
los tejidos tanto en presencia como en ausencia de 
daño. ¿Cómo es posible esto? Para ser específicos 
revisaremos un ejemplo. En la actualidad es común 
usar los compuestos extraídos de plantas para me-
jorar la salud, lo cual conocemos como fitoterapia. 
Para evaluar si estos fitoquímicos son funcionales 
y seguros, los investigadores pueden enfocarse en 
aspectos a nivel celular o macroscópico. Por ejem-

Ventajas y retos de la histología 

en las ciencias biológicas
Daniel monter tolentino, gUaDalUpe soto roDrígUez, maría De Jesús rovirosa hernánDez, 

paola belem pensaDo gUevara y Daniel hernánDez baltazar
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plo, a nivel celular, ¿qué moléculas 
se liberan?, ¿qué cambios morfo-
lógicos experimentan?, o incluso 
¿cómo se afecta la comunicación 
intercelular?; mientras que a nivel 
macroscópico, el impacto de los 
fitoquímicos puede ser evaluado 
en términos de la funcionalidad 
de órganos, y si se altera o no la 
conducta del sujeto de estudio. 

Por lo tanto, es necesario 
realizar en los sujetos de experi-
mentación un análisis neuro-ana-
tómico donde se tengan al menos 
dos proteínas de interés, una que 
cambie y una que no cambie ante 
los estímulos estresantes. Lo interesante es que 
la presencia de estas proteínas implica variaciones 
constantes en el metabolismo y la forma de las cé-
lulas, dando paso al auge del análisis histopatoló-
gico. 

De modo que los resultados dan información 
respecto a cómo progresan las enfermedades neu-
rodegenerativas, o bien, cuál es el mecanismo de 
acción de los fitoquímicos. Pero el estudio de la 
relación molécula-molécula-célula no es sencillo, 
toda vez que es necesario solventar algunos retos: 
¿cómo garantizar que el tejido conserve las proteí-
nas de interés?, ¿cuánto debo conocer de las células 
que conforman un órgano para ser capaz de descri-
bir sutiles cambios de forma?, ¿el éxito del análisis 
histológico está solo determinado por la agudeza 
visual del experimentador o depende de cuán sofis-
ticado es el laboratorio donde se realiza el estudio? 

Notarán los lectores que la complejidad au-
menta cuando los estudios no se concentran en ór-
ganos que poseen células finitas como las neuronas 
en el cerebro, sino que se realizan en estructuras 
con una organización compleja y con alto recambio 

celular, como es el caso de las góna-
das en los peces. 

Ejemplo 3. Describiendo 
cambios en la forma celular 
y tisular
Para los biólogos marinos es impor-
tante realizar estudios de estructura 
y de función de los órganos; sin em-
bargo, la histología es poco utilizada. 
La razón del limitado uso de técnicas 
histológicas en el estudio de especies 
marinas está en función de la falta de 
experiencia y de su costo. Una de las 
excepciones son los estudios vincu-
lados a la reproducción de los peces. 

Para este ejemplo destacaremos un estudio 
de gónadas realizado en el atún aleta amarilla del 
Golfo de México. En estadios inmaduros la for-
ma y longitud de la gónada es significativamente 
menor a la observada en estadios maduros. Para 
que estas diferencias morfométricas ocurran son 
necesarios cambios sustanciales en cuanto al tipo 
de células que la componen, su superficie, su vo-
lumen, su capacidad de mantenerse unidas a otras 
células, o bien su resistencia ante los cambios de 
presión. 

Así que pensar en realizar estudios histológicos 
en este tipo de órganos supone un detallado cono-
cimiento de la temporalidad en que cada estructura 
anatómica puede ser observada. La importancia de 
estudiar gónadas implica conocer su dinámica de 
maduración, los factores intrínsecos y extrínsecos 
de la gónada, cambios en las variables ambientales 
y en la estabilidad de los periodos, así como los si-
tios de reproducción de la especie. Por ello, mante-
ner la sinergia entre la histología y la biología marina 
es necesaria para comprender la compleja dinámica 
biológica. 

Mediante la 
observación en 
microscopio es 
posible conocer la 
estructura celular y 
la composición de 
los tejidos tanto en 
presencia como en 
ausencia de daño 

Figura 1. El nú-
cleo celular visto 
desde 4 pers-
pectivas. Imagen 
cortesía de María 
de Jesús Rovirosa 
Hernández y 
Daniel Hernández 
Baltazar.
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Los consejos
Como hemos revisado, los investigadores tienen la 
oportunidad de conocer las estructuras a nivel nano, 
micro y macroscópico. Si bien la histología ha sido fa-
vorecida por el incremento en los protocolos de ma-
nejo de tejidos, el desarrollo de instrumentos ópticos 
sofisticados para su observación, el auge de méto-
dos para colorear o para la localización de células (o 
partes de ellas), y entre otros, la implementación de 
programas computacionales para el análisis de imá-
genes, su aplicabilidad enfrenta retos, para los cuales 
aportamos sugerencias para reducirlos:

Retos técnicos Sugerencias

El tiempo Estandarizar la extracción de cada 
órgano

Grosor del corte Conocer el tamaño de las células 
de interés 

Corte adecuado Usar equipo calibrado 

Colecta de material 
biológico

Almacenar cada muestra según su 
constitución

Tejido dañado Identificar el fijador adecuado

Costos Optimizar el uso de reactivos y 
equipos

Disponibilidad de 
insumos

Buscar colaboraciones

Práctica histológica 
deficiente

Incentivar la capacitación trans-
disciplinar

Errores de inter-
pretación 

Estudiar anatomía y colaborar con 
expertos

Imágenes de baja 
calidad

Usar equipos con adecuada re-
solución

Protocolos no 
estandarizados

Sistematizar, probar y publicar los 
métodos

La histología solo es 
cualitativa

Refinar los métodos garantizará 
datos de calidad para conteos, den-
sitometría y análisis estadístico

Finalmente, si bien cada investigador deberá 
afrontar retos adicionales, tales como la comprensión 
del tema, la búsqueda de instalaciones con el mate-
rial correspondiente, los gastos que conlleva realizar 
la técnica y la elaboración de textos que permitan 
su reproducibilidad, el éxito se augura cuando existe 
disciplina, talento, vocación y disponibilidad para la 
colaboración científica responsable.

A G R A D E C I M I E N T O S
A las apreciables histólogas, M en C. Maricela Torres y Soto y 
Biol. Aurora del Carmen Sánchez García, por motivar a múlti-
ples generaciones.
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