
Boletín UNAM Campus Morelia . Noviembre/Diciembre 2016     1

Boletín de la UNAM
Campus Morelia
No. 64 . Nov./Dic. 2016

a rt í c u l o

Artículo
Modelos matemáticos elementales; subiendo
y bajando ............................................................. 1

grAn AngulAr
Se pone en marcha el Laboratorio Nacional de
Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad .. 4

EstudiAntEs
¿Qué tanto es tantito? Una breve historia del
nitrógeno en la era industrial ............................... 5

BrEvEs dEl cAmpus .................................................... 6
pArA conocEr más ..................................................... 8
liBros

Viajar sin ver: La experiencia geográfica
en la inmediatez .................................................... 8

A l cuantificar aspectos de un fenó-
meno en la naturaleza o en la so-
ciedad utilizamos números, si los 

acomodamos adecuadamente entonces 
dichos números parecen gobernados 
por una ecuación. Usualmente, la elec-
ción de esa ecuación está muy lejos de 
ser única. A la ecuación le llamamos un 
modelo del fenómeno. Aún para cien-
tíficos entrenados ocurre que; la gráfi-
ca de la ecuación ayuda a comprender 
cómo ella describe el fenómeno. Una 
característica deseable de la ecuación, 
del modelo, sucede cuando ella predice 
certeramente los aspectos del fenóme-
no a futuro. Conviene enfatizar que los 
modelos a veces son como el matrimo-

nio, al evolucionar para hacerse más 
verdadero (certero) se hace más difícil. 
Veamos un modelo elemental.

Desde la escuela primaria, todos 
sabemos (aceptamos) que los planetas 
se mueven en torno al Sol describiendo 
elipses, bajo este precepto, podemos 
preguntarnos: ¿Cómo se ve el movi-
miento de Venus desde la Tierra?

Venus es muy brillante, todos lo po-
demos observar a simple vista; lo co-
nocemos como lucero de la mañana o 
lucero del ocaso. Para explorar la pre-
gunta revisamos los siguientes datos.

Convenimos que la Tierra está a una 
cierta distancia media del Sol a la que 
definimos como una unidad de distan-
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cia media. De acuerdo a lo anterior, Venus está a 0.72 uni-
dades de distancia media del Sol.

La Tierra tarda 365.25 días en completar una vuelta alre-
dedor del Sol y Venus tarda 225 días terrestres en completar 
una vuelta. La cifra 365.25 se obtiene con un modelo ele-
mental (dejaremos que el lector lo recuerde por sí mismo) 
y, hasta donde los autores conocen, la cifra 225 fue fruto de 
una observación astronómica directa.

Los números {1, 0.72, 365.25, 225} cuantifican las distancias 
y los periodos del fenómeno.

¿Cómo elegir una ecuación que gobierne estos números y des-
criba el fenómeno del movimiento de Venus visto desde la Tierra?

Grosso modo, lo que observaríamos desde el Sol (lo que 
hasta hoy, nadie ha logrado todavía) son dos elipses concéntri-
cas casi circulares, una para la Tierra, otra para Venus. Cada 
planeta viaja sobre su círculo, como en la figura 1.A. Pero 
si observamos el mismo modelo desde la Tierra la figura 1.B 
emerge; dejando correr el tiempo que correspondería a varios 
años, se obtiene la figura 1.C, ¡que figura tan sorprendente!
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Los números {1, 0.72, 365.25, 225} gobernados por una 
ecuación adecuada1 nos proporcionan un primer modelo. His-
tóricamente aparecieron primero las figuras 1.B y 1.C. Subien-
do a la abstracción, no es obvio deducir de la figuras 1.B y 1.C 
que la Tierra y Venus se mueven en círculos. Para enfatizar 
que a priori la elección de la ecuación está muy lejos de ser 
única, imaginemos que alteramos muy poco los parámetros en 
ella, la figura 1.C cambia mucho, por ejemplo se obtienen fi-
guras 1.D y 1.E que no predicen certeramente el fenómeno, 
bajando a la realidad y comparando con las observaciones.

En problemas concretos, no basta el cuantificar un fenómeno 
en la naturaleza o en las ciencias sociales, se requiere elegir 
ecuaciones que lo gobiernan y justificar su pertinencia. En se-
cundaria resolvíamos la ecuación x + b = 0, donde x es la incóg-
nita, algunos todavía recordamos cómo se hace. En bachillerato 
estudiábamos la ecuación ax2 + bx + c = 0, la cual es más difícil y 
casi todos hemos olvidado cómo se resuelve, ¡qué alivio!

Subiendo la complejidad, las ecuaciones que nosotros estu-
diamos involucran derivadas, por ello son llamadas ecuaciones 

FigurA 1: lA órBitA dE vEnus (mArcAdo En vErdE). (A) sistEmA dE rEFErEnciA hEliocéntrico, El sol Está Fijo. (B)-(E) sistEmA dE 
rEFErEnciA gEocéntrico; lA tiErrA mArcAdA En Azul Está FijA y Es El lugAr dEsdE dondE sE oBsErvA; lo quE sE trAzA Es lA 
trAyEctoriA dE vEnus conFormE El tiEmpo AvAnzA, pArtiEndo dEsdE El punto En vErdE. (B)-(c) pArA vArios mEsEs y pArA vArios 
Años lA prEdicción dE lA EcuAción Es cErtErA. (d)-(E) dos EjEmplos dE trAyEctoriAs pArA vArios Años quE rEsultAn dE cAmBiAr 
En cEntésimAs los pArámEtros dE lA EcuAción, lAs prEdiccionEs rEsultAntEs no son cErtErAs. imAgEn dE los AutorEs.

A tiempo t, la posición de Venus desde la Tierra es –(cos t , sen t) + ((0.72) cos (225/365.25 t), (0.72) sen (225/365.25 t)), ello produce la figura 1.c.1
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diferenciales. Esto es, en lugar de la incógnita numérica x, 
aparece la derivada dx/dt de una cantidad x que depende del 
tiempo. Para sentirnos cómodos, conviene recordar de nuestro 
bachillerato que una derivada positiva, dx/dt > 0, significa que 
la cantidad x aumenta conforme el tiempo t avanza, mientras 
que dx/dt < 0 nos dice que x disminuye conforme t avanza.

Bajando a las aplicaciones, si x es el número de individuos 
a tiempo t de una población animal que crece en un medio 
ideal entonces, grosso modo, la derivada de x respecto a t 
está gobernada por la ecuación diferencial

Cabe recalcar que A es un número que depende de la 
población y para determinarlo se requiere un trabajo de 
muestreo y estadística. Este modelo es muy ingenuo; mode-
la poblaciones con certeza sólo en intervalos pequeños de 
tiempo. Para tiempos grandes predice valores de la pobla-
ción completamente disparatados.

Al aumentar la certeza del modelo, sube la complejidad de 
las matemáticas. Si consideramos dos poblaciones tales que 
x representa el número de presas de una especie (conejos) a 
tiempo t, mientras que y representa el número de predadores 
de una especie (zorros) a tiempo t, entonces ambas pobla-
ciones pueden modelarse con ecuaciones diferenciales2  lla-
madas predador-presa. La figura 2.A nos dice que el número 
de presas y predadores oscilan; aumentando y disminuyen-
do alternadamente sin extinguirse, eso ya es más certero.

En las figuras 1.C y 2.B hay puntos donde algo interesante 
está sucediendo; en matemáticas les llamamos puntos singu-
lares. En efecto, la ecuación diferencial predador-presa po-
see dos puntos singulares, marcados en magenta en la figura 
2.B. En cada uno de ellos, ambos números (de presas y preda-
dores) permanecen constantes conforme el tiempo t avanza.

Bajando a la realidad, para entender el concepto de 
punto singular tenemos los ejemplos siguientes: 

Las esquinas de un cubo son sus puntos singulares (por-
que algo interesante sucede en ellos), mientras que una 
esfera carece de puntos singulares; en ciencias sociales; 
podemos decir que la revolución francesa es un punto sin-
gular de la historia; en economía los puntos donde el dólar 
alcanzó su máximo o su mínimo de tipo de cambio con res-
pecto al peso en la última década son puntos singulares (en 
este caso los puntos singulares son parejas “tipo de cambio 
y fecha”). Los puntos singulares de un fenómeno son impor-
tantes en matemáticas puras y aplicadas.

Nuestro trabajo de investigación actual se aboca a bus-
car los posibles comportamientos de puntos singulares que 
aparecen en ciertas familias de ecuaciones diferenciales. 
Esos puntos son llamados singularidades esenciales; ellas 
exhiben naturalmente complejidad y belleza (ver figura 3).

Para el matemático catalán Carles Simó; las ciencias exac-
tas son como subir y bajar en un ascensor, pues un matemático 
debe subir a la abstracción cuando busca el modelo matemáti-
co para un fenómeno en la naturaleza o en la sociedad, y lue-
go debe bajar a la realidad para aplicarlo a casos concretos.

Al bajar a la realidad las singularidades esenciales, como 
la de la figura 3, se llega a problemas de mecánica cuánti-
ca. ¡Todavía no sabemos si podemos bajar aún más!

FigurA 2: modElo prEdAdor-prEsA. (A) siguiEndo lA tEmporAdA 
AnuAl dE lluviAs, El númEro dE prEsAs x (conEjos) AlcAnzA su 
máximo, un poco dEspués El númEro dE prEdAdorEs y (zorros) 
AlcAnzA su máximo. (B) gráFicA dE lA EcuAción diFErEnciAl 
En El plAno (x; y), sólo El primEr cuAdrAntE x > 0, y > 0 tiEnE 
sEntido como modElo dEl FEnómEno rEAl; ApArEcEn dos 
puntos singulArEs mArcAdos En color mAgEntA. imAgEn dE 
los AutorEs.

Las ecuaciones diferenciales predador-presa son dx/dt = ax – bxy, dy/dt = -cy – dyx, donde a, b, c, d son parámetros de ambas poblaciones.2

FigurA 3: unA singulAridAd EsEnciAl dE unA EcuAción 
diFErEnciAl, lA línEA En BlAnco, sEñAlA Al punto singulAr. 
imAgEn dE los AutorEs.
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Se pone en marcha el Laboratorio Nacional de Innovación 
Ecotecnológica para la Sustentabilidad 

g r a n a n g u l a r

CoN EL oBjETiVo DE formAr UN ESPACio qUE DE rESPUES-
TA A LAS NECESiDADES y ProBLEmáTiCAS DE ProDUCTorES, 
ComUNiDADES rUrALES, grUPoS SoCiALES, EmPrESAS, 
ASí Como DE SECTorES gUBErNAmENTALES, ACADémiCoS 
y PriVADoS, a través de la articulación del conocimiento 
científico con el desarrollo de procesos y tecnologías sus-
tentables, se inauguró el Laboratorio Nacional de innova-
ción Ecotectnológica para la Sustentabilidad (LANiES).

mayra Elena gavito Pardo, investigadora del instituto de 
investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (iiES), men-
cionó que este laboratorio lo conforman el iiES y el Colegio 
de la frontera Sur (ECoSUr), y cuenta con el financiamiento 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNACyT).

Agregó que es un laboratorio, en el cual hacen sinergia acti-
vidades de investigación, docencia y vinculación y la prestación 
de servicios especializados. Sus líneas de acción principales 
son: las ecotecnologías domésticas y rurales en agua, energía, 
manejo de residuos y vivienda; el manejo agrícola, pecuario y 
forestal; el manejo de ecosistemas y la resiliencia (capacidad 
para resistir perturbaciones) de sistemas socioecológicos.

"Será un laboratorio interdisciplinario único en su tipo en 
méxico por la confluencia de enfoques innovadores científi-
cos, ecotecnológicos y sociales para contribuir al uso susten-
table de los recursos naturales y el trabajo de investigadores, 
técnicos, estudiantes en formación, productores, empresa-
rios, funcionarios del gobierno, ejidatarios, etcétera".

Es así que el LANiES buscará articular los esfuerzos cientí-
ficos, técnicos, sociales y ambientales que se han desarrollado 
de manera individual para mejorar la prestación de los servi-
cios que demanda la sociedad de las universidades públicas.

Como parte de sus actividades, este laboratorio podrá 
realizar servicios que lo puedan ayudar a autofinanciarse 
y van desde lo básico, que otorga un laboratorio de análi-
sis químicos, hasta modelos de procesos más sustentables 
de uso de los recursos naturales. Los servicios del LANiES 
se agrupan en cinco rubros: análisis de laboratorio, certifi-
caciones, educación y capacitación ambiental, asesorías y 
consultorías, y gestión de proyectos.

Los servicios externos que se ofrecerán en el corto pla-
zo incluyen evaluaciones de propiedades físicas, químicas 
y biológicas en suelos y agua; evaluaciones ecofisiológicas 
de cultivos; identificación de bacterias cultivables; análi-
sis de perfiles de ácidos grasos; certificaciones de calidad 
de microorganismos utilizados como biofertilizantes y con-
trol biológico en agricultura; certificaciones de desempeño 
energético, seguridad y emisiones de estufas de leña; moni-
toreo de adopciones ecotecnológicas, cursos de educación y 
capacitación ambiental, y gestión y asesoría de proyectos.

A mediano plazo, mencionó la investigadora, el LANiES bus-
ca fortalecer la innovación ecotecnológica aumentando la cola-
boración con instituciones académicas nacionales e internacio-
nales, gubernamentales y de la sociedad civil en sus temas.

El Laboratorio NacioNaL de iNNovacióN ecotecNoLógica para La SuSteNtabiLidad sErá un lABorAtorio sin muros dondE sE 
rEAlizArá invEstigAción, docEnciA y vinculAción rElAcionAdA con lAs EcotEcnologíAs, El mAnEjo dE rEsiduos, y El mAnEjo 
AgrícolA, pEcuArio y ForEstAl, EntrE otrAs ActividAdEs. Foto: lEonor solís.
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meno global que puede afectar sitios muy alejados, incluso si las 
emisiones no se producen allí, debido a que la contaminación pue-
de ser transportada a través de la atmósfera por acción del viento.

Un pequeño aumento en el depósito de nitrógeno puede actuar 
como fertilizante al estimular el crecimiento vegetal y la absor-
ción de carbono. Sin embargo, cuando este sobrepasa el umbral 
de tolerancia (que es diferente para cada especie y cada ecosiste-
ma) puede causar efectos negativos, tal como el desequilibrio de 
nutrientes, cambios en la composición de especies y acidificación 
del suelo y del agua, además de conducir a la saturación de dife-
rentes ambientes. Debido a este fenómeno, los componentes bió-
ticos y abióticos del ecosistema no pueden hacer uso de todo el ni-
trógeno que reciben, lo que puede llevar a tener efectos tóxicos.

Es importante implementar programas de monitoreo que per-
mitan evaluar el estado de este fenómeno y sus efectos sobre los 
diferentes ecosistemas. Para ello se utilizan redes automatizadas 
de monitoreo atmosférico. Sin embargo, la operación de estacio-
nes automatizadas de monitoreo atmosférico implica un alto cos-
to. En méxico, un despliegue efectivo sólo ha sido posible en la Ciu-
dad de méxico, guadalajara y monterrey. mientras que en ciudades 
más pequeñas los datos de contaminación son insuficientes. Por lo 
que una alternativa para estimar la contaminación por nitrógeno 
tanto en las ciudades como en el campo es mediante el uso de bio-
monitores, cuyo contenido de nitrógeno y abundancia de isótopos 
estables en sus tejidos permiten caracterizar de este fenómeno.

Los estudios con organismos biomonitores del depósito de ni-
trógeno atmosférico, son cada vez más comunes debido a que per-
miten obtener resultados rápidos y a bajo costo en comparación 
con los métodos automatizados (estaciones de monitoreo). Dichos 
organismos dependen principalmente de los nutrientes que reci-
ben de la atmósfera por lo que reflejan claramente la contamina-
ción prevalente del lugar donde crecen. Ejemplos de organismos 
biomonitores son los líquenes, los musgos, las epífitas vasculares 
como brómelas y orquídeas. Estos biomonitores se caracterizan 

por ser especies de amplia distribución 
geográfica y ecológica, por ser abundan-
tes y que estén disponibles todo el año

Soy biólogo, candidato a doctor por el 
Posgrado en Ciencias Biológicas en el ins-
tituto de investigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad, bajo la supervisión del Dr. 
Erick de la Barrera. mi investigación docto-
ral contempla el efecto de la contamina-
ción atmosférica por nitrógeno en plantas 
tal como la orquídea nativa de méxico Lae-
lia speciosa. Adicionalmente, con mi inves-
tigación busco determinar los biomonitores 
más adecuados para caracterizar la conta-
minación atmosférica por nitrógeno.

e s t u d i a n t e s

¿Qué tanto es tantito? Una breve historia del 
nitrógeno en la era industrial
Por: Edison Armando Díaz Álvarez, estudiante de Doctorado en el Posgrado en Ciencias 
Biológicas, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES)

EL NiTrógENo ES UNo DE LoS ELEmENToS qUE SE ENCUENTrA EN 
LA TABLA PErióDiCA y qUE, EN ComBiNACióN CoN CArBoNo, oxí-
gENo E HiDrógENo, CoNSTiTUyEN LoS BLoqUES BáSiCoS DE CoNS-
TrUCCióN DE LA ViDA. El nitrógeno forma parte de compuestos or-
gánicos tales como el ADN, que es el encargado preservar y heredar 
la información genética. Este elemento también forma parte de los 
aminoácidos, que a su vez forman a las proteínas estructurales y a las 
enzimas que participan en el metabolismo celular. Además, el nitró-
geno es uno de los fertilizantes más reconocidos para el crecimien-
to de las plantas, que son el primer eslabón de las redes tróficas.

El llamado nitrógeno molecular (N2) constituye el 78% de la atmós-
fera terrestre, pero debido a su alta estabilidad, es difícil de romper 
y no está disponible para la mayoría de seres vivos. Este nitrógeno 
denominado "no reactivo" sólo puede ser utilizado (fijado) por algu-
nos microorganismos especializados que pueden romperlo dejándolo 
disponible para las plantas. Un ejemplo son las bacterias del género 
Rhizobium comúnmente asociadas con plantas leguminosas. La rup-
tura del N2 puede ocurrir durante las tormentas eléctricas, aunque 
también los incendios generan energía suficiente que contribuyen 
con la ruptura abiótica del N2. El producto de estas reacciones, cono-
cido como nitrógeno reactivo (Nr), queda disponible para combinarse 
con otros elementos. Sin embargo, la cantidad de Nr producida de 
forma natural mediante estos procesos no es suficiente como para 
fertilizar los diferentes ecosistemas del planeta. Por ello, a pesar de 
la gran abundancia de este elemento en la atmósfera, la producti-
vidad de muchos ambientes terrestres está limitada por su escasez.

El nitrógeno se mueve a través del planeta en un proceso llamado 
ciclo de nitrógeno en el que diferentes reacciones químicas transfor-
man el nitrógeno desde su forma más estable en la atmósfera, hasta 
sus formas más complejas en la biosfera, donde forma parte de los 
seres vivos. En la época preindustrial más del 99% del nitrógeno at-
mosférico no estaba disponible para la gran mayoría de organismos y 
existía un equilibrio entre el nitrógeno que se fijaba y el nitrógeno que 
regresaba a la atmósfera. Sin embargo, diferentes actividades huma-
nas contaminantes han llevado a que 
la disponibilidad de nitrógeno reactivo 
a nivel global se haya más que duplica-
do en el último siglo y con ello se haya 
desequilibrado del ciclo del nitrógeno.

El aporte de nitrógeno reactivo 
a la biósfera se denomina depósito 
de nitrógeno atmosférico, cuyo ace-
lerado incremento tiene efectos ad-
versos sobre la biodiversidad al punto 
de ser considerado como la tercera 
causa de pérdida de especies a nivel 
mundial, solo después del cambio de 
uso de suelo y del cambio climático. 
El depósito de nitrógeno es un fenó-

LaeLia SpecioSa, orquídEA EpíFitA, EndémicA dE 
méxico, crEciEndo soBrE cortEzA dE Encino 
(QuercuS deSertícoLa). EstA orquídEA rEspondE Al 
dEpósito dE nitrógEno AtmosFérico AumEntAndo 
El contEnido dE nitrógEno y cAmBiAndo lA 
composición isotópicA dE sus tEjidos. Foto: 
Edison ArmAndo díAz álvArEz.
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Br e v e s d e l ca m p u s

rEAlizA lA unAm cAmpus morEliA, lA cuArtA Edición dE lA FiEstA dE lAs ciEnciAs y lAs 
humAnidAdEs

lA unAm, cAmpus morEliA FuE sEdE dE lA rEunión dE mAtEriA condEnsAdA

Con la presentación de 60 activida-
des, 11 conferencias y obra de tea-
tro científico, la UNAm realizó una 

gran fiesta. El encuentro se llevó  a cabo 
en las instalaciones de la UNAm, Campus 
morelia con la participación de todas las 
entidades académicas que lo conforman. 

En esta feria estuvieron presentes 
académicos y estudiantes que generan 
conocimiento nuevo en sus cubículos, la-
boratorios y prácticas de campo.

Así, hubo conferencias sobre ¿qué 
es la geohistoria?; los materiales poli-
méricos y sus aplicaciones; la relación 
entre la luz, el dibujo y la geometría; 
así como también sobre la historia de la 
Tierra... entre muchos otros temas más.

Entre los talleres que se impartieron,  
los asistentes pudieron conocer sobre los 
usos de los drones para estudiar los sue-

Con el objetivo de abrir un espacio 
de reflexión y difusión sobre los 
avances y dificultades reconocidas 

en el trabajo cotidiano de investigación 
en el área del estado sólido de la mate-
ria, la UNAm, Campus morelia fue sede de 
la reunión Anual de la División de Estado 
Sólido de la Sociedad mexicana de física, 
durante la cual académicos compartieron 
la discusión de  diversos desarrollos en el 
área. Este evento buscó también tener un 

los; ¿porqué son importantes los hongos 
en la conservación y productividad del 
suelo?;  aprender sobre las tormentas so-
lares y magnéticas y cómo afectan a la 
Tierra; así como saber un poco más so-
bre la Unidad de investigación sobre re-
presentaciones Culturales y Sociales que 
presentó la actividad "Vida, historia y re-
presentaciones", entre muchas otras más.

El doctor Daniel juan Pineda co-
mentó que uno de los objetivos centra-
les de este evento es abrir un espacio 
de contacto directo entre los jóvenes y 
los investigadores de la UNAm en more-
lia, pertenecientes a las ocho entidades 
académicas que conforman el campus.

También resaltó la importancia de dar 
a conocer la oferta académica, tanto de 
nivel de licenciatura  como de posgrado, 
ya que este tipo de actividades puede ser 

una de las estrategias por las cuales se 
motiven y despierte interés en los jóve-
nes por realizar proyectos académicos.

Actualmente la UNAm Campus more-
lia, ofrece 12 programas de licenciaturas 
en: Ciencias Ambientales, geociencias, 
geohistoria, Literatura intercultural, Es-
tudios Sociales y gestión Local, Historia 
del Arte, Arte y Diseño, Ciencia de ma-
teriales Sustentables, Tecnologías para 
la información en Ciencias, Ecología, Ad-
ministración de Archivos y gestión Docu-
mental y música y Tecnología Artística.

finalmente, comentó que este evento 
es una extensión de la fiesta que, tam-
bién desde hace cuatro años, se realiza 
simultáneamente en el museo Universum 
"El museo de las Ciencias", en la Ciudad 
de méxico, organizada por la Dirección 
general de Divulgación de la Ciencia.

impacto en la formación de nuevas ge-
neraciones de científicos, con una visión 
interdisciplinaria de la ciencia y una gran 
capacidad de reflexión sobre su entorno 
y las posibilidades que ofrecen la com-
prensión y manipulación de los sistemas.

La presidenta de la División de Estado 
Sólido de la Sociedad mexicana de física, 
doctora yesenia Arredondo León, comentó 
que “esta reunión se ha realizado en for-
ma anual durante los últimos cinco años en 

instalaciones de la UNAm campus morelia. 
En esta edición tuvimos la oportunidad de 
escuchar ponencias de expertos en varias 
áreas del estado sólido y sus aplicaciones". 

Agregó que en esta ocasión se contó 
con la participación de invitados de la Uni-
versidad de Cartagena, Colombia; de las 
Universidades de oldenburg y de Bremen 
de Alemania; del Centro de investigacio-
nes en óptica A. C.; del Centro de inves-
tigación en materiales Avanzados S. C. de 

AsistEntEs A lA FiEstA dE lAs ciEnciAs y lAs humAnidAdEs 2016. Foto: rolAndo prAdo
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luis Andrés Espino BArAjAs, primEr EgrEsAdo titulAdo dE lA EnEs morEliA

rEAlizAn nochE dE lAs EstrEllAs 2016

Chihuahua; de la Universidad Autónoma 
metropolitana; del Centro de investigación 
Científica y de Educación Superior de Ense-
nada, Baja California (CiCESE monterrey); 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de méxico, y de la facultad de Ciencias e 
instituto de Ciencias física de la UNAm.

Con el apoyo financiero del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de la 
Sociedad mexicana de física, de la Uni-
dad morelia del instituto de investiga-
ciones en materiales de la UNAm y de la 

L uis Andrés Espino Barajas se con-
virtió en el primer egresado de la 
Escuela Nacional de Estudios Supe-

riores Unidad morelia de la UNAm, en ob-
tener el grado de Licenciado, con el plan 
de estudios con que inició actividades 
docentes la ENES Unidad morelia en 2012.

En el evento estuvieron presentes 
la doctora Diana Tamara martínez ruiz, 
directora de la ENES, el doctor gabriel 
Vázquez Castro, tutor de la tesis deno-
minada “Estudio Paleoambiental del Ho-
loceno en el Lago La Colorada jalisco, 
méxico”, y sus sinodales; la doctora Bere-
nice Solís Castillo, la doctora isabel isra-
de Alcántara, el doctor Víctor Hugo gar-
duño y el maestro felipe Tenorio garcía.

Con el lema "Apaga un foco, encien-
de una estrella", el instituto de ra-
dioastronomía y Astrofísica (iryA), 

de la Universidad Nacional, realizó la No-
che de las Estrellas en su edición 2016.

El doctor Luis Zapata gonzález, encar-
gado del Departamento de Divulgación del 
iryA, mencionó que este evento es una 
fiesta astronómica que se ha realizado con 
gran éxito desde el año 2009, cada año se 
presenta con una temática representati-
va a nivel mundial congregando hasta el 
día de hoy a más de 500 mil personas en 
méxico. En morelia se tiene un registro de 
más de 12 mil personas. En méxico, co-
mentó, hay un gusto especial por la as-
tronomía. Esta disciplina ha sido la puerta 
de entrada para que un público muy am-
plio se ponga en contacto con la ciencia.

Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad morelia de la UNAm se presenta-
ron 11 ponencias magistrales, 12 charlas 
invitadas y una sesión mural en la cual 
se expusieron los trabajos tanto investi-
gadores como estudiantes de posgrados 
de áreas afines al estado sólido.

Una actividad que se incorporó a 
este evento es la conferencia “Estudiar e 
investigar en Alemania”, la cual es orga-
nizada por la oficina Alemana de inter-
cambio Académico, (DAAD por sus siglas 

en alemán) y estuvo a cargo de la doc-
tora Arredondo León, quien ostenta el 
título de “joven embajadora 2016-2017” 
otorgado por esta organización alemana. 

El objetivo de esta conferencia fue ha-
cer llegar información actualizada sobre 
las oportunidades de estudio de posgrado 
e investigación en instituciones alema-
nas, las becas y programas existentes y 
platicar sobre algunas otras rutas disponi-
bles para todos los interesados en realizar 
estancias académicas en Alemania.

Durante la ceremonia la Dra. mar-
tínez ruiz, mencionó que todo es un 
ciclo y que lo que empezó hace cuatro 
años concluye ahora de una forma exi-
tosa. Dio las gracias al Dr. Vázquez, su 
asesor, por haberlo acompañado en su 
proceso de tesis, a los docentes en ge-
neral por su trabajo e instó a sus com-
pañeros que se encontraban ahí a que 
redoblaran sus esfuerzos para que pu-
dieran seguir los pasos de Luis Andrés y 
se titularan lo más pronto posible.

En entrevista el recién titulado Luis 
Espino dijo: “Estoy que no me cabe la fe-
licidad en el cuerpo. La semana pasada 
cuando me dijeron que iba a haber mu-
cha gente, que iba a venir la directora; 

sentí la presión, pero después dije: es 
un trabajo que yo hice, ¿quién lo cono-
ce mejor que yo?, entonces quién mejor 
que yo para explicarlo, qué más da que 
haya una o cien personas. Los nervios 
estuvieron desde mi punto de vista nu-
los, me sentí muy a gusto y feliz de saber 
que soy el primer titulado básicamente 
de la ENES, no solo de la Licenciatura en 
geociencias, sino de toda la escuela en 
general. Es un gusto que me va a quedar; 
otra persona que tenga este privilegio 
no la va a haber, entonces estoy feliz. 
invité a muchas personas precisamente 
para que se motiven, yo sinceramente 
le puse todas las ganas a este trabajo 
y creo que se ve en el resultado.”

"En este sentido es que la Noche de 
las Estrellas intenta afianzar una cultura 
científica a través de la astronomía en 
todos los estratos de la población, con-
juntando esfuerzos de las instituciones 
científicas y de divulgación de la ciencia 
más importante del país, así como la par-
ticipación de distribuidores de telesco-
pios y grupos de astrónomos aficionados".

Zapata gonzález indicó que este año 
la ciudad de morelia se unió a más de 60 
sedes a nivel nacional y este año recibió 
aproximadamente a 10 mil asistentes.

Para esta edición el comité or-
ganizador preparó actividades como 
observación a través de telescopios, 
talleres, proyecciones en planetarios 
móviles, charlas, actividades cultu-
rales y más, que fueron ofrecidas en 

esta fiesta astronómica organizada en 
conjunto por la UNAm Campus morelia,  
el Planetario de morelia, la Sociedad 
Astronómica de michoacán y el Centro 
de Cooperación regional para la Edu-
cación de Adultos en América Latina y 
el Caribe (CrEfAL, Pátzcuaro).

Añadió que se contó con más de 10 te-
lescopios para la observación, un total de 
18 talleres, tres planetarios, un concierto, 
una obra de teatro y exposiciones que gira-
rán en torno al tema de la contaminación 
lumínica, el derecho a los cielos obscuros.

Con lo anterior se buscó concienti-
zar a la sociedad moreliana, acerca de 
la importancia que tiene el correcto uso 
de la iluminación artificial, y los efectos 
que esto provoca en el medio ambiente 
y la observación del cielo nocturno.
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riencia geográfica en la era de la inmedia-
tez, a través de una sui generis crónica de 
viaje: Cómo viajar sin ver. En sus propias 
palabras: “vivimos siempre en varios luga-
res al mismo tiempo. No importa dónde 
estemos, podemos consultar nuestro co-
rreo, leer los periódicos del mundo, seguir 
la actualidad internacional. Vayamos a 
donde vayamos, continuamos dentro de 
un mismo paisaje: el de las comunicacio-
nes”. Frente a ello, Neuman formula una 

propuesta para romper 
con ese espacio aparen-
temente homogéneo y 
vivir, en la medida de lo 
posible, la experiencia del 
viaje: “Cuando nos re-
sulta imposible una mi-
rada exhaustiva y docu-
mentada sobre un lugar, 
sólo nos queda el recurso 
poético de la inmediatez: 
mirarlo con el asombro 
radical de la primera 
vez. Con cierto grado de 
ignorancia y, por lo tan-
to, de avidez inaugural”.

Aprovechando una 
gira de presentaciones 
de otro de sus libros or-
ganizada por la editorial 

Alfaguara, Andrés Neuman realiza un re-
corrido por diecinueve países de América. 
El periplo de Neuman se caracteriza por lo 
inmediato: de un aeropuerto al hotel, del 
hotel al lugar de presentación, del lugar de 
la presentación al hotel, y luego otra vez 
al aeropuerto y así sucesivamente. La ex-
periencia más “cultural” en ello se reduce 
a los módulos de tránsito migratorio y al 
menú de los restaurantes de los hoteles. Y 
sin embargo, frente a las limitantes que el 
itinerario le impone, logra la recreación, 
el asombro y el descubrimiento geográfico 
en los lugares menos esperados.

A través de Cómo viajar sin ver, el autor 
compartirá con sus lectores el sentido pri-
mordial de la geografía; una crónica plena 
de paisajes y personas ocultas en la percep-
ción de fugacidad del tiempo, una guía ex-
quisita que todo viajero debería conocer.

Viajar sin ver: la experiencia 
geográfica en la inmediatez
Reseña de PedRo s. URqUijo ToRRes

E l viaje es la experiencia primaria de 
la geografía: el sujeto se desplaza de 
su cotidianeidad y espacio de con-

fort para conocer lugares, aprender de 
ellos y recrearse en la novedad. El viajero-
geógrafo agudiza sus sentidos y se abre a 
las nuevas posibilidades y sorpresas que 
su destino le depara. 
Después la aventu-
ra vuelve a casa con 
la memoria cargada 
de recuerdos y ense-
ñanzas que a partir 
de ese momento re-
construye, proyecta o 
moldea. La geografía, 
por tanto,  necesaria-
mente implica mo-
vimiento constante, 
pues se nutre de pai-
sajes y lugares.

¿Pero qué sucede 
cuando, en nuestros 
tiempos, la inmedia-
tez y lo efímero pa-
rece apoderarse de 
todo? ¿Cómo vivir la 
experiencia geográfica del viaje cuando ya 
no hay tiempo para la contemplación, las 
distancias se reducen y la información se 
consigue en segundos a través de la Inter-
net, sin necesidad incluso de desplazarse? 

Algunos teóricos de la postmoderni-
dad indicaron al respecto que el espacio 
se “desvanecía”, que la geografía perdía 
cierto sentido y se volvía algo complicado 
frente a la concepción acelerada del tiem-
po. Se planteaba entonces que no había 
un sentido de lugar mientras se viajara 
a toda velocidad en un avión o se espe-
rara la llegada del metro en el andén. En 
esos momentos sólo se podía pensar en 
el tiempo y su necesario paso, no en los 
lugares en los que los individuos podrían 
encontrarse. No obstante, el espacio sigue 
ahí, no desaparece jamás. Lo que cambia 
es nuestra manera de vivirlo, ciertamen-
te marcado por la rapidez y lo fugaz. Los 
lugares siguen en espera de ser descubier-
tos por el recién llegado o el extranjero.

De una manera soberbia, el escritor 
Andrés Neuman nos describe su expe-

liBrospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIERNES DE 
ASTRONOMÍA
El 25 de noviembre 
se llevará a cabo 
el evento Viernes 
de Astronomía, 
con la conferencia 
Pescando galaxias 
medusa, a cargo del Dr. 
Jacopo Fritz. Después de la 
conferencia habrá observación con 
telescopios. 
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que Plutón ya no existe?

Hasta este momento Plutón continúa 
tranquilamente girando en su órbita 

alrededor del Sol sin ningún 
problema. Esto puede 

ser comprobado 
por la luz que nos 

llega de Plutón a 
nuestros telescopios 

terrestres y por 
la misión Nuevos 
Horizontes de la 
Administración 

Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, por sus siglas 

en inglés) que acaba de visitar a Plutón 
en el 2015...

Para saber más de esto visita la 
sección ¿Es cierto...? en la página: 
www.csam.unam.mx/vinculacion

¿ES CIERTO...

El sábado 26 de noviembre, desde las 
18:00 horas, se llevará a cabo 

el evento más oscuro y 
espeluznante del año: 

el Maratón de Cine de 
Terror 2016, vuelve al 
Campus de la UNAM 

Morelia, con las mejores 
películas de horror.

Consulta la cartelera en:
 www.csam.unam.mx/vinculación/

&
CóMo ViAjAr siN VEr.
ANDRéS NEUMAN.
EDICIONES ALfAGUARA. 
ESPAñA. 2010.


