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Job opportunities / grants 

PhD position on aquatic paleoecology
Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries, Spain

I will soon open a PhD position (4-year contract) on aquatic paleoecology combining modern 
and fossil assemblages (diatoms and foraminifera), ancient DNA, and large-scale open 
databases (i.e, Neotoma) to investigate ecological changes across the aquatic continuum, from 
freshwater to coastal ecosystems. The candidate will join the Marine and Continental Waters 
Program of the Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA), located in the beautiful 
and scenic Ebro Delta (Spain), and under the supervision of Xavier Benito 
(https://xbenitogranell.github.io/).

 Foreseen starting date: September/ October 2025

 For more details about the thesis project and position, follow this link and contact me at 
xavier.benito@irta.cat with any questions.

Tenure track position in functional ecology of lotic systems
Université Claude Bernard, France

He/she will work on the impact of climate change and anthropogenic actions on aquatic 
communities and the functioning of hydro-systems. The work may lead to the development of 
concepts and proposals for nature-based, sustainable, and innovative solutions concerning the 
management of hydro-systems and biodiversity. These issues may be addressed through in situ 
studies, experiments under controlled conditions, or by using modeling tools. He/she will 
strengthen collaborations between the different teams of LEHNA and will be able to rely on the 
PEPRs in which LEHNA is heavily involved at the national level as well as in the ZABR and the 
labex IMU and DRIIHM in order to establish a network of collaborations to address water crises. 
Participatory science approaches with local stakeholders may also be considered to address the 
complexity of issues related to socio-hydro-systems.

Application deadline: 14 July 2025.

More information, here. 

https://xbenitogranell.github.io/
https://xbenitogranell.github.io/assets/pdf/IRTA%20PhD%20offer%20aquatic%20paleoecology.pdf
mailto:xavier.benito@irta.cat
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CPJ/CPJ-2025-019/Default.aspx?lang=EN


Funded research stay at Senckenberg
     Senckenberg, Germany
     
Within the EU funded project IRISCC, there is currently an opportunity to get short research 
stays financed for Master, PhD and Postdoctoral students. The current call comprises high-level 
European biodiversity and environmental research infrastructures, which provide a unique 
opportunity to conduct research in highly instrumented sites. Senckenberg is participating in 
this call by providing access to our eLTER site (the Rhine-Main-Observatory).

For more information please contact Prof. Peter Haase, e-mail peter.haase@senckenberg.de. 

Postdoc position in freshwater ecology and conservation
     The University of San Francisco de Quito, Ecuador
     
We are seeking a postdoctoral full-time Freshwater Ecology and Conservation Scientist to 
coordinate and implement the project: “Amazon Waters Alliance: Mobilizing Collaborative 
Knowledge and Action to Conserve the Integrity and Connectivity of Amazon Freshwater 
Ecosystems.” The position is based in Ecuador, and the postdoctoral fellow is expected to travel 
between Ecuador and Brazil to different places in the Amazon region. USFQ and IDSM will 
provide the researcher with access to state-of-the-art scientific infrastructure and foster 
interdisciplinary collaboration.

For More Information and inquiries, please contact Daniela Rosero-López 
(droserol@usfq.edu.ec), or  Ayan Fleischman (ayan.fleischmann@mamiraua.org.br). 

2 PhD positions in greenhouse gas measurements and high-resolution remote sensing
     Linköping University, Sweden
     
We are announcing two PhD student positions with a focus on the role of lake littoral zones in 
the carbon and greenhouse gas balances. Both are 4 year real positions with full social benefits 
at Linköping University, Sweden. One regards drone methodology to measure greenhouse gas 
fluxes. The other focuses on high-resolution remote sensing. The positions are a part of a larger 
project together with Uppsala University and with international partners. For more details, 
please see the below links. 

Drone based methods, here, and here. Remote sensing, here and here. 

Técnico superior para proyectos de restauración fluvial
Agència Catalana de l’Aigua, Spain

L’Agència Catalana de l’Aigua té la necessitat d’ocupar per contracte temporal un lloc de treball
de Tècnic/a Superior de la Unitat de Restauració del Medi del Departament de Planificació i
Restauració del Medi adscrit a l’Àrea de Gestió del Medi.

More information, here (Ref. E00000816).

mailto:peter.haase@senckenberg.de
mailto:droserol@usfq.edu.ec
mailto:ayan.fleischmann@mamiraua.org.br
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/26530
https://liu.se/en/work-at-liu/vacancies/26774
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/26531
https://liu.se/en/work-at-liu/vacancies/26775
https://acanet.gencat.cat/geco/curriculums/oftemporal_llistat.asp


 Curso “Gestión y visualización de datos con R. Convirtiendo datos en historias 5ª edición”
Organiza: Asociación Española de Ecología Terrestre
Aula virtual, 23 septiembre a 25 noviembre 2025

Con una disponibilidad cada vez mayor de grandes bases de datos es necesario “democratizar”
el conocimiento en la gestión de estas herramientas. Gestionar bases de datos de forma
eficiente y sabiendo distinguir el ruido de la señal que proporcionan los datos, conseguiremos
contar lo que los datos tienen que decir y generar valor añadido en la toma de decisiones.

El tratamiento previo de los datos es fundamental para minimizar el riesgo que supone la toma
de decisiones basada en información poco precisa o errónea. Dicho tratamiento debe ser
ordenado y reproducible para ser eficaz. Pero esto no basta para encontrar el valor añadido y
contribuir a la toma de decisiones, el siguiente paso es darles la palabra a los datos, a través de
su visualización. La visualización de datos útil e inteligente es un aspecto clave para sacar el
máximo rendimiento a la información y ayudar a la divulgación de resultados y toma de
decisiones. La frase hecha, una imagen vale más que mil palabras, tal vez nunca tuvo tanta
relevancia como hoy en día, en la era del big-data.

El curso aporta un enfoque estructurado para comunicar resultados científicos a partir de los
datos, que involucra una combinación de tres elementos: datos, visualización y narrativa.
Cuando unimos estos tres elementos (Visualización + Narración + Datos) logramos contar una
historia con nuestros datos, logramos influenciar y divulgar de manera más eficaz.

Cualquier información adicional en: e-mail secretaria@aeet.org.

Curso de Verano “Paisajes fluviales adaptados al cambio global”
Organiza: Universidad de León
Aula virtual, 25-27 junio 2025

El curso está dirigido por Alfonso Pisabarro Pérez y Amelia Gómez Villar. Durante tres días se
dará una visión integral sobre la gestión de los ríos desde una perspectiva multidisciplinar,
situando el paisaje en el centro de la toma de decisiones territoriales.

La primera jornada se centrará en las modificaciones que se producen en los ríos, así como su
restauración, compatibilidad con la preservación del patrimonio cultural y el impacto del
cambio global en su evolución futura. Además, la jornada se cerrará con una mesa redonda
sobre el aprovechamiento y la gestión adecuada de los espacios fluviales. El jueves 26 de junio
la jornada se desarrollará sobre el terreno con la visita a varios tramos de los ríos Bernesga y
Órbigo. La última jornada se fijará en la vulnerabilidad de los entornos fluviales, la evaluación
del estado ecológico de estos sectores y la adaptación humana al territorio de ribera. El curso
finalizará con un taller de realidad aumentada sobre los sistemas fluviales.

Más información aquí.

Conferences, workshops and courses

mailto:secretaria@aeet.org
https://cursosdeverano.unileon.es/diagnostico-de-la-calidad-de-las-aguas-fluviales-mediante-indices-diatomologicos/


Other interesting information

 EUPHORIA FreshProject

The project “EUPHORIA - European plant phenology research in aquatic systems”, awarded as 
Fresh Project 5.0, officially started on 01.01.2025. The EUPHORIA project aims to improve the 
understanding of aquatic plant phenology across Europe and its environmental correlations, 
while fostering a diverse and collaborative network of early career researchers (ECRs) in 
limnology.
The main focus during the first months of the project was to assemble the EUPHORIA project 
team. The team now consists of 110 members working in 22 European countries (Fig. 1 a), 
bringing together ECRs from all different career stages (Fig. 1 b) and 13 different EFFS-affiliated 
societies (Fig. 1 c). These include 10 EFFS-Federated funding societies, which provided and 
transferred a project budget of 9,650 €. Thank you!



Furthermore, we refined and prepared the field methods by collaboratively writing detailed 
fieldwork guidelines and field sheets. We decided to sample 15 phenological traits of five 
species from different growth forms: submerged (Myriophyllum spicatum, Elodea nuttallii, 
Elodea canadensis), floating-leaved (Nuphar lutea) and emergent species (Phragmites australis). 
Furthermore, we will sample environmental parameters and characterise the sites. The team 
members are organised in 50 field work teams, each sampling one or multiple freshwater 
systems (Fig. 1 a).

During this early phase of the project, we organised and offered “EUPHORIA TALKS” to lay the 
foundations for the upcoming work. The online series of six talks and workshops covered the 
following topics: macrophytes (general introduction and traits, species identification, 
phenology), former FreshProjects (PhytoPlastic and EUROPONDS), the EUPHORIA sampling 
methods, and citizen science. Presenters were from within the project as well as external ECRs. 
All presentations were recorded and are available on YouTube to all project members and upon 
request.

To increase public outreach, we set up a project website and social media accounts on linkedin 
and Bluesky.

Furthermore, we presented the project at the following conferences and seminars:
• Nov. 2024: Veg seminar at Karlsruhe Institute of Technology (presenter: Anne)
• March 2025: 7th Fresh Blood for Fresh Water Conference (presenter: Anne)
• March 2025: Virtual seminar series of the SGHL: Presentation of EUPHORIA together with 

the last two FreshProjects (presenter: Benjamin)
• April 2025: Seminar series of the WasserCluster Lunz (presenter: Benjamin).

While some water bodies in northern Europe are still covered by ice, the first field samplings in 
southern Europe have already started with the coming spring.
So, stay tuned!

 Announcing the Invasions Newsletter

Dear all,
 
We would like to introduce the bi-annual Invasions Newsletter, an open-access digital magazine 
and a collaborative effort of individuals, networks, and organizations from around the world. 
You can access it here. 

The Invasions Newsletter is published in an engaging, visual format, and it aims to offer 
accessible insights into current research; communication and management strategies; novel 
technologies; research centers, groups, journals, networks, projects and resources; emerging 
policy trends; and past and upcoming meetings and events; among others.

 We hope you enjoy it and find its content both engaging and insightful. 

https://euphoria-fresh.jimdofree.com/
https://www.linkedin.com/company/euphoria-freshproject
https://bsky.app/profile/euphoriafresh.bsky.social
https://joom.ag/mIjd


DISCLAIMER: AIL is not responsible of the information distributed in this newsletter unless it specifically refers to activities 
organised or managed by itself.

jovenesail@gmail.com
alquibla@limnologia.net

 Best PhD thesis European Federation for Freshwater Sciences

 It is a great pleasure to announce the results of the European Federation for Freshwater 
Sciences 2023-2024 PhD Award.

The jury has decided to award the best EFFS 2023-2024 PhD thesis Award to:
• Dr. Mathis L. Messager, for his PhD thesis titled Putting intermittent rivers on the map: 

integrating non-perennial rivers and streams in the sustainable management of freshwater 
ecosystems. This thesis was selected by the Association Française de Limnologie (AFL) and 
presented at the Université de Lyon (France) – École Doctorale E2M2 Évolution, 
Écosystèmes, Microbiologie, Modélisation, being supervised by Prof. Dr. Thibault Datry (UR 
RiverLy, équipe EcoFlowS) and Prof. Bernhard Lehner (Département de Géographie, 
Université McGill, Canada). The winner will give a plenary lecture on his thesis at SEFS-14 to 
be held in Bolu (Türkiye), from 20th to 25fth July, 2025.

Among all the other candidates, that were previously awarded as their best country’s theses for 
the years 2023-2024 by EFFS-Federated societies, the jury highlighted the high scientific quality 
of all works. Consequently, it was decided to award a second and a third prize, that will be 
presented as posters at the EFYR stand in SEFS-14.

The second position award has been granted to:
• Dr. Duncan A. O'Brien, for his PhD thesis titled Complexity and regime shifts: testing the 

predictability of ecosystem transitions. This thesis was selected by the Freshwater Biological 
Association (FBA), and was conducted at the University of Bristol (UK). The thesis was co-
supervised by Prof. Dr. Chris F. Clements and Prof. Dr. Martin J. Genner.

The third position has been awarded to:
• Dr. Giulia Cesarini, for her PhD thesis titled Concepts and tools for evaluating plastic 

impacts: introductory multi-level applications for riverine ecosystem preservation. The 
thesis was selected by the Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (AIOL), and 
was developed at the Università di Roma Tre (Italy). This thesis was co-supervised by Prof. 
Dr. Massimiliano Scalici and by Dr. Camilla Puccinelli.

Colaboraciones

 ALGUNOS LIMNÓLOGOS EMINENTES
Miguel Álvarez Cobelas, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Serrano 115 dpdo.,
28006 Madrid, malvarez@mncn.csic.es

mailto:jovenesail@gmail.com
mailto:alquibla@limnologia.net
mailto:malvarez@mncn.csic.es
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ALGUNOS LIMNÓLOGOS EMINENTES 

Miguel Álvarez Cobelas, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Serrano 115 dpdo., 
28006 Madrid, malvarez@mncn.csic.es 

 

Els somnis de l’aigua dolça no s’acaben mai 
Mercè Rodoreda 

 

Como disciplina científica, la Limnología es relativamente reciente y su historia no es 
demasiado conocida entre sus practicantes. El estudio de François Forel (1892, 1895, 2004) 
sobre el lago Leman quizá sea el fundacional; suyo es también el primer texto sobre esta 
ciencia ambiental (Forel, 1901).  

La historia, cualquier historia, sale de la conjunción de movimientos sociales y de algunas 
grandes personalidades que representan, mejor o peor, a esos movimientos sociales. La 
importancia de Napoleón, por ejemplo, no se entiende sin tener en cuenta a la burguesía que 
emergió de la Revolución Francesa. En la Limnología hay grupos sociales involucrados, como 
demuestran algunos estudios primerizos (Elster, 1974), pero también personalidades de gran 
interés científico y/o humano que la impulsan. El propósito de este escrito es mencionar a 
algunas de ellas y sus logros. 

El famoso lema “A hombros de gigantes”, atribuido a Newton1, ya está sugiriendo 
implícitamente que el trabajo en cualquier disciplina científica siempre se hace sobre el 
esfuerzo de científicos anteriores a uno mismo, algunos de los cuales laboraron en peores 
condiciones que las nuestras y propusieron ideas que impulsaron las nuestras; o sea, 
“gigantes” en el sentido figurado del término. En los últimos tiempos, a esa clase de “gigantes” 
se le ha dado el apelativo de “héroes” y, sobre todo, de “heroínas”. En mi opinión, se mezclan 
ahí aportaciones relevantes (olvidadas, a veces) con comportamientos heroicos (en el sentido 
griego del término). Yo soy más de la opinión que Bertolt Brechtda en su obra de teatro sobre 
Galileo y que reza Unglücklich das Land, das Helden nötig hat2. 

Desde el ángulo de la Limnología, quiero destacar tres clases de personas eminentes o 
“gigantes”: 1ª) los proponentes de grandes y nuevas ideas, 2ª) los iniciadores de los estudios 
en un país o una región determinados, y 3ª) los escritores de grandes textos de Limnología (o 
de alguna de sus partes), los cuales recogen, criban y exponen la información más relevante 
sobre la disciplina, existente hasta la fecha de su redacción. Así que aquí sacaré a la palestra a 
gente que en esta disciplina ha hecho una cosa, otra o las tres; y porque no solo de agua vive el 
limnólogo, también os contaré algunos aspectos de sus vidas privadas cuando las sepa. Es la 
misma idea, mucho más modesta en mi caso, delos libros de Lytton Strachey Eminent 
Victorians(1918) y de Josep Pla Homenots (1958-1962), que recorren las vidas de algunas 
personas (hombres y mujeres) importantes para las sociedades inglesa y catalana desde 

 
1Parece ser su primera cita aproximada se debe a un tal William of Conches, filósofo escolástico. Poco 
después, Juan de Salisbury la atribuye a Bernardo de Chartres (siglo XII), otros dos eruditos de la época 
oscura del Medievo. Debió ser una idea común entre los intelectuales de los siglos posteriores y Newton 
la expresó en una carta a Robert Hooke de la manera siguiente: if I have seen further [than others], it is 
by standing on the shoulders of giants. 
2Desgraciado del país que necesita héroes, o algo así. 

mailto:malvarez@mncn.csic.es
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mediados del XIX a mediados del XX. En cualquier caso, mis numerosas semblanzas serán muy 
breves: ¡tranquilos!. 

Que yo sepa, hay dos libros de historia de la Limnología (Ueno, 1977; Steleanu, 1989), escritos 
en japonés y alemán, respectivamente. También tenemostrabajos más breves que los 
complementan, como el de Elster (1974), el capítulo introductorio en el libro de Margalef 
(1983), el de Talling (2008), los de Egerton (2014, 2016)...  

Habitualmente, se considera que la historia de la Limnología es de origen centroeuropeo, en su 
mayoría, con alguna incrustación norteamericana, como la de Edward Birge. En este escrito, 
sin embargo, quiero dar también noticia sobre importantes precursores de ella en otros 
continentes, especialmente en la América de rastros ibéricos,en Asia y en África, aunque deba 
tenerse en cuenta que la información sobre los limnólogos del Tercer Mundo es mucho menor 
que la existente sobre europeos y norteamericanos, y la mayoría de ellos son ictiólogos, pues 
los peces son un aspecto nada desdeñable de la alimentación en esos países. En cuanto a 
Oceanía, la Limnología ha sido una disciplina de origen muy reciente, posterior a la II Guerra 
Mundial (Burns, 1991; De Deckker &Williams, 1986). 

La hipertrofia actual de publicaciones limnológicas, muchísimas de muy dudoso valor, no debe 
hacernos perder de vista la importancia de los trabajos de los eminentes limnólogos que aquí 
recojo. Muy a menudo, sus descubrimientos son tan fundamentales que, en temas concretos, 
pueden leerse con mucho más aprovechamiento que los de sus sucesores. Ese es otro motivo 
para referirlos aquí. Las publicaciones de los últimos cinco años tienen precedentes, a menudo 
más valiosos y ¡ay! olvidados.  

En fin, que en orden cronológico os presento aquí algunas de las cosas que he averiguado 
sobre esas personas, todas fallecidas ya. Por supuesto, no están todos los que fueron 
importantes, pero sí lo fueron todos los que están aquí juntos y revueltos. Prestad atención a 
las fechas de nacimiento y muerte de cada uno, porque ayudan a entender los solapamientos y 
los desfases de la Limnología mundial en la investigación del maltratado mundo del Agua.   

 

Harriet Martineau (1802-1876) 

Esta importantísima mujer, sorda casi toda su vida, nació en Norwich (este de Inglaterra), pero 
le dedicó muchos afanes a la región inglesa de los lagos; entre otros, se construyó una gran 
casa (un cottage) en Ambleside concretamente, a orillas del Windermere, donde vivió desde 
1845 hasta el final de su vida. De gran formación intelectual, gracias –en primer lugar–a la 
iniciativa de su padre y hermanos, Harriet se dedicó fundamentalmente a escribir. Muchísimo: 
filosofía, sociología, novela, literatura de viajes… y también uno de los primeros libros 
publicado en el mundo sobre los lagos. Harriet fue, además, una de las primeras 
anglofeministas, muy anterior a las sufragistas y a Virginia Woolf: ya en el primer tercio del 
siglo XIX propugnó la igualdad entre los sexos. Amiga de los intelectuales de la época, Malthus 
y Darwin incluidos, redactó en Ambleside su primer año de vida en Windermere (1845), una 
autobiografía (Martineau, 1877) y ese tratado ya citado sobre los lagos del oeste del país 
(Martineau, 1855). 
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Doña Harriet, mirando suspicaz a algún visitante que la había interrumpido cuando le daba a la pluma. 

 

La zona inglesa de los lagos (el English Lake District) ya era famosa como destino turístico a 
comienzos del siglo XIX, cuando fue inmortalizada por los poetas románticos ingleses como 
William Wordsworth o Samuel Coleridge (De Quincey, 1853). A Martineau, que –como ya he 
dicho–no era oriunda de allí, le pareció que debía escribir algo sobre los lagos y sus 
alrededores que ampliara la información existente. Así que Harriet escribió una guía 
fundamentalmente para los visitantes, pero la cual contenía abundantes informaciones sobre 
las dimensiones de los lagos (incluyendo la profundidad), el clima (incluyendo las tormentas), 
la transparencia del agua, la flora (musgos, helechos y fanerógamas, incluyendo algunas 
sumergidas), los peces y la pesca, las barcas y los barcos turísticos (sí, ya los había). Habla 
también de los ríos y las cascadas. Incluye unas rutas turísticas por el territorio y describe 
hoteles, pensiones, tabernas y personajes. El delicioso libro se completa con una serie de 
grabados y dibujos debidos a T.L. Aspland, W. Banks y John Ruthven, así como un mapa 
geológico.  
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Esta imagen, coloreada para la edición de 1876, aparecía en blanco y negro en la primera edición de 
Martineau sobre los lagos ingleses. Es una vista del Windermere, tomada desde cerca de Storrs (un 

villorrio próximo a Bowness, en la zona centro-oriental de la cubeta) y realizada por T.L. Aspland. Notad 
que ya para entonces el entorno del lago tenía viviendas y granjas agrícolas y ganaderas. 

 

En su serie de artículos, recopilada toda junta con el título A year at Ambleside (Martineau, 
1845), habla de las condiciones de mala salubridad de las aguas que consumen y producen los 
rústicos de la zona de los lagos, y que acaban llegando al Windermere, pero también tiene 
espacio para redactar los primeros apuntes sobre los servicios ambientales que prestan los 
lagos y describir las inundaciones de primavera3 y la formación de humedales temporales.   

La buena de Harriet era una persona intelectualmente muy inquieta y no podía pasar por los 
sitios sin observarlo todo. Años antes de Windermere, hizo un viaje a Oriente Medio buscando 
respuestas para su inquietud religiosa4; el paseíto le hizo recorrer el Nilo (y hablar de él, de sus 
cataratas y de sus inundaciones) e incluso llegar hasta el lago Kinneret5, el río Jordan y el Mar 
Muerto, escribiendo muchas observaciones de tipo geográfico y, ¿por qué no decirlo?, 
limnológico (Martineau, 1848).  

 

Henry David Thoreau (1817-1862) 

De su importancia precursora para la Limnología, ya he hablado anteriormente (Álvarez 
Cobelas, 2017), por lo que no la repetiré aquí. Solo recalcaré que para él los lagos eran “los 
ojos de la Tierra”. Las personas interesadas sobre los aspectos ecológicos de los trabajos de 
este filósofo como precursor de la Ecología pueden consultar a Egerton (2011).  

 

Stephen Alfred Forbes (1844-1930) 

Esteban era un entomólogo con inquietudes. En una fecha tan temprana como 1887 hizo una 
de las contribuciones más importantes a la Ecología, en primer lugar, y a la Limnología, en 
segundo. Como el Monsieur Jourdain de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, Forbes nos 
habló de los ecosistemas sin saber que se llamaban así, pues el concepto de ecosistema es 
muy posterior6. Su trabajo The lake as a microcosm tiene la virtud de concentrar en muy pocas 
páginas un gran número de ideas novedosas sobre el concepto de ecosistema como sistema de 
(muchas) interacciones entre componentes abióticos y bióticos. Gracias a él, los lagos pasaron 
de ser de un objeto geográfico de placer estético a un objeto de interés (y placer) científico.  

Forbes, nacido en Silver Creek (Illinois), descendiente de holandeses y escoceses, su familia 
cayó en desgracia a la muerte de su padre cuando Alfredito tenía 10 años de edad; con su 
madre y sus hermanos vivía en un chamizo horrible y las condiciones de vida acabaron 
matando a la madre. Menos mal que Henry, un hermano mayor de nuestro héroe, los fue 
sacando poco a poco de apuros. Se alistó con 17 años en el 7º de Caballería de Illinois, 
combatiendo en la guerra civil norteamericana en varias batallas en el lado del bando ganador 

 
3Con muertos incluidos.  
4Acabó su vida siendo prácticamente atea, tras haberla empezado dentro de una de las muchas sectas 
cristianas (la Unitaria). 
5El mar de Galilea de la Biblia. 
6Arthur Tansley lo acuña en 1935 (Bocking, 1994). 
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y fue hecho prisionero por los del Sur; parece que estuvieron a punto de fusilarlo porque no 
quería entregar unos documentos militares cuando lo apresaron. El general sudista Pierre 
Gustave Toutant de Beauregard le perdonó y Stephen pasó varios meses prisionero en 
distintas ciudades sureñas (Mobile, Macon y Richmond), cosa que aprovechó para aprender 
griego, al tiempo que sufría de escorbuto y malaria. En algún momento lo liberaron y volvió al 
combate, alcanzando el grado de capitán. Para la mayoría de nosotros, la guerra es un horror 
terrible, pero no para nuestro hombre, el cual incluso escribió un artículo justificando lo 
mucho que le había servido a él la guerra7 (Forbes, 1911). 

Acabada la contienda, invirtió en una granja para el cultivo de la fresa, estudió medicina y se 
aficionó a las plantas (por aquello de la fresa) y a los insectos, empezando a publicar hacia 
1870. Sus primeros estudios acuáticos fueron sobre una salamandra (Forbes, 1875), los 
crustáceos de Illinois (Forbes, 1876), la alimentación piscícola (Forbes, 1878a), que fue un tema 
que ya nunca abandonaría (Forbes & Richardson, 1909), y un insecto Coríxido (1878b). A 
comienzos de la década siguiente, le hicieron jefe del laboratorio de Historia Natural de Illinois, 
donde ya trabajaba como entomólogo desde mediados de la anterior, y allí siguió hasta su 
jubilación, dedicándose no solo a los insectos, sino también a los crustáceos, a los peces y a las 
aves.  

En Ecología, hizo sus pinitos con los ríos y su contaminación (Forbes, 1921), pero su 
contribución mayor fue la ya citada del lago, cuya lectura os recomiendo muchísimo (es 
cortita). Además, fundó un laboratorio (la Illinois Biological Station) al lado del río del mismo 
nombre para estudiarlo, viéndose ayudado por Charles A. Kofoid y Robert E. Richardson, con 
quienes publicó varios estudios sobre ese ecosistema (Forbes & Richardson, 1919; Kofoid, 
1903). 

 

 

Como el amigo Forbes fue longevo, le dio tiempo a que lo retrataran sin y con gafas. La mirada de 
observador obstinado, y algo perplejo, nadie se la quita. 

 
7Según él, la guerra no era un infierno, sino un purgatorio. 
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Este esquema de las relaciones ecológicas en un lago no se debe a Forbes, quien no da ninguno en su 
influyentísimo trabajo. Pero recoge perfectamente sus ideas, aunque no fuese publicado hasta cuatro 

décadas después (Strøm, 1928). Nadie lo hizo entretanto.   

 

De la vida privada de Stephen sabemos bastante porque Howard (1931) lo conoció en persona 
y, además, pudo preguntarle a hijos y colaboradores. Vivió muchas décadas al lado de la típica 
santa que se ocupaba de la casa y de la crianza. Además de griego, el tipo también aprendió 
italiano y francés. Le gustaban el teatro y la poesía, especialmente la de Robert Browning, y la 
narrativa en francés. También era deportista (patinaje, natación, golf) y le encantaba estar al 
aire libre; montaba a caballo y en bici; los coches le ponían. Como lector compulsivo que era, le 
interesaban bastantes disciplinas: psicología, filosofía, ética, genética, metafísica, 
epistemología, pedagogía, etc. Sabemos también que le encantaban los números y las gráficas. 
Dormía poco. Se hizo del partido Republicano cuando oyó hablar por primera vez a Lincoln en 
1858. Muchos años después, Schneider (2000) añadió más información relevante a lo que ya 
se sabía sobre este sabio antiguo, pero sabio de verdad. 

 

François Alphonse Forel (1841-1912) 

Este médico suizo, nacido en Morges (cerca de Lausana) e interesado –como muchos de su 
especie– por demasiadas cosas al margen de la enfermedad, acuñó la idea de que la 
Limnología es la Oceanografía de los lagos, quizá condicionado por el hecho de que el Leman 
es un lago bastante grande. Y así actuó toda su vida, aunque en vez de barcos de vapor o de 
vela hiciera Oceanografía con una barquita de remos. Sus estudios médicos le hicieron 
acercarse a la Zoología y, como procedía de un pueblito a orillas de aquel lago, empezó a 
tomar muestras en 1867 para aprender más sobre el agua y sus habitantes. Dos años después, 
lo contrataron en la facultad de Ciencias de Lausana para que diera clases de microscopía e 
histología, pero enseguida lo hicieron profesor de fisiología. En sus muestras lacustres de 
fondo ya detectó nematodos, lo cual le llevó a concluir que podía haber una fauna rica en las 
zonas profundas del Leman… y siguió estudiándola hasta redactar una monografía sobre los 
animales de los sedimentos (Forel, 1885).  

Pero su curiosidad era amplísima. El sitio, cercano a su casa, donde tenía su barca estaba en 
una pequeña bahía conectada al lago mediante dos canales y se dio cuenta de que los niveles 
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de ambos cambiaban cada poco. Un estudio cuidadoso del flujo en los canales le llevó a 
concluir que dichos flujos eran el resultado de la oscilación lacustre a corto plazo: era el primer 
estudio sobre las secas lacustres (Forel, 1873). Esa oscilación ya la conocían los indígenas y le 
habían dado el nombre local de “seiche”, pero el amigo François fue el primero que realizó un 
estudio científico sobre ellas. 

 

 

Acuarela de Ernest Biéler que representa a François en su cuarto de trabajo y que nos enseña los 
materiales con los que trabajaba. Aparte del microscopio, las distintas redomas y los reactivos, me 

parecen importantes el botijo de la derecha y la botella de coñac en el aparador de la ventana, pero 
también las largas manos de nuestro fundador. 

 

Ya no paró. Los lagos le habían comido el tarro de tal manera que se dedicó a ellos en cuerpo y 
alma hasta el fin de sus días. Rodeándose de colaboradores jóvenes, como André Delebecque 
(fundador de la Limnología francesa, ved más abajo) y de otros profesores expertos en física y 
química, fue desarrollando sus estudios lacustres sin prisa, pero sin pausa, hasta la culminación 
en la monografía en francés del lago Leman en tres tomos y el subsiguiente libro de texto en 
alemán que es la primera monografía sobre la nueva ciencia de la Limnología (Forel, 1901). 

En el libro del Leman está todo lo que Forel aprendió y lo que otros sabían hasta esa fecha: 
historia del lago y sus alrededores, geología, clima, física, química, bacterias, plantas y 
animales (incluyendo el plancton), arqueología, uso del lago por el ser humano (pesquerías 
incluidas), contaminación… Es un gran libro de erudición apasionada, cuya lectura puede hacer 
saltarnos las lágrimas por el entusiasmo y la sabiduría que transmite.  
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Nuestro “héroe”, ya mayorcito, en acción. Los edificios del fondo quizá sean los de Morges (donde 
estaba su casa familiar, cerca de Lausana) o los de Ginebra. ¿Oceanografía con remos? Pourquoi pa? 

 

Hay muchos trabajos sobre Forel y sus hazañas en barca. Uno completito es el de Vincent & 
Bertola (2012). Hay un audio donde un actor hace como si Forel hablara de sí mismo 
(https://www.rts.ch/audio-podcast/2013/audio/francois-alphonse-forel-raconte-par-lui-
meme-25290640.html). 

 

Emil Otto Zacharias (1846-1916) 

Este alemán judío es importante porque en 1891 funda el primer laboratorio, con dinero 
privado, dedicado a la Limnología, llamado Hydrobiologische Anstalt der Kaiser Wilhelm 
Gesellschaft. Estaba situado en Plön, en el estado alemán norteño de Schleswig-Holstein, al 
lado del Grosser Plöner See (o sea, el gran lago de Plön). Luego vendrían muchos más por todo 
el mundo a imagen y semejanza de este, que –a su vez– era una imitación de la Estación 
Zoológica napolitana de Anton Dohrn8.  

 

 
8Zoólogo nacido en Stettin (Alemania) que fundó dicha estación en 1870.  

https://www.rts.ch/audio-podcast/2013/audio/francois-alphonse-forel-raconte-par-lui-meme-25290640.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2013/audio/francois-alphonse-forel-raconte-par-lui-meme-25290640.html
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La Estación Biológica de Plön, en el año 1892, cuando la fundó Otto Zacharias. En primer término, las 
nasas de los pescadores puestas a secar. El laboratorio, con su cúpula y su pararrayos, tiene delante un 

pantalán para las barcas.  

 

El amigo Emilio fue amigo de Darwin y de Haeckel, y era un ferviente evolucionista. Como 
limnólogo, trabajó fundamentalmente con plancton (Zacharias, 1901, 1907). Poco más sé de 
él. 
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Uno de los primeros planctólogos, Otto Zacharias, en una foto de 1876. Tanto microscopio había 
acabado minándole la vista y tiene que llevar gafas. Tiene esa dignidad perpleja de tanto sabio suelto. 

 

Edward Asahel Birge (1851-1950) 

El tío Birge es el fundador de la Limnología norteamericana. Aunque neoyorkino de 
nacimiento, Eduardito estudió en Harvard con Louis Agassiz y en 1875 le ofrecieron un puesto 
como zoólogo en la universidad de Wisconsin,en Madison. Pasó unas décadas dando clase y, 
cuando se sintió más seguro de sus habilidades y conocimientos,comenzó sus trabajos en el 
lago Mendota y pronto los extendió al gran número de ambientes lacustres de origen glaciar 
del mismo estado. Hasta 1895 no publicó su primer trabajo limnológico (Birge et al., 1895). 
Pasito a pasito, estudió los lagos desde muchos puntos de vista, primero en solitario y, más 
tarde, ayudado por algunos estupendos auxiliares, como Chancey Juday, veinte años más 
joven que él, pero que murió antes.  

Tuvo multitud de cargos universitarios a lo largo de su vida, pero nunca dejó Wisconsin. 
Darwinista acérrimo, un enemigo político lo declaró ateo por ese motivo, a pesar de que Birge 
nunca dejó de ser cristiano “congregacionalista”9 e intentaba conciliar la selección natural con 
las historietas de la Biblia. 

Las aportaciones de Edward a la Limnología son casi innumerables. En primer lugar, hay que 
hablar de su amplitud de miras; conocía bien su facultad de Madison y eso le llevó a colaborar 
no solo con naturalistas, sino también con químicos, con físicos y con fabricantes de aparatitos 
científicos. Otro avance metodológico fue el combinar trabajos en un solo lago (el Mendota) 
con trabajos en una amplia (quizá demasiado amplia) serie de lagos, pero siempre de tamaño 
pequeño, donde muestrear fuera relativamente fácil; nunca se atrevió, por falta de dinero 
supongo, a intentarlo en lagos mucho mayores (como los Grandes Lagos10), lo cual le hubiese 
dado una perspectiva más oceanográfica: la de Forel.Interesado inicialmente por el 
zooplancton (Birge et al., 1895), nuestro hombre fue después integrando trabajos físicos, 
químicos y biológicos para acabar produciendo una “fisiología lacustre” que ha llegado hasta 
nuestros días.Profundizó poco a poco en los problemas, pasando de analizarlos en un lago a 
explorarlos en muchos otros para generalizar sus conclusiones; los títulos de sus primeros 
artículos son similares a los de los últimos. 

Ély su socio Juday11fueron los primeros que se sumergieron en los mecanismos de la 
estratificación térmica (Birge, 1904) y en las relaciones cuantitativas entre la actividad del 
plancton (Birge & Juday, 1922) y la generación lacustre de gases disueltos (oxígeno y dióxido 
de carbono; Birge & Juday, 1911, 1932; Judayet al., 1935)12. También tienen estudios sobre la 
luz, el calor, el fósforo (Birge & Juday, 1929, 1931; Juday & Birge, 1931, 1933) e incluso los 
sedimentos (Juday et al., 1941), precursores todos ellos de los posteriores de Sauberer, 
Hutchinson y Vollenweider. Para redondear su labor, a mi juicio solo le faltó redactar un libro 
de texto: quizá es el monumento que pergeñó Evelyn Hutchinson décadas después. Y un 
apunte bibliográfico final: Birge publicó relativamente poco, pero eran artículos largos y lo 

 
9Una de las varias ramas del calvinismo. 
10Los tenía relativamente cerca.  
11A Juday debemos también uno de los primeros estudios sobre los lagos centroamericanos (Juday, 
1915), concretamente en El Salvador y Guatemala. 
12Ya Hoppe-Seyler (1895) había ido por esa vía, pero su trabajo es mucho menos conocido. 
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fueron casi siempre en la revista científica de su pueblo (las Transactions of the Wisconsin 
Academy of Sciences, Arts and Letters).  

La biografía de Sellery (1956) describe bien a Edward Birge como persona y tiene un 
magníficamente críticocapítulo final, redactado por Clifford Mortimer (leed sobre él más 
abajo), sobre las aportaciones del neoyorkino como limnólogo. Privadamente, Eduardo era un 
tipo seco con los colegas y amistoso con la familia y las amistades. Sin embargo, como tuvo 
muchas responsabilidades administrativas en su universidad, hubo de dar fiestorros en su casa 
y ahí, con la gran ayuda de su señora13, se venía arriba. Además, leía de todo y la literatura 
también le atraía: Shakespeare, Christopher Marlowe, George Elliot, William Morris... Era del 
partido demócrata14. Y si le place, el curioso lector tambiénpuede consultar una necrológica 
sobre Birge (Brooks et al., 1951). 

 

 

El jovencito Birge y el viejecito Edward, con el buen mozo Juday, posando para la posteridad. Edward 
luce un mostacho a lo Mark Twain, pero en pobrete. 

 

 
13¡Una santa, claro! Y amita de su casa. Eran los tiempos. 
14El partido republicano de entonces era el de Lincoln. El demócrata había estado a favor de la 
esclavitud. Los tiempos cambian. 
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Y el viejo Birge de nuevo, en un bote neumático, navegando por un lago lleno de nenúfares, aunque algo 
desolado, eso sí. Claro que la foto es deplorable. 

 

André Delebecque (1861-1947) 

Este longevo parisino, discípulo de Forel, puede ser considerado como el fundador de la 
Limnología francesa. Andrés se hizo ingeniero de puentes y fue a trabajar en 1887 a Thonon-
les-Bains, en las orillas del lago Leman. Entre sus actividades, se contó el ser uno de los 
encargados de realizar el informe sobre la catástrofe de Saint Gervais, cerca de Chamonix, 
cuando se desbordó un torrente debido a una avalancha de nieve procedente del glaciar Tête-
Rousse y de un lago situado algo más debajo de aquel y el agua mató a casi 200 personas 
(Vallot, 1892). 

A André le encantaban la geografía y la topografía, así que decidió sondear los lagos y publicó 
montones de mapas batimétricos de las cubetas francesas. Para el del lago Leman hizo más de 
10.000 sondeos. Luego, publicó un libro gordo con todas sus observaciones geográficas de los 
lagos galos (Delebecque, 1898).  
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Este joven y algo risueño calvorota, con el bigote a la moda del Segundo Imperio francés, es André 
Delebecque. 

 

Cuando se cansó de tanta agua, lo dejó en 1912 y se dedicó a los estudios clásicos, sobre todo 
helenísticos. No hay mucha información sobre su vida; alguna puede encontrase en Dussart & 
Touchart (1998) y en Meybeck (2017).  

 

Carl Jørgen Wesenberg-Lund (1867-1955) 

Este señor es el fundador de los estudios limnológicos en Dinamarca. Dedicado sobre todo al 
zooplancton y los insectos (ved sus grandes publicaciones de 1904, 1939, 1943), sus 
cuidadosas observaciones sobre la biología y la dinámica de poblaciones le granjearon un lugar 
de honor en la planctología de agua dulce a nivel mundial. También creó un laboratorio de 
ecología acuática a orillas del lago Hillerød, cercano a Copenhague, que aún dura.Era un 
lamarckiano confeso y un publicador compulsivo de largos libros sobre la biología de las aguas 
dulces, pero también interesado por los impactos humanos y la conservación de los 
ecosistemas.  
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Don Carlos, ya mayorcito posando con actitud suspicaz. Quizá no hubiera desayunado aún. 

 

Hay una buena biografía sobre él en danés, a cargo de Kaj Sand-Jensen (2003), pero no he 
podido accede a ella, así que os quedáis sin saber cómo era Wesenberg-Lund en la intimidad. 

 

Robert Lauterborn (1869-1952) 

Este naturalista nacido en Ludwigshafen, una ciudad del Rin medio, puede considerarse el 
iniciador del estudio ecológico de los ríos. Hizo sus primeras armas limnológicas con la tesis en 
la universidad de Heidelberg, de donde fue profesor. Tras la I Guerra Mundial, pasó a trabajar 
en un instituto de investigación forestal en Karlsruhe y, poco después, en la universidad de 
Freiburg, en la Selva Negra, donde se jubiló en 1935.  

Sus principales trabajos sectoriales versaron sobre diatomeas, dinoflagelados, protozoos y 
rotíferos (Lauterborn, 1895, 1896, 1903, 1908),siendo el descubridor de la ciclomorfosis, que 
describió extensamente en su trabajo de 1903. Fundamentalmente, lo traigo aquíde paseo 
porque el primer gran estudio sobre un río lo hizo él (Lauterborn, 1916-1918), completado 
años más tarde con otro sobre la historia natural del Rin (Lauterborn, 1930, 1934, 1938).  
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Otro alemán de los muy serios, Robert Lauterborn, preocupado por el valle del Rin. Tiene cara de 
Mefistófeles triste. 

 

Roberto se interesó por muchas más cosas en su vida, como la eutrofización de los lagos, la 
historia de la ciencia y la arquitectura gótica.Hay una gran biografía sobre nuestro amigo, 
donde participan unos cuantos autores (RegioWasser, 2009). 

 

Marco de Marchi (1872-1936) 

Este milanés pasó parte de su juventud en Argentina, donde su familia tenía una industria 
química y propiedades, de las que tuvo que hacerse cargo a la muerte de su padre. Vuelto a 
Pavía, acabó su carrera en 1898 y presentó una tesis doctoral sobre los colibríes argentinos. 
Era rico y no se contentó con eso: se convirtió en un mecenas de la ciencia.  

En su villa de Pallanza, al lado del lago Maggiore, se puso a sí mismo un laboratorio donde 
comenzó a estudiar el plancton y el resto de la fauna lacustrecomo afición, siguiendo las 
enseñanzas de Pietro Pavesi, el experto italiano de la época. Con su mucho dinerito, financió 
sociedades y expediciones científicas, bibliotecas, museos y textos de investigación. Publicó 
algunos trabajos sobre zooplancton (De Marchi, 1910), pero lo traigo aquí a colación porque, a 
su muerte, su esposa (Rosa Curioni) legó al Estado italiano, regido por Mussolini entonces, el 
chaletazo que tenían a orillas del lago, para que fuera convertido en la sede principal del 
Istituto Italiano di Idrobiologia. Por allí peregrinaron las lumbreras de la Limnología posterior a 
la Segunda Guerra Mundial (Hutchinson, Margalef, Vollenweider, Wetzel, Goldman, 
Edmondson i tutti quanti).  

 

 

Marco de Marchi, el amigo de los animales científicos. Un mecenas como los del Renacimiento. 
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El casoplón de De Marchi en Pallanza. Sí, el agua es la del lago Maggiore. 

 

Hay una necrológica del rico Marco (Corti, 1941). 

 

Gustav Julius Richard Kolkwitz (1873-1956) 

He quedado aquí con este botánico prusiano porque fue el inventor del sistema de los 
saprobios, o sea, del uso de las especies de organismos para caracterizar la calidad del agua. En 
ese sentido, ha sido enormemente influyente para la Limnología aplicada en los siglos XX y XXI. 
Los dos trabajos modestos (1908, 1909) que publicó con el zoólogo Maximilian Marsson son de 
obligada lectura para quienes les interese el tema, sobre el cual muchos años más tarde él 
mismo redactó un libro delgadito (Kolkwitz, 1950). 

 

 

Julito Kolkwitz, posando para las musarañas.  
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Pero este Ricardo no se limitó a escribir esos artículos y luego se echó a dormir. Fue profesor 
en la universidad berlinesa desde 1898 y durante un carro de años (1901-1938) trabajó en el 
departamento de aguas y saneamiento de la ciudad, años después retitulado como Instituto 
para la Higiene de las Aguas, el Suelo y el Aire de la ciudad (Institut für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene). Y dado que era un experto en algas, redactó algún volumen de la obra colectiva 
Dr Rabenhorst’s Kryptogamenflora, como el dedicado a las Zygnematales (Kolkwitz& Krieger, 
1941). 

 

Hans Seckt (1879-1953) 

Este berlinés botánico fue contratado en 1906como profesor de Secundariapor el gobierno 
argentino y en 1920 pasó a ser catedrático de Botánica en la universidad de Córdoba, o sea, 
que no era el clásico nazi fugado ala América austral tras la II Guerra Mundial.Es el fundador de 
la Limnología argentina, y además de sus trabajos sobre Fanerógamas, estuvo interesado por 
la microbiología, la flora y la fauna acuáticas del Cono Sur (Seckt, 1918, 1921, 1924a), así como 
por los nacientes problemas de contaminación (Seckt, 1924b). Publicó estudios hidrobiológicos 
tanto en alemán como en castellano. 

 

 

Herr Seckt, ya de viejo, con su seriedad alemana a cuestas. 

 

Sobre este sabio modesto, se puede encontrar información en Sayago (1955) y en López & 
Mariazzi (1994).  
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August Friedrich Thienemann (1882-1960) 

La importancia de este turingio para nuestra disciplina queda fuera de toda duda. Él fue, con 
Einar Naumann, el fundador y primer presidente de la Societas Internationalis Limnologiae 
Theoreticae et Applicatae, constituida en Kiel en 1922, o sea, la sociedad científica que nos 
acoge en el mundo a los practicantes de la ecología acuática continental.  

Pero eso, con ser bastante, no es todo lo que se puede decir de este alemán del Este. Doctor 
desde 1909, con una tesis sobre la biología de las pupas de los Tricópteros en la universidad de 
Greifswald (nordeste de Alemania), fue herido en Francia (Reims) durante la I Guerra Mundial 
y quedó cojo, pero en 1916 lo licenciaron, pudiendo entonces continuar dedicándose a las 
aguas y sus habitantes. Sus habilidades diplomáticas, que le permitieron ser presidente de la 
SIL hasta 193915, las completó con su buen hacer docente. A sus cursos de Limnología, que 
impartía en la universidad Christian-Albrecht de Kiel, cercana al laboratorio de Plön (ved más 
arriba) del que ya era director desde 1917, acudieron un buen número de jóvenes europeos. 

Desde el punto de vista de la ciencia básica, sus implacables estudios sobre los chironómidos y 
la fauna del fondo lacustre no solo ampliaron extraordinariamente el conocimiento zoológico 
de estos grupos (por ejemplo, su clamoroso “tocho” de 1954), sino que abrieron un nuevo 
mundo al estudioso del funcionamiento de los lagos. Sí, porque Thienemann (1928, 1931) 
vinculó claramente la producción en las capas superiores con la descomposición en las 
inferiores, con el oxígeno como mediador entre las dos zonas lacustres, siguiendo así las 
intuiciones de Hoppe-Seyler (1895). También se interesó por la biogeografía europea de los 
animales dulceacuícolas (Thienemann, 1950). 

Agustín estuvo, además, entre los fundadores de la revista Archiv für Hydrobiologie (la más 
importante en nuestro campo hasta los años ’70) y fue el impulsor de la serie de libros Die 
Binnengewässer16, donde se publicaron grandes monografías sobre casi cualquier aspecto de 
las aguas dulces. Además de su incansable actividad en Europa, dirigió la expedición germana a 
los lagos del Asia meridional (Deutsche Limnologische Sunda Expedition) a finales de la década 
de 1920, que incorporó las tierras de Indonesia al mundo de la Limnología.  

 

 
15El horroroso interludio de la II Guerra Mundial tuvo como consecuencia que el siguiente congreso del 
SIL se celebrara en 1948 en Zürich; allí fue elegido un sueco, Gunnar Alm, como nuevo presidente. 
Obviamente, no podía seguir siéndolo un alemán.  
16Para un limnólogo actual podrían tener el “inconveniente” de estar redactados en alemán, la lengua 
de la ciencia durante más de un siglo hasta que el inglés vino a sustituirla. No obstante, con los 
traductores automáticos actuales ese “inconveniente” pierde importancia. Sus tomos todavía pueden 
leerse con gran aprovechamiento: ¡Ánimo!   
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El augusto profesor Thienemann, fotografiado en dos momentos de su vida. Las fotos no son buenas por 
distintos motivos, pero eso no importa para darnos cuenta de que le gustaba posar en su mesa de 

trabajo y de la sencillez del microscopio que usaba. En la más edad resalta una actitud más modesta que 
en la de joven, pero sigue teniendo bigote, aunque no se vea bien porque ya estaba muy canoso.  

 

Hay bastante información sobre este gran limnólogo, incluyendo unos recuerdos propios de su 
vida (Thienemann, 1959), pero quizá falte una buena biografía sobre él, al estilo de la que ha 
hecho Sand-Jensen (2003) sobre Wesenberg-Lund. Tanto Schwabe como Brundin (1961) lo 
retratan desde distintos puntos de vista, algo aburridos, eso sí. Y Waldemar Ohle (1961) 
también intenta hacer una semblanza decente de él, con éxito relativo. 

 

Ann(a) Haven Morgan (1882-1966) 

Nacida en el pueblecito de Waterford (Connecticut), se formó como zoóloga en la universidad 
de Cornell, donde leyó una tesis doctoral sobre Efemerópteros en 1912 (Morgan, 1913). Desde 
1918 hasta 1947 fue catedrática de Zoología en la universidad de Mount Holyoke, en 
Massachussetts, donde se jubiló. 

Ann fue fundamentalmente una zoóloga que publicó mucho sobre distintos aspectos generales 
de la Zoología. Si la traigo aquí de viaje es por su libro dedicado a la vida en las charcas y los 
arroyos (Morgan, 1930), un texto a nivel universitario que se usó mucho en las clases prácticas 
de las universidades norteamericanas en su momento. Debió ser tan influyente que, años más 
tarde, un admirador dedicó un librito de menor extensión a las actividades docentes de 
Morgan (Ross, 2000). 
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Ann, con corbata, muestreando en un arroyo. He respetado la imagen porque quiero creer que la usaba 
como tarjeta postal para enviarla a sus amistades: “mirad como curro”. 

 

Sabemos poco de la vida de Anita, aparte de que durante muchos años vivió con una mujer, 
Amy Elizabeth Adams, a la que conoció en Mount Holyoke. Lo que yo he encontrado sobre ella 
lo he sacado de la bendita Wikipedia y de Blaisdell (1993). 

 

Franz Ruttner (1882-1961) 

Este austro-húngaro había nacido en lo que hoy es Chequia, al norte de Bohemia. Es el 
fundador de la Limnología austriaca. Primero,hizo su tesis doctoral en Praga en 1906 sobre la 
flora microscópica presente en el abastecimiento de agua17. Luego, estuvo en Plön con 
Zacharias, estudiando las migraciones verticales del zooplancton. Pronto comenzó a trabajar 
en la estación biológica del lago Lunz, al suroeste de Austria, que había sido creada con el 
dinero de un mecenas (Carl Kupelwieser, hijo de un amigo del compositor Franz Schubert); 
después ya fueron recibiendo dinerito público. Durante la I Guerra Mundial hizo de 
bacteriólogo militar. En 1924 le nombraron jefe de ese laboratorio y catedrático en la 
universidad vienesa. Luego, acompañó a Thienemann en la expedición a Indonesia, 
encargándose de la parte química y algológica (véase, por ejemplo, Ruttner, 1931).Más tarde 
publicó un trabajo importante sobre el carbono en las fanerógamas acuáticas (Ruttner, 1925) y 
varios sobre las migraciones verticales y horizontales del zooplancton en el lago inferior de 
Lunz (miradlos de 1930 y 1937). Además, apadrinó las notables investigaciones de Sauberer 
(1941) sobre la luz en el agua.  

 
17Precisamente en esa década Madrid Moreno (1907) hacía lo mismo con la del agua de Madrid. 
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Y como nadie es perfecto, el bueno de Franz se afilió al partido nazi en 1938, tras el 
Anschluss18.  

 

 

Este barquito lo llamaron Elodea y se usaba para muestrear en el lago inferior de Lunz cuando Ruttner 
empezó a trabajar allí en 1907. El tipo que está agachado mirando el agua (¿y un disco de Secchi?) es 

Richard Woltereck, otro famosillo limnólogo de la época. Ya habréis notado la ubicación de la pequeña 
red de plancton que recibe el agua de una bomba peristáltica. La red grande, situada bajo el toldo, debía 

usarse de otra manera. 

 

Ruttner (1940) escribió un tratado de Limnología cortito y muy didáctico, pues surgieron de los 
cursos que él daba en Lunz durante los veranos. Fue traducido al inglés en 1953 por los 
limnólogos americanos del norte David Grover Frey y Frederick Ernest Joseph Fry.Franz se 
retiró de la monástica vida de limnólogo en 1957. 

 

 
18Anexión de Austria y Alemania promovida por Hitler y a la que se adhirieron, contentísimos, muchos 
austriacos en marzo de ese año. No sabemos si el pobre Franz, que era un tipo prestigioso y conocido, 
no tuvo más remedio que hacerlo para salvar la cerviz.  
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El amigo Francisco, disfrazado de tirolés durante un cursillo limnológico de campo que dio en el lago 
Lunz en 1951. También tenía bigote, cano. 

 

Sobre Ruttner pueden consultarse los recuerdos de Elster (1986) y el trabajo histórico de 
Schiemer (2014) sobre la Limnología austriaca.  

 

Celso Arévalo Carretero (1885-1944) 

Este segoviano tuvo la mala fortuna de vivir en un país muy polarizado políticamente 
hablando, lo cual le impidió desarrollar una mejor carrera científica. En cualquier caso, él es el 
fundador de la Limnología en España. Sus trabajos sobre plancton (Arévalo, 1923a) y lagos 
(Arévalo, 1923b) son los primeros publicados en nuestro país sobre esa temática desde el 
punto de vista ecológico. Nuestro hombre también escribió el primer libro sobre la biología de 
las aguas dulces en castellano (Arévalo, 1929), inspirándose en y usando apuntes de las clases 
de Thienemann en Kiel, traídos a España por el alemán Kurt Otto Viets, experto en ácaros 
acuáticos.  



23 
 

 

Esta barca la usaba Arévalo para muestrear en el lago de Carucedo. Pertenecía a un tal Ceferino. La foto 
la da Celso en su trabajo de 1923(b) y lleva algunos trastos para el muestreo, pero no se distinguen bien, 

aunque asegura que incluye un aparatito para sondar. 

 

Sus primeros trabajos, ya citados, en Madrid y León, los hizo cuando era catedrático de 
enseñanza media. Luego, se trasladó a Valencia y en el Instituto de Bachillerato General y 
Técnico19 de esa ciudad, donde creó el laboratorio de hidrobiología española en 1912, 
desarrolló una gran actividad limnológica, orientada sobre todo a la Albufera, colaborando con 
científicos extranjeros (el suizo Gandolfi y los alemanes Viets y Haas) y formando a algunos 
españoles (Luis Pardo). Fundó también los Anales del Instituto General y Técnico de Valencia, 
en los que se fueron publicando entre 1916 y 1928 las investigaciones limnológicas que se 
hacían en el territorio valenciano especialmente, incluyéndose allí trabajos sobre plancton, 
moluscos, insectos, peces, aves y museística. Como curiosidad, os contaré que en una de ellas 
(Arévalo, 1924) nuestro bisabuelo Celso aseguraba que era mejor usar una barca a vela para 
tomar muestras de zooplancton con red porque, así, los animales sufrían menos. 

Arévalo también tuvo su faceta como divulgador y, así, fue el primero que llamó “monstruos”20 
a los animales microscópicos presentes en el agua, cosa que hizo en un artículo dedicado a la 
laguna de Peñalara (Madrid; Arévalo, 1931). 

 

 
19Una especie de Formación Profesional de la época. 
20Se refería al aspecto de la monstruosidad no relacionado con el tamaño, sino con las peculiaridades 
biológicas. Los Cladóceros, de los que él hablaba en ese artículo, tienen un aspecto claramente 
monstruoso si se miran al microscopio, en nada parecido a los vertebrados. A mí me dan más miedo 
cuando los miro a la lupa. 
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Arévalo, en acción, poniendo cara de interesante. No sé dónde le hicieron la foto, si en Valencia o en 
Madrid. 

 

Don Celso, que se había trasladado a Madrid a una cátedra de Instituto en 1918, intentó 
continuar sus estudios hidrobiológicos contra viento y marea, pero –mareado del todo– los 
acabó dejando en 1930. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales creó una sección de 
Hidrobiología, de la que se hizo depender el laboratorio de Valencia. Arévalo se consideraba 
“de derechas” y sus desavenencias políticas con Ignacio Bolívar, que era “de izquierdas”, le 
impidieron consolidar dicha sección, pues Bolívar ejercía de mandamás del Museo en aquellos 
tiempos de la Dictablanda21 y la II República. 

Todos estos lastimosos asuntos están bien tratados en el libro de Casado (2000) y, más 
sintéticamente, en el trabajo de Casado & Montes (1992). Una breve biografía de Arévalo la 
refiere Pardo (1945) en su necrología, con el estilo rimbombante de esos años imperiales.  

 

Gleb Yurievich Vereshchagin (1889-1944) 

Este ruso es el primer estudioso delBaikal, el ambiente dulceacuícola más profundo del 
mundo. Fundó el laboratorio del lago en 1928 y fue su primer director. Era la primera 
institución científica que se instalaba en Siberia en toda su historia.  

Gleb procedía de una pequeña aldea en la provincia de Tambov, al noroeste de Moscú. Era hijo 
de un profesor de instituto y de una baronesa, que le dieron muy buena educación en San 
Petersburgo y en Varsovia; hablaba, además de ruso, polaco, francés, alemán y leía en inglés. 
En 1908 entró a trabajar en el departamento de ciencias naturales de la universidad polaca22. 
Como hidrobiólogo, Vereshchagin comenzó estudiando los lagos de la región de Novgorod, 
cerca de los cuales tenían sus padres una casa.  

 
21Periodo que siguió la corona española tras la dictadura de Primo de Rivera, anterior a la proclamación 
de la II República española. La mandaba otro militroncho inútil, el general Dámaso Berenguer. 
22Polonia pertenecía al imperio ruso en esos años. 
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Ya en la universidad petersburguesa, se dedicó a los Cladóceros. Su primer viaje al Baikal tuvo 
lugar en 1916, donde se iba a construir un barco de investigación con los dineros de un rico 
ruso de la época (N.A. Vtorov), pero sus primeros muestreos allí los hizo desde un barco 
pesquero, el Feodosii, detectando los primeros indicadores de eutrofización (un alga 
filamentosa del género Draparnaldiopsis) en una bahía del lago. Durante los años de la 
Revolución, no pudo volver al Baikal y se dedicó a estudiar los lagos de la región de Olonestk 
(Karelia), ayudado por dos hermanas, las Lebedinskaya, una de las cuales se había convertido 
en su mujer. 

 

 

Una foto, tirando a horrenda y medio sombría, de Gleb.  

 

El esforzado ruso volvió al Baikal en 1925, reparó el barco (el Chatka) que se había construido 
con el dinero del rico y comenzó sus investigaciones, logrando también que en 1928 se 
alquilara un edificio23 para laboratorio en Maritui (orilla suroeste del lago). Durante tres años, 
sus huestes recorrieron más de 7000 km por el lago con esa embarcación y muestrearon en 
más de 5000 puntos, donde recogieron muestras para química y plancton.  

 

 
 

23Pertenecía al ferrocarril que rodeaba el Baikal. 
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Otra foto, no menos mala, de la embarcación de investigación a la que los amiguetes de Gleb llamaron 
Chatka (un gran cangrejo de los mares fríos del este siberiano), camino del río Angara, uno de los 

afluentes del Baikal, en 1925. Vereschchagin es el que sube por la escalerilla. Lleva un sombrerito más 
bien coquetón. 

 

Nuestro Gleb acabó siendo un gran organizador. Promovió estudios sobre hidrografía y 
batimetría, química, fauna de crustáceos (había mucho anfípodo endémico en el Baikal) y 
peces, paleozoología... Le interesaba especialmente desvelar el origen biogeográfico de los 
organismos del lago, pero murió antes de lograrlo. También estaba muy preocupado por la 
bibliografía, dado que durante décadas las publicaciones occidentales no llegaban a la Unión 
Soviética; él procuró que su instituto estuviese al día de dichas publicaciones. Además, se 
interesó por los métodos de análisis químico y produjo el primer manual de metodología 
hidroquímica (Vereshchagin, 1930). Era un investigador tan compulsivo que murió sobre su 
mesa de trabajo, algo parecido a lo que luego le pasaría a Bob Wetzel. 

Las publicaciones de este fundador están en ruso, en su inmensa mayoría24. Mikhailova (1965) 
ofrece una lista de ellas en un artículo que no he podido conseguir. La información que os doy 
aquí la he sacado de Takhteev & Rusinek (2019). Sé que al amigo V le publicaron un libro 
póstumo de divulgación sobre el Baikal (Vereshchagin, 1947). Y como homenaje a su figura, los 
siberianos le dieron su nombre a uno de los barcos de investigación que hoy surcan el lago.  

 

William Harold Pearsall (1891-1964) 

Uno de los fundadores de la Freshwater Biological Association (FBA) inglesa, quizá el más 
conocido, vino al mundo en el condado inglés de Worcester, hijo de un señor que era un 
botánico reconocido en aquella época, el cual le enseñó a manejar un bote por el lago 
Windermere y a pescar con caña a la edad de 7 añitos. Con la ayuda de su padre, fabricó una 
draga para recoger plantas sumergidas en los lagos del English Lake District. Además, el 
progenitor era un buen dibujante, le dio clases a Harold y este pintó acuarelas toda su vida.  

Guille se graduó en botánica en la universidad de Manchester en 1913, pero también le 
interesaba la química del agua. Su padre y él alquilaron un chalet durante los veranos al lado 
del laguito de Easthwaite Water y empezaron a tomar muestras de plantas desde las orillas de 
los lagos de la zona. Pearsall combatió como artillero en el frente francés durante la I Guerra 
Mundial, al término de la cual volvió sordo a la vida civil. Lo contrataron como profesor (y 
luego catedrático) de botánica en la universidad de Leeds en 1922 y allí estuvo hasta 1938, 
cuando pasó a la de Sheffield y después a la de Londres. Parece ser que era un hombre 
modesto y buen profesor, tanto en el campo como en el laboratorio. Y mientras daba sus 
clases, el bueno de Pearsall seguía tomando muestras en los lagos.  

Con Felix Eugen Fritsch (un algólogo de Londres) y John Tennant Saunders (un zoólogo de 
Cambridge), fundó la Freshwater Biological Association en 1929 e instalaron el primer 
laboratorio en tres habitacioncitas del Wray Castle, a las orillas del lago Windermere. Pearsall 
fue el director honorario de la Asociación desde 1931 hasta su fallecimiento. 

 

 
24Solo la primera la hizo en alemán y la publicó en una revista de allí, el Zoologischer Anzeiger. 
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El castillo de Wray, en la orilla derecha (el oeste) del lago Windermere, donde estuvieron los primeros 
laboratorios de la FBA hasta 1950. Es un monstruo neogótico, construido por un médico rico de 

Liverpool hacia 1840. Los interesados en esa fase de la FBA pueden leerse el trabajito de Worthington 
(1991), su primer director. Y a los interesados en las series policiacas les cuento que en ese castillo se 

rodó un episodio del año 1990 de la serie de Hercules Poirot, protagonizada por David Suchet. 

 

Aparte de su trabajo docente, Guillermo Haroldo investigaba, y mucho. Sus trabajos sobre la 
flora acuática de los lagos ingleses (1920) y sobre la periodicidad del fitoplancton (1931, 1932) 
inspiraron mucha de la investigación posterior sobre esos temas. Inició estudios de luz en el 
agua, sedimentología lacustre, química hipolimnética y fisiología de algas con los luego 
famosillos Philip Ullyott, Frederic John Haynes Mackereth25, Eville Gorham, Clifford Mortimer y 
Gordon Fogg. También trabajó en humedales turbosos y pastos de montaña.Además, le 
preocupó la conservación ambiental en las sabanas de África. 

Le interesó también la divulgación científica y uno de sus textos más bonitos es el de 1950 
dedicado a las montañas y los paisajes turbosos de Inglaterra. Una vez muerto (en 1973), se 
publicó otro libro de divulgación sobre el English Lake District al estilo del de Harriet Martineau 
(mirad más arriba), que Pearsall y la paleolimnóloga Winifred Pennington/Tutin (mirad más 
abajo) co-escribieron. 

 

 
25El químico principal de la Freshwater Biological Association durante varias décadas. Su librito sobre 
técnicas de análisis físico-químico (Mackereth et al., 1964) ha sido muy usado por muchos limnólogos de 
todo el mundo. 



28 
 

 

Harold Pearsall, con su aire de militar inglés retirado, en una foto de 1944. Esa clase de bigote, cano o 
no, estaba en boga durante esos años. Los trajes príncipe-de-gales, sin embargo, no han pasado de 

moda. 

 

A Pearssall le gustaban Henry Thoreau, el filósofo norteamericano (ved más arriba), y el padre 
Brown (el cura detective de los cuentos de Gilbert Keith Chesterton). Una descripción bastante 
detallada de la vida y la obrade este modesto limnólogo puede encontrarse en Clapham 
(1971). 

 

Heikki Järnefelt (1891-1963) 

Si la idea convencional de lago es la de un trozo de agua rodeado de un mar de tierra, Finlandia 
podrían ser unos trozos de tierra, desconectados, rodeados de un mar de agua dulce. Heikki 
Järnefelt, que estudió en la universidad de Helsinki con Kaarlo Mainio Levander (el iniciador de 
los estudios en el Báltico), hizo su tesis doctoral sobre los peces del lago Tuusulanjärvi (sur del 
país), donde sus padres tenían un chalecito. Tardó en presentarla porque, entre medias, el país 
padeció una guerra civil, en 1918-1920, y se desgajó del Imperio ruso. Su primer trabajo fue en 
el servicio pesquero finlandés, pero en 1924 ya pasó a dar clases en la universidad de Helsinki. 
En el congreso fundacional de la SIL lo nombraron el representante de su país y así siguió 
mucho tiempo, hasta que en 1956 le hicieron vicepresidente de la Asociación. 

En 1925 comenzó a publicar una serie de trabajos –hasta 20– que solo interrumpiría a la hora 
de su muerte, con el título alemán de Zur Limnologie einiger Gewässer Finlands26. Aunque 
había empezado trabajando con peces, buena parte de su actividad posteriormente la dedicó 
al plancton y a la producción lacustre (Järnefelt, 1925, 1956, 1958, 1963), aunque también 
tiene trabajos sobre la fauna bentónica y la sedimentación (Järnefelt, 1953, 1955). 

 
26Para la Limnología de algunas aguas de Finlandia.  
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Heikki, haciendo de mayor circunspecto. Parece ser que el hombre era modesto también. O sea, el 
modelo humano de científico típico y clásico, que ya ha pasado de moda. 

 

Sobre la vida de este espécimen nórdico de limnólogo, puede consultarse la necrología de 
Purasjoki (1965). 

 

Einar Christian Leonard Naumann (1891-1934) 

El otro fundador de la SIL era un hombre volcánico. Todo lo que Thienemann tenía de apacible, 
lo compensaba Naumann con su inquietud desaforada, según asegura el propio Augusto en la 
necrológica de Einar. Y así nació la Sociedad Internacional de Limnología, de la mano de estas 
dos “fieras”.  

El sueco Naumann nació en un pueblecito de Scania, cercano a Malmö. Estudió en la 
universidad de Lund, donde leyó su tesis doctoral sobre fitoplancton en lagos con distintos 
tipos sedimentarios (gyttja y dy27). Siguió en Lund como ayudante de fisiología vegetal y allí 
llegó a profesor de Limnología en 1929, pero el cargo le duró poco porque murió con 42 años.  

En su corta vida, el impulsivo Naumann trabajó y publicó un montón. Principalmente, inventó 
las categorías tróficas que todos usamos hoy (oligo-, meso-, eutrófico), trabajó con sedimentos 
y fitoplancton, redactó libros de metodología y terminología limnológica, así como una síntesis 
geográfica de los lagos, a la que llamó Limnología Regional. Ignoro si tuvo cantidad de 
amantes, pero lo parece; debía tratarlas en plan militar. Claro que quizá todo su entusiasmo lo 
dedicara a la ciencia. No sé si murió de cansancio. En cualquier caso, un trueno. 

 

 
27Se trata de dos tipos de hidrosuelos, cuyo sistema de clasificación ya ha pasado de moda. 
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Otro tipo serio, convencido de su importancia: Einar Naumann. Para que luego hablen de la 
autoestima.En la foto derecha, más joven, también podía asemejarse a Buster Keaton, pero el sueco 

debía tener muy poca gracia. 

 

Su amigo Thienemann (1938) escribió un largo artículo sobre él pocos años después de su 
muerte. 

 

Sergei Ivanovich Kuznetzov (1900-1987) 

Este moscovita acabó sus estudios de Biología en la universidad de Moscú durante los años 
finales de la revolución rusa, aunque ya le interesaban las aguas dulces desde antes y había 
realizado algunos trabajos químico-bacteriológicos en un lago cercano a la ciudad. Aunque no 
pueda ser considerado como el fundador de la Limnología rusa, pues hubo unos cuantos antes 
de él (Rizhinashvili, 2022; mirad también lo que digo arriba sobre Vereshhagin), sí sería el 
primer gran investigador de la microbiología lacustre mundial.  

A partir de 1931, trabajó sobre ese tema en la estación hidrobiológica de Kosino, también 
cercana a Moscú, vinculando la actividad microbiana con el metabolismo lacustre y la 
biogeoquímica, inspirado por los dos grandes fundadores de la geoquímica ambiental: los 
ucranianos Vladimir Vernadsky y Sergei Winogradski. Desde el Instituto de Microbiología de la 
Academia de Ciencias de la URSS, Kuznetzovse ocupó de los ciclos del carbono, el nitrógeno, el 
hierro, el manganeso y el azufre, siempre con una orientación microbiológica, lo cual dio lugar 
a que publicara un libro muy influyente en todo el mundo sobre estos temas (Kuznetzov, 
1952), seguido de otro no menos impactante sobre el papel geoquímico de la microflora 
lacustre (Kuznetzov, 1970) y del que se ha considerado el tratado definitivo sobre la ecología 
microbiana de los lagos (Gorlenko et al., 1977). Póstumamente, le co-editaron un libro sobre 
metodología bacteriana acuática, publicado en ruso por su discípula Galina Dubinina en 1989, 
cuya referencia completa no he podido encontrar. Realizó también numerosas expediciones a 
bastantes lagos del inmenso imperio ruso, especialmente por los territorios de Karelia, Siberia 
y Asia Central. 
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Sergei, concentrado con un cachivache en un lago. Observad la concentración con la que hace algo que 
parece sencillo, pero no sé de qué aparato se trata. Tiene un aire al abuelo Gepetto, el creador de 

Pinocho. 

 

La vida de los científicos rusos es poco conocida en nuestros lares. Pero en este caso una 
revista española le pidió a unas bacteriólogas rusas que escribieran sobre Kuznetzov y, gracias 
a ellas, he llegado a saber algo sobre su vida y milagros (Lyalikova & Gorlenko, 1997). En la 
antigua Enciclopedia Soviética parece que también nos cuentan cosas del buen Sergei, pero no 
he podido acceder a su biografía; Internet es lo que tiene. 

 

Julian Rzóska (1900-1984) 

Este polaco erudito es el segundo gran estudioso de los ríos, tras el ruso ArvidLiborievich 
Behning28 que publicó la primera monografía sobre el Volga en 1928. Julito ha sido importante 
por su labor como estudioso de la Limnología africana y asiática, organizador científico y gestor 
ambiental. Talling (1985, 2008) nos cuenta cosas sobre él porque fueron amiguetes de 
aventura por África. Nació en un pueblín en la Polonia occidental y se interesó desde jovencito 
por las charcas cercanas, donde ya tomaba muestras con 15 añitos. Cuatro después, participó 
en la batalla de Lviv contra el ejército ucraniano, cuando este invadió Polonia en 1919.  

Julian estudió Biología en la universidad Adam Mickiewicz de Poznań; en 1921 comenzó a 
trabajar como ayudante allí y sus primeros estudios científicos lo fueron sobre los copépodos 
yla fauna litoral de los lagos (los oligoquetos en particular), doctorándose en 1925 y asistiendo 
a los congresos de la SIL. Siendo profesor de instituto hasta 1939 y profesor asociado en la 
universidad de Poznań desde 1936, visitó los principales laboratorios limnológicos europeos y 
publicó con seudónimo29 una vez establecido en Londres. Parece ser que luchó en la campaña 
contra los alemanes en 1939 y luego pasó a Rumanía, donde estuvo internado brevemente en 
un campo de oficiales prisioneros, desde el cual los franceses lo trasladaron a la Galia y, de ahí, 
a Inglaterra. Supongo que se vincularía de algún modo al gobierno polaco en el exilio 

 
28Director de la Estación Hidrobiológica de Sarátov, en el Volga medio.  
29Borucki, derivado de uno de sus apellidos maternos.  
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londinense porque fue profesor de la universidad polaca en el extranjero, radicada en esa 
ciudad. Como allí no debía recibir ni un céntimo, trabajó durante la guerra en un pequeño 
centro de investigación agraria (The Bureau of Animal Population), perteneciente a la 
universidad de Oxford, donde estudió el comportamiento de las ratas tras el 
envenenamiento30. 

Acabada la II Guerra Mundial, obtuvo un puesto de profesor en el Gordon Memorial College de 
la universidad de Khartum (Sudán), donde le incitaron a estudiar el Nilo31, lo cual dio lugar 
mucho después a la primera monografía colectiva sobre este histórico río (Rzóska, 1976). Más 
tarde recopiló también informaciones limnológicas y culturales sobre el Tigris y el Eufrates32 
(Rzóska, 1980). Pero desde 1958 ya estaba en Londres otra vez, donde le hicieron profesor en 
la universidad Politécnica de esa ciudad y allí siguió hasta su jubilación, en 1965.  

Este pintoresco personaje participó activamente en los estudios limnológicos africanos y del 
sudoeste de Asia, así como en el Programa Biológico Internacional (IBP; Worthington, 1975), 
dedicado a estimar la producción primaria de la Biosfera, y con la UICN33 en los primeros 
trabajos de conservación de ecosistemas acuáticos. En concreto, impulsó el llamado Project 
Aqua (Luther & Rzóska, 1971), la primera iniciativa mundial sobre la protección ambiental de 
las aguas continentales, apoyada por el IBP. 

 

 

Julian en el jardín de una casa polaca, de buen talante y mirando un poco cegato. Tiene un cierto aire a 
Trotsky, pero más gordito. 

 
30Sí, no todas morían. Las ratas siempre han sido un problema para el ser humano, especialmente 
durante las guerras.  
31Empezó con una barquita de remos.  
32Ya sabéis, ese sitio donde la Biblia aseguraba que estuvo el paraíso terrenal.  
33La primera organización conservacionista mundial; son las siglas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza.  
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Como curiosidad política, Rzóska fue miembro de una sociedad secreta nacionalista de 
“derechas” en su juventud. Su compinche de aventuras africanas, Jack Francis Talling, el 
ecofisiólogo de “izquierdas” de la FBA, escribió una sentida necrológica sobre el amigo polaco 
en 1985. 

 

Otto Jaag (1900-1978) 

Suiza no es solo el país de los quesos, los relojes de cuco y los bancos con cuentas opacas. 
También tiene un montón de lagos y ríos naturales. Lo cual ha hecho que su estudio siga una 
tradición que en otros lugares es mucho menor. Al margen de Forel, su primer limnólogo 
importante es el amigo Otto. Este centroeuropeo de aire intimidante, nació en un pueblecito 
del cantón de Schaffhausen, al norte de Suiza y puede considerarse el fundador de la 
Limnología helvética, si asumimos que François lo fue de de la mundial.  

Jaag nació en y estudió en la universidad de Ginebra, leyendo su tesis doctoral sobre líquenes 
bajo la dirección del algólogo Robert Hyppolite Chodat en 1929. Luego trabajó una 
temporadita como ayudante de Paul Jaccard34 en la Escuela Técnica de Zürich, para trasladarse 
después al Instituto de Botánica Especial de la misma ciudad con el micólogo y fitopatólogo 
Albert Ernest Gäumann. Finalmente, en 1941 le hicieron profesor adjunto de Botánica en dicha 
Escuela y en 1963 catedrático de Hidrología, siempre en Zürich. Pero en 1952 también le 
habían nombrado director del EAWAG35, el instituto de investigaciones del agua en Helvecia, 
donde mandó con mano de hierro (supongo) hasta 1970.   

El mayor valor de este tipo tan serio fue el de ser organizador de la investigación hidrológica, 
limnológica y de tratamiento del agua en Suiza tras la II Guerra Mundial. Otto empezó 
investigando en algas y cianobacterias de suelos y rocas principalmente (1933, 1938, 1945), 
pero también le atraía la aventura y se fue en una expedición científica a Indonesia en 1937, 
auspiciada por Gäumann (Jaag, 1943). Con Jaccard ya había publicado un trabajo sobre el 
efecto del enriquecimiento en CO2 sobre la fotosíntesis (Jaccard & Jaag, 1932), un tema que 
hoy sigue siendo actual. 

Hasta después de la II Guerra Mundial no publica su primer trabajo limnológico (Jaag, 1948), 
que es una revisión de la investigación lacustre suiza. Y después se interesa por los hongos que 
atacan al plancton (Jaag & Nipkow, 1951). Poco más tarde empieza a preocuparse por la 
conservación de los ambientes acuáticos europeos (Jaag, 1955a) y por la autodepuración (Jaag, 
1961). También fue de los primeros que habló del impacto de la radiactividad en los ambientes 
acuáticos (Jaag, 1957) y de los que ensalzó la importancia de la microbiología para la 
resolución de los asesinatos (Jaag, 1955b). Además, se interesó por el carbono orgánico (Jaag, 
1964). Casi todo lo publicó en alemán. 

 

 

 
34Sí, el de la famosa fórmula para calcular la similitud entre inventarios. 
35Son las siglas del Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz (o Instituto Federal Suizo de la Ciencia y la Tecnología del Agua), que era el ente que 
englobaba la investigación suiza del ramo; desde entonces ha ido cambiando el nombre varias veces 
(EAWAG, 2016), cosa que es un deporte internacional, aunque no olímpico aún. 
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Otto, en Indonesia, preparado para defenderse de Sandokán y sus piratas de agua dulce. Y, al lado, 
cuando fumar no era pecado, se retrataba tomando notas al borde de un lago. 

 

Pero no hay demasiada información sobre Jaag. Y la necrológica de Ambühl & Braun (1978) 
tampoco hace justicia a este esforzado administrador que le dio las primeras aletas al EAWAG.  

 

George Evelyn Hutchinson (1903-1991) 

Vale, vale, me mojo. Este gran científico ha sido el mayor limnólogo de la Historia. No solo por 
sus contribuciones al conocimiento ecolo- y limnológico, sino por su amplitud de miras y su 
erudición, como comprabarás si no te has cansado de leer ya. 

Inglés de Cambridge, pasado por Sudáfrica y trasplantado a Yale (Connecticut), los recuerdos 
de sus primeros cuarenta años de vida, escritos cuando ya tenía casi ochenta, decepcionan 
(Hutchinson, 1979). Son una mezcla de erudición variopinta y deslavazadas anécdotas de niñez 
y juventud. Están escritas en un inglés simpático, con leve ironía, a años luz del inglés tortuoso 
y ramplón de los actuales artículos científicos, lo cual hace más agradable la lectura. Pero el 
contenido es una faena de aliño.  
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El joven y guapo Hutchinson, en su época inglesa o sudafricana (no sé). Aparte del microscopio modesto, 
resaltan las enormes manos de Frankenstein que tenía. Quizá por eso fuese tan “manazas” en el 

laboratorio, como recordaba Margalef. 

 

Así, nos enteramos de que a Evo le fue bien en Cambridge porque su padre daba allí clases de 
mineralogía, pero también nos enteramos del ambiente intelectual tan estimulante en el que 
creció, prueba del cual es que a los quince años ya había publicado su primer artículo 
científico, y nos hace saber que a los veinticuatro mandó una nota sobre psicología a Nature. 
No mucho más. Queda clara su omnivoría intelectual y su aprecio por casi todos sus maestros 
y colegas, a quienes considera muy estimulantes para su propio desarrollo como persona. 
Menciona al limnólogo alemán August Thienemann y al ecólogo inglés Charles Elton como sus 
mayores influencias ecológicas. Queda emocionalmente asombrado por la vida de Nápoles, 
adonde acudió a vivir una estancia científica en la Estación de Biología Marina de Anton Dohrn 
hacia 1925. Poco más. Parece como si hubiera puesto en este libro las sobras de sus escritos de 
erudito biológico y artístico. El lector echa de menos que el científico, tan modesto de natural, 
nos amplíe lo que siempre anhelamos saber: discusiones intelectuales, conflictos laborales, 
educación sentimental, luchas por el poder con la generación anterior de ecólogos, etc. O sea, 
que a la vejez Evelyn fue políticamente correcto sin saberlo. 

De este ilustre ecólogo hay una biografía, a cargo de la norteamericana Nancy Slack (2010), 
rendida admiradora de Hutch, como le llamaban sus alumnos. Yo, que también soy un 
admirador del de Cambridge, pero no tan rendido, la encuentro demasiado hagiográfica. 
Frente a la autobiografía ya reseñada más arriba, trae más información sobre su vida privada, 
pero esta nueva obra nos deja un regusto a dejá vu: es como una edición corregida y 
aumentada de los propios escritos de Evelyn. Nancy no ha querido desvelárnoslo. O quizá ni 
siquiera creyera que Hutch tuviera trastienda alguna. 

Slack nos lo presenta como un gran profesor, un gran formador de investigadores, un gran 
erudito, un gran amigo de sus (muchos) amigos, el inventor de la Ecología o de muchas partes 
de ella (biogeoquímica, ecología de poblaciones, paleolimnología, ecología matemática). Slack 
nos cuenta sus múltiples dedicaciones y dones: de gran curiosidad por casi todo, políglota, 
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interesado por el arte antiguo, el psicoanálisis y la homosexualidad36, admirador de la música 
barroca y el clasicismo melódico vienés, entomólogo acuático de inicio... También fue un gran 
amigo de las mujeres, según asegura orgullosa Slack, trabajando y publicando con unas 
cuantas (Jenkin, Pickford, Schuurman, Cowhill, Glaus Porter), lo cual no era común en hombres 
de su generación. Y Nancy escribe su libro basándose en su conocimiento personal –aunque 
breve– del personaje, en la multitud de cartas que se conservan de él y para él, en entrevistas 
con sus discípulos, familiares y amigos, en la lectura de sus libros y artículos.  

Pero nos quedamos sin conocer las motivaciones de Evelyn, sus luchas con otros colegas37, sus 
fuentes de conocimientos, sus decepciones intelectuales y de las otras. Las vidas de santos es 
lo que tienen. 

¿Y qué he sacado yo de esta tesis de Nancy? Ahí va. De familia de intelectuales y universitarios, 
Evelyn empezó de muy chiquito a recoger insectos en las charcas de los alrededores de 
Cambridge. El ambiente intelectual que le envolvió fue decisivo en su formación, pero –una 
vez abandonada la universidad– fue bastante autodidacta. Su vida privada os la pongo en la 
nota al pie de página38. Creyente, anglicano y luego episcopaliano, se preocupó del deterioro 
ambiental. Nunca presentó su tesis doctoral, pero recibió varios doctorados honoris causay 
numerosos galardones nacionales e internacionales. Sin embargo, rechazó un premio que le 
había concedido Nixon, en desacuerdo con su política. Figuró en un comité que evaluó los 
efectos ecológicos de los bombardeos sobre Vietnam. Era un liberal en el sentido 
norteamericano del término, es decir, un izquierdista blandito. 

Trabajador infatigable, tuvo conflictos en Yale en la última década anterior a su jubilación, 
pues el desembarco de los biólogos moleculares se hizo allía expensas de los ecólogos. Viajó 
mucho, por ciencia y por placer cuando eso no se estilaba, pero a España no vino. Escribió 
mucho, de ciencia y de arte; y se lo publicaron todo. Sus libros no solo son un prodigio de 
erudición, sino también de claridad y buen gusto literario; en realidad, fue más un escritor que 
hacía ciencia, y no un científico que escribía. Se trató con grandes luminarias de la 
antropología, como Margaret Mead, y de la literatura y el periodismo, como la primero 
feminista y luego margaret-thatcherista Rebecca West, de quien fue albacea literario.  

 

 
36En el sentido de la evolución humana. 
37Que siempre las hay, ¡ay! 
38Con Grace, una compañera atractiva, algo hombruna, pero poquita cosa, se casó y marchó a Sudáfrica, 
donde le habían ofrecido un puesto de profesor en la universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. 
Se divorció de ella un quinquenio después, ignoramos el motivo; ella contaba que no supo por qué se 
casó, pero tampoco por qué se separó, y ambos eran un rato listos. En un barco, a la vuelta de Africa, 
expulsado por un catedrático de colmillo retorcido, conoció a una cantante de ópera, de nombre 
Margaret, con quien se casó y vivió comiendo perdices durante casi cincuenta años, hasta que la 
cantante murió de Alzheimer. Muy viejecito ya, se enamoró de nuevo de una bióloga negra, cuarenta 
años más joven que él, y se casaron en una de esas ceremonias de película americana: ya sabes, familias 
perplejas, muchos amigos, el ancianito mirando tímidamente a la cámara, la novia radiante, el día muy 
luminoso, la iglesia abarrotada de curiosos. A la incomprensión de sus amigos y familias porque se 
hubiera casado con una café-con-leche (y Martin Luther King ya era un santo para entonces), se unieron 
sus propios padecimientos; si Evelyn había pensado que Anne le cuidara, quedó chasqueado, pues la 
resultona resultó ser una alcohólica de tomo y lomo y falleció de cirrosis antes que él. En su longeva 
vida, Evelyn no tuvo hijos y sólo adoptó temporalmente a una niñita judía durante la II Guerra Mundial. 
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Avelino en el laboratorio en los años de la investigación lacustre de Linsley Pond. Notad con qué cuidado 

coge el matraz y mira pensativo al destilador. 

 

Ya, ya, Miguel, se nota que te mola mucho Hutchinson, pero aparte de su indiscutible 
importancia como ecólogo general de la que tanto se ha escrito (Deevey, 1972; Edmondson, 
1971; Slack, 2010), ¿cuáles fueron sus logros limnológicos? Ahí van. Comenzó recogiendo 
Heterópteros acuáticos por las charcas y se hizo un especialista sobre ellos; años más tarde le 
sirvieron como base para elaborar su famosa teoría del nicho ecológico (Hutchinson, 1957). 
Tomó muestras en los lagos salinos de Sudáfrica (1937b), muy poco conocidos hasta entonces, 
pero también fue en una expedición a los del Nepal (1937a) y, muchos años después, abordó la 
paleolimnología de los humedales mayas con su amiga Ursula (Cowhill & Hutchinson, 1963). 
Tipificó los distintos tipos térmicos de lagos (Hutchinson & Löffler, 1956) y analizó la 
problemática de los déficits de oxígeno (Hutchinson, 1938). Tomó un lago pequeño (92.000 m2 
de extensión y 7 m de profundidad media) como objeto de estudio, el Linsley Pond de 
Connecticut, y le examinó del derecho y del revés, con ayuda de una serie de alumnos y 
discípulos. Allí, entre otros aspectos, analizó el ciclo de fósforo lacustre por primera vez usando 
un trazador radiactivo (Hutchinson & Bowen, 1947). Escribió un artículo fundamental para 
entender el funcionamiento, aparentemente paradójico, del plancton (Hutchinson, 1961). Fue 
el iniciador de la paleolimnología cultural, vinculando el estudio de los sedimentos lacustres a 
la historia del ser humano en la cuenca lacustre (Hutchinson et al., 1970).  
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El laguito de Linsley Pond, en la actualidad, con su vegetación litoral y el pantalán esperando a la barca 
(a remos, claro) que ahora recogerá a Hutchinson y a alguno de sus “secuaces” para realizar el enésimo 

muestreo. En primer término, algo que podrían ser nenúfares.  

 

La cantidad de discípulos que tuvo, a muchos de los cuales les dirigió la tesis doctoral, asombra 
(Edmondson, 1971) no solo por el número, sino por las grandes aportaciones que hicieron, 
tanto en Limnología (W. Thomas Edmondson, por ejemplo) como en Ecología (Raymond 
Lindemann y Robert H. MacArthur, sin ir más lejos).  

Y por si esto fuera poco, también fue un gran erudito. Su A Treatise on Limnology (1957, 1967, 
1975, 1993) es una obra de erudición monstruosa39, posiblemente aún no superada como 
compendio total. Pero esa erudición no se limitaba a la Limnología o a la Ecología40. Le 
interesaron la historia, la literatura, el arte, la guerra, la destrucción ambiental y la divulgación 
de la ciencia. Es el Diderot de la ciencia ambiental. En este momento histórico de análisis 
puntuales de aspectos diminutos de la realidad, Hutchinson se nos muestra como el epítome 
de lo ambiental, como el entusiasta del contexto (social, científico, natural, histórico…), como 
el sabio completo. 

 

 

Avelino, de mayor en Yale, al lado de una tortuga gigante extrañamente parecida a Epi o Blas. La actitud 
de los dos resulta similar, como la de perros y amos. 

 

En fin, una vida de intelectual interesante, pero aún con lagos insondables por explorar. ¿Por 
qué le he dedicado tanto espacio a Jorge Avelino? Porque ha sido uno de los ecólogos y 
limnólogos más influyentes de la Historia y porque, al margen de la ciencia, ha sido el más 
culto. Un modelo. 

En castellano, se puede leer sobre él lo escrito por Prat (2008) y Sánchez Hernández (2021). En 
inglés, hay muchas cosas, la principal de las cuales es la biografía de Nancy Slack, ya citada. 

 
39Es cierto también que en esas décadas se publicaba muchísimo menos que ahora, lo cual era un alivio 
que le hacía la vida más fácil a cualquier científico que quisiera escribir un tratado. 
40Su libro de texto sobre dinámica de poblaciones, por ejemplo, es una preciosidad (Hutchinson, 1978). 
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También vale la pena leer el artículo sobre los primeros pasos de Hutch en Limnología, debido 
al limnofisiólogo Gordon (Tony) E. Fogg (1992).  

 

Georgii Georgijewitsch Winberg (1905-1987) 

Este petersburgués, hijo de funcionarios y educado en Moscú, es el primer gran limnólogo 
preocupado por el metabolismo y la producción de los organismos lacustres, 
fundamentalmente animales (zooplancton y peces). Trabajó en la Unión Soviética y su 
participación en el Programa Biológico Internacional resultó decisiva para promover el estudio 
de las producciones primaria y secundaria en las aguas estancadas (Yonge, 1981). A su 
interesante vida científica tuvo la mala fortuna de añadir sus sufrimientos producidos por la 
represión estalinista. 

Suformación química y fisiológica fue buena, pues comenzó su trabajo investigador en un 
centro médico y otro de biología experimental. En plenas purgas estalinistas41, comenzó a 
trabajar en la estación hidrobiológica de Kosino, cercana a Moscú, con un enfoque energético 
de la producción y la destrucción de biomasa en el medio lacustre. Luego, el pobre estuvo 
prisionero en el gulaj europeo de Stalin entre 1940 y 1943. Cuando sale, lo mandan a combatir 
contra los nazis al frente de Leningrado. En su tesis doctoral, presentada en 1946 y realizada 
parcialmente en el embalse de Rybinsk42, ya hablaba del balance entre materia y energía 
mediado por los organismos. En la década siguiente publicó sus grandes síntesis sobre el 
metabolismo energético de crustáceos y peces (Winberg, 1950,1956), el segundo de los cuales 
se tradujo al inglés en Canadá cuatro años más tarde de su primera impresión en ruso, siendo 
editado por los famosos ictiólogos Frederick Ernest Joseph Fry & William Edwin Ricker. 

Paralelamente, dio clases en la universidad de Bielorrusia en Minsk durante más de veinte 
años, cuando pasó a trabajar en el Instituto Zoológico de Leningrado desde 1967, si bien en 
otra de las purgas finales de Stalin (1946-1948) lo degradan de catedrático a técnico de una 
piscifactoría bielorrusa durante dos años, lo cual le servirá para –entre otras cosas– elaborar 
mucho más tarde un manual sobre fertilización de estanques piscícolas (Winberg & Lyajnovich, 
1965), tema que tendría mucha importancia en la Limnología aplicada de esos años. 

Ya sin más sobresaltos, regresa a su cátedra en Minsk y allí comienza las investigaciones que le 
harían mundialmente famoso en nuestros lares científicos. Y es que, además de sus múltiples 
contribuciones al IBP ya citadas, con el estadounidense Walles Thomas (Tommy) Edmondson43 
edita el primer manual de métodos de producción secundaria del IBP (Edmondson & Winberg, 
1971). Ese mismo año sus amigos de la FBA le publican un artículo de recopilación de las 
investigaciones soviéticas sobre el tema de la productividad y la gestión de los ambientes 
dulceacuícolas rusos en la revista Freshwater Biology (Winberg, 1971), lo cual fue la base para 
su conferencia magistral en el congreso de la SIL en Leningrado (Winberg, 1972). También 
trabajó sobre los lagos del Ártico (Winberg et al., 1973), años antes que la mayoría de 
norteamericanos y canadienses. 

 

 
41A partir de 1935. Él también acabó sufriéndolas.   
42El mayor de Rusia en su época, situado en la cuenca del Alto Volga; ahora es el sexto del mundo en 
superficie.  
43¡En plena Guerra Fría! 
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Seriedad soviética, Winberg mira a las musarañas, mientras piensa en su producción secundaria. 

 

Como pasa con muchos científicos rusos y orientales, la obra de Jorge se conoce mal en 
Occidente porque –en su caso– fue publicada mayoritariamente en el idioma de los zares. Las 
necrológicas de Scarlato et al. (1987) y Ozernyuk (2005) y el trabajo historicista de Egerton 
(2019) no le hacen suficiente justicia.   

 

Leonard Clayton Beadle (1905-1985)  

Le podían tanto las tierras lejanas a Beadle que, siendo todavía estudiante en Cambridge, se 
embarcó en una expedición científica a Sudamérica en 1926. Y cuatro años después, en otra de 
la misma universidad fue por primera vez a Africa, adonde volvería en otras varias ocasiones: 
Argelia (1938), Uganda (1949-1966 y puntualmente después). Su puesto de trabajo más 
prolongado fue en el departamento de Zoología de la universidad de Makerere, en Kampala, y 
también colaboró con la Fundación de los Parques Nacionales de Uganda. Tuvo los clásicos 
cargos administrativos a medida que iba cumpliendo años, uno de los cuales fue el de director 
de la Nutfield Swamp Research Scheme. Jubilado en Uganda a mediados de los ‘60, regresó a 
Inglaterra donde le hicieron consejero del IBP para el lago George (también ugandés). 

Su viaje más romántico fue el primero, cuando Inglaterra aún estaba en su apogeo colonial44, 
pues lo hicieron a la manera de los grandes exploradores: Richard Francis Burton y John 
Hanning Speke. La idea era aumentar el conocimiento limnológico de los lagos de Kenia y 
Uganda y el viaje duró un año entero, desde noviembre de 1930 a octubre de 1931 
(Worthington& Worthington, 1933). En el viaje iban el susodicho Edgar Barton Worthington,su 
mujer Stella Johnson (Worthington, tras la boda)45, Leonard Beadle, Vivian Ernest Fuchs y el 
capitán R.E. Dent. Edgar era el limnólogo del grupo, especializado en peces, mientras que 
Stella se dedicaba a la geografía y los mapas; Leonard estudiaba la química del agua en 
relación con los organismos y Vivian se trabajaba la geología. El militar, puesto a su disposición 
por el gobierno colonial de Uganda, iba con ellos por si los atacaban las fieras o las tribus. ¿No 

 
44Ya cayendo, pero eso no lo sabían las clases dirigentes inglesas en 1930.   
45Ambos habían ido ya en la expedición de 1926. Edgar fue también director de la FBA años después.  
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me digáis que no era una expedición de película? Pues bien, visitaron y tomaron muestas en 
una serie de lagos (Rodolfo, Nakuru, Elmeteita, Naivasha, Baringo, Edward, George y otros) y 
de ríos de nombre menos conocido, padecieron la malaria, les atacaron algunas fieras salvajes, 
se movieron en trenes, en motocarros y a pie con porteadores, llegaron a parajes donde no 
había estado antes ningún hombre “civilizado”, estudiaron las tribus, tomaron montones de 
muestras que luego repartieron a distintos especialistas ingleses y extranjeros y publicaron 
muchas cosas durante la década de 1930 con los resultados del viaje. 

Centrándome en Leonardo, su trabajo más importante de ese viaje quizá fuera el que dedicó a 
la química de las aguas lacustres en relación con la flora y la fauna presente en ellas (Beadle, 
1932). Su buen conocimiento de la química le hizo interesarse por los fenómenos osmóticos 
que experimentaban los animales acuáticos y pronto publicó un trabajo muy influyente sobre 
el tema (Beadle, 1934), usando el gusano tricládido Gunda ulvae –que vive en los estuarios– 
como animal de experimentación. 

Sus trabajos limnológicos de mayor trascendencia, aparte de uno sobre las termoclinas 
tropicales (Worthington & Beadle, 1932), fueron el de la anaerobiosis en un lago volcánico 
tropical (Beadle, 1966) y otro sobre los humedales de Uganda (Beadle & Lind, 1960). Pero lo 
que le ha dado una fama prolongada ha sido su monografía sobre la Limnología tropical 
africana (Beadle, 1974), un libro de cita obligada para cualquiera que trabaje con las aguas de 
esas latitudes. También a comienzos de los años 30, fue el coautor de varios trabajos sobre la 
fauna de los ambientes acuáticos y su relación con el ambiente físico-químico en el Chaco 
paraguayo (Carter & Beadle, 1931), donde estuvo en 1926. Y en plena guerra mundial publicó 
un estudio sobre los ambientes salinos de Argelia (Beadle, 1943). 

 

 

Leonardo tiene ese aire inequívocamente colonialista de comandante del 8º de Fusileros Reales de la 
Reina. 

 

Poco más conozco sobre la vida de este león de la Limnología africana, a excepción de la 
necrológica de McLachlan (1987), tremendamente insípida. Aparte de decirnos lo buena 
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persona que era, y no hay necrológica que no lo haga, solo nos cuenta que en una ocasión le 
atacó un buffalo cuando cruzaba un donga (un río seco) cerca del lago George; le produjo 
heridas en la espalda, de las que se recuperó más o menos. 

 

Shinkichi Yoshimura (1907-1947) 

La Limnología nipona había tenido varios estudiosos desde que, a semejanza Forel, habían 
comenzado a tratar los lagos geográficamente a comienzos del siglo XX. El vizconde Akamaro 
Tanaka, que había estudiado en Lieja (Bélgica), Hidezurumaru Ishikawa y Masuru Ueno fueron 
sus katanas principales. La primera estación hidrobiológica en Asia la crearon ellos en 1914 en 
Otsu, cercana a Kyoto, y trabajaron en los lagos Suwa y Biwa. También realizaron estudios en 
China y Corea durante las conquistas militares de estos países por el Sol Naciente, fundaron el 
Instituto Chino de Geografía y Limnología en Nankin en 1941 y asesoraron al gobierno 
mexicano para la creación de la estación limnológica de Pátzcuaro (ved más abajo).   

Sin embargo, elijo a este desgraciado e impulsivo japonés como el más representativo de esos 
pioneros por varios motivos: fue el impulsor principal de la fundación de la Sociedad Japonesa 
de Limnología, escribió el primer tratado de Limnología en ese idioma (Yoshimura, 1937), 
publicó grandes estudios sobre la térmica lacustre (Yoshimura, 1936a, b) y Hutchinson dedicó 
muchas páginas a sus investigaciones en su Tratado de 1957.  
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Horrible portada de un libro de divulgación para escolares, una publicación póstuma de Yoshimura en 
1954, titulada “El lago”. Se adivinan un pez muy grande que se quiere tragar a los chicos, mientras un 

cormorán aguarda para zamparse al pez. 

 

El joven Yoshimura fue profesor ayudante a tiempo parcial en una universidad de Tokyo (ahora 
llamada Tsukuba), donde le vieron tan espabilado y currante que le dieron un pequeño 
laboratorio, lo cual era muy raro en aquella época (1931); también trabajó para el servicio 
meteorológico japonés. Además, fue un erudito recopilador de la Limnología japonesa, como 
muestra la lista bibliográfica compilada por él yreferida más modernamente por Yamamuro 
(2007). También realizó abundantes trabajos sobre química lacustre: oxígeno, pH, nitrógeno, 
fósforo, azufre, calcio, hierro, manganeso, sal de origen marino, etc. (Yoshimura, 1932a, b, 
1936c,1938). Y, por si fuera poco, estudió lagos de alta montaña y volcánicos (Yoshimura, 
1934) y se preocupó tanto por la relación entre sequías y aportes de aguas subterráneas a los 
humedales (Yoshimura, 1939) como por la eutrofización de los lagos japoneses (Yoshimura, 
1933). Curiosamente para la época, publicó la mayoría de sus trabajos en inglés, a diferencia 
de lo que estaban haciendo sus japocolegas (Yamamuro, 2007). 
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Yoshimura, pensando sobre los perfiles térmicos del lago Suwa, a orillas del lago Ikeda. 

 

No sé qué le obligaron a hacer los militares nipones durante la II Guerra Mundial, pero todas 
sus publicaciones parecen ser anteriores a 194146. Mi héroe de la clase obrera acuática tuvo la 
desgracia de fallecer joven, en 1947, de una muerte totalmente limnológica: el hielo del lago 
Suwa se rompió y se lo tragó mientras el pobre Yoshimura trabajaba, y es que no sabía nadar. 
No hay mucha más información sobre Shinkichi en idiomas occidentales. En el breve artículo 
de Nakano et al. (2010) pueden encontrarse algunas cosillas. Y existe una entrada sobre él en 
una enciclopedia japonesa (Noma, 1993), que no he podido consultar.  

 

Ruth Myrtle Patrick (1907-2013) 

Esta animosa y gran curranta de la América más profunda y tirando a árida debe haber sido la 
más longeva de nuestra especie de científicos. Nació en Kansas, hija de un banquero muy 
interesado por el medio natural, afición que le inoculó a su hija, y a quien le compró un 
microscopio a los siete añitos. Myrtle empezó a utilizarlo inmediatamente.  

Hizo sus estudios en universidades del Sur confederado (Carolina y Virginia), donde se acabó 
licenciando en Botánica y realizó sus primeros estudios sobre diatomeas, con estancias 
estivales en Woods Hole y en Cold Spring Harbor, los famosos laboratorios estadounidenses de 
Massachusetts y Long Island. Su interés por otras floras la llevó a leer una tesis doctoral sobre 
las diatomeas de Siam y de la península malaya. Pronto fue contratada por la escuela de 
horticultura de Pennsylvania y empezó a colaborar con la Academia de Ciencias de 
Philadelphia en 1937, aunque tardó ocho años en empezar a cobrar. En 1947 fundó el 
laboratorio de Limnología de dicha Academia y ahí su actividad científica se disparó. Fue la 

 
46No tengo noticias de todas, lo lamento. 
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primera que llamó la atención sobre la biología fluvial como un todo, en relación con la 
contaminación que sufrían estos ecosistemas (Patrick, 1949). También sugirió una metodología 
de análisis de la calidad fluvial basada en la comunidad de diatomeas (Patricket al., 1954), de 
costosa aplicación porque se basaba en las ideas de Preston (1948) sobre la rareza de las 
especies, lo cual requería identificar y contar muchas células de estas hermosas alguitas. Fue 
ella también quien inició el estudio cuantitativo de la ecología de las diatomeas bentónicas 
fluviales (Patrick, 1963, 1968), además de publicar varias revisiones bibliográficas sobre la 
Ecología de las diatomeas en general (Patrick, 1949, 1977).  

 

 

Ruth de joven, a los mandos del microscopio, y de menos joven, tomando muestras en un río. De muy 
mayor, tiene la mirada socarrona de quien ha visto mucho. Y es que, como los buenos vinos, fue 

mejorando con la edad. 
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Pero no se contentó con eso. No solo fue la conservadora de las colecciones de diatomeas, 
sino que redactó la flora de EE UU de estas algas (Patrick & Reimer, 1966, 197547). También fue 
la primera que alertó de la contaminación en los acuíferos (Pye & Patrick, 1983; Patrick et al., 
1987), participó en los estudios de Linsley Pond que dirigía Hutchinson (Patrick, 1943), hizo 
paleolimnología en varios humedales norteamericanos, en el Gran Lago Salado de Utah y en el 
Lazio italiano(en este, con su amigo Evelyn Hutchinson et al., 1970), coordinó los primeros 
grandes estudios biológicos a nivel de cuenca hidrográfica48 (Patrick, 1949; Patrick et al., 1967), 
analizó muestras de muchos países, a parte de los cuales fue de expedición científica con sus 
tubitos (México, Brasil, Perú), describió varias especies nuevas de diatomeas, trabajó en 
contaminación fluvial por radionucleidos (consecuencia del accidente de la central nuclear de 
Three Mile Island; Patrick et al., 2007), produjo monografías sobre los principales cursos 
fluviales de EE UU (Patrick, 1994-2003), creó varios centros de investigación en Limnología con 
el dinero privado de unos ricos amigos... Y fue la descubridora de lo que luego alguien llamó 
“el principio de Patrick” y que reza: a mayor contaminación, menor diversidad. En fin, que 
trabajó como una burra toda su vida e hizo montones de contribuciones importantes.  

 

 

La buena de Ruth (la cuarta por la izquierda) y la panda que reclutó para estudiar el río Conestoga, en 
Pennsylvania, nada más acabada la II Guerra Mundial. Ahí los veis con sus remos, su barca en carricoche, 

sus redes de muestreo, su mesita de campo y el camioncín para los trastos.  

 

Sobre la vida científica de la pequeña gran Ruth vale la pena leer varios trabajos, como los de 
Bott & Sweenie (2014), Lowe (2015) y Hearty (2020), así como analizar el incompleto listado 
existente de sus publicaciones (https://diatoms.org/news/ruth_patrick). En castellano, está el 
articulito de Piqueras (2016). Hay unos cuantos más, necrológicas mayormente, pero todos se 
copian los unos de los otros y no merecen referirse.  

 

 
47En el segundo volumen colaboró también un tal G.S. Yong. 
48En los ríos Conestoga (Pennsylvania) y Savannah (Georgia).  

https://diatoms.org/news/ruth_patrick
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Arthur Davis Hasler (1908-2001) 

Arturo fue fundamentalmente un ictiólogo. De origen y práctica mormonas, había nacido en 
Utah y siempre fue practicante de esa religión, que le mandó a hacer proselitismo a Alemania 
a finales de los años ’20. Allí aprendió alemán, se aficionó a los poetas germanos del siglo XVIII 
y XIX (Johann Wolfgang von Goethe, Eduard Mörike, Heinrich Heine49) y se casó con una 
indígena50.  

A la vuelta de Alemania, trabajó un tiempo en el servicio de pesca y vida salvaje de los EE UU y 
luego pasó a la universidad de Wisconsin para realizar el doctorado, dirigido por Chancey 
Juday (mirad más arriba la mención que hago de él como ayudante de Birge). Luego le hicieron 
profesor y catedrático de la universidad, en Madison. Pero eso último fue tras la II Guerra 
Mundial, donde participó en el mando de bombarderos contra Alemania51.   

En ese estado de lagos, Hasler enseñó zoología e investigó todo lo que pudo, trabajando en 
unos laboratorios pobretes, que luego se convertirían en el hoy famoso Centro de Limnología 
de Wisconsin (https://limnology.wisc.edu/about-cfl/history-of-limnology/), del que fue 
nombrado director en 1963, heredando así la tradición de Edward Birge. Dirigió hasta 52 tesis 
doctorales y mejoró mucho el laboratorio52, convirtiéndolo en un centro enorme y dotando 
con más medios varias estaciones lacustres de campo (al lado de los lagos Mendota y Trout) 
que habían empezado siendo simples tiendas de campaña. 

Pero aquí le he traído de paseo para hablaros de sus contribuciones a la ecología acuática, de 
aguas dulces mayormente. Sí, porque Art, que empezó trabajando con la fisiología de los 
crustáceos para su tesis doctoral, descubrió luego cómo los salmones conseguían volver a sus 
ríos de origen desde el mar (Hasler, 1966). Y es que estuvo muchos años analizando la 
importancia del olfato en los peces (Hasler& Wisby, 1951; Hasler, 1954, 1956, 1960). También 
se interesó pronto por la eutrofización (Hasler, 1947) y por la fertilización de los lagos para la 
producción piscícola (Hasler& Einsele, 1948). Pero quizá su mayor impacto científico fuese el 
iniciar la experimentación ecológica in situ en la Limnología, cuando fertilizó la mitad de un 
lago pequeño para aumentar la producción de la trucha arco-iris (Johnson & Hasler, 1954), y 
luego abogar por ella (Hasler, 1964). También fue un conservacionista positivo, del tipo los 
problemas ambientales tienen arreglo (Hasler, 1969) y, de hecho, realizó una de las primeras 
experiencias con reaireación para reducir la eutrofia lacustre (Hasler & Schmitz, 1958). 
Además, alertó sobre la creciente tendencia a la desecación de los lagos (Hasler & Ingersoll, 
1968), que hoy atribuimos al cambio climático. 

 

 
49También recitaba poesías de ellos en sus clases.  
50No, no tuvo varias mujeres a la vez, al estilo mormón de las pelis. Eso sí, tuvo un montón de hijos (y 
nietos).  
51No sé exactamente qué hizo, si se subió a algún avión o participaba en la organización de los 
bombardeos. Sí se sabe que los bombardeos norteamericanos e ingleses fueron terribles y 
extraordinariamente mortíferos, especialmente sobre la población civil alemana. El lector interesado 
puede leer, entre otros (como el, hoy más famoso, de Kurt Vonnegut Matadero 5), el magnífico y 
aterrador libro de Winfried Georg Sebald (1999).  
52Se opuso con éxito a la creación de un aparcamiento enorme, auspiciado por la universidad, que iba a 
invadir el lago Mendota. 

https://limnology.wisc.edu/about-cfl/history-of-limnology/
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Aquí vemos a don Arturo en una pose discreta, no sabremos si poco antes de tocar la trompa (o cuerno 
francés), un instrumento que le encantaba, o de recitar una poesía alemana romántica, lo cual también 

le ponía.  

 

Una buena biografía de Art Hasler nos la ofrece el gran limnólogo, todavía vivo, Gene Likens 
(2003) y hay más detalles sobre su vida científica en el librito de Beckel (1987). Sabemos 
también que le gustaba mucho la música clásica y que llegó a dar numerosos conciertos de 
trompa con orquestas. 

 

José Álvarez del Villar (1908-1989) 

No todo van a ser personas de otras lenguas en este recorrido por los primeros espadas de la 
Ecología acuática continental mundial. Ahora le llega el turno a un novohispano. El mexicano 
Álvarez del Villar se puede considerar el fundador indígena de la Limnología azteca, impulsada 
inicialmente por trabajos sectoriales de biología acuática debidos a norteamericanos y por los 
exiliados españoles Bibiano Osorio-Tafall, Emilio Rioja y Fernando de Buén53, todo lo cual 
contribuyó al crecimiento de la disciplina y a la puesta en marcha de la Estación Hidrobiológica 
del lago Pátzcuaro (Bernal-Brooks, 2008), en el estado de Michoacán, la cual había sido 
fundada en 1938 durante el gobierno de Lázaro-Cárdenas, asesorado por dos limnólogos 
japoneses. 

Álvarez del Villar fue un ictiólogo que empezó como agrónomo en México, continuó 
haciéndose biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y se acabó de formar como experto en peces en el Instituto Politécnico de 
Alabama. De regreso a México, lo contrataron en 1945 en el Laboratorio de Hidrobiología del 
IPN, en México capital, convirtiéndose en su jefe cuatro años después.Aunque sus trabajos 

 
53Sobre el trabajo de Fernando de Buen en México podéis consultar el capítulo de Sánchez 
Carrillo(2001). Y sobre el exilio de los científicos españoles en ese país podéis comenzar con el libro de 
Sánchez Díaz y García de León (2001) 



49 
 

acuáticos se limitaron a estudios de faunística piscícola (1948, 1970), él fue quien publicó el 
primer libro mexicano sobre nuestra disciplina en 1955, el cual amplió en 1981.También fue el 
fundador de la Sociedad Mexicana de Hidrobiología, tuvo un montón de carguillos 
burocráticos, descubrió 35 especies nuevas de peces continentales (por ejemplo, su trabajo de 
1953 con un tal J. Carranza) y se interesó por la piscicultura como fuente de alimentación rural 
(Alvarez del Villar, 1945, 1946). También escribió trabajos de paleoictiología (Alvarez del Villar 
& Moncayo, 1976). 

De sus otras vidas no sabemos demasiado, aparte de que le gustaban los sellos y las 
costumbres de los vaqueros mexicanos (los charros), la llamada “charrería”; a estas les dedicó 
varios libros. 

 

 

La mala fotografía le hace justicia a Álvarez del Villar; debía ser un tío aburrido como un pez. Y la 
caricatura parece demasiado ternurista y poco personal. 

 

Si queréis saber más sobre este hombre, os diré que Alcocer-Durand & Escobar Briones (1991) 
y Alcocer & Bernal-Brooks (2010) lo mencionan un poco cuando describen los primeros pasos 
de la Limnología mexicana. Y Cortés (1986) le propina una necrológica sosa. 

 

Livia Pirocchi (Tonolli) (1909-1985) 

Esta buena amiga de Hutchinson, fue una zooplanctóloga milanesa que inició los estudios 
genéticos de animales acuáticos en su medio natural. Discípula de (Cesa)Rina Monti54 en la 
universidad de Milán, se incorporó relativamente joven al naciente Istituto Italiano di 
Idrobiologia, en Pallanza, al lado del lago Maggiore. Pronto se inició en el tema de la genética 
lacustreal lado de Edgardo Baldi55 (Pirocchi & Baldi, 193856) y, al final de la II Guerra Mundial, 

 
54Fue la primera catedrática en una universidad italiana, la de Sassari, en 1907. Más tarde pasaría a la de 
Pavía y, después, a la de Milán. Se dedicó fundamentalmente a la anatomía animal, pero también 
escribió trabajos limnológicos, como uno sobre lagos alpinos (Monti, 1904) en la revista de Plön que 
dirigía Otto Zacharias (ved más arriba). 
55El primer director del Instituto. 
56Publicado inicialmente en italiano, este famoso artículo fue pronto traducido al alemán y apareció en 
el Archiv für Hydrobiologie de 1940, con August Thienemann como editor. 
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en unas condiciones muy difíciles, con Luigi Cavalli-Sforza57, una lumbrera de la época (Pirocchi 
et al., 1945). En Pallanza conoció al que sería su marido a partir de 1950, Vittorio Tonolli58, y 
con él formó un dúo dinámico: los Tonolli59, como luego se les conoció en el pequeño mundo 
de la Limnología. Juntos, publicaron un estudio muy completo sobre el zooplancton de los 
lagos alpinos (Pirocchi & Tonolli, 1951), otro sobre las biocenosis planctónicas del Maggiore 
(Pirocchi & Tonolli, 1947) y abrieron la veda de los estudios sobre la distribución espacial del 
plancton lacustre (Tonolli & Tonolli, 1960). 

Livia también se interesó por la contaminación por metales pesados, realizando un estudio 
pionero de los sedimentos del lago de Orta (Pirocchi et al., 1958; Pirocchi, 1961), contaminado 
por el cobre y el amonio de una fábrica de rayón60 desde los años ‘20. Además, se preocupó 
por la conservación de los lagos (Pirocchi, 1983). Y durante unos cuantos años, entre 1968 y 
1972, dio clases de hidrobiología y piscicultura en la universidad de Milán. 

El ambiente científico en Pallanza debió ser muy bueno durante las décadas ’50 a ’70 
(Edmondson & Edmondson, 1990), pues pasaron por allí muchos limnólogos famosos, que se 
hicieron amigos de los Tonolli. Livia sucedió a su marido como directora del Instituto desde 
1967 a 1979 y, durante ese lapso, fue la editora de la revista del mismo (Memorie dell’Istituto 
Italiano di Idrobiologia). Ella publicó casi todos sus trabajos en italiano; eran unos tiempos en 
que los científicos nos entendíamos en (casi) cualquier idioma. 

 
 

 
Livia, de joven, metiendo un disco de Secchi por un agujero en el hielo del lago de Orta. No sé quién la 

acompaña, pero se le ve divertido. 

 

 
57Este gran genético italiano fue uno de los fundadores de la genética de poblaciones, dedicándose a la 
especie humana en particular. 
58Vittorio, médico de formación, se había ocultado en el laboratorio, pues era un perseguido político por 
el fascismo. Luego siguió trabajando allí y acabó sucediendo a Edgardo Baldi en 1950 como director del 
Instituto di Idrobiologia a la muerte de este. Durante la guerra, a Baldi lo llamaron a filas y Livia se hizo 
cargo interinamente de dicha dirección. Una necrológica sobre Vittorio Tonolli se publicó 
anónimamente en 1967. 
59¿A que tienen un nombre de circo?  
60Una fibra textil, también llamada viscosa. Hace años que no se fabrica en el Primer Mundo.  
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La madurita Livia(¡qué nombre tan del Imperio Romano!), escribiendo con un boli bic en su despacho. La 
foto es mala, Internet tiene estas cosas. 

 

A su debido tiempo, Riccardo de Bernardi (1987) redactó la necrológica de Livia. 

 

Harald Felix Ludwig Sioli (1910-2004) 

Curioso personaje nacido en una pequeña ciudad de la Alemania oriental, al que los azares de 
la vida condujeron a Brasil y a la Ecología acuática continental. Con el holandés Herman 
Kleerekoper61, puede ser considerado el fundador de la Limnología brasilera. Yo juzgo más 
importante a Sioli que a Herman por su mayor y más variada producción científica y porque 
trabajó fundamentalmente en la Amazonía, un territorio limnológico vastísimo. 

El bueno de Harald estudia en las universidades de Heidelberg y Göttingen, se hace naturalista, 
escribe una tesis doctoral sobre fisiología animal y pasa temporadas en los laboratorios de 
Plön (ya citado antes) y Helgoland62. El gobierno nazi, dentro de sus planes de expansión 
colonial, lo manda a Brasil en 1938 y allí trabaja para el gobierno brasileño en el Instituto 
Biológico de São Paulo, donde comienza sus estudios limnológicos por el Amazonas,conoce a 
misioneros, terratenientes, caboclos, buscadores de oro y algún científico de origen suizo, viaja 
en toda clase de embarciones y se pasma con la riqueza limnológica del Amazonas, totalmente 
desconocida para el mundo hasta entonces. El entusiasmo le dura, a pesar de que es internado 
en el campo de prisioneros de Belém do Pará en 1942, cuando el país entra en guerra contra 
los alemanes. Pero el tiempo de internamiento le sirve para practicar la medicina63. 

Permanecerá en Brasil hasta 1957, retomando sus investigaciones acuáticas cuando termine la 
guerra, pues había sido contratado por el gobierno brasileño y pasó de unos laboratorios a 
otros durante esos años, acabando en el recién creado Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, donde lo hicieron jefe del laboratorio de Limnología, sito en Belém, hacia la 
desembocadura del Amazonas. También pasó el año 1949 como director de una fábrica de 
transformación de caucho, en el bajo Tapajós. Durante todos esos años, solo trabajó con otro 

 
61Nacido en Holanda, escribió el primer libro sobre nuestra especialidad en el portugués de América 
(Kleerekoper, 1944) y trabajó fundamentalmente con peces. 
62Un instituto de biología marina en el mar del Norte. 
63No sé dónde la aprendió, debió ser sobre la marcha. Según parece, trató a más de 1000 pacientes de 
todas las enfermedades imaginables con un microscopio, unas tinciones y un tocho alemán de 
enfermedades tropicales que habían abandonado allí unos japoneses, antiguos propietarios de la 
plantación donde ahora estaba el campo de prisioneros.  
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limnólogo, el suizo Rudolf Braun64; mientras Sioli trabajaba en los ríos, este lo hacía en los 
lagos. 

En 1956 lo llamaron de Alemania para que fuera a trabajar a Plón y allí se incorporó en abril 
del año siguiente como jefe del laboratorio de Limnología tropical, donde reunió a un equipo 
de unos 20 especialistas, la mayoría germanos65. Además, dio clases en la universidad de Kiel. 
Y en Alemania acabó sus días, no sin haber tenido multitud de cargos administrativos en su 
país y en el extranjero (uno en el IBP) y haber viajado una vez al año al Amazonas hasta 1986.  

Las investigaciones de Sioli fueron variopintas, como corresponde a quien trabajó en los años 
40-50 en un país fascinante, subdesarrollado y con unos ecosistemas acuáticos asombrosos. 
Sus principales trabajos se inspiran en los conceptos de la Limnología regional de Einar 
Naumann, enfocados hacia la cuenca amazónica (Sioli, 1951, 1954-1963) y fue el primero en 
caracterizar las aguas claras y las negras, derivadas de drenar cuencas con muy distintas 
características edáficas. Así que le interesaron también los suelos y la sedimentación en la 
cuenca amazónica (Sioli, 1957), pero también publicó algún trabajo monográfico sobre 
ecosistemas concretos, como el del río Arapiuns, un afluente del Tapajós (Sioli, 1956). Su larga 
experiencia sobre la cuenca del Amazonas la plasmó en la edición de un libro colectivo, y 
gordo, sobre ella (Sioli, 1984) y en un artículo algo más teórico sobre los ríos tropicales como 
reflejo de los ecosistemas terrestres de sus cuencas hidrográficas (Sioli, 1974).   

Pero no solo realizó estudios de carácter básico, sino que le preocuparon la piscicultura 
amazónica (Sioli, 1947-1948) y la terrible enfermedad de la esquistosomiasis66 (Sioli, 1953). 
Fue una de las primeras voces en alertar de los efectos ambientales humanos sobre los 
ecosistemas tropicales (Sioli, 1973). También co-fundó la revista Amazoniana en 1965, la 
primera dedicada íntegramente a la Limnología de una cuenca hidrográfica, donde publicó un 
trabajo sobre la relación entre la geología de la cuenca amazónica y la química del agua (Sioli, 
1968).  

 

 
64A su vuelta a Suiza, trabajará en el EAWAG (ved más arriba) y, a su debido tiempo, redactará la 
necrológica de su fundador, Otto Jaag. 
65También había un hindú y un sudafricano. 
66Enfermedad de zonas tropicales y subtropicales, producida por un parásito del grupo de los 
Tremátodos (Schistosoma spp.) cuyo portador es un caracol de agua dulce. Puede llegar a ser mortal. La 
presencia de Planorbis, el molusco vector, se relacionaba con la química del agua, más carbonatada en 
algunas zonas de la Amazonia, y eso fue capaz de detectarlo Sioli cuando pudo hacer los primeros 
análisis químicos de la historia de las aguas del inmenso territorio. 
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A la izquierda, Sioli, fotografiado vestido de explorador antes de ir al Alto Tapajós a muestrear en 1941; 
cara de alucinado ya tiene. A la derecha, se le ve trabajando en las orillas del río Cuparí; la botella podría 

ser de cachaça. 

 

La vida investigadora de Sioli termina realmente cuando vuelve a Alemania a finales de los 50. 
Allí se convierte en un administrador de la ciencia y apenas publica ya trabajos de 
investigación. El dirigirá la Estación Hidrobiológica (el Hydrobiologische Anstalt) de Plön desde 
1957, fundada por Zacharias y dirigida después por Thienemann, y la transformará en el Max 
Planck Institut für Limnologie en 1966, donde habrá una sección de Limnología tropical. Luego, 
más cargos administrativos y muchas publicaciones bienintencionadas sobre problemas 
ambientales, pagadas por los organismos internacionales. También participó en el Programa 
Biológico Internacional de los ecosistemas dulceacuícolas (IBP, ya citado) entre 1962 y 1969.   

La necrológica de Junk (2001) es demasiado aséptica y no hace justicia a una vida aventurera 
como la de la primera mitad de nuestro amigo Harald. El mismo escribió unas líneas sobre su 
aventura amazónica en 1979, donde relata con buen humor sus años brasileros y sus 
descubrimientos limnologicos. Claro que cualquier cosa era un descubrimiento en una tierra 
que nadie había visitado antes con los ojos del ecólogo acuático.También cuenta que no sabía 
nadar y que estuvo a punto de ahogarse cuando cayó de la canoa en el profundo río Cuparí, 
pero que su ayudante –un tal Pixinã– lo salvó. 

 

Clifford Hiley Mortimer (1911-2010) 

Aunque poco conocido para los limnólogos de intereses más biológicos, lo saco de su urna y lo 
pongo aquí porque es quizá el más cercano a la idea de Forel de que la Limnología es la 
Oceanografía de los lagos. Sus investigaciones sobre los movimientos del agua y su proximidad 
intelectual alabogado escocés Ernst MacLagan Wedderburn67 le hacen ver los lagos como 

 
67Sí, no es un error. Wedderburn ejerció principalmente como abogado, pero sus estudios juveniles 
sobre la batimetría y las secas de los lagos escoceses (incluyendo el Loch Ness) fueron muy influyentes 
sobre la física lacustre posterior. Cliff le debe mucho y lo reconoce.  
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mares en pequeño, donde los movimientos horizontales y verticales de las masas de agua 
condicionan toda la dinámica ecológica.  

Clifford nace en un pueblecito del condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra. Tras una 
formación en la universidad de Manchester como zoólogo y otra en la de Berlín trabajando con 
Cladóceros, que fue su tesis doctoral, leída en 1933 y escrita en buen alemán, entra en la FBA 
de la mano de Pearsall, con quien inicia sus primeros pinitos sobre la físico-química del 
hipolimnion a finales de los años ’30, publicando dos trabajos fundamentales y citadísimos 
sobre los procesos de óxido-reducción de las aguas cercanas al sedimento lacustre en el 
pequeño lago de Easthwaite Water (Mortimer, 1941-1942), que años más tarde analizará en 
los mucho mayores Grandes Lagos norteamericanos (Mortimer, 1957). Pero las necesidades 
guerreras de los ingleses pronto se lo llevan a trabajar en aparatos de sonar y demás sistemas 
de detección para la guerra naval, abandonando momentáneamente la Limnología. Le será útil 
porque allí conocerá a físicos68, es el famoso grupo W (la inicial de las olas en inglés), con 
algunos de los cuales colaborará durante la paz. 

Acabada la guerra, regresa a la FBA en Windermere y allí inicia una serie de estudios detallados 
sobre las secas internas de los lagos (Mortimer, 195369, 1955; Mortimer & Mackereth, 1958) 
que le dan fama en el mundillo más abstracto de la hidrodinámica. Pero Clifford no sabía 
demasiadas matemáticas y necesitó que alguien le formalizase los movimientos horizontales y 
verticales (distintos tipos de ondas, incluyendo las secas internas) que él detectaba con sus 
todavía rudimentarias cadenas de termistores, cosa a la que le ayudó el matemático y 
oceanógrafo de Cambridge Michael Selwyn Longuet-Higgins (Mortimer, 1952), con quien había 
trabajado durante la guerra. Sus resultados supusieron un antes y un después en el estudio de 
los movimientos del agua lacustre. Y uno de sus trabajos tuvo mucha influencia docente a la 
hora de enseñar a los alumnos cómo se comporta la estructura térmica lacustre cuando sopla 
el viento (Mortimer, 1951). Sus revisiones bibliográficas sobre la física de los movimientos del 
agua, como la de 1974, resultan muy sugerentes para cualquier limnólogo.  

Pero el intelecto de nuestro hombre era de muy amplio espectro, pues no se limitaba solo a la 
química y la física del agua. También escribió sobre la fertilización de los estanques de peces 
(Mortimer, 1954), un tema que preocupaba mucho tras la II Guerra Mundial, como fuente de 
alimentación humana, pero cuya idea original fue germana (Demoll, 1925). O colaboró con sus 
ideas a entender la ecología del fitoplancton lacustre ayudando a sus grandes amigos de la FBA 
Lund y Mackereth (Lund et al., 1963). Y aportó una visión de la eutrofización desde el ángulo 
de la física cuando nadie hablaba de ello (Mortimer, 1969). Un ejemplo de su vasta 
comprensión de la Limnología nos lo da cuando nos describe las aportaciones de Edward Birge 
(Mortimer, 1956).  

Como los lagos ingleses se le quedaban pequeños y en 1953 había conocido a Art Hasler en 
Wisconsin, empezaron a interesarle los Grandes Lagos, mucho mayores que el Loch Ness, el 
más grande de en los que había trabajado hasta la fecha. Sin embargo, le ofrecieron la 
dirección del laboratorio de la Associación Escocesa de Biología Marina y allá que se fue 
durante nueve años, donde la burocracia se lo comía. En 1962-1963 pasó un año sabático en 
Wisconsin, interesándose más y más por el lago Michigan.  

 
68Francis Crick, el descubridor de la doble hélice del ADN incluido. 
69En este artículo analizó datos térmicos preexistentes de varios lagos europeos, pero también otros del 
lago Baikal, debidos a colaboradores de Gleb Vereshchagin. 
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En 1966 marchó definitivamente a Norteamérica porque fue contratado para trabajar como 
catedrático en Milwaukee y director del recién creado Center for Great Lakes Studies. Por fin, 
podía pasarse a hacer Oceanografía de agua dulce y lo plasmó en pocos trabajos, aunque 
bastante largos. Sí, porque Clifford –como Harald Sioli, por ejemplo– tuvo que dedicar mucho 
tiempo a las tareas administrativas, en detrimento de la investigación, a la que regresó activa, 
pero lentamente tras su retiro en 1978, volviéndose a interesar de nuevo por los lagos 
europeos70. 

El conocimiento de los movimientos del agua en lagos de gran tamaño debía tener en cuenta 
el efecto de Coriolis, debido a la rotación terrestre, y a eso dedicó Mortimer su estancia 
americana principalmente (Mortimer, 1977, 2006; Mortimer & Marmorino, 1978), lo cual se 
plasmó en un libro elegante sobre el lago Michigan, publicado al final de su vida, ya jubilado 
(Mortimer, 2004). También se preocupó por la contaminación de los lagos grandes (Mortimer, 
1981) y del uso de satélites en Limnología (Mortimer, 1988). Y para aquellos a quienes les 
interesa publicar deprisa y corriendo sus observaciones, nuestro hombre publicó su último 
artículo en 2006, usando datos tomados unos cuarenta años antes. 

 

 

Clifford (a la derecha) con sus amigos Hilda Canter y John Lund en el laguito inglés, helado esta vez, de 
Blelham Tarn en 1947. Esta pareja de hidrobiólogos de la FBA se casó en 1949, vivió feliz toda la vida y 

comió muchos pasteles de riñones (supongo). Hilda se convirtió en una micóloga acuática de 
nombradía, mientras que John fue un fitoplanctólogo muy conocido. Los tres patinaban sobre el hielo y 

no parecían estar helados (salvo por los guantes). Observad también lo divertidos que están. 

 

 
70Los suizos, en concreto. 
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El madurito Mortimer se sonríe con sorna. 

 

Este gran limnólogo, de religión cuáquera durante toda su vida, tenía aficiones e intereses al 
margen de la ciencia. Por ejemplo, era un intérprete decente de clarinete; le encantaban los 
Limericks y los Schüttelreime71. Y como vivió en Berlín durante el auge de los nazis, se vacunó 
contra ellos: le parecían unos malvados. Por si queréis saber más,una buena descripción de la 
vida de Clifford está en Brooks et al.(2011). 

 

Joaquín Molano Campuzano (1913-2003) 

Este bogotano puede ser considerado como el fundador de la Limnología en Colombia, aunque 
se cansara pronto de ella. Joaquín empieza su vida pública como soldado en la guerrita entre 
Colombia y Perú, un conflicto por límites fronterizos en la selva que tuvo lugar en 1932-1933. 
Después fue ayudante de química en el Laboratorio Químico Nacional y en la Fábrica de 
Municiones colombiana hasta 1938. Entre ese año y el final de la II Guerra Mundial, trabajó en 
la aduana de Buenaventura, en el Pacífico, analizando materiales. Luego se fue a Paris y allí 
obtuvo el título de químico en la Escuela de Ingeniería Civil.  

A su regreso, tuvo varios trabajos que simultaneó con la investigación y la docencia. Primero, 
en el ministerio de Agricultura (1952-1954), donde iniciaría sus trabajos limnológicos. Luego, 
en la Oficina de Territorios Nacionales (1961-1968). Estas tareas le permitieron conocer bien el 

 
71El Limerick es una poesía de origen inglés con estrofas de cinco versos y contenido humorístico. El 
Schüttelreim es un tipo de poesía de origen alemán, a base de pareados.  



57 
 

país y, fruto de ello, fue el primer compendio sobre los ambientes acuáticos continentales de 
Colombia (Molano, 1954a72). En ese mismo año, junto con otros dos amigos, fundó en Bogotá 
la universidad privada Jorge Tadeo Lozano y empezó a dar clases en ella; he encontrado la 
referencia incompleta de un curso de Limnología que dio allí (Molano, 1971). También publicó 
un artículo sobre los recursos naturales de Colombia (Molano, 1954b). 

Se dice que participó en la expedición al río Truandó73, en 1955. Y se sabe que estudió la 
laguna de Tota (Molano, 1960). Después, el buen Joaquín se dedicó a la docencia, a las 
relaciones públicas, a la burocracia universitaria y a escribir sobre multitud de temas 
económicos y ambientales, abandonando la Limnología. Viajó mucho por todo el mundo, 
incluyendo (“¡horror!”, pensarían algunos) los países comunistas de entonces.  

 

 

Joaquín posa aquí al estilo de Carlos Gardel. ¿También cantaba? No lo sabemos. 

 

Sobre Molano hay poca información precisa. La que yo he manejado aquí ha sido la de la hoja 
“web” de la universidad que fundó (https://www.utadeo.edu.co/es/person/6881/Tadeo-60-a). 
En el artículo de Roldán Pérez (2020) sobre la historia de la Limnología en Colombia se le 
menciona brevemente.  

De su vida privada, sé poco. Parece ser que era “de izquierdas” (y de ahí, lo de visitar los países 
“comunistas”) y masón. Entre sus entretenimientos de hombre curioso, puedo destacarla 
semblanza de un intrépido capitán de barco fluvial (Molano, 1972) y un trabajo sobre la 
importancia de las multinacionales en el deterioro de la Amazonía (Molano, 1978). 

 

 

 
72Según Roldán Pérez (2020), Molano hacía análisis físico-químicos y del plancton. Yo no he podido 
consultar este libro.  
73Este espacio geográfico ha sido importante en la historia de Colombia porque una idea antigua fue la 
de construir un canal, llamado Atrato-Truandó, que comunicara el Caribe con el Pacífico, a través de los 
Andes, desembocando por el río Truandó (zona del Chocó) en el océano Pacífico. Para ello, hubo varias 
exploraciones de tipo geográfico y, en una de ellas, parece que fue Joaquín Molano (según asegura la 
noticia sobre su vida en la hoja “web” de la universidad que fundó), pero yo no he encontrado 
referencia precisa de ello en la bibliografía que he podido consultar desde España (Santander, 1964).  

https://www.utadeo.edu.co/es/person/6881/Tadeo-60-a
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Raymond Laurel Lindeman (1915-1942) 

Es el ideólogo inicial de la energía en Ecología y la idea la obtuvo estudiando ferozmente un 
lago pequeño, en trance de convertirse en turbera, al norte de la ciudad de Minneapolis-Saint 
Paul (Minnesota) y en las proximidades del cual su familia tenía una granja. Raymond cambió 
nuestra manera de pensar con un solo artículo (Lindeman, 1942b), pero se murió antes de 
verlo publicado. 

A pesar de haberse criado en una granja, a este hombre le atraía más lo salvaje y se pasó su 
infancia y juventud recogiendo animalitos por los alrededores, dedicándoles más desvelos a las 
mariposas. Cuando le tocó elegir estudios, escogió los naturalistas y se graduó en la 
universidad de Minnesota, donde hizo la tesis doctoral bajo la dirección de un tal Samuel Eddy. 

 

 

El pobre Raymond recogiendo muestras del bentos para su tesis doctoral en las orillas del lago Cedar 
Bog, un pequeño ambiente distrófico en Minnesota, en noviembre de 1939, ayudado por Eleanor Hall, la 
remera y diatomóloga con la que se había casado el año anterior. En el pie de la foto (sacado de Sterner, 

2012) se dice que la superficie lacustre estaba helada, pero yo no lo distingo bien. 

 

En 1935 pasó un verano trabajando en el lago Itasca, y eso le inclinó hacia los estudios de 
Ecología acuática. Ya no la abandonaría. Eligió el laguito de Cedar Bog, que ya conocía desde 
pequeño, y allí empezó en diciembre de 1936 a recoger muestras de animales y plantas en 
todos los hábitats como un poseso, muy ayudado por una novia que se echó. Todas las 
microbiografías de Lindeman aseguran que sin Eleanor nunca hubiera logrado lo que logró74. 
Eran pobres como ratas, él recibía un sueldo muy bajo como profesor de prácticas en la 
universidad del estado; tampoco tenían coche y vivían en una caravana que se fue llenando de 
redes de muestreo y botes con muestras.  

 
74O sea, pasar a la posteridad con un único artículo muy original e innovador. A Eleanor le gustaban las 
diatomeas y consultó a Ruth Patrick dudas taxonómicas. Sin embargo, no conozco ningún artículo suyo y 
tampoco firmó los de Raymond.  
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Leyó la tesis doctoral en febrero de 1941 en la universidad de Minnesota, con el título 
Ecological Dynamics of a senescent Lake (Lindeman, 1941a). Por el camino, redactó y publicó 
varios artículos sobre temas variados: rotíferos, humedales y su sucesión, anaerobiosis 
invernal, estacionalidad alimentaria, estacionalidad de los chironómidos (Lindeman, 1939, 
1941b,c, 1942a, c). En diciembre de 1939 había conocido a Evelyn Hutchinson en una reunión 
científica en Colombus, el cual se quedó prendado del currito y le acabó ofreciendo una beca 
post-doctoral para trabajar con él en Yale en 1941. 

Con los resultados más importantes de su tesis, redactó su obra impar que inauguró una nueva 
manera de ver las redes tróficas en Limnología y Ecología: la circulación de la energía por los 
ecosistemas y su transferencia por los niveles tróficos. Para ello, analiza innumerables 
muestras de plancton y bentos, las pesa y las transforma en unidades energéticas. Tiene en la 
cabeza una idea de red trófica, derivada de un artículo anterior (Lindeman, 1941c) y se aplica a 
cuantificarla, lo cual le permite hacerlo en calorías por unidad de superficie y esbozar los 
porcentajes de transferencia entre niveles tróficos. Y así llega a su artículo inmortal (Lindeman, 
1942b) que él tiene buen cuidado de asociar a las ideas del biogeoquímico ruso Vernadsky, lo 
cual le había sido sugerido por sus lecturas de Hutchinson. El texto está repleto de sugerencias 
y su lectura sigue valiendo mucho la pena; además, intenta también asociar su enfoque 
energético a la sucesión del ecosistema. 

 

 

Esquema de relaciones tróficas cualitativas esbozado por Lindeman (1941c) para el lago de Cedar Bog. 
Las “As” representan el contenido energético de cada nivel trófico. Por “OOZE”, entiende la materia 

orgánica que puede ser transformada rápidamente por las bacterias en nutrientes, o no y quedar 
almacenada en el sedimento.   

 

La historia de la publicación del artículo se conoce bien (Sterner, 2012). Raymond lo elabora en 
Yale tras discutir varios aspectos con Hutchinson, lo envía a Ecology en octubre de 1941 y se lo 
rechazan al mes siguiente con los comentarios adversos de Chance Juday, el ayudante de 
Edward Birge. Pero insiste y lo vuelve a enviar a la revista en marzo del año siguiente, 
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incluyendo una carta de Hutchinson para el editor donde recomienda calurosamente su 
publicación. Es aceptado con rapidez. Parece de película (mala) de Hollywood. Y al bueno de 
Raymond le llega, poco a poco y ya muerto, la pequeña gloria que la ciencia puede depararnos. 

 

 

Observad al pitagorín de Raymond y al peinado que le hizo su peor enemigo. No era una persona seria, 
sino muy seria. 

 

En julio de 1942, Ray murió de cirrosis hepática, producto de una hepatitis; antes tuvo el 
cuidado de legar su cuerpo al departamento de Anatomía de la universidad de Yale. También 
escribía unas poesías tirando a cursis y le gustaba cantar en coros. Bob Sterner (2012) nos 
ofrece una breve biografía de este ecólogo prematuramente desaparecido y hay unas cuantas 
semblanzas más de él, pero no superan la suya. 

 

Winifred Anne Pennington (1915-2007) 

Esta estudiosa de la historia de los lagos, como se definía a sí misma, nació en Cumbria, tierra 
de lagos, y se licenció en Botánica en la universidad de Reading en 1938, donde también 
realizó su doctorado sobre la sedimentación del fitoplancton. Aunque empezó en ese campo e 
incluso realizó estudios sobre el uso del nitrógeno por dicha comunidad (Pennington, 1942), 
por influjo de Pearsall y Mortimer se pasó a la paleolimnología y en esa disciplina basó su 
carrera, para cuyo primer trabajo publicado usaron un cachivache para tomar muestras de 
sedimento inventado por B.M. Jenkin, otro de los técnicos iniciales de la FBA (Jenkin et al., 
1941). Wini fue profesora en la universidad de Leicester, pero mantuvo lazos durante toda su 
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vida con la FBA, donde formó un grupo de investigación. En aquella universidad trabajó 
también el famoso botánico Tom Tutin, con quien se casó.   

En los primeros testigos sedimentarios, se dio cuenta de que, aparte de diatomeas, había 
granos de polen y empezó a identificarlos y contarlos, para lo que le pidió consejo en 1941 a 
Harry y Margaret Godwin, los pioneros de estudios polínicos en Inglaterra. Esos análisis dieron 
lugar al inicio de la paleolimnología inglesa que ella plasmó en sendos trabajos donde 
documentaba la historia pasada del lago Windermere y de otros más pequeños (Pennington, 
1943, 1947, 1964). Años más tarde, reuniría toda su sapiencia sobre la paleohistoria del 
Distrito Inglés de los Lagos en un libro que redactó con su primer jefe (Pearsall & Pennington, 
1973).  

Pasó luego unos años dedicada a dar clases en Leicester y a tener hijos, pero hacia 1956 ya 
estaba otra vez manos a la obra y usando intensivamente un aparato que había inventado 
John Mackereth, con el que podía tomar testigos de sedimento de hasta 6 metros. Con una 
modificación más corta de ese cacharro, Ann realizó las primeras dataciones sedimentarias con 
cesio-137 y plomo-210 (Pennington, 1975b; Pennington et al., 1973, 1976). En 1967 la 
admitieron como miembro de pleno derecho en la FBA y allí creó la unidad de investigación del 
Cuaternario. En los años siguientes, se dedicó a documentar la historia pasada de los lagos y 
laguitos de la región, basándose en análisis polínicos (Pennington, 1970, 1978), y también 
realizó estudios similares en lagos escoceses (Pennington et al., 1972). Se preocupó, además, 
de la sedimentación reciente (Pennington, 1973a, 1974a) y de la acidificación lacustre de 
origen natural (Pennington, 1984). 

Luego, realizó trabajos de paleolimnología contrastando varios indicadores distintos en las 
series estratigráficas (Pennington et al., 1977; Pennington & Lishman, 1984). Escribió también 
un tratado universitario sobre la historia de la vegetación inglesa (Pennington, 1974b) y en su 
último trabajo revisó la historia de los laguitos más inaccesibles del Distrito inglés de los Lagos 
(Pennington, 2003), para cuya toma de muestras se había hecho ayudar por una sociedad 
excursionista local, la Brathay. 
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Winifred, a orillas del Windermere en 1980. Tiene ese aire de matrona antigua y mandona de las 
películas inglesas de fantasmas. 

 

Ella, mujer seria y reservada, quería que los amigos la llamaran Ann, un nombre menos 
rimbombante que Güinifreda. Para celebrar algún aniversario suyo, Lund (1984) le dedica unas 
páginas a su vida. Su necrológica la redactan Birks & Birks (2007) y es tan sosa como un testigo 
de sedimento. 

 

Hugh Bernard Noel Hynes (1917-2009) 

Este culto zoólogo, de origen inglés, ha sido influyente en nuestra disciplina no solo por su 
erudición –que le llevó a escribir dos libros fundamentales sobre la ecología fluvial aplicada y 
básica (Hynes, 1960, 1970a)– sino también por su énfasis en la importancia de la cuenca 
hidrográfica para condicionar localmente los ambientes lóticos (Hynes, 1975). Pertenece a la 
diáspora inglesa (Hutchinson, Mortimer, Lowe-McConnell, etc) que “colonizó” la Limnología de 
otros países. 

Hijo de  un militar inglés que había conocido a su futura esposa, una bávara75, en San 
Petersburgo, Noel estudió Entomología en el Imperial College de Londres, donde leyó una tesis 
doctoral sobre Plecópteros en 1941, realizada en la FBA de Windermere76, y en la que prestó 
atención tanto a las larvas acuáticas como a los adultos terrestres. Abandonó el mundo hídrico 
y se fue a trabajar en plagas agrícolas a Trinidad, Etiopía y Kenia durante la II Guerra Mundial. 
Regresó a su país y lo contrataron en el departamento de Zoología de la universidad de 
Liverpool, donde se aficionó definitivamente a la Limnología, comenzando con trabajos de 
peces (Hynes, 1950) y escribiendo algunas de sus contribuciones más influyentes. Luego, en 
1964, lo contrataron en Ontario para dirigir el recién creado departamento de Biología de la 
universidad de Waterloo, donde se acabó jubilando. 

Durante toda su investigación, usó los macroinvertebrados bentónicos como vía de entrada a 
la ecología fluvial. No solo le interesaron los insectos acuáticos y redactó, individualmente o en 
colaboración, numerosos trabajos (Hynes, 1961, 1974; Williams & Hynes, 1976) e incluso 
revisiones temáticas (Hynes, 1970b, 1976) sobre ellos, también a los crustáceos gammáridos 
les dedicó varios estudios de envergadura (Hynes, 1955; MacNeil et al., 2009). Además de su 
libro sobre ecología fluvial, ya citado, Hynes impulsó los estudios sobre los ríos temporales 
(Williams & Hynes, 1977), de tanta trascendencia en nuestras latitudes (Prat, 2024). También 
se interesó por la relación de las aguas subterráneas y los ríos (Hynes, 1983) y realizó 
interesantes aportaciones metodológicas sobre la producción secundaria fluvial (Hynes & 
Coleman, 1968). Pero tampoco se limitó a las zonas templadas frías del Globo, sino que acudió 
al Caribe para realizar estudios sobre macroinvertebrados fluviales (Hynes, 1971) y fue el co-
autor de otros análisis sobre estos organismos recogidos en Uganda, Etiopía y Australia. 
Finalmente, participó en los primeros trabajos que usaron isótopos estables para analizar el 
flujo del carbono en el medio fluvial (Bunn et al., 1989). 

 

 
75O sea, que los dos sabían muchos idiomas y esa aptitud la heredó su hijo. 
76Donde también ayudó a certificar que la pesquería de Perca fluviatilis era importante y podría ser útil 
para alimentar a los ingleses durante la II Guerra Mundial (Le-Cren, 2001).  
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Hynes posa aquí como recién salido de una serie inglesa de época, tipo Downton Abbey. Un hombre 
guapo de verdad. 

 

Noel era un hombre muy culto, que leía en varias lenguas vivas (incluidas las eslavas, gracias a 
su señora madre) y muertas (griego, latín). Su necrológica es demasiado telegráfica para mi 
gusto (Harper, 2009). Él mismo escribió un libro de memorias, más bien orientado hacia los 
lectores de su familia (Hynes, 2001), que no he podido leer.  

 

Charlotte Kipling (1919-1992) 

A pesar de la escasez de presupuesto antes y después de la II Guerra Mundial, Pearsall 
contrató a mujeres para trabajar en la FBA. La primera de ellas fue Winifred Frost, ictióloga. 
Pero a mí me parece más importante una discípula suya, esta Kipling sin relación con el famoso 
escritor. 

¿Por qué? Porque en primer lugar era una matemática, especializada en estadística, lo cual 
resultaba raro entonces en el mundo de la hidrobiología y de las pesquerías. En segundo lugar, 
porque sus conocimientos matemáticos –dedicados a los peces principalmente– también 
sirvieron para otros ámbitos limnológicos, como luego describiré. 

Aunque sé poco de ella y lo que sé lo he sacado de la bendita Wikipedia, os diré que Carlota 
nació cerca de Liverpool. Estudió Económicas en Cambridge y en 1941 trabajó para el 
Almirantazgo británico intentando descifrar los códigos alemanes de la guerra en el mar en la 
ciudad de los Beatles. Acabada la guerra, estudió dos cursos de estadística en Londres. Se 
incorporó a la FBA en Windermere en 1947, donde empezó a colaborar con Frost en un 
proyecto a largo plazo muy importante sobre el lucio y la perca77. Dicho proyecto había sido 
propuesto por Worthington, el director de la FBA en 1939, con objeto de poder usar las 
pesquerías lacustres para alimentar a la población inglesa como parte del esfuerzo de guerra, 

 
77Windermere producía unos 90 Tm de perca al año durane la II Guerra Mundial (Reid, 2015). 
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pero también debía tener en cuenta el ya creciente problema de la sobrepesca. 60 años 
después, el proyecto continuaba (Le-Cren, 2001).  

Kipling publicó estudios sobre la la importancia del tipo de redes de captura para el cálculo de 
las relaciones longitud-peso de los peces (Kipling, 1957), los cambios a largo plazo en las 
poblaciones de perca y lucio en el lago Windermere (Kipling, 1983, 1984; Le Cren et al., 1977), 
la producción y la alimentación del lucio (Kipling & Frost, 1970), las técnicas de marcaje y 
recaptura (Kipling & LeCren, 1984), así como la determinación de la edad, el crecimiento y la 
fecundidad del lucio (Frost & Kipling, 1959a, b; Kipling & Frost, 1959). También realizó una 
evaluación de la pesquería comercial de Windermere (Kipling, 1972). 

Sus habilidades con la estadística le permitieron ayudar a Eric David Le Cren78 (1951) en los 
primeros cálculos de la covarianza de la longitud-peso de las gónadas de la perca, un trabajo 
pionero en ese ámbito que hizo calculando las regresiones con una calculadora Monroe y 
sacando los logaritmos de una tabla impresa (Le Cren, 1982).    

 

 

De alguna catacumba sale la calculadora que usaba Carlota en su juventud. A la derecha, la vemos con 
un gran contento que, ¡ojalá!, fuera permanente. Con su sonrisa de rana, la supongo ya jubilada en la 

foto. 

 

Pero, aunque dedicada casi en cuerpo y alma a la estadística de poblaciones, nuestra amiga 
Kipling también hizo pinitos en otros campos. Uno de ellos fue el de las técnicas para el estudio 
del plancton; el trabajo de Lund et al. (1958) para cuantificar el fitoplancton ha sido citado 
montones de veces y lleva también la co-autoría de Carlota. Y el estudio a largo plazo de la 
temperatura lacustre, tan importante hoy día para aseverar los efectos del cambio global, 
también parece haberlo iniciado ella (Kipling & Roscoe, 1977). Además, introdujo los 
ordenadores en la FBA en los años sesenta del siglo pasado. 

Como ya he dicho, no conozco más sobre la vida de esta aplicada mujer. Quizá se pueda 
completar esta semblanza con la revisión de Bagenal (1970) sobre las investigaciones 
pesqueras de la FBA, pero no he podido tener acceso a ella. Hay también un libro sobre 

 
78Este neozelandés se trasladó a Inglaterra en 1932 y entró en la FBA en 1943.  
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personalidades de la estadística donde se la menciona breve y trivialmente (Gómez Melis et 
al., 2020). Eso sí, debió conocer bien la vida de William Wordsworth porque dedicó un estudio 
a los conocimientos de matemáticas del llamado “poeta de los lagos”79 (Kipling, 1988). 

 

Ramón Margalef López (1919-2004) 

Aquí saco a la palestra a nuestro ecólogo más internacional de ayer, de hoy y –quizá– de 
siempre. Desde pequeño, se interesó por los bichos del jardín de su casa barcelonesa y 
empezó a observarlos con asiduidad, construyéndose incluso un microscopio con piezas 
desechadas de otros y editando de paso una revista propia titulada Acta Hydrobiologica. Hizo 
estudios de comercio80, pero no fue a la universidad en los años treinta. Dibujaba bien y, 
gracias a un amigo alsaciano, aprendió alemán, francés y matemáticas bien pronto, lo cual le 
permitió entender mejor la bibliografía extranjera disponible antes y después de nuestra 
última guerra civil.  

Fue movilizado por el ejército republicano en 1938, combatió en la batalla del Ebro, pero la 
afición naturalista le podía tanto que durante los permisos militares iba a tomar muestras a las 
lagunas del delta del Llobregat. El fin de la guerra no acabó con sus obligaciones militares 
porque, como soldado del bando perdedor, hubo de repetir la mili en Mallorca, lo cual dedicó 
a tomar muestras allí. La guerra le trajo la tragedia de la muerte de un amigo íntimo, Josep Mª 
Marcé, a quien luego dedicaría alguna nueva especie de alga (Chloroclonium marcei). Tras el 
fin de la contienda, había que llevar dinero a casa y se colocó en una agencia de seguros, 
donde aprendió nociones sobre tablas de vida (nacimientos y defunciones) que luego le serían 
útiles para explicar la ecología de poblaciones. Por lo demás, ese trabajo le quedaba al lado de 
la universidad y podía escaparse con frecuencia para hacer allí sus investigaciones. Dada su 
avidez lectora e interés naturalista, sabía ya mucha biología de los organismos y empezó a 
escribir libros de divulgación para distintas editoriales catalanas, textos que le suponían un 
amable dinerito. Buen dibujante, algunos los ilustró también con su arte. 

Los profesores supervivientes de la universidad de Barcelona (Pío Font-Quer, Francisco García 
del Cid, Oriol de Bolòs) y del laboratorio Oceanográfico de Palma (Miguel Masutí) se dieron 
pronto cuenta de la valía de Ramón y empezaron a enseñarle cosas tanto en el campo como en 
el laboratorio, pero debo recalcar que Margalef fue, sobre todo, un autodidacta y que en 
muchos temas pronto superó a sus maestros. Tras la guerra, estudió el bachillerato en menos 
tiempo del habitual y publicó su primer trabajo de investigación importante en 1943 sobre 
crustáceos Diaptómidos (Margalef, 1943). Ya en 1944 entregó a las prensas uno genuinamente 
limnológico sobre el lago de Bañolas y, a finales de la década, otro sobre los lagos del Pirineo 
(Margalef, 1949). Pronto se involucró en estudios de organismos marinos y fue recolectando 
muestras en todos los ambientes continentales que podía, con los que publicó un sinnúmero 
de trabajos en algo más de una década81, cuando se pasó a la Ecología con mayúsculas. 

 

 
79Porque pasó muchas vacaciones en los alrededores de Windermere, que le inspiraron varias poesías. 
Fue amigo de Harriet Martineau.  
80Hoy los llamaríamos “de contabilidad”. 
81Sus innumerables trabajos florísticos y faunísticos sobre las aguas dulces durante dos décadas servirían 
como una buena línea de base para determinar los cambios ambientales a largo plazo de los 
ecosistemas dulceacuícolas, especialmente de los catalanes. 
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Microscopio que se fabricó Margalef con sus propias manecitas en los años ‘30, hecho con restos de 
otros. Podéis ver que tiene tres objetivos y un espejo para enfocar la luz hacia la preparación. En la parte 

superior izquierda le ha puesto una cámara clara rudimentaria. 

 

Paralelamente y dada la indigencia científica española, resultado –en parte– de la guerra civil, 
viajó todo lo posible al extranjero (una vez acabada la guerra mundial) con dinero (entre otros) 
de un amigo alemán residente en Blanes, Karl Faust. Por España recorrió casi toda Cataluña 
tomando muestras, pero también se acercó a la sierra del Guadarrama, a Galicia, a Zamora y a 
La Mancha. Las dificultades de transporte las resolvía llevándose la bici en el tren, bajándose 
en la estación más próxima del sitio a muestrear y llegando a este en la bici cargado con una 
mochila llena de tubitos (Miguel Alonso, comunicación personal). Años más tarde, en algunas 
de las pocas notas autobiográficas que publicó, recordaba sus aventuras con la guardia civil por 
la España más profunda (Margalef, 1998, 2002). Y es que Ramón fue probablemente nuestro 
ejemplo más preclaro del científico contra viento y marea; en un país devastado por la guerra 
emprendió una tarea dificilísima, dedicándose a lo que no se veía con los ojos: los seres más 
pequeños de las aguas. 

En la facultad de Ciencias de la universidad central de Barcelona todos los profesores le 
conocían y se lo organizaron para que en cuatro años hiciera la licenciatura y en dos más, la 
tesis doctoral, que presentó en 1951. En 1952 se integró en el Instituto de Investigaciones 
Pesqueras del CSIC, dedicándose fundamentalmente al fitoplancton marino. Las muestras que 
tomó de casi todos los grupos de animalitos y plantitas le sirvieron luego para publicar e 
ilustrarlas en multitud de artículos científicos y de divulgación. Su dedicación a y el asombro 
que transmitía por las pequeñas masas de agua (charcas, estanques de riego, humedales 
enanos, ramblas, etc.; Margalef, 1948), obligado por el pequeño número de ambientes 
acuáticos naturales de envergadura en nuestro país, han sido esenciales para abrirnos la 
mente hacia otros ecosistemas distintos de los clásicos (“el lago”, “el río”), estudiados por los 
limnólogos de países con mucha más agua.  
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A pesar de haberse pasado al medio marino porque había que comer y el CSIC le servía para 
eso, no olvidaba el estudio de las aguas dulces, donde sus conocimientos algológicos le fueron 
útiles para realizar trabajos sobre la naciente paleolimnología (Margalef, 1947b) y para tipificar 
las comunidades biológicas de ambientes estancados y aguas corrientes, siguiendo un enfoque 
similar al del botánico Braun-Blanquet, fundador de la Fitosociología. En 1948 acudió por 
primera vez al X Congreso Internacional de Limnología, en Zürich, y estuvo yendo a la mayoría 
de los sucesivos hasta los años ‘90. Empezó a dar clases de Ecología en la universidad de 
Barcelona en 1956. Pero el trabajo con el plancton marino y las obligaciones burocráticas cada 
vez le absorbían más y fue abandonando la Limnología. En la década de 1960, publica un 
estudio muy importante sobre esa pariente pobre de la disciplina que aún entonces eran los 
ríos (Margalef, 1960) y poco después otro sobre las comunidades biológicas y su relación con 
la tipología de los lagos (Margalef, 1964). Su último trabajo de envergadura limnológica fue la 
dirección de un estudio sobre la ecología de los embalses españoles (Margalef et al., 1976). 

Además de sus originales ideas, que no se recataba de contar en clase a unos alumnos a 
menudo perplejos, su erudición era proverbial. El libro de Limnología (1983) tiene tanta 
cantidad de información que, cada vez que uno lo consulta, no deja de encontrar cosas que 
hasta entonces no sabía. Pero esa erudición le empezó de joven porque en su obra 
Limnosociología (1947a) ya la exhibe en unos tiempos en los cuales encontrar bibliografía 
extranjera era casi misión imposible en España. Su aportación en castellano a la idea de los 
indicadores biológicos tuvo lugar en fecha tan temprana como 195582, aunque pocos 
investigadores de la época se interesaran por ella83. 

La tesis doctoral de Dolors Planas sobre el fitoplancton de Bañolas y el proyecto ya citado de 
los embalses fueron la base para empezar a conformar la generación más numerosa de 
discípulos que tuvo Margalef (Alvarez Cobelas, 2007), la mayor parte de los cuales han jugado 
un papel muy relevante en la Limnología española de los últimos 50 años. 

 

 
82Aquí va un apunte personal. Cuando yo empezada a interesarme por la ecología acuática en 3º de 
carrera, no sé cómo le pedí a alguien que me localizara ese libro. Ese alguien, a quien nunca se lo 
agradeceré lo suficiente y desgraciadamente no recuerdo, se lo pidió a Margalef, el cual le envió una 
fotocopia del libro íntegro para mí. Con ella comencé a adentrarme en el proceloso mundo de las algas 
de agua dulce hace 50 años. 
83Por ejemplo, los del grupo de Luis Pardo García, en el Instituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias, ente que había publicado el libro, rara vez -por no decir nunca- lo citaron. Hasta la década 
siguiente, los trabajos sobre las aguas continentales españolas siguieron siendo muy escasos, excepción 
hecha de los de Margalef. 
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Ramón Margalef y algunos de sus discípulos, muestreando en el embalse de la Cuerda del Pozo (Soria) 
en 1972, dentro de los trabajos preliminares para el primer estudio global sobre la limnología de los 

embalses españoles (Margalef et al., 1976). De izquierda a derecha, Ramón Margalef, Mª Rosa Miracle, 
Joan Armengol (de espaldas), persona no identificada, Carles Gracia y Emma Orive. La foto me la 

proporcionó Joan Armengol, pero no sé quién la hizo. 

 

Las publicaciones sobre la vida científica de Ramón Margalef, un hombre modesto como 
atestiguan sus propios escritos autobiográficos, son numerosas. La biografía de Prat et al. 
(2016) recoge la inmensa mayoría de sus vicisitudes. Para conocer algo de la vida privada del 
sabio, el libro de Bonnín (1994) también resulta útil. Desde el punto de vista autobiográfico, 
aparte del trabajo ya citado de 1997, están sus recuerdos de una campaña oceanográfica 
realizada a bordo del barco Cornide de Saavedra en aguas saharianas (Margalef, 1971). Pero yo 
echo de menos más informaciones de su vida durante su periodo más limnológico, desde 1935 
a 1958, cuando las condiciones de trabajo eran muchísimo peores en España que después y el 
país adolecía de tantísimas cosas… ¡Ójala alguien se anime a abordar detalladamente esa parte 
de su biografía!  

 

Rosemary Helen Lowe-McConnell (1921-2014) 

Todos la llamaban Ro. Es otro producto científico de la II Guerra Mundial y del sistema colonial 
inglés en un momento histórico en el que el Imperio se estaba desmembrando. Nació muy 
cerca de Liverpool, en cuya Universidad se licenció en Zoología hacia 1940, en plenos 
bombardeos nazis sobre el puerto de esa ciudad84. En 1943 asistió a un curso de primavera en 
la FBA, donde conoció al antípodo Eric David Le Cren (mirad más arriba), que sería un amigo 
suyo durante toda la vida. Allí la contrataron inmediatamente, con un salario de 212 ₤ al año85, 
para que trabajara en la producción de anguilas dedicada a la alimentación humana, a las 
órdenes de Winifred Frost (leed sobre ella más arriba). 

 
844000 muertos. 
85Me cuesta saber cuánto dinero es esa cantidad en euros actuales. Habría que bucear en los datos del 
coste de la vida en Inglaterra y España en ese año. 
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En 1945, cuando aún seguía la guerra con Japón, entró a trabajar en el Servicio Colonial 
inglés86 y visitó el lago Malawi/Nyasa (entre Tanzania y Mozambique), buceando87 allí con 
objeto de analizar el interés de laTilapia para la alimentación humana. También estuvo en 
Uganda (lagos Kyoga y Albert) y en el delta del Okavango, en Botswana, regresando por el Nilo 
y el Mediterráneo a Inglaterra. Con los datos que tomó sobre los peces Cíclidos en el lago 
Victoria en otros cercanos (Lowe-McConnell, 1952a), escribió su tesis doctoral y la presentó en 
la universidad de Liverpool en 1955. Conoció al geólogo Richard McConnell88 y se casó con él 
en 1953, con la consecuencia de que la echaron del trabajo como investigadora en un ente 
llamado British Overseas Research Service donde laboraba desde 1948 en un laboratorio en 
Jinja (Uganda). Sin embargo, la muy entusiasta89 siguió trabajando para ellos durante varios 
años sin cobrar. 

Luego ambos marcharon a la Guayana, de la cual publicó un hermoso libro muchos años 
después (Lowe-McConnell, 2000). En ese país, donde su marido era el jefe del Servicio 
Geológico, siguió trabajando por la gloria (1 dólar annual) en el departamento de Agricultura y 
Pesquerías de Georgetown entre 1957 y 1962. Se pasó al estudio de los peces marinos porque 
durante una temporadita, en 1962, la contrataron como ictióloga en un buque de investigación 
que estudiaba la costa desde el Caribe meridional hasta Brasil; y, así, pudo describir una 
especie nueva de tiburón (Springer & Lowe-McConnell, 1963).  

Regresó a Inglaterra en 1962 e inmediatamente la contrataron en el Museo de Historia Natural 
de Londres como ictióloga, dándole una bequilla de la Sociedad Linneana que suponía 200 ₤ 
anuales90. Fuera mucho o poco dinero, Ro se encontró en un laboratorio con muchos expertos 
piscatorios, una gran colección de peces y varios becarios, lo cual impulsó mucho sus 
investigaciones. En 1975 publicó su primera gran síntesis sobre los peces tropicales de agua 
dulce.  

Ro participó con un capítulo metodológico el libro del IBP dedicado a la estimación de la 
producción piscícola (1968) y, junto, con Le Cren, fue la editora del monstruoso trabajo 
colectivo que reune todas las investigaciones del primer gran proyecto del IBP sobre las aguas 
dulces (Le Cren & Lowe-McConnell, 1980). Siete años después publicaba su obra capital sobre 
la ecología de los peces tropicales (Lowe-McConnell, 1987). Y por si esto no fuera poco, 
también fue la editora de uno de los primeros libros sobre la ecología de los embalses (Lowe-
McConnell, 1966).  

 
 

 
86Que tenía el rimbombante nombre de United Kingdom Colonial Development & Welfare Fund.  
87Siempre le gustó bucear (con tubo) y ver a los peces y demás animales In situ. En ocasiones, se tropezó 
con cocodrilos y con serpientes venenosas. Pudo contarlo, pero una vez una cría de cocodrilo le pilló los 
dedos, aunque pudo quitárselos de la boca feroz.  
88Y así transformó su apellido original. 
89Y algo tonta, en mi opinión. 
90O sea, que la pobre Rosa había perdido poder adquisitivo respecto a 1945.  
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Doña Rose, triscando por las Áfricas y Américas (en su laboratorio en Jinja, Uganda, y en un río de la 

Guayana) y dedicando sus memorias. 

 

La buena de Ro escribió una autobiografía (Lowe-McConnell, 2006) que no he podido 
consultar, pero hay una recension de ella a cargo de un ictiólogo brasileño (Ferreira Júlio, 
2007), donde nos relata algunos detalles. Otro admirador suyo, el sudafricano Michael Bruton 
(1994), ofrece una semblanza de su vida, con un montón de fotografías. Todo el mundo cuenta 
lo encantadora y buena persona que era y que seguía recibiendo a toda clase de científicos en 
su casa del Sussex oriental una vez jubilada. También hay necrológicas de ella (Reid, 2016, 
Stiassny & Kaufman, 2015). Y como curiosidad os diré que se pueden alquilar unas casas 
rurales al borde del Windermere, que llevan el nombre de Lowe-McConnell e incluyen el 
derecho a hacerse socio de la FBA durante la estancia allí91. 

 

 

 

 
91O sea, unos días. No os preocupéis: no llevo comisión. Tampoco sé si el negocio es de su familia. 
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Richard Albert Vollenweider (1922-2007) 

Ese nómada nació en Zürich y en esa universidad presentó la tesis doctoral en 1951, 
trabajando luego en Lucerna, en el laboratorio de Kastanienbaum92, a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones. Pronto se cansó de ellos y se fue a Pallanza con los Tonolli, donde vivió 
durante dos años (1954-1955), tras lo cual marchó a Suecia, a trabajar en Uppsala hasta 1957 y 
luego pasó dos años en el Insituto de Pesquerías y Oceanografía de Alejandría, en Egipto. Culo 
de mal asiento, regresó al lago Maggiore y allí, en el Istituto Italiano di Idrobiologia, estuvo 
hasta 1966. Lo contrataron luego en la OCDE para la sede parisina, donde publicó su famoso 
informe sobre la eutrofización (mira más abajo sus vicisitudes). Y de ahí, bastante cabreado, 
marchó a Canadá porque le habían contratado en el Centro Canadiense de Aguas 
Continentales, luego transformado en el Instituto Nacional de Investigaciones Acuáticas, sito 
en Burlington (Ontario). Allí se jubiló en 1988. Pero también analizó la eutrofización en el 
Adriático italiano, pues pasó varios periodos de estancia desde 1978 a 2004 en el Instituto 
Oceanográfico Daphne, en Cesenatico (Emilia-Romagna). 

Desde el principio de su carrera, sus investigaciones siempre se orientaron hacia el 
fitoplancton y sus factores de control (Vollenweider, 1950), un corolario de las cuales son sus 
estudios e informes sobre la eutrofización lacustre. Todavía en Suiza hizo estudios sobre la 
heterogeneidad espacial del plancton (Vollenweider & Frei, 1953). La introducción de la 
técnica del carbono-14 para la determinación de la producción primaria del fitoplancton 
marino por Steemann-Nielsen (1952) se importó pronto hacia las aguas dulces (Rodhe et al., 
1958). Vollenweider (1960, 1965) fue de los primeros en seguir esa corriente con sus medidas 
en los lagos italianos, analizando también su campo luminoso subacuático (Vollenweider, 
1956). Y luego siguió unos años con el tema productivo, pasándose a analizarlo en los Grandes 
Lagos de Norteamérica (Vollenweider et al., 1974), para lo cual lo reclutó Jack Vallentyne, uno 
de los iniciadores de la experimentación en la Zona Experimental Lacustre de Ontario93. 

En cualquier caso, lo que le ha dado más fama han sido sus revisiones y estudios sobre la 
eutrofización. El informe de 1968 para la OCDE ha sido uno de los más citados de nuestra 
disciplina. Le dio muchos quebraderos de cabeza que él mismo relata (Vollenweider, 1987), 
debidos a que la OCDE no quería poner el nombre de Richard como autor del informe; Otto 
Jaag (mirad su semblanza más arriba) le apoyó en la pelea. Luego vino un rosario enorme de 
modelos empíricos de eutrofización basados en la regresión (Dillon & Rigler, 1974) y otros en 
planteamientos mecanicistas (Vollenweider, 1969). La noción de “carga de fósforo” 
(phosphorus loading; Vollenweider & Dillon, 1974) es una de las más fructíferas de todas las 
que aplicó en sus modelos; su implicación es que vincula al lago con la cuenca hidrográfica 
donde se enclava, un hecho que hoy se da por muy sabido, pero que en aquellos años 
resultaba muy novedoso94. 

Como tantos otros en este artículo, nuestro Ricardo también trabajó para el IBP, siendo el 
editor científico de un manual metodológico muy usado en estudios de producción primaria 
(Vollenweider, 1969). De su paso por Egipto también hay rastros en la literatura de nuestra 

 
92Con el nombre de Hydrobiologisches Laboratorium in Kastanienbaum, el laboratorio lo fundó en 1916 
la Sociedad de Historia Natural de Lucerna, gracias al dinero privado de un médico y su mujer. Cincuenta 
años después, esa Sociedad se lo ofreció al EAWAG.  
93Lo recordaréis. Discípulo también de Hutchinson, era un tipo que se paseaba por los congresos con 
una mochila que llevaba un globo terráqueo como chepa. También ha muerto ya (Planas, 2008). Su 
librito del tazón de sopa de algas, publicado en 1974, se tradujo al castellano (Vallentyne, 1978).   
94La idea de Forbes (1887) del lago como algo totalmente autónomo seguía en vigor en esos tiempos. 
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especialidad, pues refiere investigaciones en los lagos someros del delta del Nilo (Elster & 
Vollenweider, 1961). Como los Tonolli, Ricardo también trabajó sobre la contaminación del 
lago de Orta (Vollenweider, 1963). 

 

 

 

Arriba, vemos a Vollenweider en primer término en el laboratorio de Kastanienbaum y muestreando con 
su ayudante Wolff (el de la boina y la bata), a comienzos de los 50. Abajo, Don Ricardo, en su variedad 

Gepetto; el prendedor de la corbata parece estar decorado con una ballena resoplante. 

 

Entre las semblanzas de su vida, se encuentran los recuerdos de Schröder (2011) sobre el 
Vollenweider de los años 5095 y las necrológicas de Boavida (2007), El-Shaarawi (2011), 
Gächter & Stadelmann (2011), Janus (2011), Mosello et al. (2011), Nauwerk (2011)96 y Ravera 
(2007). Y es que como Ricardo pasó por tantos países, desde cada uno le han dedicado unas 
letras. En cualquier caso, poco sabemos del enemigo de la eutrofización como persona, aparte 
de que era intelectualmente muy crítico, que le gustaba mucho la música y que tocaba el 
violín; y es que las vidas de los santificados son pura hagiografía. 

 
95Que no he podido consultar. 
96Los recuerdos de este egipcio, de estos suizos, de este canadiense y de este sueco no he podido 
leerlos. 
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Nawaab Abdul Rafeeq Zafar (1926-2011)  

Los inicios de la Limnología hindú coinciden con los años previos a la última Guerra Mundial. 
Antes, había habido numerosas investigaciones florísticas y faunísticas por parte del gobierno 
colonial inglés (Michael, 1980). Sin embargo, el enorme subcontinente tiene toda clase de 
ambientes acuáticos, parte de los cuales empezaron a ser estudiados más concienzudamente 
desde mediados del siglo XX (Gopal & Zutshi, 1998; Gothwal, 2021; Ramakrishna et al., 2024). 
A mí me resulta difícil decantarme por algún limnólogo pionero de ese país, sea A. 
Sreenivasan, S.V. Ganapati o N.A.R. Zafar. Quizá la figura de este último resulte la de mayor 
interés, dado que coeditó el único libro de conjunto sobre la Limnología hindú que existe 
(Zafar, 2005). 

Zafar nació en el pueblecito de Kholapur del estado de Maharastra, al oeste de la India. En 
1947, el año de la independencia, su familia –que tenía mucho dinero– se trasladó a 
Hyderabad, una ciudad interior de la misma zona. Allí estudió en la universidad de Osmania, 
donde se licenció en Ciencias en 1955 bajo la dirección del algólogo Mahendar Raj Suxena. En 
1957 se integró en el departamento de Botánica de esa universidad, llegó a catedrático y 
acabó su carrera jubilándose en 1986. Y dirigió a varios doctorandos que luego tuvieron su 
importancia en la Limnología de otros países, como Mohiuddin Munawar, importante 
fitoplanctólogo de los Grandes Lagos norteamericanos. 

Zafar empezó su investigación trabajando sobre las algas de los algibes del entorno de la 
ciudad de Hyderabad, en el curso de su tesis doctoral. Luego siguió dedicado 
fundamentalmente al fitoplancton (Zafar, 1964a, b), prestando una atencíon especial a su 
estacionalidad en ambientes subtropicales (Zafar, 1966b, 1986). Le preocupó también la 
tipificación de la eutrofia, a la que dedicó un trabajo primerizo (Zafar, 1959). Y estudió el 
mayor lago de su ciudad, el Husain Sagar (Zafar, 1966a).  Luego se pasó al proceloso mundo de 
las reuniones, tanto científicas como burocráticas, y perteneció a un sinfín de organizaciones 
científicas y ambientales, en Asia mayormente. Eso debía divertirle mucho más que investigar, 
pero lo he traído aquí por su labor editorial en Limnología (Zafar, 2005). 
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Abdul Rafeeq Zafar, un hindú serio y frugal, a juzgar por la foto. Debió pertenecer a una casta elevada, si 
es que eso le estuviera permitido a un islámico creyente como él. 

 

Zafar fue musulmán practicante y asistió a una escuela coránica (la Halqua Mutalai Quran) 
durante toda su vida. La información sobre él la he sacado de 
http://nawababdulrafeeqzafar.webs.com/. También hay una necrológica suya debida a 
Munawar (2011), que no he podido consultar. Más información, fundamentalmente 
bibliográfica, sobre la Limnología hindú se puede leer en Gopal & Zutschi (1998), Gothwal 
(2012), Michael (1980) y Ramakrishna et al. (2024).  

 

Heinz Löffler (1927-2006) 

Este vienés pertenece a la saga germana de los exploradores del mundo, que Humboldt 
iniciara. Acabada la II Guerra Mundial, Ruttner (mirad más arriba) lo manda a tomar muestras 
a los lagos salinos de Irán, material con el que redactaría su tesis doctoral (Löffler, 1955). 
Nuestro hombre también hizo estancias postdoctorales en Yale, con Hutchinson, y en Lund y 
Uppsala. Se formó en taxonomía de Crustáceos con el famoso Vinzenz Brehm, que en los años 
de la terrible post-guerra austriaca trabajaba en la estación biológica del lago Lunz, al sudoeste 
de la capital, y con quien Margalef también tuvo tratos. 

Y Heinz ya no paró de viajar (y muestrear). Sus estudios comenzaron la Limnología en países 
que hasta entonces no la tenían, como Chile, Perú, Costa Rica, Nueva Guinea, Irán, Nepal… 
Estuvo en Centro y Sudamérica (Löffler, 1960a, b), África (Löffler, 1964, 1965, 1968a, b) y Asia 
(Löffler, 1968, 1969, 1973), interesándose especialmente por los procesos de especiación y la 
faunística del zooplancton, básicamente del Harpacticoide (Löffler, 1965, 1968c), pero también 
estudiando los lagos de manera integral, especialmente los salados y los de alta montaña 
(Löffler, 1968a, 1969). También comenzó a aplicar sus conocimientos sobre los crustáceos a la 
naciente paleolimnología, usando los restos de los Ostrácodos presentes en los sedimentos 
(Löffler, 1971, 1972b). 

Se preocupó también por la conservación de los lagos en el Tercer Mundo (Löffler, 1992). Y 
escribió una de las numerosas necrológicas sobre Hutchinson (Löffler, 1993), con quien había 
copublicado de joven un artículo breve, pero muy influyente, sobre la tipología térmica de los 
lagos (Hutchinson & Löffler, 1956). 

Como ocurre casi siempre cuando un científico se hace mayor, tuvo cargos administrativos. En 
1967 lo hicieron director del laboratorio de Lunz, ya citado, y en 1970 director del Instituto de 
Limnología de la Academia Austriaca de Ciencias, creando un laboratorio al borde del lago 
Mondsee, del que fue director hasta 1986. En 1974 se convirtió en catedrático de la 
universidad vienesa y allí fundó el departamento de Ciencias del Agua. También participó en el 
IBP y en 1983 lo nombraron presidente del SIL, iniciando la política internacional de formación 
de jóvenes limnólogos en Europa, procedentes del Tercer Mundo (Löffler, 1988); desde 1974 y 
durante más de 30 años se impartieron cursos para ellos en la universidad de Viena. Además, 
se interesó por el futuro ambiental de los maltratados lagos de esos pobres países (Löffler, 
1992).    

 

http://nawababdulrafeeqzafar.webs.com/
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Rodeado de papeles y escribiéndose él mismo las cosas, Löffler está contento en su despacho del 
Instituto de Limnología de Viena en 1981. 

 

Dos de sus discípulos escribieron sendas necrológicas sobre Heinz y recopilaron sus trabajos 
publicados (Danielopol & Schiemer, 2007; Schiemer, 2006; Schiemer & Danielopol, 2007). 
Lamentablemente, sabemos poco sobre la vida privada del bueno de Heinz. Aparte de que le 
encantaba viajar, sus hagiógrafos dicen que se parecía a Hutchinson por sus amplios saberes y 
que era muy humanitario, signifique eso lo que signifique.  

 

Abul Khayer Mohammed Nurul Islam (1928-2006) 

Este botánico, nacido en Natore (Bangladés) y licenciado en la universidad de Dhaka, leyó su 
tesis doctoral sobre fisiología vegetal en la universidad estatal de Michigan en 1960, pero 
luego se pasó al estudio de las algas, fundamentalmente de agua dulce, y publicó mucho, 
sobre todo a partir de la transformación del Pakistán Oriental en el Bangladés independiente97. 
La mayor parte de sus trabajos procedían de material recolectado en el propio Bangladés 
(Nurul Islam, 1963; Nurul Islam & Begum, 1970; Nurul Islam & Haroon, 1980) o en Iraq (Nurul 
Islam, 1982). Casi toda su vida profesional la pasó en la universidad de Dhaka, que lo colmó de 
honores y de trabajo burocrático y de representación98. Podría ser considerado como el 
fundador de nuestra disciplina en ese desgraciado país, aunque tiene pocos trabajos 
limnológicos propiamente dichos, en concreto, como los del río Buriganga (Nurul Islam & 
Haroon, 1975) y los de los lagos de los alrededores de Dhaka (Nurul Islam & Saha, 1975). Y es 
que Nurul Islam fue, sobre todo, un algólogo, tanto de aguas dulces como marinas.  

 

 
97Guerrita mediante en 1971. 
98Esto puede parecer peyorativo por mi parte. Para serlo habría que preguntarle al paciente si le gustan 
esas actividades o no. A muchos científicos, especialmente cuando son mayores, les gustan las tareas 
burocráticas. Además, el trabajo de representación suele conllevar viajes y más viajes, que a casi nadie 
amargan. 
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Nurul Islam, haciendo como que saca pecho. 

 

Poco más sé de su vida privada. Escribía poesía en bengalí, con la que publicó un libro titulado 
Alguna que otra canción. La escasa información que he conseguido sobre Abul la he sacado del 
obituario de Irfanullah (2007), una de esas soserías temerosas y timoratas que se estilan en 
Asia, Africa y América del Sur. 

 

Constantine Herbert Fernando (1929-2018) 

Este señor de apelllido ibérico (¿ascendencia portuguesa?) puede ser considerado como el 
fundador de la Limnología en Sri Lanka, antes Ceylán. Se licenció en Zoología en la universidad 
que luego se llamó Colombo en 1950. Luego fue a Oxford, donde se doctoró con una tesis 
sobre insectos acuáticos y regresó a su universidad de partida, donde trabajó hasta 1959. Pasó 
unos años en la universidad de Singapur y volvió a Sri Lanka en 1964 para currar en el 
departamento de Pesquerías durante unos meses, en un centro llamado Polonnaruwa Fish 
Breeding Station. Ya debía estar harto de tanto subcontinente indio, le ofrecieron un puesto en 
la universidad de Waterloo (Ontario) como catedrático asociado de Biología y para allá que se 
fue. En Canadá acabo su carrera profesional y sus días. 

Fernando fue un zoólogo de lo pequeño, interesado especialmente por los crustáceos 
zooplanctónicos y los Ostrácodos. Describió faunas (Fernando, 1980; Victor & Fernando, 1979), 
pero lo traigo aquí de paseo porque publicó los primeros trabajos limnológicos sobre Ceylán, 
esa isla enorme del Índico, aunque la mayoría los hiciera desde la seguridad de la vida en 
Canadá (Fernando, 1973, 1991a, 1993a; Fernando & Ellepola, 1969). A él también se debe la 
edición científica de un gran libro sobre la Ecología y la Biogeografía de ese territorio 
(Fernando, 1984). 

Había empezado su carrera publicadora interesándose por los parásitos de los peces 
(Fernando, 1972; Fernando & Furtado, 1964), para publicar luego sobre los insectos acuáticos 
(Fernando & Galbraith, 1973; Paterson & Fernando, 1970). Inició también la Limnología de los 
arrozales (Fernando, 1993, 1995) y analizó el papel ecológico de los peces en los embalses 
(Fernando & Holčík, 1991). Tiene algún trabajo sobre Rotíferos (Fernando & P-Zankai, 1981) y 
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sus revisiones –solo o con otros– sobre el zooplancton tropical (Collado et al., 1984; Fernando, 
1994; Dussart et al., 1984) fueron muy útiles para promover el trabajo de los jóvenes 
limnólogos del Tercer Mundo. Además, se preocupó por el impacto de la introducción de 
especies exóticas de peces en los ecosistemas tropicales (Fernando, 1991b). 

 

 

Constantino, el buen vecino, disfrazado para una boda o un funeral. Un buen juncal. 

 

Poco o nada os puedo decir sobre su vida privada. El obituario de Hettiarachchi (2018) ofrece 
poca información. Según parece, era un buen cocinero de platillos ceilándicos y en una ocasión 
las preparó para todos los asistentes a un congreso en Chequia (debían ser pocos). 

 

Robert George Wetzel (1936-2005) 

Es el ideólogo de la destrucción de la materia orgánica presente en el agua y de su importancia 
para las redes tróficas, especialmente las litorales (Wetzel, 1995). Pero no solo eso. El tío 
Roberto nos asombra por la cantidad de temas acuáticos que tocó en su, comparativamente 
corta, vida: lagos, humedales, producción primaria, plantas sumergidas y emergentes, 
fitoplancton, carbono orgánico, calcio, fósforo… y en todos hizo contribuciones notables, 
producto de su bestial capacidad de trabajo, inteligencia y erudición.  

Nacido en Ann Arbor (Michigan), hijo de inmigrantes alemanes y discípulo de Charles R. 
Goldman99 en California, Wetzel se dedicó más a los ambientes someros (humedales y zonas 
litorales de lagos), a diferencia de su maestro, a quien le gustaban más los lagos profundos. En 
el curso de su carrera, pasó por universidades de Michigan, Davis (California), Indiana, 
Alabama y Carolina del Norte, además de mantener una relación de muchos años con el 

 
99Este también importante limnólogo trabajó en la universidad de Davis y todavía está vivo. Tiene una 
página “web” propia (Home | charlesrgoldman), por si queréis saber de él. 

https://www.charlesrgoldman.com/


78 
 

Instituto de Limnología de Uppsala. También trabajó una temporada como asistente en el 
Servicio de Peces y Vida Salvaje de Alaska y Michigan. 

De su gran producción científica, en forma de libro se deben destacar dos fundamentales. El 
primero es su Tratado de Limnología. En 1975 publicó la primera edición y era un libro de 
tamaño más o menos razonable, el cual fue traducido al castellano en 1979 y al portugués en 
1994; en 2001 publicó la tercera edición y ya era un “tocho” más que considerable, donde nos 
propinaba una erudición sideral (aunque no tanta como la de Hutchinson). El otro de sus  
libros muy citado es de tipo metodológico y lo pergeñó junto con Gene Likens100, llamándolo 
Limnological Analyses; igual que el macrotexto de Limnología, este también ya va por su 
tercera edición. 

Además de editar las actas de numerosos congresos (por ejemplo, el de perifiton en Suecia; 
Wetzel, 1983), Bob ha sido esencial para promover el conocimiento de la Limnología del Tercer 
Mundo. Su serie editorial junto con el hindú Brij Gopal para la SIL es modélica (Gopal & Wetzel, 
1995, 2004; Wetzel & Gopal, 1999, 2001) y es una gran lástima que no haya tenido continuidad 
tras su muerte. 

De sus innumerables artículos acuáticos, destacaré los dedicados a cinco temáticas principales. 
La primera es la producción primaria; él fue probablemente el primero que analizó la de todos 
los productores fotosintéticos de un lago: fitoplancton, perifiton, plantas sumergidas, etc. 
(Wetzel, 1964); en sus recuerdos de muchos años después decía que su mayor problema 
durante los muestreos habían sido las serpientes venenosas que vivían en los alrededores del 
lago salino Borax (Wetzel, 1984).  

La segunda sería la Ecología de los macrófitos, tanto de los sumergidos como de los 
emergentes. La de los primeros la abordó centrándose en el carbono (Wetzel et al., 1985), 
pero también en el fósforo (Moeller et al., 1988). En el caso de las plantas emergentes, cuyo 
estudio rara vez se vincula a lo que sucede dentro del agua, esta fiera impulsó o dirigió varios 
trabajos sobre los juncos y las eneas (Mann & Wetzel, 1999; Grace & Wetzel, 1998), analizando 
de paso la metodología de la estimación de su producción (Wetzel & Pickard, 1996). 

La tercera son las transformaciones del carbono orgánico (de la materia, muerta o no). Solito 
(Wetzel, 1967) o con su gente (Wetzel et al., 1972), comenzó analizando las transformaciones 
de los detritos, para pasar luego a centrarse en el carbono orgánico disuelto (Stewart & 
Wetzel, 1982), incluyendo el más refractario a la descomposición (Wetzel et al., 1995). 

La cuarta fue la Ecología del ecotono entre el medio terrestre y el acuático (Wetzel, 1990, 
1992), tan importante en todos los limnosistemas, especialmente los humedales. 

La quinta fue la química de los ambientes lacustres carbonatados, a la que dedicó esfuerzos 
ingentes en las décadas de 1960 y 1970. Detectó la coprecipitación del fósforo y el calcio 
(Otsuki & Wetzel, 1972), midió la producción primaria (Wetzel, 1966, 1970) y el balance de 
carbono bentónico (Rich & Wetzel, 1972).  

Pero no he querido abrumaros aquí con la producción científica del bueno de Bob, sino daros 
solo algunas pinceladas. La persona interesada puede zambillirse en la hoja “web” de la 

 
100La obra limnológica de Likens también merece un (re)conocimiento grande. Si no lo he traído aquí, es 
porque aún sigue vivo, afortunadamente para él. Quien quiera ir abriendo boca sobre su obra 
limnológica, puede consultar su autosemblanza (Likens, 2020).   
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organización Chebucto (https://lakes.chebucto.org/PEOPLE/wetzel.html), una no lucrativa de 
Halifax (Nueva Escocia). 

 

 

Aquí vemos al gran (por tamaño y producción) Wetzel, vestido de romano limnológico y manipulando un 
aparato en las orillas de un río de Alabama. Publicó muy poco sobre el ambiente fluvial, pero debía 

tener muchos datos guardados a la espera de hacerlo: la Parca no le dejó. 

 

Bob era un estajanovista101 de la Limnología. Publicó mucho-muchísimo, fue editor de 
montones de libros y revisaba más de 200 artículos anuales, hacía trabajo de campo incluso de 
muy mayor, participó en innumerables congresos y reuniones, tuvo un montón de cargos en 
sociedades científicas, dirigió muchas tesis doctorales, coordinó grupos de trabajo nacionales e 
internacionales, tuvo hijos y nietos y una mujer muy abnegada102… Y un buen día, con 68 
primaveras, se murió de tanto faenar. Dijeron que era cáncer, pero en realidad se trató de una 
muerte limnológica, similar a la del japonés Shinkichi Yoshimura. 

Por lo demás, sabemos poco de su vida. De las consabidas y aburridas necrológicas (Boavida, 
2005; Gulati, 2005; Howarth, 2005; Likens, 2005; Likens & Lampert, 2005), con información 
escasa, hay poco que sacar sobre la vida al margen de la Limnología de este “monstruo” del 
lago Michigan. Sabemos que le gustaba pintar y tocar al piano la música de Chopin. Además de 
inglés, hablaba alemán y entendía otros idiomas como el castellano, el portugués, el francés, el 
sueco y el ruso. Pero lo ignoramos todo sobre los motivos psicológicos de su furia trabajadora.  

 

 
101La palabra ha pasado de moda, pero me sigue gustando. Alekséi Stajánov fue un minero ruso de la 
época de Stalin, a quien le dieron la medalla soviética de Mérito del Trabajo en 1970. En 1935 él solito 
extrajo 229 toneladas de carbón en seis horas de curro, 14 veces más que el promedio de mineros. Su 
nombre se ha usado desde entonces como modelo de trabajador infatigable (e imbécil).  
102“Ay, ¡cuánto trabaja mi Bob!” 

https://lakes.chebucto.org/PEOPLE/wetzel.html
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David William Schindler (1940-2021) 

Es el experimentador más notable de los lagos, siguiendo los pasos de Arthur Hasler. Había 
nacido en un pueblecito (Barnesville) de Minnesota, tierra de lagos, bosques y praderas. 
Estudió física e ingeniería en la universidad del estado, donde –como muchachote que era– le 
pegó a la lucha libre y al atletismo; también le interesaron la Etología de Niko Timbergen, la 
Ecología de Charles Elton y la Limnología de Hutchinson, libros en los que se zambulló gracias 
al préstamo de su primer jefe, Gabriel Comita103. Luego pasó una temporada en el Oxford 
inglés, trabajando con Tinbergen primero y con Elton después. Acabada la carrera, le 
ofrecieron ir a Yale o volver a la universidad de Michigan, pero él prefirió marcharse a un sitio 
pequeño, más boreal, según dicen sus hagiógrafos (Leavitt et al., 2021). Lo contrataron en la 
novísima universidad de Trent, en el Ontario rural, y para allá que se fue en 1966.  

Ya estaba en marcha la experimentación para entender la eutrofización a nivel de un lago 
entero. La idea la había tenido el gobierno canadiense y encargó a Wally Johnson104 & Jack 
Vallentyne en 1966 el montar los estudios consiguientes (Johnson & Vallentyne, 1971). Para 
ello, eligieron 46 lagos en el noroeste de Ontario y contaron con abundante financiación 
gubernamental. Vallentyne, jefe de la sección de eutrofización del Freshwater Institute de 
Winnipeg, fichó al amigo Dave en 1968, que ya había publicado algo sobre el uso del C14 en 
Nature para entonces (Schindler, 1966). Y hubo una separación de funciones: Schindler se 
dedicaría a hacer ciencia y Jack105, a la divulgación de los resultados.  

Hoy en día, la polémica sobre el motivo de la eutrofización lacustre ya se ha resuelto, pero en 
aquellos tiempos había dos escuelas que discutían con fiereza: una sostenía que estaba 
condicionada por la disponibilidad de CO2, mientras que otra creía que era el fósforo el 
responsable del crecimiento masivo de fitoplancton en los lagos106. La iniciativa de Johnson & 
Vallentyne (1971) se propuso encontrar una respuesta incontestable. Y lo lograron, con 
Schindler a los mandos de la experimentación in situ en el territorio palustre que llamaron 
Experimental Lake Area (ELA, para los amigos vagos). Separaron dos mitades del lago 226 con 
una barrera impermeable amarilla y fertilizaron una con carbono, nitrógeno y fosforo. La 
publicación señera era inequívoca: el fósforo era “el malo” de esta película (Schindler et al., 
1971). Otros estudios a largo plazo, como el del lago 227, confirmaron el resultado (Schindler 
et al., 1978). 

 

 
103Un zooplanctólogo de la universidad de North Dakota, en Fargo. 
104Discípulo de Art Hasler. 
105Juanito Biosfera, le llamaron sus pares. No me lo invento. 
106Los que estaban a favor del CO2 eran los fabricantes de detergentes.  
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Nuestro Tarzán particular, instalando una barrera de separación en el lago 226 de la ELA en la primavera 
de 1973, luego las dos partes se someterían a tratamientos distintos para analizar sus respuestas a la 

eutrofia. 
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En primer término y fotografiado en 1994, el famoso laguito 227, fertilizado durante los 27 años 
precedentes y que muestra el ominoso color verduzco, propio del crecimiento masivo de fitoplancton. 

Detrás, otros lagos con el colorín típico de lo impoluto. 

 

Pero, ¡ay!, lo bueno dura poco. La presión del departamento canadiense de pesquerías fue 
grande y forzaron el abandono de los estudios de eutrofización. Dave y sus colegas tuvieron 
que buscarse otro tema y se decidieron por el de la acidificación, la cual acababa con los peces 
y, por eso, quedaban bien vistos por ese departamento. Hicieron experimentos concluyentes 
en los lagos 223 y 302 (Schindler et al., 1980a, 1985) y él mismo revisó el tema para Science 
(Schindler, 1988). También le preocupó el fuego sobre los ecosistemas forestales y su impacto 
en los lagos adyacentes (Schindler et al., 1980b). 

Los problemas administrativos de esa clase de investigación eran tremebundos y Schindler tiró 
la toalla a finales de los 80. Se marchó con su pareja107a la universidad de Alberta, en 
Edmonton, aunque siguió publicando investigaciones con datos recogidos en la ELA (Levine & 
Schindler, 1999, Turner et al., 1995). Allí, comenzó otros estudios muy duraderos sobre la 
introducción de peces exóticos en lagos de montaña (Swanson et al., 2006), la deposición 
atmosférica del mercurio (Kelly et al., 2006), el impacto de la radiación ultravioleta y del fuego 
(Xenopoulos et al., 2009; Bayley et al., 1992), el impacto del cambio global (Schindler et al., 
1996), las cascadas tróficas (Paul et al., 1995), la contaminación fluvial por pesticidas (Blais et 
al., 1998), el sedimento lacustre como registro de impactos pasados (Hesslein et al., 1980) y 
unos cuantos más108...  

A este obseso de la observación y la experimentación a largo plazo en lagos y ríos, también le 
interesó la divulgación. Expandió y mejoró en 2008 el antiguo libro del pintoresco Jack 
Vallentyne El Tazón de Algas, individuo del que ya he mencionado algo antes.  

 

 

 
107Suzanne Bayley, una reputada experta en humedales. 
108Cuando tienes tanta gente que se mata por publicar contigo pasa eso. 
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El madurito Schindler, posando al lado del río Saskatchewan Norte en el año 2003. Era guapo y lo sabía. 
Debió romper muchos corazones.  

 

Las elegías y necrológicas sobre David (Leavitt et al., 2021; Vinebrook, 2021; Zagorsky, 2006) y 
sus propios recuerdos de la aventura de la región ELA son suficientes para hacernos una idea 
de cómo era este amigo de los lagos. Y, por si caso lo tergiversaban sus enemigos, él también 
redactó sus aventuras en la Zona de Experimentación Lacustre (Schindler, 2009; Blanchfield et 
al., 2009). Además, sabemos que le gustaba cazar, pescar y bucear con botellas, y que podía 
hacer varias tareas complejas a la vez (leer Nature y cazar, por ejemplo). También era un gran 
polemista, especialmente en sus tratos con la burocracia ambiental gubernamental. Y, para 
rematarnos109, ganó un montón de carreras de trineos tirados por perros110. 

 

Maria José Lemos Boavida (1948-2012) 

Nacida en algún sitio de Mozambique y viviendo en Portugal desde 1968, la lectura de un 
artículo antiguo de Margalef (1951) le cambió la vida y orientó sus pasos hacia la Limnología, 
según ella nos cuenta en un artículo final (Boavida, 2012). Aunque hay bastantes estudios 

 
109Me canso solo con pensar en la vida de este superhombre o en la de Robert Wetzel. 
110A veces, mandaba a sus becarios a alimentar los perros durante los fines de semana. Eran unos 70 
canes. 
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sobre la hidrobiología portuguesa anteriores a ella, Zé es la iniciadora de nuestra disciplina en 
Portugal111. 

Se licenció en Biología en la universidad de Lisboa y marchó a hacer el doctorado a la 
universidad estatal de Kent (Ohio), que concluyó en los primeros años ‘80 bajo la dirección de 
Robert Heath. Regresada a Lisboa, se incorporó a la facultad de Ciencias de la universidad 
listoeta en Campo Grande, aunque pasó estancias en Alabama con Bob Wetzel y en Varsovia 
con Matías Gliwicz. 

Boavida comenzó sus investigaciones sobre el tema de las fosfatasas y su importancia para el 
metabolismo del fósforo lacustre en relación con el zooplancton, asunto que le interesó toda 
la vida (Boavida & Heath, 1984; Boavida & Wetzel, 1998; Boavida, 2012). Uno de sus “amores” 
limnológicos fue el zooplancton, al cual dedicó varios trabajos en colaboración (Caramujo & 
Boavida, 1999, 2010; Gliwicz & Boavida, 1996; Geraldes & Boavida, 2007). Pero también se 
interesó por los lagos portugueses de alta montaña, un tema que no había sido contemplado 
hasta que ella lo hizo (Boavida & Gliwicz, 1996). Además, inició el estudio limnológico de los 
embalses en el país vecino (Boavida & Marques, 1996), que prosiguió una discípula suya bajo 
su supervisión (Geraldes & Boavida, 1999, 2005).  

Zé fue la traductora del libro de Wetzel al portugués, publicado por la Fundación Gulbenkian 
en 1993. Y como buena profesora que era, le desagradaba profundamente la imprecisión de la 
literatura ecológica, esa plaga de las ciencias ambientales, así que escribió un pequeño librito 
de términos limnológicos para que fuera usado por estudiantes, estudiosos y profesores 
(Boavida, 2011). 

 

 

Zé mirando a la lontananza al lado de un pequeño ambiente acuático represado.  

 
111Los trabajos del más antiguo y, por otra parte, prolífico Carlos Almaça (Elvira, 2010) estuvieron 
orientados fundamentalmente hacia la taxonomía y la faunística de los peces, aunque también trabajase 
sobre otros vertebrados y sobre biología marina. Solo un artículo de revisión nos lo acerca a nuestro 
campo, cuando se interesó por la contaminación térmica (Almaça, 1973). Así que su trayectoria no 
puede ser considerada como limnólogica propiamente dicha. Boavida, pues, sería la iniciadora de la 
Limnología en Portugal. 
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Personalmente sé poco de la vida de Boavida112. La corta necrológica de Caramujo (2012) no es 
muy explícita en detalles personales. La estancia de Zé en Mozambique durante sus veinte 
primeros años, en esa época en la que se forma el carácter y aparecen los primeros intereses 
vitales, debió ser fundamental para su futuro como limnóloga. Probablemente la naturaleza 
mozambicana –tan distinta de la ibérica– le influyera para orientarla hacia la biología y, quizá, 
hacia la Limnología.  

 

OTROS LIMNÓLOGOS IMPORTANTES, PERO BASTANTE MENOS CONOCIDOS 

En el llamado Tercer Mundo la Limnología indígena comenzó tras la descolonización, o sea, tras 
la II Guerra Mundial. Ya he señalado que las potencias imperiales, como Inglaterra y Alemania, 
enviaron científicos que iniciaron los estudios de agua dulce en algunos países. Después de las 
independencias, el desarrollo de la Limnología discurrió en malas condiciones porque les solía 
interesar muy poco a las nuevas autoridades, pues tenían otras cosas más urgentes entre 
manos. Si acaso, hubo algunos trabajos sobre los peces, por aquello de su uso en la 
alimentación humana. De todos modos, conviene mencionar aquí a algunos esforzados 
espadas que trabajaron mucho y en condiciones bastante peores que las de los famosos 
precedentes. 

 

Shi Chengxi (ó Shih Cheng-Shi) 

La Limnología china es de origen geográfico, siguiendo así los pasos de Forel. Su primer trabajo 
conocido se publicó tras la I Guerra Mundial (Zhu, 1921), durante la revolución democrática de 
Sun Yat Sen. En los años de la ocupación japonesa, estos fundan un Instituto de Geografía y 
Limnología en Nankin en 1940, lo cual probablemente avergüence a los chinos, ya que en sus 
estudios históricos (Shi, 1979; Pu et al., 1991) omiten dicha fundación, pero luego han seguido 
usando dicho centro de investigación. Las atrocidades cometidas en esa ciudad en 1937 por las 
tropas  japonesas113 posiblemente contribuyan a ese olvido. 

Quizá el limnólogo chino de mayor importancia histórica sea este Shi, del cual no conozco 
biografía o necrológica alguna; sé que realizó abundantes trabajos de tipo geográfico e 
hidrológico sobre los lagos chinos desde la década de 1950 hasta finales de la década de 1980 
(algunos de ellos son los de 1961, 1964, 1980, 1989), pero nada más114. Y la recopilación más 

 
112Solo la vi dos veces en mi vida; me parecía una mujer sensata y agradable. Participó en mi petición de 
dos proyectos europeos que fueron rechazados, lo cual impidió que tuviésemos más relación. 
113Allí los militares nipones masacraron a un número de chinos cuya cifra exacta nunca se conocerá, 
rondará los 500.000 o más. También hubo numerosísimas violaciones de mujeres y niños. Existen 
muchas referencias sobre esta barbarie; una de ellas es el reciente trabajo de unos historiadores chinos 
(Zhang et al., 2014), que los mexicanos han traducido al español. En 1940 los japoneses crearon allí un 
gobierno títere colaboracionista y entonces fue cuando se creó el Instituto de Nanjing de Geografía y 
Limnología, que aún existe y tiene una gran actividad investigadora (https://http://niglas.cas.cn).  
114El trabajo de revisión de la Limnología china que Shi (1979) publica en su idioma es curioso porque la 
mayor parte de las investigaciones a las que hace referencia no las atribuye a ningún autor concreto. 
Una explicación posible de ello es que las describiera con una idea colectiva en la cabeza, quizá de tipo 
comunista (en aquellos años tras la muerte de Mao ZeDong). En Occidente nos parece impensable que 
no se haga referencia a un individuo concreto como autor de cualquier obra concreta.  

http://niglas.cas.cn/
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antigua sobre Limnología china que tengo en algún idioma occidental (Jin et al., 1995) no 
menciona aspecto histórico alguno. 

 

 

Una foto cuqui del lago Tai (o Taihu, en pinyin, que significa Gran Lago), uno de los más grandes y 
estudiados de China desde la época de Shi Chengxi. A lo lejos, se ve una de las macrourbes que lo 

circundan. El ecosistema está en el delta del río Yangtsé, es somero, tiene muchas islas y se encuentra 
muy eutrofizado, con florecimientos recurrentes de cianobacterias (Yan et al., 2024), a los que aún no 

les han dado solución. Un estudio global sobre el Taihu es el de Qin (2008).  

 

J.B.E. Awachie 

Este nigeriano, del que nada sé, podría ser uno de los fundadores de la Limnología en su país. 
En algún sitio he leído que trabajaba con peces. He encontrado un capítulo de libro, escrito por 
él, donde revisa la ecología fluvial africana (Awachie, 1981). Nada más. 

 

Henri Gauthier (1896-¿1947?) 

Nacido en Blida (Argelia), Gauthier era un faunista de Crustáceos que trabajó en el norte de 
Africa, especialmente en Argelia y Túnez (Gauthier, 1928), y también hizo estudios en las aguas 
del Sahara (Gauthier, 1931). Podría ser considerado uno de los fundadores de la disciplina en 
esos países, pero la historia le ha sido adversa. Ha desaparecido casi cualquier mención a él de 
las publicaciones fancesas. Y es que debió ser colaboracionista y/o seguidor de Petain durante 
la II Guerra Mundial, como podría deducirse del comentario de D’Hondt (2015). No se conoce 
exactamente la fecha de su muerte, ni detalle alguno de su biografía. 

 

David H. Eccles (1932-2021) 

Este sudafricano se fue de joven a Malaui a trabajar en pesquerías y allí se hizo un experto en 
los peces Cíclidos, igual que Lowe-McConnell, un grupo con una gran especiación en los lagos 
africanos. Con ellos trabajó toda su vida (Eccles & Trewawas, 1989). Pero también investigó 
bastante el lago Malawi/Nyasa115 (Eccles, 1974; Vollmer et al., 2005) y revisó el conocimiento 

 
115Lo descubrió Livingstone, supongo. 
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existente de los grandes lagos africanos a su debido tiempo (Eccles, 1988). Así que quizá 
pudiera considerarse como el fundador de la Limnología malagüense116. No sé nada más de su 
vida. Creo que murió en Australia. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

El análisis conjunto de las pequeñas biografías de limnólogos eminentes me permite extraer 
ciertas conclusiones para aviso de navegantes lacustres y fluviales. Son las siguientes: 

1ª) Como en cualquier ámbito del conocimiento humano, lo más importante de las figuras 
eminentes es la generación de nuevas ideas. Pero eso es una cosa bien escasa. Pocos son los 
limnólogos que han sido capaces de proponer nuevas ideas para nuestra disciplina. El más 
importante quizá haya sido Hutchinson, no solo porque su experiencia limnológica le sirviera 
para generar nuevas ideas ecológicas, sino por sus ideas propiamente lacustres: la tipificación 
de los regímenes térmicos, el funcionamiento del fósforo, el funcionamiento del plancton, el 
sedimento como registro de cambios ambientales y sociales, la incorporación de los lagos 
salados y los de alta montaña al estudio limnológico, que lleva aparejado la inclusión de 
nuevos territorios limnológicos como el Tibet y Sudáfrica... 

Otros generadores de ideas han sido: Forel (la oceanografía de los lagos), Forbes (el lago como 
microcosmos117), Birge (el funcionamiento del lago como un todo118), Kolkwitz (los organismos 
indicadores), Thienemann (la importancia del oxígeno profundo en el metabolismo lacustre), 
Lindemann (la concepción energética de las redes tróficas), Mortimer (los movimientos del 
agua como uno de los controles principales del funcionamiento lacustre), Hasler (la 
experimentación a escala de ecosistema), Margalef (el río como ecosistema) y Wetzel (la 
destrucción de la materia orgánica como fuente de nutrientes). 

2ª) La tradición intelectual es importante, o sea, lo de “ver a hombros de gigantes”. 
Hutchinson no hubiera podido idear lo que ideó, de no ser por la inspiración que le produjo 
Birge. Mortimer construyó sus puntos de vista sobre las ideas de Forel y Wedderburn. Ahí 
radica la importancia de leer a los limnólogos antiguos, hoy olvidada en unos tiempos en los 
que lo publicado hace más de cinco años se considera antediluviano. 

3ª) La erudición de unos ayuda a aumentar el conocimiento de otros. Sin los libros gordos de 
Thienemann, Hutchinson, Wetzel, Hynes y Margalef nuestra disciplina y nuestra actividad 
investigadora serían mucho más pobres. Sin el libro de campo de Morgan, muchos limnólogos 
norteamericanos habrían salido más ignorantes de sus estudios iniciáticos. 

4ª) La importancia de los fundadores de la disciplina limnológica, tanto a escala mundial como 
local, queda fuera de dudas. En ese sentido, la mayoría de las personas mencionadas aquí, 
desde Martineau y Forel hasta Shi, han sido esenciales. Sin Forel no estaríamos hablando hoy 
de Limnología en el mundo, pero sin Arévalo en España, Pearsall en Inglaterra o Zacharias en 
Alemania o Shi en China (por ejemplo) tampoco lo haríamos en estos países. 

5ª) Las instituciones científicas son imprescindibles para aumentar y expandir el conocimiento. 
El Hydrobiologische Anstalt de Plön, la Freshwater Biological Association de Windermere y el 

 
116No sé si este neologismo ya lo habrá inventado alguien. Pocos íberos habrán ido a Malaui. 
117O sea, el lago como estructura. 
118O sea, la “fisiología” del lago. 
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Center for Limnology de Wisconsin han sido los núcleos que han generado más y mejores 
ideas, más y, quizá, mejores investigadores para la Limnología mundial. 

6ª) Las iniciativas internacionales pueden hacer avanzar mucho una disciplina como la 
Limnología. La primera probablemente haya sido la fundación de la Sociedad Internacional de 
Limnología en 1922, que generó la interacción entre científicos pertenecientes a países 
combatientes en las terribles guerras del siglo XX119. Otra, el Programa Biológico Internacional 
en su sección sobre la productividad de las aguas dulces; promovido por la UNESCO a finales 
de los 50 y en vigor en las dos décadas siguientes, facilitó la colaboración entre limnólogos de 
muchos países y generó una enorme cantidad de informaciones locales y globales que hubiese 
sido imposible obtener de otra manera. 

7ª) El idioma no ha sido obstáculo para entenderse limnológicamente hablando. François Forel 
escribía en francés y alemán, Livia Pirocchi redactaba fundamentalmente en italiano, Sergei 
Kuznetsov lo hacía en ruso, August Thienemann en alemán… Todos se leían los unos a los 
otros. Eso contrasta con la actual dictadura del inglés y el desprecio que los actuales científicos 
muestran a leer en otros idiomas distintos al mal remedo actual del idioma de Virginia Woolf y 
Evelyn Hutchinson120. 

Y por último, pero no lo menos importante, quisiera recordaros que leer los trabajos de los 
sabios que nos precedieron, de los limnólogos eminentes, nos ayudará a hacer una ciencia más 
interesante. Si solo nos limitamos a leer lo publicado en los últimos cinco años, por ejemplo, 
pasaremos por alto grandes ideas y descubriremos demasiados “Mediterráneos”. 
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