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Dos campos de investigación en los 
que se habla de restauración y de 
conservación son la ecología y la 

arqueología. En ecología, la restauración 
ambiental busca recuperar los atributos 
de ecosistemas que se han perdido por 
las actividades humanas, y la conserva-
ción busca mantener la integridad de los 
ecosistemas naturales. En ocasiones es-
tas dos formas de manejo se complemen-
tan, pues se puede proceder a conservar 
ecosistemas restaurados una vez que se 
han superado los problemas que causa-
ban la degradación. En arqueología, la 

restauración busca intervenir piezas del 
patrimonio cultural para facilitar la com-
prensión sobre su uso y significado, y co-
adyuva a la conservación de piezas que 
han sufrido niveles de deterioro que po-
drían poner en riesgo su integridad futura.

La relación entre la cultura y la natura-
leza es bien conocida, pues una gran parte 
del conocimiento y expresión cultural se 
sustentan en la naturaleza. Esto es claro 
cuando, por ejemplo, consideramos los 
nombres que damos a las localidades; en 
muchos casos la toponimia hace referen-
cia a características del paisaje en donde 
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se ubican los asentamientos humanos, o a animales o plantas que 
los grupos humanos relacionan con atributos especiales o desea-
bles y que quedan plasmados en nombres de pueblos y ciudades.

Es el caso de muchas localidades en México cuyos nombres son 
de origen precolombino, como es el caso de Michoacán, que se deri-
va del vocablo náhuatl michín, con el que los mexicas nombraban al 
territorio en donde se estableció el Imperio Tarasco, haciendo refe-
rencia a la abundancia de peces, de los lagos de esta región del país.

Otro ámbito en donde coinciden la naturaleza y la cultura 
es en las zonas arqueológicas del país, algunas de las cuales 
albergan monumentos de gran importancia histórica y a la vez 
son refugio de flora y fauna nativa en paisajes que han sido se-
veramente degradados, como es el caso de la zona arqueológica 
de Palenque, en Chiapas. Cuando esto ocurre, la restauración y 
conservación se debe dar tanto desde la perspectiva arqueológi-
ca como ecológica, lo que representa un reto dado que las metas 
y objetivos de ambas perspectivas muchas veces pueden entrar 
en conflicto. Por ejemplo, la restauración ecológica puede re-
querir restablecer especies de plantas que podrían dañar los 
vestigios arqueológicos o, por el contrario, la restauración y con-
servación del patrimonio cultural necesita eliminar vegetación.

Lograr el balance entre las necesidades de la restauración y 
conservación desde ambas perspectivas disciplinarias es un reto 
que se puede abordar desde una perspectiva interdisciplinaria, 
que fomente un diálogo entre los profesionales de la ecología, de 
la arqueología y de otras disciplinas que aporten ideas para lo-
grar soluciones integrales para la restauración y conservación de 
la naturaleza y del patrimonio cultural. Un proyecto de este tipo 
se lleva a cabo desde hace varios años en la zona arqueológica 
de Tzinztuntzan, con la participación de especialistas de la Uni-
versidad de Manitoba en Canada, el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México.

El nombre de Tzintzuntzan, se deriva de la palabra purépe-
cha Ts’intsuntsani que es una onomatopeya del sonido que ha-
cen los colibríes al volar. La razón por la cual este sitio lleva este 
nombre no es clara, aunque es posible que sea consecuencia de 
que a los colibríes se les asociaba con la valentía en tiempos pre-
colombinos. De hecho, estas pequeñas aves han estado relacio-
nadas con distintas deidades guerreras solares, como Huitzilopo-
chtli entre los mexicas. Hoy en día, los colibríes siguen siendo 
culturalmente importantes porque se les relaciona con la buena 
suerte, la salud, el amor y la fertilidad. Desafortunadamente, 
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los colibríes son escasos en la Zona Arqueológica de Tzintzuntzan 
debido a que se ha perdido su hábitat, en particular las plan-
tas que les proporcionan néctar, que es su principal alimento.

En respuesta a este problema, Brenda Brown, de la Uni-
versidad de Manitoba, concibió la idea de crear hábitat para 
colibríes en Tzintzuntzan, en el marco de la restauración bio-
cultural. La restauración biocultural busca la recuperación si-
multánea de elementos naturales y culturales, haciendo énfasis 
en las conexiones entre ellos para recrear relaciones entre las 
personas y su ambiente. Un proyecto de restauración biocultu-
ral es un reto de trabajo interdisciplinario, pues implica encon-
trar soluciones integrales considerando el conocimiento que se 
ha desarrollado en disciplinas distintas y generando un conoci-
miento nuevo. Pero llevarlo a cabo en una zona arqueológica 
requiere tomar en cuenta muchas consideraciones más, pues 
se necesita crear jardines de vegetación nativa para colibríes 
preservando la integridad de los vestigios culturales y facilitar 
la relación del público visitante con la cultura y la naturaleza.

Para crear estos jardines fue necesario elegir especies nativas 
de plantas que fueran atractivas para los colibríes y que toleraran 
las condiciones ambientales de la zona, que son más adversas que 
las de los remanentes de bosque cercanos, ya que están expuestas 
a una mayor insolación, condiciones de sequía y vientos de veloci-
dad considerable durante parte del año. Además, las plantas deben 
de cumplir con algunas condiciones relacionadas con la seguridad 
de los visitantes y de los vestigios arqueológicos. Para la seguridad 
de los visitantes fue indispensable considerar especies que no fue-
ran tóxicas o que tuvieran espinas, mientras que para los vestigios 
culturales fue fundamental que el sistema de raíces de las plantas 
fuera somero para evitar el daño a posibles vestigios enterrados.

Después de considerar varias opciones, se seleccionó a Salvia ful-
gens, una especie nativa con flores rojas llamativas para los colibríes 
y que no representa ningún riesgo para los visitantes. Se llevaron a 
cabo ensayos en los cuales se cultivó a esta especie en macetones 
para determinar el número de plantas, o dicho de otra manera, el 
tamaño mínimo del jardín, que resulta atractivo para los colibríes. El 
estudio de lo anterior se convirtió en el trabajo de maestría de Mari-
na Barajas Arroyo, en la cual la contribución del Dr. Jorge Schondube 
como experto en colibríes fue fundamental. En esta etapa de inves-
tigación se utilizaron macetones para evitar daños y poder mover las 
plantas con relativa facilidad. Se colocaron las plantas en 5 lugares 
cercanos a las yácatas de Tzinztuntzan y fue posible determinar que, 
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para que un manchón resultara atractivo para los colibríes, debía 
de contar con al menos 37 flores, con lo que es posible atraer al 
menos a una especie de colibrí, Cynanthus latirostris. Los colibríes 
muestran diferentes comportamientos cuando buscan su alimento, 
hay especies como C. latirostris, que se conocen como ruteros, que 

buscan su alimento en áreas más o menos 
grandes y que aprovechan sitios con pocas 
flores que para las especies territoriales, 
son poco atractivos. Esto implica que para 
atraer otras especies de colibríes era nece-
sario contar con un mayor número de flores 
en los manchones de Salvia fulgens. Una vez 
que se logró determinar que esta planta es 
una especie adecuada para crear hábitat 
para los colibríes en la zona arqueológica, 
por sus características generales y porque 
es una buena fuente de alimento, había que 
considerar otros factores para establecer el 
lugar más apropiado para el primer jardín de 
colibríes. Desde una perspectiva de la con-
servación del patrimonio cultural se debe 
de evitar la cercanía a vestigios que ya se 
encuentran localizados. Sin embargo, es po-
sible que en el subsuelo haya vestigios ente-
rrados que deben ser protegidos. Para evitar 
establecer el jardín en un sitio con vestigios 
enterrados se usó un radar de penetración 
y se seleccionó el sitio bajo la dirección del 
Dr. José Luis Punzo, del INAH-Michoacán.

Finalmente, fue posible seleccionar 
un área para el primer jardín de colibríes 
en la zona arqueológica de Tzinztutzan, el 
cual se encuentra al pie de la plataforma 
principal, cerca de la entrada a la zona ar-
queológica. En un área de 160 metros cua-
drados metros cuadrados se plantaron 30 
plantas las cuales comenzaron a florecer en 
octubre de 2016 y hasta abril de 2017 atra-
yendo en esta primera temporada hasta 6 
colibríes simultáneamente de dos especies: 
Amazilia beryllina y Cynanthus latirostris. 
En la medida que las plantas se desarrollen 

en tamaño y vigor, y se incorporen nuevas especies que actualmente 
se están ensayando, se espera que el jardín atraiga nuevas especies 
y permite que la zona arqueológica de Tzinztuntzan sea nuevamen-
te el “lugar de colibríes” para los visitantes que año con año co-
nocen este importante sitio representativo de nuestro pasado.

SAlviA fulgENS sEmBrAdA A los piEs dE lAs yácAtAs dE tzitzuntzAn. Foto: roBErto 
lindig cisnEros.
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Docente de la ENES Morelia es nombrado joven embajador de la 
Asociación Americana de Microbiología

g r a n a n g u l a r

LUIS EDUArDO SErvíN GArCIDUEñAS, DOCENTE DE LA ES-
CUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPErIOrES (ENES) DE LA 
UNAM CAMPUS MOrELIA, fue nombrado Joven Embajador 
de la Asociación Americana de Microbiología. En su trabajo 
analiza la diversidad de microorganismos extremófilos que 
habitan en ambientes termales del Eje volcánico de México.

Al respecto, comentó que se integrará al Programa de Jóve-
nes Embajadores de la Asociación Americana de Microbiología, 
conformado por jóvenes embajadores de diversas naciones que 
son apasionados por el avance de las ciencias microbiológicas. 
Dentro de dicha red, el doctor Servín promoverá la creación 
de redes y la colaboración nacional y global de microbiólogos.

Además, tiene contemplado participar en la organización de re-
uniones y simposios nacionales que permitan congregar a investiga-
dores mexicanos interesados en el estudio de los microorganismos.

"Una de mis principales motivaciones es involucrar y ge-
nerar interés en otros jóvenes en las investigaciones micro-
biológicas", indicó el doctor Luis Eduardo Servín.

La Asociación Americana de Microbiología es una organiza-
ción conformada por científicos que estudian virus, bacterias, ar-
queas, hongos, algas, entre otros eucariotas microscópicos, entre 
otros aspectos de la microbiología. Está compuesta por más de 50 
mil científicos y profesionales de la salud, de los cuales más de un 
tercio reside fuera de los Estados Unidos de América. La misión 
de esta asociación es promover el avance y difusión de los estu-
dios microbiológicos y se ha convertido en la organización profe-
sional de ciencias de la vida más grande y más antigua del mundo.

Su propósito como Joven Embajador es generar espacios 
científicos para presentar, intercambiar y discutir ideas y 
proyectos de la comunidad científica nacional. También rea-
lizará actividades de difusión de los programas y actividades 
de la Asociación Americana de Microbiología en México.

Sobre su trabajo, Servín explicó que las comunidades microbia-
nas tienen un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos de 
los ecosistemas y que también realizan una gran variedad de fun-
ciones esenciales en el cuerpo humano que tienen un efecto en los 
estados de salud: “existe un gran desconocimiento sobre la diver-
sidad microbiana que habita en la naturaleza y hasta en nuestros 
propios cuerpos. Una enorme cantidad de microorganismos per-
manecen como desconocidos para la ciencia. Algunas investigacio-
nes han revelado que alrededor del 99 por ciento de la diversidad 
microbiana que reside en un ambiente en particular no se pue-
de cultivar con técnicas tradicionales en el laboratorio”, añadió.

El licenciado en Ciencias Genómicas y doctor en Ciencias Bio-
médicas por la UNAM, investiga actualmente la diversidad de mi-
croorganismos de ambientes volcánicos de México, así como los 
genes que les confieren resistencia a las condiciones ambientales 
extremas. En particular, se ha enfocado en descubrir microor-
ganismos del campo geotérmico de Los Azufres, en Michoacán.

Junto con sus colaboradores, Servín Garcidueñas ha estu-
diado el material genético de virus y microorganismos nunca 
antes descritos o que han sido pobremente caracterizados. Sus 

investigaciones han revelado la presencia de bacterias, arqueas 
y microalgas que son capaces de habitar en sitios volcánicos que 
presentan acidez extrema, temperaturas elevadas y concentra-
ciones tóxicas de metales. El universitario explicó que a estos 
microbios se les conoce como microorganismos extremófilos.

Comentó que utiliza técnicas de metagenómica para tratar 
de revertir el desconocimiento que tenemos sobre los microor-
ganismos que conforman las comunidades microbianas tal como 
se encuentran en la naturaleza. “La metagenómica contempla 
una serie de métodos independientes del cultivo que permi-
te, en teoría, tener acceso al ADN de todos los microorganis-
mos cultivables y no cultivables de un ambiente específico y 
con ello, es posible determinar la composición, la estructura 
y el metabolismo potencial de tales microorganismos”, señaló.

Los proyectos del doctor Servín brindan una oportunidad 
para analizar comunidades microbianas que de otra forma per-
manecerían desconocidas. Estos proyectos permitirán generar 
conocimientos básicos de un tema poco estudiando en México. 
Los microorganismos extremófilos son poco conocidos en el país. 
Esto representa una oportunidad única para el sector académi-
co e industrial pero, más importante aún, para la formación de 
estudiantes y alumnos de licenciatura y posgrado que posean 
estos conocimientos desde temprana edad, con la finalidad de 
despertar el interés y fascinación por estas formas de vida.

El universitario expuso que la diversidad de las comuni-
dades microbianas que residen en las manifestaciones ter-
males de México ha sido poco estudiada y que las técnicas 
metagenómicas podrán ayudarnos a caracterizar mejor la 
riqueza microbiológica con la que cuenta el país.

Servín Garcidueñas explicó que desarrolla también otros pro-
yectos para analizar la diversidad genética de microorganismos 
de otros sitios extremos y del microbioma intestinal de la mari-
posa monarca junto con colaboradores de la ENES-Morelia, del 
Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, del Centro 
de Ciencias Genómicas y del Instituto de Ecología de la UNAM.

“Estos proyectos permitirán contribuir al entendimiento 
de la ecología de comunidades microbianas, permitirán ge-
nerar conocimientos básicos de un tema poco estudiando en 
México y en la formación de estudiantes”, puntualizó.

luis EduArdo sErvín gArciduEñAs. Foto: FElipE zEnil.
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e s t u d i a n t e s

Comprendiendo los flujos bipolares y la formación 
de estrellas
Por: J. Alejandro López Vázquez, estudiante de Doctorado en el Posgrado en Astrofísica, en 
el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA)

DESDE LAS PrIMErAS CIvILIZACIONES, EL SEr HUMANO HA 
TENIDO UN GrAN INTEréS EN LA BóvEDA CELESTE. DESDE 
ENTONCES, PrEGUNTAS TALES COMO: ¿qué son las estrellas?, 
¿cómo se forman? y, ¿en dónde están?, son cuestionamientos 
que incluso hoy en día buscan respuestas.

Actualmente, con ayuda de los nuevos y avanzados tele-
scopios es posible estudiar las estrellas en diferentes etapas 
evolutivas. El nacimiento de una estrella inicia cuando una 
región del medio interestelar se hace lo suficientemente densa 
y masiva para que la fuerza de gravedad rompa el equilibrio 
en el que se encontraba. A dicha región se le denomina nú-
cleo denso, y se encuentra inmerso en una nube molecular, 
esto debido al hecho que está formada principalmente por la 
molécula de hidrógeno. Una nube molecular es un objeto ex-
tremadamente opaco a longitudes de onda ópticas, es por ello 
que su estudio se realiza en ondas de radio frecuencia. Gracias 
a este tipo de observaciones, es posible conocer el proceso de 
formación estelar. La figura 1 muestra de forma ilustrativa el 
proceso de formación estelar anteriormente descrito.

Los primeros flujos bipolares fueron descubiertos en 
1980, desde entonces se han descubierto más de 200 flu-
jos, los cuales parecen ser más energéticos y colimados en 
las etapas más tempranas del proceso de formación estelar, 
presentan velocidades de expansión que varían entre 100 y 
300 km/s, sus tamaños varían entre 1000 a 100,000 unidades 

Figura 1. La formación estelar inicia con el colapso gravitacional de una nube molecular, que 
conforme pasa el tiempo forma una esfera de gas lo suficientemente densa, la cual es conocida 
como protoestrella (este tipo de objetos es llamado Clase 0). En dicho proceso la nube ha ido 
conformando un disco de acreción debido a la conservación de momento angular de la nube 
(objeto Clase I), de este modo, el disco de acreción es la manera en la que la protoestrella va 
aumentando su masa. En un proceso posterior, se puede observar la expulsión de material 
proveniente del sistema protoestelar (protoestrella y disco de acreción) en forma de chorros 
o jets, los cuales, después de interaccionar con la envolvente donde este objeto está inmerso, 
forman lo que se conoce como flujo bipolar (objeto protoestelar Clase I y Clase II). Por 
último, estos flujos bipolares se encargan de barrer y expulsar el resto del material de la nube 
molecular (objeto protoestelar Clase III). Finalmente, en el disco de acreción el gas y el polvo 
se aglutinan para formar rocas, asteroides y finalmente planetas, naciendo así una estrella y un 
sistema planetario. Imagen: Alejandro López.

astronómicas1 (AU por sus siglas en inglés) y están compues-
tos de moléculas, principalmente CO, SiO, SO, entre otras.

La importancia de los flujos bipolares en el proceso de formación 
estelar radica en el hecho que se cree que estos objetos extraen el 
exceso de momento angular del disco de acreción, lo cual permite 
el nacimiento tanto de la estrella misma, así como del sistema pla-
netario. Entiéndase como momento angular la cantidad de movi-
miento asociada a un cuerpo en rotación, la cual depende tanto de 
la masa del objeto, la velocidad con la que rota y la distancia que 
existe entre donde se observa dicha rotación y el eje de rotación 
del objeto. El momento angular siempre se conserva, es por ello 
que se cree que los flujos moleculares deberían presentar firmas de 
rotación. recientemente, por medio de observaciones en ondas de 
radio, se ha identificado dicha rotación en estos flujos bipolares. Sin 
embargo, estas observaciones muestran que el momento angular 
es mayor a la que se esperaría si el material de estos flujos bipo-
lares tan sólo viniera del sistema protoestelar, por lo que se cree 
que los flujos bipolares se forman debido a la colisión del viento 
proveniente de la protoestrella y la nube en colapso gravitacional.

Con el objetivo de explicar la rotación observada en estos 
flujos bipolares, estoy realizando como parte de mi doctorado un 
conjunto de modelos matemáticos en los cuales se encuentran la 
forma, la masa, el momento angular y la velocidad de rotación, 
para posteriormente comparar estos resultados con los obtenidos 
mediante observaciones. En la figura 2, se muestra un flujo bipo-
lar obtenido mediante el modelo teórico. Este trabajo permitiría 
entender mejor cómo se forman los chorros bipolares y cómo 
estos ayudan a la acreción de masa hacia la protoestrella.

Figura 2. Flujo bipolar teórico que se considera asociado a una protoestrella de media masa 
solar y de una edad de alrededor de 500 000 años. La escala de colores indica que este flujo se 
encuentra rotando con una velocidad de 0.5 km/s. Imagen: Alejandro López. 

1 una unidad astronómica es la distancia que existe entre la Tierra y el 
Sol. Esto equivale a 149 597 870 kilómetros.
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Br e v e s d e l Ca m p u s

prEsEntA El primEr inFormE dE ActividAdEs lA drA. diAnA tAmArA mArtínEz ruiz, 
dirEctorA dE lA EnEs, unidAd morEliA dE lA unAm

más dE 5 mil AsistEntEs visitAn lA FEriA mAtEmáticA dE morEliA 2017

La doctora Diana Tamara Martí-
nez ruiz, Directora de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, 

Unidad Morelia, presentó el primer in-
forme de actividades correspondiente 
al período marzo 2016 – marzo 2017.

El evento se realizó en el auditorio de 
la CSAM del campus UNAM Morelia, ante la 
presencia del Dr. Leonardo Lomelí vane-
gas, Secretario General de la UNAM quien 
asistió en representación del Dr. Enrique 
Graue Wiechers rector de la UNAM; el Dr. 
Enrique Cristián vázquez Semadeni, presi-
dente del Consejo de Dirección del 
Campus UNAM Morelia; la Dra. Ire-
ri Sauzo Ortuño en representación 
del Dr. Medardo Serna González, 
rector de la UMSNH; directivos y 
representantes de facultades, ins-
titutos, centros y unidades de la 
UNAM y de otras universidades her-
manas del estado; autoridades de 
los tres niveles de gobierno; acadé-
micos investigadores, estudiantes, 
personal administrativo y de base.

Al presentar los resultados de 
las acciones emprendidas durante 
su primer año al frente de la ENES 
Morelia, subrayó que las acciones 
responden a las directrices del 
Plan de Desarrollo de la ENES Mo-

En la Quinta Edición de la Feria 
Matemática de Morelia 2017, el 
Director del Centro de Ciencias 

Matemáticas (CCM) de la UNAM Campus 
Morelia, Daniel Juan Pineda, destacó la 
importancia de fomentar la labor cientí-
fica en la sociedad, a fin de que se iden-
tifiquen sus beneficios y sean aplicados 
para resolver problemas de la vida diaria.

En compañía de académicos de la 
UNAM Campus Morelia, Juan Pineda in-
dicó que la feria forma parte de las la-
bores de difusión encaminadas a sociali-
zar con la población la labor científica.

Desde las 10 de la mañana, la pobla-
ción se dio cita en la Plaza de Armas del 
Centro Histórico de Morelia, con el ánimo 
de participar en las más de 15 actividades 

relia 2016-2020, mismo que se constitu-
yó con la participación de la comunidad 
académica, estudiantil y administrativa.

Entre los logros que anunció la Dra. 
Martínez, destacan el continuo creci-
miento y desarrollo de la institución que 
han sido el motor desde su inicio; así en 
agosto de 2016 abrió la Licenciatura en 
Música y Tecnología Artística; llegan-
do a la conformación de doce en los 
diferentes campos del conocimiento.

En este año, la ENES Unidad Morelia al-
canzó una matrícula total de 882 alumnos 

de licenciatura que proceden de 28 estados 
de la república Mexicana. La mitad de los 
alumnos provienen del estado de Michoa-
cán, el 23% de la Ciudad de México, el 10% 
del Estado de México y, en proporciones 
menores al 4%, del resto de los estados.

Otra de las aportaciones durante 
este periodo es la constitución y gestión 
de la Secretaría de vinculación Institu-
cional que ha impulsado nuevas accio-
nes en proyectos locales, regionales y 
nacionales. Durante este primer año de 
gestión, se han concretado 14 convenios 

de colaboración con diferentes 
entidades educativas y guberna-
mentales que cubren actividades 
académicas y prestación de ser-
vicios, entre las que cabría des-
tacar la capacitación a profeso-
res de educación media superior 
y la participación en el proyecto 
de la ciclovía Morelia-Pátzcuaro.

En tanto, el Dr. Leonardo Lo-
melí vanegas, Secretario Gene-
ral de la UNAM, felicitó a la Dra. 
Tamara Martínez ruiz y expresó 
un amplio reconocimiento a la 
labor que desarrollan los acadé-
micos, investigadores, alumnos 
y personal administrativo que 
conforman la ENES Morelia.

que prepararon estudiantes e investiga-
dores para que los asistentes tuvieran una 
experiencia lúdica con las matemáticas.

El público aprendió jugando y cons-
tató que las matemáticas pueden ser 
una ciencia accesible para niños y adul-
tos, además de que identificaron su re-
lación en diversas áreas de estudio.

Las loterías, el armado de rom-
pecabezas en 3D y representaciones 
teatrales con trucos de magia, fueron 
algunas de las actividades en las que 
pudieron participar los asistentes.

También pudieron observar proyec-
ciones del Universo, en el Planetario 
Móvil del Instituto de radioastronomía 
y Astrofísica de la UNAM (IryA); así 
como la observación de mapas, que lle-

vó el Centro de Investigación en Geo-
grafía Ambiental (CIGA) de la UNAM.

El reto para el siguiente año es conti-
nuar enriqueciendo la feria, por medio de 
actividades nuevas diseñadas por diversas 
instancias de la UNAM Campus Morelia, 
como fue este año, en las que participa-
ron: CCM, la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Morelia, el Centro de 
Investigación en Matemáticas A.C., el 
CIGA y el IryA de la UNAM, así como la 
Universidad Michoacana a través de la 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 
y el Instituto de Física y Matemáticas.

De esta forma, fue posible el acer-
camiento al conocimiento de las mate-
máticas en un espacio que estuvo abier-
to al público de manera gratuita.

drA. diAnA tAmArA mArtínEz ruiz. Foto: FElipE zEnil
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con ÉXito sE rEAlizÓ El Quinto EncuEntro dE mÚsicA trAdicionAl vErso y rEdoBlE

compArtEn El plAcEr dE lA lEcturA En lA FiEstA dEl liBro y lA rosA

Conciertos, fandangos, homenajes, 
talleres, conferencias y mesas re-
dondas fueron las actividades que 

integraron el programa del Quinto Encuen-
tro de Música Tradicional “verso y redo-
ble”, mismo que se realizó en el Centro 
Cultural UNAM y la Plaza Benito Juárez, en 
el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia.

El objetivo del evento es acercar a 
la comunidad universitaria y a la socie-
dad en general a la labor de los músicos 
tradicionales y de académicos que han 
estudiado, cultivado y dado a conocer la 
música, el baile y la lírica mexicana de 
géneros tradicionales.

Diana Tamara Martínez ruiz, Directora 
de la Escuela Nacional de Estudios Supe-
riores, Unidad Morelia, resaltó que en este 

La Cuarta Edición de la Fiesta del 
Libro y de la rosa 2017 en la ciu-
dad de Morelia contó con la parti-

cipación de reconocidos escritores, in-
vestigadores, editores e ilustradores que 
celebraron durante tres días el encuen-
tro dedicado a los “viajes y viajeros”.

Mariana Masera, coordinadora de la 
Unidad de Investigación sobre representa-
ciones Culturales y Sociales (UDIr), y Tama-
ra Martínez, directora de la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
agradecieron a la Secretaría de Cultura, a 
los asistentes, a las editoriales, a los libre-
ros, los voluntarios y los demás organiza-
dores que hicieron posible este evento.

El primer día se tituló “Bitácoras y 
Brújulas” y reunió a personajes del ámbi-
to científico como Alberto Lazcano, Enri-
que vázquez, Alejandro Casas, Avto Gogi-
chaishvili, entre otros. Durante el sábado 
29 de abril el tema fue la literatura y la 
ciencia ficción y llevó  por nombre “Trave-
sías de la palabra”, allí participaron reco-
nocidos escritores como vicente Quirar-
te, Alberto ruy Sánchez y raquel Castro.

Para finalizar, la Fiesta del Libro y la Rosa 
celebró a los niños en su día con diversas ac-
tividades orientadas a descubrir y explorar 
su creatividad e imaginación.  Talleres de 
creación de personajes y lugares fantásticos 
impartidos por el ilustrador Israel ramírez 

encuentro se trabajó en torno a los siguien-
tes ejes temáticos: Migración y son en Es-
tados Unidos; mujeres en el son; música 
de la región del Balsas; y el son huasteco.

Desde el primer día de conciertos, 
la Plaza Benito Juárez fue el escenario 
para que diariamente cientos de perso-
nas se congregaran para ver a los gru-
pos de Michoacán, Guerrero y veracruz, 
que con sus guitarras, violines, tololo-
ches, tamborinas y vihuelas deleitaron 
a los michoacanos y turistas, al momen-
to que mostraron lo bello de la lírica y 
la música tradicional de nuestro país.

De manera paralela en el marco del 
encuentro, que se realizó del 27 de marzo 
al 2 de abril, se desarrollaron actividades 
diversas como fueron charlas con músicos, 

mesas redondas y conferencias académi-
cas, en las que se buscó mostrar la im-
portancia de la música en el desarrollo no 
sólo de la conservación de ella misma, sino 
también en el impulso a todo lo que a su 
alrededor se desenvuelve como es la gas-
tronomía, bordados, construcción de ins-
trumentos y una larga lista de manifestacio-
nes culturales que es necesario revalorar.

Cabe destacar que en esta edición se 
homenajearon a los músicos: José Nati-
vidad Leandro Palillo, del legendario 
Conjunto Ajuchitlán, a Don Joaquín Gar-
cía Alfaro, de Los Carácuaros, y a Doña 
Chela Pacheco, bailadora tradicional de 
Apatzingán, quienes en los conciertos y 
charlas mostraron su talento y agrade-
cimiento por este reconocimiento.

y la escritora raquel Castro fueron algunas 
de las propuestas. También se presenta-
ron los libros Leoncito rex, de Armando 
Salgado y Ángel Pahuamba, y El libro de 
los niños jornaleros editado por la asocia-
ción Espacio para la Cultura Ambiental.

Esta cuarta edición tuvo lugar por pri-
mera vez en el Centro Cultural Clavijero 
donde además de la tradicional venta de 
libros se realizaron actividades como ci-

ne-debate, conversatorios, presentacio-
nes de libros, lecturas maratónicas, ta-
lleres y foros literarios y culturales. Cabe 
destacar la participación de dos unida-
des móviles: Clementina, la biblioteca 
itinerante de la Coordinación de Huma-
nidades de la UNAM, y el Lanmóvil dedi-
cado a la recopilación y difusión de testi-
monios sonoros del Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales de la UNAM.

AsistEntEs A lAs ActividAdEs dE lA cuArtA EdiciÓn dE lA FiEstA dEl liBro y lA ros. 
Foto: FElipE zEnil.
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efecto, el autor ha querido contribuir es-
quemas de pensamiento que posibiliten, 
tanto la continuidad del desarrollo de la 
ciencia, como la preservación de su au-
tonomía en aquellos ámbitos que le sean 
justificadamente legítimos, por ejemplo 
de metodología, pero no solamente. El 
eje a lo largo del cual se articula la pro-
puesta de Marcos es la filosofía de Aristó-
teles, en sus vertientes de ética, en donde 
sobresale la virtud de la prudencia, y de 

metafísica, de la que se 
toman los conceptos 
de acto y potencia. Per-
sonalmente me parece 
digna de entusiasmo 
la propuesta (véase la 
página 142) para un 
realismo que recobre 
una acogida optimista 
del concepto de verdad, 
concepto corroído por 
una crítica relativista 
propiamente posmo-
derna. En la medida en 
que una teoría cientí-
fica pueda incidir en 
la realidad tangible, y 
provocar con esto una 
respuesta, en esa medi-

da hemos llevado a su plenitud (acto) las 
posibilidades (potencia) de lo real. Es evi-
dente que el actualizar las potencias de lo 
real es una cuestión grave y exige una for-
mación ética (prudencial) por parte del 
científico, al menos en la esfera directiva. 
Una actitud prudencial es especialmente 
relevante cuando se admite que un gra-
do de incertidumbre es siempre impres-
cindible, según el legado posmoderno.

Me hubiera gustado una caracte-
rización más exacta de la virtud de la 
prudencia, ya que me parece que al ter-
minar la primera parte del libro, que es 
de carácter teórico, el lector no está en 
posibilidad de señalar su especificidad y 
debe esperar hasta la segunda parte del 
libro en donde se clarifica un poco el 
concepto al verlo aplicado a problemas 
concretos de bioética, ética ambiental y 
de comunicación social de la ciencia.

ciencia y acción: una filosofía 
práctica de la ciencia
Reseña de eugenio P. BalanzaRio

Según una conocida sentencia, en el 
fondo de toda crisis cultural yace 
una ideología. Entiéndase por ideo-

logía una corrupción de la filosofía, con 
la que se aspira a brindar una falsa segu-
ridad de conciencia y que pretende servir 
de guía para orientar la acción del hom-
bre. La crisis cultural 
que aqueja al mundo 
(a occidente en parti-
cular) desde mediados 
del siglo XX, y de la 
que pareciera que no 
acabamos de salir, se 
conoce como posmo-
dernidad, y la ideolo-
gía que la impulsa es 
el cientificismo. Por su 
parte, el cientificismo 
es la creencia de que la 
ciencia es el modelo del 
saber por excelencia, 
al cual toda forma de 
conocimiento se debe 
adecuar, y la única em-
presa cultural de la que 
se puede esperar la solución de los proble-
mas fundamentales que afligen al mundo.

En la primera parte del libro que se re-
seña, el filósofo español Alfredo Marcos, 
hace un recuento de distintos factores que 
han impulsado el pensamiento posmo-
derno como es, por ejemplo, la crítica a la 
pretensión de certeza para la ciencia a la 
que el proyecto neopositivista lógico aspi-
raba. Por otro lado, tomando como punto 
de referencia la teoría general de los sis-
temas, y el pensamiento de J. Habermas, 
se pone de manifiesto la colonización in-
vasiva por parte de la ciencia, de ámbitos 
culturales que otrora daban coherencia y 
unidad al mundo de la vida. Estos ámbi-
tos culturales ahora  invadidos se nutrían 
del pensamiento metafísico y religioso. El 
resultado de la transgresión, es la sobre-
carga de la ciencia, de la que se espera el 
desempeño de funciones que no le corres-
ponden (véanse las páginas 94 y 95).

En contraposición al tono pesimista 
y de denuncia de los dos párrafos ante-
riores, la obra de Alfredo Marcos es de 
carácter decididamente propositivo. En 

liBrospara ConoCer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIERNES DE 
ASTRONOMÍA
El 28 de abril se 
llevará a cabo el 
evento Viernes de 
Astronomía, con la 
conferencia Viajando 
a saturno, a cargo de 
la Dra. Susana Lizano. 
Después de la conferencia 
habrá observación con telescopios. 
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que África es más grande que 
América del Norte?

En la escuela, cuando empezamos a 
estudiar geografía, nos enseñan 

un mapamundi donde nos 
muestran la ubicación 
de los continentes, en 

él, África se vizualiza 
más pequeña de lo 
que realmente es y 

América del Norte, 
comprendida por 

Canadá, Estados Unidos 
y México, puede llegar a 

parecer como una región enorme...

Para saber más de esto visita 
la sección ¿Es cierto...? en la 

página: www.morelia.unam.mx/
vinculacion

¿ES CIERTO...

Del 27 al 31 de marzo se proyectará 
el Tour Cinema Planeta 

2017 en el Auditorio 
de la Coordinación 

Administrativa de 
la UNAM Campus 

Morelia
Consulta la cartelera 

en:
 www.morelia.unam.mx/

vinculación/
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