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En general, al pensar en un campo 
magnético se nos viene a la mente 
un imán; ya sea de los típicos que 

pegamos en la puerta de nuestro refri-
gerador, de los poderosos electroimanes 
capaces de levantar objetos tan pesados 
como automóviles o de imanes de Neo-
dimio recientemente utilizados en los la-
boratorios de investigación; sin embargo, 
¿sabías que la Tierra tiene su propio campo 
magnético y que, gracias a éste campo fue 
posible tener una referencia espacial per-
manente en cualquier parte del mundo?

La brújula, sin duda la herramienta 
por excelencia de los marineros, consis-
te en una aguja de hierro magnetizada; 
es decir, un pequeño imán que al inte-

ractuar con el campo magnético de la 
Tierra se alinea según los polos, permi-
tiendo a los marineros ubicar siempre el 
polo norte (y sur) en el inmenso océano.

¿Pero cómo se crea un imán? En forma 
natural existen ciertos minerales con un 
campo magnético propio. Por ejemplo, la 
magnetita (Fe₃O₄) comúnmente conocida 
como piedra imán, la cual debe su nom-
bre a la antigua ciudad griega de Magne-
sia. Una característica importante de los 
materiales magnéticos es que cuentan con 
polos norte y sur, y en caso de romperse 
o separarse en pedazos cada uno de ellos 
adquiere su par de polos, haciendo impo-
sible la existencia de monopolos magnéti-
cos en la naturaleza. Actualmente, gracias 
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a los avances de la tec-
nología, es posible crear 
imanes más potentes; 
como los de Neodimio-
Hierro-Boro (Nd2Fe14B), 
mejor conocidos como 
imanes de Neodimio 
siendo los más usados 
en los laboratorios de 
investigación gracias a 
la alta intensidad de su 
campo magnético. La 
atracción entre imanes 
se da cuando el polo po-
sitivo de uno se aproxi-
ma al polo negativo de 
otro, de lo contrario se 
presenta una repulsión.

Los imanes y sus 
campos magnéticos son 
estudiados por la físi-
ca, en particular por el 
electromagnetismo, en 
donde el campo mag-
nético es representado 
por un flujo de vectores tridimensionales (flechas con mag-
nitud y dirección) que por convención salen del polo norte y 
entran por el polo sur del imán, generando un circuito cerrado 
y obedeciendo ciertas leyes y principios físicos.

A diferencia del calor, la humedad y otras variables, lamenta-
blemente nuestros sentidos no perciben los campos magnéticos, 
entonces ¿cómo podemos medir algo que no percibimos? La res-
puesta viene del uso de sensores como el de efecto Hall, capaz 
de transformar la densidad del campo magnético en señales de 
voltaje (algo muy similar a los termopares que también transfor-
man una diferencia de temperatura en una señal de voltaje). En 
general, para medir un campo tridimensional son necesarios tres 
sensores que pueden estar integrados en una sola sonda de me-
dición sobre la superficie o en la cercanía del imán para medir la 
densidad de flujo magnético (cantidad de vectores que atraviesan 
el área de los sensores); la sonda se conecta a un equipo llama-
do gaussímetro o teslámetro que convierte la señal de voltaje 
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en intensidad de campo magnético y de donde es posible leer la 
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efecto Hall encapsulados en su interior, para facilitar las me-
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de ésta se obtuvieron las magnitudes de las tres componentes. 
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La Figura 2 muestra el campo vectorial tridimensional que re-
presenta al campo magnético del imán, los colores indican la 
magnitud; por ejemplo, el rojo indica mayor intensidad; inte-
resantemente, es intenso muy cerca de la superficie y al cen-
tro del imán, y disminuye conforme nos alejamos de él y nos 
acercamos a los bordes. Es importante mencionar que, aunque 
el campo magnético decae rápidamente, cubre una zona con-
siderable del espacio, lo que explica que al aproximarlo a otro 
imán (o a la puerta del refrigerador) exista un efecto de atrac-
ción o de repulsión dependiendo de la orientación de los polos.

Imanes como los mostrados en la Figura 1, se usan en el 
LAAE para generar flujos de fluidos conductores como el me-

tal líquido Galio (Ga); 
el movimiento es indu-
cido al hacer circular 
una corriente eléctrica 
a través del fluido y que 
interactúa con el cam-
po magnético del imán 
generando una fuerza  
capaz de agitar al fluido 
de una forma no intrusi-
va, el estudio de dichos 
flujos forma parte del 
estudio de la magneto-
hidrodinámica y resulta 
de interés en recientes 
aplicaciones tecnológi-
cas como las baterías 
de metal líquido que se 
espera utilizar para el 
almacenamiento está-
tico y a gran escala de 
electricidad provenien-
te de fuentes renova-
bles. Actualmente se 
trabaja en dispositivos 
experimentales relacio-
nados a las baterías de 
metal líquido en don-
de el conocimiento del 
campo magnético resul-

ta fundamental para entender los patrones de flujo que se for-
man y que pueden mejorar o perjudicar su desempeño.

Alberto Beltrán Morales, doctor en Ingeniería en Energía por 
la UNAM es investigador en la Unidad Morelia del IIM-UNAM y hace 
uso de imanes para el estudio de flujos generados electromagnéti-
camente en dispositivos para el almacenamiento de energía. Sofia 
Carrillo Ricci, estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en 
Ciencia en Materiales Sustentables de la UNAM en la ENES Morelia, 
apoya al Dr. Beltrán, debido a su interés en las baterías de metal 
líquido; ambos agradecen al proyecto Estudio de campos magné-
ticos inducidos en flujos magnetohidrodinámicos UNAM-DGAPA-
PAPIIT IA102017 por el financiamiento para la investigación.

FigurA 2. cAmpo mAgnético tridimEnsionAl dE un imán dE nEodimio. imAgEn: AlBErto BEltrán.
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g r a n a n g u l a r

EL ASTróNOMO JAcOPO FrITz, qUE FOrMA PArTE DE LOS 
INvESTIGADOrES del Instituto de Radioastronomía y Astrofí-
sica (IRYA) del campus de la UNAM en Morelia, trabaja en una 
investigación enfocada al análisis de las galaxias denominadas 
medusas, la cual se trata de un primer estudio que dará res-
puesta a las características de dichos cuerpos celestes.

Estas agrupaciones cósmicas han sido denominadas galaxias 
medusas por dichos animales marinos celenterados, las espirales 
de estas galaxias tienen largos tentáculos compuestos de gas 
y estrellas jóvenes. Se empezaron a llamar así desde el 2010, 
aunque ya se conocían desde antes, pero no con ese nombre.

Con un grupo de astrónomos de la Uni-
versidad de Padua, en Italia, empezaron 
a observar cómo las galaxias medusas se 
presentaban frecuentemente en cúmulos, 
entendidos por éstos, como los objetos en 
donde hay alta concentración de galaxias, 
tienen gas difuso, son muy calientes y bastan-
te densos, son más densos y calientes que el 
gas que se encuentra en las galaxias mismas.

La investigación busca responder las siguien-
tes interrogantes: ¿Por qué sólo algunas de estas 
galaxias que están en cúmulos tienen esas colas 
de gas?, ¿cuáles son las características de las 
colas?, ¿por qué hay colas cortitas y otras más 
largas?, ¿de qué están hechas?, ¿cuál es su física?

Para llevar a cabo su investigación los 
astrónomos han utilizado el Telescopio Muy 
Grande (Very Large Telescope o VLT), un 
conjunto de cuatro telescopios que pueden 
trabajar individualmente o en conjunto. 
Estos telescopios tienen un espectógrafo denominado Explo-
rador Espectroscópico Multiunidad (MUSE, por sus siglas en 
inglés), el cual es un instrumento que puede separar la luz 
en todas sus longitudes de onda y sus componentes. "Esto nos 
permite obtener las propiedades en cada punto de la galaxia 
y estudiar su historia evolutiva", señala el investigador.

El estudio consiste en una selección de 100 galaxias para ser 
observadas y determinar si podrían considerarse galaxias medu-
sas. La elección se basó en tener evidencias de las especies de 
espirales o colas que están conectados con las galaxias, aseme-
jando a una medusa, el Explorador Espectroscópico Multiunidad 
ha permitido determinar si se trata de ese tipo de galaxias o no.

Como parte de los primeros resultados, este estudio ha 
permitido confirmar que las galaxias caen al cúmulo; esto ge-
nera un choque entre el gas del cúmulo y el gas de la galaxia, 
por lo que dicho gas es empujado hacia afuera.

En una primera fase del fenómeno ocurre un primer choque; 
esto hace que el gas se vuelva más denso dentro de la galaxia y 
así facilita la formación de estrellas. En muchas de esas galaxias 
hay un primer momento en el cual sube la formación estelar, 

en un segundo periodo empieza a salir el gas de la galaxia y al 
quedarse sin éste se detiene la generación de estrellas.

En 2017 se publicaron ocho artículos como resultado del pro-
yecto de investigación, a cargo de la responsable del proyecto, 
Bianca Poggianti, del Observatorio Astronómico de Pádova en Italia.

Cabe destacar que, para hacer la interpretación de datos, el Dr. 
Jacopo Fritz utilizó los modelos de astrofísica extragaláctica del Dr. 
Gustavo Bruzual, quien es reconocido mundialmente por su trabajo 
y también forma parte de la comunidad de investigadores del IRYA.

En una primera etapa del estudio, se acumularon datos, se 
analizaron por cada galaxia, se crearon nuevas herramientas 

para el análisis; en una segunda fase se han publicado artícu-
los, se han demostrado los primeros resultados.

Actualmente, están en una tercera etapa de la investigación, 
en ésta se han dedicado a realizar estudios estadísticos de las 
propiedades de las galaxias. Asimismo, tomarán toda la muestra 
de éstas y analizarán las propiedades de cada tipo de galaxia, con 
el fin de identificar si hay una conexión entre la extensión de las 
colas y determinar qué tantas galaxias y gases hay en el cúmulo.

"Esta fase será la más interesante y la más difícil también. 
Hay que tener todas las características de las galaxias, de su 
comportamiento. Es parte de una tercera fase, conectar más 
información para tener una visión más completa de los fenó-
menos que están pasando", comenta el Dr. Jacopo Fritz.

También han solicitado tiempo para observar con otros tele-
scopios como el Gran Arreglo Milimétrico/submilimétrico de Ata-
cama (ALMA, por sus siglas en inglés), que es un telescopio que  
les ayudará a estudiar de mejor forma el gas, sus condiciones, 
su densidad, así como qué átomos y elementos lo componen. De 
esta forma el estudio continuará arrojando resultados que per-
mitirán comprender la evolución de las galaxias medusas.

En el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica se 
estudian las características de las galaxias medusas
Entrevista por Laura Sillas.

dr. JAcopo Fritz. Foto: lAurA sillAs.
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e s t u d i a n t e s

El comportamiento animal en tiempos del cambio global 
antrópico
Por: Dra. Elisa Maya Elizarrarás, egresada del Posgrado en Ciencias Biológicas, realizado 
en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), UNAM.

ESTUDIAr EL cOMPOrTAMIENTO ANIMAL ES cOMO vIAJAr EN 
UNA MáqUINA DEL TIEMPO; NOS DA PISTAS SOBrE EL PASADO, 
NOS DEScrIBE EL PrESENTE y NOS BrINDA PAUTAS SOBrE EL 
FUTUrO DE LAS ESPEcIES. Éste ha sido estudiado en el ámbito 
científico desde inicios del siglo pasado, en primera instancia 
para describir la historia natural de las especies, relatando 
en muchas ocasiones sus conductas más 
usuales, pero también las más insólitas y 
particulares. Sobresale el trabajo de Karl 
von Frisher, Konrad Lorenz y Niko Tinber-
gen, quienes realizaron estudios experi-
mentales sobre el comportamiento inna-
to y formas de aprendizaje, impulsando 
el estudio de la etología. Así, el estudio 
del comportamiento permite en tiempo 
presente, saber cómo un individuo res-
ponde a estímulos ambientales a los que 
se enfrenta, lo que constituye una base 
importante de información ecológica.

A mediados del siglo XX, el estudio del 
comportamiento se avocó a responder las 
cuatro preguntas fundamentales plantea-
das por Niko Tinbergen, alusivas a causas 
próximas (describiendo cómo cambia el 
comportamiento en términos de interac-
ciones inmediatas con el ambiente) y a 
causas últimas (describiendo cómo cambia 
el comportamiento desde una perspectiva 
evolutiva). Nacía entonces la ecología del comportamiento, 
que estudia cómo la selección natural da forma al compor-
tamiento, dando un giro de enfoque para indagar el pasado 
evolutivo y el origen de los comportamientos de las especies, 
y ligando en todo momento la contribución que el comporta-
miento tiene sobre la adecuación (fitness) de un individuo.

Finalmente, observar el comportamiento animal puede me-
jorar nuestro entendimiento de los requerimientos de hábitat 
de las especies y ofrecernos información directa del uso de há-
bitat, pues constituye una de las primeras líneas de respuesta 
animal frente a estímulos ambientales. En consecuencia, los 
cambios en el comportamiento como respuesta a cambios en el 
ambiente también pueden ser utilizados cómo un índice sensible 
del impacto humano sobre la fauna silvestre, que complemente 
la información obtenida sobre su presencia y abundancia. Esto 
sugiere que el estudio del comportamiento podría proporcio-
narnos pautas de respuesta y proyecciones a futuro de lo que 
podría suceder con las especies animales que enfrentan estos 
cambios globales de origen antrópico. A partir de esto, el uso 
de los indicadores del comportamiento se ha sugerido amplia-
mente para planear y llevar a cabo estrategias de conservación.

Estos cambios de comportamiento han sido explorados a nivel 
individuo y población. No obstante, los estudios de comporta-
miento a nivel de comunidad nos permitirían obtener respuestas 
generales en un tiempo relativamente corto y podrían ser bue-
nas herramientas para entender las complejas ramificaciones de 
las actividades humanas sobre la vida silvestre. En mi trabajo de 

tesis involucramos este enfoque de comuni-
dad, registrando los comportamientos exhi-
bidos por todos los miembros de las comuni-
dades de aves en encinares aledaños a Cuto 
de la Esperanza, Michoacán. Utilizamos los 
comportamientos como un indicador de 
respuesta ante la modificación del hábitat 
por causas antrópicas, como la extracción 
de leña para la producción de carbón y el 
pastoreo por ganado vacuno. Para esto, se-
leccionamos categorías de comportamiento 
íntimamente vinculadas con la biología y 
ecología de las especies, como la territoria-
lidad, el forrajeo y la anidación (Figura 1).

Sin embargo, utilizar el comportamiento 
a nivel de comunidad biótica presentó in-
teresantes retos conceptuales y metodoló-
gicos. En primer lugar, un efecto de escala 
que restringe la integración de datos obte-
nidos de la ecología del comportamiento 
(basado en individuos), con datos obteni-
dos de los niveles de comunidad y paisaje. 

En segundo lugar, la existencia de limitaciones para valorar el 
disturbio en múltiples especies, porque aún en la misma loca-
lidad, diferentes especies pueden responder de forma distinta 
al mismo disturbio, y el comportamiento de una especie podría 
tener efectos sobre el comportamiento de otros miembros de 
la comunidad, o sobre las dinámicas de la comunidad entera. 
Estos problemas de integración requirieron desarrollar un nue-
vo enfoque para entender cómo el disturbio humano afecta las 
comunidades animales a nivel de paisaje y ligar la ecología del 
comportamiento con temas de conservación y manejo. 

Considerando al comportamiento como una serie de valores in-
dicadores, obtenidos a partir de las comunidades de aves de cada 
unidad de paisaje analizado y con características de hábitat contras-
tantes, encontramos que las actividades antrópicas afectaron las 
comunidades de aves silvestres generando cambios de comporta-
miento a nivel de comunidad, donde el forrajeo y la anidación de las 
especies fue afectado por cambios en la estructura del bosque. En 
este sentido, conservar parches de bosque maduro, mantener enci-
nos grandes en todos los hábitats bajo manejo y permitir el desa-
rrollo de arbustos en áreas de pastoreo, podrían permitir mantener 
comunidades de aves más complejas y diversas en el paisaje.

FigurA 1. cArpintEro BEllotEro (Me-
lanerpes forMicivorus), AnidAndo 
En un grAnEro Activo. Foto: ElisA 
mAyA ElizArrArás.
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b r e v e s  d e l c a m p u s

lA nochE dE lAs EstrEllAs cElEBró los 60 Años dEl lAnzAmiEnto dEl sputnik 1

EXcElEnciA AcAdémicA En lA EscuElA nAcionAl dE Estudios supEriorEs, unidAd morEliA

Con el objetivo de acercar el cono-
cimiento en el campo de la astro-
nomía de forma lúdica y gratuita 

a la mayor cantidad posible de personas, 
se realizó la Noche de las Estrellas, en la 
Calzada Fray Antonio de San Miguel, ubi-
cada en el Centro Histórico de Morelia.

En esta edición se celebraron los 60 
años del lanzamiento del Sputnik 1, el 
cual marcó el inicio de la gran aventura 
espacial y aceleró el desarrollo tecno-
lógico y científico de varias disciplinas, 
incluyendo la astrofísica.

La comunidad académica de UNAM 
Campus Morelia, el Planetario de More-
lia, la Sociedad Astronómica de Michoa-
cán y el Colegio Motolinia, prepararon 

La Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), Unidad Morelia 
comprometida con la calidad y la 

innovación educativa que contribuya a 
la formación de profesionistas con ex-
celencia académica, fue distinguida con 
múltiples reconocimientos durante 2017, 
posicionándose como una institución de 
prestigio a nivel regional y nacional.

En el campo de la investigación 
científica, Emily Sol García Martínez 
y Dania Fabiola Alcántar Luna, estu-
diantes de la Licenciatura en Ecolo-
gía, recibieron el ASM-UNAM Prize for 
Mexican Undergraduate Research in 
Microbiology, que otorgan de mane-
ra conjunta la UNAM y la Asociación 
Americana de Microbiología.

En cuanto al trabajo social, por sus 
aportaciones al fortalecimiento comu-
nitario, Ana Maritza Balderas Sánchez y 
Yissel Berenice Pastor Maldonado, estu-
diantes de la Licenciatura en Ciencias Am-
bientales, recibieron la medalla Gustavo 
Baz Prada, premio que otorga la UNAM 
a universitarios por su destacada con-
tribución a poblaciones en condiciones 
vulnerables durante el Servicio Social.

Otro logro importante en este sec-
tor fue también para los estudiantes de 
la licenciatura en Ciencias Ambientales, 
zaira Moncayo Núñez, vinicio villegas 
Napsuciali y Andrea Mejía González, 

actividades entre las que destacaron: la 
observación en telescopios y planetarios 
móviles, colocados en el patio del Cole-
gio Motolinia; se realizaron talleres para 
todas las edades, demostraciones como 
La sábana de Einstein, El planeta secre-
to y ¿Cómo descifrarlo con matemáticas?, 
además de exposiciones sobre la explo-
ración del universo, las estrellas y el Sol.

Los jóvenes y docentes elaboraron 
con los pequeños asistentes un Sputnik 
con material reciclable. La observación 
con telescopios fue una de las activi-
dades que más atrajo a los visitantes; 
se colocaron más de 10 telescopios, 
operados por especialistas en el área, 
permitiendo a los asistentes observar 

la Luna y la Galaxia de Andrómeda, así 
como algunos cúmulos de estrellas.

La Noche de las Estrellas es el 
evento de divulgación científica más 
grande de Latinoamérica que se realiza 
en más de 90 sedes al interior de la Re-
pública Mexicana, con actividades para 
toda la familia y de manera gratuita.

Es una gran fiesta astronómica que se 
ha realizado en México, de forma anual y 
con un éxito creciente, desde el año 2009. 
Fue inspirado por la Nuit des Étoiles, que 
se creó en Francia en 1991 y unió el tra-
bajo y talento de astrónomos profesiona-
les y aficionados. El evento se realiza de 
forma simultánea en diversas sedes dis-
tribuidas a lo largo y ancho del país.

quienes generaron una solución para 
resolver el problema de agua potable 
en la localidad de Huécato, Michoacán, 
resultando Ganadores de la Convoca-
toria Nacional PrOJUvENTUDES 2017 
organizada por el Gobierno del Estado.

En el área de las artes y las humani-
dades, destacaron el talento y las habili-
dades artísticas de los estudiantes de la 
Licenciatura en Arte y Diseño de la ENES 
Morelia: José Luis Arroyo, Oscar Galotea 
y Elesban Molina, quienes obtuvieron el 
1er. Lugar; y Susana Ortiz chávez de la 

Licenciatura en Historia del Arte y Ri-
cardo Enrique Núñez de la Licenciatu-
ra en Arte y Diseño, que consiguieron 
el 2do. Lugar, en el Concurso “Captu-
rando-me. Mi vida en la UNAM”, al que 
convocó la Filmoteca UNAM y TVUNAM.

Estos logros reflejan el alto compro-
miso de la comunidad universitaria con 
la excelencia, como parte del espíritu 
que la caracteriza y que continuará co-
locando a la ENES Unidad Morelia a la 
vanguardia de las instituciones de edu-
cación superior en la región y el país.

EscuElA nAcionAl dE Estudios supEriorEs unidAd morEliA. Foto: EduArdo olguín.
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Andrés Arroyo vAllín, EgrEsAdo dE lA licEnciAturA En litErAturA intErculturAl, 
tEstimonio dE tAlEnto y proFEsionAlismo

con grAn éXito sE rEAlizó El mArAtón nocturno dE cinE dE tError

Por sus importantes contri-
buciones al área de video 
en el Laboratorio Nacional 

de Materiales Orales (LANMO), 
de la UNAM, Andrés Arroyo Vallín 
recibió el título de licenciado en 
Literatura Intercultural, carre-
ra que desde el 2012 se impar-
te en la ENES, Unidad Morelia.

Durante sus estudios, Arroyo 
Vallín, eligió como área de profun-
dización las artes verbales, que 
proponen el estudio del texto oral 
y de las diferentes metodologías 
para su preservación, habilidades 
y conocimientos que perfeccionó al invo-
lucrarse en los métodos de producción de 
material audiovisual en el LANMO; espe-
cíficamente en procesos de registro y edi-
ción de video, así como en la operación y 
mantenimiento del equipo especializado.

La Dra. Berenice Granados, tutora 
del proyecto y coordinadora del LANMO, 
hizo un reconocimiento al esfuerzo y 

El Cineclub Goya de la UNAM 
Campus Morelia realizó el Ma-
ratón Nocturno de Cine de Te-

rror 2017, en el auditorio de la Uni-
dad Académica Cultural del Campus.

Durante más de 14 horas conti-
nuas se proyectó el mejor cine de 
terror de diferentes países: Pelícu-
las de Canadá, Reino Unido, Corea 
del Sur, Turquía, España, Francia, 
Bélgica, Italia y Estados Unidos.

Ante la presencia del público 
que llegó dispuesto a pasar una 
noche de sobresaltos se inició el 
maratón con la proyección de La 
enviada del mal, en dónde Joan, 
alumna de un internado religio-
so, comienza a ver extraños comporta-
mientos de sus profesores y compañe-
ras. Se continuó con la cinta En los ojos 
de mi madre; en ella la pequeña hija 
de una cirujana transforma su relación 
con los otros a partir de una tragedia. 

Una vez que habían entrado en am-
biente tétrico hizo su presentación El 

arduo trabajo que con talento y creati-
vidad desempeñó Arroyo Vallín. Por su 
parte, el Dr. Santiago Cortés profesor de 
la licenciatura y también coordinador de 
LANMO, habló acerca de la importancia 
de formar profesionales que además de 
los conocimientos técnicos posean las 
habilidades y experiencias que les per-
mitan ser sensibles al contexto social.

El recién titulado comentó: “La 
Licenciatura en Literatura Intercul-
tural es una carrera muy interesan-
te porque te invita a seguir estu-
diando, te da las herramientas para 
analizar y procesar textos, para 
desarrollar tu pensamiento y te ins-
pira a continuar aprendiendo más.”

El LANMO es un espacio de 
trabajo interinstitucional para el 
estudio multidisciplinario de los 
discursos orales y las manifesta-
ciones asociadas a ellos (gestos, 
sonoridad, memoria, corporali-
dad, ritualidad, expresiones musi-

cales, entre otros). Aborda desde distin-
tas perspectivas un tipo de materiales 
orales, que son el objeto de estudio 
para entender dinámicas sociales, for-
mas de comunicación, estructuras de 
pensamiento, conformación de saberes 
locales, prácticas tradicionales y mani-
festaciones artísticas. Su sede principal 
está en la ENES Unidad Morelia.

Andrés Arroyo vAllín. Foto: lEnny gArciduEñAs.

Coro de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Unidad Morelia, inter-
pretó un segmento de Carmina Burana, 
Ave Satani y Tilitilibom, la cual fue una 
de las sorpresas de la noche, que acom-
pañó las proyecciones del maratón.

Se continuó con la presentación de la 
película coreana El extraño; en esta cin-

ta un policía de un pequeño pue-
blo investiga una serie de extrañas 
muertes que están sucediendo en 
su comunidad, mientras los ojos de 
los vecinos apuntan al extranjero 
que acaba de mudarse a las orillas 
del pueblo. En El Orfanato, se co-
noció a Laura, quien se ha mudado 
a la casa en donde pasó su infancia, 
para vivir en aparente calma con su 
esposo y su pequeño hijo. En el fil-
me francés Voraz, los ritos de inicia-
ción en la Facultad de Veterinaria, 
adquieren un nuevo significado para 
la pequeña y vegetariana Justine. 
En Al interior, una mujer recién 
viuda y embarazada recibe una ex-

traña visita. Finalmente, en La Morgue, un 
médico forense recibe el cadáver de una 
mujer que lleva algo en su interior, que 
no está vivo, pero tampoco está muerto.

Fue así como el Maratón Nocturno de 
Cine de Terror demostró el gran interés 
que despierta en el público del Cineclub 
Goya de la UNAM Campus Morelia.

AsistEntEs Al mArAtón nocturno dE cinE dE tError 
2017. Foto: rolAndo prAdo.
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Las historias no solo se refieren a los logros 
científicos que, una vez conjugados, dieron 
lugar al descubrimiento, desarrollo y enten-
dimiento de la superconductividad, sino que 
están complementadas por la narración de 
situaciones no científicas, cotidianas, que 
muchas veces afectan los resultados finales. 
Es así como nos enteramos del monopolio 

de helio líquido que mante-
nía el descubridor Onnes para 
lograr el estado superconduc-
tor, quien además no aceptó 
ser tutor de doctorado de un 
joven Albert Einstein; de que 
hubo que sobornar con té y 
pastel a algunos técnicos para 
que siguieran asistiendo al be-
cario Leo Dana fuera de horas 
de trabajo; y de que el New 
York Times le dedicó espacio 
a la euforia por hallar mate-

riales superconductores a temperatura am-
biente en 1956, entre otras tantas anécdotas. 

Parte del encanto de este libro de his-
torias consiste en que, mientras creemos 
que estamos leyendo sobre superconduc-
tividad, los autores nos hacen cómplices 
del desarrollo de la mecánica cuántica. En 
efecto, recordemos que, en 1911, las ideas 
atomistas todavía se consideraban paga-
nas entre los científicos. La primera parte 
del desarrollo de la teoría de la supercon-
ductividad está íntimamente ligada a la 
mecánica cuántica, así que los autores no 
nos dejarán acabar el libro sin tener varias 
historias sobre los mecanicistas cuánticos.

Con gran curiosidad nos pregunta-
mos también sobre las leyendas, como se 
lee en el título. Éstas consisten en breves 
cuentos relacionados con la temática de 
cada uno de los capítulos de libro. En sus 
líneas se deja entrever su influencia de es-
critores como Kafka, Poe, Gogol y Borges. 

Como se mencionó anteriormente, el fe-
nómeno de la superconductividad se ha com-
plicado bastante, y este texto cubre solamente 
los primeros 78 años de la historia de la su-
perconductividad. Sin embargo, con un rit-
mo calmo y con historias reales y ficticias, los 
autores logran atraparnos en el extraño mun-
do de la física de las bajas temperaturas.

Historia y leyendas de la 
superconductividad
Reseña de  Yesenia aRRedondo León

N o hay descubrimiento más ingrato 
que el de la superconductividad. 
La promesa del transporte levitado 

magnéticamente sin necesidad de cableado, 
la disponibilidad de corriente 
eléctrica inagotable, de detec-
tores de campo magnético tan 
finos que sirven para obtener 
imágenes del interior del 
cuerpo humano sin invadirlo, 
o de materiales que soportan 
campos magnéticos tan in-
tensos que pueden acelerar 
partículas a velocidades cerca-
nas a la de la luz. ¡Plaff! Todas 
esas promesas siguen en los 
laboratorios como prototipos 
o como grandes infraestructuras no dispo-
nibles sino solo para un puñado de especia-
listas. La investigación sobre este fenómeno, 
descubierto en 1911 por Kammerlingh On-
nes en los Países Bajos, mantiene todavía 
intrigada a la comunidad científica, sobre 
todo porque el fenómeno que se descubrió 
hace más de 100 años ha mostrado poco 
a poco diferentes facetas desde entonces.

El estado superconductor de la materia es 
ahora considerado uno de los cinco estados 
fundamentales de la misma (los otros cua-
tro son: sólido, líquido, gaseoso y plasma). 
Dicho estado aparece en ciertos materiales 
y compuestos solo cuando estos se enfrían 
por debajo de cierta temperatura, a la cual se 
le llama temperatura crítica. Las temperatu-
ras críticas que se conocen van de -269°C a 
-140°C, aproximadamente. La superconduc-
tividad se ha convertido en un tema tan so-
fisticado de investigación que el libro Historia 
y leyendas de la superconductividad será muy 
bien recibido por aquellos interesados en 
echar un vistazo a los gajes del oficio de cien-
tos de científicos relacionados con la investi-
gación sobre el tema de superconductividad.

Con breves anécdotas, intercaladas con 
narraciones ficticias cortas, los autores llevan 
al lector consigo en un viaje alrededor de todo 
el continente europeo y le mantienen ocupa-
do con una sucesión de historias que ahora 
se tienden como un camino bien trazado e 
iluminado que hubo de recorrerse desde fina-
les del siglo XIX y hasta finales del siglo XX. 

librospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIERNES DE 
ASTRONOMíA
El 23 de febrero a 
las 19:00 horas se 
llevará a cabo el 
evento Viernes de 
Astronomía, con la 
conferencia sintoniza 
al Universo: astronomía 
en radio ondas, a cargo del 
Dr. Roberto Galván. Después de 
la conferencia, si el clima lo permite, 
habrá observación con telescopios. 
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que las cerámicas 
arqueológicas nos ayudan a 

conocer cómo era el campo 
magnético terrestre en el pasado?

Al ser la Tierra un cuerpo 
dinámico que se encuentra 

en constante cambio, se 
entiende por tanto que 

su campo magnético 
ha experimentado 

también variaciones a 
lo largo de su historia, 

las cuáles van desde 
grandes cambios como son 
las inversiones magnéticas...

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

página: www.morelia.unam.mx/
vinculacion

¿ES CIERTO...

Del 12 al 16 de febrero a las 16:00 
horas se llevará a cabo la 

proyección de la “Semana 
de Viajes en el Tiempo" 

en el auditorio de la 
Unidad Académica 

Cultural del campus. 
Consulta la cartelera 

en:
 www.morelia.unam.mx/

vinculación/

&
HIStorIA y lEyENdAS dE lA 
SUpErCoNdUCtIvIdAd. SVEN 
ORTOLI y jEAN kLEIN. ED. 
GEDISA. MéxICO. 1990.

FE DE ERRATAS: En LA SECCIón LIBROS dEL BUM nO. 70, LA AUTORA dE LA RESEñA 
"En EL MAPA: dE CóMO EL MUndO AdqUIRIó SU ASPECTO" ES GUAdALUPE CázARES 
y nO LEOnOR SOLIS, COMO ORIGInALMEnTE SE PUBLICó.


