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En general, tenemos una buena idea 
de cómo se forman las estrellas: 
una nube de gas interestelar se 

contrae debido a su propia gravedad has-
ta alcanzar densidades y temperaturas su-
ficientemente altas como para que se ge-
neren reacciones nucleares en su interior. 
En ese momento una estrella ha nacido. 
Por supuesto, esta es una versión simplifi-
cada del fenómeno de la formación este-
lar, el cual involucra una serie de procesos 
intermedios cuyos detalles se conocen en 
mayor o menor medida, pero que la natu-
raleza debe de resolver de alguna forma.

Uno de esos “detalles” tiene que ver 
con la estructura de las nubes donde 
se forman las estrellas. Esa estructura 
puede tener una influencia importan-

te en la cantidad de estrellas forma-
das, qué tan rápido se forman, cómo 
se distribuyen sus masas (y por tanto 
sus tiempos de vida) e incluso en la 
formación de planetas a su alrededor.

La evolución de las nubes intereste-
lares está dominada por diversos facto-
res, como lo son su autogravedad, tur-
bulencia, abundancia química y campos 
magnéticos. Las estrellas formadas 
dentro de las nubes, a su vez, regresan 
energía a la nube influenciando la for-
mación de generaciones subsecuentes. 
La importancia relativa de estos facto-
res, así como el tiempo de vida de las 
nubes, es un tema de investigación muy 
activa. Tradicionalmente se ha conside-
rado que las nubes están aproximada-
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mente balanceadas entre su autogravedad y la presión hidro-
dinámica generada por su turbulencia interna. Sin embargo, 
en el grupo de Turbulencia Interestelar del IRYA apoyamos la 
hipótesis de que la evolución de las nubes interestelares está 
dominada por la autogravedad del gas que las compone así 
como por la interacción de la nube con sus alrededores, a tra-
vés de mareas gravitacionales y la caída continua de gas, mien-
tras que el resto de los procesos arriba mencionados tienen 
una influencia secundaria. Este punto de vista está apoyado, 
entre otras cosas, en la estructura filamentaria de las nubes.

Recientemente, observaciones infrarrojas realizadas con 
telescopios espaciales, como Herschel y Spitzer, han mostra-
do que las nubes interestelares tienen una estructura fila-
mentaria importante (figura 1). Estos filamentos son cuali-
tativamente semejantes a los presentes en la estructura del 
Universo a gran escala, tanto en la distribución observada de 
galaxias como lo que se encuentra para la distribución de masa 
en simulaciones cosmológicas. En el caso cosmológico los fi-
lamentos forman una red con cúmulos ricos de galaxias en los 
puntos donde dos o más filamentos se encuentran, generando 
estructuras semejantes a una “rueda de carreta”. Esto es de-
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bido a que una estructura en colapso gravitacional se contrae 
más rápidamente a lo largo de su dimensión más corta; así, 
un esferoide colapsa a una sábana y ésta en un filamento.

Las simulaciones numéricas de formación y evolución de 
nubes interestelares, así como las observaciones infrarrojas, 
muestran estructuras de “rueda de carreta” similares, con 
filamentos que confluyen a grumos densos, lo cual lleva a 
especular que un mecanismo semejante al cosmológico (es 
decir, dominado por la gravedad) tiene lugar en las nubes.

En las simulaciones de evolución de nubes interestela-
res, los filamentos no son estructuras en equilibrio, sino 
que son estructuras de flujo semejantes a un río: aunque el 
río está todo en tiempo presente, el agua que lo conforma 
en un momento dado es siempre diferente. Al igual que un 
río dirige el agua que baja de las montañas hacia los lagos, 
los filamentos en las nubes interestelares dirigen el gas que 
cae de la nube a gran escala hacia los grumos densos. Así, 
en este modelo, el gas cae hacia el filamento para luego 
fluir a lo largo del filamento hacia los grumos densos en el 
eje de la “rueda de carreta”, donde hay suficiente masa 
como para dar lugar a regiones de formación estelar intensa.
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FigurA 1: imAgEn En trEs colorEs inFrArrojos dE lA rEgión cygnus-X tomAdA con El oBsErvAtorio EspAciAl HErscHEl. los 
FilAmEntos dE gAs y polvo quE ApuntAn A lAs rEgionEs dE FormAción EstElAr mAsivA (rEgionEs clArAs y BrillAntEs En lA 
FigurA) son EvidEntEs. crédito: EsA/pAcs/spirE/mArtin HEnnEmAnn y FrEdEriquE mottE, lABorAtoirE Aim pAris-sAclAy, cEA/irFu 
-- cnrs/insu -- univ. pAris didErot, FrAnciA.
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Es posible que, ocasionalmente, se acumule suficiente masa 
en un filamento como para que la gravedad propia del gas forme 
un grumo que, bajo la propia gravedad independiente del fila-
mento, forme un grupo de estrellas. En este caso, a un momento 
dado, debería observarse una secuencia de gas -> grumo -> gru-
mo denso -> estrellas, todo embebido dentro de un filamento y 
compartiendo el flujo a lo largo del mismo, de manera semejante 
a una línea de ensamble en una fábrica de estrellas. Este modelo 
es consistente con observaciones de regiones cercanas al centro 
de nuestra Galaxia, donde se observan nubes muy masivas, pero 
sin formación estelar, cercanas a regiones de formación estelar 
intensa y grupos de estrellas jóvenes. Desde el punto de vista 
de este paradigma, estas observaciones mostrarían la secuen-
cia que sigue el gas orbitando alrededor del centro galáctico.

Podemos explorar una consecuencia más del modelo de 
filamentos como ríos. Desde hace mucho tiempo se ha ob-
servado que las nubes interestelares tienen un campo mag-
nético. En nuestras simulaciones, los filamentos se forman 
preferencialmente donde este campo magnético es dé-
bil, por lo que es arrastrado por el flujo de gas. De esta ma-
nera, el campo magnético debe ser perpendicular al fila-

mento en las regiones donde el gas cae hacia el filamento, pero 
debe dar vuelta para ser paralelo a los filamentos cuando el gas 
fluye a lo largo del filamento. Las líneas de campo magnético de-
ben conectarse a aquellas del otro lado del filamento, por lo que 
el campo debe ser de nuevo perpendicular en la parte central del 
filamento. Por tanto, el campo magnético formará una estructu-
ra en forma de “U” alrededor del filamento. La figura 2 muestra 
esquemáticamente esta configuración, mientras que la figura 3 
muestra el resultado de una simulación con las estructuras mag-
néticas arriba descritas. Líneas magnéticas en “U” son obser-
vadas en mapeos realizados con el telescopio espacial Planck, 
aunque una comparación detallada no ha sido realizada aún.

El grupo de Turbulencia Interestelar del Instituto de Radio-
astronomía y Astrofísica continúa explorando las consecuen-
cias del paradigma de nubes dominadas por gravedad, donde 
la estructura filamentaria de nubes es sólo una faceta de un 
área de investigación astronómica altamente dinámica.

FigurA 2: EsquEmA dE lAs línEAs “u” mAgnéticAs prEdicHAs 
pArA En El modElo dE FilAmEntos como EstructurAs dE 
Flujo. imAgEn: cortEsíA gilBErto c. gómEz.

FigurA 3: FilAmEnto dEntro dE unA simulAción dE lA FormAción 
dE unA nuBE intErEstElAr. los colorEs corrEspondEn A 
lA dEnsidAd proyEctAdA mostrAndo dos FilAmEntos quE 
convErgEn A un grumo dEnso En lA posición (z,y) ~ (-9.5,6.5) 
pc (1 pc = 3.26 Años luz). El pAtrón dE línEAs corrEspondEn A 
lA dirEcción dEl cAmpo mAgnético mostrAndo lAs línEAs En 
FormA dE “u”, visiBlEs En lAs posicionEs (z,y) ~ (-9.5,7.0) pc y 
(-9.0,6.0) pc. imAgEn: cortEsíA gilBErto c. gómEz.
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La Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM 
trabaja en la identificación del riesgo sísmico en el estado

g r a n a n g u l a r

ConoCEr LoS EfECtoS qUE tEnDrá Un SiSmo y ContribUir 
AL DiSEño DE LAS normAS DE ConStrUCCión DE LAS CiUDA-
DES PArA EvitAr PérDiDAS HUmAnAS y EConómiCAS mAyorES 
DUrAntE Un tErrEmoto, son algunas de las aportaciones de la 
sismología, ciencia que se dedica a estudiar las ondas sísmicas.

El instituto de Geofísica, Unidad michoacán (iGUm), cuen-
ta con el grupo de trabajo denominado Peligros y Riesgos por 
Fenómenos Naturales, al cual se integró el doctor mathieu 
Perton desde hace dos años como catedrático del Consejo na-
cional de Ciencia y tecnología (ConACyt). El propósito de su 
trabajo consiste principalmente en investigar el riesgo sísmico 
en el estado de michoacán. Aunque es imposible predecir los 
sismos o disminuir su intensidad, el objetivo es establecer nor-
mas de construcción para atenuar sus efectos destructivos.

Para comprender la complejidad del tema resulta conveniente 
considerar que, para calcular los riesgos sísmicos, es necesario co-
nocer tanto la fuente sísmica (su magnitud y su lugar de origen), la 
geología que cruzan las ondas sísmicas, así como las particularida-
des geológicas de este lugar. “Por ejemplo, en la Ciudad de méxico 
tiembla más que en morelia, a pesar de que el Estado de michoacán 
se encuentra más cerca de las zonas donde se originan los sismos; 
esto se debe a un efecto denominado ‘de trampolín’ en el suelo de 
la Ciudad de méxico que atrapa las ondas sísmicas, amplificando 
el movimiento y alargando su duración", mencionó el investigador.

La amplitud del desplazamiento, la aceleración y la dura-
ción son parámetros vinculados al peligro sísmico que pueden 
afectar la resiliencia de las construcciones, es decir, a la capa-
cidad de las estructuras de absorber la energía sin romperse.

La sismología se centra en el estudio de eventos sísmicos y 
hace uso de herramientas como los sismómetros para registrar 
las vibraciones producidas. Afirma el Dr. Perton que, anterior-
mente, gran parte de las mediciones no se consideraban hasta 
que la vibración rebasaba un cierto umbral de la amplitud, 
producida por ejemplo por un terremoto. De las señales gra-
badas se obtenía información para definir el peligro sísmico. 
no obstante, había que esperar que ocurrieran sismos grandes 
para obtener señales de buena calidad y en consecuencia se 
medía el riesgo demasiado tarde o con mucha imprecisión.

Para resolver este problema se trabaja desde hace 10 años con 
la sismología de ruido, en la cual "se trata de escuchar el murmullo 
de la tierra”, como son las vibraciones continuas del suelo genera-
das por las olas de los océanos, el viento e incluso el paso de los 
autos. A esa información, a priori sin coherencia, pero que repre-
senta el 99 por ciento de las grabaciones (el otro uno por ciento 
son sismos generalmente pequeños), se logró darle un sentido (“Del 
rumor siempre hay un poco de verdad”). Se puede ahora “hacer la 
imagen del subsuelo tal como una ecografía", explica el Dr. Perton.

El Dr. Perton comenta en esta entrevista que se ha aplicado 
esta técnica en diversos estudios, como fue el caso del volcán 
de Colima. En conjunto con otros investigadores, se obtuvieron 
imágenes de las profundidades del volcán; y si bien ya se sabía 
que había una cámara magmática a tres kilómetros de profundi-

dad, se desconocía cuál era su fuente de alimentación. A través 
del estudio se reveló un reservorio de magma que se extendía 
de 12 a 18 kilómetros de profundidad, el cual vincula la cámara 
somera con la parte líquida de la tierra que pasa entre las placas 
tectónicas. "El beneficio de este tipo de estudios radica en ofre-
cer información sobre las próximas crisis del volcán, saber con 
mayor precisión qué es lo que lo alimenta y qué hará que explote 
con mayor o menor intensidad. A su vez, al monitorear de ma-
nera permanente esta zona, se puede predecir con mayor exac-
titud el impacto que habría de ocasionar", indica el Dr. Perton.

otra aplicación de dicha técnica fue el estudio del subsue-
lo de la república mexicana. Se obtuvo un modelo denomina-
do “elástico” de hasta 100 kilómetros de profundidad, el cual 
le permite apreciar la velocidad a la que se propagan las on-
das sísmicas asociada a diversos tipos de rocas. Gracias a este 
tipo de estudios es posible ampliar el conocimiento de las 
diferentes zonas geológicas del territorio mexicano y predecir 
el impacto de un sismo generado lejos de un lugar de interés.

Asegura el Dr. Perton que aún falta mucho por hacer, "todavía 
nos hace falta aplicar modelos locales a pequeña escala, por eso 
mi proyecto está enfocado a las ciudades de michoacán, pues es 
allí donde hay la mayor concentración humana y actividad econó-
mica". no obstante, todavía no se tienen en el iGUm los sismóme-
tros adecuados y este tipo de estudios quedan aún pendientes. Por 
ahora se ha dedicado a utilizar grabaciones que cuentan con acce-
so público para desarrollar los estudios previamente mencionados. 
Para el futuro, empezará a colaborar con investigadores geofísicos 
de la Universidad michoacana de San nicolás de Hidalgo (UmSnH).

finalmente, el Doctor Perton indica que su trabajo permite 
además la detección de fuentes geotérmicas a fin de indicar con 
mayor precisión dónde realizar excavación de pozos que sirven a 
la alimentación de las centrales geotérmicas. Añade que, además 
del trabajo que realiza en méxico, colabora en proyectos de riesgo 
sísmico en otros lugares del mundo, como Holanda y California.

doctor mAtHiEu pErton. Foto: lAurA sillAs.
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e s t u d i a n t e s

Análisis de la calidad del agua y sus implicaciones en la 
seguridad hídrica comunitaria en las cuencas rurales de 
Michoacán
Por: Margarita Alvarado Bautista, estudiante de maestría en el Posgrado en Geografía, en 
el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM.

DE ACUErDo Con LA orGAnizACión PArA LA CooPErACión y EL 
DESArroLLo EConómiCo, méxico es un país de ingresos medios-
altos, sin embargo, su medio rural muestra graves deficiencias en 
los servicios de agua potable o, cuando éstos existen, no se ajus-
tan a los requisitos de calidad exigidos para el consumo humano. 
Según datos de la Comisión nacional del Agua casi una tercera 
parte de las viviendas localizadas en comunidades rurales carecen 
de agua potable y más del 63 por ciento no cuenta con servicios 
de alcantarillado o saneamiento.

En michoacán, podemos encon-
trar un ejemplo de ello, ya que la 
sección baja de la Cuenca del río 
balsas es un caso típico de ambien-
tes rurales afectados por fuertes 
rezagos sociales y económicos, 
lo que constituye un verdadero 
desafío para el diseño de estrate-
gias integrales para el desarrollo 
regional. Las comunidades rurales 
con climas tropicales secos don-
de las precipitaciones son fuer-
temente estacionales, erráticas 
y escasas sufren constantemen-
te por la mala calidad del agua.

Por ello, entre los años 2010 y 2014, se analizaron muestras 
de agua tomando en cuenta 12 parámetros físico-químicos y bac-
teriológicos en campo y laboratorio. Las pruebas fueron llevadas 
a cabo conforme a las normas mexicanas de calidad de agua en 
42 fuentes comunitarias elegidas de acuerdo al uso local y al 
interés de los monitores campesinos en 27 localidades rurales en 
los municipios de La Huacana y Churumuco, michoacán (figura 1).

Como resultado, se obtuvo que el 51 por ciento de las fuen-
tes de agua mostraron anomalías en algún parámetro y momento 
específico. La cuenca Arroyo San Pedro Jorullo fue la más afec-
tada por estas anomalías, siendo oropeo el sitio más perjudica-
do por los factores naturales y antropogénicos (agricultura, de-
sechos fecales, domiciliarios, etcétera), mientras que la Cuenca 
Arroyo Poturo es la menos afectada. La valoración microbioló-
gica tanto en campo como en laboratorio indicó que el 100 por 
ciento de las fuentes de agua presentaron organismos coliformes 
totales al menos en un momento del periodo de muestreo mien-
tras que más del 50 por ciento lo hizo para coliformes fecales; 
en total, se determinó la presencia de 36 especies de bacterias.

Además, se analizó el Índice de la Calidad del Agua, que en 
sus resultados indicó una calidad regular a finales de la época 
seca (en el mes de mayo) principalmente en acuíferos aluviales 
(debido a la concentración y difícil dilución de las sustancias y 

de organismos coliformes a causa de la reducción de volúmenes 
e incremento de temperatura en dicha temporada), y buena en 
lluvias; sin calificar como agua de excelente calidad en ninguna 
temporada estacional. Esto fue ocasionado por las concentra-
ciones fuera de norma de los parámetros Sulfatos, Dureza, Al-
calinidad, Turbidez, Coliformes Totales y Escherichia coli.

Los resultados obtenidos mostraron que el 100% de los ha-
bitantes de las localidades analizadas están expuestos a sufrir im-

pactos en la salud por la mala 
calidad del agua. éstos impactos 
varían en función de la edad y 
el nivel de ingresos, siendo ni-
ños y adultos mayores, los más 
afectados por la deficiencia 
de la calidad del vital líquido.

En la investigación, que fue 
premiada por la Academia de 
Geografía de la Sociedad mexi-
cana de Geografía y Estadística 
como la mejor tesis en el área 
de geografía física, también se 
encontró que el manejo intra-
domiciliario del agua, así como 
el registro y atención a enfer-

medades transmitidas por esta, es muy deficiente en la región 
de estudio. Ello crea una mayor vulnerabilidad ante la mala ca-
lidad microbiológica del agua de las fuentes locales. Esto hace 
necesaria la implementación de medios tecnológicos, técnicos 
e información para el tratamiento del agua de uso doméstico 
a nivel comunitario y domiciliario en este sistema hidrográfico.

Por tanto, la disminución de las fuentes contaminantes de carác-
ter patogénico requiere del ordenamiento de áreas ribereñas y líneas 
de drenaje, donde la población rural está establecida. Ello se logra 
a través del manejo integrado de cuencas, desde una perspectiva de 
seguridad hídrica como requisito para propiciar el desarrollo regional.

El derecho de acceso universal al agua de calidad apta para el 
consumo humano es un derecho humano que permitirá obtener 
seguridad hídrica en esta región. Ello es indispensable en estas 
comunidades para lograr el buen manejo de cuencas accedien-
do de esta manera a un desarrollo regional sustentable, permi-
tiendo así la planificación de unidades territoriales completas.

Este trabajo de investigación fue parte de un proyecto a largo 
plazo sobre Seguridad Hídrica en el bajo balsas, que el CiGA viene 
realizando desde el año 2009, junto con organizaciones de la so-
ciedad civil y comunidades rurales, bajo la coordinación de la Dra. 
Ana burgos y con fuerte participación del Laboratorio de Agua y 
Suelo del Centro de investigaciones en Geografía Ambiental.

FigurA 1. sistEmA HidrográFico dE lA riBErA nortE dEl 
vAso dE lA prEsA AdolFo lópEz mAtEos (inFiErnillo) 
EscAlA: 1:50,000 (AlvArAdo, 2016).
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Br e v e s d e l ca m p u s

dEsArrollAn BAtEríA quE AlmAcEnA mAyor cAntidAd dE EnErgíA EléctricA

grAn EXpEctAción cAusó lA oBsErvAción dEl EclipsE solAr En lA unAm cAmpus morEliA

En un evento organizado por diversas 
entidades académicas de la UnAm 
Campus morelia, con motivo del 

Eclipse Parcial de Sol, que se registró el 
pasado 21 de agosto, la población asistió 
a la explanada de la Unidad Académica 
Cultural; así como a la Escuela nacional 
de Estudios Superiores (EnES) Unidad mo-
relia para observar el fenómeno natural.

A partir de las 12:00 y has-
ta las 15:00 horas, se dieron 
cita pequeños y adultos para 
observar el fenómeno con tele-
scopios y filtros especiales; así 
como participar en los talleres.

Los asistentes pudieron en-
trar al planetario móvil del Ins-
tituto de radioastronomía y As-
trofísica (IRYA), escucharon las 
charlas, observaron el eclipse 
a través de los telescopios y la 
transmisión, que se proyectó a 
través de la nASA y la UnAm.

fue un acontecimiento que 
causó gran expectativa en la 
sociedad mexicana, ya que se 
trató de un fenómeno natural 
que no ocurre frecuentemente.

Los académicos explicaron 
a los asistentes que un eclipse solar se 
produce cuando la Luna se interpone en 

Como una opción para el almace-
namiento estático, científicos del 
Instituto de Investigaciones en 

materiales, Unidad morelia, desarrollan 
una batería de metal líquido (bmL), cuya 
ventaja sobre las sólidas es su capacidad 
de contener una mayor cantidad de ener-
gía eléctrica en un menor volumen.

El Dr. Alberto beltrán morales, quien 
junto con su equipo de trabajo, elabo-
ra el prototipo, explicó que el almace-
namiento estático a gran escala (usado 
en lugares fijos como hogares, oficinas, 
edificios o autos) ayudará a compensar el 
problema de intermitencia de las fuentes 
renovables, que representan la alterna-
tiva más viable (con respecto a los com-
bustibles fósiles) para satisfacer la de-
manda energética en méxico y el mundo.

el camino de la luz del Sol y proyecta 
su sombra en la Tierra. Dicha sombra 
no es muy grande por eso sólo se puede 
ver desde algunos lugares de la Tierra.

Cabe mencionar que el evento fue po-
sible gracias a la participación y colabo-
ración de académicos de la propia EnES 
morelia (www.enesmorelia.unam.mx), así 
como del instituto de Geofísica unidad 

michoacán (iGUm, www.geofisica.unam.
mx/michoacan/) a través del Laboratorio 

nacional del Clima Espacial (LAnCE, www.
lance.unam.mx/), del instituto de radio-
astronomía y Astrofísica (IRYA, www.irya.
unam.mx/web/) y sin duda, la participa-
ción entusiasta y comprometida de estu-
diantes de la licenciatura en Geociencias 
y del posgrado de Ciencias de la Tierra 
(PCt, www.pctierra.unam.mx/) fue pieza 
clave para el desarrollo de las actividades.

El fenómeno ini-
ció a las 12:01 horas y 
terminó a las 14:37 ho-
ras, aproximadamente 
(hora de la Ciudad de 
méxico). tuvo una du-
ración de dos horas y 
36 minutos; el máximo 
ocultamiento del Sol 
duró dos minutos y 40 
segundos. En méxico, 
el fenómeno pudo ser 
visto sólo alrededor de 
un 30 por ciento.

fue una tarde en la 
que los asistentes apren-
dieron aspectos de los 
eclipses, del Sol, de la 
Luna y de las maravillas 
del Sistema Solar, en un 

ambiente de convivencia y expectación 
por apreciar el fenómeno natural.

AsistEntEs A lA oBsErvAción dEl EclipsE. Foto: lAurA sillAs.

Aunque el funcionamiento y configu-
ración de una bmL es igual a las baterías 
tradicionales, compuestas por litio –dos 
capas de litio y un electrolito entre ellos, 
para evitar que hagan cortocircuito–, la 
diferencia radica en su composición.

El molde en que se basan los universita-
rios consiste en una bmL verticalmente es-
tratificada en tres capas inmiscibles (que no 
se mezclan) que se acomodan o autoensam-
blan de acuerdo con su densidad, una ven-
taja que reduce los costos sustancialmente.

La ventaja más notable de las baterías 
líquidas, describió el Dr. Alberto beltrán mo-
rales, radica en su menor resistencia eléctri-
ca (oposición al flujo de electrones durante 
la carga/descarga), lo que se refleja en un 
mayor número de ciclos de carga/descarga 
en comparación con las convencionales.

“Se tienen reportados hasta 10 mil 
ciclos de las cargas y descargas contra 
seis mil, y la capacidad de perder calor 
(que se vuelve energía) es menor a la 
tradicional, lo que permite que la bate-
ría de metal líquido dure más tiempo”.

Para el especialista este dispositivo re-
presenta un reto en el desarrollo del alma-
cenamiento estático, pues hay ya algunos 
módulos experimentales capaces de almace-
nar hasta un mWh (megavatios-hora) en un 
espacio de no más de diez metros cúbicos.

“Si se considera que en una casa se 
gastan 200 kWh (kilovatios-hora) cada dos 
meses (lo que implica usar varios apara-
tos al mismo tiempo todo el día), enton-
ces la energía de la bmL duraría al me-
nos diez meses, o podría abastecer cinco 
casas durante dos meses”, ejemplificó.
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trEs Alumnos dEl cigA rEciBEn rEconocimiEntos por su trABAjo dE tEsis

cEntro dE ciEnciAs mAtEmáticAs prEsEntA inFormE 2016-2017

Durante el primer semestre del 
2017, tres alumnos del Centro de 
investigaciones en Geografía Am-

biental, UnAm, Campus morelia, fueron 
premiados por su trabajo de investiga-
ción, con reconocimientos otorgados por 
la UnESCo y por la Aca-
demia de Geografía de 
la Sociedad mexicana de 
Geografía y Estadística.

El alumno de docto-
rado Eduardo Luna Sán-
chez, fue galardonado 
con una beca del Premio 
de Jóvenes Científicos, 
otorgada por el Consejo 
Internacional de Coor-
dinación del Programa 
de la Unesco sobre el 
Hombre y la biósfera. El 
estudiante fue reconoci-
do por la investigación 
realizada con el título: 
“Estudios de caso de or-
ganizaciones que llevan 
a cabo proyectos de ges-

En el informe de actividades corres-
pondiente a 2016-2017, el Centro de 
Ciencias matemáticas (CCm) destacó 

la investigación que realiza, la formación 
de futuros investigadores y su contribu-
ción en la enseñanza de las matemáticas.

Ante el coordinador de la Investigación 
Científica William Lee Alardín y la comu-
nidad académica del campus de la UnAm 
morelia, el director del CCm, Daniel Juan 
Pineda expuso el crecimiento que ha tenido 
dicho centro al contar con un cuerpo acadé-
mico con influencia en su área de estudio.

Destacó que el CCm cuenta con 21 in-
vestigadores de tiempo completo y seis 
técnicos académicos. Durante el periodo 
de 2016 y 2017, en el CCm hicieron estan-
cias posdoctorales 11 investigadores jóve-
nes, cuyo trabajo enriqueció las áreas de 
investigación que se cultivan en la entidad.

Actualmente, la creación de los universi-
tarios se encuentra en etapa de desarrollo, 

prueba y caracterización, y se siguen estu-
diando diversos materiales, principalmente 

electrodos de metal líquido, uno de los com-
ponentes fundamentales de las bmL.

tión de las reservas naturales en la reser-
va de la biósfera de Sierra Gorda”, bajo 
la tutoría de la Dra. margaret Skutsch.

Por otra parte, la alumna margarita 
Alvarado bautista, fue reconocida por 
la mejor tesis de maestría del 2016, en 

el área de Geografía física con el título: 
“Análisis espacial y temporal de la cali-
dad del agua y sus implicaciones en la se-
guridad hídrica comunitaria en cuencas 
estacionales del bajo balsas (michoacán)" 
bajo la tutoría de la Dra. Ana burgos. Di-

cho premio fue entregado 
durante el X Simposio na-
cional de Enseñanza de la 
Geografía en méxico, mis-
mo que fue organizado por 
la Academia de Geografía 
y la Sociedad mexicana de 
Geografía y Estadística.

En dicho evento, el 
alumno Alberto Ortiz Ri-
vera, fue premiado por la 
mejor tesis de doctorado 
2016, en el área de Geo-
grafía física, con el título: 
“La regionalización físico 
geográfica y la degrada-
ción de los paisajes en el 
estado de Guerrero”, mis-
ma que fue dirigida por 
el Dr. manuel bollo.

Cabe destacar que los investigadores 
del CCm mantienen una extensa colabo-
ración e intercambio académico y anual-
mente imparten numerosas conferencias 
en distintos foros nacionales e interna-
cionales; este año se contabilizaron un 
total de 74 conferencias tanto en méxico 
como en Londres, Japón, Eslovenia, Co-
lombia, francia, Austria, Canadá, Esta-
dos Unidos, Chile y Hungría. A su vez, 
con objeto de realizar investigaciones, 
el CCm recibe en sus instalaciones a un 
gran número de académicos provenien-
tes de las más diversas partes del mundo.

El Centro de Ciencias matemáticas ha 
realizado una importante labor de divul-
gación de las matemáticas, por medio 
de diversas actividades, entre las que 
destaca la feria matemática de morelia, 
realizada en la Plaza de Armas de la Ciu-

dad de morelia, la cual ha registrado una 
asistencia de más de cinco mil visitantes.

también ha participado en la fiesta de 
las Ciencias y las Humanidades, de la UnAm 
morelia, en donde se presentan distintos 
talleres de matemáticas y conferencias. Se 
destacó que como parte de las tareas de 
divulgación, el personal del CCm da segui-
miento de manera cotidiana al proyecto 
Club de mate, en este club se desarrollan 
actividades de manera presencial en distin-
tas primarias en la Ciudad de morelia y a tra-
vés de internet a escuelas de otros estados.

Al concluir el informe, se destacó que 
el CCm es una institución de excelencia 
en investigación de nivel internacional 
y con una alta productividad científica, 
comprometido con la docencia altamen-
te especializada y con la difusión de la 
ciencia a todos los ámbitos sociales. 

dE dEr. A izq: drA. AnA Burgos, mtrA. mArgAritA AlvArAdo, dr. AlBErto 
ortiz rivErA y dr. mAnuEl Bollo. Foto: cortEsíA cigA.
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que no se conocían ejemplares vivos de 
éstas últimas, por tanto (3) debían verse 
como animales desaparecidos de la faz de 
la Tierra, es decir, como especies extintas.

Es de esta manera que el libro presenta 
distintas historias de animales que se ex-
tinguieron y las historias de investigadores 

que hacen descubrimientos so-
bre procesos de extinción. Por 
ejemplo el primer capítulo nos 
habla del último individuo de 
una especie de tortuga con el 
nombre de “solitario George” 
una tortuga gigante de las Islas 
Galápagos. Nos narra cómo lo 
encontraron, cómo se realizaron 
esfuerzos para poderlo reprodu-
cir, pero que nunca se encontra-
ron hembras, y cómo se hicieron 
intentos por cruzarlo con otras 

especies de tortugas sin éxito. George murió 
en el 2012 y con el, esta especie de tortugas 
gigantes dejó de existir en nuestro planeta.

En los capítulos II y III se hace el re-
cuento de la forma en que la ciencia, a tra-
vés de los registros fósiles, pudo compro-
bar la extinción de las especies. El capítulo 
IV quizá nos haga cuestionarnos si real-
mente los dinosaurios se extinguieron. Los 
capítulos V y VI nos llevarán a la Era del 
Hielo y las extinciones de la megafauna.

En los últimos capítulos el Dr. Arita ha-
bla sobre las extinciones actuales, causadas 
por la actividad humana, haciendo la dife-
rencia entre lo que representa una extinción 
natural, que es un proceso que se ha produ-
cido a lo largo de millones de años, en con-
traparte a las extinciones provocadas por la 
actividad del ser humano. Aborda la manera 
en que la ciencia se enfrenta al problema de 
las extinciones modernas y sus implicacio-
nes para la conservación de la biodiversidad.

La narrativa del Dr. Arita es capaz de 
atrapar al lector desde sus primeras frases, lo 
envuelve a través de historias que son cons-
truidas gracias a una profunda investigación 
histórica, un enorme bagaje cultural que, mez-
clado con anécdotas y misterios sin revelar, 
nos generan ese placer morboso que involu-
cra descubrir algo. En este caso, ir descubrien-
do a través de diferentes historias, un proceso 
tan relevante en la historia natural del plane-
ta como es la extinción de las especies.

Crónicas de la extinción
Reseña de LeonoR soLís

U n día ya no existiremos, se extin-
guirá nuestro último aliento, deja-
remos de respirar y la existencia ha-

brá terminado para nosotros, para ti y para 
mi. A la creación le corres-
ponde la destrucción o la 
extinción. Del mismo modo 
que nacemos y morimos 
como personas, las especies 
que conforman a la natu-
raleza también aparecen y 
desaparecen. A lo largo de la 
historia de nuestro planeta 
han desaparecido infinidad 
de especies, y continúan 
haciéndolo como parte 
del devenir de la vida. Di-
nosaurios, mastodontes, ballenas, tortugas, 
entre otras especies, son protagonistas del li-
bro “Crónicas de la extinción” cuyo autor es 
el Dr. Héctor Arita del Instituto de Investiga-
ciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de 
UNAM, que el año pasado obtuvo el Premio 
Internacional de Divulgación de la Ciencia 
Ruy Pérez Tamayo, otorgado por el Fondo de 
Cultura Económica. El libro es un número 
especial en conmemoración al 30 aniver-
sario de esta colección “La Ciencia para 
todos” del Fondo de Cultura Económica.

El Dr. Héctor Arita, ha sido reconocido 
por tus textos de divulgación realizados a 
lo largo de treinta años. Hoy nos sorprende 
con su primer libro que consiste de nueve 
capítulos, plagado de historias que parecen 
de ciencia ficción pero que sorprendente-
mente son historias reales que han ocurrido 
en nuestro planeta. Narraciones que nos 
atrapan y nos llevan a través de datos cientí-
ficos de gran calidad relacionados con temas 
científicos actuales. Todo gira en torno al 
misterioso tema de la extinción de especies, 
que forma parte del proceso natural de evolu-
ción que se da en grandes escalas de tiempo.

El concepto de extinción de las especies 
tiene apenas poco más de doscientos años 
de existencia. En 1796 un joven naturalista 
de veinticinco años, George Cuvier, pre-
sentó en el pleno del Instituto de Francia, 
una ponencia con tres ideas: (1) el elefante 
africano y asiático eran especies diferentes 
y no variedades del mismo animal (2) los 
animales conocidos como mamuts presen-
tes en Siberia y América del Norte, cons-
tituían especies diferentes, puntualizando 

liBrospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

CICLO DE CINE
COMENTADO
Los sábados 2, 9, 
16, 23 y 30 de 
septiembre se 
estará proyectando 
el ciclo de cine 
comentado "La 
Ciencia en el Séptimo 
Arte 2017: Star Wars", 
en el CIAC de la Universidad 
Michoacana.
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que estamos viviendo la sexta 
extinción masiva de especies en el 

planeta?

Las especies pueden extinguirse 
en cualquier momento. Por 

ejemplo, en los medios 
de comunicación 

de nuestro país 
ha atraído mucha 

atención en los 
últimos meses, la 

noticia de la posible 
extinción de la vaquita 

marina,  una especie que 
cuenta con únicamente 30 individuos 

vivos...

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

página: www.morelia.unam.mx/
vinculacion

¿ES CIERTO...

Del 2 al 6 de octubre, a las 16:00 
horas se llevará a cabo la 
proyección de la Gira del 

Festival Internacional 
de Documentales de 
la Ciudad de México 

(DOCS MX), en el 
auditorio de la Unidad 

Académica Cultural 
del campus. Consulta la 

cartelera en:
 www.morelia.unam.mx/vinculación/

&
cRónIcAs dE lA ExtIncIón.
HéCTOR ARITA.
FCE, SEP, CONACyT.
MéxICO. 2016.


