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cedio de revisar el conjunto úc: lo::i tr:'-b.-i.jos de Jºosé :;, ;;ovirosa 

( 1549-1901) :lr::0rca éie la geo~;raf:r.a estadística ~· bot<tnica d0 

Sur 6.e ;.:éxico ( 2.SC9 .) , 8e ru.ti:f~.c~~:oa l~.;. r· :·~~i;c.~~ión ue t.tne tul ..:iutci::.~ 

. . en México . . _ 
era el nrimer evoluc1on1sta c.e:;:c.e •::.L r.unto ae vista in"'.:er.:1'.) ae la. 

ciencj.a. 

Utili~arno::i r:-1 :aéto<.:.o oe la <.;!J!:l«ll:iCj.ún, el ~;..r.:ilL::is ~· L.i. 

s:!.ntesis llistúrica de la üOcu;:1o:itacil;n ~· l:l ':lioliu,;.rafí:.t especial, 

secundaria e iriuirect:_, accesio.Le a.e una m: ... ncra generL'1 •:n ul"'"unos 

vi 

reposito1·ios t .. 11to de 1.:1 Ciudad ue •. :~:deo, CO!:lO a.e 'lill::!..11eri:1oso, '.L'ab. 

Consic:erau1os L¡Ue una oúsquN'.rl rioctt.:e11t::tl 1;1J.s ¡;reci.su }JUecle 

aún arrojur r~r-1Jt.us, IL1c~ f· . .i.ltz~, uor ·5i~l'11Jlo 1 lccali;~ar las 40 notas 

en ésa, su obr>•. r,6nttL-;ia. 

"l cinprob1r ln ili116tesiG orir;inal cies,.üentú d e:.-uoner 

el proC.ttcto t'.e 8Gt:1 iff1estii•:aci•5n. A 13. V1!7., E.A co1!.1pre11ó.ió el panorar.;a 

vii;or, :.il i.niciu ue .,,;t;;. t:6c:id;¡ 0~ 19CO, .'.!.la lns del i1~pulso 

ac<.~ó.é,aico u10 ;;,•.n cobr~viu t.irlto Ll tcori::.i 0.c1 uu.tc1·Lüis1r10 !lÜ;t6ricu, 

rc;::;i 0!1'!.l .• 

.J.taricn t.:.tnto .i ;lU'.'.vvs r·.r1r"'°0<1Jr~;: t26ricu:1 -1Jor 1"ic;,-;.nlo, l.v:..: r.tP. l:.1.G 

!·1i~itorin.G Y.t.: L.· ;:_c11' .. -.J..:i. .J :..u i ·!. t•!.cni(:a-, co:.10 ::. ·..trlLo. ~·~::1.or..:.olU·-~Í-·. 



a1Junte biocráfico acerco. 6.e un. autor que nos !•er1:i.i 1:8 reconocer un 

ej e1nplO ele C0.'10 se rcnli::;6 Una cfitoe~Oé~l'a.fía en el trmlSCU!'SU del 

último tercie del si"lo :c::c. 
5st'.l. inC:Ui:¡aci6n es li:::i tnua: se circunscribe a un c.nálisis 

y encuadre histórico de una rnanera general en los :í:nbi tos ce .lu. 

,seobot:inica. 

r.i.l !lictoriador, la aport'tción do "ºviro:::.; r:ur-rJ;;, reúuciü:.¡ :ü ·~r.!bi to 

r1e la fitotev:;i.· .. cf:L; ori ellos no se '.l.lCc~n;;~ J.1 ::.ltut•::. tr:6ricr.•. de la. 

talla del evolucionis1:10. 

vegetal - ciún no :::oluci vr;.mos .en nuest~·o::; C:.ias- • Ci0rt::i1.1entc, fue 

extenso el objeto úi:. conor:in:iG:-.to &le1üño por "ºYiI'úSa. 

1a i;n.2ación juvi:nil r·ovi!·o;.;i~~n~L fuG ~,:u:'icicni,e:..:.ente 

G::...'1Jlíci ts. re:+ect.:i :.:. ;..:.f.:.·011t::.r lo:> asertos de ih1-;.,•in; f'e:co en el 

transcurso üe la viña, con criterio, ::..:mmió co.:1em:ar tíescle 111. b2.Se 

una descrinci6n ::.'it;;,..;eo.;r:Hic:i. (coi:io u:u ccctitucl tipic:;:. positiva). 

Dedic6 trer. difo,;.Cic\S :i. Li. invosti.-;:i.ción; :r en ello :::e le iue lD. vida. 

vii 

i'rob:tblrr.icr:tr: cu:u1<io t1Jú03 nur,stros .:ice1~1os J;istóricos sean 

exIJur¡;:,..~os ue c::~uc.it."c uocw:.;ntaci6n nue rws permita explicitar 

este pe:n;:;·,i1:üc.nt0 0:1 su .iuv•.mil intención úc ~ll':cont:ir Pl ori;r,en rie 

las es1·,eci.e::i; nu co;;:o i.;.n<.1. iC:eolugía "" L..:. ttluC:!ción ( como fi;.e el 

ca::io cicl re 1 °::c'Li G•l ].:.:~nucl ~.:.:(; .• Oi. .<1:.'ü'i:tol J; sino mee i;inte un.t 

:.-:.ctitu<l !..lü tl'.:'.::..:.iu .;t·1·iu .:.·c::.;i: .. :ctv 2. la cir:ncid. IJor J:'inal t..'.e cuentan, 
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PRE!"ACIO 

Cu.:indo me u1'e:ua.fo.ba' profésion..<l.::!cnte :i :icit!rialc:•rchivo 

General ere la .!o.ci6n fue "p,r::intle r.li s6nresaª.fon:ltc.t~u'_qi.i~ al~nos 
libros 4ue yo J:ab!:J. l¿:!'.ó.O óurailte .mi iáí'e.ncia,-; h:.i.cía ~ú.s de un 

siglo oue ·i1:.~bfo.:i r:ido redactados, 
.. '-· -~ : .. -

COt:!O. 

un~s re~l1~cntos eJcolure~. 

t:n est:.i ~~1cul tad : .. 1is nrofesorAs tr;..itai·un c.~(:oJC..é la. 

~:isto:dcidud de Cristo hasta la <ie 1>1. Guacialuuu..n.a, <lescie la. edu

cación evaJ.1Geli:,;:.ri ora llr:.:ota 1::. r:mox·te C. e .iiil;s. e..sí :.ie iHserté en 

y el reCJ.!Jbio. iue1..·lú;..;ico irn. .. :i.vit:.wü. 

¿Por 4ué elegí al i:er;;;ow.de José If. .. ovir .... s[:J. como te1.1a ue 

inveGti¿uci6n':' 

como ~l.:1 :oistt;-;:;;t e:e id0<:>;:i en ¡.;up;11a, qv.e contribu,l'e a üelimitur c;l 

orif~en, el dcs::rrollo :, la e:qilicaci6n de un i:;roblé•1:1a de 

conocir:1iento acerca ci e un::! serie úe o.e tos pr·eté:ci tos. 

ix 

J:or .nscc,:;:i(ir«ci intclr-,ctu:"-1 z.1e oolir~ué a rc:.ilci.ntt!ar uno de 

los 1!1Úl tiulii:; aui1r:ctos tiU"l i.:ioáí::i.n cur:uuci r a reconocer el concepto 

de mun0.o como rNoluci6n, 1iar:.i ubic,·ü1~e en lo'> umbrales del criterio 

aC•:idé:aico actti:d, :.;u,;: üült~~ntc de l>i. .J.Ctí tud úel hombre de lu ca.lle. 

Incidí r,n t:l t.::ca uel uro;.;re~o ;:1cc•!nicísta C.e la historia 

ntJ.tur .. :ü c>.eci .. wminicc:\; encontré un rier~on.-.ic ubic:l!:io en el l!mi te 

o.nteriv¡· "'- .l., cu;:wi·<::1:.üln cvv.lutivJ. contein1Joránea. 



-.\.gradr:zco.u. ~üs pr_ofE:::io;:-e_:;;_ úe _iü:.;toria de la. ciencia, 

oue en diversos n.::riocios pro:r..iciuron el úue .vo ue c<:ntrJ.ra;_ y a 

la maestra •lnürea S~focl;ez Q. ; c:uien cun ou ciiscurrir ele rna terialis:no 

histórico me Q.lF.ntó ciurn.:ite un:.:. eta11u ü e sintesi s. 

l'ar:.i. i:;.es:irrollar una te5is ó€be e:·:istir .L:.i. decisión C:Ce 

afrontar un e:nw1cn ó.e los -plantea;uicntos 1iarticul.'-'rr:~o s r,-r;i1er.'!les 

üe un p:::·obl.::na, de un;:i m¡,¡ne1·'.:! racion=-1, úeli1ili t::..oa, cún siste::iéJ. 1 

co1ao un proceso ele conoci!liento co1:iunic~,ole a ot1·as per:oomi.s, sin 

acti tucie3 euoci 011:üef.. 

)•:st~;.::ios con:JC:ientes ele que nucotra aescripción iü"~t6rica 

es limi t:J.éia. Liej:linos d un L!<.lu n;uchvs ::1·o:JlE..i::;.::; ue ¿_;€0.:.-:ru.fi<.J. l!iStó

rica uue sólo 1:ueucn ser resuei tos 1Jur ;~cü.iu ci.e una meticulosa inves

tigación en los ::crci:ivvs: Lis cu:;.lide:.ci.er:~ pcculiu.:ces y .l;is si1aili ·mdes 

con otras r·cr¡ione::; acsGe la Gt~'"ª <ie la coü•.!uista 

( Censirkd tie i:ublacit~n, r,1;it..c.ü;:,s :i ,,i;-.o 1~r.1:fí:1 ;:'i::ic.i ,y lm::,una; 

resistencia, :;;uo.i u¡,:c:.ci0n a :cus cnco .. ie11C:.eros :i ;)1·e:;e:1-.r;1ciSn ae 

aspc,ctos ue .lt1 ic e:~itic.ud cul tur.?.l¡ U.csurrollo, cv:icxión .:;eoi.;,ráfica 

de las encornienc.:ls ;¡ tributación de bienes, e;:lnaco J r;crvicio 

personal; enco::ir·ncicros .msimtistas, afianzamiento cel TJCJuer de la 

clase criolla ;/ ex1:lo~ación t.i:1to tí.el. trJ.i.J:;.jo 11ativo co:ao cie la. 

tierra ) . 

'.úmbién :.;osla,, .. ..:.1uo~• é!.Sr:nctos in5ti tucionaJ es, eciucativos 

~ filoB6ticos, políticos, técnicos y otros probl~~ao científicos 

a.i cnuo a L1 ~·i tu.,eo,_;r.ifia. 

Un '';~.uoelo" (a la rn"rnera. de: las ciencL .. s socüüe::;) tiene 

una funciún ut~ ln~::;"ueua, ucoe est.~r· lii.!i tacio r,n cuci11to a su úUl':J.Ciún 

(ele lo que uci1e11ue ::u ;.ii,¡;11ix'ic:1áo ~ VJ.lur :¡,ara pruvuc,,1· cx.,,lico.ciunes). 



-T·:i •. 1:i~to1·iaúor fab1·ic3. un i!WC~elo histórico ruui::1et1tario. 

Un l ecto1· debe consio erar que se intenta obtener ei i~:L~or· C. P. l!l 

cie11cia, l1ese a no-C.ese:~bocar en 1.rn-1en2:U:J.;ie ::iC!te~1:itico. 

Cada historiador c.r.cuent:·F.i.1;;.. ;~;i.ner:-i de z-<nj .. r l!ó!. arec;1a 
1 

4ue existe cu:-;núo son t1'1t•;i.dus t!>me.s de tres est .. •üos t<;::111ur:iles-

imbric,iúos: lus c\CO:neci:riicn¡;us coti.tiL:nus clel inaiVittuu, l:.i. 

xi 

co,yuntur·a intcr:::cüi:J., l.~ ;;stri.:ctin':i ~eo:1ú::iica (ie Li. f·.H':;;:¡c:ión social. 

¿Le cutU á.e l.:i.s tres llist:.o:::i:i.s :~ci::;t:,1,1u" el ues;.;.fío', .i.Je lu. !_.::.·i::ic·::-:::., !::.i.s 
ta cloncie nos fue posible. 

Co:?Jo no nuer: e existir ~t.r..:.;. sir1cru11ía ljerfecta en la 

descr·i1:ciún ~· ex~:·lic: .. ci~:l ;üstóric:cc ( .-o:;;to e::; considc::·ar tu0oi; los 

elementos ectivus en un ~~dc~tu ~~rtic~l~rJ , necesita~os ~elimit~r 

el 
Nuestro :~oclclo no cunst:Ltu~ e 11ás •.[Ue una lÜ!JÚte:JiS ( iJl'Oponer 

u.r~ teuis uuc c!P.bc '"E:r Gcr:iustrJ.ua por· ::!eoio ae 1ji-Ue[ia.s é.oc-:.i.:.ientales, 

el disolver lus ob.i E:Clun-::s c:ue .-:e _:,n:s.;;ntcn, r-,l E:·:ulica.r la re::>olu

ción uel ;.-1·oblr:.~1a y el ur"reccr los co1·0J.nrios¡, qt:e n•:r;ni te 

encausar l'..l. •Jbservaciún, la 1·ecurren 1~1::i. social a. ti·J.vés uel 

tiempo ::i úel cs!.aci•J; cun::'ronta.r ~· r.1~.nife"1t,_,_r L>s re.la.cienes 
1 .. , 

estrechas, const~ntes ue dos variables conexas:--clescripción 

rerrional üe l ~::; 1Jl-1:1tu.:; co;:10 u~1 reconoci1:1i1;1lto ::1?c.inicista de la 

diversiuaci, l";r un laciu; en relu.ciún ( úi.c.léctic;,i) inúlti:;le con los 

fuctores 1\el nedio suci:.ü ( econú:.lico, científico, educativo, 

[O.lítico) , ¡JO:'." el otro l3::iO. 

,1uentro ,,ojc:tivo c:r3 !'t:cv11uccr el .. 1é:ri to ue lvs tr:llujui; 



xii 

describir el mét-:)do fitogéo~rifico que fue utili::">do ¡::-or- Rovi::osa, como 

de enmarcarlo de una m3n~ra general en las ~ituaciones de su época. 

Tan ~ólo ::ie:-.cion:imos que en ?•l.§xico y;;i, ~xistía un=1 tradición 
fisiográfica, est!distic3 y fitogrSfica, con exponentes de !a talla de 

Joaquín Vel-3.squez de León y Alejand::-o de Humboldt. Y qu~, en ot!:"o 
sentido, Augusto Pir3~o De Candclle habia llegado a los limites de la 
morfología vegetal y que el propio Charles Darwin ~ue ge6grafo 
de las plantas; cscritor~s a~bos, que fueron leídos por Rovirosa. 



xiii 

UN PLAN'füAiHSNTO GC:Ni::i'<i\L 

La historia explica la diversidad, el cambio (del acontecer 

humano). En el transcurso del tiempo han existido varios enfoques y 

criterios para considerar lo que es la entidad denominada Tabasco; 

según y desde los diversos enfoques de la geografía, la política y 
. tµn"t0 cum9 . · t los estamentos étnicos. han sido trataoas i~s regiones, 1a~ inst1 u-

ciones y los estratos sociales. 

Durante el siglo XIX se ampli6 la gescaci6n de una conciencia 
alguno¡> O.e . . . 

de clase entre 1os 01r1gentes oel Estado, tanto a nivel nacional como 

regional; a la vez, ta1ie5~~t€r\1¿fa fue extensión tanto de la comunicación, 

como del modo de reproducción del capital en la formación social. 

lCÓmo se gestó el conocimiento de la región (al estilo 

occidental), la unificación del poder de ejecutar, legislar y 

justiciar, y el desarrollo ideológico y científico de la intel,gencia, 

hasta que el gobierno pretendió administrar con los criterios de la 

ciencia (la fisiología, la higiene escolar) y necesitó tanto consumir 

instrumentos y bibliografía científicos, como reinstitucionalizar la 

docencia de las profesiones liberales, encausar (en política) a la 

comunidad de científicos y modernizar las creencias experimentales? 

Extranjeros que cruzaron la región de Tabasco (por ejemplo 

en ruta hacia las ruinas mayas de Pal~nque) redactaron en idiomas 

extraños sus apreciaciones del territorio, que en general permanecieron 

inéditas en lengua española. 

Individuos que representan a la clase directora organizaron 

discretas descripciones de la provincia desde el enfoque de la difusión 

estadistica como memoria de l~s operaciones de la administraci6n 

pública; a la vez que en los institutos de educaci6n p~ofesional se 

promovió ld observ~ci6n cistemitica y m~cánica de los elementos 

naturales, sociales y de comercio, dentro de un &mbito ideológico y 
filosófico de positivismo. 
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Así, algunos individuos (p::oJe~i.C)JJJSC~ºaS_() n()) del siglo XIX, 

aplicaron su intelecto p:i.r-a descr-ibfr Ja pr-ovincia desde y con la 

perspectiva de lo político. (Sólo después-·~-~-· la d~cada de los 

sesentas del siglo XX se i-:ipuso el c::itP.rio qtie concede jerarquía 

-por vía de método- a los asp.ectos econó'1ico·s, por una orientación 

materialista de la realidad, que co~ienza a rendir frutos). 

Fue entonces que la fo::~aci6n social, a través de sus 

dirigentes, conformó una descripción política, mec~nica y positiva 

de la provincia, que dur-ante el si~lo XIX cedió el paso a la 

observación de los elemencos de la biogeografía. lPor qué durante 

el per-iodo poríirianoi 

Ello ~orrna pa~te ce_ aspecto co~plejo de la extensi6n de la 

universalidad de la cienci~, no desliqcida de la integración de las 

economías per-ifér-icas al ámbito del modo de ¡a producción capitalista. 

En concreto, dur~nte ei rr I~pcrio se iniluy6 en las 

profesiones, en la or!0ntaci6n de la ad~iniDt::ación p6blica desde el 

punto de vista de la forma francesa y an ia introducción en México 

de técnica europea ¡~iquinas, produc~os quirnicosl, lo cual r-epercutió 

en la necesidad 3e promover la comprensi6n de los paradigmas de la 

ciencia (a través tanto de consumir bibliogr-af ía y laboratorios, 

como de comunicar- los datos obs0rvados de ~léxico, en el ámbito 

internacional l. 

La filosof ia positiva sirvió al sistema politice para 

legitimar la asunción del poder. La institucionalidad de la educación 

profesional se extendió desde la capital hacia la provincia con el 

objeto de nutrir 21 desarrollo tanto del sistema de enseñanza de las 

profesiones liberales, como de la investigaci6n. Así, los institutos 

de la capital coor-dinaron lds funciones y los resultados allegados 

del interior del país. 

El m~todo de la ciuncia qued6 validado definitivamente y 

reconocido onmo diverso a los ~mbitos de la ideología. La nueva 

institución que ~e qeneró para la decencia, la Preparator-ia, quadó 

ligada a su prcmotcr ¡,oli~ico, el ~stado (situación diversa a como se 

impulsa el conoci~icnto cientif ico seg6n el estilo del capi~alisrno no 

d~pe1~icnte: en ~urcpa la empresa privada se interesa en el desarrollo 
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- e de la ciencia para incrementar la acumulación de poder). 

A inicios del siglo XVIII se terminó de consolidar la 

posesión hispana de la costa del Golfo en la Isla de Términos, 

batallando en contra de los ingleses, que lograron retener una sección 

sur oriental de la península de Yucatán. ?ero el territorio de la 

selva lacandona permaneció inex~lorado hasta el siglo XIX, cuando fue 

redescubierto gracias a la explotación de sus recursos forestales, 

en aras de una integración al capitalismo. 

PL1\NTEAl'1I:;;Ho Tt:ORlCO 

Todo lo que acontece en la sociedad se relaciona con las 

formas de tr~nsformación social de la naturaleza y los modos de 

producción y distribución. 

El estudio de la geobotánica ha constituido un proceso 

de investigación concomitante a la inserción de México en el sistema 

capitalista. En el aspecto científico, los fenómenos de las geografías 

física y biológica se han integrado. 

La geografía botánica en sí y en relación con una forma 

socio económica particular recibió apoyo y fomentó a su vez, 

dialécticamente, las situaciones de un modo de prJducción. 

Una estructura económica diÓ fruto tanto a los requerimientos 

agresivos de la empresa privada, como a los defensivos de la empresa 

pública. Supraestructuralmente, ya mediante la institución educativa 

superior estatal, ya µor medio de aplicar la legislación nacional, se 

sustentó un reconocimiento geozoobotánico, con el objeto implícito de 

obtener una mcjoria general en los ingresos fiscales. 

En realidad, una parte significativa de los recursos naturales 

(los bosques dl~dafios a los ríos) del Escado de Tabasco fueron 

explotados con un criterio empresarial, durante la segunda mitad 

del siglo XIX. 
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REALIDAD: ROVIKOSA G;~oaoT."1'lICO 

Como efecto de la explotación ampresarial privada de los 

recursos madereros de la selva tropical en el Estado de Tabasco se 

reforzó el aspecto :iscal federal. 

Tanto el ::¡obi~rno estatal co:no el federal tuvieron la 

necesidad de increm~ntar el reconocimiento de los recursos naturales 

y sociales con el objeto de lograr 6ptimos convenios de concesi6n a 
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los particulares; esto pudo efectuarse a travé3 tanto de la agrimensura, 

como de la geografía física y biológica. 

Ante la situación de desmembramiento de la escructura 

tradicional, causada por la huida de los peones o~ra ser contratados 

en las monterías, hubo una renovación legal propiciadora de un mejor 

uso de la mano de obra destinada a la agricultura y a la escasa 

ganadería. 

En el aspecto particular de la geobotánica las actitudes se 

desarrollaron desde los planteamientos de los articulistas locdles 

que repitieron biblio:wilricatnence 1:::1s generalizacion.'.!s humboldtianas 

y desde las breves anotaciones regionales de materia médica con 

intención práctica (por ejemplo, de Juan Jos¿ León), hasta la 

enseRanza positiva de la botánica, la observaci6n sistemática en 

colaboración internacional (efectuada por Jos& N. Rovirosal, el uso 

de las conclusiones rovirosianas y los posteriores reconocimientos 

fitogeogr&ricos de la pro~incia. 

En general, el proceso administrativo público del uso de 

los recursos naturales y socio-indígenas estuvo relacionado tanto 

con el afianzamiento institucional educativo mecaniclsta (que extendió 

la actitud científica validada a través de la filosofía positiva), 

como con el incr2mcnto de los estudios cartográficos (algunos de los 

cuales fueron efectuados por la Comisi6n Geográfica Exploradora, en 

diversos lugares de la naclónl durante el último tercio del siglo XIX. 

Una justiflcaci6n externa para estudiar la ~oología, la 

bot&nica y la gccarafla, fue la n0ccsid3d p~blica de conocer la topo-
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grafía, la fauna y la vegetación. El Estado federal tuvo tanto que 

deslinrlar los terrenos boscosos solicitados por las compa~ías de 

desmonte, como otorgar las concesiones de p~sca y caza (sobre todo 

de garzas) con el objeto de adquirir una expcri2ncia en el ramo. 

Por otra parte, barcos de compaft!as norteamericanas 

sondearon con precinión la dcser:ibocadura del Grijalva-Usumacinta, 

a fin del siglo. 

La empresa privada, a su vez, moduló a la pública para 

intentar establecer los criterios de uso de los recursos nacurales, 

porque se especuló con los contratos obtenidos de parte del gobierno. 

Ambos sectores acudieron a las descripciones cristalizadas en planos, 

floras y taxonomías. 

Las autoridades federativas razonaban al establecer los 

convenios; para lo cual acudieron tanto a la legislación, como a la 

práctica. A su vez, los particulares exploraron, por ejemplo, la ruta 

Ocosingo-Usumacinta (en la década de los sesentas). 2 

PROBLSMI\ 

~Jemplif icJr un caso de geobot¡nica regional lqué 

relación tiene con !~ tc~~tica educativa? 

lC6~~ ~fac~6 la reforma de la educaci6n positiva 
3 

la enseii:inza, la inv•lsti-¡;:ición y la anlicación de l:i ~otánicoi.? 

a 
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Existen ¡::i:-oblemas ¡:'lrticulares que se presE:'ntan cuando un 
ee.:i:-if:or afronta rcdact::i.r 103 apuntes para tina bio:;¡rafía1 comprender un 
persanaj e, enmarcarla en su' sociedad y cultura. ~ 

La mente de un<i persona es compleja¡ se encuenfra 'en~continuo~ 
proceso dialéctico. <.Qué hizo la persona'? !.C6'.!!o lo hi:::c'? !.Con qué criterio 
veía el mundo ct1a:1do co1~!"!n2ó s 1Js investigaciones 1 y a lo larso 'J al 

final de su camino? ~Su visi6n final perdura? lQué registro dej6 je su 
trabajo y p(rnsa:niento? ~2n qué forma laboró? lCon '.:¡Uf vocabulado var::os 
a describir sus a~ciones? lPsicol6gico, social, econ6mico 1 pedag6Jico? 
lExiste un vocabulario hist6rico? 

En cu~nto a l! delimi~aci6n de nuastro objete de estudio: 
len qué estructu=a 3e a;:oya~a la r~co;iil:-!ci.5n de !'":Ot~s .;f9c";uar:ia ;J~r 

Rovirosa? lAcaso en la disciplina del propietario de tierras productivo? 
Rovirosa consiguió la ayuda de expertos 

en áreas especializadas, a trav~s de la colaboración m6tua internacional, 
para clasific~r sus col8cciones de plantas. 

Los ~=c~it~la d3 R~virosa ocupan Gnas d0s ~il p~ginas. P3~a 

ontend~r a una p~r3on3 creativa es necesario C3~ta= su punto de vista, 

aquella idea en qu~ a3t§ inspirado. lDe d6nde surge la prescripci6n de 
qué proble:nCts h21y que cons tatur y cuál,~s :n-"reccn s•zr inv-:?s tigados? 

Sn ~u1nto a su crecimi~nto intelectual y pecscnal Ju=ante 

cuatro dSc.:!das ¿c6mc ".liri·Ji6 su ;ro¡:ii;i. "ducsc5.5n, c5:'.tO se dcsarrollé!con 
sus ideas, qué :J~3c·.1=:·ri6 y cómo lo hi~o'7 LCu·iles fueron ~us logros 

científicos o d~scr!ptivos parti~ulares? tsc puede hablar de consccusio
nes científicas r~Almente? ~cu5les fueron sus alc3ncas y limitaciones? 

!.Los pod":?!!l'JS describir de un3 f'l'ln~ra no ,~státic::.? lCómo podemos 
ofrecer una imagen del desa~rollo de las ideas de Rnvirosa, de sus 
vacilaciones, luch3s y cn~hios7 lC5mo 3dquiri5 el paradigma profesional 
fi.;bgr&:=:.co? tcu5lcs san 311S conc~ptos de ho:nbr-c, mente, natlJr-al~za"•' 

La im:i-:ien •¡u·~ tenso ·JC'?rca de Rovir"osa, es L:i de una :icr-;ona 
serena, firme. Inicló sus cuad~rnos de not::.s y observaciones vegetales 
en 1870. Su ~:irrnAc!An ~st~dística (~sumida je su prof~sor Aznar) no era 
algo mar9in;;l 'l. su int'O)r~s hot,1nir:o; l"ra un,1 expresión cie su ~os_ic::i6n 

int~lectu~l. P2r~ t·1m~i~n ~e form6 ur1 criterio ~rSctico. 
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Hoy podemos constatar c.ue el ~eriodo d~ formación de Rovirosa 

en el Instituto Campechano, _co::no __ i'i'Jl:~,r!'enscr_,_ fue una é¡:;oca de adquisición 
de un criterio fisicgráfico en el que qued-~b~ int"eg~.-"él<.Jo lo or9ánico~ 

En la investigación hist6rica no s6lo se trata de ir disponiendo 

de nuevo material¡ sino que a¡:-rendemos co!llo es tudi3rlo 1 .:ilcanzanos una 

noci6n más profunda y un mayor respeto por la complejidad de la mente. 

!'Jos movi!'l'los 9nt:r~ :?l rejuego de las t"'~p-=ticion~s constructivas 

y algunas contr3dicc!on~s (orientajor3s para ~uscar luPgo ~n los fraqmen

tos de naturaleza que estuvimos estudiando o en nuestro propio sistema 

de ideas). 
Limitación. Hasta cierto punto nuestra descripci6n histórica 

l leg:i a ser 
de la ex~osición. 

c:erná~ica ; se salva por el carácter dinámico 

Pretendinos narrar de modo coher-ente la histeria de la 

Pteridograf!a 2..!;,l ~de i·l.§xico (1910) y examinar sus esquemas teódcos 

previos de 1837. 

La muerte sorpr~ndi6 a Kovirosa cuando ter~!nó de escribir su 

exposición sistemática y la docu:nentación especiali~adaªcflrt?R';i región 

floral¡ aspectos 1ue comp~ten a ln literatura descriptiva científica. 

Las notas de esa !:nportante obra permanecen extraviadas. 

~n nuestra tesis explicamos por qu~ t~l descripci~n acerca de 

las pteridofitas refleja tanto dudas r-esueltas, como p~ogrcsos descriptivos. 

lPor qué no focir explicativ::isí He aquí el :neollo de la cuestión: 

valoramos a Rovirosa como un gran fisiógrafo naturalista de las plantas, 

que trahaj6 en el lindero anterior al paradigma de la evolución. 

HIPOTESIS 

Rovirosa investigó fitogcogr~ficamente el linde de 

Tabasco - Chiapas. 
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R.i:!d•cción 

Un problema inicial para presentar esta tesis fue el definir 

y deslindar con claridad los conceptos de la disciplina de la geobotánica 
y de la teoría de la evolución. 

En un primer acercamiento desglosamos los aspectos trabajados 
por el botánico; después com~nza~os a manejar los vocablos especiales 
con mayor confianza. 

Al final optamos por sólo explicitar la terminología 

utilizada por el propio Rovirosa; nu:stras acot1cion~3 sintéticas 

tuvieron la intención de enmarcar los aspectos históricos -el movimiento 
temporal- de su presentación te~átic1. 

Otro problema fue el delimitar los períodos. Ante la 

imposibilidad de obtener una cuadratura temática crónica reconocemos 

la limitación de los subencabezados temporales de los títulos 
capitulares. 
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( 1869 1884) 

1. E:L ORIGEN 

hermanos de apellido itovir"1sa C:ue .:~:uie?:"e ::ieci~ ·1 rlr? :"'J'olr.:·'), a .~rn~rica. 

Uno de ellos qued6 en Santo Do:ningo, y cambió el apelativo a Ruvirosa 

(alguno de sus descr.,ndi2ntes r~n '!l sirilo :<X, ?or:'irio, fue un connotado 

playboy y brazo derecho oolitico de Le6nidas rrujillo). Otro radicó en 

el puerto de Veracruz. Uno mis se estableci6 en Tabasco. 1 

21 he~ho es 1ue, en cuanto a este 6ltimo, parece que el 

tronco fue traspl:intado desde Ci·enfuegos, Cuba, a trav~s de Campeche. 

. -· 

A-mediados del 3i'JlO ;.;r;( los Ro·,rirosa. eran familias dispersas en el área, 

pr6speras y bien r.elacion"1das. uon José Rovirosa Andrade, e1 abuelo 

paterno del per3onaje :-;uP- vamos a describir, fue educ:ido en Campeche y 

Mérida, combació co:no insurgente al final de la guerra de Independencia 

y comand6 milit:irmQnte la plaza de San Juan Bautista, Tabasco; como 

gobernador ~romulg6 en 1331 la constitución politica del Estado, 

obsequió un solar de su 0ropi~d<ld al ayuntarni~nto de la ciudad para que 

se edificara un mercado ~6blico y f alleci6 en ~jercicio de su cargo 

el año de 1832. 2 

H~bi~ cnsadn con Cl3udin An~rnde¡ uno de sus hijos, don 

Tabasco, C'1Sr'i r0n do:i 1 Dolor~s .\ndr:1d'!, 



2. 

El 9 de- aoril -de~-1S49~nace~un .nieto .. de ).}! _s_efj,:lJ"7:. Ter Asa 

Ruiz Colorado, viuda d_e Jase ;'-r;?}a•Je,·,en st{-pe:¡ueña ·finca rústic;;; de 

Acumba, ubicada a la. margen 'iz_(lUierda. del ,,río Puxcatán, distante veinte 

kilómetros de la villa de>:•fa2•J~~an:l; '.-~Úi?n responderá al nombre de José 

Narciso Rovirosa Andrade. 3 

Otros Rovirosa habia ?.n la ::-e-;;i.on; ;:ior eje:nolo, con Jc1an R. 

Rovirosa (tio probablemAnte ¿el infante), que ~~hia f~n~ido como 

diputado secretario del ~stado de Tabasco en 1847. 4 Al r.iempo del 

nacimiento de José ii'lrciso, ce 5iete ':rapiches de hierro --::_ue funcionaban 

en Macuspana, tres eran ~ose1~os por los seRores Rovirosa¡ la elaboración 

de dulce era el princi~al ramo de industria de los macuspanecos. 5 

La tqrrntenien=e doRa Raf aela Rovirosa de Quevedo6 tambi~n 

pudo haber sido tía del personaje. 

Des::iu2s de ·1534 1 los hijos de don :-l"!nuel, llamados Cleotilde, 

Ramón y :-1agdalena, heredaron la finca "~an Diego" y for:nai:-on una 

sociedad agrÍcQla; no sus otros hijos el que fue el agrimen::;or y 

botánico Jos& Narciso, ni el agricultor- ~rasmo, ni el abogado Emilio. 

El partido de ~acuspana se comunica oor el noi:-oeste con la 

capital del Sstado, San Juan Bautista (actualm.-.mte Villahermosal, a 

trav~s del camino nacional 1ue cr.u~a 01 distrito de Jalapa (Tabasco)¡ 

está ~ordeado al sur por- lu 3icri:-3 de Chiapas, al este por los ríos de 

Jonuta y al norte ~or los ~1ntanos del rio Chilapilla. 

~l río ~~~usp1n~ ~tr3vi~3a 81 distrito de oest~ a 33tc ~n 

bajas. 



Junto con las primeras letras, la lectura y la escritura 

que su padre le enseñaba, el niño José Narciso aprendió en la finca 

San Diego tanto a laborar la tierra como ~ gozar el a3pecto floral 

cambiante de las riveras. en el transcurso de l~s e3~aciones. 

Alli estuvo dedicado tanto a los tr~bajos del cam?o, como 

a la carpintería, has~a la edad de diecis~is anos. ~a vegetación 

tropical se ofrec[a a ~~s ojo3. Algunos prorluctos agrícolas de la re

gión, como la caña je ~3Üc3r, el cacao y la~ maderas, eran laborados 

para ser vendidos en ld caoital jel ~stajo. 

Asimiló la caracteristica del propietario hacendoso: 

percepción, labor:iosida.d, cer:teza r~specto a la meta de vida. 

En m~dio del maremagnum poli~ico los ag~iculcorcs de una 

comarca no dejan de ~uscencdr a los ocres sectores de la ~oblaci6n. 

El abuelo de Jos~ ~arciso habla sido práctico e ilustrado. 

C:l adolescente pudo con::;ijerae a .:iquel ancestro como un primer 

arquetipo de modo de vida y asunción de r:esµon~abilidad personal. 

El pequeño José habrá leido lüs páginas del informe del gobernador 

su abuelo, que en 1531 habla asentado ante el congreso del Estado. 

3. 

sn el aspecto ~6blico, el adolescente fue testigo tanto de 

los actos ad:ninistrativos y de arm3S 1 como de los compromisos políticos 

locales e inter:~statales republicanos anti-impcr:ialistas. 

Es propicio asentar aqui la situación personal familiar 

adulta del :1·"'!r::;on,1j-:! que Vdrnos a describir. José N. Roviz:-osa se cas6 

con la finquera (''rancherd", propictdria agricolal Concepción Pastrana 

Contreras; en 137l ndci6 su primer hijo, fernando, en Ixtacomit5n, 

Chiapas. Poster-iorm-:!nte ni'lcieron .;us hijos ·1uardo, l::nriquc, José, 

Clotildc, Jolores, Sncarnación y ~loriana. 7 



Rovir'osa enviudó en t_B96 o_ antes; en segundas nupcias casó 

con una indígena guapa de Jalapa (Tabas~o) ilamatla Natividad Pir'ez 

Asmitia 8 con la que tuvo dos hijos: en 1900 el que sería el médico 

Gustavo Adolfo 9 y en 1901 el que ser'Ía el aviador Car'los. Ese mismo 

año murió el botánico. iO 

Cuando su hijo Fernando cumplió cinco anos, el pr'ofesor 

Jos~ Narciso Rovirosa, tal vez como una forma de pr'oyectar' una 

apreciación de si mismo, asentó en un escrito, con gusto, que los 

4. 

niños de Ixtaco~itán observaban los aspectos diversos de la vegeta

ción: " Los pr'cpietarios ti?nen especial cuidado en dedicar a sus 

hijos desde muy niños a los trabajos del campo, sin desatender ni 

olvidar la educación m8ral ~ue se con3idera como una de las necesidades 

principales. De esto r2sulta que cuando comienzan a nacer en ellos 

las inclinaciones ai trabajo, 2ncuentran formada su vocación por la 

agricultura. Agréguese a esto que, nacidos entre hermosos plantíos 

de cacao, acostumbrados desde la infancia a no ~er m's objetos de 

distracción que las flores y las plantas y a rendir culto a las 

bellezas de una n3turaleza vigorosa y fecunda, connaturalizados con 

una vida frugal y sencilla, se sienten fuertemente adheridos a sus 
11 

costumbres y al suelo de sus antepasados." 

Cudndo Rovirosa cumplió cuarenta años de edad, reconsideró 

botánicarnente los acarreos v~getales de 1os rios, que habían formado 

parte de sus juego3 infantiles. Expresaba que los niños del campo 

buscan con avidez las semillas de la liana denominada Tacalote; 

aunque la ?lanta que las produce existe en los alrededores de San 

Juan Bautista (donde ya adulto, recolectó los ejemplares de su 
12 

herbario). 

poseía 

vía de 

En otro dSpecto, en 1889 el ingeniero Jos~ Narciso Rovirosa 
.,,1k!vt-hLt'~.J 

una fi~ca Je ca~po ~n Casa Blanca, 1 desde donde se construyó una 

tracci6n 1nimal, que pasaba a la segunda avenida del Río 

Grijalva por las c~ll0s de laragoza, 
13 

Ju6rcz y Plazuela de Gálvez. 



s. 

El 4 de diciembre de 1889 el gobernador interino Felipe 

Serra inauguró el Tivoli Renovador, situado en la finca de "Moscardini", 

propiedad del ingeniero Rovirosa, en la margen izquierda del Rio 

Grijalva, después del "?layón", a continuación dcil antiguo cauce del 

Acachapa u obstruido rio de Cañas. Ahi tuvo lugar la Segunda Exposición 

Regional de Tabasco, donde se ~xhibieron flores, productos 

industriales y ~anaderia. 
1-l 

Tales propiedades denotan la práctica agrícola del Rovirosa 

adulto. Mas tornemos a los años sesentas: lcó~o podia ser educado 

un hijo de finquero, dedicado al cultivo je la caña de azócar? 

2. EL INGRESO AL INSTITUTO CAMPECHANO 

De 1866 a 1871, el joven tabasqueño acudió al Instituto 

Campechano para estudiar la preparatoria y la profesión de ingeniero 
15 agrimensor¡ en ese periodo se afianzó la institucionalización de 

la docencia en Campeche. 

Rovirosa sintió grande estima por don Tomás Aznar Barbachano 

(1825-1896) jurisconsulto y juez profesor de física, álgebra y 

geometría, que promovió la erección del Instituto (en el aspecto 

profesional, académico y administrativo escolar), participó en la 

administración p6blica del ~stado y redactó y editó obras didácticas, 

l 't' d d' l ,, . t'f' 16 
po i icas y e ivu gac1on cien i ica. 

Durante tres afies ~ovirosa acudió a leer en la biblioteca 

particular de A~nar; este director inició las cátedras a mediados del 

año de 1867 {cuando s~ reinstaló la administración republicana, pues 

Campeche había sido 1dscrito al Comisariado Imperial de Yucatán) y 

prorrogó el a~o csc~lar h~st3 sólo dejar dos semanas de vacacion~s. 



6. 

Al año sigui2nte Aznar colabor6 al reducir su propio sueldo¡ 

y obtuvo mil docientos pesos del congreso para crear los laboratorios 

de física y qulmica. Co:no la~ circunstancia política de 1873 cambi6 el 

personal administrativo estatal, depuso los puestos públicos y se 

retrajo a la vida privada. 

Su obra intelectual, resabio de ilustración, permaneció 

publicada como un testimonio sintétic~ de una manera de asumir algunos 

aspectos descriptivos durante el tiempo de la Refor:na, desde los 

ejercicios 169icos hasta la matematización, desde la teorid del 

conocer hasta la moral, pasando por la actividad política. 

La actitud metódica de Aznar afrontó la necesidad de 

fundamentar la indagación racional de los fenómenos locales con miras 

eminentemente prácticas, a partir de la descripción estadística 

mecánica de los problemas particulares. 

No :ueron unos taimados los hombres que asumieron con vigor 

el regir los hilos estructurales del Sstado. A partir de entonces, con 

sus limitaciones, se impuso el método positivo en el bachillerato, 

como una necesidad pública. 
17 

Fue la época en que el médico Juan José León y el químico 

Joaquín Dondé Ibarra 18 aportaron reportes de investigación en sus 

áreas respectivas; y en que el médico Joaquín Bl2ngio t9 no logró 

transplantar a Campeche los métodos de laboratorio que había 

aprendido en Europa. 

José N. Rovirosa conservó un grato recuerdo del decano 

superviviente del seminario, licenciado José Ignacio Rivas, quien en 

varias ocasiones administró el Instituto20 enseñó filosofía, juris

prudencia, retórica e historia general. 

Azndr habia apreciado la importancia del estudio de la 

Historia Natural, de la Física y de la Química y la necesidad de tener 

una biblioteca prevista de autores modernos que pudleran complementar 

los conocimientos qu~ los alumnos r~cibian en las citedras. Pero por 

carencia de muebles apropiados para efectuar la clasificación 

zoológica y botinica d~ los esoecimenes, y de labor3torios de física 

y química, habla aplazado en 1863 la apertura de las citedras de los 



tres ramos de la historia natural (paleontologia, zoologia y 
21 

botánica). 

Al egresar, el joven Rovirosa cargó entre sus pertenencias 

una serie de hojas ~anuscritas en las que habia anotado reseñas 

descriptivas acecca de algunas especies vegetales como el café, la 

caña de azúcar y la p3lmera. 

Atrás quedaron los recuerdos pictóricos de los cursos 

impartidos: unos cuadros que conmemoraban.las asignaturas de un 

profesor antiguo, de don Tomás Aznar y de José Ignacio Rivas. 

Hasta finales del siglo, se observó la costumbre establecida 

por el primer rector, de formar parte del programa de distribución 

anual de los premios, con la lectura de una composición sobre cada 

ciencia por el respeccivo catedritico, además del informe reccoral. 

Rovirosa escuchó el 19 de noviembre de 1871 en el discurso 

de despedida, al doctor Bleng~o, dirigente de la educación superior 
22 

en Campeche, quien Jisertó acerca de las bibliotecas. 

Rovirosa habia asimilado de su maestro Tomás Aznar Barbachano, 

el obtener una actitud práctica respecto del conocimiento (asumido 

como necesidad descriptiva). Aznar había sido uno de los personajes 

que impulsaron la creación del Sstado de Campeche; y constituyó para 

Rovirosa un ejemplo de administrador público, en el sentido tanto de 

agrimensurar, co~o de compilar la est~dística de la producción local. 

Ello como resultado de pensar que el favorecer la agricultura de una 

manera oficial, debía de provocar la mejora material y moral de la 

población. 

La sintesis aznarina entre los ne~ocios p6blicos y los 

privados, quedó plasmada en su producción bibliogr&fica intelcct~al, 

que podemos resumir asi: el Estado y los propietarios constituyen dos 

formas administrativas de una misma participación social. Por ello, 

una actitud estatal y~ncra acciones de progreso particular. 



El trabajo cuc_~ra necesario omprender, dA hecho continuaba 

las necesidades transcontinGntales de describir multifac6ticamcnte el 

territorio regional; 23 ?roducir conocimi~nto era una funci6n 

insoslayable. Se cons~dcraba que cuando los resultados de la 

observación sistem~tica eran publicados, la comunicación beneficiaba 

a todos los sectores: el académico, el p6blico y el privado. 

3. LA AGRIMENSURA 

Desde el aRo de 1872, al retornar a Macuspana, has~a el de 
24 

1876, Rovirosa inició la descripción tanto de los vegetales y 

de los animales, como del clima, 25 del terreno y de la sociedad. 

Pero también se dedic6 a la caza fuera de la finca ganadera paterna 

denominada El Limón. 26 

Las necesidades que Tabasco tenia en asuntos de medición 

del campo, eran de índole fiscal. Podemos constdtar que a~partir de 
~7 

la mitad del siglo se había incrementado la agrimensura; y que 

después se creó la oficina de terrenos baldíos 
28 

en un ambiente 

B. 

en el que cada vez se concedieron más contratos para establecer las 

monterías, hasta que se agotaron los terrenos accesibles en el Estado. 

A la vez, los requerimientos respecto de la productividad 

agrícola, correspondieron desde a las exig~ncias defensivas que los 

hacendados tuvieron de conocer las especies nocivas como el tigrillo, 

hasta la posibilidad misma de emprender el comercio de las especies 

productivas como la madera de la li~a (útil para burilar) o los 

árboles de pita (para cercar). 

El padre de Rovirosa, don Manuel, había exportado az6car a 

los Estados Unidos en 1874, sin obtener resultados benóficos; entre 

tanto, su hijo reconoció el terreno (para emprender más actividades 

vi<lbles), mi~ntras cumolia la necesidad profesional de colaborar con 

el agrimensor F~lix Roberto Shiels: el m]nsurar iba a constituir el 

inicio de una serie de actividades descriptivas for~ales. 



4. EL PLANO, Y LA MONOG?.AFIA INEDI.TA DE MACUSPANA 

" 
l. Qué condiciones acad~mfcºa.S; º~oc1Vaffa's y='cte~adminis_tracj.óri~ 

pública originaron ::;ue ~ovirosa se dedicara' a\::o;parar'la si tu ación 

campechana y macuspaneca, a examinar el ati:"as,ode l'a industria y a 

intentar publicc.r un;:i monografía geográfica p~cuspariense (que 

permanecería in&dita hasta 1930)? 

9. 

Po:- ~na ;.i2::-te, t=.nto la em;::resa .pública como la n!"ivada rea.uería 

intercomunicar la regi6n; !)ero existí.a el ~roblema de que la zona era 

desconocida aeográficamente: no había descripciones ni análisis de los 
, 29 

recursos naturales. 

Por otr~ parte, Rovir~sa necesi~6 ~resentar un informe 

profesional donde aolicar el mé=::do de la ceoarafía recional. ~l resul-. , , , 30 
tado fue su primera !"edacción gran Ce, acerca del 11 ?artido de :"Iacus pana 11

, 

donde efectuó una extensi·Sn orofesional to:::ográfi::a. Aseveró que los 

elementos de prosJ~riC~d estaD~n det~r~inados ~or las características 

del terreno , hasta entonces desconocidRs. Y median~e la cartografía 

intentó conseguir los efectos orácticos tanto de reconocer la riqueza 

natural, como ée con!:ribuir al aéela.nto estatal. Inter;:iretó que la 

distribución poblacion31 1 la ubicación y la accesibilidad fluvial 

macuspanense podían oropiciar el comercio con Yucat~n y Chiapas. 

El bien relacionado Rovirosa comenta que no existían observa

ciones, rnotivacionPs ni reconocimiento para su Pl~<?_ del Partido .de 

Mac~§.!?_~na y ~orn~~~~~ li~í~rof~~' que anareció litografiado en 1880, 

en M~xico, con medi~as de 24 por 36 cm. 31 

Ro~irosa ya trianguló, ya eligió la proyección Flanstead para 

representar tanto la ~osición de las fincas, como los cursos de los ríos 

y las direcciones de los caminos, la ubicación de l3S lagunas y el 

relieve de las colinas; no ocrfiló, a pesar de sus intenciones, dos 

proyecciones 'J<Cr::ir:ales comol•ce1n0n':.a?:"ias (r>ntre los ríos Puscatán y 

Tulijá, y nntre ''L'l.cusnan;i y 7eoetitlan). /\un']Ue aseveró que la geonrada 

dependía de la observación de los fenómenos celestes e indicó procedimien

tos de medición astronómica, no midió ,or sí rnismo;per~riticó la inexacta 

posición lonaituGin~l m~cus,annnse (asentada ~or García Cubas de manera 

oficial .sin habc-'r aio!'."-1do f>l rni:-:mol. 



·· ··· Y fanfo Justiffr6!iolí Efcaf.\eiile-la-necesidad de se!iala:r los 

límites del Estado con los adyacentes, cómo valoró el :s;:iecto Útil del 

mapa para facilitar el comercio interno por medio de reoresentar las 
32 

sinuosidades del terreno en proporción de 1: 10, 000. 

10. 

Rovirosa consideró a la topografía cor:io el funca:::ento exacto 

que remitía tanto a la geología y a la estad!stlca, como a la adminiscra

ción ~Úhlic:3 y :~. l~s ::1.-.j~ras materiales. 33· 

En este manuscr!tc Rovirosa ~~sc~ibi6 la 13~itc~, los 

terrenos, la hidrografía, los croductos vegecales, la agriculcura, la 

vegetación comercial e industrial, la ooblación, la nroduccividad 

ganadera, las vias de comunicación y el sistema de trabajo macuscanense. 34 

En cuantG al asr)ec':o ~eo-:1:-&1:icc, Rovirosa consideró la zona 

tabasque~a climitica:::ente semejance a las llanuras costeras de la 

Am~rica Equinoccial y term~m~t~icamente de~er~inada oor las corrientes 

atmosf~ricas heladas que ~~avienen de ~iorteam~rica. 

Sl Sns~Y.2. .2'2.!:.f.cico ~ooi::_~ la iiu~va ~-?ª'i~, de i,lejandro de 
Humboldt, constituyó cara Rovirosa un ar~uetipo que podia ser 

complementado mediante la descri~ci6n de los =uadros v~getales 

tropicales desconocidos. 35 

El manuscrito fisiográfico macuspanense no tuvo repercusión 

en la sociedad analizada por haber permanecido in~dito. No obstante, 

sirvió a su autor como bosquejo general tanto de los croblemas como de 

los procedimientos que habria de utilizar para obtener el 

planteamiento de otros croblemas, según la actitud geográfica 

integradora de los asrectos físicos y humanos, tales como la altimetría 

en 1~ona trooical. 36 

~l haberse in~ormado tanto en los archivos y las cublicaciones, 

como entre los rersonajes locales, granjeó al novel agrimensor testimo

nios aprobatorios. En 1374 los munícipes macus?anecos le encargaron, junto 

con el jovr!n i·:ilnU<!l D.ívalos, 1.::vantar los nlanos y presupuestar un puente 

que J. Rupnrto Rovirnsa ~royectó construir sobre el arroyo Macuspana. 

Aunque ése y otro:; cu,,ntr:s no fut0 ron construidos, Hovirosa fue comisionadc 

en 1875 pñra forrn34· 1.:i ,~st,Jdlstica agrícola del Partido r::acusciancnse, por 

parte de la Junta de 0~o~r2fía y Estadistica de Tabasco. 



11. 

En tanto orepar6 su ~rimer resultado ?rofesional (la 

publicación del plano macusnanense en 1834, corolario de un enfoque 

biogeográfico), Rovirosa herborizó. En 1879 localizó la que oosterior

mente habría de considerar su primera esGecie siqnificativa hallada, 

con respecto a cri t·:=rios geo'botánic·os: la Vallisnt=?ria ~i-:~~~!?~' sumergida 
en OcuilzaDotlan y Tamulté de las Sabanas.-37-------

~ste año observó también, 9raci=.s a una inundación, t:=J.nto el 

arrastre de los troncos y las semillas del sa:Oino T;ixodium ;;;ucror.c;~u¡;i 

(impropiamente denominado ahuehuete en Tabasco), como su posterior 

germinación en Tacotalpa. y Jalapa. Así constató 9usi:oso una emigración 

de plantas hacia climas c&lid~s ~xcra~os, donde ~2rmanecieron 

vegetando. 38 

Con posc~ri8~idad al a~o de 1875, Rovirosa fue oroiesor en 

Ixtacomit6n, Chiaoas, donde en 1879 nació su hijo Fernando
0

Rovirosa. 
39 

S. LA EMf'HC::SA AGRICOLA i•lC:XICANA 
Cuando Rovirosa cumplió 30 años de edad entró en comunicación 

circunstancial con ~atias Rom2:0 (1837-1898), que entonces tenía 42 años. 

El hacendado y ex ministro de Hacienda don Matías, junto con el general 

Riva Palacio, constituyó ~ara Rovirosa el prototipo de hombre pr&ctico 

que promovió la agrL::ultura en el sur, como miPrni:>ro de un comité de 

la Secretaría de ~omento. 

Matias Romero había dejado de ser secretario de Hacienda en 

1872 para atender sus posesiones en Chiapas, Estado que reoresentó ante 

el Congreso Nacional. Aunque no tornó parte activa en la rebelión 

tuxtepecana, Porfirio Dlaz le 

secretario de Hacienda. 

ofreció en 1877 nuevamente ser 

Durante La segunda mitad de 1879, Natías Romero se ocupó de 

promover y or1anizar una 3ocicdad Agrícola Mexicana en la Ciudad de México. 

El 28 de scotiembre oresioió la Junta Directiva encarg3da de oarticipar 

el estableciminnco de la 3ocieJad y distribuir los ejemplares de los 

estatutos. El 6 ce octubre asistió a la sesi6n en que Jos~ N. Rovlrosa 
40 

fue elegido r.li····cbr'J, :i ·:¡uic:n ::;e cc;nunicó l:i designación '.lor correo. 

Rovi:-0:1::t '-:sn:-... -~·:tó 1·l 7 'i" ·~::i.2:n!:>r 12' Y tanto se c0mr-irometió a 

organi=ar en Macus~0n~ una ~un~a Corr~sconsal ,ara cli~undir ~l r~sultado 

de 3US actividades, co~o a9rad1~ci6 13 no~inaci6n. 



12. 

Conten_to, también remitió un in:'ctrme "confidencial" a Romero 

acerca del estado de la ~q;i.ct.ITi:ü~a y situaciones relaciqnadce~~lllªcuspa
nenses, en el que tanto abog6 por establecer una escuela regional 

agrícola práctica que impulsara científicamente la agricultura, como se 

quejó ya de las exacciones que los ad;ninistraéores !)Úblicos exigian a los 

propietarios, ya de los al tos impuestos ,4 \a de la carencia de obras de 
canalización favorables al comercio. ~ 2 

En su contestuc.i6n, a su vez ;JU:::>licacia ~n el ~~~etín, l·:atías 

Romero avisó a Rovirosa el acuerdo de 9ublicar su in~~resance informe y 

que expresara si en ello había habido algún inconveniente; inquirió, 

además, acerca de la oersona adecuada para distribuir el Boletín de 
43 la Sociedad en la regi6n. 

Observam.'.Js dos r..:::tituáes pol.:.ticas; tanto la "confidencial" 

del particular Rovirosa, como la oficial del abogado Matías Romero. Se 

notan los dos elemenr.os cie la dicocomía del poder: el bien oficial visto 

desde arriba y su contraparte o bien social visto desde abajo (por un 

profesionista que defiende sus intereses como propietario). La descripción 

metódica fisiográf ica rovirosiana hace prosperar ambas aspiraciones; la 

ciencia no pertenece a una esfera de las situaciones sociales, sino que 
las compenetra a todas. 44 

No fue ingenuidad, sino referirse a diversas circunstancias, 

el que Rovirosa haya mencionado el aspecto fiscal a un ex ministro 

generador de impuestos. 

Existe una dicotomía en dos actitudes políticas: la de Rovirosa, 

que abogó por fines micro-regionales y la del liberal a nivel de esta

dista nacional, que trabajó por el bien general de todo el Estado, 

incluso en detrimento de los sustratos particulares. 

Y no es que el político t~cnico Matias Romero estuviera en 

oposición a sus actividades mismas como terrateniente del sur; sino que 
son diferentes l 2s funciones del es·tadís ta y del :,r,'.J:,iet'1rio, :-:-.ú tu amen te 

favorecedor.:>s. ¡:i,,ro P.l nrcdominio oolitico, llegado el caso, queda 

indiscutible. As.l, sNJÚn t·!atí2s Romero, "el trabajo está sometido por un 

ineludible fenómeno nil tural il la ley de la oferta y la demanda". 45 



• 



6. E:L PLANO, LA MONOGRAF'IA 'f EL CLIMA DE IXTACOMITAN 
- . 

El· p~'::,ie~c-Jr 1t~v~iros·a,··:t;-1li\ºpr-"oni:o-cc-e¡U-eaó ·instal300 co:no· 

residente y se casó co,1 Cori.ce2ci6n-Pasti:'ana¡ 'se dio a la tarea de 

aplicar la metodologia gcodescri~tiva ~ambi~n ,en Ixtacomit,n, al norte 

de Chiapas. 

Cuando en '1884 .se dio la circunstancia de que la Secr'"tni:-Ía de 

Fomento requiri6 in~o~m~ci6n g~acolitica sanitaria, existi6 la o~ortunidad 

de que las indag.=c!ones :.ovir~sian::.s :uer-an dadas a la ::!."'~nsa, suscr-itas 

por el presidente del ayuntamiento como una respuesta oficial u 

observaci6n de la localidad, redactada en forma administrativa. 46 

El GU2!:"~-8 :-i-Jnic.:.::;:1 ixtacor:-:it1n:7nee asumió el "espiritu Ce 

em'..Jresa 11 y el 11 '.Ja':!:"'io-:::.s::io 11 del t:od2:- ::j.2cu:.ivo, qu~ incentaba estudiar 

los- asuntos relacionaCos con l.:: in:.1.i~~=ción "inciis~ensable 11 para 

aumentar la población y la ex~lotaci6n d2l suelo. 

Aón no existia tranquilidad p~bl!ca tot3l en esta época en la 

región; situaci6n lUe fue obtenida hasta entra¿o el porfirismo. Rovirosa 

fue invitado ~or su ( inconcicional) amigo José Rosario 

Salvatierra, a reconocer las condiciones climatoló~icas de la localidad 

con el fin de prever dis~osiciones sanitarias para la 1J0blaci6n, en 

donde ya existia una Agencia del Observacorio ~agn&cico Cencral. 

Rovirosa ?\cometió la "2::i~·resa" temeroso de 11 pQner la mano en 

materias ti:in c:iversas"; ;:¡ero afrontó CUmDlir el deber 

de h3cer un :Oien r.i I:<tacomitán, su 11 pueblo aciopt.ivo 11 • 

No es el pro~6sito de esta tesis el insertar todo el contenido 

temático de la obra ::-0·1i::-.:isian:i, si.no int<:?r:;c·,,t.Ei;l:J. Poi:- ello nos 

aprcsta~os a c:incluir iue inm~diatamente antes de dedicarse Rovircsa a 

11 redactar este informe, 0n mayo ce 1884 habia ascencido al cerro de la 

Manzanilla ~n 01 contrafuerte de Bochil para efectuar una medici6n 

barométrica; 47
0s0 a~o colect6 la nlanta Columnea Lindeni, Ad. 3., 

de Ixt(lcami tAn. 48 Ju ot3(!t"V;ici6n :1~uvio:né~~ica ~ual ~i?r~i tió 2 su 

el meteo::-olo-ii.::;b ;<:-ifa0l A•JUil~r S.Jnti.lLín, mostrar -:·n sus A_'.1untes 

el estudio de l~::_ ll11vi2~ ~ :~A:<tco, r.ue Ixtaco::iidn h::ioia obt<>nido 
. 49 

el reoortc clu'.•i01~/,tr'.::::i ;n.ís ,;1 to de tocia la R:?'.1t'1':llic:i. 

amigo 
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14. 

Sn ese informe ;:{ovirosa ?:"atificó y extendió una actitud 

biogeográfica hasta-llegar a .. t?:"~nsfol'.'111ar_la en una colaboración 

administrativa oública, a la que anexó im?reso el plano ixta~or:iitanense 

que había delineado a fines del año de 1379; así, se relacionó :2nto con 

el personal ca?italino de la Secretaría de Fo~ento, cor:io con el de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Sstadística, a las que dedicó 

la edición y envió ejemolares, res=ectiva~ente. 

La c~nclusi6n imol!cita en esa descripci6n fue que las ~~la

ciones ent::-e el cli:;ia ( tem?e?:"atura y hu:nedad) y la distribución vegetal, 

aparecían en las regiones descritas oor los meteo::-ólocos. 50 

Y sus 11 0bservacione-s met~orol~':!icas" or-acticadas en 

Ixtacomitán en todo el a:io de 1884, a~arecie::-on en el :§_'.?_l_·~!:}.n d,,l 

?a~bi~~ hizo ileqar su ~lana 

sobre Macuspana (1880) a la of~cina ~el Obse::-va~orio MeteorolÓqico de 

la ciudad de M&xico. 
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SECHETARIA DE FOMENTO 
en 22 de Julio ca 188-1, ;~bre la clim1!olo¡;;'a 
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do habitabilihd.de b Vilb y :.fucicipio de ht:1rooit:.~. 
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y 

'1:11rnE:S'l.'A n:r; IILEXEO X'AZ 
Er¡:uoi!a l!e la ludtt•?o ltael2 al'IU'<:to '2 

. ¡ 



¡,Cómo .:ovi!'oGa il:.,bL!. '~oui•io übtener un criterio 

fisio5r:1fico, qt'.e "eaot:.lb:i~~-..f:'.C: iMmrcióncgDobotini~·'l'( 

15. 

adolescencia. 'tUVO una VvCUCiÓ!l d<:finid::i. 1 t0U:? ueS1:·ttéS o;.·iontó Jmci:!. 

releci6n c0~ lJS üi~eren;es dre~s del ~erreno. 

,;.í'L:.n::ó es:1 i:1·.;enci611 biblio,-:;r:\fic·.c:~i:ni;.;; ''· '::c:1'rls úe.!.. 

reconueimiento u& r.artP. rir! la obra de 1ht•nl::'ulut. 1 uÜL¡Uiri·5 un 

sentiüo 1;ráctico, c:ue consti1,u;l'e un::i. cíntesis tiP a.:.At!:iir t~;nto la.:3 

watem;.í-ticus ..c::lil: .. (blr;•i '·' la :n•.;:11su1·::i., l;. tr·i.;~1.;ul:J.·'.::i.•~:1 ;,· J.:' 

aescriµci6n tiol te~~cno: 

) • L:i <.lC ·ti tutl ¡,r:.h! ti e~ ,, u e el agrimensor hc:.bíc. asirnilu.d o, 

se extendió a r:1il·as más amplias: porr!ue afrontó el:.J.bor~i.r cartografía; 

y mediante ello :;e 

estru tifi c;¡ci6n ve¿;eto.l, esto es la rclo.ci 611 entre la fisiografia 

y las ¡llantas. 

4. U!1~i tir; L.is obr;:i.~; que encontl'.J.U\O:::! que i!li'luyó pura 

que rtovir0s:'l. :~:oi::1il.ü"'l U!1a ~icti tuct l'i:.iio¿r:íficu. fue la de ~ 

cur-::ios 0.el :: .. •tt:1, üt>l :_:i:nte L.1l·:11Jclle, l¡uc hétb:í:J. ~ido :ublica<ia 

por Azn:u· i:n 1J.,r.12«ol:!tC en .U. uO c•n 1:1s : ;e,ior~o.~; iu:.ltc1·i::ücs. 

En el sc~undo cnpítulo consideremos el inicio del periodo de 

ln vida de Rovirosa, en el que se rclocion6 con otros nuturPlistns y 

public6 nrtículos ~cozuohot~nicos. 



I 1 

LA :.:o:.;u¡.¡r ::,c:c:i N,;:-u~.~.LI3TA e '1885-1887) 

l. Lk Ill'.ri:..l1Glüll G~iJ3•JT.ÜiIC:~ _ 
Rovirosa tuvo la in':ención _de radicar en la ca°?ifar--de ·la 

República, a donde llegó en '.!.885 1 encontró campo abierfo ¡:¡ara sus 

investigaciones y se integró con ios naturalista~; seg6n sus ~ropias 

palabras, conse!'."vÓ el c:irato recuerdo de: "la ·é;::oca feliz en que 

f!'."ecuentaba la Sociedad Mexicana de Historia Natür~l, a la cual he 

consagrado todo ~i carino; debía aviva.?:' m! culto a los diferentes 

ramos que ent.?:'ar. en nuestro ¡:irog.?:'ama, y muy es:::ecialm2nte al estudio 

de las ¡:ilantas." 1 

16. 

Fue le ~tapa vital en que Rovirosa inició la madurez 

descriptiva con intenciones ~rimordialmence oeohoc~nicas. ~n la ci~dad 

plantas: ~Q.i~s d'U!J..~ ~;¿censi:n! ~ l_~ 2~~~ne Ce :..c:-:-:o -.:e Caballo, 

con observaciones fisio~~t~i~3s y ine~eo~ol6~icas e int~~cion~s de 

contribuir a la descri~ci6~ ~ísi~a d2l ~lobo. ?resent6 su escrito ante 

la Sociedad ~:exic~na d2 ~istoris i~atural, que lo nomb~6 s~cio, y public6 

esos 0 RecuE?:-dos C:e una ascensión a la ::1onta.:1a Ce :...~;-;-:".:> Ce Caballo; 

memoria scb=2 la ~~or:raff3, la zoologiR y la flora de las monta~as 

que sepa?:"an lcts cu.::ncas ~::= l~:; ~ios O·: .i.eap.3. y C~ !xt.:_ic:')::".itán; cálculos 

alti::1!~tricos 1 •::-te., :"!."'9s~n::ada a la .3ociedad G'?:o<,:!"'~fíca de ?rancia", 

1 . t L .. ~ 1 2 -- . ' ' ' l en a revis a ¿ !!~,:::_~. r..st.c t"G::io!"te ta::1bien Ll;:'arec1Q en e 

Boletín del :iinisteri.o de Fo'.:lento c-n enero ce 153ó, 

~ovirosa hubia entregado unos apuntes ~ara la zoología de 

Macuspana a la Socir~d::d l·lr:xícana de Geo:;rafía, cuando terminó de redac

tarlos en 1333, y no habL;n sido publicados :_:ior falta de presuoues to; 

en 1886 RovirosR 12y6 su trabojo =oo16~ico en ~1 recinto de la sociedad 

de .. r 1 ' "' ,-·u" lo u" 11 rA •'n L 'l" '-1 ~ ~ 1 ..,_" 3 Una rese1-1.~ <~parecJ.· o' na._u ;)_ls1-;::.s, ·t l.:. r •·'-----' - 2 j _.,.,,.~.1.. ... -L..:_,9. - r;.i 

en ~:!_ f.~<:?:J.?J~~:t.~ ~i~~ic.~'._l~, :-:;t..:'2 ~e Rovit"osa tambi&n ¡:>Ublicó en 1286 

rtLa raza indí..-;-.:nt?, ~u D3.Gu.do, ;;u ..... rescntc 11 , una. 0 3reve reseñ~ :;obre las 

produccion0s d2 Chia~ns, y ~~roy~cto de una vía de hc~radura entre aquel 

Estado y r!l "'": -:'_:_b1:.c-~ 11 , y .-in '1337, "La industria de mad0ras ;;r0ciosas 11
• 

4 



17. 

Ro•1írosa ri~::mane·::ió dos años ,~n la ciudad de México, donde se 

·- relacion6 con meteo::óloqos cor~o su amigo Rafael Aguilar San':íllán5 y 

con nat~r~'1i..si:¿¡;~ prO'.:f::sor-es del~Museo.Nac.ional y escd tores de la 

revista La Natur?lleza, como los coc'::o::-es Jesús Sá~c-hez,' Jo-sé Rsmfr·ez, 

An tonío Peñafiel, M:;nuel U:-bina y Fe?:"nando Al ta~ir"ano. 6 

El tabasque~o in~~nt6 regist::ar y justificar un caso de 

emigración de las ~lan'::as, a la vez que avanzaba en la eta~a de comuni

car sus observaciones ~~obot~nicas de una nanera im~resa; manifestó al 

amigo Manuel M. Vi~la~.;'3. su c:.-.-;9ncia dé haber encontr~d-:J '?n !.:3c~1s::e.na en 

1880 la planta Jussiaea ~~ns no reportada para la zona trooical en la 
liter-atu~a botá~ica. 7~ 

El o~jet~ ro·:!~os!~no ~tJ~ ~2o~~t~n~co. ~n sus '1Recuerdos de 

una ascensi6n a la nonca~a ~e Lo~o de ~aballo'' describi6 los ::esultados 

de su observaci6n 6irecta ace~cs cie l~s ~en5~2n~s n3~ur~les ¿espu~s de 

haber excursionado y i)resend en :.:!:xico y r:n ?arís ca:no estaba distribuí-' 
8 1 da la vegetaci6n seg~n la altitud en~re los ríos de Teapa y de 

::i 
Ixtacomitán: medidas termoaltirn~tri=as- mediante las cuales ratific6 la 

opini6n humboldtiana de que la distribuci6n de los se::es vivos estaba 

sujeta a las influ~ncias del calor y del frío (en virtud de leyes 

invar-iablesl; concluy6 que había encontrado plantas alpinas y c~lidas 

mezcladas y cx~lic6 esa diversidad como derivada de la ley de las 

elevaciones y deoresiones del suelo (así, la anfractuosidad del 

territorio de Clli ;ip2s cilusaba ::iul ti tud de tempera tu::-as en descenso; 

peco tambiin influía la composici6n del suelo. 10 Tal situaci6n aplicada, 

permití::. culti•:ar el p16t:ino, sl nar;:injo yl:i piña, r~l manzano y el 

dur-azno en una corta extensi6n de te::reno). 

Corno conclu:ii.Sn, ·~n un "CUi'!ciro pintoresco de la distribución 

geo~rhfica de 12s nlantas 5~gGn las ob5ervaciones de Jos& N. Rovirosa, 

1885'', .,u2dS '."·"nr•"'S•'n t.'ida la '11 ::i ::ud die quince 1 ugar:-2s, la ubicación 

de vein:ioch~ ~~~ecies y ~1 lirnít~ ~lcimhtrico (inferior o superior) de 

,.\~Í .~i3~n,; l')"'i!:"'o.ia invitó .1 C;)loni::a.r; :::o.:3~r5 3 '3US ºl·~ctoros 

de ul tr~mr3.r 1 ' l 1 ···:; t:-;.J{;; i:ic3 de Li ;)rouucción dQl G3C¿"t() dt~l t?!:ri ~ario 

1Je ChidrJé;s, -oc;J c;,1n':lci,-::::> ·;:H .. los vi :i. Ít?ros eu!"cr·.Jos .. :·,riunci~) €1 los 
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que la fiebre éHi1ar:illa ·nt;, ?ro8ucia es.tragos y que e:,istl~n -"abete~: 

.s-~~m~jantes a los C.e Sl!!:'."C~:'l' 1 • 

18. 

C(WrúJ-"--=-ccm-f11-~J:10i'fto-o_"~Cfo? =-su= m~no!""'t=a-- áce!."'ca,,=de--==l--a=-oMon t~ña0 -!':le Lomo 

de C:¡ballo, y co:no co:-responsal de1--0bservator:Fo r-íeteoroló9ico, 

Rovirosa redact6 su ori:nera breve generaúza'tión Úsio;erá:fica c_ue :fue 

publicada a :fin:;l .c0l. año de 1885 en er- ~oletín _del i·iir:i_!.sb?rio ~ 

Fomento con el título de "::nsayo físico...;seo¡:;rá:'ico soi:::re el !"f.o 
, -Teapa". ~ ... 

Ssta dsscrinci6n se inicia con un 

Courtois: ''Las corri•antes acuosas son minas de riqueza siempre é-a 

fácil usu:'ructo y continua disponibilidad 11 •
12 

~ovi~~sa ~anta aval3 la obse~vnci5n ~~i~~c~a ~~2ccu2da 2n sus 

ex;Jloraciones, co:no c:-.:.-:i~a S: :-L~nu:::i 'Jil SÍl·?nz~ 11 =:u':-:>r- ¡::o~ ctra ;3:--:e 

muy recomendable 11
, c¿t.:e 12n au C:J~~~Q.~io :1ist·:J:-i::o, _2~C!:'~:ico y 

estadístico del ~s-:~2.?.. :e :·.::.taa co ( 12.72), :unde (=:l ~ Ío Ixtacomi tán en 

la cuenca del Tea~a; ~~ro t1mbi~n d~nasta a los pro=ietarios 

ignorantes de su ~ropia regi6n. 

Y ~ovir~sa cla~a ~n pro de obtener inversiones, seílala los 

fósiles vegetales y ~nim,les, csracteri::a lRa rocas y la vegetaci6n de 

San Bartola~~; de3cribe tanto los ra~ales del ?2~~e~2c ~uc 3orrnan la 

cuenca del ?eaca (deterxina la altura absoluta de las fuentes y ofrece 

colaborar con otros meteorólo~osl, como el curso general del río, sus 

46 afluentes y la poblaci6n de Teapa. 

~ati=ica el ~rincicio de que la neteorolo0ía chiapaneca 

deter:nin:'! 1 "JS 

t . - 13 aoas::¡ue:10, 

in~0res~s 3gricolas y co~~rcialcs del territorio 

ex"Jresa ~ue la agricu!tura teacena (indescrita> 14 no 

estaba orotenid~ ror la lenislaci6n; y tanto nenciona que el Teapa es 

nave~nbl~ d~sde la Srn1ita, ~o:no su9iere que la canalizact6n del río Y 

la construcci6n nn un~ vía f&rrea de tracci6n animal (de 12 km) serían 

úti1écor;1»r::L;l:'.: ·ntn ;nra ·•:nnos é:stados,} just:ificableSpor 01 valor 

del cac.:-.o x·o_:ü::i·io -·n ··l t:::;r;:ido • 

.-::1 -·~s ,_:: no':i ·-:-n~J::--e 1.i•.! "l.':335 f{ovi:-o::;a ::u:? nnmbrl3r..!·::> socio 

hono:"[lr-i~ ~:·: .. .;-;;.:_;,_j.·l~i -..:!..-:ntí~~:c:i ";\ntoni) .. ~lzatc- 11 • ~::i 



La activi~ad de Antonio ?eílafiel 3arranco oudo·ser un 

ejemplo para Jos~ ~. ~ovirosa An los asoectos ~e aolicaci6n m~dica, 

escritura naturalista, cromoci6n de sanidad y di:'usi6n estadística. 

19. 

Antonio ?·::·1.-,¿i;;l !"edactó unos 11 • .;~'Jntes p=ra la hel;:1intol-::>s;1Í.a 

mexicana" en 1859, '~ue :'u2ron :":ubli ca dos an el ;c:-i:n<'r to:;-,o de la 

revista La ~~~tur-1:!.~~-ª-' tó ::n los que describió el ci::l8 vit~~, la '")!:"00a

gaci6n y los s!n~o~as de la oar~sita bovina denominada conchuela, 

critic6 la insalubridad acu{:'era del Valle de M~xico y seAal6 el 

cosmopoli :ismo 17 

~sí, 3 i~icios da la d~cada 6e 1570 !ue valorada la esnecia-

lizaci6n de los ~ic:-oh,bitats utilizarlos oor algunos organismos. 

PeAafiel no se qued6 en la teoría: suciri6 a los hacendados tanto hacer 

oroductivas las tierras mediante ~esa~uar 21 Valle de ~~xico (oara 
· 1 · 1 · · d · · ... ' · · lo~· - · ) · · . 1 evitar a insa uor1 ao ce .as m1asmas1 ln:usor1os 1 como aorir cana es 

(para que la animalada no consumiera las a1uas estanc3das). 

La in~0nci6n n~ác~ica e~a con3t3~te ~n esa ~~oca; el doctor 

aludi6 a lo microo~g¿n~ca ~6si! cuando al tec~inar literariamente ese 

artículo as2nt6 ~ue la hcl~intologÍ3 no era ~era curiosidad cienti~ica 

sino un beneficio ~ara la agricultura y la vida del hombre. 

Pe~afi0l r~~~~s~nt6 a Ta~asco 9n el Con~reso Nacional de 

Higiene en 1884. 18 Pos:crior~ente 1 con miras tanto m~dicas corno 

de historia natural, don An:onio corn6 la ~irada hacia la paleontología, 

la botánica y la zoología; ·-=n !-a :-iat.ur.:üeza r:>ui:Jlic6 unos "Apuntes de 

viaje" ;
9 :-.,:>fect,_:~:.:o ~:)L ?u·.=:bln, Oi1:<aca y ·.¡.~!'3cruz. Ya de.sc:-ibió un 

animal y ~lab6 !3 ~clirnJtaci6n ~con6~ica d2 otro~O ya colec~6 ~OC3S y 
. l . . . ~.ll 1 \, . ' . 21 vegeta G5, ~oTI8 c~n:~1:~u~1Jn· ~ -ª q3o~~ouo~~n1ca y la geolo9ía. 

o .i.. • ·' ~ ·: .... : !. 1 • ~1·4 
....... ,.....(.,,.... .... • ·""' ~l1 ... ~ ..... 1 ,...,, ·· · i'nd1',,~n-.. ero 1..-ürn::n.· n ... 1_ ......... ~, .... :i ............ u .. ·- -.:c1....,nv·~,. :··fL.,C\Ci:J .• ':.·-. ::t. 

:>!o.-:, • 
. 1 . . pudo. haber: :¡ido,. 1 1 . 

Ot::"O "Cr"U:~t.l:"O n;_;;:ura lSl:a l'tilnU·".L ,·¡, il--'103, (\UC 

:armaba r:r¡ui ·o :..:0n l 1Js .·:~1:-t:3r."1Cores del i·iuseo t·!:ici'Jn:il, .'..n':onio Pc:lafi~l 

' ' · ' .. 1 r11·., 1, .·-· c ~i 0'1 :.11.:!'.:ie~,ori' a y Jesus Sc:ncn:-.:-'.'.:; ~n ·"·l ·:·::"l.;';'\·°'!I!" ~:J::10 .:~ ~~ :.:.?.~~2.::.2~ .. _ ..... u. 111 

conjunt::i nc.2rc;1 -~-~ l::s 11 . .:..v..::~ c-101 '/.::111-~ d,""J :··:6~·:ic·; 11 • 2 2 



2. LA ZOOGEOGRAFIA 

Con d.-.üeite, (;ovirosa.observó y colect6 datos zo~lógicos 
cazando, domP.s ticando y a~ot~nd¿, :il 'párÜr de .. 1873 en la zona 

macuspanense, tanto acerca de los ~ni~al~s ~ilvésEes • como de los 

domésticos. 23 

Unos "Anuntes ~al'.'a la zoología de Tabasco; VP.rtebracios 

obsel'.'vaC:os <>n el ':e?:Ti'.:orio de Macusoana" fueron leídos '' é=dicados 
en 1886 por ¡;ovil'.'osa a los naturalistas 24 de la 5ociedad-~exicana de 

HistoI:"ia Natt.:I:'al, en cuya I:'evista La Naturaleza 25 fueron nublicados. 

20. 

51 aut~r se p~esenta c~mo ~bservndor de las florestas1 

compilador de la estadística de la ~ro~ucci6n local y escud!oso de las 

leyes del munco ::ísico y de los cro:o,nis::ios: "1'1-lí, sn esa lucha 

sostenida poi'.' tan diversos organi3~os, 2n la actividild d2 la materia 

animada, debía i:Juscar el r·2ilejo de las leyes que de'.:er1ainan la 
'> 

armonía universal, las de comp2ns2ci6n que rigen a todo lo creadó y 
acaso la explicación de algunos de los misterios en que está envuelta 

la existencia del hornbr-e." 26 

C:n un "Prelimin'3r ::í:5ico-geogl'.'áfico" Rovirosa determina la 

base en que de3cansiln la geografía botánica y zoológic.=., que hacen 

conocer los fenómenos biológicos y que dilucidan "el gran !J?:"Oblema27 

que ins¡?il'.'Ó al inmol'.'t2l i'\U tor- del 01'.'i cen de las es oecies". 

Antes de ordenar en familias y enumerar las descripciones 

de 107 es:ecies regionales clasificadas por f3rnilias, con la indicación 

de su hábitat, 28 íloviro3a rnostl'.'Ó un cr-iterio ceogr5fico integrado!'.' al 

caract~I:'izar la vegctaci6n y el sistema hidl'.'ográfico (y I:'edactar una 

síntesis de la topogra~in, la humedad atmosf~·~rlc~ y l~s r~gímenes de 

las lluvias, los vicn~os y la tJmpeI:"acural. 

Esta 00serv2c.:.6n ,~i::.--::-ctB. :=ue ju.::;ti:i.::ada den'::r-:> C..2 los 

lincarni~nt0s d~ la zoor:009r~fr~ (~u~n ~~ncion6 las migrn=i~nes) sin 

dejar de c~nsi~e~~r ~1 uso "03ibl0 ¿e los recursos. 



21. 

Posterior:;iente Rovi::'os=. p'..Íblicó en La Natu!'~le§ 29 una 

- - desc:::ipci6n .. d~l •• "0C:él~ªle6n ée :'abasco: :thinophrynus r:'orsalis", con el 
- ------ - -~ -=----=-º-'--='co-_--o-= -~-

objeto de precisar las obse!'va_;ionces~·a-;:1-ºEolor·y d-e -las extremidades 

abdominales, efectuadas por- .:... ::iu:nf:!'"ú y G. 5i:::ron, cm su Er-~'?t0locia 
aeneral (París, 1241). 

Existe un caté.1000 :'e 1GO anir.lales que fueron 

colectados por Rovir~sa y enviados a la ciudad de 

1889, cuando envió unos escecímenes vege~ales que 

la Exposición ~e ?aris. 30 

3. LA NUMERACION NAHUATL 

~~x~co 3 ~innles de 

:ueron mostrados en 

Rovirosa t3~bi~n incursion6 ·~n el ~~bita de la n~meraci6n 

náhuatl por medio de observar los c6~ices del ;~useo Nacional y 
redactar un 3nál i::; is ~u..:: :-:':·t"i71an,::ció in~di to, acerca cie "La r.:ienci a 

de la canti.dnd --:ntr-.~ 103 ~nti~uos r71e;-:icanos 11 • 
31 Allí ~Pccnoció el 

valor rela~ivo d2 las un!~acies ~exicss (dive~sc al deci~al), ~cscribi6 

el sist~~3 arit~~~i=0 ~' c~s~CJO 0i equívoco de que l~s diez ~rimeros 
númer0s 13ran '/'J::?s :'ji:'71~l8s. 32 

Con~ir~6 la viq?ai~alidad y refut6 la ooini6n ~ui.naria de 

Antonio ~e6n y Gama y =~~clmal de ~lfr~do ¡1au~y, nor~ue 13 base de un 

sistema n~meral era el nóm~ro cuy~s ~otencias oroduc!an las unidades 

de orden .::;u~cric!:"; 3t-!'.]tJ;;-¡;;·ntabs: Pl '1Ue unos nu:ncrale?-s f\1cran palabras 

comouesta~ n~ c~ntraéecí~ el ~un~amento. Tanto consi~er-6 que unas 

voces ;JroC¿-¡,b.;n ·:u2 h:ibí~ <:)x.:.sti.~ . .:' la resta y la .-:v..il~i~lica:::ión, cor:io 

analizó ·¡u.-: l'Js 11 i1i5tn!."L:d0r0s y a.nticl!:.u:·i:-,s" hob{an reducido el 

sistema n.~hu;;.>::l c1l ,._.11:-:Jt'IC:o. 

n~huatl y r~~~~:~nt~~ 3US '.~~(?n~s, ~ovi~osa (~~~igo del hi~to~i3dor 

Manuel O:)::c;, y ~ ·L~t, y ··'~1 ;1i.~~ =:,e .'·:~tC"l), .se in:.~:-;t"c;s:S ·:-in 133 



~En qué comenz6 Roviroso a porticipar, en la Ciudad 
de México? 

1. Fue ~lecto rnieabro de los ~ociedades Científica 
"Antonio Alzate" 1 ~lexicAna de Historia Natural y de Gcografie y 

Estadistica. 

2. El tahaRquefio divulg6 en franc6s y en cspafiol Jas 

observaciones ~eohotánicas que había rcnlizodo cuando permeneci6 
en una parte de la regi6n norponiente de Chinpes que limita con 

Tabasco. Desde el punto de visto práctico, invit6 a colonos 
europeos a inmigrer en la regi6n, que poseía un potencial 

agrícola favorable. 
3. Pero tambi6n exhibió e hizo publicar sus observaciones 

acerca de la zoolo~ía macuspanense. 
4. Además, clivulgó sus anlilisis tantó' acerca de la 

situación de lo raza indíveno, como ocerca de los productos 
naturales con que Chiapas podía comerciar; y también una 

estodistica acerca de la extracción de modere fina a través del 

Puerto del Carmen. 
A trav6s de esos artículos reasumió de su maestro Aznar 

la actitud de destierro de los lenguas nutivas por considerarlas 
incomunicadoraR, reactivas respecto al progreso; promovi6 el 
reconocimiento ccon6mico de una partP del norte de Chiapas; 

explicit6 la importoncie fiscnl forestal de Campeche 

En cuanto a esto último, el que Ho\'irosa nvBlara la 
prestancia de la contribuci6n al erario de la naci6n, estuvo 

determinado por RU nctitud consciente en pro de la defensa del 
sistema de ogriculturn tradicional, que se encontraba en vías 
de dcsquiciomiento {debido a la desforestnción) • 

. 5. S11R ob.scrvnciones corno corrcsponsr.l del Observatorio 
Meteorot6~jco fueron sintetizadns por medio de un cn~oyo físico
~co~ráfico occrco del río Tenpa. 
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6. Afianzó su visión naturalista en compafiía de 
Antonio Peñafiel BarrPnco. Como resultado de su relación con el 
estadista, Rovirosa se acercó thnto a revisar códices en busca 

de números y aves, como a resefiar sus propias actitudes respecto 

a los sobrevivientes de las antiguas culturas mesoamericanas. 

En el capitulo próxi;)lO tratamos tanto los csrectos 

resultantes del incipiente trabajo rovirosiano en su etapa 

adulta conscientemente asumida como geobotilnico, como algunos 
., 

aspectos que se refieren a sus comentarios que describen la 

situación administrativa pública: lo socio-cultural, comercial 

y explotable, la toponimia y la g;eor~rafía de las localidades; 

e incluso una revisión de c~dices del altiplano; y tento las 

actividades docentes, como la participación en eventos 

legislativos • 

22b •. 



LA ADMirUSTRACION PUBLICA 

1. LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA MACUSPANENSE 

D~sde el a~o ¿~ 1273 Rovi~os~ se~~l6 l~ ubic~ci6n de las 

selvas ' v1-=sene.3 y 

pantano, ~e ll1n1J~0, :~~ sierr, 

>>1nu::ct:"":..:.:,i.S '~:n71 :-r-s.··,-1s. 

~1-;n':as, 

ciel 

ganaCo v.1cun.:: (3':.,'~1Q ct:)•::i::.:is; y ::2h::ll3!" (000) 1 ~n la :~u~ criti::6 

tanto ~u0 ~1 ~n~~~a ~~ nul~i!~:ic¡1r~ ab~n~cn3;!0 3 l~ in~c~~Arie (sin 

alime·nto, c·~:-~c:.:~n ci :"(:se::~ .--:2 l::is inunGaci )n·2s), co:r:o ~ue no se 

promovier3 l~ -~~~~,cac~Sn y !3 ~cli:n~tnci6n ~e las ~~s11tas nutr~tivas 

como la :·:lf,":l.:-1. P·~nsó --:-.1e n~ :11bí.a :1:-0::-;t"'r:sv '.'""C:r--:ue la 1:~~l-1ción de 

tr-aboj:1C.·J!'.'":"•3 :-t:-a.A.f.c,;l~1s ,--c3 :-..1::1sa y :"'0rr~1.:1? rt:J h:~hÍ~~ c0r.in°':1:•ncia ~~n 

la ~osGsi.Sn ~0 :~ ~:0~r~ (co~o '·3t~ no ~~nJucl~ ~~nta, se ~dquirian 

gr-andi=:s ~.::--:t-n;-;~;n::,,-:;) •. ~Ji::;iJ:'.~,J :::'Jn'.iL'L:ró :~ut: :o:'=l in¿5..~s ch0:itales 

tení,:in :1lY1n l-~n--2_.:t :~ ··,li...-1:)11::0~ !ni:-:-F:l·:~s (c.:)í:t:J ~l C:'IL-:1~:1 1 los ~T1:Jlu~cos 

23. 



24. 

2. LA CAST8t..1_;A}lIZACIOW ·y º~EL TRABAJO~. INDiflENA 

11 Un prO_biErria de economía social", se ~ituló el '.lr-t"i.~ulo eii 

el que en febrero C.e 138!5, en SlJ ::tc:r:.óc~i.co ~l- ~·;:_?~;_s t~ :.:~xi e«:~• t::l 

publicista f .. 1anuel Zap=.ta Vt:~ra e:.: 1:;!.ié6- ttn=. "?.::<:'.":·.Js!-ción del =:·~cu:i•.ro de 

Chiapas; inicia~iva ¿e la 12~isl1~tlLD ac~rca de la re~~nnraci5n tnd{qe

na11,2 mediante la crr?aci!:n d.2 2scuAla:1 ~·lG'.'1:-:--r.t~le:s mu:1i·-:i-:-:sl?.s y car~os 
de ins~ec~ores 0rstui~os, 1~r~ ·9quilib=~r la ~~~laci6~ y ~l ~~~bajo d~ 

los in¿ios, en una ~e~~6n ~ond~ a0virosG hab!a !~~ª~~~~º ~~se.~~nza 

elemental. 

Ya en su :nanus~:.-it-:J 11 ::1 ?2!":.id'J -~.:: ¡·.¡~C1-!S"Jana~ 1275", h::~ia C.esc~:..to la 

fusi6n de las raz2s ~~s~!z~ ~ inó!a, como ~ac~i~le ~o~ ~sji= de l=s 

colegios de ens3~anza iu2 se es~abl~=~rian en el ~r~nsc:Jrso del 

tiempo para rG<.:undar- <.:n una 0 :"'.)u~na o~g::nización social 11 •
3 p.~ro ":a;:ibién, 

con mira de =ropi~=ario, había observad~ la ~~erte ca~~ª en ~asivo 

representad.:; ;:o:- el =.5::oi·:al in~.rer~!do por los :7in,~ueros en 02on2"j."3 .. Así, 

manifestaba un .:::soí::-i.tu em:::r-·2.sa.:ial ~0s-:2c:.o al uso de la :\.!c:-za de 

trabajo. 

Al ini=iar un nuevo an!lisis dado a la publicidad nacicnal 

en 1935, ~ovi~osa ex:rcs6 u~~ ~arte de la conci~ncia hi3t6rica de la 

clase pr-o;?i?t<3ri3., práctica, 1Jtili!:aria. La n.cti::ud !:"ovir-osiana respecto 

al asunt~ i~díg~na imoli=6 ~n critc~io adminis~~~t~vo róblico social; 

fue signific3~ivo 1uc el "rtLculo anarcci~ cn~o ~ivulgaci6n 

econ6mica: all! 01 aut~r propuso "bolir los ~i"lectos y castellani~ar 

a los . " inr.1.-_::en.:J.s. 



5~gón su idea ~a la hista~i3, Rovirosa =~nsider6 =oet~neas 

un Africa ~rf.:;31, '..1n --;· .. -5Ta --r--~!--i~5.)S3a-; -u:¡s.- 0 =:u:-o~a~ fe:udal Y--~ una Amé_rica 

con organismos ;:clí i:::.:'Js :-~l.!c t·...!·1.!.er.;n c?:"::i:-i~logía y leyes. -Al e-st'Jé.iar 

el origt?n Cl3 las !'":=.::r;s :::"L~it:.v¿;s, ~:;s-r~t6 la f~c·Jn'iiCad del suelo y la 

diversidad hu~~n~ y ,~~~~6 .l~s ~uen~2s ar~ue~l6oic?s (testigos de 

la CiVili2ac:6n ~~las ~!"~~US ~~er!=~n~s). ~XCUlp6 la SUe~!"'R AUropea 

del vir!:"''=inato (l~s ::::J.-it~nf~s --;~n·~rale:;~ l3s '.112:-:"C'?des :-?::les ni el 

repartimi~n:o de indi~s) lUe hi=!er~n ?l'1id~r a 103 v~~=~~~s t~n:~ los 

instrumentos de las ~~t~s, como la re~~esentaci6n si~~6lica del 

pensamiento y 11 s6lo ~~brevivi5 a la lucha exter~in3~~ra 11na raza de 

hombres abyec~o3 y nnv:~~c~~~s 11 • ~nj 1Ji=i~ :; 3d~inist~a=i6n inadecuada 

que convirti6 a ~.:;. r:iza -:::n?:-:=r1na r.;n un :J:::;-:J.cul~ :-J3:"3 91 ~:r-oc:~eso del 

continente. Asent6 la ~~s~~ic uni~~=ac~~n ~el in·~i~ y ~~l ~s=aRol. 

Criticó la forma en -~ue l~s r(?li~i:>sos \ "J~:!.n::::..::i3.les f:=.c-::::;r-es ad::linis

trativos de la organizaci6n social) ~racticaron el con-:~:to inteleccual 

con los indios; porque apren~ieron, sistenatiz~ron y ~~eservaron las 

lenguas: al no cast8llanizarlos tanto los in=o~uni=a~on y degradaron 

socialmente c:mo des:avorecieron el arr;o.igo de las cos-:u::ib::-es 

europeas. 

Rovirosa valid6 su experiencia como no ~~ocecients de un 

convencimiento bibliográfico, sino vital. Aseveró que como agricultor, 

desde su juventud hab!a 2dvertido diariamente tanto la moralidad 

como las costumbres y los objctiVOfnctigenas y que filológicamente 

habia com?arado el l~xico de varios dialectos ya para reconocer las 

relacion2s entre las div~rsas tribus, ya para buscar los testimonios 

de su de3envolviminnto. Esto imnlica que oara Rovirosa el desarrollo 

intelectual ant~rior indigcna denotaba la nosibilidad de efectuar una 

dieciochn3c~3 de la infcriorid~d de la nobl3ci6n a~ericanal, Rovirosa 

afirm6 que h~bÍJ :)bs~rv2ci~ los diversos ~stratos sociales del indio 

(libre o jornal~r~l y c~~cluido que ~n 10 nnsitivo er~ 3ilveslrc y 

hogare~o, a~ocinl '' ·11rco ~n las situQcion0s ~~tcriales; ~ero que 

¿~sin~er~sado en lR su~sr~c!~n, ~in vigor para lo 

econ6mico y hura.io, c~j0cJor arc3ico, ento~oecido nn 103 c~~ercios y no 
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imi-:ador de artesc;_nf.as. 'í tanto su higiene, casa y vesti:r .. anta, como 

su alimento y re!.isiosi:!sd denotaban i::;noi::ancia y hasta cieg'=nerG.ci:Sn; 

tanto persistía la recol._c:cc-i6~; 'Ci)mo también--el_ ofrecir.fon to de una 
J.~!. -- --~------~ _-,.-_- - -/vJ... 

parte de la cosec~a a los santos. Tanto"gobernantes-~n!ncelectuales 

habían lnt9ntad~ in~:.~ctuosamente justi=icar al indio ~es~ecto de 1~ 

dominaci6n in~rin~ida !;~r los conquistado~es y. los ad~inistrsdo~es 

p6blicos; nero alounos pensadores hab!an ccnsider~~o que ~x!st{s una 

incapac!~ad de ~ejor3r. 

Rovirosa cancluy6 que lo i~cortante era creqr los ~e~ios 

certinentes para castellanizar a los indios: hacia eco ~e la t~sis 

polí~ica coetánea asumi:a Dor ~1 ~ab:~rn0 ~~xi~~~~ ~~ ~q=~r r0nacG~ 

al indígena mediante la ~~uc~ci6n 0le~~ntal {~ero o~serv~ba ~~e no se 

trataba únicar::ente de qiJe httbic:~a esc\Jo:=las ·'r.r::t:uitas, 3in0 de :~ue 

verdaderamente se 2~9n~i~rnn gra¿ua1~~nt2 los 3suntos el~~en~ales en 

las poblaciones incultas y ~ue no exis-:ie~~n proqramas en los ramos 

científicos -desconocidos ~or los ~rofcsores- en detri::1ento de lo 

primoi::dial). 

Seg6n ~ov~rosa los i~iomas indígenas habían i~pedido la 

conquista de la ~3za a~~ricsna en favo~ del ~~sbajo y el cj~mplo a 

seguir era el de la coi::cna británica (~ue extir~aba los dialectos)¡ 

una ley debía prohi0ir el uso de esas len~uas, mejorar la inmoral 

vesti::lenta del indio, fomentar las artes ~ec~nicas y difundir el 

idioma es9a;1ol ::uera de los e3t~bl·2=.i:nit~ntos de la .:=nseñanza !)!'imaria 

actual para la clase m2dia. 

nSÍ ~oviras~, ~,~;Jresenta~t~ de 1~ c!~5e agrícola propietaria, 

mostró un.-.i u,cti7,:).d ,:;e, u-:ilitoris::io liber:ü y un sentido histór.ico y 
~ut!.f.lf c- 1 .. 1. \'){.(('/ ,fd 

político de ~0rt0n°ncia de lA clase s~ci~l ind{qena. Esta idea de 

admini:::; ti::aci )n s0ci :; 1 no :;e ·2n:::cin trnb.;i ni::; L:id,1 del contexto de 0scasez 

de mano de:? ob!'il agricCJla ~n la r~gi5n tabasque~a chiapanec~, cnusado 

r:ior lu li~>:r.1ci6n z:1::l ":'r·Jn.?ijr? :;ue h.:;Oíu escei.:J.:ido para C'Jnt:-atarse ~=n 

la.s ;;ion-:ct-f-:1s. 



3. LOS PRODUCTOS CHIAPANECOS COMERCIABLES 

:=n U:1:l ''3r-:::ve ~'."-:::-:::·~.~ sobre las· .producci()nes ri8 Chi:t;Jas y 

;::>royecto de una d.,; :'.'= t:?::-radura entrecaqu~LE~tado y ?l de Táb3sco", 

aparecida en -ª~ ~=-:inTrü~t'l fiexicano en 1886, Rovir~sa~:-'ro.'.11'.JVi5 la· 

comercializaci6n ~e ~l;unoz ~reductos ve~et~les, 4 anímales 5 -y 

minerales 6 ~e Chia~as ~· mostr6 12 viabilidad de ~fectuar inve~siones 
para ab~i~ un c~~ino t?=restre hacia Tabasco? p3ra hacer inmi;rar 
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a;ricul~o~e: ins~~uidos y para cr2ar s8ciedades de ac!i~ataci6n, 

extracci6n y ex?ortaci6n. Así Rovirosa in~entó sensibili::ar canto al 

sooie!:'no ( :.iar-a c;ue suoven::ionar-a) corno º' los acc.l::inistas (para .1uc 

for~aran una corn?a~ia ccnstructo~a). De h~cho, un ~aMin~ ~ue =ons~ruido 

en 1390. 

4. LOS BOSQUES TABASQUENOS 

Un artí;::...:lo 3.C2.t"C5, ::ie "La inCust!:"ic de made!."'as a.t:"eciosas 1
t 

fue publicado on ~'.mio y julio de 1877 2n E:l _Scon::rnista !:!.e:-:icano8
; 

allí Rovi::-osa describi6 la extracci6n de la c2oba y utiliz6 los datos 

estadístic~s ry~ra r~emost~~r sus as~rt8s. 

La tala de mon~er!s 9rovoc6 una desintegraci5n de la 

agr-icultura tr-adicional re9i0nal (dedic3da a los granos básic::is y el 

azócar). Lc3 R~vi~0sas, ¡1~api0tari~s 3grícolss, no ca~biaron de giro 

para entrar a la co~p0t8ncia. Po~ su ~arte, el a~rimensor abog6 para 

cue existiera una lea_islac!6n ixpositiva de ins~ectores con el objeto • <. 
de quefhiciercin cu:r;li::- 113 ley2s :"0r-.:~stal2s; po::-::;ue, explic6, en t?.nto 

que :~rosr:l..~:.-;:;.b.~n ,_·?.S inv0L.>i,)n,:;s ,-2G c1ri -e.et les 2n l~s co:npar1Ías de 

desmonte -=:u:2 h ~~bl Jn --:~.-:s t J :!in :.·ro y '."m!::arcaci on~s en circulación {en 

la d~cada d~ lo~ 3ílos 30t,~nt1s) 1 ~n 0~~3lci6n ibAn disminuy~ndo los 

cacitales ~~·:~;ti:i.~do.J =1 :'..;1 ,]qri(:t!l '.:ura {y los :i:ic·::;ndados s 1Jfr.L:1n la 

escasez d2 ;;~.1:::;-;). :\ovir·:)5.'.1 jtt~~"":ific6 :;u ·Jostu.r'a d~fensiva cur?i.ndo 

ex:-i~esó qu0 l:J: '::1:·: .... ,:.,<;:--.!..')s :.>~l ".:·:3mnn-::f~ ni h.3bÍ::::.n cu:.d;i.dc' 13 

moralidad d~ l~~ c:~~2s ~r,~~j~do~~~, ni h~bi~n ~e~uesto los Af~~lAs 

ex:Jortados. 9 
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Para ~0·1i~~sa la est3d{stica tuvo un ~~n~ido ~r~ctico: 

reconocer el V5l0r fisc0l ~e la ~e9i6n sur, abog9r ~or !a leqitimaci6n 

de la es true.tu!" a ~.5r-{é'.)~;:!'- básica "--no---=tan---~e-di t~o.~_l~_--=-_f~!r~9 12 ext~ncci6n 

maderera (~as3¿0 en ~1 c~!tetio eco16qico se~ón el cual r~c!~nalizar 

la tala evita~!R 21 1As8~uilibrio fís!co ve~etRl), se~alar ~ue ~1 ~ayer 

auge de corte ª" la ~~ai6n tabesque~a se hat!? d3do 1uran~e el Rno de 

1874, cons id2r?lr ··11..!2 l;;,s Qd:ninis ':raciones f F"·dt==:r:il, ~.s t:: t::;l v '.°""'l· 1n :c:!.;?al 

constit1J!en uns n0c~sidad de ciistribuci6n 0~~~ral dA la ~i~ueza y 

solic!t3r ~ers~nas instruidas ~ara efec~:Jar l~ r~~~~lJ~t~n f~r~s~~l. 

5. LA 'l'OPONIMIA 

:ue ~ub:'.ica.:ja 
1 .') 

f_~tad~ ~~ !~i?.~~~'2.-· =n 

.3:""··0CL3f{a -------

:.:?o;!.""·%~~C')S ----------

donde Rovirosa r.1osr..:-ó 1~9 ·~ti:-.:ol·:)?Ías ~n :J0xic~:n:>, 20 2n zo~u::=, 3 en 

tzendal, 2 en tzot=il y 2 ~n :~aya. ~ec~~oci6 un tr·~nco g~nera~ivo del 

maya y kic:ié, ::'UY -d1::ic_:uo y di=2r,._;nt2 c:21 no:1u3; observó :!ue los idiomas 

no necesari~m-Jnt~ in::icJ:)an ~1 o~:.~en -?tnic:l de un ~us~lo, 'l que no 

existía ~8=u~ent~ci6n c~:~!Jl0ta ¿cerc2 Je to¿a la cr~n~logia da una 

raza en ·~l 1s~0ctc pr.2l1ist6ric~ e hi3t6~ico. Al an3lc;3~ con el origen 

de la cul~ura occid0ntal, int2r~ret6 t~nt~ en los tSrminos de lucha 

entre las n2ciones, co~o nn los de co~pet~ncia para sobrevivir (segón 

el arnbi•~nte udve,;-so '! la or::i:inización interna); y aun'1ue los vesti9ios 

de la luch;:¡ habí~n sido ~reservados en las l~nguas, no habian ~odido 

ser 12 
recon~cidos 103 o~ígcnGs de ~stas. 

Asi11tió c:ue la clAsific.<ci.Sn de las 10nsuas estaba elaborada 

pese a 0UG lo~ t~oncos ~ri~itivcs 0r~n riescanocidos (lo cual r0dUndaba 

en no co~~r~n~r~ nl ~iGni~ic~~o ~~ 2lcunas voces). Los diversos diGlec

tos dcno~"Ú'''·n 1.'l i:;.nort>n:~.:i t.~;ci::>:iral y cul '::u~«Ü :ue l1abíc tenido la 

provinci~ ;1or l~ ~!Je 11~ ·ii3t~nt3~ inrni~rncian0s pr~h~st6ric~s h~bian 

pasado :i·:i::,..·-:.,.~!"!~:;~.=:1:c :·¡z1c::i .... 1 :i 1.lr. Creyó ··:ue ·~1 i 1::.io::1a :.:iché hi=1~ia 

evoluci-:n.'1Co ~;.~1 !:•11 :--·r:::1 y ~:'Jt~ h::lbÍ.:i ·--r-cd:Jminado s8br.c :'.s t~ ~'.n 

11 armoní-2 con L~ 1 ~: 1 :~1 -~~o¡ !'.'°(~SJ .~;ue "'~r.,sidc ;i las ,:;e>ci~d-:ir~~s 11 ; y :uc 

de la ::..---,n·:u3 :1t:i\_),-; :L:;yf. ·;'.·1 :::._".'·_:~d8 -11-:·Jnt)S !1:i.:i::~~.s ~-~:;10 .Ln·'.icios 

ine~:.ui·,/0C:J.; d.... . .. -:;:t .. ·!.'" i .~r ::-:' L-:;t:c::i-::::!.a :n .:L1~1cl l~ ::""':~-:re~. 



Su actitud ~ue histo~!ar de una :~2nara ?OS!tiva (m~c~rii:ista) 

-- ---ai -~-nriS'ear- las·-o-:-fuent~s d;= __ .!_¡3 hi..::::o::.-ia. 13 

El?tboró Uña t~bl2t ,~::::erc::i d·~ - ta· ái_s~;-:i-bu~i-6i1- -;eag~-áf.:-c-R" 'y- 0 del-"

número Ce las ler.;u!!s ·::u~ ~r~_ ·• .. t:.t?O·Jrr ::n cod1 uno de -1~s ?irt5.-das Ce 

Tabasco y de Chin~;c,s, .., .s~::i,,::: l.1 :f.il!~lta ~:d.c3~ (ahualulco y m2:<icanol, 

la fa:nilia ~ic:,é: < 21 :~aya, c~l l::i:::2nC.Sn, ·í~l c·.::i!'íbe, 81 Cha.ñab?.l o 

jojolabal, ~1 nunctunc, ~l ~¡),nt~l, ~1 ki~h~, 01 ~~me, el t~0nd~l, 

el tzotzil y el c:--1::-1.) y -~i~~ ~).,..,-=i~~).c~.-:=:_i:J. ( -··l :~.j:-t:~ y el chia03n~.:o). 

Las lenguas G~e 3~ l1stl2~~n ~=, ~:~~~s ~s~ado~ 2r~n G¡ n~ya4 ~1 chal~ 

el zoque y el mexicano; los idiorn3s cue 'J3. no se hablaban en Chi;ioas 

eran el caz:::lal, el t:"o!<e'.<, el zotzle~1 y "31 :¡t:ele:11!.. 

6. LA GSOGRAFIA TABASQUEÑA 

Estado ?.s T;i:~~~S.'?. U"'n U'u-;n ::~,u-:ista, ~'.'.8:1) c0n el objP.to de dar a 

cono=er o~icial~~n~s 2sa entidad ~ol!ti.:s en la sx~osici6n Internacional 

si ~e ación 

y ~oblaciona1, 18 

mt?ncionó los 

recursos min~r~l0s C·~l :etr6l~n, 1~5 ~olusc~s fósiles y las a9uas 

termo-sul~uro-~~~a~~u:icas). 

::::1 ·::oi~2!."n~é-:Jr C2 'l'."?..~Etsco ;:l::;;-:uso la O:";!C:ní.--:2.ci6n Ce un 

concurso ~2ra ~r0·¡1nv.?r la :~~~ticip~ci0n; Rovi~osn col·:ct6 las raaterias 

primas y m~nuf~~l:~rn~a~ ;1or m2dio ~0 l~s cuales se ~a.~~0sent6 la 

industria 0xtr~ctiva de 0sc ~st~cio. 

;:;1 ·1-1bcll~~n ~;--.. :~;,:ic.:no :ue ;;bi:rto ~n P.Jr~s .:.n j1Jnio de 1.889: 

fue estir:'. :C.·) --. l .~rc:--.~a ·1::? l~:;s c.1cao3 e>: S,;c:'.)nu.::co y c.2 T:!busco; de este 

último, :>2 ·)::--·:::'.'.iS la ··~~1·_1c3::i '::n, ·~l r:.1uchD (1:n kq v::¡l:L1 5 :t"',tncos) y 

de C:1i7.'')'1:1"':·-:·nt:.rJ (" '.:",':<;·-:·:8-;::.;i ,.L:l :~·.ipo -~n ,:uc c~lJCo:".) .~2vit-o.Ja, los 

nroCucto':i ':r:- j_·: ·: ~~::i ,. ·n 1:.1 ·¡~~::c1..:l·.::~1r:i n-:i ·;l!.:~1·:n-:.:!.cit, .;uc obtuvl(:~on 

•• ~-•.'.·. -.- ·.--,,~.~~0.).22 ~~nc1on .11~nJ~! -~c~1 :: _ · _ .,.¡ __ 
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:ncxicG.na. <~n la 3:._;~Ji·!n:~ C.~c~ria; í1:?s loS ca·:,it:o;!.FzS c.;n::.n~13~::n 

·a::luyendo • 2! .. 

7. LOS . DIBUJOS • 
. . 

Ant:h~I~ ~e~a;Üi e:i 1ui-=n habfa 
del ~di=.!.c'i-~ m."=t§;ff{O \:te'~~o~t.~bie ·~:i ·,el que se efectuó ".!.a e:<:Josicfón 

mexi~ana en .~~r!s, m~diante el cual ~9 r~cr~6 ~n ~stilo 2zteca ar~ui

tect6nico, con bajo relievss de tema hi~t6rico basados en su cb~a 

inédita ti tul aáa ,.Monumentos áal Ar te Hex! cano Anti gua", ~ue habi. ~:1 

sido anter!or~0n~a dibuja¿os por Domin~o Carral, José N. ~ovirosa y 
Julio ?eñafiel.24 

Sn s~:> ~··~'20.~'l~~§. -~,gl :::_rt~ ~:2x~·=.~0.'?. -:.~1:~:.!.·?i. 2;:.'.J2:~:~~:.:2.~:.6nz_ 
mitoloaía, l!:_:.:::u:.:s :.:_ ~2:l.:.2~ (a~r1.::1. ,.\:;:~,_;.:, "l??C). -~n -~~-~ 

volú~enes de lá~inr::s a col0::-, :·.n·::'.)nio ?-::·~~::.el. :::::li(:Ó "los '"'."::.s;~os 

medios que se sicLien ~3ra el 0st~~io de las c~~~c~a3 ~!~~cas 1 el p~so, 

la regla y la me:::idaf' 3. lu:s,r;-;u.::s::r-as C.:-2 la h!.3:.:it"ia o:nar,1:--:n::al :-:1ex1ca 

por medio ~el ¿!~u5~ y de la fot~~rsfi3, ~~ l~ excsvac~~n ar~ueol6;ica 

y del a~oldario ~n ~a~el, ta~t~ cie las c~leccionc5 ¿e ~~cul~urss y 
te:')~l::::at:::s del Lus20 Uaci~:ial, co:no Ce l:.1s iit-r-~.5 de la i:ii~li~t~ca 

del Padre A~~st!n ?ish·~r. 25 

p~:\a~iel justi~ic6 h~b0r mand~do ~i~ujar ~or~ue los fen6n1enos 

nat.1..:::-al.::s -co:-:io !0:-: li'.'.1J~n.:::s- d~sfic;U!:';'ln ~z;.s ::--)::~tS ~, :1:t::::n ,::.:in::u.~::-' ~~;1 

si.'~elo; ~10!.- ,_ lL~ :u·· :i._~-c:.J .~cio ~--.. c-')n.'3 tr~_¡lr lu ~::}:?tiv:,¿uc d2l 

t~sti~onio ~n ·)i~cira; a !~ c~al cont~ituy~~on el in~0nier~ Jos~ Segur~, 

José ;·J. :~ovt.:.~·:J::<l, ·-:1 ;i~:.0!."' J~;0é ;.:.1. 1J.~la.;co~ Jul:.~ F(~.1.:t.iiel, ConstJncio 

Cast2ll~nos y ~1 ,;~ti~o ::lu~n0 ó~ 1n~di~in~ Jomtn~o Ca~r~l. Rovi-
?~ 

rosa ~ibuj·S 1..-:;~ t:r·--.in~:0. y -:u,'.1!:!."'o ir1::¡in"1s :.i·..,l L:.1~:.."':J d::= l'.Js T::ibu::)s ... ~) 



s. EL PROP~SOR DE BOTANICA, ZOOLOGIA Y DIBUJO 

- - -=-De~fde~ el- s-igló-;{'/I_- ernü Eefrr6?t-:.C~nSVonTs~ailO hub:J 

exploraciones 
0f.Hfra- -sati.S,i=ac·e·r-·~ las neC-es1dades- eu~o-o-e=is r:e H;:¡ate!'."ia 

m~dica 11 : se c~earon he~ba!'."ios para las colecc~~nes d~ flora re~iona! 

mexicana '3n Es~a~a, r't"e.nciae .'.i:nc::lat~r!'."a,~1.~l?.manin. y .-.1..:si:.!."1a (y F-:i ln 
' ,·n~---nc·,·-n~ 27-n D1ºn---- - ~ · · epoca _, , .. ~:.;-::.. ... -~; i::.e, ·:::. _ ~ ... c.r.Có y .. u.si=¡. 

la ense~anza ~n los insti~utos ~e ~~u=a=i6n su~~ri~r en los ~stados y 

de la creaci6n de las asociaci~n~s de invest~qac~6n R ni·:el n~cio:1al, 

de Agricultura. 

Zn ~~xico 2n esa ~8oca 3~ R~211di6 a la n8~e~cla~~ra, la 

clasificaci6n ~ la ~~s~~i~\Jc~6n ~~oqr~fica de las ~lantas. 

Los r:.?t)it)~.!,'JS, l:.)S ~uír.~ic~s ~ l'Js h:J:.3nicos 'i los zoólogos, al 

tomar psrte ~n lo5 ~~oy~c:os ¿e ina~ecci6n federal y 2statal, colectaron 

f6siles, ~oca~, ·:l·1~tas '' 2ni:~nl2s, ~u2 .cr0centaro11 ~ .-~ ~,~=ln.~t~3 ~~ 

los institut0s ~~Lc~t~vo~ y ~e l.)s :nu5eos; aum¡~nt6 el nóm~ro de 

publicRcion2s cicn~ificas, hubo ~x~o3icion2s ganad~ras y agrícolas y 

hasta se ofr~ci~ron con~e~Gncias n~cturnas ~ los art~s311os. 

utilitu.~ista cono de un ·:-o.sitivismo (r:ue in:>:-:itó !""':?ciucir todo a las 

leyes del. '"L:-: .. si3.rL'""ollo, .según los ;-iroc~~r.1m:is de l~ EscU·?.la Preoar.::.~ori3: 

tanto 1nntcm~~!c~~ ~' fi3ica, 1uimica e i1i3~oria natu~al, como 6tica y 

lógicu), 1')3 ins::it·1tos r:-i:Jt.:t:.11("\s Ce ed•Jc2ci6n ~r.inciar'í)n entren:tmi~nto 

secundario y ~r~f0si·Jn,l c~n un 

crc2!rnn : .... 11 :·':"'n:i c:p ct1r .. ~int, ... !.""':_~, 

se 

.~l I:1.:;-:ii:·:t1 J:i.lr---:: (°!{~ T.-,:1u:;c::: 7°U(l in.1u 1.~:1r~~J f""'n .. :..~-;?~: su 

0rinnr .:i!':"' ~-e::~~, .-,1 ..,~;-:···c·Jl.-;~~-Jr 1 i~·..,nc_:.arlo i:anu.-;l 3;Ín::liPZ ~.:.;n-;i~l, ,~n 

~l di:,c·.n":J ''-: -1~:.1d~:S :·1 ;il'J:;, '/i .':'\la .:;ntro:~o:::ic:{3 _.:,-::ir.ut;ii,1n-1 c:---"":1~ una 
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_--_c-__ ,~1-~~-~~-l:_i~--~:=_la_r;,~claq{a y del,:: ?aleon~olo~1ía), al =studiar la ~Cad 
d_e pie9ra _Y m:>s tr-a¿--fa---;,=rn-fr1,_:.?ns_a~----sorri--acaº h-eºc:-i-a--=-,-por-"-1-a --htHnR:iidad,_-en_-o__r=l ~-

camino as~endente dP.l :~::-00!."eso". - 29 

A ~artir de 1887 R6viroSa '.~nseñó botániCa, zooloqia y 

dibujo en el Instituto Juárez de 7abasco: durante las vacacionAs 

escolares col~ct6, clasif~c6 y describi6 la ~lora regional: no dej6 

de impartir lEs asi?na~ur~s cuand~ ~~e nonbr~óo re9ijor nr~~e~o ~el 

Ayuntamiento de San Juan 3autista en 1890-1891. 30 

Ganó S 1,440.00 anuales en el Instituto Juá~ez dura~tc Gl 

curso 1989-1390: S 360.00 por ?ro~esar la 3otánica y la ZoologLa: 

S 240.00 ~or ense~2r Dibujo lin~al con el t~xt~ ~~ A. Gl~o: y S 340.00 

por ser el ~re~ecto; su~2r!~r a ~3~~ óltimo ccr?~, 36lo ~~cda~a Gl 

del directcr. 31 

gn el ci~lo escolar 1389-1890, Jos~ ~. Rovirosa ~uva cuatro 

alumnos en zoologia y fue ayudado nor los Ginodales Dr. Feli~e 

Cherizola y Dr. Fr~ncisco E. Viana el día 23 de junio ~e 1890 a efectuar 

el examen general, de 15 a 17 horas, basado en el texto de Milne 

Edwards acerca de los t.er;;as funciones de nutrición, de rel.aci6n y 

de re~ro~ucci6n. 

Zse ala tuvo siete alum~os en la cl3se de b~tknic2 ~UA 

imparti6 basado ~n al t~xto de Couret y fue ayudado ~ar los sinodales 

Dr. Francisco E. Viana y Lic. Francisco Pellicer a examinarlos acerca 

de los temas organ~lo0ía, fisiolog!a ~, sistemas de =lasificaci6n de 

Linneo y De c~ndolle, el d!a 25 de junio de :s a 18 horas. 

Durante ~se curso RoviroJa irnrarti6 lecciones orales a sus 

ocho alu~nos de ~ibujo lineal, ~ue examinó acerca de las curvas 

geom&tricns y m2cánic~s, :1r~y:~ccioncs Pn uno o m~s pl~nos y secciones 

de los cu0rpos gooffi~t::-icos, de 8 a 10 de la maílana del día 26 de junio, 

en c0m:;.11~Ía Jr.. los si.n'.Ja~1lcs :::u::i:11i.-) S¡;!"Í::1Jez y To:nás López. 

/.,ci.1-.:r:i!13 ::e .:;'J:J ·2.9 alu:1nos 1::;i.?r..J.{;os, i<aviros3 practicó ó2 

exárnE:nr=s C'X:'!O ~.Lno'~'J.i ~n l;_¡3 :nl.~:~:r5...:.:s ,'"1ritm(~-c.icn ru.zonr:da y fil\;·2Üra, 

geo:netrin. y ::ri·:~nc~~-:::rí:i., c:a~mo1:r-;1fí-,, fi~ic;,, ...,!'.'imer y ::egundo 



iEn qué nos lrnce pem:nr la nctividncl de Hovfro!'a? 

El proceso de indagación intelectual rovirosiano, que hdbía 

sido generado como una n~cesidad de reconocer a los indios en diversos 

aspectos, redundó en una valoración de la cultura antigua. 

Al parecer, Rovirosa intentaba validar el uso de la mano 

de obra potenciable indigena, al preten~er una comunicación por medio 

de la lengua hablada, como un recurso hasta cierto punto mecánico. 32 

Por ello, Rovirosa asume el enfo~ue de obtener una enseftanza 

elemental; puesto que una formación científica (preparatoriana) 

constituiría una etapa posterior e incluso era necesario prim~ro 

generar un profesorado competente. 

De hecho, observamos que existe una etapa de interrelación 

social en la que es posible desarrollar el comercio de la ropa, 

justificado por la intención de mejorar la inmoral vestimenta indígena. 

En otro sentido, Rovirosa explicita las posibilidades que la 

clase de propietarios agrícolas tradicionales de Tabasco ti~nen para 

impulsar el comercio de algunos productos de Chiapas. 

Como representante, al fin y al cabo, de un sector de la 

clase dirigente, Rovirosa funda su criterio en un aspecto en cierta 

forma favorable respecto a la clase dirigida: propugnaba castellanizar 

a los indígenas; tal vez no por considerarlos valiosos por sí mismos 

(sino como seres instrumentables para laborar). 

Es aquí donde la moralidad india es entendida como una 

superación intelectual: la de poderse comunicar mediante la lengua 

hablada de los dirigentes. Tal proceso de reducci6n linguistica 

conlleva un equivalente funcional: el de la participaci6n en el 

proceso de la produccividad. 

Se alude al ~stado como un órgano regulddor de los diversos 

intereses de clas~. Rovi~osa expresa la id~olngia de una parte del 

sector dominante al reconocer que el Estado debe recurrir a la thcnica; 

porque se necesitan instructore5 forestales que tengan un criterio 

ecológico para obtener la caoacidad de reforestar con racionalidad 

unos recursos rAnnvablcs. 



Creemos que Rovirosa utiliza la estadística como un 

recurso de su sector de clase dirigente (los propietarios agrícolas 

tradicio;,ales), para justificar el contrabalanceo de la ganancia 

34. 

magna obt~nida por los monteros pr6speros nuevos apoyados por los 

capitalistas del extranjero (para efectuar la extracci6n de la madera). 

Naturalm~nte, cuando menciona la generalizaci6n de la 

riqueza, Hovirosa se refiere a un equilibrio de la distribuci6n entre 

los sectores de la clase dirigente. Incluir a los dirigidos, es un 

criterio ideológico politice (incluso a veces académico) propio del 

siglo XX. 

Aun cuando cronológicamente consideramos que Rovirosa 

inici6 afrontar el tema de la toponimia de Tabasco por el año de 1886, 

asentamos ese producto de su intelecto tanto según la posterior fecha 

en que fue publicado, como en la parte de análisis de su documentaci6n 

política. lPor qué? 

Ya hemos observado la fuerte carga de sentido administrativo 

público que se encuentra inserta en su comentario social y en su 

compilación estadística económica (acerca de la explotaci6n de madera 

exportada en Campeche). 

Asentemos aquí, que Rovirosa partió de la necesidad 

geográfica de est~blP.cer la toponimia con el fin de encontrar una 

interrelación con las lenguas. 

En el transcurso, el intelectual enfrentó tanto dibujar las 

láminas de un códice, como resolver algunas dudas referentes a la 

aritmética náhuatl. 

Podemos considerar que Roviros~ asimiló unaactitud común 

durante la segunda mitad del siglo XIX, de interpretar los factores 

sociales por medio de un enfo~ue descriptivo (en el que permanecían 

implicadas - a profundidad - las leyes de la mecánica~ 

E:ntre 103 bioge6grafos existía un positivismo no precisamente 

comtiano, sino producto del sentir de la 6poca. Por ejemplo, Henry T. 

Bucklc ( 1821-1362) hc1bí.a pos tu lddo un de tcrminismo geográfico en su 

Historv ~ Civi liz.ation in f.nalanJ (1857-1861): los pi:-ocesos sociales 

er-an considerados co~o una consecuencia de las causas físicas 
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____ exter_iores, __ que influían sobre la mente humana. Tal autor había 
- ----- - -- - -=-o_- ----- ---=--- - -- - ,_---

seguido el criterio de un fundador de la estadística, el b~lga 

Quetelet. 

A su vez., Stuart i·lill consideraba que: "La fundar:1entación 

de la filosofia de Comte no es en forma alguna peculiar suya, sino 

propiedad general de la época, aunque está lejos de haber sido 

aceptada universalm~nte, incluso por las mentes pensantes. Esta 

filosofia llamada "positiva" no cons:i:uye una reciente invención 

de Comte, sino una adherencia a las tradiciones de todos los grandes 

espíritus científicos cuyos descubrimientos han hecho de la especie 

humana lo que es. Comte nunca la ha presentado bajo otra luz. Pero 

ha hecho suya la doct:rina por su manera de tratarla." 33 

Y no deja de aludir a una 61tima instancia inescrutable; 

en cierta medida se percata de los limites de su descripción 

mecánica. 

Seg6n nuestro acercamiento parcial a los textos de Mill, 

éste relativiza a Comte; y con ello, lo e:<t:iende. t:s positiva la 

actitud de ~ill de haber tomado partido en contra de las causas 

final y ef icicnte de Comte. Corresponde a una etapa posterior de 

conocimiento filosófico, el que Stuart haya justificado el método 

histórico: "C:)nstituye uno de los embrollos de la filosofía, cómo 

la humanidad después de inventar una serie de meros nombres con 

el fin de mantener juntas ciertas combinaciones de ideas o 

imágenes, pudo haber olvidado en tal medida su propio acto como para 

investir esas creaciones de su voluntad con realidad objetiva 

confundiendo el nombre de un fenómeno con su causa eficiente. 

Lo que constituía un misterio desde el punto de vista puramente 

dogmático, resulta aclarado por el histórico." 34 

Con ello, Mill intentó deshacer el nominalismo de la 

ideologia pro cientif ica. 



Herbert ::ipencer -aunque sesgado hacia la sociologia

pÚede servirnos como una síntesis de ·una actitud decimonónica 

respecto a un concepto que se tenía de la hi"storia. Según él, 

la historia debería convertirse en sociología uescriFtiva. 35 

En tal aserto existe la dificultad de definir si le:. hechura de 

la historia escrita conlleva interpretación o no, 

ifattn·al:nente que con criterio actual no podemos conside

rar que la historia sea un agregado positivo de hechos escuetos. 

El enfoque de Spencer convalidaba las compilaciones 

descriptivas de la estadística. 36 

Rovirosa no analizó el concepto de Estado; sólo describió 

su provincia. Tampoco llegó a comparar las sociedades; sólo 

sintetizó algunos elementos sobrevivientes de la cultura 

prehispánica (como la ubicación geográfica de las lenguas, las 

maneras de alimentarse y la persistencia de la recolección). 

Ello consti tu~ 6 los l:l.mi tes del sistema del análisis estadístico. 

Por otra parte, el asumir la elaboración de la fisiografía 

histórica se insertaba dentro de los intentos de establecer una 

tradición estadística en la administración pública. 

En cuanto a sus coetáneos, Hovirosa participó en la 

administración pública de su entidad política en dos formas 
37 prácticas: como diputado de los afias 1892 a 1896, y como 

encargado de la oficina de Fomento, de 1694 hasta su muerte en 

1901 ... 38 

3 6. 



Rovirosa había resefiado sendas monografías políticas 

acerca de Macuspana e Ixtacomi tán. La primera, el año de 1875, 

como requerimiento descriptivo del hijo de un finquero (con el 

objeto de razonar acerca ci.e los recursos de la patria chica). 

La segunda, el ario ci.e 1E84, como necesidad d"e divulgar una descrip

ción de la patria adoptiva adonci.e había acudido t como profesor y 

como profesionista agrimensor) ante el requerimiento del gobierno 

·nacional referente a mostrar las situaciones de sanidad, (Las 

conclusiones a nivel nacional de ese estudio estadístico, fueron 

publicadas por ürvaiíanosJ • 

. Así, hovirosa es"aba preparado para afrontar una mira 

más amplia: expresar en su tercera monografía, la geografía 

estadística de su Estado, como una derivación pública de su 

intención geobotánica, que iba alcanzando madurez. 

Aquí llegarnos a observar que hovirosa delinea una 

divulgación de imágenes de los· códices de 'l'ributos, a los que 

había acudido por la neceGidad de reconocer las tovonimias, la 

aritmética y la numeración nánuatl: en fin, el pasado indígena, 

como una convalidación y reconocimiento de la antigua valía 

cultural; lo cual implicaba explicitar una coetánea potencia 

racional de la peonada de las fincas agrícolas. 

Las intenciones fitogeográficas rovirosianas fueron 

apoyadas por su. si tuaciún como académico. 

Finolmrnlc consideremos su actividad especial, en el 

capitulo que prosi~uc. 

3 7, 
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IV. EL GEOeOTANICO 

El tabasqueño cu~plió su objetivo de reseñar la flora 

general de su lugar de residencia, San Juan aautista, Tab~sco. La 

colecta de helechos había result3do tan fecunda, que Rovirosa enfocó 

su atención hacia ese Grden, después de su relación con el pteridólogo 

John H. Redf ield. 

En su póstuma Pteridoqrafía del ~ur de Héxico: .2. sea 

clasificación y descrioción de los helechos de esta regién, precedida 

de un bosaueio de la :'lora aeneral >léxico, Ignacio Escalante, 1909), 

quedaron integradas de una ~anera sistemática las conclusiones del 

profesor de historia natural. 

Utilicemos la estructura de esa obra para presentar una 

parte del desarrollo histórico de su labor como geobotánico. 

E:n noviembre de 1908, Manuel :-1. Villada -del Museo Nacional

valor6 en un ttPrefaciott 1 la reputación científica tanto de Rovirosa, 

como de su literatura botánica; apreció que desde los trabajos de 

Mociño y Sessé acerca de la flora mexicana, no había sido tratado 

un grupo del reino de los vegetales en forma especial y exhaustiva, 

aunque aparecieron -en más estrechos límites- los trabajos de Ocampo, 

Oliva y Luis Herrera, de Mariano í3árcena y José Ramírez, 

de Manuel Urbina y fei~~~J~ltamirano; y vindicó que esta publicación 

constituye una suma de datos y conocimiGntos técnicos exactos. 

Tambi6n asent6 que 103 dibujos delineados por Rovirosa fueron 

bien reproducidos; y que la obra fue editada gracias al mecenazgo del 

Lic. Joaquín D. Casasús -porque los recursos del autor, no le habian 

permitido public~r su obra como él deseaba. 2 



1. EL PRODROMO 

La PteriJoar3fla :;e inicia con uri "?rcdromo" 3 :¡ue consta 

de tres secciones: la "Cl:.matología", la "ritogeografía" (con un 

cuadro sinóptico del o~ralelis~o biológico -en el llano de Tabasco, 

la sierr-a húmeda y l<:is vertieni:es sec;:is-} y una "Oje,;03 sobt·e la 

flor-a pcer-idológica" :n.'is ur. c~i::dro C0'1;Jar"1tivo -~el número Ó"' e:¡pecies 

-de T-3basco y Chictpa3- cacalogadas por los n3.tur~liscas. 

La primera parte de la ~teridoar-afía es la 110r-ganología 11 ,
4 
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que trata acerca de los caracteres generales, el or-igen y la estructur-a 

de la r-aiz, la formación y la escruccura del tallo, la formación, 

la estructura y los c3raccer-os de la hoja, la for-mación de los 

esporangios y los esporos y finalmente la formación del protalo y 

la fecundación. 

La segunda parce se titula "Bases de la clasificación" 5 

científica adoptada; conti~ne los temas: el plan de los trabajos, 

las exploracion,~s botEinicas, lo:; camb'ios de ejemplar-es, el herbar-lo, 

la botánica sistemática y la clave analítica en el método dicotómico. 

La tercera parte es la "Botánica especLil", 6 que consta 

de la descripción científica por subórdenes y géneros, de 174 especies. 

La Bibliografia está incluida como "Apéndice 11 ;
7 faltó 

imprimir otro apéndice acerca de la:; eti:nologias de los géneros y las 

seccionn.s. 8 

Adi:>más :;e inserta: "C:itálogo J:HstiJ de las fanerógamas 

citadas en esta ohra, y alqun~s •.:\SP•'?Cies de criptóg;i.mas no filicinas." 9 

"Indice sistemático" dr~ géneros y especies. 

"Indice ¿::ilfabéticoJ: :;ubórdenes, tr-ibus, géneros, secciones, 

especies admiti-Jas, sinónimos". 

"Srrat<ls." Y L;-:x l.lminils delineadas por kovirosa, con 

lithogr-afías de a. Meiscl. ~n el transcurso del texto existen 42 

números que r-emiten a nocas que no aparecieron impresas. 
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A. LA CLIMATOLOGIA 

En la 11Climatologia 11
, primera sección del Prodromo, Rovirosa 

muestra el contraste que existe entra la llanura de Tabasco y las altas 

montañas de Chiapas. Considera aue las múltiples zonas climatológicas 

que son engendradds por las desigualdades del suelo, deben ser examinadas 

en una obra destinada en parte a fijar el carácter del tapiz vegetal 

y la distribución de las esoecies fitolóqicas en tongadas relacionadas, 

aunque no siempre concordances, con l3s indicaciones medias del 
, • . 1 o termometro y con la altura barometrica. -

Rovirosa juzga que Grisebach no tuvo documencos para fijar 

el limite meridional de la flora mexicana; porque las selvas de 

Tabasco y Honduras no hablan sido exploradas. Rovirosa intenta que sus 

rectificaciones al sabio alemán sean consideradas corno el resultado de 

un conocimiento más completo de la vegetación, y no como reproches a 

un escritor respetable tanto por su erudición, como por su criterio. 

Rovirosa expresa que acepta las apreciaciones que se encuentren 

comprobadas tanto por su propia observación, corno por sus descubri

mientos recientes. 

Rovirosa demuestra que la dirección de las montañas es la 

causa eficiente del clima húmedo y lluvioso de Tabasco; y que el 

contraste de sus selvas tropicales con la vegetación pobre de Yucatán, 

se explica por la influencia -combinada- de la orograf ia de Chiapas y 

de las tierras que se extienden desde los Morros de Ceiba-Playa y de 

Nitún, hasta la Bahia de la Ascensión. 11 

Rovirosa adopta los planos horizontales situados a 975 m 

y 1,949 m de altura sobre el nivel del m~r, como los limites entre 

unas zonas que son la calient~, la templada y la fria. Sl 8stado de 

Tabasco se encuentra en la región cÍ!lida; la mayor parte de las 

eminencias de la cordillera están en la secci6n media o templada¡ 

y muy pocas alturas de Chiapas alcan~an la zona fria. 



Pero las curvas térmicas planas de la ~ona abrJsadora, en 

la cual está inserto Tabasco, avanzan sin interrupción por los valles 

de los ríos hasta comarcas situadas en el centro o sur de Chiapas; 

mientras que, por otr~ pacte, las capas atmosféricas de la zona 

templada se aproxi~an a l~s fronteras de Tabasco a través de los filos 

de los contrafuertes je los Andes de Chiapas, lo cual produce un 

engrane climatérica. 12 

Rovirosa hace not;r que las lluvias en las vertientes de las 

cordilleras chiapanecas son más abundantes -como consecuencia de la 

condensación de los va:•ores arras tracios por los alisios al chocar en 

los flancos de las montañas-; por ello, las aguas de los torrentes 

exceden en volumen a la capacijad de sus recipientes, que al salir al 

llano de Tabasco se desbordan. Aunque en las vertientes opuestas de 

las sierras de Chiapas y en las mesetas elevadas que no reciben vapores 

acuosos, existe un aspecto distinto: la selva sube a las crestas de las 

cordilleras y conserva su carácter tropical; arriba las sabanas se 

pueblan de hierbas alpinas y grdmineas, pinos y encinos. 13 

8. LA FITOGEOGRAFIA 

En la segunda sección del Prodromo, denominada la "Fitogeogra

fia", Rovirosa est~~lece -con fundamento en el análisis meteorológico 

del territorio- que no existe una concordancia perfecta entre la 

disminución gradual de la temp2ratura y las variaciones del tapiz 

vegetal; en otras palabras, que las capas fitológicas superpuestas 

no siempre son paralelas a la superficie del oceano. 

Para oponerse a la apreciación humboldtiana, Rovirosa 

presenta un cuadro comparativo de los fenómenos que ha observado, porque 

la distribución de los vegetales en Tabasco y Chiapas se interrelaciona 

con la altitud y la humedad, con la temperatura y la exposición a los 

vientos dominantes: por allo, ofrece tres zonas de estudio: los llanos 
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del Atlántico o de Tabasco; las faldas de las monta,as azotadas por 

el alisio y los vientos del Norte, o la sierra húmeda; y las mesas y 
vertientes secas. 

tanto 
Sl examen de cada zona permite conocer las formas vegetales 

que las caracteri~an y las plantas que -dotadas de una flexibilidad 

orgánica especial- ofrecen ~as1os excepcionales en su distribución 

geográfica, como los centros de vegetación y las especies que deben 

ser apreciadas co~o jalones limítrofes entre las floras de México y 

las de la América Central. 14 

Rovirosa describe la fisono~ía de la vegetación en las zonas 

y hábitats y en un cuadro sin6ptico muestra el paralelismo biológico 
~5 entre los helechos y las fanerógamas asociadas: 

1. Llano de Tabasco: A. Li t".lrul d<:! l Golfo. 

8. Lagunas y p3nt:anos. 

c. Selvé!s. 

D. Sabamis. 

2. Sierra húmeda: ". Región caliente. 

B. Región templada. 

c. r<egión fría. 

3. Mesas y vertientes secas: A. Región caliente. 

B. Región templada. 

c. Región fría. 

~5tabiece que la distribución de las fanerógamas en las 

zonas de la3 dos vertientes, revela la existencia de una analogía en 

la ley de la diseminación de los helechos; porque las mismas causas 

que determinan los cambios en el tapiz constituido por las fanerógamas, 

deben influir en la génesis de las criptógamas. 

El paralelismo f itogeogr~fico que Rovirosa descubre revela 

una escasez de plantas filicin3s en los valles y vertientes secas. 

Por otra p·.lrte, .:i.:;Í co:no en ias tierras templi!das y frías las coníl eras 

y las compuestas, ¡,-,:; umb;~liieras, las gramíneas '! las escroful.1ríneas 

(dotadas de los mi:;:11os órg.rno::; -.Jngostos, lineares o fil ifor.mes-) 

reemplazan a las plantas provistas de hojas con un limbo ancno: 



-: del mismo modo en esos clim3s los géneros . .?_ell~~·- Nothochlaena, 

Asolenium y Cheilanthes ofrecen frondas multipinadas o divididas en 
16 segmentos alargados y diminutos. 

·13. 

Rovirosa presenca algunJs formas vegetales relevantes y 

demuestra que la g~nesis d~ deccr~inadas faner6~2mas y helechos 

(influenciada por unos ~ismos agen:~s ~esol6~ico3) afrece puntos de 

conexi6n biol6gica que per~iten -en cresenci3 ~e los orG~nismos de una 

divisi6n- suponer la existencia de los de la divisi6n concraria. 

C. LA FLORA ?TZRIGOLOGICA 

Por medio de un3 tercera sección del Prodromo, que se titula 

"Ojeada sobre la flora pteridol6gica'', 17 Rovirosa -después de haber 

comprobado la ri1ueza de las floras indigenas de Tabasco y Chiapas y 

demostrado la situaci6n de los helechos en la masa total del tapiz 

vegetal, según el escudio comparativo de las fanerógamas y los helechos

fija las razones aritméticas entre las plantas de la división 

faner6gamas y las de la división helechos. 

Es en esta sección, consideramos, donde Rovirosa redacta 

la conclusi6n escueta que logró obtener en el transcurso de su vida. 

Rovirosa establece que la regi6n fria de Chiapas 

es una porci6n des~embrada de la zona climatol6gica que se extiende 

por encima de las cordilleras hacia el sur de México y termina en 

Oaxaca; la altiplclnicie cencral de <1éxico es una peninsula clirnatol6gica, 

sobre la que se exti~nden las poblaciones vegetales peculiares de la 

zona templada del norte, y las mesetas elevadas de Chiapas son islas 

adonde han llegado las irrupciones de aquellas floras emigrantes; 

la flora pteridol6gica se compone en lo general de helechos tropicales 

de México; sin embargo, no escasean en el conjunto las especies que 

han venido a colonizar lJs sierrds de Chiapas y el llano de Tabasco, 

especies que fueron observadas por John H. Hedficld y Thomas ~eehan, 

por Manuel Urbina, Manuel ~. Villada y José Hamirez, formas que avanzan 

h~cia el sur, desde c~nadá hasta m&s ali¡ del Itsmo de ?anamá. 18 



Por otra p3rte, H. Christ -de aasilea- ha demostrado 

que Costa Rica ha sido invadido más por los helechos colombianos o 

venezolanos, que por los quatemaltecos o mexicanos. Tal conclusión 

sirve de base a Rovirosa p~ra exponer las ~igraciones de los helechos 

en el territorio mexicano. 

Rovirosa menciona: un ;~noro que ha localizado en Oaxaca y 

no en Chiapas, pero si en Gua:emala; dos s~neros en Tabasco, que son 

indígenas en Colo~bia, Antillas y Am~rica C~ntral: diversos q~neros 

en Chiapas, existentes en Ce~:ro y Sud Am~rica; y cuat~o g~neros 

indígenas en Venezuela y Colombia, en Costa Rica y Nicaragua, con 

limite septentrional de su dispersi6n, en Gudcemala. 

Con ello, Rovirosa exolica como las esoecies se~aladas 

-por ser higrófilas- han extendido sus dominios desde la América 

Central hasta Tabasco y Chiopas. 

Del hecho de que Ghie3breght haya colectado en Chiapas la 

Lomaría chiesbreohtii, de la reducida presencia en Chiapas del 

Polvoodium ~ y ~ .§_~enoloma, de la Nothochlaena chiaoanensis, 

y de la escasa presencia en Tabasco d~l Neohrodium lindeni y del 

Polioodium ghiesbrcohtii, Rcvirosa infiere que son "foz::mas peculiares 

de estos Estados", porque e3tán acantonadas en áreas muy reducidas; 

e invita a otros botánicos a corroborarlo. 19 

Rcvirosa afirma que las floras de los Estados de Tabasco y 

Chiapas "son floras centro-americanas" porque revisten el carácter de 

la flora que se extiende sobre la vertiente atlántica, desde el río 

Coatzacoalcos hasta Costa Rica. 

.¡.¡ • 

Esta conclusión, que define los límites de las poblaciones 

vegetales de M6xico y de la Amirica Central, no deja de considerar las 

faner6gamas y las esporaminíferas vascul~res end6micas tambi'n en 

Brasil, Cesta Rica y Honduras, en Nicaragua, Guatemala e Indias 

Occidentales, 1ue se confunden en la masa total con las formas que 

-hallándose dota:ias de flexibilidad orgánica- se adaptan a las 

influencias de los climas de dentro y fuera de los trópicos, 
"cit"cuns tancia que l.,;:; h·:ice osenciillmentc ubicuis tas". 20 



Para valida~ su investigac16n, Rovirosa examina el pequeRo 

n6mero de plantas f aner6ga~as y de helechos almacenados en los herbarios 

y concluye que todavía no ~s posible conocer las relaciones numiricas 

a que está subordinada la di3eminaci6n de los veaecales. 

Indica que las colecciones bot~nicas h~chas en MSxico por 

más de sesenta colectores son deficientes bajo varios ~untos de vista 

(por ejemplo, dedicadas can s6lo a plantas de ornato, a intereses 

científicos particuJJres o sin indicdci6n esoeci~ica de la localidad, 

altimetria, temperatura y hábitat de las especiesJ¡ por lo cual, no es 

posible inferir si la especie es endémica en las monta~as o en la 

costa, en las sabanas o en las selvas, en los terrenos elevados o en 

los pantanos; si vegeta en las ~onas húmedas o en las secas, si es 

epifita o saxátil. Sólo cuando se conoce de ante~ano la distribución 

geográfica, es posible deducir las condiciones del hábitat y área de 

diseminación. 

Rovirosa compara el nú~ero de especies de su colección, con 

el número de especies reportadas pcr los naturalistas que le precedieron 
21 en la exploración de Tabasco y Chiapas. 

Rovirosa concluye que el n6mcro total de fanerógamas es de 

760 en Tabasco, 285 en Chiapas y 1,045 en ambos Estados, del modo que 

sigue: Tabasco Chiapas 

Dicotiledóneas polipétalas 321 94 

" gamopétalas 239 "134 

" incomplet:is 

Monoco ti led6neas 

100 

100 

31 

26 

Se conocen 186 helechos en Chiapas y 51 en Tabasco, en los 

dos Estados 216 especies. 

En cst<ls colecciones faltan las Cactáceas y el número descrito 

de Co~1pucsc.is, ·.ira1níneas '! Cupu.llferas, Bromeliáceas, Liliáceas y 

Coníferas as ínrimo a pesar de que son órdenes predominantes. 

Asi, con restringidos elementos de cálculo, Rovirosa encuen

tra que los n;~it!Cl10::; de Tallasen y Chiapas 1;stán represcntddos, respecto 

de la masa toc:1l d'i l ~" ranerógam:is, por 

Tabasco, por 1 ¿ . 

1 
5 en solo el llano de 

Esta Última relación 



existe ta~bi&n entre la suma de ~sas cript6ga~as y las dicctiled6neas 

polipétalas y ga:r.opét:ata!>• -~9m~':sando. las pterideas en c:..:estión con 

las dicotiledóneas inccnplctas y -las morlocotY1eaóneas separada:nem:e, 

la razón es de 2 a 1 ( l~s-h-elechos concurr-en a la formación del 

tapiz vegetal en una suma doble a la de estas faner-ógamas). 

2. LA ORGANOLOGL\ 

La pr-i~era parte de la Pter-idoaraf ia es la "Organologiatt, 22 

que contier.e secciones acerca de la morfologia de los helechos (sistema 

vegetativo y evolutivo), la estructur-a de la r:-aiz (la hilada pilifera, 

la cortical y el cilindro central), del tallo (las esteles o columnas 

han servido para la fitotaxial y de la hoja y tan=o la formación de los 

esporangios y esporas (los anillos de la indusia permiten caracterizar) 

como la formación del procalo y la fecundación (existen esoecies asexas 

y multiplicación por filamentos nacidos en el proéalo). 

3. LAS BASSS DS LA CLA3IrICACION 

A, EL PLAN DE THr\aAJO 

La segunda parte de la Pteridoarafia se titula "Bases de la 

clasificación". Al li Rov iros a expone el plan de los traba jos que se 

propuso ejecutar como bases de la clasificación, cuando decidió 

subordinar la cxposici6n de los principios a un m~todo rigurosamente 

didáctico. 23 

?resenta a los aficionados al cscudio de los helechos mexi

canos los preceptos deducidos de su larga práctica y de las reglas 

establ~cijas por los bot~nicos al respecto. 

?or medio de la botánica sistemática se 

según las afinidades de sus caracteres naturales. 

ordena las especies 
24 

Indica ~ue los nu~vos descubrimientos de los exploradores 

obligan a modif~cJr los 3ntiguos 3istemas y las clasificaciones cl~sicas. 



' , ' -

Al intentar escablecer las basesde la"claslficaci6n, Rovi-

rosa ·intenta lograr tanto una cfinalid¿d_=J::i~ __ ¡\Úfica como alentar· a los 

principiantes. 

Para hacer más comprensible el pl9n que se ha trazado, lla~a 

la atención acerca do una causa que infunde te~or cuando observarnos 

la Natur~leza ;:o~ vez pri~~ra: ''Todo ::;e no3 ~:-:hibe bajo ta :orrna d: un 

conjunto desordeoado, inco~prensible, y tanto menos al alc~nce de 

nu9stras facultaies, c~anto ~&s nux~rnsos y disi~bolos son los 

organismos que conscicuyen el =odo. Si para conocer esos objecos nos 

propusiéra~os examinarlos uno a uno, según se nos presentaran, la labor 

seria arjua e ineficaz." 25 

Y c:incinúa: "t•las si en vez de sequir ese camíno, comenzamos 

entresacando de aquel número considerable de objecos, los que interesan 

a nuestro fin, y después de prepararlos convenientemente para salvarlos 

de la destrucción, con;:ir.uamos oraenánjolos en grupos, según sus 

afinidades naturales, poco a µoco se ircin despejando las tinieblas, y 

llegaremos a dominar lo q·.ie en un pcincipio pacecia inabordable." 26 

Sintetiza que el progra~a a GUe aeoe sujetar sus trabajos el 

pteridologista, es: " 1~ for~ar una colección tan compleca como sea 

posible dedic~ndose a herborizar personalmente en la loc~lidad de resi

dencia, o emprendiendo la explocaci6n del territorio cuya flora 

sea objeto del estudio. 

22 Cultivar relaciones científicas y adoptar el sistema de cambios 

de ejemplares con las Academias, Institutos y bot&nicos especialistas 

nacionales y extranjeros. 

3Q Preparar las pla~tas obtenidas para asegurar su conservación 

y ordenar el herbario de modo que en cualquier ti2mpo pueda ser 

consultado con faciliJad. 

4. Clasificlr la colección en qrupos naturales con arreglo al 

método aceptacJo universaim,"nt;.~. 

S. Proceder a la dcter~inaci6n de los géneros por el m~todo 

analítico, co~o lrJbajo previo p~ra llcqar con seguriMad al conoci-

miento de lns 03qcci.2s. " 27 Finalmence, alude a la necesidad de 

formar una biblioceca ~3~ecializada. 



8. LA SXPLORACION 80TANICA 

Desde el segundo manuscrito de,Rdvirosa (del aRo de 1875) 

sus fines eran claros y tenia conciencia de sus lirattaciones. sn su 

monografí::i sob::e el Partido de i·lacuspana' mencionó que ésa no era una 

obra de histeria natu::;>l en ;:¡articular, sino de "estadística y geografia"; 

y que co:no no tenia un conocimiento exacto de la neognosia de la región, 

dedicaba el ca pi tui o se,~u:1do al "estudio exc l u:::;i vo de los :.errencs del 

partido, considerados bajo un cunto de vista general y sin entrar en 

pormenores de historia na tura l." 28 

Pero desde el ano de 1888, que era el segundo en que Rovirosa 

consideró que había conen=a~o a col~ctar sistemáticamente. percibió 

-seg6n sus objetivo:::; fito~eogr¿ficos- que debia definir la constitución 

de las floras diversas de las ::egiones circunvecinas. 

La et~pa de Rovirosa como colector sistem6tico abarca desde 

el mes de octubre de 1377 1 hasta ene::o de 1894; 29 en este 6ltimo 

año fue nombrado agente de la 3ecretaria de fomento, en el ~stado de 

Tabasco. 

La exploración la inici6 en los alrededores de ~an Juan 

Bautista y la extendió a las costas y a la sier::a de Tabasco y después 

a la de Chiapas, en la que también compiló observaciones acerca de 

la geología, el clima y la altitud. 

Así, los problemas que había que resolver en 1888 eran 

primordialmente los de la observación del campo, impulsados por un 

aspecto interpretativo referente a l~ diversidad, la emigración y la 

adaptación de los vegetales. 

Sn sentido descriptivo se trataba de extender y aplicar 

los métodos de la fitogco)rafia en una zona del limite entre Tabasco 

y Chiapas. El macusp3nense no sólo continuó el trabajo de taxonomía 

en la región, sino que intentaba obtener una síntesis. 

Y en sentido interpretativo se trataba de esclarecer los 

principios, de n~licnr las l~ycs flsicas del globo terrestre y de 

explicitar su rcLición c0n lo:; vegetales. Por ejemplo, el tabasque1'io 

describió lJ meceoroloqia no como una variable injependicncc, sino 

interrelacionada con ot::as situaciones. 



t:l tab:lsqueño ri'!po::-tó que incrementaron los 

catálogos de plantas que habian sido colectadas por los bot6nicos que 

le habian precedido en la zona deLlinde~entrE!_J'a5JisE9_ y~~Chiapas. 

E:sta contribución nf~ta de Hovirosa a_la \)otánica constituyó 

una extensión descri~~iva regional en el ámbito de la fitogeografía. 

El trabajo de Rovirosa no fue la primera aportaci6n orofunda 

de un botánico mexicano al darwinismo; lo cual no deffierita su trabajo 

cabal. 

Una etapa de publicaciones rovirosianas estuvo conscituida 

por su serie de escritos botánicos, redactados durante el período 

da 1887 a 1894, que fueron editados en la revista La Naturaleza en 

fechas diversas y que abarcaron tanto los ámbitos ae la exploración, 

del diario de viaje y de la clasificación. como los del dibujo, de 

la descripción y de la flora de las regiones de la sierra y de la 

llanura. 

En lo personal sus actividades teórico prácticas (sus 

necesidades, sus objetivo:; y sus procedi;:üentos) atendieron tanto a 

la botánica como a la administración públi~a en una escala que se 

inició como profeso~ en 1887 y prefecto del Instituto Juárea de Tabasco; 

continuó como colector sis~cmáe:co, taxónomo y primer regidor del 

Ayuntamiento de la capi~al del Estado en 1890 y 1891; y culminó como 

legislador (de 1893 a 1996), agente de la Secretaría de fomento y 
descriptor de la f isiograf 1a y de la flora. En tanto que el Estado 

de Tabasco se afianzaba gracias a la prosperidad fiscal federal del 

puerto de frontera, causada ~or la inversión de capital europeo para 

el corte de las maderas. 3o 

Rovirosa interrumpió en 1894 la comunicación que habla 

estado c~ec:u~n0o con los botinicos de riladclfia, E.U.A., y viaj6 

a la ciudad de ~~xico a comunicar a los naturalistas una síntesis 

de sus observaciones de la geobotinica regional. 

En su 6lt!~a oora, Kovirosa concluyó que habla colect~do 889 

especies radlcJda~ sn ld rcaión del linde entre Tabasco y Chiapas; los 

colectores anteriores (Juan Julio Linden, Augusto B. G~i3sbrcght 31 y 
Ezequiel P. Johnsonl 32 habían rcoor:ado 526. 



menos a 

El número de colectas efectuado por Rovirosa ascendió al 

1, 116 en agosto de 189:l. - 33-- ;,_- ~~ntinuó haciendo colectas 

50. 

esporádicas para mejorar 

(porque su 

su herbario, ·34 Poseía al~unos ejemplares 

sin numerar 

conocida). 

existencia en:Tabasco era suficient2mente 
35 

No envió a un herbario de filadelfia, los duplica-

dos de les ejemplares ya rcccncc~dos ccmo existentes en Tabasco o 

Chiapas; en su correspondencia alu~e hasta el eje~plar n6mero 1035. 

El herbario da ~ovirosa se increment6 al final con las 

colectas (por el río Usumacinta en 1394) donadas por el topógrafo 

Leandro Martlne~. 36 El topógrafo Felipe A. Margali tambi'n donaba 

a Rovirosa alqunos ejemplares que colectaba en Tabasco. 37 

Gr9n gusto tuvo Rovirosa cuando como resultado de canjear 

y clasificar conjunta11ente con los bot-3nico:; de F'iladelfia y Kew, 

resulté que había reportado como nuevas para la región del linde 

Tabasco-Cniapae, entre otras, las especies Jusslaea natans en 1888, la 
Vallisneria .§.E_iral~ en 1839, el ~lenium diolazium en 1892. 

Sn cudnto a emigraci6n. tanto había encontrado plantas 

sudamericanas en Tabasco, como habla colectado especies en la zona 

t6rrida de Chiapas, en 1993 1 que tienen su centro de habitación en 

Esfados Unidos de Am6ri~a y Canadá. 38 

Así, el resultado de una colecta racional, constituyó el 

fundamento de su madurez corno geobotáni~o. 

El fin principal de una exploraci6n bot~nica de una comarca 

es herbori3ar. Rovirosa redactó unas recomendaciones acerca de los 

trabajos auxiliares que es necesario ejecutar para adquirir tanto un 

conocimiento completo de los ejemplares, como de la relación entre la 

~1t i l b" l ' l 39 • ognos a y a 10 ogia vegeta • 

Sl ~xico de una cxpedici6n meditada deocndc de aplicar 

cor-rectamente lo!3 recu:·;,os cic:iti:- ico!.l . .:iue abarcan desde el t'"edactJr 

un diario de viale y trJns~ortar les instrumentos, hasca el colectar 

y secar, el etiquetar y c0nservar la5 plantas. 



51. 

Rovirosa emple6 al menos unos setenta dias completos de su 

vida para herborizar; utili~aba un báculo y se transportaba a pie o 

en barca; iba armado con una pistol3 y un machete, y se hacia 

acompaftar de indios en ve= de ac6milas. 

Como los heleciios son pla~tas que se marchitan en breves 

instantes y se ·dificulta extender sus segmentos posteriormente en el 

herbario, Roviro3a preoaraba las cianeas seaón las iba coleccando. 

Despu~s de r~u~ir ~l ~~~ero de helec~o~ que una caja 

(de hojalata de sesenta centím~cros de largo, con una ca=a más corca) 

fija a la espalda por medio de una correa, podia contener, Rovirosa 

se detenía en lugares con sombra para lavar los ejem~lares y alimentarse. 

ColccJba una o más muestra~ sobre una hoja de papel de 

estraza, extendía su~ hojas y seqmentos con cuidado para que los 

6rganos caracterísciccs quedaran al descubierto en posición natural. 

Cubría los ejemplares con otra hoja de papel, los colocaba 

entre dos bastidores de tela de alambre de 50 x 30 centímetros y 

prensaba los paquetes con hilo. Sn una expedición de veinte días 

llegó a utilizar hasta veinticuatro bastidores. 

Reaonia con papel seco el humedecido y separaba los ejempla

res secos. Recoger 103 h~lechos en sus h~bitaciones para formar una 

colección que pudiera servir a la ciencia, implicaba cumplir algunos 

preceptos; por ejn~plo, buscar en toda clase de diversidad del terreno, 

arrancar desde la raíz y doblar los estípites con cuidado; pero tambi~n 

apreciar la colocación más adecuada para el estudio, tomar igual 

n6mero de frondas est&rilcs y f6rtiles y -si eran dimorfas- observar 

con lentes y compilar todos los Órganos necesarios para la clasificación. 

Si no encontraba un ejemplar íntegro y 6til se percataba de 

las circunstancias (de luz y humedad, de naturaleza del suelo y 

exposición a los vientos) con el fin de buscar en sitios parecidos. 

Nunca colocaba dos especies distintas en una misma hoja de 

papel. A medida 1u~ arreqlaba los ejemplares, les fijaba una etiqueta 

con el luoar v la nat~~aleza qeolóqica del suelo, con el nombre vulgar 

Y la altura ~obr0 el n~vel del mar -nbt~nida por m~dio de un bardmetro 

aneroide como~r~do con un bar6metro patrón de ct1bcta, y considaraba las 

alteraciones ~~ovccad~s por l~ cxpan~i6n de l3s pic335 ~~t~licas-. 



No necesitaba una precisión rigurosa al·-fi j::ir la. zona de 

vegetación; no obstante, aproxi:n;iba.l_as"°~_cg~sg.c'j'.g11~s_-~a._s_u medida 

absoluta: como el baró'-letro daba la :ütffr;: ~;-_"l;:t'~;~~:--;~;i.straba por 

horas sus indicaciones -y pror;-,ediaba segú'n-Í'a-focha y 1<1 hora de la 

observación-. 

Una vez ins t-3. lado en su tienda de é3.mpaiia, ins tal :;.b;i los 

instrumentos meteorol6~!c=s: un ter~6metro comón, otro de m~xima y 

mínima, un psicrómetro, un pluvi6~e=ro ~o~t6t!1 y una bróiula para 

catar la direcci6n del viento. 

52, 

Las primeras horas del día las aprovechaba para arreglar la 

colección. Las plantas que a6n no estab01n secas las disponía alrededor 

de la lumbre para que recibieran calor moderado alterno por ambas 

caras. 

Al colocar los ejemplares en las hojas de papel evitaba que 

los segmentos quedaran superpuestos-por medio de pedazos de papel, 

para evitar que la humedad se prolongara, porque entonces la clorofila 

se descompooe y cambia el color-. 

Cuando el ejemplar era grande, anotaba -en el diario o en 

la etiqueta- la lonqitud y el grueso del estipe, la dimensión y la 

morfología de l:s frondas y el rizoma; y tomaba fragmentos de frondas 

en buen estado y las guardaba en un pomo con alcohol -para con~ervar 

las cápsulas enteras, la indusia y las foliolas con sus formas 

inalterables-. 

En cuanto a l3s partes del·-:¡'1das de los ejemplares, las 

igualaba con los rizomas y ráquises mediante almohadillas de papel, 

para que hubiera una presión uniforme. 

Iniciaba la marcha haata que el sol habla disipado la 

neblina y la humedad de li1 vegetación. El otoño y el invierno eran l.:is 

mejores escacion~s pira colectar helechos, por~ue la humedad favorece 

la renovdci6n de L1s frondas. Pero como la lluvia comenzaca a caer a 

las dos de la t1rdc, se dificultaba desecar pronto las plantas. No 

abandonaba su campamento cuando el estado del tiempo era amenazador. 
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1878, 

1880: enero: :~::~::~:~· L~::~a de B~rnete,"slh. '~~;t16' colni§tlahuacan. 

ChapÚltenango¡- Ixtaco!llttán. _,> :>• .-/ .•. ••··.· ... ·· •. •· ·.·•·· 
1SBS, moyo " ~:;"~~.~:~:~'.º;,~·:~:: ~~:~~1z;,~1r~~i~§1~(!~;~~;~2r~· ~ 
1884: 

Val tierr~). ::,,· __ !2/ r~'~'-~i' ,·r..~ . ., 

dicicrnb::-c: ?edreqal de San Angel (y _en.-6}~~~¡f~C:~ii.i~·--~h1nultepec), 
Ciudad de México. .. .,.'i~~·"' .,,.;_, 

1887, enero: Junto cc·n i'ísnuel :-1. '/i l lada; eht;~ .gu~~tl~ y' ¿ahuixtl a, 

diciembre 12: Cerca de $an Judn Bautisca. 

1888, julio 24: Arnsta. 

agosto 27: Ixtaconitan. 

1889, febrero: Cosca de Tabasco. 

septiambrc 3J: At~sta. Sn o~ra ocasi611, 
diciembre ~-12: Nacuspana. 

Costa de C~iltepec, Tab. 

Teapa. 

1890, febrero 4-11: 

mayo 15: Haci3nda 3ancd Rosa, cerca de Los Cacaos. 

julio 5-agosto JO: Icapa, San Bartola, La Manzanilla, Pean&. 

1891, julio- agosto 10: Jicotol, Chs., río Tulijá, Cerro Limón, Palenque, 

Tumbala, xajalón. 

1892, julio: Teapa, Tacocalpa y Nacuspana. 

agosto: CunJuacán. 

1893, ago5to: lxtacomitin, Chapultcnango, Ocotcpec • 

1894, enero :.;equnoa quincena: 'I'uxtla, retorno entre !loyaló y Bochil. 

agonto: Chbpas. 



C. EL INTERCAMBIO DE t:JSMi-'LAilé:S 

La Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, S.U.A., 

_aceptó a mediados acl año de 1888 lacproposición hecha por- Rovirosa 

de donar plantas de la f!o::-a tabasqueña a la ~~~~.i.6n botfüüca¡ a -

cambio áe recibí~ su e~~~cificación. 

Rovirosa se h~bia p::-opuesto explorar las localidades de 

Chiapas que no fuerl'.ln vi:¡~ tada::; por Lind·~n y Ghi·2sb::-e9ht. oues 

aquellos extranjeros se habian ~nte=nado nrcnto en las sierras 

para huir del cli~a y las enfermedades pal6dicas de la costa 

-que diezmaban a los nueves cobladores. 

Asi, e! ~c~~~sor de historia na:ural del Instituto Juárcz, 

-4 :; . 

mantuvo correspondencia aesue San Juan 9autista con John H. aectfield, 

conservador del h~rb3~io de la Acaaa~ia, y con 

presidente de la misma, jesdc 1283 hasta 1394. 

1ho~as ~eenan. vice-
1¡ 1 

Sl objetivo de los botini=os de Filadelfia al aceptar el 

canje del~speci~enes por la respectiva clasificaci6n, era el de 

incrementar el conocimiento botánico; en esa &poca tambi&n enviaron 

a un colector a la ?enínsula ée Yucatán. 

John H. Redfield necesitaba especialmente los helechos, 

pues publicó una "Geographical Distribution of the ferns of North 

America", Bullctin 2.f. tl"r-Torrev Botanic:il Club, VI. 

A su vez, en el transcurso de sus colectas, Hovirosa 

encontró cuarenta helechos en Tabasco y ciento diecinueve en Chiapas; 42 

por lo que se interesó en ese Orden, describi6 la morfología de los 

especímenes y sintetizó las características de su distribución 

geográfica en las dos zonas distintas de Tabasco y Chiapas. 

Rovirosa cnvi6 21 remesas de cincuenta especímenes, desde 

mediados del 3to de 1339 h3st3 principios del de 1893; a cambio fue 

recibi~ndc las ltst3S de l3s especificaciones que habían podido ser 

determina1as. Hovlrosa fij6 a cada ejnmplar una etiqueta en qu0 

constaba el nú;r .. ,r0 de~ l,1 serie de su propia colccci6n, el nombt·e 

vulgar de la .~s;o"c~e si lo tenía, l'l localidad, la f·"!Ct1a de 

adquisici6n v '1l1una ~nocaci6n ccrtincnte. 43 
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El sistema de intercéUJ!bio consistió en enviar al inicio, 

a Redfield y después a otros botánicos, los especímenes de la flora 

de Tabasco y Chiapas, para recibir, co;¡1p:.u-;·ir y comunic:J.r epistolar

mente las especificaciones divergentes y asimilar e incluso criticar 

las nomenclaturas asignadas por el personal del bibliográficamente 

bien equipado jardín botá.ni co de Kew, ln~h. terra ( insti tuci6n con 

la que .ttovirosa entaol6 tamoién correspondencia). 

Bxpresemos por medio de un di:l¿;ra::w. lüS envivs efe¡;·.;m,u.vs 

por hovirosa -~¡ las espec.:ificuciones c1i..;.e reci::ii..I: 

J ohn H. hed:;;'ield 

/' ( Filatlel~b) 

fiovirosa l 
J ohn Donnell Smi th 

tíece:iÓ!'".!. botá.nica: l03li 1Jlc-:.nt:.s cie Tab, 
-:, C11s.; y otras del Edo.t.iéx. y Ver. 
Se~illas que podían ser sembradas en 
invernadero para ~btener flores es
pléndidas. ~1uchas plantas resultaron 
nuevas para ese herbario, Frutos. 

Sección zoológica: entomología (una 
especie); moluscos (dos). 

Sección-paleontológica, 

(especialista en plantas de Guatemala) 

( Bal timore) ~f 50 plantas. 
~ 1 1 -

William l;l, Ganby { 100 plantas. 

( \'/ilmingtun, Delaware) 

"~ 1 
Nathaniel L. Hritton 

(Columbia Gollege) 
1 

Charles F. Millspaugh 

( Unive1·si ty uf ilest Virginia) 

w 
Frank Lamson-Scribners ( agrostólogo) 

( K.noxviile, '.l.'ennessee) 

W. 1''. '.l.'hisel ton Dy er { 650 plantas. 

( 1.ew, Ini;Li.te1'I'ü.) 
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cual envi-5 paulatina~0n~e un~ col<~:cci.ór:i. ·t~·~ct21l q~ue llesó a const?r 
de 1036 especímenes. 

- -
Los problemas Ce nor.i 1=::1\ctá:úrn to!':iar- .. 1n ·.un~. si~nif:caci- 1.Sn 

ex9licativa a =i.nAs de ~E?S?, C'J::)ndo R6vf!-ós·a ·::;-sc::.l~i6- ~cerca_ .. de lt! 

geografía de las ::>l;;nt~s: 11 Una '3:·~~-:·_a-".t;i')n 2: lfis· la~unf",_s· _ _ce .;,.ta.sta; 

hallazgo áe plant1s ::;ucl-c;m·"ri:an'1s '"'" T-1r:=isco'i. 44. 
Roviros'a utilizó los resu-l tados· CE: i.:r 8s'ueci :ic_ación par.:t 

elaborar un "Calendario boté.n!.co de San.Juan <>autista, 1890", 45y dió 

c:-ééito al trñb.Jjo de: sus i::ol~q~s botán.iCOs no~tecm~ric.Jri0s y del 

inglés Thiseltcn Jyer. 

Res~ecto a lQS palmeras, Rovirosa enc~ncr6 ~i~icultad0s ;a~a 

preparar los es~')sci:n·~:nes, ~n el clima húmedo Ce Te.base::; a su ve:::, los 

de Filadelfia carecían de la lit2ratura necescria para la co~~ecta 

determinación de ese orden, por lo cual, pos~usieron el reci~irlo. 

Rovirosa ~rat6 fa~ emi~racicnes ,asivas ¿e los veget3les cor 

medio del a0ua; ~~e~ent6 una-memo~ia acerc3 ~e los restos de plantas 

que recogió 2n ,~1 acarreo del río: 11 ?roducbs vegetales de las 

palizadas del Gdjalva y sus a:'lU•:'nt'"s". 46 

Rovirosa comenzó a delinear los ejemplares y en sus 

"Observaciones sobr-e algunos helechos mexicanos de la Tribu de las 

Asplenieas", 47 de acuerdo con el punto n6mero cinco de su plan de 

trabajo, procedió a determinar "los g~neros por el m~todo analítico, 

como trabajo previo pura llegar con seguridad al conocimiento de las 
48 especies." 

Antcriorrn~nt" había satisfecho sus necesidades de delimitación 

de conceptos para efectuar especificaciones concretas. Sn 1888 49 

consiguió las obras de De Candolle e inmediata~cntc recurri6 a afianzar 

el conocimiento y la descripción de los cspcc!menes veqetales mediante 

la cclaborac1ón int.-;rn3cional, a través de entablar cot:Tcspondencia 
con la Academia de Cí ,nci,;s N-1turales de l"íladelfia. 
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Rovirosa describi6 las labores que d~b!an efectuarse para 

canjear ejemplares con los colegas y las instituciones de naturalistas, 

con el objeto de comoarar la flora regional con la de los climas 

semejantes, relacion3rsc cienti:ic~m~nte y recibir ayuda bibliográfica; 

pero también para escuchur el ¡Brecer de divec-sas :iutoridudes en la 
;i;) 

materia, antes d~ emitic tJn dictamen. 

Laborar con ~siduidad v cec-severancia oermite obtener un 

criterio sereno y c-eoosado. 

Rovirosa co~ent6 que convenia reposar dos dias, despu~s de 

cada exploraci6n. Posteriormente, se prepara en el gabinete el inter

cambio de los ejemplares: se revisan todas las plantas recocidas 

durante el año. 

Cuando los eje~plares ya se han secado. hay que distribuirlas 

en hojas de papel nuevo. Una colección botá~ica contiene varios 

ejemplares de cada escecle o variedad para canjearlos por géneros 

ex6ticos y formas no indigenas; as! se dispone de elementos cientificos 

(herbarios y bibliocccas) no sie;npre al alcance de todos. 

Cuando se colocan los elemplares en sus pliegos, se numeran 

en forma progresiva, seg6n las fechas de lss etiquetas. (Si de una 

especie colectada en un solo sitio se obtienen muchas muestras, todas 

llevan el mismo n6mero y fecha; pero si pasado un tiempo se vuelve a 

obtener la misma especie en otro lugar, llevará otro n6merol. 

En las etiquetas de las muescras destinadas a los cambios, 

se marca el título de la colecci6n (que puede ser el nombre del colec

tor o el de la comarca), el hábitat y la firma del coleccionista (sobre 

todo, si él ha descrito la especie como nueva o monografiado el género). 

Los mejores ejemplares se separan para el herbario; los 

restantes se dividen en lotes para distribuir entre los corresponsal~s. 

Se anocan los n6meros da los ejcm~larcs insertos, se forman paquetes 

protegidos poc- cartones f uartcs y tela impec-meable y finalmente se 

envian por la vta post::il o 1,1 mercante -si la colección es volu;ninosa-. 
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D. ~L HERBARIO 

El formar un herbario es un requisito imprescindible para 

estudiar la flor.'l de una.región¡ ~n cualquier tie::ipo el material 

disponible puede ser revisajo; "Asi es como llegan; con-el transcurso 

de los a~os, a c~n3tituir un tesoro vaiosisi~o las colecciones 

botánicas, y como se r::onsioue do:nin3.r una ciencia consi,Jcrada por 

muchos inabordable, y tan llena de encantos para les espíritus dotados 

de la penetración ne=esaria para buscar en los métodos racionales 

la antorcha que debe guiarlos en la via de las invascigaciones." 51 

Rovirosa estableció prccedi~ientcs y reglas para colectar 

y canjear helechos. 

Lo pri::lerc es a:acar la acción destructora de los insectos 

por medio del envenena:nienco de los ejemplares. 

Para arreglar un h~rbario de helechos se usa papel encolado 

o percalina plcgaaa en des hojas; abier:o el pliego, el ejemplar se 

coloca en la hoja Ce~ecna. Se compilan las f~ondas dimorfas. Las 

muestras se fijan con la cara inferior vuelta hacia arriba para que 

los esporangios puedan ser observados. Si la planta es pequeña se 

insertan varias por el anverso y reverso. Se utilizan fajillas de papel 

engomadas de dos, cinco u ocho rnilirnetros de ancho. Si un estípite es 

grande, se pega a trecl1os con gorna. 

Los pliegos de un mismo género se dividen en lotes por 

secciones; cada paquete de seccion~s se etiqueta. Se re6nen las 

tribus, tambi6n etiquetadas. 

El cuarto debe ser espacioso, ~entilado, seco, con armarios 

de vidrieras, ~ue debe sor inspeccionado al menos cada dos aRos, 

para retocar con veneno los p~ntos de los ejemplares que tengan 

moho o substituir las muestras deterioradas. 

Rovirosa afrontó di~icultades al preparar las plantas para 

asegurar su conservaci6n e intcrcamoiar los ejemplares. Debia secar 

orante las pl1ntas para evitar La fermencaci6n -sobre todo de los 
t::into 
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frutos- como la decoloración de l3s frc:idas; :nvolver los paquetes en 

tela impermeable, porque no se aceptaba remesas en frascos llenos de 

___ ·= alcol"l_ql_ .. 10. cual. habda. resultado caro y r"iesgosc-; y enviar r-ápido =a 

Filadelfia para eludir el ambiente h6medo de Tabasco. 

Cuando pudo, Ro~irosa envió semillas en buenas condiciones 

germinacivas pa!:"a ~ue pudiesen ser cultivadas en invernadero. Pero a 

veces se vió precizadc t::in:.c J. er.vi.:ir ejemplares inco:npletos, co:no 

a dibujar al :amaño nat~ral. ~n una ocasi6n una planta llegó 

infestada. 

wos botánicos de Filadelfia no habian terminado de determinar 

otras plantas tropicales que poseian: consultaroh los herbarios de 

Asa Gray y George Bentham; e infundieron en Hovirosa la libertad para 

que describiera con amplitud sus propias conclusiones diversas a las 

de ellos. También consideraron que Rovirosa tenía la ventaja da observar 

a las especies vivas en su ~ábitat, lo cual compensaba la carencia 

de libros. 

A su vez, Rovirosa deseó homenajearlos y denominar unas 

plantas con sus apellidos; tambi6n racibi6 ejemplares de C6rdova y 

Jalapa, del Estado de M~xico y de Oaxaca para intercambiarlas con la 

Academia ae Filadelfia. 

Al final quedar-en unas especies sin determinar, que Rovirosa 

necesitó comparar con el herbario típico de Kew µara conocer si 

eran inéditas. 

Las relaciones profesionales conllevaron tratar el tema del 

financiami8nto d~ los costos d~l conocer. A fines de 1890 Hovlrosa 

solicitó in~ormaci6~ ac~rca de si en los ~staaos Uniuos de Amirica 

podrí.:rn cxpenaci:se semi1L1s de pLrnt<ls ~ropicules y plantas vivas para 

la jardlneria ~ url precio qu·1 de~pu~s ue cubrir los gastus da 

rccolecci6n y envio, d2j~se alnuna utilidad. 



- ---_- -o_--=c·-N~~~_a;n_Q~-=--_o-C?~e Roviros:l no fue sufic!..f:.ntement:e e>:plí=ito en 

cu11nto a indic:.r el pr-ecio que p~ctria- sostene_r_ al -enviar las plantas 

vivas. 

De Filadelfia le recomenaaron escritir a Junn Julio Linden 

(de Bruselas), a Harry Ja:nes Veit:ch- Cho~ticulturista inalés) y a 

Ephraim Wales Bull (de Chelsea¡ ~ost~n, M11ssacnussetsJ. 

Rovirosa incarrurnpié la corre3ponaencia a fi~2s ~e~ a~o de 

1893, debido a la cnfer~edad y muerte de su madre. 

El número de especímenes colectados por Rovirosa, que 

permanecen en los herbarios es : 52 

42 en Berlín. 

1036 

650 

Columbia, i~ueva York. 

Filadelfia 

Kew, Gran Breta~a 

US ¿ü'nit3d Soviet R_:¡ 

UC LUccla, Bélqica_J 
UNAH, ~6xico. SJ 

La determinaci6n de los haleches oblig6 al botánico a 

proporcionJi:se unJ biblioteca compuesta de las obras selectas sobre 

Pteridologia gener11l y particular del puls, tales como monografías y 

memorias, fascículos y anales, revist11s y boletines, extr11ctos y 

otras publicaciones peri6dicas. 

El ~rinci~al cat~lo10 de pl11ntas que fue utilizado tanto 

GO. 

por Rovirosa como poi: los hot~nicos de Piladelf i3, fue el publicado por 

W. B. Hemsley, r\i.'.)loaí1 Centr-lli-t\01?-ricrn;i; 2E. contributions ~ the 

_knowledqe of ..\:.'.!.'~ ~_u_r~:~ :>ne~ f_b¡:_.1 ~ ;1'"xico 2_!1d C,;ntral America. ~. 
London, 1879-1888. 

A 3tJ ve~, ~<0·1~:0~~ us6 el fr3qmcnco d~ esa ~ublic3ci6n, 

1ua fue trajuciio ~or Jo3~ ¡¡~~ir~~. 1'Bo~1uejo de la 1~o~r3fla y r~s~cs 

~rincip.Jles d~ l.:i :·lor:i . .-;a :·i·~:·~icc''. La N~tur.1lez.:i. II. 1: 73. 



Los bot{inicos de !-'iladel:ia se quej.iban de que :es 

faltaron mono1raf!aG (para ~olucion:ir casos inciertos ). 

61. 

En su Pte=idoqrafia, Rovircsa utiliz6 el m~todo de 

clasificación d-e ·:1. J. Hocker y J. G. Saker, Svnocsis f'ilicu:n: 2.!3 

svnoosis of all ~ fe~ns~ .i.n::iu:1inq the Os:nundaceae, 3chizaeaceae, 

Marattiacea~, 3.nd 0~~1io::lc3s=ce3e _(chieflv derived frcm the ~ 

Herbarium), accompanied_ b_y :'i:i~ ~s~tinq ths ~ential 

characters 2.t ~ ~~' s~conj edition, London, 1883. 

Rovirosa envió eje~plares de sus publicaciones a Filadelfia. 

Pero también 

1889 III, 54 

1888 y 1889; 

adquirió los E_i;:q_,:eeain'.l:; (de l:i Academia) 1888 !-I!I, 

1890 II-III, 55 180: :¡ v los informes a:iuales de 

dos obras ::e J. H. R.:.?df:~lti: "Gcoqraphyc¿il Jist:-ibtttion 

of the Ferns of ~Jorth A:nerica" (1875) v "'l'he Core:na Conradii" C'l889), 

8ulletin of tn~ Torrev's Botanical Clul?_; c.:l Jou::-n'11 of ilnar~ Nichaux: 56 

y unos ''Reprints of three ~ditorial3 1 ', aacc~~ioloqical Ldbo=atory. 



E. LA SOTANIC;.. SIST~:i·~ATI::A 

La Pteridologia ''si3te~ática es a~uella parte d~ la 

Botánica que tiene ;:;or 0 o!:ljeto la desc.i:ü:·ción de los helec:1os y su 

distribución en grupos de orden ascenaente, c~nfor~e a la lev de 

subordinación de loJ caracteres rnor~ológicos, es:o es. ~=oc~jiendo 

con arreglo a un siste~a racicna! cu~ conduce c~n seguridad a la 
57 determinación de esas plan:ss.~ 

El observador de las dimensiones, forma y por:e de los 

vegetales tiene que descubrir los rasgos carac:eristiccs, la fisono~ia 

propia de cada in~ivi~~o. 3a c~n3tuta que unos incividuos rc6nen la 

mayor suma de sc~eja~zas; y po= ~llo. se jivide la co1Gcci6n en var~os 

grupos inconrund~oles. 

Cada 1~upo es una esoecie o conjunto de individuos que se 

parecen ent~~ si tanto c~~o se ~a~ece cada uno a su proqenitor. 

En el conjunto de esoecies, unas se distinguen por caracte

res menos generales: se agrupan en g6neros, que a su vez ofrecen 

caracteres no comunes a todos -con valor mcrfol6gico- que permiten 

agruparlos en tribus; la reunión de las cuales se llama orden. 

La suma de semejanzas es muy cr2cida entre individuos de 

una misma especie; decrece de la especie al género, de éste a la 

tribu, y de la tribu al orden. Por lo tanto, al clasificar una planta 

examinando sus caracteres generales y continuar su estudio en escala 

descendente, !J.s dlficult:ides aum,•ntan en razón de las u.finidades. 

Esto es inevitable en una clencLa que tiene por fundamento 

la morfología: una mirada poco experta discingue un orden y hasta un 

género al primer golpe de vista; pero es laboriosa la tarea de 

mencion~r ~l no~b~c de la especi~. 

Esta clase de investigación descansa en las prooied:ides 

fisica5 de lJs ~l.Jn~~~; ~l conj~nto de tales propiedades co~~titl1ye 

lo que se llama en botlnicn la característica. La apreciación personal 

se erige en iltJtcrid~i p~ra Astabl2ccr los límites entr~ l~s 

difarencl~s de de~ o ~~s :orm~s (co~o especi~s o g6ncros). 



_-_-~ ___ Existe disccr:ia:-:ci3 en;:re los dictárr.erie3 de respetables 

auto res clásicos; no ;::o:íe11os censurarlos,_ pcr_qu.:. __ é¡:¡do el estado 

actual de la ci-:;r.cia, :io es ;x>sible decidir cor. precis!.6n.m3tc:nátíc:i 

hasta donde llec~n ces limites de un carácter específico y donde 

comienzan los je u~~ q2rl~rico -com~nt6 Rovi~osa. 

~i~:i:r2s no se d~ un paso ~~s en ~ateria ~e s!stnmas de 

clasificaci6~, ~~~sis:irin 135 impe~~ec=iones. En taxología se ve 

uno precisado a u=il~~ar los =~r~inos rne~!cs c~~o 3~bo~~enes, 

subtribus y subg~ne~os, sccc~cnes, subesnccies y vari~dJd~s. 53 

Sl no~bre del orden de los Helechos. trae su origen de la 

voz latina F'ili:<, ~lt~c-3.ción de Foliu;n. cue -e:<=':-esa expanziones 

foliáceas ac,.ijas. IftEplS e-; un d<:!r¡·.•adc 0::-i~oo :J8 fítEp/~· 
' ·' 

ala, ;:.luma. Fot.1a~r~s, ?ar:i~~ ~· en fcan~é3. alem.-ln e inglés .. 

uno de los g~neros cc~prendidos más nc:nbles. ~os g~neros ~eciben 

nombres de cienti~~cos o extral~cs d~l idio~a ~~iegc. 

I~a nc~encl1tu~~ bo~§nica ~s bin~ria y de escr~ctuca latina; 

se refiere a un c~r6c:~~ ~ecuiiar, al p3!s de origen o al 

patronimic~ del colecto~. L3s v~ri~ddd23 ~e designan aftadiendo al 

nombre de lil especi~ un segundo adjetivo. 

Des~u~s del no~brc técnico de una es~eciet deben consig

narse lus clu3i:ic~ciones de otros autores desechadas por defectuo

sas o desaju9tada3 a los 61ti=os m6todos; y la sinonimia o nombres 

diferentes dcsd2 qu~ 1) plunt3 fue de3cubierta. 

~n lus obras d~scri?~ivas debe preferirse el latín, por lo 

menos para dar a conocer su caractaristica¡ en ld lengua materna se 

puede co-npl 0 n-:>nt-.ir y h·1cer •::l estudio comparadvo de las especies de 

un g6nero. L~ nox8nclatur~ :icbe s~r rilJUrosamente t6cnica. 59 

Rovico3a :ligui6 ·~l m6toJo de :l<l5ificQci6n de W. J. Hooker 

según el cu:il -'1 út·:J-!n rir:- los fklec!Jos comprende seis subórdene:;, 

13 tc-ibus, 76 q .. ~rv~r0s y c~:;i -~, 000 e.:;pe:ci~s. 

c:.;poc-Jnqio.:;. Wa:; t:-i!..:us .-:~:it~n e lr-act:~"·i·~a-:Ja:; :~or l J. fvr:nu rie los soros 

y su si:u~ci6n ~~brc las VA!~as y el .lmbo; )Or l~ ~or~a j~l reccpt&culo, 

la cst:-uc":'.!!:"a v ~·:Jr1J. de : J ir.du3 i~ y ~or ~u sit~1aci6n r-especto de 

las v0:135 y da !~s 3oros. 
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Los c:J.racteres- r.i~ ~-103 --;er.er-_os ,,re_s¡{~~_n __ '--~JJ _,_l~_ ~_}. tuación 

de los esporangios sobre -l~1s -ver.as-: .. ~n ra ·forma_ de 1cs :-soros- y -_de 

la indusia -cuando la hay-.G~neros dis!mbolos se dividen en •ecciones 

Cseg6n la disposici6n de las venas y venillas). 

Al dasc~ibi~ ljs especies. Rcvirosa da a conocer los 

caracteres de las secciones. Y con el fin de ajustar su tra~ado a 

un plan práctico, ac:::esible a las personas deshabituadas a la 

clasificaci6n, el profesor deci~i6 ayudar a que 103 aficionados 

pudieran determinar los helechos, subordinando sus caracteres a un 

método analítico que condujera direc::amente al género y a la sección 

y a la especie, por medio de una sinopsis. 

F. EL METODO DICOTO~ICO 

E:n un:.i "Clave analitic¿¡ en el métojo dicotómico", Rovirosa 

adopta el medio propu~sto por Lamarck en la flora francesa (1778)• que 

consiste en una serie de proposiciones contrarias que conducen de los 

caracteres ~enerales a los particulares, 

Rovirosa men=iona que su clave analitica sólo sirve para los 

géneros de helechos mexicanos. dado el plan de su ?teridoarafia y 
las láminas delineadas. 

Usar la clave requiere cbservar los esporangios al micros

copio, resolver un cu~stionario con:::erniente a los caracteres deducidos 

del examen de todos los órq~nos y leer las dos proposiciones primeras. 

En presencia de un dilema, se desecha la ?repuesta contraria; un 

n6mero a la derecha conduce d otras dos afirmaciones con ese mismo 

guarismo coiac~do del l~do iz~uierdo; asi, se contin6a hasta 

ter.ninar. 

::std clave uicocÓ:!liCd es un sisL 1~ma artificial que se 

apar t.~:? de la ice3 ae una cldsiricaci6n cienciiica; pero sirve pura que 

los principiantes determinen c0n rapidez. 60 





4~ LA SOTANICA ES?:::c¡;,;_, 

La tercera parte de la Pteridocrsf!.á- es-la "Botánica 

especial", en la qua se d~scribe ciendf i.carílente los subórd;nes' 
ó·t - - - -, ---- ----- -

~~·;': ·'-C~·--~.'~\l _________ -_ . - '; -:;· < "'- -· 
.,;.,-e_:<:~~-~-':·_.:. 

:.~- -.~!: 

géner-os, especies y V3ri2d~des. 

En pci;;i~r 

especies nuevas. 

cimsioerernoi qiio k6vi;osa describió siete 

Por otra p<irtc, el delinear -70 láminas constituyó un 

ins tr-u:nento de comunicación visual 'de su herbario, t¡¡nto par-a :nos trar 

la objetividad de sus as~rtos, cor:io para que el lector normara su 

criterio por sí ~ís~o. 62 

Rovir~sa delineó las siete esoecies nuevas =:esentada3 

científicamente (a trav~s de su descri?ción latina) en la ?teritoara

fía y citó el núr:iero de ,,soeci;;ien de su hé!rbario: 

) T . , . . "ro·;.63 1 - ricnomanes ::i:i.:-::i.nez.1._, " · 1,103, lámina VII-A, p. 106. 

2) VaLicdad ~~ anc:.isti:'olia elonoata, Rov. 1 1 059, XIV-a, p. 130, 

Pell~ca oulcherrima, Rov.(no está descrita), XIV. 64 

31 Polvoodium mJraallii, Rov. 65 
1, 061, XXXVIII-A, p. 206. 

66 
4) Nothochlaen:i c:-üapP.nsis, Rov. 1 1 077, enero de 1894,XLVIII,p.229. 

5) ~l'.ltr-onhvum l 3cantuno:n:;e, ?.ov. 1,097, XXXVIII-A, p. 240. 
67 

6) Antrophvum :;cenuohvllu~, Rov. 1,104, VII, p. 242. 

7) Acro:;tichum tricho~Jllum, Rov. 1,101, sin l&mina, P• 252. 



E:n cuanto descripto::, Roviro::;a siz:.vió corno. intermediario 

-para que el co)~ctQx_J;:c¡¡ngr9 __ f>1artinez repc~ ta::a p6r primera vez en 
----;-- -----,------ -----· ---~ __ -~-=o..- - --==co_:_-oo_-=-o=o==-...o._~--o""°"'c-..0.--=o'- -~ --=--==="----==-;"=-~==-------,-

territorio mexicano el~.· Adiantur.i dol~sum·,' i\unze, número de· herbar-io 
o_"-'.o.--';',=---·c -,.- ,,_ 

de Hovirosa, 1, 107, 13.mina LI!, .p. 121. 

-. - --·-·· '· 

Además, Rovi::osa supo <lis !:ingui.:- la: ;'hlir.ibri'a Acros tichur.: 

( Rhipidoe_!:er:i¿J_ ne 1 ta ::u:n. variedad f iab~llat\iri\;• Chifst;' r.o el 
·~· _; 

colectado por Humboldt y i.l::>nplar.d, p. '255,'.;,._ , , .\:: 
"/'. - .-.>~;.-:·_ .. ~-~~~···. 

Aparte, los bo'.:ánicos ·de Filaci~ifi~·;.'.{'é'f;(l~C!Ícaron la 
6 a -,~·,,¿.'i"~ .. ;,~~~:': ~~~~~:~~~r~;j1~---7 _;.,._._,. 

Distictis rovirosana. , -::.•:p , u.·.·ic 
···.J:;~t·, ,<~ :::~,~r:-·.-.... 

66. 

Consiée::e;:ios otro:; aspectos.• un.resuÚado- de la descripcién 

es el sintetizar- las ;:,bservaciones aue d~s~Í.en't~A las apreciaciones 
69. 

precedentes de otr-os coleccores. 

Describir- sistemáticamente también constituye sintetizar 

las conclusiones de previas descripciones. 70 

Despu~s de l~s colectas de ~ovirosa se reconoce la 

existencia tanto de 235 fanerógamas en Chiapas y 760 en Tabasco, 

como de 186 helechos en Chiapas y 51 en Tabasco: en total 1,261 

especies. 71 

Roviro.sa divulgó ::¡ue la Ceratooter-is thalictroides. Broon., 

es común en Tabasco (en contra de la opinión de Hemsley); 72 que 

el Blechnum asolenioides, Swartz, y el B. lonauitoliu:n, H.B.K., 

colectados en Veracruz por Hugo Pinck y O. G. ?ringle fueron ignorados 

en la Biolo~ia C•ncrali-Americana; v que tambi6n se ignoraba la 

existencia ~n T~ba~co, del B. ~~~culatu~ 1 f~ich. 

Roviro~3 ~r1ccntco c}emol~s de difercnciaci6n vegetal: 

b) Sr. l:oH·J, e:ntre la :lyr-i.stic, guate::ialensis y la m. :::e:<icana. 
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e) Entre el ~s:i.leriiu:Íl parvulu!:l y el A. tric:,:::mancs. ;,inn. 73 

d) Co;nple;nentó e los "¡,all:iz_gosº_de Ghiesb_rcgr. t; reconoció. ::or 

ejemplo, que no logr6 volver a colectar el Asolenium ~chilleaefolium, 

Liebm. 74 Pero a la vez, obtuvo criterio propio, co~o par3 clasi

ficar, por ejemplo el As:::ilenium í.2i.E.L~!:__ur:i) s:_l trifoliu-n, Rov., 

fundado en los caracte~es fijos de la planta, en co~tra ~e la opini6n 

de otros autct:"es. Ade;;i.3s d:3' a9lic3r un 1:1ici:> r::orfol6q:i.co, funJa:nent:a 

su criterio en ba5e a un'.l ::or::-el~ción ~-..~J.!.ut:.·:"2: '' Y ::-u2sr;o que el 

ápice de la fronda es equiparable con una pina Ínfima lateral, en 

cuanto a su tama~o y ~orfologia, debe aceotarse de pl2no qu~ 13 

misma ley evolu:iv3 preside al ~esen~1olvi~icncc ce uno y ot~o 6rgQnos! 

y por la ~is~a raz6n, se ven ~~~re=er en los lobos y dien~as inferio~es 

del segmento ter;;iin:il~ lJ.s ·1enill~s lnfi~as :nuy rami:.:.cddas, y les 

soros e indusia insercos en la venilla simple, siemore dobles. ~se 

paso de sores dobles a simples, en relación constante con las 

ramificacion~s de las venas, :o he visto confirmado por mis observa

ciones en otras espec!es de la secci6n Dipla2ium, y en vista da ello 

no he vacilado en colocar el n1mero 1,038 de mi herbario, en la 

referida sección." 75 

e) Asume que no existen monograf Ías suficientes para 

delimitar las posibles variedades del Ascidium aculeatum: »son tan 

indefinibl2s los pasos de unas a otras~¡;--

f) Hace un reconocimiento de los botánicos de filadelfia 

y Kew; por e je:n:Jlo, cu.:1r.do cl;)sif i.c:i el ~eros ti~ viscosum, Sw., 

expresa que muc~ds formas tenidas cerno especias distintas, presentan 

a la ve~ r~3~0~ de 3i~ilituj suficier1te~unte c3r~cteristlcos para 

inducir a co~sicerarlas como una sola especie; y que tuvo que acudir 
i7 a connul~~r 0 otros ~spcci3li3t3s. 
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Este 6ltlmo capitulo cunrto constituye la conclusi6n 

general de la tesis. Tanto en cuanto la Pteridogrnfia representa 

en síntesis la conclusi6n de una vida profesional -que fue 

presentada en forma sistemática-; como en cuanto hemos anotado 

al resefiarla, las observaciones que lo~remos explicitar en 

aspectos diversos. 

La ohra pertenece tanto al ámbito de la geobot6nica, 

como al de la descripci6n especial de las plantas; sin dejar de 

afrontar un enfoque didáctico -en una de sus partes-, no soslaya 

-en ningón momento- la seriedad de la descripci6n científica 

(que fue reconocida a nivel intE'l·nncionel, por ejemplo, tanto 

por los botanistns de Kew, como por los de Filadelfia, en el 

transcurso de la elaborncj6n). 

Tanto asuntos de climatología y fotogeografía fueron 

tratados, no menos que aspectos de organología, sistema de 

clflsificnción y hotñnjcn espccifll (fina y debidamente ilustrnda 

y referjda); con no menor nctitud educadorfl, 

Corno rc»;ul todo clcl trnhnjo lle ex¡1lornción y herbario 

(los mil doscientos especímenes colectados), clasificntorio y 

descriptivo, Hoviro:-;n exll•n!lió unn metoclolo¡da -que hasta la 

fecha puede rPnrlir frutos-. 

68. 
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ílealizó así el sueño ele Humboldt: encontrrr y describir 

las .floras~particularesA1ctt).'A11}~0, que connotan una relación 

estrecha con lo estructura de la scostra de la Tierra. 

No menos es Jmportnnte el cnthlo~o de ocho especjes 

nuevas reportadas -que expurgamos o travAs de su exposicióri 

latina sistemática-, que lo clasificadión de los mil doscientos 

especímenes colectados. 

Consideramos 4ue ror mcclin de nuestra sintAtica 

indagación aportamos la posibilidad de reconsiderar un ejemplo 

de forma de tralHtjo nnturél 1 istn efectuado hace un siglo. 

l~c:::ta explicar en trnhajos posteriores mús profundos 

(y con la metodolo~ia de lo historia de In ciencia), la relación 

intrínseca existente entre la formación social y la hechura de 

la ciencia. 

Sólo vislumbremos que -en este caso- no fue el botánico 

el que llamó -di~úmoslo asi- al capital internacional de la cl6cada 

de los sesentas a explotar el lindero tobnsqueílo de lo selva 

lncondona. La intrr-relaci6n entre ciencia y estructura social 

es mós compleja. P11cron otras fuerzas -económicas, externas e 

internas dr la región- ]as preponderantes. 

Rovirosa reconoció la importnncin de que una uctitud 

ch~ntífico jom1ís pur.de ser incliviclunl; sino t11nto producto de 

equipo, como necci;icla<I ele comunicnci6n (epistolar y ocadémicn, 

por medio de publicnciones especiales). 

G9 • 
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70. 

Mostramos el itinerario crónico del colector y la forma 

en que intercamhió los ejemplnres (nacional e internacionéllmente); 

incluso pudimos vislumbrar al~unos aspectos de su economía particular. 

Utilizó la clasific11ción de \\'. J. llooker y J. G. Baker, 

Synopsis Filicum (Londres, 1883) 78 y el cnttilo~o publicado por 

79 h'. B. llemsley, l3iol.01?:ill Centrali-Amcricvm1 (Lnndres, 1879-1888). 

En su "bottinica esrecial" nod roso dC'scrih<' las siete 

especies nuev11s que herborizó, colectó y preparó; 80 considero 

aspectos de dimorfismo regional.¡ 81 y concluye -no exhaustivamente-

que en unas re~iones florales que colindan entre los E~tados de 

Tahosc~ y Chiapos existínn 1,261 especies. 

Entre tanto, uno de sus amigos, Alfonso Luis Herrera 

traba jaba para introducir el paradigma de la evolución en México, 

desde el punto de vista interno de la biología, esto es mediante 

una actitud naturalista; porque no bastó que los médicos e 

intelectuales, filósofos y antropólop·os, huhi<'ran trlltnclo y 

discutido osuntos de dorwinismo. 

Poco tiempo cle8pués, ,\lfonso L. ll<'rrcra ero el encargado 

de la Comisión ele Pnrnsitolo~ín y 1wr;11h11 a P. L. Moreau por Ja 

trnducci1Ín de 11nn ohra nll'munn titu!Ddn Llihelta flnvicla. 82 

En es tu época 1 os nmip;os ele llo\·irosn se especin liznhnn 

en diversos rumn><. En 19CM el Dr. 1\ntonio l'eiínfiel -Director 



General de Estadistica- recibía una subvenci6n de 5200.00 

mensuales para escribir ln obra acerca <le las "Ciudades 

coloniales y cnpitales <le la Hepública". Había un tr.ller 

fototipogr~fico <le la imprenta de ln Secretaría de Fomento, en 

el que trahnjaban Porfirio y Guillermo Peílafiel. 

Hafnel A~uilar y Snntill~n ern bibliotecario en la 

Academia de Ci~ncias Naturnles y distribuía las Memorias y la 

Revista de la Fociedad Científica "Antonio Alzatc". 

Manuel E. Pastrana era Director <lel Observatorio 

Meteorol6.<rioo Central y p8¡?;nha por rNlact<'r "cnrtas del tiempo" 

y cuadros de si~nos. 

Y Fernnndo Altamirnno era el encargado del Instituto 

Médico Nacional en el que también trobajnben tanto Leopolclo Flores 

y Jos~ Rnmírez, como Jes~s Golindo y Villa y Gabriel Alcoccr. 

71. 



EPt~OGO 

Conocemos ahora quién fue Rovirosa, qué hizo durante la 

vida: observar con rigor por medio de procedimientos racionales 

los aspectos de la física y de l• flora del territorio de dos 

regiones ubicadas en el li~ite de los Estados de Tabasco y Chiapas 

durante el último tercio del siglo diecinueve. 

72. 

lPor qué? Su conciencia se sustentó en una idea de progreso; 

era necesario describir con precisión ~atemática los fenómenos 

relacionados con la fauna, la flora y el terreno para explicar su 

interrelación. 

Tal enfoque cimero remataba las anteriores conclusiones 

de la estadística descriptiva; ahora era necesario acceder a la 

calificación de los fenómenos. Se llegaba a los límites de un 

mecanicismo simple, a través de la comunicación biológica tanto con 

los sabios de la metrópoli, como con los de otras naciones. 

Rovirosa estaba consciente de que debía manejar el presente 

social, transformar, recobrar la racionalidad de una clase indígena 

denigrada. 

lPara qué? Su voluntad estuvo determinada a conocer la 

flora de una manera racional, por medio del sistema de la geobotánica; 

no como una entelequia inasible (sino para que ese conocimiento 

individual y público, académico y científico pudiere ser útil a 

la sociedad en todos sus niveles -desde el del horticultor hasta el 

del estadista y el del médico-). Esto es, para encontrar una 

coherencia -una conjetura racional- acerca de la distribución 
-pero también del uso- de las plantas. 

lA qui~nes destinó su mensaje? A las personas que con 

racionalidad aprecian las operaciones de la Naturaleza. 



Conocedor de que el tiempo de nuestra vida es limitado, 

concentró su energia para generar un conocimiento poderoso v~lido 

para ~uchas personas. 

Al ritmo que su capacidad de trab~jo le permitía, respetó 

y valoró el tiempo -incluso el futuro: la permanencia- de la 

naturaleza. 

A travis de una rigurosa observaci6n se apropió del 

conocimiento de las leyes locales de la física del mundo, mismas que 

participó a los demás por medio de un lenguaje ameno, preciso, 

concatenado, mediante el cual describió los fenómenos de la 

~. 

naturaleza que fueron percibidos por su mente -según la particularidad 

de la región- y que motivaron su ética de trabajo y su participación 

política. 

Así, hizo un llamado a los espíritus autónomos, conscientes 

de que las propiedades de la naturaleza son sondeables por medio de 

un trabajo activo del intelecto. Aún era posible conocer partes de la 

estructura de la naturaleza, al extender hasta la saturación los 

mecanismos de la actitud positiva. 

Su inteligencia, trabajo, honradez, reconstruyeron la 

ideología del propietario de terrenos dedicados a la agricultura; 

pero también no menos, la confianza en la razón, en el ~étodo 

fisiográfico-botánico, en la observación inductiva sintética. 

Entre viajar a la sierra, remontar Chapultenango, ser 

corresponsal de la ~ociedad Naturalista de filadelfia, Rovirosa no 

descuidó los asuntos académicos ni la actividad en el Ayuntamiento; 

antes bien -como encargado de la sección de terrenos baldíos en 

Tabasco- se relacionó con los miembros de la Comisión de Limites con 

Guatemala y tanto promovió concursos florales, corno participó en el 

Congreso Agrícola de Tabasco¡ sólo el abrupto deceso el 23 de 

diciembre de 1901 en la Ciudad de México a la que había acudido para 

promover la edición de su monumental Pt0ridoarafia, frenó su 

excursión racional, pausada pero no menos impaciente, por los 

senderos de la Naturaleza. 



COROLARIO 

REFERENCIAS A TRABAJD3 ROVIROS IAN03 

A manera de ejemplo, indicamos, para terminar, unas 

cuantas citas acerca de los textos de Rovirosa efectuadas por 

autores, de una u otra manera, relevantes. Porque su obra 

-sobre todo fisiográfica- ha sido hurgada, expoliada y continuada, 

transcrita -e incluso- tergiversada. 

MÓltiple ha sido el uso que de sus obras se ha hecho en 

diversas disciplinas; naturalmente, los conocimientos han mejorado. 

En 1902, Manuel M. Vlllada describi6 en latin una especie 

nueva que Rovirosa había herbori~ado en San Juan Bautista. 1 

Pcd:-o A. González describió "Los Kíos de Tabasco" en el 

periódico.!::!!~ (1906) 1 ensayo reimpreso en 1910 y reeditado en 

1946, en el que se citan textos de Rovirosa. 2 

Arcadio Zentella publicó Tabasco (Villahermosa, 1929)¡ 

alli retomó una lista rovirosiana de familias de flora y fauna. 

En 1923-1927, Maximino Martinez -con la asistencia de 

Gustavo Rovirosa- publicó una bibliografia botánica mexicana que 

apareci6 en la publicación periódica §l. Libro y ~ Pueblo. 4 

3 

En 1948, desde el punto de vista geológico, Federico K. G. 

Mullerried 5 citó las partes de Teapa reconocidas como caliza 

por Rovirosa en 1893. 

Ida K. Langman reportó las obras de Rovirosa en ~ selected 

guide to the 1 iter:i ture 2.1! the f lowering plants of ~. 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press f:°1964...:J. 

74. 



Jerzi Rzedowski 6 cita a Tabasco como desconocido 

florísticamente 7 el año de 1962; no cita el trabajo florístico 

de Rovirosa de 1993 acerca de la Capital del Sstado, probablemen:e 

porque no es un estudio regional, sino local. Pero cit3 a Rovirosa 
8 en la bibliografía de su Flora de México. 

Finalmente, en 1981 Pedro Reyes Castillo cita tres 

artículos de Rovirosa en La faun~ silves~re en el Pl~n Sala~cán

Tenosigue. 9 Y también cita el trabajo de Alfredo Dugés acerca 

de los batracios y reptiles que le fueron proporcionados por 
Rovirosa. lO 

Como divulgaci6n cientifica aparecieron publicadas tanto 

las Obras científicas de José N. Rovirosa. 1887-1910 1 México, 

Sociedad Mexicana de Historia Natural, 1978, como una edici6n 

facsi~ilar de la PberidoJrafía del Sur de México, en la misma 

editorial el año de 1976. 

i5. 



CONCLUSION 

1. - José N. ~~~lt:";~~:c1i18:'1901:)St1'.ie·111jo~_ae="un ·finquero 
próspero de Macuspana, Tabasco. . . c.·. ce.:;, e ,.:. 

2.- RovirJsa adquiri6 el diplo~a de ingeniero agri~ensor 

el año de 1871 en el Instituto Ca~pechano (uno de sus maestros fue 

don Tom~s Aznar 9arb3c~ano) y ~ores6 1isoucs~o a esc~ibi~ la 

_geografía regional de las plan:as. con una inte:~ci6n ~r&c~~ca, en 

el período en que se incr~ment6 tanto la concesi6n estatal de 

terrenos baldíos para establecer ~onterías e~ el Estado, co~o la 

necesidad de los ag=ic~ltores y ganaderos privados de reconocer los 

productos naturales. 

3.- El }o~en R~virosa escribi6 una geografía estadística 

_76 •. 

de su patria chica con la tri?le intenci6n de observar de una manera 

ocganizada los recursos naturales que eran factibles de ser explotados; 

de solucionar la c~rencia de una indagación oficial regional; y de 

cumplir el requisita acad~mico correspondiente a efectuar un trabajo 

de investigaci6n de carnpo (necesario pa~a egresar cerno pcofesionistal. 

4.- Al describir la patria chica -en 1875 en un manuscrito 

inédito- Rovicosa integró la geografía física y la biológica -actitud 

típica de los geobotánicos-; estudió la topogcafía y la meteorología, 

sus relaciones y repercusiones ~loralcs y agrícolas: consideró con 

acierto que la distribución geogr3f ica de la planta tropical 

-diversa en fisonomía- depende de la constitución del suelo y del 

relieve orogr~fico (porque la altura determina la variedad climática, 

lo cual explica 13 existencia de vegetación alpina en Chiapas). 

5,- sn una ~Jno1rafia ixtacomicanense del a~o de 1884, 

Rovirosa ratificó y ~x:cndió au actitud biogeográfica , como una 

cooperación ad::cini:itrativc1 públic;:i par;:i "procurar l:i felicidad de 

M6xico, colocJnjo su nnmbru 3 la 3ltura que le corresponde ontrc las 

naciones civi:l...;_.iJ . .i~" .. 
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La intenci~n ori~in•l _fisiogr~fici y qeobot~nica de 

Rovirosa qued6 integrada a la acticud nacional de requerimi9nto y 

~poyo--réspecfó- a---1 a--investiaaciQr\· sanitaria r-cgio:-:al -ins t:.i tuci0nali~ada 
. .r -_c __ ,_oo·c-.o.=-.-,~,"'--==·"'o-=c ,_ , 

a través de la Comisión cicntí:,i,ca :0!exican-~- -::¡ué-~or'mo-una-Geogc'l:ía 

Médica de la RepÚbl.ica y publicó un .\tl.:is cs~MÍ:Jticc de enfer-medades. 

6. Rovi~osa se r~iaci6ri6 ~~istoia~~en~e con el p~o~otor 

agrfcola Mat!.as Rci:iero .:;:1 1.87?; po;ztt!~iorm~~·t·e fua :.'lci:::,,t2ldo COit~ 

socio de cuatro sociedades ~exic~na3: .la Agr!ccla. la Cientift~a 

"Antonio Alzate", la de.Historia Natura.l y la de Geo:¡rafL1 y 

Estadística; en las revistas correspo~d1en'tes publicó :rns 

observaciones y ~nálislS. 

7. Una vez :¡ue Ro~iiosa,se proveyó con instrumencos para 

medir la altitud divulg6 en lengua francesa sus observaciones acerca 

de las leyes de la distribuci6n de las plantas entre las cuencas de 

Teapa, Tabasco, e I:<ta·:::cmit.Jn, Chiapas; su reporte fisiográfico, 

dedicado a la Sociedad Geográ:ica de Francia, también fua difundido 
en español. 

Hasta el año de 1893 redact6 la obra especial 

Hidroarafia, síntesis de 'teda su previa investigaci5n fisiogrifica y 

climatológica (que también reutilizó en su póstuma Pteridoarafia). 

8.- ~l médico Antonio Peñafiel Barranco constituy6 un 
arquetipo p:ira José ti. Rovirosa en los aspecto!> naturalista, estadistico, 

antropoló1ico (en el sentido de valoración tanto de las etnias 

C.'.Hi\C' J;: l.:i l :n::;u·:i náhua t l ) y microorgánico fó.:;i l • 

Arquetípico también fuA el ornit6logo Manuel M. Villada. 

9.- ~o co~o divulg~c!S~ ci0ntífic~, ~ino ~n l~ ~cvista 

L: especial Lu r·J.J.tur.Jl~:::!.J. ftli?ron publ ic:ados los ''Apu:it0s p::tt."1 lct 

=oologia de T3b~3cc; vcrtcbr~dos ob3er·vados en 81 tc~~it~rio d~ 

i1acusp0n~•rt dor1de Rovi~c~3 dc3cribi6 los result~d=~ de ~~s colcc~35 

de C:3;JQC1:n::-n·:~S Jni;:ial1~J, 0br3 •""{Ue !.'...!0 CO:n~l~;t:i::nt'..l:J·J. r.J.:it'J!"iOr:nr:?nte 

ccn la descripci6n (je una especie y con el ~nvio de ej·l~~ldres t3nto al 
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colega Al:rado Dug'.!s (;:',1Cl:.'cido en Guanajuatoi; corno~a los zoólogos 

de la Academia de Ci-~nci;:i:; ~lai:uril·a:> de Filadelfia, que a manera de 

homenaje nombraren tres e:;~ecies con el apeliido de Rovirosa. En el 

transcurso de su vide el tabasqueRo clasific5 y ~atalog6 108 especi

menes animales; en cuanto a 3U labor como colector, envió 41 

ejemplares a Alfr0do Du16s, cuatro a Filadelfia y cien a la ciudad 

de i1éxico. 

10.- D~ !a top~~i~ia -con !ntenciones geode~criptivas-
. {V 

Rovirosa pasó a interesarse en los c6dices -y delinearlos- hasta 

llegar a describir el fundamento del sistema num~rico nihuacl 

(de base veintel, la numeraci6n ha~lada y su representación (cuatro 

signos)¡ reconoci6 que, pese a la pocencia vigesimal para efectuar 

c~lculos, el sistema ~ecimal es mas µr~c:icc p~ra ser representado. 

11 - La pequefia primera etapa ~e publicaciones rovirosianas 

-enviadas desde la provincia a la capical Je la Heo6blica- abarcó los 

planes de Macuspana y del centro de lxcacomitán, un breve informe 

acerca de la agricultura macuspanense en 1379, y el informe sobre 

Ixtaco~icán en 1d84. 

La segunda etapa de publicaciones escá conscituida 

por sus escricos entregaaos y editados en la ciudad aa M~xico en~r& 

1885 y 1886, que ab~rcan ternas do zoologia, geobotánica y sociedad. 

L3 tercera etapa de publicaciones (1888-1894) repre

senta la primicia de sus resultados botánicos y florísticos, que 

aparecieron en la revista La Naturaleza. 

La última etapa (1898-1901) -de síntesis- confor~ó 

tres publicaciones especiales: la Climatología e Hidrografía ~ 

~<?. y la Pteridograf1a. 

12.- En un manuscrito que permaneció inidito, describió la 

ganadería y la agricultura macuspaneca; caracterizó las zonas vegetales, 

criticó el sistema de pastos libres como causante de las epizootias y 

lamentó que las tierras disponibles para el cultivo eliminaran la 

renta y la competitividad. 
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13.- Representante de la clase agrícola propietaria 

tabasqueña, Rovirosa mostró una actitud de utilitarismo liberal y un 

sentido de p~rtenencia (histórica y política) de la clase social 

indígena: castellanizar a los indios equivalía a usufructuar una 

mano de obra agrícola latente. 

14.- Promovió el comercializar los productos vegetales, 

•nimales y minerales de Chiapas y sensibilizó tanto a los accionistas 

como al gobierno para construir un camino terrestre hacia Tabasco. 

15.- Cuando describió la estadística de la extracción 

maderera por el puerto ~e frontera, manifestó implícitamente 

la situación y la actitud de los agricultores y ganaderos tr•dicionales 

de la región de Macuspana, que fueron desplazados durante la segunda 

~itad del siglo XIX por los monteros especuladores nuevos intensamente 

prósperos, que desvinculaban las circunstancias de peonaje en las 

fincas. 

16.- Incursionó en la nomenclatura náhuatl y maya como un 

auxiliar de la geografía histórica; ello lo condujo a afrontar tanto 

el dibujo de antiyüedades, como la descripción del sistema numérico 

náhuatl. 

17.- Redactó una geografía estadística del ~stado de 

Tabasco, en la que caracterizó tanto los problemas políticos de los 

límites, las superposiciones de la flora y las lenguas indígenas vivas, 

como l& población, los ingresos estatales y la situación educativa, 

agrícola y comercial. 

18.- Desde 1887 ensenó botánica, zoologÍ• y dibujo en el 

Instituto Juárez de Tabasco, asignaturas que no dejó de impartir 

cuando en 1890 y 1891 fue electo primer regidor del Ayuntamiento de 

San Juan Bautista. En 1892 presidió la diputación de Tabasco. 
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NOTAS DEL PREF'ACIO 

___ 1, F'ernand-

Alianza, p. 85 ss. 

2. En otro mom~nto, el poder p6~li~o ieqüiri6 descripciones de la 

Laguna de Mecoacan en 1892, antes de conceder la pesca de osti6n; 

entonces se encontró que no existian planos de la jurisJicci6n de 

Paraíso, se espacific6 ~ue los habit~nces ribereños explotaban el 

producto y se fijaron l5s b~ses legales para impedir que se otorgara 

un contrato de monopolio. 

En otro aspecto, la Agencia de 3osqu~s, de la ~ecretaría de 

Fomento, promovi6 que en Tabasco se plantaran 254 árboles en el 

período de 1891 a 1895. En 1900 el gobierno federal concedi6 la 

explotación de la madre p~rla, En 1909 se prohibi6 balacear garzas 

con el objeto de evitar su ex:inción; en ocasiones, los particulares 

transferían el permiso de caza. Hasta el periodo de la Revolución 

se continu6 distribuyendo semillas de eucalipto apropiadas al clima 

de Tabasco, para desecar tierras. Por 1914 la Secretaría de F'omento 

dejó de subvencionar a la Cámara Agrícola Nacional de Tabasco. 

Hasta el periodo de la Revolución terminó el ciclo de promoción agrí

cola oficial que había sido impulsado por i1atías Romero a fines de la 
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década de los setentas, del siglo anterior. AGNM, Fomento: Agricultura, 

Bosques, Decretos. Periódico oficial (Tabasco) 1890. 

3. El positivismo como totalidad estuvo compuesto por una filosofía, 

no menos qu.~ por •Jn::. política, que eran consL:lerada.s~Í;-s fundamentos 

de un sistema universal (en el que la inteligencia y la sociedad 

constituían una un:dad). 

Tal actitud de naturalismo corresponde más a la educación, que al 

desarrollo interno de la ciencia. Se trata~a de ampliar la ciencia 

objetiva por medio de la educaci6n de un estrato social con el objeto 

de progresar en 103 princiaios ae la conducta y del juicio. Existía una 

actitud anti-teol6gica, antian5rquica, que se consideraba eficaz para 

el pueblo. Afrontar ~l futuro con la raz6n, exigía reconocer que las 

ciencias or~Snica ~ !n~ryánlca consti:uian una intro1ucci6n para 

obtener una cienc~a definitiva. 
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El positivis~~ ~~r~ct~rizó d~ U~3 ~anera estática el 

dominio de la rnate~~tica, de l~ cos:nologí~ v de la biología. Consti

tuyó una teoría -conjunto de leyes- no ~enes de la est&tica social 

(acerca de la propiedad. la :'-3.:nilia y el len:iuaje, la socied:id 

orgánica y los l!~it2s de l~ variación hu~an3), que de la 

dinA~ica social -13 ~vol~=~6n d~l ho~bre- (ac~rc~ del !etichis~o, 

el estado teocr~:~co y :o~ ~~!~~~is~os ~~~~qo in~elect~al y 

ro~ano social, el ~o~otc~s~o feudn! y !a ~evol~c~6~ ~~jer~a 

ir-religiosa). 

Pero 13 sociolc~ia de Co~te fce ~is bien una filosof!a 

de la hi~:~~ia, que ne ~xollc6 !~ cvolt:~iS~ ~~ las sccied~des no 

meditcrr~neas, ni co~p~c6 :2s tuncio~~s ce ia ~~ncc en los 

diferentes tipos ¿e soc~e~adcs. 

Christi."l.n Che:-fils, .ii.:;:~i:nc de ::;oliti::ne nositlve .9..1::!, 

traité de sociolo~iP.! d 1 .;u·::n..i3te C0:ilte, ?ar.:.s, GiG.!:C, 1912, ;>. 3 ss. 

u. Lév·{-L3r1.J~1!, L~s :o:ictions ;r.entales d-J.ns _les ~o_ciét-~s 

inÍérieur'}S, Paris, fi.lc3n, 1910, p. 4-5. 
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1985, ;·léxico D. ·F. :;__ _:, ->'.;'t .»'. 

2. Mestre Ghigliazza, .~ount1s/'.' . . : ¡>;; 19: ·. 

Rovi!"OS:! ••• , ;J • .~n·! ~ .. :·:")"S.:;, 
~ ·-------

1901), p. 39. 

5. Jos~ ¡,¡. it':lvirosa, "Z:l par ti do de :.1.;icus::nna", 3ibl ioar,,:: .í.a .'.lo'O!ner 31 

de T=basco (~~xico, 1930). 

6. Quien muri6 ~asou6s de 1389. 

Véase el Ap~ndice nómero 1 1 acerca de la genealogía de algunos 

Rovirosa, al .:'inal de esta tasis. 

.·, 

do~a ~ic~lasA Asmiti3 1 
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9. ~osé N. Rovirosa habita en la casa 27 de la calle Constituci6n 

en San Juan Bautista. CUando el ingeniero top6grafo y ''empleado 

federal" en ec:l ~llnis-teriode Fomente, Rovir~osa; fonía 49 años de edad, 

naci6 su hijo Gustavo Adolfo Rovirosa Péi--ez: el dia 7 de enero de 1900. 

Su segunda esposa legítima tiene entonces 27 años de edad. 

10. Posteriormente, la joven viuda Natividad Pérez As:nitia se casaría 

con el educador Luis Gil Pérez (con quien procre6 a sus hijos Maria 

del Carmen y Luis). 

Registro Civil de Tabasco, folio 78 1 v., núm. 138. Alude a un 

decreto 71 de 28 de octubre de 1899. 

11. Informe sobre Ixtacg_mitírn (México, I. Pa~, 1884), p. XXVIII-IX. 

12 • Rovirosa describió que una palizada está compuesta por balsas 

que pasan flotantes en los ríos de Tabasco; las personas admiran la 

diversidad de productos que cont:enen; pero el naturalista encuentra 

en ellas variedad de moluscos y crustáceos, insectos y aves. El 

artesano o el labrador pobre, encuentran utilidad en la explotaci6n 

de estos despojos. Rovirosa vio pescar oiquas o langostines, y obtener 

troncos que en el taller son transformados en piezas de madera preciosa. 

José N. Rovirosa, "Productos vegetales en las p3lizadas del 

Grijalva y sus afluentes", La tJatu~alezaU'1éxico, 1890) 2a.1: 409-11. 

13. Di6genes López, Histoda de Tabasco, p. ti73. 

El 14 de junio de 1893, su esposa Concepción Pastrana dejó libres 

de hipoteca dos accesorias de la calle de la Conscituci6n, al haber 

pagado $ 11 500.00 al Sr. Jamet. Cfr. Notario Ventura Calder6n, en 

San Juan Bautista, Tabasco. 

En 1886, en sus "Apuntes p:u-a la zoología", Rovirosa cita un 

lugar denominado Concepción de Rovirosa. 

14. D. López, !:!..is,:ori'!_. 
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15, Para p:i:•esentar examen de Agrimensor e Hidromensor, la ley de lo. 

de julio de 1856, ex~)cdida por el l.!inisterio de ?omento, exigía 

certificado de Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometrfa J?l:!us., 

Análisis Ueo;nétrico, Geo:net!·fa Descriptiva, Principios de iJálculo 

Infinitesimal y Mecánica ~acional. 

Las nrnter·j.a.s del ex!l!llen profesional debían ser: Levantamiento de 

Planos, Medición de Superficies (Agrimensura), Ihvelaci6n, 

Aplicaciones de la Geometría Descriptiva a los Planos Acotados, 

Poligono:netria, Agrimensura Legal y Medidas, Corriante:::i ;-¡ Distribución 

de las Ab'Uas. Ade~ás, se debía efectu~r una práctica. 

En 1867 el Colegio de L1inerfa, en lu Ciudad de 1!éxico, había 

sido transformado en la Escuela de Ingenieros, donde además de las 

antib'Uas carrert1.S del minero y del metalurgista se comenzó a. impartir 

las de ingeniero con las designaciones cio mecdnic<) 1 civ-il, topógrafo, 

hidromensor, ce6&rafo e hidrógrafo. 

Go!llo requisito iffliS,¡)fülSa.ble 133.l'.'l el exruuen oral y escrito, el 

sustentante debía presentar una Memoria o redacci6n sobre asuntos 

prácticos que le interesaran individualmente. 

Milada Bazant, "La República Res·taurada y El Porfiriato", Historia 

~ ~ profesiones ~ México, México, El Colegio de México, 1982: 

129-221. 

José Joaquín Izquierdo, "Las ciencias modernas en la primera etapa 

del Seminario d.e ldineria de México ( 179 2-1811)", .Memorias del primer 

coloquio mexicano ~ historia Q.g la ciencia, ~. México, 1964, 

Il: 274. 

Santiago l:l.um:!rez, 11 Bstudio biográfico del sr. ingeniei·o D. José 

Joaquín Arriaga" 1 Anuario de la Academia Mexicana~ ciencias exactas, 

f:!sicas y_ nuturales, (M6xico, 1899), III, 1597: 272. 
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16. En 1859 Tomás Aznar Barbachano, quien había partici11ado en 1857 

en el conflic:to que originó la autonoclÍa de Cdlllpeche, fue comisionado 

por el gobernador Pablo García para conferenciar con el prosiaente 

Juárez en Veracruz con el objeto de organizar la instrucción pública 

del Estado. 

En 1860 el gobierno local recibió las instalaciones clericales. 

En el primer discurso informativo ese año, Aznar indicó que la misión 

del Instituto Campechano era generalizar la ciencia. No tenía por mira 

hacer médicos, jurisconsultos, náuticos, farmacéuticos, agrimensores 

o comerciantes. Sino que el agricultor, el artesano, el empleado, 

el militar y el administrador adquirieran instrucción general para 

que después se especializaran en una actividad. 

Así, el propósito de la educación su1rnl'io1· en el Estado nuevo 

fue metodológico. El objeto del Instituto no era ensenar los 

p1:1rmenores peculiares de alguna de las profesiones, sino fincar los 

cimientos de lo que es común a todas. El sentido de universalidad de 

los conocimientos es diverso al de especialización en cada una 

de las técnicas. En Campeche la tarea pre11ara toria le correspondía 

aún a la escuela superior. 

Se practicaba el que la educación gonern.l (o parte de ésta) podía 

incluirse en el tr;inscu;:-ao d2 la ensefianza secundaria. En 

divereencia con la actitud inglesa (la precisión del taller tutoreado 

y la especialización desde secundaria), en Estados Unidos de Norteam~ 

rica y en México, de una manern general, se ha seguido el criterio de 

la pluralidad de proe;ramas de asignaturas, con el objeto de obtenei· 

apertura, interrelación y universalidad. 

Tal fue el sentido del bachillerato positivo. 

Lanz, Insti.tuto ... :135 1 141-7, 188-9. 
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En 1861 Aznar se separó del Instituto en tanto participaba como 

el primer diputa.do de Campeche ante el Congreso nacicnal. Tornó a la 

institución educativa en junio de 1862; además, fue director de las 

construcciones reali~adas durante su permanencia como agente del mini~· 

terio de Fomento. 

El lo. de enero de 1863 en el acto inaubural de cursos, Aznar 

instó a ios alumnos a obtener una actitud renovadora para asimilar la 

ciencia, vigilar la voluntad, adoptar autores monernos y aceptar a los 

catedráticos responsables del cu.~plimiento de sus deberes. 

En cuanto a la situación política del año de 1863, el puerto fue 

bloqueado por las cañoneras frlltlcesas y la plaza asediada por las 

tropas de Yucatán, acampadas en los barrios, El gobierno de la 

Intervención reemplazó a Aznar como rector del Instituto a 

principios de 1864. 

En cuan-to a la elaboración de obras didácticas, Azoar tradujo un 

texto de física, redactó unos apuntes de ál&ebra y expuso sus ideas 

mediante composiciones anuales de oratoria. 

Tradujo, complementó y editó la Física de AU6-usto Pinaud, en 

colaboración cos:i Pablo García, que fue publicada parcialmente en iiiérida 

e:t año de 1848 (aceptada por los profesores del seminario meridano) 

y terminada de imprimir el año de 1851. Aznar awnentó varias fórmulas 

para facilitar el texto, redactó en lenguaje vulgar los tecnicismos, 

abogó por el sistema métrico decimal, insertó una tabla de correspon

denciasy transcribió fórmulas algebráicas para familiarizar a los 

alumnos. 

En cuanto a oratoria, en la inauguración de los cursos que iniciar.oc 

en octubre cie 1849, el joven profesor de física diZ!ertó sobre La 

verdad~ el orden moral, político~ social, donde distinguió entre 

la verdad depurada de errores y la verdad relativa ( 1list61·ica) • Según é: 

las verdades positivas en el orden moral, religioso y político eran 

tanto Dios y el catolicismo, como la libertad, la igualdad y la 

fraternidad • 
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Este discurso fue publicado ert El "1osaico, periódico literario 

de Mérida, Yuc. 1 en páginas dedicadas a promoción científica. 

En el Discurso ~ las ideas innatas ( 1850) 1 en cuanto o. la 

temática, Azn.:ir se mostró anti-innatista, anti-inmanentista, 

trascendentalista., unitarista y rnaiéutico. En cuanto a los procedi

mientos de disertación retórica, utilizó argumentaciones lógicas, 

consideró que existían leyes en el universo, mantuvo una mentalidad 

ciencista, mostró un sentido de la estética y usó giros literarios. 

La conclusión referente a la inexistencia de las ideas innatas 

(y por lo tanto las ideas son producto de la puesta e11 acción ó.e la 

capacidad intelectual hwnana) constituye una fundamentación lógica 

en la quet%~tionsidera y acepta la posibilidad del conocer, como se 

valida la investieación racional. 

En el Discurso ~ la importancia ~ álgebra ( 1851), Aznar se 

ocupó del aspecto sintético del lenguaje cuantitativo. Tal discurrir 

fue publicado como introducción a las Lecciones de aritmética~ 

álgebra del profesor mlU'iduno l~runcisco Barbachano. 

En el Diccurso ~ la importancia del lenguaje ( 1852), Aznar 

consideró que los lenguajes debían se1· comprendidos hist6ricamente, 

pues tienen origen, modificación y divergencia. Aún podían ser 

encontrados idiomas nativos nuevos. En los cvatro continentes no 

europeos, los pueblos conquistadores reduje:ron el número de 1enguas 

habladas, al implantar las su,yas. 

Considera que en Américo. desaparecieron los dialectos¡ Estadws 

Unidos era. un ejemplo de exterminio de indígenas. Era im1iosi ble 

resiotir la marcha de la civilización; la de Hispanoamérica era lenta 

pero segura. Loe indíeenas se asimilarían o desaparecerían, hasta que 

no se escuchara''inás que habl<:1S euro1•eas. M~h:ico tendria que adoptar 

esa misma actitud. 

Este di:::H:i;rso no rue public:aüo. Pero Hoviro~:n aceptó posterior

mente este 6ltimo criterio. 
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En cuanto a obras de aeministr·ación pública, Aznar escribió 

una Memoria del Distrito. En cuanto a divulgación científica, Aznar 

se ocupó de traducir articulas, preparó, ecli tó e imprimió las 

ll!ej oras materiales (Campeche, 1859) 1 donde publicó articulos pl'opius 

y ajenos. 

En el aspecto editorial 1 Aznar eé.i tó su traducción (de 1848 1 

conjunta con Pablo Gurcía) de la Física de Augusto Finaud, inconclusa 

a causa de la guerra de castas;q1±'1.e continuada en el periódico 

El Ami&o del Pueblo. En 1851 hubo una segunda edición completa. 

Lanz, Instituto ... , 103 1 106-10, 112 1 167, 173, 180-1 1 185, 202. 

17. En 1852 la Escuela de 1Iedicina de Gampec11e, de carácter privado, 

fue incorporuda y reconocida por la Universidad de illérida. Tal 

establecimiento fue insuficiei1te para solucionar las necesidades 

médicas de la región. 

Hasta 1881 el servicio médico en Campeche habia sido escaso y 

realizado por extra.nj eros, Algunos individuos ej ei·dan la medicina 

(incluso sin ti tul o)¡ pero después se re tira1nn a un:i. ciuilad mayor. 

Tanto el doctor Juan José León como el farmacéutico Joaquín Dondé 

Ibarra estudiaron la botánica como auxiliar de la terapéutica. 

Juan José León fue un médico egresado del Colegio de San Miguel 

de Estrada, donde estudió en el primer curso del doctor úlanuel Campos. 

Al mismo tiempo ejerc:!a el grado de capitán de artillería en la 

guarnición militar de Campeche. 

Cuando había practicado ambas cur1·eras fue a radicar a Tabasco, 

Redactó un estudio clínico referente al bocio; tal escrito fue 

utilizado i1or el doctor Rafael Lucio para su cátedra en la Escuela 

Nacional de ii!eciicina. Un trabo.jo oobre la tiña de Tabasco, también 

fue muy conocido, 

Lanz, In::Jtituto .•. : 87-8 1 90 1117, 123. 
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18 • Joaquín DorW,é Ibarra acudió al curso de filosofía impartido 

por el presbítero Andrés Ibarra de León, con posterioridad al año 

de 1837: cursó en Puebla la profesión de ?ar:nacia, regresó a 

Campeche y después se estableció en Mérida; en a:nbas ciudades abrió 

establecimientos de farmacia, en los que fi·acasó econó;uic:!lllente por 

carecer de actitud comercial. Dejó la clientela y se dedicó a estudiar 

en su laboratorio las su estancias químicas con el objeto de obtener 

materias farmacéuticas y preparar medicamentos (un ver-.:iífugo, por 

ejemplo) que anteriormente eran importados. (Joaquín Blengio fue el 

primer doctor que empleó el santonato de soda o Sal Dondé) • 

Aprovechó los recursos vegetales de hlérida, llevó a cabo un 

estudio de la Flora !.laya con su clasificación botánica y médica y 

elaboró un Tratado de botánica general, redactado en colaboración con 

su hijo Juan Dondé Ruiz. Tomás Aznar Barbachano se encargó de la 

corrección de estilo, del trabajo tipográfico y de añadir el nombre 

vulgar y el peculiar de Yucatán, al índice de la nomenclatura técnica 

y de la familia corresponciiente. 

Lanz, Instituto ••• : 81, 8&-91. 

19·. Joaquín Blen.gio fue nombrado rector del Instituto Campechano 

después de la separación de Aznar el afio 1870. Había estudiado 

medicina en un curso particular impartido por el doctor Manual Campos 

(Campeche, 1811- Campeche, 187 4), presitlente de las juntas faculta ti vas 

de farmacia y medicina del Estado, poi· los arios de 1852-1854, 

Blengio ensanchó la instrucción preparatoria en 1872 1 con la 

cátedra de Historia Nacional, sustentada por el abogado José H. Trueba 

Hegil; y con la de Derecho l'úblico Constitucional, atendida por 

Sunti.,,go Ii!artínez Zorraquín. 

En 1873 don Joaquín funüó las cátedras de Historia Natural, 

encomendadas al doctor Patricio Truebu, quien deseopeñó los tres 

rLl!llos ( é:eologfo., botánica y zoología) sin rernunen1ción 1 porque los 

fondos del Inctituto cr::.n nimios. 
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~'-----'-A meuiados de 1874 .31H•..gio colaboró en la foroación de una 

Sociedad Científico Li teral'ia de Campeche. En la s:ila de actos del 

Instituto, a manera ele sabatinas, un grupo de alumnos expusieron 

oralmente traba.jvs que fue:-on discutidos con el objete de practicar 

los conocimientos. Bleneio continuó como rector hasta la última 

década del siglo. 

Joaquín Baranda, Bio~r~fía del ci~ñ~dano Dr. iJanuel Campos, 

Campeche, 1875: 20-J. 

La.nz, Instituto ... : 119 1 191. 

20. La Historia política y la Geografía se impartieron en üoo aiios, 

y no en uno solo, desde 1867. Lanz, Instituto ••• :117, 171. 

21 Aznar encargó textos a editores extranjeros. Al inicio del afio de 

1868 la biblioteca contaba con 181 volúmenes. A fines del afio se 

recibieron 820; después llegó un pedido de París. Habia instrumentos 

geométricos, ca.rtas geográficas y una esfera teri·estre. 

En la diotribución de premios de 1B7J, año en el que se impartió 

por primera vez el curso de Historia Natural 1 el doctor l'at1·icio 

~rueba pronunció un diSCUl'GO acerca del origen e iroportuncia de las 

ciencias natural e o. Hizo referencia a la formación de la tiel'ra, la 

fauna y la flora explicadas según Couvier, Linneo y De Candolle y a 

la.s leyes fisiológicas de los seres anima.dos. También a.luoe a la 

agrupación molecular de las masas inertes que reposan en lus capas 

de aluviones y en los terrenos de órdenes geológicos diversos. 

Dieciséis alios después de fundadas las cúted1·as de hiotoria 

natural, se establecieron los mobiliarios adecuados en 1889, a lo que 

se destinaron ~ 2,706.00 que fueron invertidos en ejemFlares de 

zoología y de geografía botánica. También se estableció el gabinete 

de física y se prove.Y6 el laboratorio de química con una caja de 

reactivos, 
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El rector Patricio Trueba en 1900 revocó el sistema de 

corrección y demolió l~s celdas de casti60 1 para obtener un amplio 

salón donde quedaron instalados los gabinetes cie histo~ia natural 

con el objeto de clasificar y conserv;;;r especímenes. 

Lanz, Instituto ••• : 171-3, 182, 187, 193-4. 

22 , El orador se mostró ani!llista, creyente en Dios, contrario a los 

exorcismos y aludió a los griegos, Aseveró que la compilación 

bibliográfica era necesaria y previa a la investigación de campo, 

Reconoció que el hallazgo documental y bibliográfico equivalía a una 

memoria del pasado, Tanto señaló asuntos técnicos de la bdsqueda y 

compilación de infor!llación, como indicó que el escribir era un paso 

indispensable de la transciisión del conocimiento 

genel'aciones y del progreso técnico. 

entre las 

Ya serialó que la cualidad especifica humana era mejorar las 

circunstancias, ya expresó el deseo de que los alumnos hubieran 

adquirido la capacidad ue compilar los <latos y ele publiuar las 

observaciones y experiencias personal.os ordenadamente. 

üra asentó que la colaboración entre las personas cledicadas a 

observar sistemáticamente era insoslayable, ora que el libro 

constituía un ayuda.ate de la memoria y de la tradición para preservar, 

por ejemplo, las ideas de Galeno y de Linneo, 

Elogió las actitudes que favorecen el trabajo intelectual: la 

constancia, la aplicación de los conocimientos, el encuentro de las 

soluciones , la paciencia de manuscribir 1c1s notas y el sentir 

desafío ante loo obotáculos. Y se refirió a la destnlcci6n de las 

bibliotecas poi· personas ignorantes que si hubieran sido instruidas, 

hubieran reconocido que "el trabajo ae cada uno es su legítima 

propiedad, y que nadie está oblic;ado a cultivar la tierra para que 

otro se aproveche del sudo1· ti.e su frente". 
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f~,;:t-
Asíresbozó una d escr::.yciún üe los repertorios europeos y sus 

nuevos ~allazgos, como oencionó las bibliotecas prehispánicas, 

coloniales, la Ha.cional, la de li.l. .:iociedad de Geo¿;r<:..fío. y Estadística, 

la de la Co:npafiía 13.!lcasteri::i.na y la del propio Instituto Ca.mpecnano, 

que poseía 1,134 volú.~enea. 

Tanto hizo voto:::i por su preser-rnción y prosperidad, po1· enci:na 

de las arbi traried'1des políticas, co:no Jiidió que el Instituto fuera 

respetado y no objeto de vruJganza. 

Elogió la universalidad y la divulgación del conoci:niento a 

través de las bioliotecas en las que se podía tanto conversar, 

aprender y discutir, como sintetizar bandos opuestos, obtener 

ecuanimidad y elegir arquetipos. Ya encomió el autodidnctismo y el 

enfoque histórico, ya recordó a hlilne- Edwards, Jussieu y Reignaul t. 

Al terminar, el doctor Blangio especificó los personajes que 

combatieron las instituciones bibliotecarias y ratificó la importancia 

documental de la nación. En vano ¿:umárraga, Landa y otros 

incendiaron los arcnivos de Tenocnti tlan, Tezcoco y de los mayas y 

mixtecas, pues el libro favorecía el conocimiento: "Toó.avía quedan 

muchas verdades que conquistar, muchas supersticiones que destruir, 

muchos mal.es que remediar." 

José Ma, Vigil reprodujo el discurso en el volumen de 

composiciones relati'l?.S a la inauguración de la Biblioteca Hacional 

en 1884. 

Joaquín Blcng1.o, Discurso~~ bibliotecas, Campeche, 1871: 

4 1 7 1 9 1 15 1 17. Lanz, Instituto ... : 4, 193-4, 196-9. 

23. Cfr. 1 r1or ejemplo, a lienr., Gcoree 1/ard, ;,ifo:ico .Q!} lE'27, ;1!éxico, 

F. ~. E., 1955, ;LUtoi· que o.C:.a1itó u uuu intereses, un:i :p:irtc ele Li 

ciescripción tic iíumbol<it, 
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24. El primer apunte botánico rovirosiano que existe (incompleto) consta 

-:de 73 páginas donde se desc:-iben _34_,-especies,-vegetales :-nacus~anenses: su 

historia, género y sinoni~ia, su fruto, propiedades fisicas y orincioios 

químicos, sus cualidades hiqiénicas, medicinales y usos. :=:st: obsei:-vaci6n 

personal y recooilaci6n bibliográfica permaneci6 inédita aunque en ella 

se mencionan tanto ao~eciaciones ~isiol6gicas, diferencias es·1ecifi=3s y 

análisis eti~~16~i~os, cc~o ~lantas ind~genas, sinoni~ias ná~uatl y 

chontal e incluso un introductor de cultivos. 

Rovirosa estuvo ocuoado continuamente (oues se saltaba la leti:-a final 

de algunas oalabrasl y mencion6 a los autores siguientes: To~ás Aznar 

Barbachano, Belenco y A. 3ossu; 3oudet - ?~louse, 3randes y 

Boussingault; Ad. 3rongniart, 3uchner y Clavijero; Luis ?!quier, 

Garcia del Huerto y Juan José Le6n; ~ei:-at ~ Jelens, Orfila y ?érez 

Hernández; Poivet y 3ernardino de Saint-~ierre. 

Es te original !)U e de cons l:i "C.Ui:- la obra 11 5·Jc~nica tabas~ueiia 11 que el 

bibliógrafo Prancisco Santa~ar~a no ~uCo ~ncori~r2r, según indica en una 

nota introductoria a su eci.ición de 1945 de la Hi~;-__a.fia rovirosiana, 

p. 7. 

El manuscrito, conservado por Carlos ?ellicer, apareció reproducido 

en las Obras cientl:=icas ~-~ José ~J. :{a':i~asa editadas por la So:::iedad de 

Historia Natural en 1978: 83-156. 

25 • Rovirosa observó tanto el estado meteorológico del tiempo 

para obtener la ~emoeratura media anual local en 1874, como citó las 

causas de descenso de la temperatura se~aladas oor Humboldt; ya registró 

la precipitación, ya mencion6 el inunde de Macuspana en noviembre de 1868. 

Rovirosa, E:l Prirtido de ;-1acus'.)ilna, Obras: ')'1, )9. 

26 • Tanto observó bandadas de ~nseres al remontrir el rio Tepetitan, como 

obtuvo un ~~rco~3nfo; y~ c3~tur6, d~~0stic5 y disec6 tejo~es, ya do~6 un 

tigrillo zacotero. T~nto a fines de 1374 p~rmaneció mis de un mes en la 

finca de la Concepci~n, donde observ6 a las cotorrris, como en San Jicgo 

mató un ~urci6laGo. 

En 1584 r0cc-t"'")Ó l¿.!s ser~n-3.s tc:rdes ~n .-::_ue se del~i!:2!.bA t?n las 

soledades ¿el rio Chllanilla al contemplar el nlumaje rojo, la larga 



cola y la. voz de las guacamayas, cuando batían len 

destacarse sobre el oscuro azul del cielo. 

RovirOsa; "Apuntes ;::ara la zoología de Tabasco 1•, La Na!:_i¿r._~~s~~' 
VI f,º~'3~52~~.1-~3.7~~41c-~387. ·.• -

- .. , ·:""~;! O:•,!''é~": :?o~:_,_.:.,_-·~;:;_ 

27~ ,D~sde·. rnedii!.dos del siglo se incremen':arnn las denuncias ;:>a!"a 

::·usufructÜaJ:" los ter!"enos, que el Sstado rea.uirió mensurar. félix Roberto 

Sfiiels fue uno de los agrimensores públicos que ':ante midieron la zona 

con cordeles de 50 varas y graduaron los !"Umbos con un graf6rnetro, como 

delinearon derroteros y calcularon superficies (en caballerías) encre 

arroyos, parajes y lagunas; y que con Romualdo Carrascosa elaboró un 

im;:ireciso Plano general del Departamento de Tabasco en 1854, en el que 

se delimitaron los distritos juaiciales. 

Al de Miguel Castro Araoz (ano de 1803), se unieran los olanas 
parciales o generales de Tabasco, dibujados (sobre todo durante la 

última década del siglo) por Adolfo Alomía, Tomás Avenda~o y Cayetano 

Carnina; M. Castellanos ~íos, Ismael ~. Chriaten y AlbGrto Correa; Luis 

Ferrari Pérez, el ingeniero Gorge Foat 3eauregard y Antonio García Cubas; 

los agrimensores w• Hern~ndez Carrillo y Manuel León; C. Merino Quintero, 

Ildefonso Mentor y :. i~icolau; Juan Orozco, José Dolores ?ayán y Carlos 

D. Prieto; s. Santacruz, José de la Luz Salís y Arcadio Zentella. La 

Hydrographic Office U.5. Navy en 1837 imprimió un plano de conjunto de 

los trabajos ejecutados por la Comisión de Límites con Guatemala. 

Mapoteca Orozco y Berra, !abasco 1970, 32 A, Tacubaya, México. 

28. Rovirosa fue nombrado agente del Ninisterio de Fomento para 

deslindar baldías a oartir de 1894. 

29. En la segunda mitad del siglo AIX comenzó el desarrollo ca~italista 

silvícola en la región de Tabasco y Guatemala, accesos para entrar a la 

tropical Lacandonia, rica.tanto en 426 especies faderables, corno en 
~ ~ ~ 

inmaderables, '}(] en l39' marníf eros, co;no en 13?/repti les, 460/ aves y 

rnúl tiple::; ;x~ccs. 

Durant8 la C~lonia y en ~l período indeoendiente se cxolotaron las 

maderas tanto tint6re~s de Camneche, Tabasco y Chiaoas, como las preciosas 

de Verucruz, TJb;1sco y ,.:;,, .. ,.)eche para const!'.'uir barcos. Durante el siglo 

XIX se habló de un3 sol~ selva no delimitada nor los ~stados, oero si por 

Guatemala. De 1321 ~ 1353 no existió oroniedad ~rivada; sólo moraban fa-
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rniffás-indígenas áisoersas esca;:iadas de las haciendas, En .la• ant.esala del 

porfirismo se formaron latÜunólos que reoresentai:qrlE~~~~i~l. sobre todo 
inglés y alemán, !)ero también francés, belga y ríorteameric~n;~-~~r-'o~forHH- ~ 
cados por Martine::: de Castro, Doremberg, Sala, Bulnes, vai~n~uefa.~
Troncoso, Cilveti y ~omano. 

La tecnología :'.lrincioal utilizada fue l)rimitiva '(el hachaf. La ley 

porfiriana de deslindes de tierras ociosas garantiz6 a las compaAías 

(c;ue tambi~n desarrollaron la ganadería y la a9ricultura) tanto la 

propiedad de una oarte del terreno deslin¿ado, como la compra del resto 

y la concesión áe desforestar las tierras adyacentes. 

Mencionemos a grandes rasgos las características de esas empresas 

privadas y un eje~olo de sus ganancias, fuerza de tr~bajo y los impuestos 

recibidos por el ~stado. La Comoa1Ía Sudoriental, constitu~da en 1893, 

trabaj6 en el munici?iO de Tenosique, Tabasco, y en los de ?alenaue y 

Ocosingo, Chiapas. 

La Compañía V~lenzwela estuvo ubicada en Tabasco y Chiapas. 81 espe

culador Manuel Sánchez Nármol obtuvo una concesión federal para deslindar 

200,000 hectáreas a la margen del río Usumacinta,el año de 1887 y traspasó 

la concesi6n de 100 1 000 hectáreas a ?olicarpo Valenzuela Yedra, quien 

posey6 639,969 en Tabasco, una cuarta parte de la ext0nsión del Sstado 

len Macuspana, 123,251) y en Chiapas, 103,000. Valenzuela avanz6 hacia 

la selva oor Tenosique, Guatemala y Ocosingo-Sl Petén (a través del río 
Lacantún) en la década de 1870, 

La Compañia de Bulnes se consolid6 en 1878: obtuvo 80,000 hectáreas 

mediante deslinde en ~eforma, Tenosique, Balancán y río Chacarnás. Sn 1904 

tuvo zonas arrendadas por el gobierno federal para exnlotar diez años las 

maderas, hule y chicle de 54,811 hectáreas de los ríos Santo Domingo y 

Tzaconejá. Ya la fuerza de trabajo fue retribuida con el 0.02 por ciento 

del total del balJnce, ya las ganancias registradas ascendieron al 20 por 

ciento. Tanto ~1 gobierno f0dcral r~cibi6 por concesión de zonas y canali

zaci6n de rí0s el 2 nor cianto, co~o la temporada de labor duró ocho 

meses y lo:> ?.13 :;.;sos clist:ribuidos Pntrc la fuerza de trabiljo ( 200 hachero' 

mediante el ~ist~ma de la 

tienda de ray~ (b~~0~3), Bulnes, como Val0nzuela, divcrsific6 sOs activi

dades en la comnril ~0 barco~; ~mbos fundaron 01 Banco Je ~~basca en 1904 

(que des:/ués 1uebr:5 a c:1usa ,:.-. la .'<.~•;oluci6n). 
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Con esa aDertura financiera ' . ' -c.er:ri.ino la ataca de la selva mexicana 

para E:uropa y comenzó fa de l!:>s :nsoues -:cara: 1-os -:::s tados Unidos ce 

América, pues la Primera Gu2rra ~undial di6 un giro al mercado 

internacional de la madera, 

Cuauhtér.:cc González Pacr.eco, Ca~al eEraniero en la §_Sl_'!:_~ de 

Chiaoas, 1863-1982, México, U~AM, 1953: 21-101. 

,. 
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30. Bibliografía oeneial E_~ Tabasco; .. P?r r'co: .5antamaría, 1a. ed., 
México, 1930~· · ... 

·'.·_~, - - ·.--, ··,·, -~::;~~~
.· -'.,/~;_.:: :-~:."".":-e-,-,.,. .. ,.»--\· ;'r/:::·<·. 

31. Sodedad Hfspanóame!-icana .Ú Geografía e · Mapoteca 

Orozco y Be;rra, 11Te.basco;1 30, · riúm. 5590 • 
.. 

32 
. . . 

Rovirosa com;iiió P.stadísticas y midió la tooografía con el 

agrimensor Montero. Adem~s, tanto recopiló las mensuras efectuadas por 

Félix R. Shiels, como consultó las fuentes de información (el Jusgado de 

Distrito, los itinerarios y los títulos de las fincas) oara det2rminar 

los límites del Partido (según los ~untos se~alados entre Chiapas y 

Tabasco en 1743 y los reconocid'.Js en 1875); sin e:nbargo, no emitió una 

opinión que hubiera ;iodido ser comprometedora acerca de algunos lugares 

colindantes con las sabanas del Pal0nque. 

33,. Rovirosa exr.resó que los accidentes físicos (llanuras, altitud1 

temperatura, humedad atmosférica) que estructuran la fisonomía se 

relacionaban con la agricultura, la comunicación comercial y el progreso 

de la población. 

f1 Partido ~~ Mac~~' 90, 102, 107, 159, 180 202-3. 

34. Rovirosa interpretó que el alto costo de la peonada paralizaba la 

industria agrícola. 

35. Op, cit.: 117, 142-3. -- ---
36, Actitud ratificada una década después, cuando Rovirosa asentó su 

intención de reconocer la vegetación y la geograf Ía física del globo, en 

sus "Recuerdos de una ;:iscensión a la montaña de Lomo de Caballo", La Natu

raleza, VII, p. 275, 279, 284; Qbr~~. ¡:¡. 462, donde aludió a la significa

tividad de la al:ura 30bre 01 nivel del mar 0n una zona tror.ical, respecto 

a la distribuci6n, interposición o su¡:¡croosición de las ~oblaciones 

vegetales. Consider6 ~~e lo físico ~redomina te~poralmente sobre lo vital. 

Y le interes6 observ~r ln distribuci6n org~nlca macro y microsc6pica 

acuátic:i, tr:rr'?stre y :1·'-r.-~·-1~ :--'.~lacionada con :11 reli:::·vf? di:? la corteza 

terrestre y la te~peratura. 
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38, "Productos_ palizadas cie1-Gri.ja1ya_lt, La Nattfaleza 
' ·~: ;, - ·'. 

II:412. 
-,:<.• --~~~- ~ :_.-'.~:'..:_- x-:~~---··,~-~-:\o 

'' -<~--"· ·• • ' ·.·}'~ • ·~~(;;:. 3)'.~~~f.~ . ':.--:· .. . -·;¿,~'.· _ ";'"·' ;~":;;~,--~~~c;(~;'.'.r .,~;;~.:: "-

39. Gunther-Saper, en sálltaníaríA, '¡~_ibfii56r;ái;;·~'-C0@ri~í:i~f ~~:~ci~~§..~~. 80. 

Ventura, 1902 se:niembre 14.' :. ; \'i •_'" .. :'.:'.:;;~r- -. . )~. ~t 

·~;oi~~::'~:~::: 1 :• :,.:¡~:~~~\& t~i~~~~~¡ r?1~f~~h: ;~"'", Sol e tin de 1' 

41. Préstamos forzosos e impuesto~ del 10 al 18 al millar. 

42. Implícita subsiste la indicación de que los transportistas fluviales 

acaparaban la producción para revenderla fuera de la zona (cerrada 

geográficamente). Convenía canalizar tanto el arrollo ?almilla (para 

contactar por el rio de la Sierra con la capital del ~stado), como la 

ciénega de Palizada, Jonuta. 

43, Es te in:'orme "sobre el estado de la agricultura en Macuspana", de 

una página, constituyó la primera nota rovirosiana impresa, en la que 

asumió promover la agricultura, el comercio y la ciencia aplicada, con

fi~do en los resul~ados de la Sociedad Agrícola, que contaba con hombres 

públicos selectos para impulsar a "la agricultura, fuente de todo 

progreso, al comercio que todo lo moraliza y transforma, y a la mecánica 

que tan útiles servicios ha prestado y seguirá prestando al mundo 

ilustrado". 

4~ En el Distrito Federal ese mismo aRo de 1879, la aprobación de un 

alza de los lm~uestos sobre la industria, que había sido propuesta por 

Matías Romero, =ro~ocó malestar; los dueRos de las fábricas amenazaron 

con cerrarlas, aumentaron la jornada de trabajo y disminuyeron los 

salarios. Antnriormente el sector artesanal y unas categorías de asala-

riadas h~b[an su~ririo una ~~b~stida sAmejante. 

Ciro C;,t"ci'Jso - Car~en RP.yn;ci, "Las industrias de t::-~ins:'ormación ( 1880-

1910) ", ¡.JP,xic?_ ~ .-,1 sialo ~l~ (:-té:<ico, 1980), ,o. 384, 394. 
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45. Siendo presidente Vianuel. Gom:ález 1 en 1881 se puso en marcha una ley 

que reorganizó las oficinas recaudadoras de im::iuestos y la contahilidad 
del ministerio de Hacienca~.- A--~rugerencia de :•lat:í.¡;:s Romero, 

tanto de la entrada como del monto 9lobal de los ingresos 

el control 

las fugas por la corrupci6n de los em?leados; se c~ntraliz6 un una sola 

cuenta de ingresos a todos los ramo.;. Sn 1834 se inició la reorgani:ación 

profunda para aumentar los ingresos destinados a la ?~deración y reducir 

las facultades de los Estados para craar sus ~ro::iios imoues~os. 

En 1882 ~atías Romero fue ministro en los :stados Unidos. 

Ciro Cardoso,Carlos Victoria San Juan, México -~ ~ ~ ~' p. 286. 
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46. José Rosario Salvatierra y José N. Royirosa, I_nforl1}€:._~i:_;:_ioido -~ la 

3ecret~~~-~~-r:_~~t:::n_l9._._~-~?. .~Ll.l!l.io_de 12841-sob~ la cli::nat~~~~ 
C'.lndic:!:_onas de habitabi!:_iA.ad de la l/illU i·iuni;:_i::lL~ . ..Q~_Ix1:_§_COmitfin, 

México, Imprenta de Ireneo @az, 1384, 46 c., retrato del autor, plano 

e ilusi:raciones. 

En esta ~poca ex!s=e un =~i~erio ~e ssni~Rd =ue c~nduce a la colecci6n 

de datos geo~ráfiCQS ~n ~oca la ~e~Ú~lica, con ideas d~ D~~~reso material. 

Carlos Pacheco, sec~e~ari~ de Sst~do y cie Fo~~n~o, =anto ~~1stificS !3 

necesidad (administrativa y preven~iva) de c~nocer ~l =li~a ~e ~as 

localidades cara oromover la inmigraci6n y colonizaci6n, como instruy6 

a su dependencia Comis!6n Ci2nti~ica ¡.:~xicans ~ara que f~r~ara una 

Geosrafí a í"iéciica de l 3 ?..e::iúi:llica, que desJués .=:...:e oublicada of 3..ci:l l::ten':.e 

con un Atlas es~aáis~:~o de ~nfcrr.edades, ~or Orvañanos en 

1889, a color. 

Se insisti6 en la nec2sidad de recabar datos, como elementos indis

pensables ?ara formar la o~ra orocuesta; y se oidi6 la colaboración no 

sólo de los agentes del gobierno, sino de las corporac~ones y ciudadanos 

ligados con los intereses de las coblaci0nes (los ayuntamientos). Al 

cuestionario que debía ser contestado, debian añadirse los datos que 

pudieran servir cara el conocimiento exac~o del lugar. 

47 • Obtuvo una Clltura de 2,127 metros. Rovirosa, 11 1/iaje a Teaoa", La 

~~turalª~ II:274. 

48. Rovirosa, 11 1/.lda y trabajos de Ghiesbrec;ht", La Natt¿_ral~~ 2,I:21ó. 

49 Rovirosa, R~s~}~~~~fica riel Sstado de Tabasco, 1889, p. 14. 

50. Segón ~ovlrosa, quien a6n no habia oodido medir la altitud, el prome

dio anunl de la temneratura ixtacomitanense del 1 de julio de 1333 al 30 

de junio d0 1384, fue de 24.7; y su pluviosidad anual de S,041mm,misma qc 

causaba 1~ f~rtilidad ~Pl suel~. 
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NOT~S )~L CA?!TULO I I 

1. ----5-e-gón-- r-erílér:lOro-- G\ff-áiil"e- -s-u-- s·:'='quncia=-breve ces-t3ncia enº -1894. 

Ch. Gunther-S§per, cÚado ;;or Santamarh, Siblio:ir3fía ~':.l ·~e 
Tabasco, 

2. ~::.::-n 'un nerfiL ¿e la V<-?g~t~ción. 

3. 

s. 

6. 

7. 
Sureste, 

~at1:!..::I!leza, 292; Hid!:.<2.9.~:.~.fí~ _del 

el estudio de la Geteoroiogía 11 , Ob~, 327. 

8. Tanto el cacao, la ~almara guayita, los helec~os y el cerero, como 

el liquidámbar, el encino y el abeco. 

9. Seg6n sus observaciones barom~tricas sobre la marRa ;nedia de Vera

cruz { calculada sea6n la f6rmula de Francisco Dís= Cobarrubias) de 

Teapa 1 Chico;;c&n, í·ic1c;dalena, ? 1 ¿,tan ar e Ixtaco;:ü tán, :Jara "au;nen tar el 

~rea de nuestros conoci~ientcs sobre la geosrRfia m~xicana y principal

mente sob!:'e la física cel r¡lobo", 0'..les "no existe oaís alguno que no 

posca una !:i toc:ri'lfÍ'1 y una. zo,::icrafÍ3. del t::-do :)articulares". l'ág. 279. 

10. La ·-:·reriGncia de t'in·.1s r"·~li~~~~ en comarcas montañosas es un 

ej.,.:'.lplo. 

Rovit4 os<"1 r.j,) ·-:n;_i.;cr-it.:i su hidroarafí2 ~~el ºPartido c!.e Hacus~:-ana 11 

rcdactaJn ·~11 :,7~; ·:1 ·L c~~!:clo !II ¿csc~ib0 t~nco 1:1 ~0Co?·1~ido y la 
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o canalizados; el nacimi~nto, la direcci5n y el desemboque de 51 arro

yos, las vent 3 jas oro~or~ionadas por las nueve lagunas navegables 

=== durante =una =parte· di;!l= ·'h'.o y= la.~necesidad agrícola de·=cons'::-Uir==== --- -~= 

~carializaciones. 

En 1880 Rovi:-os;i incu:-sionó Gn el pueblo de San 3artolo:r.é 

C6mistlahuacan (Chisp~s), ~onde, proveriiente del cli~a cos~ero, auedó 

admirado de la Civers:i ~1·a\3etac-i6n te:-:i~lada al~~ina; sin tie:::?o ni 

instru~entos t~po~~~f:cos? desisti6 2n=onces ~e car2ct~~i=~~ l~ ~~qi~n. 

En 1824 Rovir~33 se en=nrg6 d~ obs~rvar o~ici~lm~nte la ~et~or~lo

gía en Ixtaco~it6n con un bar6metro an8roide (c~~?arad~ ~o~ el profesor 

Rossel con el ?2tr6n ~~l Col2qio ~e v~~a=ruz) y t~r~6~etros centígrados 

{comparados con los del Cb!erva:orio ~.2teorol6~ico c~n~ral). Su 

:'.::<ta::orni ":ár1 --------- incluy:; iJn.a 

nota hidrog~~fica (en la ~ue cssc~ibe tar1to ~l o~i~en y la ~irecci5~ 

¿el río, como sus ocho afl~2n~~3 y la c~:i:~ad del a9~a). 

En ~ayo de 1395 ~ovirosa reex:lar6 la 2cn3 ~e San 3~r~0lom~ para 

encontrar el nacimiento ¿el río Teapa ~cr los ~l~nc~s ¿el cGr~o de la 

Man3anilla, a los 15°43' de lati~ud ~. 

12. Rovirosa a!Jlicó la actituc fisiográfica del abate francés 

Paramelle para r2ccnocer los rios; una obra de este autor habia sido 

traducida y ;-¡ubl icada nor Aznar 3arbachano en I::as _;.i·~t2~as Material es 

(Campeche, 1250) y fue citada !JOr Rovil·osa en el at·tículo "Viaje a 

Teapa 11
, La Na-::U1:~!_~, 1890. 

13. Fijó los máximos y mínimos acuosos, seg6n las estaciones. 

14. Citó los datos ~ronorcionados ?Or el agrimensor Romualdo Carrascosa 

en la Estadís~tca ~~ra~ de~~ ~ra (1554). En otro luca:- citó el 

~~ metórlico ~ la •~riseií'l-nza rl0 la cP.onrafí~, de .:.nton:.o García 

Cubas. 
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15. La.Sociedad Alzate ~ue fundada por j6venes en 1834, con el 

objeto de razona~, Giscutir ____ ~' __ ;:::i~-~ic~~ sus ~~abajes; 

las actividades, entre o::rcs ,- Alfonso He?:"!"_era, Jesús 

pa!'"tici~?ron '=n 

S§nchez, Mariano 

Bárcena, Miguel ?~~ez, Rafael Aguilar Santill~n? Jos~ G. Agu~lera, 

I~anuel M. Contreras, F~rnando F~rrsri, Antonio Ga~cf3 Cubas, Joaquín 

Mendiz~bal Tambo~~el, ~u3n O~~=co· y Serra. An~~nio ?2~3f~el, Jos~ 

Ramírez, Santiago R•mir~z, Mn~u~l Ürbi~3, ~,nuel ~. Vi:lad 3 , 

y Vicente Riva ?2lacio (~la~~id~. 

Memorias de ~ So:::iedad :.\lzate <r·:é:<ic'.:l, !2.37), v-vi, 1-:1. ::n 

cuanto al ambiente ~i~n~ifi=o in:Grn~ci~n~l, ~n ~as ~~~~c~as de 1891 se 

resefiaron entre otros~ l:1s si;-: 1..:i::n-:~:; ~·-S~i:::os :r3.-::a::'.'.J3 .:;n r0vistas 

extranjeras: dos f3unas Cei silúric~ en ~s~aña, el transformis~o 

vegetal, causas de la varia:::..6n en los seres organi::aCos, los signi:>s 

precursores de los ci=lon2s, la 

las exploraciones cien~íficas. 

. . ' 
~!"OCUCClOn artificial d2 la lluvia y 

..~-·-
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16. P. 53-5. 

17. El c~c~_o .. li~::!l" ::-=_l ·'?~~?.n.·1:.l~~ ~~1a·~ia e]~:71oli.:ica un tipo de 

~~igra~!6n·mic~osc5µicq ~~~~0· l~~ aguas ~~l nedio ambiente hacia 

diversos 6~~~n~s c~i81 ~~ 1JPy. ·~ryl ~o~hr~ y ~é ~nim~l~s acu1ticos); 

ello per~~t~ ~~~~~~t~~ ~~~ ~~1~~~~~~s ~~ts=i,~n~s hu~~nas insalubres 

tanto con l3s ~·::1~~ ~~~~~~~~~3. =~~o =~~ 135 ~~~?~~usion~s en 

topografías orcftnicas n.~.::-ticulares. Peñafiel co11ent3 que 11 la 

naturaleza ha se~alado a los animales una ~onor.rafía nronia, unas 

veces en~~~=~·.· ·~n ~~s .~J~8s ~e l~~L-:·1~ ~~~~r~~ic3, otros en 

algunos c~.:nt::•::::.!:":J:; "'.~ ·?:<c~~n.s_i ..:.n .<;-:.'i :.::.i .:..:1-:-=.-::~.:.:i::J ::e un veri:ebrado'' • 

18. PortaG3 c0 :03 ~~~·~~83 ~~l ~~~ r~exi~~no .§..~ (Serlín, 1890). 

Es probable ~us ~~nconc?s ¿e¡ia~iel haya c~nocido el informe ~ovircsiano 

acerca de Ixta=o~i~hn. 

19. II: 255-:;::, 

20. El t0:'ez-::u1r.:::...:: ·: el :;u3~n·J de sedE!. chino. 

21. PeRafiel•ohs2rv6 tant; que los frutos tirados de la Chupandilla 

provoc¡:¡Jnn .::iebre ;:ior m·2dio ce su "atmósfera de miasmas de la putre

facci6n '.'!':'.)etal", cof:'l:J r.:c:ogi6 b:stimonios orales acerca de las 

semillas cucurbit~ceas vermífugas (y recomend6 que se extendiera su 

uso m6dico a nivel n¡:¡cional). Tanto interpret6 que los ahuehuetes de 

la f:'lesa central habían sido aclimatados desde Guerrero y la Mixteca 

por los aztecas, como entregó semillas del casi extinto árbol de las 

manitas oara que fuera aclim~tado como ornélmental en el Valle de México. 

Y tanto ~sentó ¿~no~inacicnes mexicas, como mencion6 el algod6n 

prehispAnico ~~s~~te. 
F'ue ciec:icaC:,l a Pe:'iafh!l 32.rr2nco la nomenclatura de un nuevo género 

de !nsc,ctc, el ·~i;:r::!:_~d11~ 3n!TC.!J.<:i, 'Jorque don Antonio lo describió por 

:;r.im•:::!.'"~ \1'-:z; :'..1·1:nio Dug.~.s, t~n su 11 sntomología 11
, "~~ :-!~turaleza I, 

1269-70: 159. 
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22. (18ó9-70): 145~54. Villada co::ir-ntó las cla:;i:.=i:::adones ornitológi

cas sistemáticas de L'inneo y Cuvie.:- ·:' las 11 F.ilosó=ic2!s" de Geoffroy 

Sain t-Hi laire _v_ r.:a~los-Luciano~~s;:ma'.)~f\:?t;- ºa'e 1354:- 'i'-'>n to exnr~só -:;ue 
___ --~-- _--=--,----,_-=o- _ - - - - - 4 -

la uni6n de lo~ di~e!:"sos- elementos p~~s- cl~s!f~car (la est~uctura 

muscular de la la~!nge, -el este~n6n, 12s cos~tJxb~es, 12 anst~n!a 

comparaCa y la osteología fósil) 3.~~-1Í.a:1 '.)~!:'~ '';::::¡¡~li?J.r ~!.. métcCo 

natural y hacerlo Ces cansar en b-::.s:::s í~~1:: s::-:-n 1...:!:"2.}'', (:')'.:J · r":""')t~ '..21s 

division~s ~·:: C:t:\': ~=, ;-:-,'J:iifi.ce.da.:; r:1")!' ·.:;r~~/ ( -·n ::;s --!1~ ~·= ~i.')7-.?J.n las 

puntos d~ c=~t3=:o ~n~~e lJ or=~n!:3c~~~ ci~ 103 -~~~i~~r05 ~ la de 

las aves). Tanb siguióun orden inverso (::o:'.'-"Onzó :Jor :o:; i'lnim?Jles 

inferio~esl al generalmente admi~ido, como mencion6 los conocimientos 

vulgar-=s nahuas. 

:• 
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24. J'.és Ó's :=:~~-~'.C_h~~~ ,e ·qQ?·,~- ~}~.~~-~-~z,.,_~~~ r:lªr,~.i~l J¿_~:/_Y~ ~ i-~::f~; __ ·:_!\n ~cenia Pr3f .. :lfi 21 

y r-ianuel Urbinr. 

;. --. ~ .. 

25. (Méxic;) :1a;;, además hubo otn i:noresién de 55 

pái;:inas _en -1~-º -!~:;-~--~~~n:·· ée·· Ignacio 'c;sc.alante en 1887, su:::--ar:;:;da :~::r :a 
::lis:na Sociedad. ~l ··2_1 ··.·ae -·rnayO·· de 03te· úl:.imo 3.:=io, una :-:uc-1:.:::~c:..:1 ::~ 

ti?O pre-financiero,· _Ei Economista Mexicano III, 15, tanto vabró ~a 
personalidad deRovirosa, como rese~6 su zoología de l~s bos~ues éel 

linée de Tabasco y Chia;;as. 

26. p. 345-5. 

27. Los mecanismos de la selecci6n natural. 

28. Porque consideró que "13.s oO.servaciones de :.oGos l~s na:.uralistas 

der.1uestran plenament:~ ·::ue las es·-:·eci,=s animales y vegetales necesitan 

para su perfecto desarrollo un medio esoecial, cuyas condiciones 

meteoro16gicas, alti~~t~icas y ~eogr~ficas, favorezcan su re~roducci6n 

y las funci::ines orgánicas üe cada una". 

29. II, 1, cued •• ;, 1387-90: ·155-GO, l!-,:nina a color. ~ovirosa citó 

el CatQ_~~ ?..f. 3.qtrac~~ (Sali'"ntia, 1552) de Ch. Gunther (a quian 

conoció fl<=rsonalm•,nte); y •envió un e3¡-,ecimen al r-:useo ;>Jacional de 

M6xico y 41 a Alfredo Dug~s, a Guanajuato, ~uien posteriormente 

publicó tanto un a.nálisi:3 ostoalóc:ico <>21 E:_um~ rtovi:-o::.2s (esriecie 

nueva d~dicnta nl c0l~ctor), como tina ' 1Listn rie algunos reptiles y 

batrncio3 da ·rab0sco y C~i~01s 11 , r2~itidos ror el tabasque~o antes del 

a~o de ·t29·i, ~D;;~2 :iej5 de c~l ~ctar =oob.~t511~ca~ent2. 2tr~ ho~0naje 

qui~n lr: .:ericó '"ll ::_~::_~'1:..:.'.2.'2.~ ~~~E.2~~ ~' >?l t:_F'!chvchil:Js ~'.'1'-'-i..r1sa0. 

~ Nntur,.-11·~~1 I, ;::35-·;; II, .•,~-103, 29~-9, 375-7 . .3antJ:71U!:"~a, 

30. . ~:)\•:.:-.-.~l., -·---- "55-7 • 
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31. Manuscrito conse!:"vado por Carlos ?ellicer, y fo::o-!"CP!:"oducido en 

Obras cient!_f._icas de Ho·.Jir9_2.§_, p. 725-80. 

32. Enunció en náhuatl las cifras y :riostró tanto las etimologías cono 

las unidades de 5róenes segu~do (20, base de la numeración) a sexto. 

Describi6 en ~in la nom~n~latura y la representaci6n n~hua~l de la 

numeraci6n, =r~~6 ~ue h2bÍa exist~do una 9scritura si~b5lica y qe~ogl!
fica oara ~xp~esar cualquier cantidad (~G~~ ~ue no se hab!a llega~~ a 

in'1ent::=.r suaris:-;ios s_e-ncillos) y ejem:Jli:=-ic5 :TieCia'.'it:? .~a:ce f:.~u:-,~s Q 

glifos c0;;ioil3'.'c:;sn':'ia 11 Col0::ci-Jn :·>,,ndoza" o ~e :'ributos. :oublicada 
C.Cl'1.-t.-O .... 

por Lord Kin::;s~o::-'.:11:::r. en sus i::_• _; :::i~ t~ of ;.¡,,:deo (E ) ~de la 

Hist0ria anti(:ua 'L C~ :..a ~CJ,=:_~i~t~ ·~~ :.:~xico ( 1S ) p:>:: i'.anual Orozco 

y 3erra y de los ~~s.~-=..iv::.s Ce l~ S~0li~si·'2.Q ~c:_i·::"'::if..i:.:._1¿~-~~~ ~exi~~ 

(18 ) por Si::ieón. 

dos ~iedras'' escrita por An~cni~ ~e6n y G~ma; ta~bi~n cit6 a Antonio 

len~~:_e!..J.so.~ y ~;,icana (2a. ·:a!"-ce, Lei~zi<;, 1830j, a 3usch~an y 

el C:ó<!ice Gel Co~r.2 1~ ...Jsuna (Vi:!C::-id, '!.373). 

33. En otro sent~do, e~ 1895 ?l s~bi2rno del Sst~do ~edac~6 unas tablas 

de equivalencia ~ntre ant~~uas ~e~idas ¿e T8basco y las del sistema 

métrico deci;..al .. .:..G:·J:·l, rom::·nto, Agricultut.'"a, F~sas y ¡ .. it~didas, Admón., 

Im?lantaci6n ¿~1 Sistema en 13 ~ep~blica, Indice ~ncuadernado, leg. 5, 

ex!J. 67, 30 sept. 1895: leg. ·~1, r:!Xp. 90, 2iio 1907. 
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I I I 

---1.-o-_~--sn---c~Janto --á-- -:;us :u-;:;rct:;-Sº;'- ºf.i~n f~=r ;-~~= 2(:.~u6 in-~;·,~~-;ºti-9~C-i_olr-,- Ce c2m?o, 

corao consultó l:::.s ~:::i:--a.s r:1 P. ·..;u-sn --~Osé- -León y :;;~ ;t,:::::·~~.lC!na. 

3. P¡ 146'-7 •. 

4. La caEia de azttcar, --~l et'.1il, t-~l ::=.ca::J, :?!. c::.::5 ':' :!.J.s ....... üd8r~s; c:l 

tabacci y~l arroz. 

S. El ganado ~acun6, ca~rio, lanar~ cat~llgr y ~~ cerda; anual~e~te se 

extraían hacia Tabasco 3,0GO :eses y 2JJ,00Q li~:as cie ~i~~es (y otro 

tanto hacia Guatemala), des~i11at3s a los me~cacos de ~u~opa y ~stados 

Unidos. Para el con3u~o int~rno s6lo eran c~iados caballos y carneros, 

c;:ibras y cercos. 

o. i?etról::;o, &.:.~i:::ar, sal, hi.cc:!:'ro y manantiilles L~c:-.ales sulfurosos. 

7. Propuso co~o itinerario se0uir a8saa ?eapa hasta la cuenca del 

Puyacatc1n~o, l~ ca~ada ~2 Tres ?icos, la cuenca del ~ío Arnat&n hasta 

Santa e~~~, ·=~ la anti~ua vi3 je :~cu~lran, anrovechando una send3 

anterior~~nte c·~nst~·1~da !)O~ Enc2~n~1:iSn 3ibaja. Justific6 las vc11tajas 

de este t~a3o -,~r~1Je r~~uc!a la ri~stRncia de 210 a 158 km, pro:nGtia 

costo ~o~··:uc ~.J r:.J~tt:ba ;J2~!ic·n(jicul:irr.1.c~nt.2 lns .~jt:?s de ~ ~s ':q0nc::3, 

se con.:;truí1:1 ~"1,)C03 :-,urntes y li.:abu 3un C~istóbal, SiM.'Jj:JV;-::l, ?u·~blo

Nuevo, ~i~ot~l y _r~n:Ja. 
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11. -I'tr 1,-~--c6n :el tifUlo -de-'- '1:;-;._-::'Js. ;"ª~ª un _c:cc::-~_na:-io _et_imolói~ico 

tabasque:ío.:.chiapaneco". 

12. En cuanto a peria'.::::!.±ac:9n~ .=<_~yir_~:i::c 0~s~!"VÓ f:!ue .su::;on.:.r -:-~ue f:l. 

traducir los gercgli~os rc,;e!=r!~ ~l ~~is~n· d~ 10~ lnn=tzas ~nd!~Anas 

que aún se habla'::~n, e·:ui·.,r::;l:f.;.: ,.-; ~-:~:.:on::=2~ ~'Je ::::-·:~ ;-.1•::-.hlcs :it .. ~~.r::r:i.:-·.'1 

de una etapa muy ~~imi~ivn; y v~loran~o un~ lar~a ~~~~c~~n =:~~o~~l 
prehistó~ic=i., espet6 que a:ites de r;ue ex:.stiE:ran la arc:.ui~ec~:.1!:'.'a y la 

escultura, la ~in~u~~ y los ~erogli~os, hebia l1~bi~o ~ni~t1ila~ie~t~ 

por las ~~rt1J~baci~nss de! medio, las c~~v~lsion~s ~~=ial2s ~ l3s 

luchas eni:!""e las t::-ibus, -:;ue no d-::jciron "vesi:ic:.o de su _:2:v~l en el 

drama de la :--tu.~::lnidad" (aunque en las 1F?n9uas ~err.:e.nec:e:'"o!1 ~Jnos 

elementos ~ue 9ocirí2n ser estudiados si se conocie~a su nroc2dencia). 

13. Sus :'"t.:ent9S cueron: Clavi. j-~ro, Códic~ Osuna, .-:..l::;:rto Correa, 

~~~~ de í•ié~:k_~, 3ernal Dí:::z del Castillo, Ju~n G~lindo, 11 i·iemoria 

sobre los cari'.:)~.~ cc~nt!."'o~mer ican•Js 11
1 _Soci. edad Gr:ooráf ica (Landres) , 

Gil y Sáenz, :~:.-;~-.;-:c!~o :"lil:~:=.9. ::e I.~~-=::g, G:S:.1'3.ra, LarC KinC]sborough, 

~uitiAs o: '.-i~xic8, i-io-:::>lin~a, O!.-::>zco y Bet:"ra, :Je~s.f~§. ~ ~as 

lenauas, ?anir::~ua, ~:t~ci~ .ce hi.r:t:J::_iu .Y. :¿t3.dÍ3tic~ de 1..":hh~E:.~~' 

Peñafiel, ¡,:::);r.":;::-.:s .--:.--:if)nr·;::ic:)s d~ ;·>~~~SQ y fi.r;¡·::1tel. 

C:l ~r8f2;or <: :!u:.:-:-.ic.J. . .:..ntonio ~~·-::afiel, 3t!tor ci2 ·i:·:.~~~ :9_t:-ibl2§_ 

de su !i~:.2.Q.~~-~~:.1:::-2 ':SE.2r-í1-=:c} s?.~ ~0.:::?:.s;·~, -~~i~l:.~~;i~ ~~ ~~s. ~=.r:i~r:_i;?_s_ s;_~ 

lugEE. ~::;_~:.l~:?.~.l!::.S.?_ ~ -~~s .?.::~n-:=~~-2~~2'.~ ~-<1~'2-~-:.~~ ~ na1l.:i:i -~ .!A 
?teoúhlic?i ;-i:-~:.<i.c.-=:JJi.!. L·:ó;·:ic:o, ?on~0n~o, 1897), con .-;t:2.2s ,-::? -:o? 1.3:;-;inas 

( j0ro:;:li:"0s i; "rl -:icbvo ~;,nírnlo presentó los nombres indic;·-=nc.s de las 

de 1855 c1n ·.l -~:;5,~.to -:0 '")r0:-:1")'."~!:"' 1,3:; ::i::n:~~~ias "~i;:~:-is ~ .:.:;::-ticuL)L;¡:ent:.e 

las mader.:::i.s ·>::l :.::--/;···i·::~; ,, !. ,!c..; -; 1 :!nt.J:; i7\i~C: lc:.r. -;.!.-~~. ~:r. '~·Jn:; -:-.5 <::<is tía '..tna 
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ferrocarril (fueron--conv~c3dos ~c=ic~i3tas ~ara enfrc11t~~ el cc~to d21 

Ce Ixtlahu:Ica, :::.s_t~Co d;; ~.:/~;,:ic:l). !_:_~!.~~ _3.~~ :.-~~~i.~ te!."i_1:?_ -C·2 .~~iJ..~Q.~~, I, 

210, 218-23, 226, 255. L~ ):.:iC:1iS':i:i'l .Y. las ~~.~E.~~ ~ l_"!_ ;:::~::.Q_:;i:::i/1:0 

unive~sal de P.7t~!_~ ~~~~' S-2-.-

in~igrantes, :·:6xic0 ta~~i6n ~,~=tici~6 e~ las ex~osiciones ¿e ?il3~el~i3 

en 1875, de ~u-?v~ C~le:n~ ~~ ~334 (d~n~e ~~str6 colecc!cn0s ~~ ~!~~=~~3 

natural) y de ?ñt"'::s .:::1 ·.~:J-~9. ::i ::st::. 1J~1:i~iS., ~ntre -.:;,~r~s, c.:ll.J"::·::::-a.:-::in 

el jefe de los na~urslistas ~e la Cc~isi6n G~oqráfica ~xpl~rad~r2, 

inseniero ?0rn3ndo ?~rrsri F~=ez (en el rarn~ de educaci6n), el ~ir2ctor 

de Est~d:.J~i:n. i\:1-:.::::iio ~eñ,=.fiel (2n e:l C~ ~:--oduc~os .sli:-:-:-::nti::i-Js). ?:l 

propusieror1 cole=~or~s =2~un~~?~~s, =at~log;~~on los obj9~os r1?:~itidos 

a la ca;:itsl de l:i ;i.::i::úLliC3. '! 2CU~;:..~:-Oil a ::2rÍ;;); 2. 3U 'l~Z~ ¡.;2.ílUGl 

M. Villada clasif!c6 los insectos v los forrajes. 



.. 

- _15. ---=-C'?_!:!~Usa rescec".:o 3 ;_:¡¡i,;:;,-":-las y Bl ?nrti..do ~el Cñr:nen, cari19eche-, 

debido a que no ·r,,;;Jtan~si<lo"'"':=~c:_ti¿¿¡_2;')S L':vantami~ntos to::ográ::ico::i. 

- -~- . : ' 

16. Asentó que la tZlla dz bosques h~;Í.a ::!isritinui~o las ll_uvias . - - . . ' -·-

abundantes. En- cu.ante- ai-·, r2in~- -vec;:;'=:tai, c:;nsi.C.,:::r-6·. ,~ué .~~,~ f.10-ra d~l 
trópico estaba ··ci~trib!..!id'3 ~~~ u.n~/'0a.n2~a diticir"r:e ó~t~r!7'linar-: la·s 

zonas fitológicas 0!:;'2decí.::.;1 .:¡ l~y~s p:-0-0ü.::fdc.'s ~O!'"·- las- _:?n.~oríé~s 

desconocic!as cu!."'vas :i-::~e6i:i.::¿;s, 1.~ ~-:.-,1..on~.-1, 1-2 ... ,~.Li:nt-.::: ·~·~1 .$~J~l·'..1 1 1.c.i; 

eman~ciones ~a11¿ic2s y la ~~rma~taci5n ~6trida del a0ua ~s~~nc~da; 
una vez que esos ~act~res ~ueran esttJdiados se nodría mostrar que el 
cuadro de la flo!:"'a t3bas~ur;t~11. se ~!::"~.q2ntoba H ... "ln :;royc:-cci-S:i horizontaiH. 

Observ6 ~ue la dist~ib•Jci6n dA 103· v~~nt1lns h~ct~ el s~ir (~n T2e~a, 

Tacotalpa, Hact.:s~ana y 33.l.~nc~;i) co:r:«:;n::::-.bé. ::. ;~,;ni:::::st:::.!."'.JE- -:-n c.~::as 

paralelas y super~u2st.:l.s; ~:er._, q1..1G eran :.:;n --:'Jco s:::·r:3i:)12s los c::!m;:,i•.)S 

y tan limitada su ár~a, :lue no s~ :.:!"'e:sta:-:>an ~ !."'2_")r0s~nté~:!..·-:>s rnedi:Jnte 

un perfil vertical ~que no se~alaría ~1 c~r~c:9r domin3nt~ de la 
flora tabasqueíla). Asent6 que una de las par~icula~i~adcs de esa 

vegetaci6n era el desarrollo lonqitu~in~l de los tallos, d~ tal manera 

que se confundian las plantas de diversos 6rdenes; enlist6 Rlfab~tica

mente 70 g~neros y se~al6 su uso (industrial, medicinal, alimenticio). 

17. Conside!:'Ó r¡ue habí.a existido ún dominio me:dca ;xehispánico y c;ue 

las lenc;uas indígc:mas que aún se hablaban' (como el chontal, el maya, 

el mexicano, ,'Jl ?.oque y el chol) debían ser ,;xtir;:i2.das ,-iorque causaban 

incaoacidad para el trabajo • 

18. En cuanto a los habitantes·, :toviro.sa c::in:;idct·ó que verificada la 

conquista d~l im~,rio ~~xicano, Tabasco se fundi6 en el virreinato de 

la ;;u~v'=l C::;:")a~a; allí. l0s :~ncom,~:ndcit""os tuvieron brazos trnbajad~r.2s. 

Lo3 60,0'JO hrrbit-tntes fl!J'~ habÍil h:::f)ido ·~n :B10, habían ;:::scPnd.ida n. 

108, ooo :on -1.s 79. 

19. L.35 t"'="'rli.-·'lS ,~01 <st~r.o (':'.:127-1320) ~.=;ce·ndÍr:Jn Fi '.tn --:-ua.rto d~ niillón 

de :Jcsos, l_·l.s r."" l··:; p¡1_1;i:..::i~>~li:-J~dcs i1 c:..an '.'.1:.l y lr1.s ;ur~ coY."rC::s'.'onC.ínn 

a la f·:·C~1".'":1~.:i5n t :.;.·~·::. n•.:·~s ··1 il. Sn •:u.--into v ~:1 ,-·:.·.ri·:iSn ":··')li~:ica, P.l 

cobe!"n~c:or c0rmctn·-~:::Í.! cuatr-:J .::-~1~3, l~ .'."!é:-:1ini:;f-.r;;cl6n rr1u:1i.::ipal 
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{dependiente del ~~¿er ejacut!vo ~st~tal) se ren8vaba ¿~ublm~nte y 
~-_-co_-at-e:1dí3 '-Ya --:l1-~1i€:i1e-, -1 :..s--r.iej-~;.-=:s - f;'IE: teriales=- y_1_a=-_-=i.Q;; __ t:;:_~_;ci5n _ -~rima~ia 

---- ----- ':=="-'~-·=--c.-=--==--- -----

gr a tui ta. 2:1 ott""o sentid~, 21 ·:)bis'.)2d0 ¿:? T.~b.:~~_C_j ___ ~;:;~~~-~'.?.:-;·~~~y_i~.~-d~ -en 

tres de9Rrtamen tos y '1.8 cura tos ( &lqui1cs ~=n- :.:-~::"t_rú~~hE:) y <:ni:aJ~$};. 
había ade:nás, cuatro esc1...?'i?l as_ ev~nq:~l teas. 

20. El Instituto 0uare~ cs~~b~ ;~j2t~· 

los diplomas de juri s~ru::'~nc~a,, n?~:arr_a_\j~ ~ · a9!:"~::1ensura y :: 2~~:7".:::=i~; 

ad~it!a 15 alumnos inter~os y. la enseílanza era ~ra~uita. En 1385 ~ueda=~~ 

mat~iculad0s 42 ~lu~nos ~seis ~e=mina~on la carrera de ab~~3¿0); 
anualmente s~ t;Fl5 tv.b2n ".:~esCie.ntos :r~esos :..::.ra ia b~ bl i ~ :r:ca. 

21. No existía c~nso ag~icola,· uso.de fer~ilizantes ni ss~~i~=ion~s ~e 

pro::iet~riCJs; h?.c!.::1n :'alta i"níi1_i~rant ... :s. La ag:'."':cultura .::ra :::-ara el .::on

su:no interior; ex.:..st~a UI! s~stema de rosa, tu:nDa, que~.a. :.o.s fl.:).ntas 

injus~~i2l0s eran la c&~a d~.a~~c~r y el t~ba=~· ~l v3lor fiscal ~e las 

fincas era de casi t~es mill~n~s- de ~esos; el valer de la ~rooied3d 

urbana era la mitad de l? róstica. Había navega=i5n ~luvinl y dos vías 

f~rreas de tracc!6n ani~al {de_C~r~enas al río ~¡~3cal3oa y de San Juan 

Bautista a At3sta). La im?ortaci6n por el puerto de ?rontera era de 

casi un cu~rto ~G ~ill6n ~e pesos; la cx~o~tac!6n, de 5 130,000. 

22. Entre o~r~s, ~a1~bi1~n fue~~n rre~ia~os Al~~nso ~ierrera! Al~r~do 

Dugés, U.icol;;s ;:...r-!ón, Julio ?efla:=iel, J-J:Jé Ma. ~J~l§z~uez, Juan 30n::ield 

y la Soci2dad Mexicana d~ Hist~ria M~tural. Greaorio 3anv8ta había 

Anviado 000 ""'lant~s di~ec.:idJs, .\nt'Jnio G-qr-cÍ?l ..:ubas uno3 ~l:_las y 

hlfredo Ch~v~ro, Jt_1~t0 Si~~r~, I0nacio ~:. Alt~~~irnno y ?orfir!~ ?~~ra, 

sus 0Cr;:-is. Ln :::-::;--1i.7i ':n ·~.;. '.)-rtt::.c:-i. :~X")lo~a(:~ra \rüdi.::::c:3 ~!1 J:Jilr-i·"'·?i~ C;J::1 

su secci5n n~tu~~lista 0n Ta~t1b~y~) !1~lJ{3 ~i~e~nnt~d~ t~nt~ ~r~t~jns c~e 

geograf:L:i, ::~~~-'.:! ·:r-.-fí-:, .~-'J~--:-.:~~. sLs~:o~::--~f{ct, rJSt!".'.Jno:-.1::1 y ;:1~te0cQl.Jc;J.a, 

como 3US c:-.:1.--:=c:-::i~::; e!: ····'·J!.~::::i. e historia n.}:u:-21. '1i;l:-.. S ·~:_'.?:"3. C~r1j·~ar 

t·~~~<iC(') !"·!1 :-_2E.f:"::.• __ ._;_:'l._.;_,::_·:J.. ·t, 7-3, ··~=--~, 5?. 

192! 2~[), 220-:, :1 .):3-.·, -~/_;~J, .?.:23-S3. 
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es!)ai'iol, in']lés y 

en =:uropaf con urr sent:.i-::c n?.ci-~:):1F'·l;--·,f\:>::r-on c0ccncci:c'.'.;s ?~10'...!nc:; 

antecedentes cultural1!s 2 h~~·t·S~,l=cs ~e·n~ c-~~;!o~er~~~ p2l!:ico y se 

~ostr6 su carácter ~A ~i~!iliz~ci6n·n~!s!nJl. 

25. PeRa~iel "fun~ament6'su ri~cidn~iismo-:~itís~i~6 ~a~b!~n sn la 

linguística·; asever:S_ q_ufi tos :.hr_eh.iS··~:~~'.·{-~9·~: ~abían llegaCo a la eCad ~e 
los met~les ·-y ~;u~i er:~n.:: ~-~~-~-~ ·'Un·::_~ie~~~~-~je>Simbóltco (un~ !?sc~i tura ~~Jr-; 

-.--. :·· . . . ' ~- ' . . .' : ' . - : ' 

a6n no- habÍ~···Sfdo ::~: decodi~i'c~9a, ·Y~:-~i.-gur_~t~va,-. ya ide:>J!:"~f.:_c3. '! 

=arlétfca; ·c:on 5·;~1::. usJ·· de cinco·.:·_·_v~ca.les ~--~-.Jn: süs rescec ~i ~/os si ?n0s) • 

25. G~nther-,S~~er, en -~:A~tama~í~, ~~~1:.h2.\2.t:.~f.i~ de ~§.~~~e:_~, 33. 

Manuel Nart!nez Gracida redact6 un resu~en de l~s :r~butos y su 

valor a!)ro:<i~:ido. 

c:;r-. ?e!lafiel, :_nr"-u~~Q_~a?.""·~~ -::.:2~~9-L!~L ~~~_s~~~·~ 17:~!2~:.~~'Js 'j_ ~~~)-~ 
de .lo~ r;-:e~~:::~~!l (:-L~xico, Fomento, 1'303), =1• 7:::, 

',' 

se refier~ al co~0ccio, t~ibu~o, impuestos y .~oneda: 3G ~~man co~o 

fuentes a ~luvij~ro y un DiS':,ciqnac~~ ~-=- ~J.§..~q~~~-!.a. Lss _:1,--:-.1nas 32 a 45, 

son t!:"aj.-::s :ni:..it:::ir 12s, escudos y divi3as Cei 11 Li~ro de T:·i::ut1)S" o de 

Noctezuma, c~nservndo ·~n el Museo Na=i~nal, y del C6~~ce ;.:.~n(aza. Las 

l~ninas :oo a 103 r~pr 1~sentan rn3ntas, cnlo~cs y lab~~~os ~0~3~0s ¿~ las 

mismas r- 1Jentr~s d:icu:n~::nt;ilt~s. Los :r.:1;es y ~~.':)d9lé!s est!in ..-;._-c;>'.:&lladam.=?-nte 

colo~eado3 nn v~rtc, azul, a~arillo, bl~nco, ~oj~ y n:~s~~. ?~~bi~n hay 

aretes, b0~0~,~ (xedi~s lunas ~a~a la boc~), cascos da or~, huzos de 

plumas, ~~cucos n~ci?nalcs, ~st~nda~t2s fij8~ a la 0~~~1~a Ccc~o 11no 

:or:-nado de un :Jf!jtt!'."'J ,:crdc y ro};, c:Jn :)i~o, :;jos y :-i1~s .-:~n~!'":i..llt)~ Ce 

oro), una r:ivi:;a :::! '.1l,;r:-:.1:; :~:r,:1rill:1s c!r·l ;{ijz:ro Zac~1.:;n, unri ~:t110.e~a de 

labor~s ~.~ 52 ~~nt~s. 
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27. Gra~ias al empeño d0 ~uan L2:..:3rza~ ?ablo de la :..le.ve y i;filhelrn F. 

Karwinski, de Ci?rios· 3?1..""-:cciuS·;,··Ju_=rt 0L:1is ::erlaiidr;::r··y Chr·is:;i~.n .1, ,,~. 

Shiede, de Fernando Dep~~, .To;;¡as CO:..:t~-er· Y ·G •. .::..nd:"'i¿ux! de :-ienry 

Galeotti, Ausu~t Ghb~b:7<::it :' J?an J. Linden, de Nicolás :une:·:, 

The:)dor i-iart~·1eg y G, v, G!."_ah~:".1, ~~~ ·Karl Sh~emberg, G~~or9s 3en-:ha~n '' 

Frederik M. Lieb~an, d~ Jch~·=;6t~s. CRrl Heller y Josi~~ Gre0q, ¿G 

C. Parry, E. S~ur;~au y ~lect~iio Gon~~lez, de ~~ustin 35~~ios, 

Joaquín Dondé y José =~. ~-:ivi~osa, Ce :'er-:1a:-ido .!!.lt3.::ii:-s.n:>~ Gabriel 

Alcocer y t'.~nuel Villada. c-:r. Ign.::CiG de la ?e:~3. ;:é.ez, ''~A-seña 

de las explo:-acion~s bo t2r~iGs5_ én i 1!é:..: :.::o r:a l ·;s s :!.. ?los XV! al XIX", 

Depto. de Historia, -Fa.e. df:=_ ~:~ed~Cina- U:·J.\M, 1983; :=o~:o·~o~ia. 

' .. - .. - . --... 

28. f!!.· Anne S_t?'.::lie:s_,: 11_±n~.:~it~t6·3- ":;: ... ::·1r.:.f!.::~3 'l ~it~::""'rrios ::e ~~é:<i.C()", 
El ColégiO de Méxiéo; :i.932.;<i=~foc6pia . 

. -_--

29. !Qtlh!=_1¿to ~~'.:. de ':';;b'.!_~co, Consejo Edi to::i;,.l C:el ~stado, 1.9í9: 27, 33. 

30. Otr~s dos maestros partici?aron en la comisi6n de A~as~o y Fiel 

Contraste (~anuel Diaz Prieto, secretario del Instituto ~uárez y 
profesor de cosrnograf!a y ¿e Jeografia universal) y En la cornisi6n 

de HospitGl y SalubriGad {D~. ?r2ncisco ~. Viana). Sn 2ste ~~~iodo 

mejoraron los in~resos del ayuntamiento (los t~lleres ~~er~n ~ravados), 

el rnobili2rio de la 03cu0la mt1nici~ql, los ·~m~~~caderos d0l ria, un 

31. En 'J.290 :Je creó uni".! ·~1.3::3 dA su!:r'!'i:fr:cto ·1ar2 mej.:J:""'.1r la atr:nci.én 

de los c~stu(!iu.nt~s. :::n 1g;3g :i~:Jí3 :1.-,bi,lo 1:1 .--:.lu:nn·JS i:i~-,!'"nos c'Jn b:~c::i, 

dos ~xt0~:10~; c~n ~ce& _y 41 ~xt0rnos. D0 ·12~7 a ~388 3~is ~lu.~nos 

obtuvir:ran :i-l tí tuló d!? ."'.l.~:-:>1ad·.':'I y c:in:.:') -?l tj(l f~.t:"':-:"13C·~~-¡~_::.o: ·-=-n .~l 
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32. "Las relaciones ideológico- politicas son necesaria::; en el proceso 

mismo de génesis, consolidación y desarrollo de las fuerzas projuc

tivas ¡ ya que ellas son las que hacen posible determina3a forma de 

producir: por ejemplo, la cadena capitalista no es pensable sino en 

una lógica de máxima extracción de plusvalía que promueve las 

técnicas orientadas a disminuir ios costos de producción y a elevar 

la tasa de gana~1cia." Se ;:iuede incluir '11 hombre, en cierta forma, 

como una máquina de tra~ajo apropiable. Cristina Torres, Refl~xiones 

sobre el materialismo histórico, ~iéxico, C.:di tores Unidos, 1985: 19. 

33. Stuart [,iill, Auguste Cointe y el positivismo, 1865, Buenos 

Aire!!l.' Aguilar, ··1972, p. 40. 

34. Op, cit. , 48. 

35, "Lo que la biografía es a la antropología, es la llistoria a 

la sociología". Después de escribir la historia, se puede 

estructurar la sociología, generalizar acerca de un organismo, 

sin un enfoque crónico ni heroico, bélico ni dinástico Judah 

Rumne,y, Spencer, J.1éxico, F.u.E., 1978, p. 72. 

36, 11 .Loo hechos deben agruparse;¡ distribuirse ó.e tal modo que 

puedan ser comprenó.idos en su conjunto y contemplados como partes 

recíprocamente dependientes de un gran todo. La aspiración debería 

ser presentarlos de tal suerte que los hombres pudieran fácilmente 

descubrir el consen~us subsistente entre ellos con la idea de 

aprender qué fenómenos socíales coexisten con cuáles otros •.• 

La suprema misión que el historiaúor puede· cumplir es la de narrar 

la vida de lus naciuneo de tal modo que suministre materiales para 

una sociología com¡,arada; y para la subsiguiente determinación de 

las leyes últimas u que se ajustan lo!! fenómenos sociales." ºP· ci_i., 

73, Al historiador competía concentrarse, según este punto de 



vista, en los acontecimientos ináividuales del tiempo y del 

~spacio para descubrir las fuerzas originales del desarrollo. 

117. 

Al sociólogo le corresr,ondia caracterizar lo común de las formas 

especiaies y correlacionar (por ejemplo entre lo militar y la 

degradación de la mujer, entre un gobierno despótico y un 

ceremonial, entre la paz y la debilidad de las instituciones 

coactivas). 
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NOTA3 DEL CAPITULO I'I. 

1. P. III~ ._,, 

2. p. !v. 

3. P. 1-41. 

4. P. 43-61. 

S. P. 63-89. 

6. P. 99-275. 

7. P. 277-84. 

a. ili· p. 78. 

9. P. 285-98. 

10. P. 1. 

11. P. 2. 

12. p. 3. 

13. P. 5. 

14. P. 6. 

15. P. 7-36. 

16. P. 33. 

17. P. 36-.\1. 

18. ?. 37. 
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19. P. 38. 

20. Ibidem. 

21. P. 39-41. Rovirosa utiliz6 al catilogo publicado por ~. B. Hemsley, 

Bioloaia Centrali-Americana, Lond~n. 1379-laBB: 

Colecci6n de Juan Julio Linden Tabasco Chiapas 

f aner6gamas 

helechos 

Colección de Augusto B. Ghiesbrcht 

f aneróga:n¡¡s 

helechos 

Colección de Ezequiel P. Johnson 

f aner6gamas 

helechos 

Y Rovirosa había colectado: 

fanerógamas 

helechos 

22. P. 43-61. 

24. ~-

26. Ibidem. 

75 

94 

1 

1 

68 

_1_ 

69 

661 

40 ---
70'1· 

23. P. 63. 

25. P. 64. 

27. Ibidem. 

79 

--1:.L 
92 

154 

-11§_ 

270 

69 

119 

188 

29. Entonces Hovirosa se aucoevaluó como colector. Tambi6n cxistJ un 

apunte bioqrático acerca de noviro3a, redactado ?Dr Ch. Guncher Sapper, 

quien procedente da Guate~a1a atr~vca6 la cordillera de C~1iaµas y San 

Juiln 6<Jutist:l en ciir<:?cc'.ón n;icia Cuba. Cfr. Nicol.'.ts León, 3iblioarafi:i 

Bot_~i;_i~~ ~xic:i01a. 
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-30. 

logrado -U:la C.í.1f'liJ.ciÓn -admini'~t::-3ti\tC -( lt?C.:3.l -=n-:;- ;:-¡f~.it2-~-·r C-ci-=---3r-r;un-os

as~ectos del gobi~~no que habían 3id~ a0oyad~3 ~~r ~l =taciSicnto de 

la empr0sa ~r-i vad~ (.::-e::: orzad;;., ·~n ~l ~un·'),S i:2::0-s, ~o!' mili t.ares, co:'.lo 

fue ~l ceso, ~or ej2rn9lo, en la corist=~cci5n de tin =amino). C0n~id~remos 

cual e~a 13 .si-:1.:.3 .. ::i6n ~n cus.:i~o E1 los r.~c;;r..:;--:;s :--:.~:.'.1::-Glr-:s, la3 7:'1:J::-~s.==s 

y la instrucc!5n ~6blic2, ~e tina ~1~~~~ ~~~~si~rio ~en~~al. 

camino (realizado ~or el militar J~sús Oliver) 0ntrc Tac~t~l~n (~abasco) 

y Tapijulapa(Chia~as) ~n el que ~ueron t~ndid~s once nuentes de 

habían constrt1!~~0 ~u:nt~s )' cnn~~~s. 

y de ?roce¿imi2~:~s ~~n~le~ h~bi~n s!d~ obj~t~ d0 di~~si6n entr2 lo~ 

empleados pÚ~l ic~3. .3G l121~):Í.a ac!:"'2c~~n t:~C:J el n6::1c:ro C2 ~~1..lbl i.cr!c:..ones 

del AytJnta~i.~~~o ~e la c~~'ital (~ri~c2tiv~s, s~:1itartas y de reqist~~ 

civil y 2st:adístic0) afianzab2n l:t in-:.-~nc:..ón .?.~!~iinist!."2.':iva estat:!l. 

Tabasco ~ue ~l prim~r 33t:ld~ 6e l~ i{~~6b:ica ~n el qu~ se le~isl6 

acerca C2 12. in.~;t.:--ucci:Sn -:r,"Jtuit~~ :..~1-;lí.cit2r:-:,c:1t::?.! :~."":.:."'s ·'"'h::·~;¡!:-:L~ 

utilidad en mano de obrn agri=ala. La su~~~~a Co~~e ¿e Justi=ia de la 

Naci6n había fav:~~?=i~o la 1~1i~l3ci6n ~isc2l ,~statnl r0~c~~nte a los 

giros =cm~~ci~l~s ~ i11ju3~c~~l~s; ~2 h2b{3 c~n=!li~do ~anta Gl in:2r~s 

de los c:.>ntr-!.:-Ji..l"'.-.nt·"'ls .::c:no .::1 ci(~l Zst::d:i, y ,-:i.si, se ·~vitó la 

bancor~ota r6bli21. En ~3n Ju~n 6-~\Jtist~, iio~ ot~a ~arte fue~on 

aplicnC~s ~~:di:'.:1s tir:; ~.-!;6,.i.:;o..d {con;;t.::-ui!."' l(:tr:.na3) y se vacunó a los 

ni~os, co11trn l~ vi~u~l~. 

Sl ·;ad:'lr <=-i·-:r::u:i'.'·"'J .:•:? ·:-'nC-':"'lntr,"1b3 i::;'.:;i:::.bl 1.? y :ctí':·:~nt;:i!x1 los rx)deLCS 

judic:..01 ':' l :.,_·L,:;1-::i:i·v·o; .:~0 ~r-1:1ulr~:~d.1 l¿) t;.2E.t¿i ~-:ll~i:~~~ C~l _E.:;:.~.2~ 

que rati?'.~~ó .~.:·.:_¡ r«.~::0~-,.1:-¡·7 ::,...o':"Ut~·;:.,1s ro~ l~ XIII L·:::~3iJl.1J.-.t~ru. Hu'.::o 

más 3ci:7lini::;~;:.""·,.:i·:n ~· -:-n")S ¡;1ili..:iu: l.:: r~:-;t,3Di!i-.::ud -:olí:·.:.c3 y~1 no se 

bClsabu ·:-n t,:n .. J,~·.:r :·;:.~ita!."'~ JinJ ,n un,"1 rt~r··~ ... ~~s!::nt2ci 1Sn ci~.ril~ l."l.s _·10.C-
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El proy~ct~ de in~tru=ci6n 2=erca d~ l~~ ~~~r~~n~~ ~u~ ~ovirosa 

ha~ía explicadQ en 1S36, ~n 1890 fu~ ur~sna~~nte ej~cutado ~or el 

Ayuntami~nto de S3n Jusn 5,~~!3tn (0nt~~ los ~1e~~!~cs~r d?nt~o de un 

ambi·~nte lib~~~ul y 7,"J3i;:i·~·:J (~.~::2:-¡:.:::.st,'1/ 1.!::::-:1!."'io. r>·i.71~.Í.1n '"'.UAtr0 

primarias (un:l r'Jart.i'::ulr-·r, un,~1 :·{1;'.)~i=,: ·~:.;u:a ni.~_~s! u:i3 '").::1La ·;2:-ai1-~3 'f 

una tar:-:biif:n sec'...lnd~·!:"i:i;: ·.-.:::-f:'i ,~n~!:"o d.~ 139! :'3. :un-:i.:>n:-1b.~n ~ .... ·is ~' ·?se 

año se inau-:_;uró un~ s~c:1n.:-!:qria. LR in.s::-u~.::i6n 11 '.il!)derna' 1 ,3t·?!ndí2 lEJ.s 

ley0s de la ~sicolo~:a ~isi-~16~~~~ ~n !~_ R~s~~~n~3 (s~ ~~~~~n~!~ 

~armar homb~es ~rtc~!cos ~ara el hoG~r; 110 s~jin3); co~o ~~l:~~R11 

pro~esores c~rnn~tentes, al0un~s munici~ios cerra~on sus es=~Plas. 

es-:udiara lo c!ue ::·Jn·.·i.ni. 0r2 es ~:n:Jlc:C·:!~ Gi1 ::',::C-:lsco. .-.l I:i:: ·: i. tu --~o 

Juárez habían in·Jt:"esa.C•) ; .... á.s nlur;-1;10.:: y ~..-~ :1.:.::.bÍ::! :::. .. -?s:3:J 11r.a :--1~-:::a ("~e 

s1Jb~refecto; su biblioteca con~enia 450 voló~~nes v una =2l~cci6n 

31. En los a~os de 1839 y 1840 la colecta de Linden al menos lleg6 al 

n6mero 1522. La colecta de su compa~ero el m~dico Ghiesbreght al menos 

lleg6 al nómero 451; por otra parte, Rovirosa complement6 con once 

especímenes la colecta e~ectuada por Ghiesbreqht, en Teapa. Linden y 

Ghiesbreght enviaron sus colectas a Kew, Lnglaterra, mismas que 

sirvieron de base para la publicaci6n de W.B. Hemsley, Bioloaia 

Centrali Americana, London, 1879-1839. Cfr. Pteridoqrafía, 128, 

149, 265, 269. 

32. La colecta del aficionado Johnson, en Tabasco, al menos lleg6 

al nómero 69. Cfr. Pt0ridoarafia, p. 40. 

33. Nos basamos en la fecha (el 6 de agosto de 1893) para considerar 

que fue un error je tipoQrafia el de la pág. 214 de la Ptcridoarafta, 

en donde se alud~ al ~1~mplar 1,393 en vez del 1093 probablemente. 

Por otra parte, puade haber habido una ambigUedad en la ~edacci6n, 

cuando Hovi;o~1 r~porta una colacta de Leandro ~artine~ con el n6mero 

1,118, en la Pteridoirafla, p. 245; probabl0~ente ese n6mero alude al 

herbario del propio Kovirosa. 
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34. Por ejempl~, el número 838, en julio de 1900. Pteridoarafia, 

187, 207, 213, 218, 227; 231, 23G. 

35. Pteridogtafía, 140, 144. 

36. Por ejemplo los nú'.11eros 1089, 1090, 1101 y 1105. Rovirosa le 

dedicó la especie (procedente d~l ria Lacanlá, Chs.) Trichomancs 

martinezi, Rov., cuando la desc:-i~ió ~n latin en su ?~er-idoe?ra:fía, p. 

106; véase también, ;:i. 151, 166, 169, 25'J-2, 257. 

37. Rovirosa re~ort6 esos ejemplares sin numeración. Pteridoarafia, 

115, 118-9, 207. 

38. Como el Ouerc•Js 1028 de su colección. 

39. Pteridogrufia, p. ó5 ss. 

40. Nota autobiográfica de Hovirosa, en ~Jicolás León, Biblioteca 

Botánica Mexicana, México, 1895. Pteridoar'lfÍa, p. 212, 221-2, 

231-2, 235. Rovirosa, "Recuerdos de una ascensión ••• ", p. 281;0bras, 

p. 465. 

41. José N. Hovirosa a John H. Redf ield, "Correspondencia, San 

Juan Bautista, Tabasco, 1888-1894", Academia de Ciencias Naturales 

de Filadclfin, Biblioteca, Manuscrito 164. Las 27 cartas de 

Rovirosa fu8ron traducidas al inglés; existen las minutas de las 

contestacione~ de Redfield. Parte de la información que utilizamos 

en este subcapítulo, fue extractada de ese expediente. 

42. Ptcridogr::ifía, p. 40. 

43. Las especies colectadas en la sierra :ueron acompanadas de la 

altura ab3olut::i -obtenija por medio de un bar6metro aneroide-. La nu

meraci6n no fue continua, jebldo a que falt::iron algunos ejemplares en 

la serie que Rovii:o~u. destin6 .:.i L1 ,\cademia; el tab<:isqueiio lo::; repu:.;o 

~uando tuvo ocasi6n ce colectarlos. Seleccionó la mayor parte de los 

fílices que poseia para corresponder al intcr6s de los filadelfios 
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por los helechos; Rovirosa reconoc!6~q~e~ese~rden vegetal conc~ba 

con pocos representantes en Tabasco (Red!'ield nis:no col:iboró en 

especificarlos, con ayuda del ~icroscopio y la consulta de autores 

acreditados}. Rovirosa les cxplic6 que la zo~a hómeda y t~~plada 

de la sierra co~prendidn ent=a 7¿a~a 'l Jitotol era 13 m~s rica en 

helechos, incli.:so ;¡igc,."1::2.::c::.:;. 

44. La Natural•;z;¡ II, l, '!890: 2:39-?3. ilovi::-:sa. e:-icontró dos 

especies no report3das c~~o indig~nas de M~xico ni d~ Centro A~~~ica, 

en la obra de 1:1.a. Her:isley: la Inqa souria y la Jussiaea natüns; 

convenía definir si había habido inmigración o emigración respecto a 

la cuenca del Rlo ~agdalenü, donde Humboldt y Bonoland las encontra

ron. Los especi:~c~dores Ce Fila~elfiu se mostraron reservados 

respecto a las ~ue inicial:n~nta consideraron nuevas esoecies para 

la región centroamericana. Manuel M. Villada fue quien había 

conjeturado la no idencidad de los especímenes. 

Un caso si~ilar de di!'erencidción se dio cua~do los 

filadelfios compararon el ejemplar de ?osocueria lati:olia 

enviado por Rcvircs:i, con otro colectado en oolivia. 

Rovirosa explicó que aquellas dos formas vegetales diversas 

se debían a los cambios continuos ~ue en T3basco ofrecían los 

fenómenos meteorológicos. 

45. La Natura lez;i II, 2. 1892: 102-26. 

46. La ~fat:1r:1leza II, 1, 408-14. 

47. La Nat:ur,1le:·:,1 II, 2, 179-93. 

48. Pteridoorafíu, p. 64. 
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49. Augusto Piramo de Candolle hubía sido el exponente principal 

de la organografia fisica descriptiva decimon6nica de los vegetales. 

Rovirosa convenció al di~ector del Instituto Ju6res, y ~ste al 

gobernador del Estado, para conseguir para la biblioteca todo el 

conjunto de obras escritas por la familia De Candolle, entre las 

que se encontraban :::1 ~~us y la ¡·.ioncarafí:i. de las faneróaamas, 

necesarias para especificar y describir los especimenes de su 

herbario. 

Rovirosa escribió un articulo que acareci6 en el peri6dico de 

San Juan Bautista, titul¡i.do La E:nciclooedia, el 15 de octubre de 1888, 

para presentar a los autores de la obra aludida, a la que calificó 

como "una de las producciones ci2ncí:ic:i:> que han causado verdadera 

revolución dn los conocimientos modernos, por cuya adquisición deben 

felicitarse los alumnos de :que: plani::el". Su costo fue de 165 pesos. 

Rovirosa narra los hechos que prepararon la aparición de esta obra 

realizada por tres generaciones de bocánicos. El autor de los siete 

primeros tomos, Agustín !-'ira~~o Je C::indolle (Ginebra, Suiza, 1778-

aprendió medicina en París, donde estudió los vegetales en el Jardín 

Botánico y publicó una descripción de la ooleocién de dibujos de 

plantas carnosas hecha por el pintor Redouté; fue miembro de 1'1 Academia 

de eicncias debido a su investi1ación acerca de la influencia de la 

luz sobre las plantas; y tanto colectó, como Lammark le confió 

la segunda edición de la Flora francesa. Retornó a Ginebra, donde 

fundó una cátedra de Historia Natural, formó un Jardín Botánico e 

inici6 la descripción de los vegetales conocidos en su tiempo, para 

la obra que en 1824 comenzó a ser editada bajo el título de ?rodromus 

svstematis naturalis regni vegetabilis. 

Con la colaboración de 35 sabios, su hijo Alfonso continuó el 

trabajo, que consta de 17 tomos ( 20 vol6menes; el 6ltimo, publicado 

en 1873) o serie de monografías que integran 214 familias, 5134 

géneros y 58975 especies. 

El nieto Casimiro continuó la obr¡i., con el titulo de Monoaraohiae 

phaneroqarnarum, de la que se han publicado cinco vol6menes. 

Ciert~mente la biblio1rafia cientific'1 era un upoyo seguro para 

la docencia; el profesor Rovircsa estaba contento y esperanzado en 

iue mis obras podrian ser adquiridas. 
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50, Pteridoorafia, p. 71. 

52. Isaac Cchoterena, ºSosquejo de la distr:.!::;.,ición geo1:-&::c3. ée 

las plantas en México"·t -?l:lr.t.s ~:.:!. ~~ s=i·:;.ce in L:?t:.n Ameri~, 

editor Ftans Verdoorn, ~'1al th.:tr.-:'." :1;!Jss." U. s .. \., .!94S: 225, 22·?. 251, 

265, 270. 

53. El afio de 1955 la bibli6qrafa Ida Langman report6 haber visto 

en la biblioteca del Instituto de Biología de la UNA~ las fichas 

manuscritas del hnrbario ~ue Roviro3a envió a la ciujad de ~~xico. 

Los esoecí~~nes fueron integrado$ en ese impactante reoositorio 

vegetal. 

54. En el informe anual apareció la descripci6n rovirosiana de un 

especimen. 

55. Apareci6 un estudio del viaje a Mixico, del zooge6grafo y 
paleontólogo evolucioni~ta Angel Heilprim. 

56. Quien había escrito una Flora borealis a~~ricana (París, 1803). 

57. Ptcridoqrafíu, p. 75. 

58. .Q.o. cit., 76. 

59. Oo. cit., 78. 

60. Oo. cit., 81-9. 

61. ,\barca ·Je la páq. 91 a l ::i 276. 

62. Por -::j1,m0Ll, en C'J'>nto '11 clso del Polvpodium ,eilos~iloide~, :..inn., 

lo cu"l pue•ie a:)rccic1r::;e nn l::i. l·3.mina XLIII y en la p. 216. 
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63. Rovirosa -.d.edi·C-6. eSta ·especie al- Col-ectcr ·-Le~naro :·ta.!"tíne_z, que 

la descubrió~ 

co---=-r=--==~;~=~-~~·---:~ =~--,--

65. De agosto de Ías4é.'Rb~i~Osá descarta las v,1r!.edades, la considera 

como especie no icte\S~:'ritf'~ Ya dedica a su a'lliqo el toí=ág::-afo ce lector 

66. Cfr. ilustración 5, 

67. Existe error tipográ:ico, que re~ite a la lámina XLV-A. 

68 •. Pteridoorafí.:i, µ. 12; y Nicol6.s o.Jeón, ~~bl.iote .. ~~- bot:ánica. mexic-'.lna. 

69. Por ejemplo, ''º'' i::-o:;a a:· irma des oué:; de describir el Acres tichum 

~' Linn., que esta es;.iecie no sólo es de agua salada (como asentó 

Garber) sino que :a puede reportar como vegetal de agua aulce (de la 

~' lluvia y de los cías). 

También, al especi:-lC·3.C ·~l Macat1:iu (Gvmnot:heca) alata, Smith 

(existente en Chiapas) aescribe el inausio sin invólucro: ''sirva 

esta observación paca evitar los ecrores a que podría dar lugar el 

hecho de haberse confundido esta planta con alguna de sus cong~neres 

de la Oceania o de las islas del Mar Indico, perteneciente a la 

~ecci6n ~umaractia.tt ~teridoarafia, p. 261-2 y 271. 

70. En la Última descrioción de su Ptcrido:iraf ia 1 p. 275, Rovirosa 

asienta que el pteridólogo Daniel Cady Eaton admite seis formas 

variahles bien c:ic1cteri:!a:.las dc~l ~~hl_t.~:i). tcniatum, Swartz, 

.,J indigenas de la AmP.e:.cu Sept:entcional. 

72. PtccUo:irafL1, p. ·1,17. 

; 1 
73. Pterldo.1r:it'...1, 
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74. Pteridooraf ía; p. 175; 

75. Pteridoarafía¡ p; 

76. Pter::!;doarafí.1, p. 186-8. 

77. 11 E~a ci~cunstancia engendra seri..1::. ::t:icul:.1des en la determina

ción de ~sta planta, y aun he c~~!d~ ~et~~~033 la tarea, con~i~ndola 

exclusivamente a la id~nti~icaci6n con !~3 descripciones, por muy 

exactas y recomendables que sean. Deseando alejar esos peligros y los 

errores a que podrían ha~erme conducido, ocurrí al medio que la 

prudencia y la pr6c:ica ~e los ho~bres doctos aconsejan en tales 

casos, por cierto frecuentes en los e3:udios de ~iistoria Natural: 

el de hacer comparar los ej~m;lares colectada3 por mí, con los de 

las ricas y bien estudia~2s colecciones de la Academia de Ciencias 

Naturales de Filadel:'i2- y de los J:i.rdines Re;iles de l<ew." Pterido

orafia, p. 253-'\, 

78. P. 61 de esta tesis. 

79. Cfr. nota 21 de este capitulo IV. 

80. Cfr. p. G5 de esta tesis. 

81. Cfr. p. 66. 

82. AGNM, F'om"nto, Nóminas y gastos, leg. 6, 7, cojos 2,4 possim 

y cxp. 29, 39. 
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NOTAS DEL COROLARIO 

1. --=''Unacnueva especie del género VOCHY.SIA", La Naturaleza 2a,III:682. 

2. P. 32, 54-7. 

3. Cfr. Langman, ~ selected ouide ••• , p. 817. 

4. Langman, !::. selected ~ ••• , p. 11-13. 

5. "Un [Jósii] rudista de terrenos de Tabasco", Revista de ~ 

Sociedad Mexicana ~ Historia Natural, IX, 1948, núm. 3: 279. 

6. Relaciones qeooráfi~ y posibles oríoenes ~ H ~de i'léxico, 

México, Colegio óe ?ast-Graáuados, i::scuela Nacional de Agricultura, 

Chapingo l.f965.:J. Sobreciro del Boletín de la Sociedad Botánica de 

México, 29: 121-177, 

7. 2.E..:.. .sl.t:..1 p. 170. 

8. México, McGraw Hill, p. 377. 

9. Jalapa, Ver., Instituto Nacional de Investigaciones sobre 

Recursos Bi6ticos, 19B1, p. 41 • 

10. P. 12. 
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NOTAS [)E u GE:\1',\LOGU Df 1:nn1<o~A- -( Apéndice ) 

1. M~stre Ghigliazza en sus Aountes ••• , p. 1~ duda si José Rovirosa 

fue de Cienfuegos, Cuba, o de Campeche. Diógenes López, Historia de 

Tabasco, asevera que fue educado en Campeche y Mérida; p. 479. 

2. ;•!anuel Rovirosa murió después de 1383. Cfr. Rovirosa, "Apuntes para 

la zoología ••• ". Sus otcos cinco hijos fuecon Cleotilde, Ramón y 

Magdalena, el agricultor Erasmo y el abogado Emilio; este último radicó 

en la Ciudad de México. f.fE.!. Ventura, 1900 agosto 8; 1899 agosto 21; 

1900 diciembre 14. 

3. Habla un José Ma. Andcade. Cfr._ Ventura, 1S86 julio 1; 1888 oct.20. 

4. Límbano Blar.dín, "Nota ..• ", Obras, p. 631. 

5. Blandín, ()P• cit. 

Vil lada, ''NecrologÍa",,La Naturaleza III: 682. l..Ópez, Historia: 482. 

6. Ventura, 1888 agosto 30, 271v; 1894 noviembre 17, 540; 1900 agosto 8. 

Ochoa, 1902 febrero 27. Ventura, diciembre, folio 644. 

7. Blandín. 

8. Ventura, 1902 septiembre 14. 

9. Blandin. Ploriana casó con Pedecico Lara. 

10. Pueron siete hermanos, según comunicación personal de José N. 

Rovirosa Macias, 12 de diciembre de 1985, Ciudad de Mixico. 

11. Blandín. 

12. Blandín. 



FUENTES 

ESPECIAL 

1. Manuscrito, [Dotánica ruacuspanense] , 

Apuntes redactados por Rovirosa en Campeche y 

Macuspana, 1871-4, conservados por Carlos Pellicer 

y foto-reproducidos en Obras científic¿as de José N. 

Rovirosa (1887-1910), Néxico 1 Sociedad Mexicana de 

Historia Natural, 1978: 83-156. 

2. Plano del Par'tid~ __ de Hacusoana .:::, comarcas limítrofes, por 

130. 

José N. Rovirosa 1 ill.Q.. Héxico, Litografía Debray Sucs., 

1880. 24 x 36 cm. Escala: 

a. Existen dos ejemplares en la Sociedad Hispanoamericana 

de Geografía e Historia (N11xico), Mapoteca de la Comisión 

Geo~ráfica Explor¡¡dora, "Manuel Orozco y Berra", 

Tabasco, números 30, 5590 y 92 1 5653, 
b. Inserto como apéndice en tamaño reducido, por 

Francisco J, Sant¡¡maría en su lliE.!iog~ general~ 

T<:1basco, México, SecretarÍil de Relaciones Exteriores, 

1930, I, P• 90. 

3. ~· El P<:1rtido de M¡¡cuspan<:1¡ monografía históric;o-geográfica. 

1875. 

lnécli to y en su poder, Francisco J. Sant<rn1aría lo 

publicó en su Biblio3rafía de T<:1basco en 1930 1 I 1 p. 

85-2013, reim11resa en Villahermosa en l 949 1 I, P• 

71-165 1 y foto reproducido en 1978 por la Sociedad 

Mexicana de Historia Natural. 

Pasó a formar parte de acervo documental 
i.W 



4. ninforme del socio José N. Hovirosa sobre el estado de la 

agricultura en Z.lacuspana 1 Tabasco", _Boletín de la 

Sociedad Agrícol~ !:!!;_x~ (México),·1880: 172-3. 

Junto aparece la "Aceptación del socio J. N. 

131. 

fiovirosa, de Macuspana" el 7 de diciembre de 1879 y 

la "Contestación [de Matías Romero] a Rovirosa 11 • 

Foto-reproducido en Obras de J. N. Rovirosa, p.201-2. 

5 • ~ ~ b!, Yilli ~ ~IT!i tán levanj:_a.!:!2, ~ noviembre !!.2, 
!§12. PE :!.ci !:::,:.. Rovirosa, antiguo alumno el!!.! Instituto 

Campechano. 

20 x 27 cm. 

Néxico, Lito grafía Em. ~loreau y Hno., 1884. 

Escala en m. 1:4000 

6. Informe dirigido ~ b:!, Secretaría -9.!3. F.2.11.1.eE.!E_ ~ g_g_ ~ julio de 

1884, _sobre la climatología ¿ condiciones ~ habi tabiibidad 

!!.2, b!_ villa y !!!!:!!!,:i,_cipio ~ Ixtacomitán, ~[osé] 

Rosario Salvatierra ~José N. Rovirosa. México, Imprenta 

de Ireneo Paz, 18811. 4°· xlvi p. Plano, 

curvas necrológicas y retrato del autor. 

Impreso también en el Boletín ~ Ministeri1?. de 

Fomento (México), 1385: 366-7, 370-1, 374-5. 

7. "Observaciones meteorológicas practicadas en Ixtacomitán en 

todo el aiio de 1884 11 • Ilolctín ill Ministerio de Fomento 

(México), 1885: 162, 266, 577. 
f'l'/, 

B. "Ensayo físico - googr.:lfico sobro el Río Teapa". J3oletín ~ 

fünisterio .1!:_ ~ento C:·Jéxico), 1885: 306-7, 390-1. 



' 9. Souvenirs ~ ;iscension a l!!_ ~nta3ne de Lomo-de-Caballo¡ 

mémoire ~ la g-éo<'.r:a:>hi_e_, .!Q. ~:;ie et g :flore des 

monta~nes S!:'.i sénare.!_1.i l.~ ~~s des rivi~res de '!'~ªlli!. 
et de ~omita~, cnlcul~ altimetrigues 1 ~ présentés 

i .!Q. Société Géo•,ranhi~.!:_ ~- France, ~José N. ~s.e_. 

Nexico, Impr. Polyglotte, 1885, 36 p. 

a. L'na traducción de H [af'ael] Aguilar [santillánJ 

aparece en el Doletín ~ ~linisterio ,!!.!:. Fomento (México) 1 

1886 1 tomo X, enero 2 y 6 1 números 110 y 111: 440 1 11112-4. 
b. "He cuerdos de una ascensión a la montaiia de Lomo de 

Caballo¡ memoria sobre la geografía, la zoología y la 

:flora de los montaii.as que separan las cunncas de los 

ríos de Teapa y de Ixtacomitán; cálculos altimétricos, 

cte., presentada a la Sociedad Geográfica de Francia, 

por José N. Hovirosa, agrimensor, antiguo alumno del 

Instituto Campechano, corresponsal de las Sociedades 

Mexicanas de Geografía y de Agricultura, y socio de 

número de la de Historia ifatural. 11 ~ Naturaleza 

(México), 1886: 270-84. Perfil vegetal. 

10. .t!:!.• La ciencia de la cantidad entre los antiguos mexicanos. 

1886. 

Incompleto, 

Fecha en P• 779• 

Foto-reproducido en Obras: 725-Go. 

11. ~Apuntes para la zoología de Tabasco; vertebrados observados 

en el territorio de Hacuspana. 11 ~ Naturale_z~ (México), 

I, 7, 1886: 345-89. 

En la imprenta de Ignacio Escalnnte, impresor de 

La rú1 t11raleza hay una edición en 1887 sufragada por la 

Sociedad de Historia Natural. 
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12, "La raza indígena; su pasado 1 su presente; necesidad de 

regenerarla y medios que pura ello deben emplearse." 

fil. Bconomista Mexicano· {Né:dco) I, 1 1 7, marzo 18, 

1886: 81-3. 

13. "La industria de maderas preciosas". El Economista Mexicano 

{Néxico) III, ns. 19, 21, 25; junio 11, 25, julio 23 1 

1887; 218-20, 242-4, 290-1. 

14. "Breve reseiia sobre las producciones de Chiapas y proyecto de 

una vía de herradura entre aquel Estado y el. de Tabasco," 

fil Economista ~~E.2. (Néxico) II, agosto 6, 1886: 7-9· 

15. Nombres ,c;eo.grá:ficos .9.tl Estado ~ Tabasco; estudio etimológico. 

Néxico, O:ficinh Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 

1888. 36 p. 

Se publica por acuerdo del general Carlos 

Pachaco bajo el cuidado de la Dirección general de 

Estadística. 

También apareció como: "Datos para un diccionario 

etimológico tabasqueíio-chiapaneco 11 .Boletín ~ _!!!, 

Sociedad Mexicana !!!_ G.eo::;rafía ~ Estadíst~_E (México) 

IV, 1, 1888: 244-84. 
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16. "Nueva adquisición para la biblioteca del Instituto Juárez: 

el Prodromus Candoleano¡ A~ustín Piramo De Candolle¡ 

Alfonso y Casimiro De Candolle¡ monografía de las 

faneró~amas; protección del gobierno del Estado a la 

biblioteca." ~ Encicl~pedia (San Juan Bautista, Tabasco) 

I, 9¡ 15 octubre 1888: 65p-7. 

Desde el año anterior Rovirosa redacta ese periódico 

de variedades, científico literario, de comercio y 

agricultura, junto con Justo c. Santa Anna y León Alejo 

1'orre. 

Reproducido en ~: 211-213. 

17. .lli!.• Correspondencia J. N, Rovirosa - Tbomas Mechan, 1888-1894, 
AcadQmia de Ciencias Naturales, Filadelfia, Estados Unidos. 

Biblioteca, rns. 164. 

18. 11 Vida y trabajos del naturalista belga Augusto B. ühiesbreght, 

explorador de México", 12_ Naturaleza (México) II, 1 1 

1889: 211-17. 

19. 11 Una excursión a las lagunas de Atasta¡ hallazgo de plantas 

sud-americanas en Tabasco. 11 !-!!. Naturaleza (México) II, 1 1 

1890: 289-9 3. 

PerióJico oficial (Tabasco) VII, 353 1 31 mayo 1890:1. 



135 •. 

20. Reseña geográficg,y ~k<i:i'._s_:'"0_;_q_~ del estado de T:ib.'ls~. 

San Ju3.n Bautista, Ti:¡;. O.el ¡;obierno dirigid3. :Por Felipe 

- ·AoaJ:osi--1889 .- == 6Lp._ 27. cm. 

a. Carátúla: Ta~ fil} J-2: ex~iosici6n de ;!?:1rís; O'CÚScjllo 

escrito :por José il. Roviro22. sif Q.rden del _cittcl. g_ober:1ador 

I r:i:preso en papel 

es¡;eci::!l de joloc:l'.n, mc-:.ncado fo.bricar por prir.1era vez en 

el est2.ble~i:::iien"úc del se::or Juan Ben::'ielC. por el mismo 

e, gobernador, (Existe un ejcr,1pl3.r en la Bancroft Library). 

b. 2a. edición: Mé~:ico, Tip. "El Grr,n Libro" de F. Párres 

y com:p. 8.1.C s., 1890. 63- p. ta olas 20 cm. -"-1 final se 

ir.clu:,-·e un infor:r.e del Dr. Desicierio G. Ros::;.6.o, -"-,:;ente de 

Fomento ~' 1\.gricul tura en el Est;_,do, una factur2 de los 

objetos enviados y una lisia de las reco::ipensas obtenidas 

}JOr el (;Obierno y los expositores p:Hticulares, (Existe 

un e,jern!clar en la Tex::ts Librar:¡ Collection). 
c. Periódico oficial (~abasco), julio 1890-marzo 189j, 

d, Foto.renrociuciclo en: ücr'.:!.s cien-.;ffic::i.s de 1"lov1rosa \ 1976'): - ---- -----
227-284. 

e, Hueva edición: l•léxi co, Consejo Editorial del Estado de 

Tabasco, 1979. 74 p. (Serie historia, 4). 

21. "El pn.pel de jolocin". 13olet:i'.n ele la Sociedad Ai;rícola l1íexicana 

1889-lt90' 13: 587-9. 

a, Inicialmente ;ipur·eci6 en l;i heseñ~~ r;eop:r;~fica y_ ]!:dndística 

cicl Er.tn.do cic '11:1\Jasco (lBE-9): 52-56. 
b •• fe-;::i'6uic~oricial (Tabasco) 9 julio i8ao. 
C 1\c:•.p:ffeCe en la u1emul'J.'l ::ooh~ el ~!._tl_2 y_Q )..il, ncin,l_O_n_,_ _!:Úblic; 

-~o_r:_:::_°"i ~i.__cj._2n:.) .. ~ 3..o>:;,_6_n -~lrLu;. cii cic:mbre _!;_ f_Q l(',cio, 

(L!éxico, DurJl:.'1n, lt.'.)l): 86-9. 
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22~ "El camaleón de Tabasco¡ fillinonhry_!].~ dorsal is, Dum[éril] 

et Bib[ron] 11 ~ Naturaleza (México, 1891) II, 1 1 

cuaderno 4, 1887 - 1890: 156-60. lám. color 

23. "Productos vegetales en las palizadas del Grijalva y sus 

afluentes." ~ :<aturaleza (!·léxico, 1892) II 1 1 1 

1887-1890: 408-111. :,'.J:ni;1a. 

Firmado en San Juan Bautista (Tabasco) el 19 de 

mayo de 1890. 

311 láminas dibujadas por Hovirosa basado en el Libro de 

los 'rributos. En: Antonio Peñafiel, ~~ ~ ~ 

mexicano anti3':!,2_ (Berlín, Asher 1 1890). 

25. "Observaciones sobre algunos helechos mexicanos de la Tribu 

de las Asplenioas. 11 ~Naturaleza (México) II 1 2,\ 1893-6: 

179-93. 2 láminas 

Firmado en San Juan Bautista el 23 de junio de 1092. 

26. "Calendario botánico de San Juan Bautista y sus alrededores, 

año de 1890; estudio consagrado a fijar el carácter de la 

floración en concordancia con las divisiones del tiempo." 

~ ~~aloz~ (México) II 1 2 1 1892: 106-26. 

mensuales de observación de 238 especies. 

Tablas 

27. f!it.'.110130 .s!.2. ~ objot.2,!! enviado.:! 2!?E. el gobierre ~ ~stac!2, .!:!.2, 

Tabasco ~ ~ EXP?~ ~~ ~~ gue ~ verificará 

!1.!l ~ ~-!-.ud~ Chicago ~ 12...:. de mayo ,!!! 1.1 .fl!!. fil1:1~ 
ili!, 11;93, ~r.~ ~ ~],~~oficial f.!.~~ 

Hovi.rosa. San Juan llautista de Tabasco, Tipografla del 

Gobierno, 1893. 33 p. 
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28. "Da tos sobre los cultivos • • • en el Departnmento Pichucal.co 11 • 

Boletín ~ ~¡;;:ricul tura, Ninería !!. Inúus tria (México) , 

1893: 3, 3-38. 

29. Discursos pronuntl<2dO§_JLQ.r ~.f..!....-S9_brn_<:[or consti tucion~ 

Estado, _Dr.!_Simón SarL:i~_, __ e,!!_l_a solemne anertura ~Fim~ 

¡>eriod~§.~. _::!_esionos de la ¿:VI Legislatu~ tl día 16 de 

scpticmbr~--E!E. 1893, y e.!_ ,S. dirut'!:!i9.. }_osé N. flovi~ 1 
P.residente tl(l-1.e_ Cámai:.9.• San Juan Bautista, Tip. del 

Gobierno dirigida ¡ior F. Abalas, 1893, 17 p. 

Referencia en el Cathalog of the Latin American 

Collection. 

30. "Viaje a Tevpa y a l.as sierras que concurren a la formación de 

31. 

su Valle. 11 ~Naturaleza (Néxico, 1Ü93) II, 2 1 269-93. 

Firmado en San Juan Dautista en noviembre de 1892. 

a. San Juan Dautista 1 Tipografía del gobierno dirigida 

por F. Aba los 1 1893. 80 p. 18 cm. Incluye "El 

Hío Grijalva 11 1 p. 75-80. 

b. Villahermosa, Gobierno 

1944. 54 P• 21 cm. 

Constitucional de Tabasco, 

(Contribución de Tabasco a la 

cultura nacional, 1) 

11 El Río Grijalva 11 • .fil:. Comercio !!.!!.!. ~· 
1893). Compilado por Lo6n Alejo Torre. 

Firmado el 25 do octubre. 

(San Juan Dautista, 

Foll.atín. 

l-'ublicado también al final. del folleto Viaje ~ Tenna 

(San Junn Bautista, 1893), p. 75-00. 
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32. "Rasgos biográficos del Dr. Ezequiel P. Johnson, y noticias 

re la ti vas a su colecci6n botó.nica. 11 ,h!:!, Na turnleza 

(México) II, 2, 1895.6: 426-8. 

Firmado en San Juan Bautista, mayo de 1894. 

33. "Las calagualas. 11 ~Naturaleza (México) II 1 2 1 1895-6: 

429-38. lÓ.mina color. 

Firmado en San Juan Bautista, junio de 1894. 

34. Traducción. J. N. Rose, 11 Tabebuia Donell Smith, n. sp. 11 

,h!:!, :\a turoleza Oléxico) II, 2, 1893.6: 1193. lámina. 

El artículo de J. N. Hose apareció en .!.!l2, 

Botanical Gazette (Bloomington, Indiana, 1892), 

XVII, 12: IU8. 

35. "Bosquejo de la flora tabasqueña." ~Naturaleza (México) II, 

2, 1895-6: 438-41. 

Firma en México, 20 diciembre de 1894. 

36. Nota autobiográfica inserta por Nicolás León en su 

Qi.!2.l~ llot6.nica ~~ Oléxico, 1395). 

37. "Estudio relativo al carácter de la flora comdn a México 

y la ,\mÓrica Central." Anuario s!_e li!, Academia Mexicana 

~ ~~ Exactas, l~ísicns ¡:Naturales (Néxico, 

Secretaría de Fomento, 1901) V, 1099: 123-40. 

Uovirosa os académico correspondiente. 

38. Ensayu~_:_~i_:_:óric.'.:.:_~ ~ fil.2 Grija~, o l!:xamen crítico::!.!;.~ 

~ antiguas ;t. ~d~ que ~ do ~ doscnbrimientos 

~ ~ ~ Grijalva ;t. de .!9..:! primeros establecimientos de lo 

conquistadores españoles~~!!.º~· 

Secretaría de Fomento, 11l97. 68 p. 

Escrita en 1896. 

México, Tip. do la 

Villahermosa, Gobierno Constitucional,1946. 73 P• 
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39. Informe rendido ~ .!,!!. Secretnría ~ Fomento por ~ A5en:t~ ~ ,!a 

~ ~ tl ~ ~ ~~nE,;!. ¡3aldÍo,!!_ en_ !a.!?_a~c.2.• Ing~~ 

José N. Rovirosa, ~los títulos~ 12. ~ ~ ~ 
~ ~· San Juan Bautista Tabasco, Tipo¡;ra:fia de 

Gabucio, 1897. 10 p. 

40. "Hidrografía del sudeste de México y sus relaciones con los 

vientos y las lluvias. Ponencia presentada a la Academia ••• 

en la sesión que celebró la noche del 6 de sep'tiembre de 

1897. 11 Anuario ~ l!!. Academia Mexicana do Ciencia~ 

Exactas, Físicas x_ Naturales (N,éx~~o) III, .1~97: 111-146 • 
'1Hro:.r.1 .... ::\1e,\: . ..:..o~.1r~:; r'·: .. :.:. é'~ .,,..,.,.,,,·,_. ,.l !::.. ·"':::rt.·t-~.t\. }i..~ t.""l •"" 1.1,:..,,·.-..r. .. 

;. San Ju~n Bautista de Tabasco~ Gabucio 1 1899. 38 p. 

Nagnífica impresión. 

b. Villahermosa, Tabasco, Gobierno Constitucional, 

51 p. Notas de Francisco J. Santamaría. 

c. Heproducida en ~· 

41. PteridogrilfÍa ~ ~ ~ México; ~ ~ clasificación l: 

descripción ~ ~ helechos ~ ~ ~gión, precedida .!!.2, 

.!!.!! bos9uejo !!.2, l_!l ~ general. México 1 Escalan te, 

1909. iv, 298 P• 73 16minas del autor retrato 

32 cm • 

..-~/Escalante había sido el impresor de ~ Naturaleza 

/en 1890. 

En la cubierta dice: 1910. 
Edición facsimilar en 1976 1 de la Sociedad Mcxicillla 

de llistorin Nntural. 
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ACC:RCA DE llOVIiWS.-\ 

42. HmJERO, M [ATIAS] . [contestación a la aceptación del socio 

··J ~·· N. Rovirosa] Boletín ~ ~ Sociedad Agrícola 

~exicana {México, 1880): 173, 

Incluido en~: 202. 

43. "Bibliografía.- [ Hese11a :] Apuntes para la zoología de 

Tübasco, 11 g Economista ~~ {Méxicol III, 16; 

21 mayo 1887: 182-3. 

44. PENAFIEL 1 Ai\'l'ONIO. "Introducción". Nonumentos .2_tl .2,!:.!.~ 

... 

mexicano o.nti¡;¡uo; ornamentación, mitoloili, tributos ~ 

monumentos, Berlín, A. Asher & Co., 1890, 127 p. 

edición en español 

edici Ón en frilncés 

107 P• edición en inglés 107 P• 

Con 2 vol6menes de l6minas • 

DUGES 1 .\LFHEDO. "Descripción del esqueleto del Rhinophrynus 

dorsalis, Dumeril et Bibron. 11 ~ Naturaleza (México) II, 

2, 1892-6: 98-103. lámina a color tamaño natyral. 

Llama la atención sobre el cráneo y el tarso, que 

ofrecen "caracteres del todo especiales", "notables 

particularidades" no descritas en la Erpet~ogía 

General de Dum~ril ( 18111). "Debo a la amistad del Sr. 

Rovirosa, do Tabasco, la oportunidad do hacer esta des

cripción sacada de uno de los dos individuos que tuvo 

la bondad de regalarme." Firma en Guanajuato, noviembre 

de 1891, Cita la nomenclatura de Antonio Dug~s. 
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' 46. DUGES, ALrR.E:DO. "Eumeces Hovirosae, A. Dug, 11 La ~a~g;!; 

' 

II, 2, 1893-6: 298-9. lámina a color tamaño natural. 

Firma en Gunnnjuato 1 mayo 7 de 11393. "Este pequeño 

Escincoideo me fue remitido por mi buen amigo el Sr. J. 

N. Rovirosa, a quien lo dedico como muestra de gratitud 

por los interesantes reptiles que ha tenido la bondad 

de enviarr.1e de Tabasco". El ejemplar, procedente del 

Mineral de SBnta J.'e, Chiapas, fue dado al Sr, Rovirosa 

muy maltratado del vientre, cuello y ano. 

DUGES, ALFREDO. "Lista de algunos reptiles y batracios de 

Tnbasco y Chiapas," ~Naturaleza (~léxico) II, 2: 375•7• 

48, LEON 1 NICCLAS, Biblioteca botánico-mexicana; catál.050 

bibliográfico, biográfico ~ crítico de autores ~ escritos 

referentes ~ vezeta~e~ ~~~aplicaciones, ~ 

1:,2, conquista ~ tl presen~. Suplemento a l.a Materia 

~ Mexicana publicada por el Instituto Médico Nacional. 

México, Secretaría de Fomento, 1895, 372 P• 

Bibliografía rovirosiana: P• 225 y 292. 
Datos autobiográficos de Hovirosa: p. 360-6, 

Ch. Gunther y Sapper, "Un s<lbio mexicano"; apunte 

biográfico sobre Rovirosa: P• 363-6. 
Estas tres secciones son citadas enteras por 

Santamaría, Biblioc:rafía ~ 'fabasco 1 I: 75-84. 

49. VILLAlJA, MAXUEL N. "Necrología [de l{ovirosa]". h2. ~a~ 
II, 3 1 1902: 682. 

50. BL.\NDIN 1 LIMBANO, "Nota complemen tnria; breves apuntes biográfi-

cos del ilustre tabasqueño Ing. y botánico don José N, llovi

rosa, <llltor de este brillvnte discnrso 11 , Discurso pronuncia· 

do por Rovirosa al inaugurarse ln prirn~!:.!!__9~osición regio-

nnl tabasqueiin de plantas, flores y frutaa. s. l, 

s. a. 8 P• 



14~. 

51. S.\NTAMAUI,\ 1 Fl~\l{CISCO J. [Presentación de] "Ingeniero José 

N. Rovirosa 1 El Partido de Macuspana, 1875 ¡ manuscrito, 11 

lli.!i2,gr_;;J._ffo .general,_ ~ Tabasco, México, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 1930. I, 75-811, 

"El Partido de Macuspana 11 :85-208, 

Incluye la autodescripción rovirosiana de 1895 1 la 

descripción de Ch. Gunthcr y Sapper y la bibliografía 

do Rovirosn insertas en la Biblioteca bot6nico-moxican~ 

do Nicol6s León. Volvióse a editar la Bibliografía d' 

Tabasco en 1949. 

52. LANGl-IAN, IDA. "Ensayo pnra una biblio:,rafín histórico-biogrñfi-

ca de la botánica en México", Memorias ,t ~im .!!2 ~ 
Academia Nacional ~ Ciencias (Néxico, 1952-5) LVII, 3-4: 

372-429. 

53, BELTRAN, ENRIQUE. 11 ln:iicc de~ i'i<•tur:>.Leza", !.,a kla:uL>kza, 

54. Ql?.;:_:8., cientific3s cie José N. Rovicosa (1887-191J}. Compilador 

Jorqe 1·1iquei Luna Cabrera. México, C:liiciones ae la 

Sociedad :1exicana de Histoda Natural, '1~78. 799 p. 

Encomiab~e foto-reproducci6n de 2d obras rovirosianas, 

sin sehalar la procedencia hemero-uibliogr~fica. 

En una "semblanza" el compilaaor se perca~a de la 

labor cataloqráf ica extensiva del naturalista. 

El ptcrid6logo mcxic~no Ham6n Riba acota unos 

"Comentarios sobre la vida y la obra de Rovirosa», 

co11 ~cntido crítico. 

Villahermosa, Sl Sol de Tabasco, abril de 

1•.J p. 

Ci~~ un tr3b~jo de Anustin Ar3q6n lJ~lva a=erca 

·~J8 íü1vir~'.i.:-;.l. :;:ublic3d<) en :.;t Univ .. :~:;.:.: Sr~t· ico (r"!éxico 

;).r· .• ·1i(:i.~::ü1r-{1 ·i•:! ·t')49. ~l~"?·~Ún :::str. :;.~r\or en un jwcdln 
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'' 

DOCU!-IENTAL 

Archivo General de la Nación (Néxico), Fomento: Agricultura, Bosques, 

Decretos. 1888-1914. 

Archivo General del Estado de Tabasco.(Villahermosa), Notarios. 

HEMEHOGHAFICA 

Diario ~ Hogar. Néxi co, 1901. 

El Economista Mexicano. 1887-1901, México. 
Las mejoras materiales¡ periódi~~ especialmente consa5rado ~ ~ ~gricul-

~1 industria, comercio, colonizac~, estadística~ ad~.i!:.~

Ei.fu!. pública. Publicado bajo la proeección del Ninisterio de Fo

mento por su agente en Campeche, Tomis Aznar Barbachano. 

Campeche, 1858-9. 

M.~.!!!!?~ ~ ~ .§.gciedad Científica "Antonio Alza te". México, 1887. 

La ?:!_a.t~~i'; periódico científico ~ ~ Sociedad ~~Ei: ~ Historia 

Natural. México, Escalante, 1870-1914. 

El País; ~católico. México, 1900-1. 

Periódico oficial ~ ~obierno del E~~ !fibasco. San Juan 

Bautista, 1890. 
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XA'i'UHALIS'rA 

ALCOCEH, G,\BRIBL V. 11 í!eselía histórica de los trabajos emprendidos 

acerca de la flora mexicana o importancia do tor:ninarlos. 11 

!:2, Naturaleza Otéxico) II, 3, apéndice: 11-24. 
'18-9& 

ARHIAGA, JOSE JUAQUIN. 11 El microscopio y la t'otografía aplicados 

al estudio do las ciencias naturales." ~.!'.! Natm·ale~ (México, 

1869) I: 27-36. 

DARCENA, ¡.¡;.nr.u;o, ~ illi· "Calendario Botánico del Valle do Néxico¡ 

noticia de algunas plantas que caracterizan la florescencia en el 

mes de enero de 1880 11 • Boletín del l-iinisterio ~fomento 

(Né:dco, 1Ü80-1): 6, 8; 10, ~· 

Reporte del Observatorio Meteorológico Central. Cultivadas 

y sil ves tres. Se refiere al periodo floral: _;omienza, _!!!Úxiraum, 

~orsiste, ~ecrece. So indica las especies dominantes¡ también 

la foliación; las familias, nombre vulgar, período floral, 

nombre científico y lugares donde fueron observadas. 

DLAZQUEZ, IGl>ACIO. "Calendario botánico de Puebla y sus cercanías". 

!!.2.J.:~ ~-~l. Ministerio~ Fomento (México, 1881): 48, 50. 

DE CA.N"DOLLE, AUGUSTUS PYRMIUS. !".!.2.!:o 1''rancaise, g_._ Explica tion 

~~ l:!!, ~ botnniquo do la ~-ª~· 1815. 

DE C.\NDOLLI>, AUGGSTUS PYHA~lUS. Pro je_!:, -~ floro physico-gé~:¡raphiqu.~ 

~ l!! vallé..!:, du Lémnn. Gon'Cvc, 1820. 

DE C,\la)OLLE, A 

botnniquo. 1837. 

DE CANUOLL!'.:, A Géoi:;rauhie botanique rnisonnée. 

Mas son, 1355. 

DE CAXDOLLE, A • 11 Consti tution d,~ns le r'cgne végéta·l de 
' groupes physiologiquos aplicables a la Géographie botnniquo. 11 

Archives_ ~ la Soci'Cté physir¡uc et natural~. Gonevc, 18711. 
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CASTILLO, ANTONIO DEL, "Discurso ••• en la sesión inaugural 

[de la Sociedad Me=;:icana de Historia Natural]. 11 La Naturaleza 

(México) I 1 1-5. 

COL~IEIRO, MIGUEL. ~ de botánica ~ !:.l~~ de organor:rafía_, 

~logia, metodolo~Ía ~ geografía ~ ~ plantas, ~ la 

clasificación~ caracteres de~ familias; metodología, ~ 

~ .!.!::!. familias natural es ~ geo·~rafía botánica. 2a. ed. 

Gabriel Alhambra, 1871. 458 p. 

~ Creación; historia natural. Director Juan Vilanova Piera. 

Bar.celona 1 Montaner y Simon, 1876. IX tomos. Lómin<ls. 

Madrid, 
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