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“Una obra de arte nunca está completa, 
solo abandonada.”

Paul Valéry

A los humanos nos gusta observar a la natura-
leza y copiarla. De esta observación se han 
desprendido una serie de tecnologías que 

después se han aplicado a la vida cotidiana. Como 
Janine Benyus, científica y creadora del Instituto 
Biomimicry, cuyo postulado es sencillo: “si la natu-
raleza tiene 3,800 millones de años de experiencia 
creando formas de vida que se adaptan a todos los 
ambientes, pregúntale al planeta, allí están todas 
las respuestas”1. 

Un ejemplo es el velcro, que surgió de la obser-
vación de una planta conocida como bardana. Sus 
semillas tienen ganchos que se adhieren a los bucles 
de la ropa y el pelo. El ingeniero George de Mestral, 
en 1941, cuando paseaba con su perro, notó como 
se adherían estas semillas al pelaje de su perro, lo 
que llamó su atención y creó el tipo de cierre de 
“gancho y bucle”. Originalmente el cierre lo patentó 
solo para ropa y lo nombró Velcro®, no se imaginó 
que en un futuro su patente tendría aplicación en los 
viajes espaciales, ya que el agarre del gancho vence 
la falta de gravedad, lo que ayuda a los astronautas 
a fijar diversos instrumentos y hasta sus alimentos, 
para evitar que floten en el espacio2. Este es un 
ejemplo de serendipia, no del azar3.

La Universidad de Harvard tiene en su campus 
un Museo de Historia Natural. El profesor George 
Lincoln Goodale lo fundó, ya que deseaba tener 

representaciones del reino vegetal, lo más pareci-
das al mundo real; su finalidad era tener material 
para enseñar botánica. Su interés por acercar a la 
realidad a sus estudiantes, lo llevó a entrar en con-
tacto con una familia checa que se especializaba 
en trabajar el vidrio desde el siglo XV: Leopold y 
Rudolf Blaschka. 

En un viaje a los Estados Unidos en 1853, Leopold 
quedó varado por dos semanas, ya que no había 
viento y el barco en el que viajaba no pudo zarpar. 
Para buscar algo qué hacer, se dedicó a explorar la 
fauna marina que estaba cerca del sito en el que su 
barco había varado. Le llamó la atención notar a 
los pequeños invertebrados marinos con cuerpos 
transparentes que se parecían a los trabajos que él 
y su familia hacían con vidrio en su país de origen. 
Ya de regreso en Dresden, se dedicó al negocio fa-
miliar, que incluía hacer material de laboratorio, 
ojos de vidrio y otros ornamentos que se empleaban 
en la época y que solo un maestro con la habilidad 
de trabajar el vidrio soplado (lampworking) podía 
hacer. En sus ratos libres se dedicó a copiar plantas 
en vidrio. Las  hacía con tal detalle que sus mode-
los llamaron la atención del príncipe Camille de 
Rohan, al que también le gustaba la botánica. Así 
que después de una entrevista, el príncipe le encargó 
que hiciera 100 orquídeas y otros ejemplares exó-
ticos, para exhibirlos en su palacio de Praga. Este 
encuentro y la exposición de su trabajo, llamó la 
atención de otro conocido del príncipe, el profesor 
Ludwig Reichenbach4.

Resulta que Reichenbach era el director del mu-
seo de historia natural de Dresden, y vio una gran 
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oportunidad para tener especímenes muy reales, 
que no se echaran a perder y que sirvieran para 
la enseñanza de la botánica. Así que le encargó a 
Leopold que hiciera doce modelos de anémonas 
marinas. Sus modelos fueron un éxito porque eran 
infinitamente mejores que los modelos desecados 
en papel maché o modelos en cera. El director del 
museo le sugirió a Leopold dedicarse a esta activi-
dad y que produjera material para museos y colec-
ciones privadas. Le tomó la palabra y los resultados 
le fueron tan favorables que la familia migró de su 
sitio original para que su sucesor Rudolf tuviera 
la oportunidad de una mejor educación. Después, 
el fundador del Instituto de Zoología en Bélgica, 
le encargó 77 modelos para la enseñanza de sus 
lecciones de zoología. Para 1880, Rudolf ayuda-
ba a su padre en la confección de los modelos y 
ese mismo año produjeron 131 modelos de vidrio 

para la Sociedad Bostoniana del Museo de Histo-
ria Natural, que después las compró el museo de 
Zoología comparativa de Harvard y ahí las vio el 
profesor Goodale, que estaba armando el museo de 
Botánica… Lo demás es historia4.

El mantener el museo, la adquisición de las flo-
res y otros trabajos, requería de inversión que el 
museo no podía sufragar, y el profesor Goodale re-
currió a una de sus estudiantes y a su madre, Mary y 
Elizabeth Ware, que ya eran benefactoras del Museo 
de Zoología, y gracias a su apoyo, Leopold y Rudolf 
Blaschka pudieron dedicarse únicamente a trabajar 
para el museo.

Cuando su padre murió, Rudolf siguió trabajan-
do en las piezas para el museo hasta 1938, cuando se 
retiró y ya no hubo quien siguiera con esta tradición 
familiar. La colección de las flores de cristal son 
propiedad exclusiva del museo de Harvard. Tanto 
padre como hijo hicieron unos 4,500 especímenes 
para este, y una gran parte de ellos aún está en 
exhibición. La colección se mantiene en nombre 
del padre y esposo de Mary y Elizabeth, que fue 
un reconocido médico y naturista, el Dr. Charles 
Elliot Ware. Fue tal el cariño de su hija Mary que 
al morir dejó un cuantioso legado para que Rudolf 
pudiera dedicarse a producir más flores de cristal 
y para mantener el museo, así como para la educa-
ción. La belleza y detalle de la colección son de tal 
magnitud que es difícil pensar que no son reales.

Este deseo de copiar a la naturaleza en sus de-
talles más recónditos, es lo que se intenta hacer, a 
través de la simulación, con los modelos que ahora 
se emplean en la enseñanza de la medicina y que 
en cada generación se parecen más al humano. 
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Normas para autores
La Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM (RFM) es una 
publicación oficial de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su 
aparición es periódica (bimestral) 

Misión y visión de la Revista de la Facultad de Medicina
Visión: Ser el referente nacional de publicaciones de escuelas de 
medicina, con altos estándares de calidad.
Misión: Ser una publicación periódica de difusión del conocimien-
to médico para el desarrollo académico de los alumnos, docentes 
e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y la comunidad médica nacional, por 
medio de reportes de avances contemporáneos y significativos en 
todos los campos de la medicina de interés para el médico general.   
Por sus altos estándares de calidad, también pretende ser el refe-
rente nacional de publicaciones de escuelas de medicina.

Con esta visión y misión, la RFM considerará contribuciones en 
las secciones que abajo se indican. En todos los casos, los manus-
critos deberán estar escritos en Word, Times New Roman de 12 
puntos, doble espacio, márgenes de 2.5 cm, sin sangrías ni justi-
ficación derecha. Todos los manuscritos serán revisados, y en su 
caso aprobados, por expertos (pares).

1. Editoriales
2. Artículos de revisión por invitación
3. Casos anatomo-clínicos y de imagenología
4. Correlaciones históricas con análisis básico clínico 
5. Medicina traslacional o del laboratorio al paciente
6. Novedades en medicina
7. Políticas de salud
8. Arte y medicina
9. Profesionalismo y ética en medicina
10. Educación médica
11. Regreso a las sendas ya visitadas
12. Cartas al editor

1. Editoriales
Esta sección está dedicada al análisis y reflexión sobre tópicos mé-
dicos de interés general.
2. Artículos de revisión
En su sección principal, la RFM publica artículos de revisión so-
bre temas médicos de actualidad y relevantes para el estudiante de 
licenciatura y para el médico general; serán escritos por una au-
toridad en el área motivo de la revisión. Estos artículos serán por 
invitación del Director de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

La extensión de los manuscritos, las secciones y subtítulos se-
rán de acuerdo con el criterio de cada autor. Los autores deberán 
seguir las siguientes instrucciones:

I. Página frontal. La primera página deberá contener, en el orden 
indicado: 
1) Título del artículo, que debe reflejar fielmente el contenido.
2) Nombre completo de cada autor (autores), empezando por 

apellidos y, al final, un número en superíndice.
3) Nombre de la institución, departamento o laboratorio, prece-

dido del número en superíndice que corresponde a cada autor.

4) Autor de correspondencia, indicando nombre completo, 
dirección, número telefónico, número de fax y correo 

electrónico.
5) Título corto.
6) Tres a cinco palabras clave. 
7) Número total de páginas, de figuras y de cuadros.

II. Resumen en español. Deberá estar ubicado en la segunda página.
III. Resumen en inglés. Estará en la tercera página. Se recomienda 

que este resumen sea revisado por un experto en el idioma indi-
cado. 

IV. Palabras clave y Key words. 
V. Cuadro de contenido. Los artículos de revisión deberán incluir, 

en la página cuatro, un cuadro de contenido con dos niveles 
de encabezados, lo cual permitirá tener una idea clara sobre la 
estructura de la revisión. Cuerpo del manuscrito. El cual deberá 
iniciarse en la página cinco.

VI. Cuerpo de manuscrito.
VII. Cuadros. Los cuadros deberán colocarse al final del texto, des-

pués de las referencias. Deberán entregarse en los archivos ori-
ginales del programa donde fueron elaborados; usar números 
arábigos en el orden citado dentro del texto con título en la parte 
superior. Las notas de pie deben explicar la información y el sig-
nificado de las abreviaturas.

VIII. Figuras. Deberán entregarse los archivos originales independien-
tes de la versión del texto Deberán tener las siguientes caracte-
rísticas: de preferencia en color, en formato .jpg, con un tamaño 
mínimo de 5 cm de ancho y un máximo de 21 cm de ancho, con 
300 dpi de resolución. Las leyendas de las figuras deberán estar 
en hojas separadas al final del texto, después de la ubicación de 
los  cuadros. 

IX. Conclusiones. Al final, el manuscrito deberá describir brevemen-
te las conclusiones más significativas de la revisión.

X. Agradecimientos. Si es pertinente, anotar los nombres de perso-
nas o instituciones que brindaron apoyo para la elaboración del 
manuscrito

XI. Bibliografía. La bibliografía deberá ser suficiente y adecuada Sólo 
incluir referencias pertinentes al tema que sustenten las asevera-
ciones más importantes del manuscrito.

XII. Las referencias de artículos publicados en revistas, capítulos de 
libros y libros completos se presentarán de según el estilo Van-
couver (ver los ejemplos a continuación y para instrucciones más 
detalladas consultar: www.icmje.org). Se indicarán con números 
arábigos en forma consecutiva y en orden en que aparecen por 
primera vez en el texto. 
A.  Revistas periódicas
 Johnson TN, Rostami-Jodjegan A, Tucker GT. A compari-

son of methods to predict drug clearance in neonates, in-
fants and children. Br J Clin Pharmacol 2004;57:677-8.

B.  Las referencias a libros tendrán el siguiente modelo:
 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leaderships skills 

for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delma Publishers; 1996. 
C.  Las referencias a capítulos en libros aparecerán así:
 Hoffman BB, Lefkowitz RJ. Beta-adrenergic receptor an-

tagonists. In: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 
Eight Edition, eds. Gilman AG, Rail TW, Nies AS, New 
York: Pergamon Press, 1990:229-43.


