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El Laboratorio de Estudios Socia-
les Aplicados (LESA-UNAM) nace 
como una iniciativa de profesores 

e investigadores provenientes de dife-
rentes disciplinas (antropología, geo-
grafía, historia, psicología, economía, 
ciencias ambientales, sociología y turis-
mo) con el principal objetivo de generar 
conocimiento aplicado con perspectiva 
interdisciplinaria para el estudio de las 

problemáticas sociales que se expresan 
en la actualidad a diferentes escalas1.

En el LESA se trabaja sobre cinco 
ejes principales: colaborar con grupos 
sociales diversos y, junto con ellos, re-
flexionar para plantear alternativas úti-
les que contribuyan a las soluciones de 
problemáticas económicas, ambienta-
les, culturales y políticas; comprender 
a la sociedad más allá de las barreras 
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1  Para conocer más sobre el LESA consulta nuestra página web: www.lesaunam.com.



disciplinarias de las ciencias sociales; construir junto con otros 
actores sociales soluciones basadas en su realidad; contribuir 
en la formación de profesionistas a través de herramientas 
metodológicas participativas para la generación de cono-
cimiento comprometido y aplicado y, por último, compartir 
las investigaciones, metodologías 
y hallazgos encontrados para que 
más personas conozcan que pode-
mos vivir de una forma diferente 
y se logren articular colaboracio-
nes en red para un mejor vivir.

A pesar de que el laboratorio es 
joven, pues tiene apenas dos años 
desde su creación, ha logrado em-
pezar a caminar con dos proyectos 
colaborativos. El primer proyecto es 
una sinergia con una asociación ci-
vil, en donde se persigue desarrollar 
un nuevo modelo de intervención 
que genere un mayor impacto entre 
los grupos sociales con los que esta 
organización trabaja. Esto a través 
del impulso de proyectos producti-
vos. El segundo proyecto nace de la 
vinculación con dos secretarías gu-
bernamentales, una federal y otra 
municipal. Su objetivo es generar 
una estrategia de investigación-
acción interdisciplinaria para re-
ducir las manifestaciones de la violencia dentro de las escue-
las de educación básica en contextos de gran vulnerabilidad.

Ambos proyectos partieron de realizar un diagnóstico partici-
pativo con el fin de conocer la situación en la que se encuentran 
los actores y el territorio en el que habitan. En otras palabras, 
tiene que ver con identificar las problemáticas, necesidades, pre-
ocupaciones o la situación en la que se encuentran. Así como el 
médico realiza un diagnóstico a través de la identificación de una 
serie de síntomas que presenta el paciente con el apoyo de herra-
mientas y estudios, en ciencias sociales se utiliza una serie de he-
rramientas cualitativas y participativas como entrevistas, encues-
tas, talleres, grupos focales y observación, para identificar esos 
“síntomas” y “dolencias” que tienen los grupos con que se trabaja.

di r e c to r i o
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FigurA 1. rEunión dE trABAjo En El lEsA. FotogrAFíA: dAniElA pArrA.
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un comité de mediación, elaboración de un cómic, talleres de 
rap y teatro y una partitura coreográfica llamada “Maravatío”.

Ambos proyectos aún están latiendo y en proceso, sin em-
bargo, ya se empiezan a sentir y visibilizar los efectos positivos 
que éstos están teniendo. En el primer proyecto, el personal 
de la asociación civil ha fortalecido la comunicación, el traba-
jo en equipo y poseen mejores habilidades para trabajar con 
grupos. Además, el grupo que está emprendiendo su proyecto 
productivo ha aumentado su confianza en el proceso y entre 

los miembros del grupo, participando más y tomando decisio-
nes de manera autónoma. Por su lado, en el segundo proyecto 
se han fortalecido los lazos sociales de la comunidad educa-
tiva, contribuyendo a la disminución de los factores de ries-
go que detonan actos violentos. También se han mejorado las 
relaciones entre jóvenes y docentes derivado de las reflexio-
nes sobre autocuidado, resolución y manejo de conflictos.

PAUTAS PArA LA iNvESTigAcióN SociAL APLicADA
Los procesos de investigación social aplicada no son linea-
les ni sencillos, implican un alto compromiso de todos los 
actores involucrados y la generación de espacios de diálogo 
y retroalimentación constante, es por ello que compartimos 
algunas de las reflexiones y ejes rectores que guiaron los dos 
proyectos de los que se ha hablado previamente:

•Complejidad e interdisciplina: es necesario abordar las 
problemáticas sociales desde el enfoque de la complejidad 
y reconocer a la realidad como un sistema en el que existen 
interconexiones a diferentes escalas entre actores y terri-

torios. Además, aceptamos que las parcialidades de las dis-
ciplinas son insuficientes para entender la complejidad de 
los problemas sociales, por ello se vuelve imperante gene-
rar puentes de diálogo entre disciplinas. Esto último implica 
construir objetivos comunes y compartir teorías y metodo-
logías para lograr tener una mirada integral del problema.

•Responsabilidad ética: todos los seres humanos tenemos 
un cúmulo de principios y valores que nos guían y dictan nues-
tros actos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, pensamos 

en la responsabilidad ética 
más allá de solo un conjun-
to de valores y principios, 
es el compromiso que se tie-
ne como seres humanos con 
otros seres humanos, en don-
de, por un lado, se persigue 
ser congruente entre lo que 
se dice y se hace y, por el 
otro lado, se pone a las cien-
cias sociales al servicio de 
los sectores más vulnerables 
con el fin último de lograr 
una transformación social 
que persiga el bien común.

•Autocuidado y vínculos 
socioafectivos: la diversidad 
de emociones que se experi-
mentan en este tipo de pro-
yectos es lo análogo a subirse 
a una montaña rusa donde hay 
expectativa, alegría, preocu-
pación, emoción, satisfac-
ción e incluso desesperación 
cuando debes pasar tanto 
tiempo en la fila esperando 

para subir al juego mecánico, se experimentan sentimientos 
positivos y en ocasiones negativos. reconocerlos y compartir-
los es importante para contagiar a los demás colegas de bue-
na energía o actuar de manera individual o colectiva cuando 
hay cansancio, tensión o interpelación. La investigación social 
aplicada es de largo alcance, así que es mejor dar pasos lentos 
y firmes, cuidando siempre el proceso y a las personas. A par-
tir de la interacción con los grupos se tejen cariños y a veces 
se plantean desencuentros. Por ello, consideramos que es tan 
importante cuidar a las personas con quienes se trabaja en 
campo como al conjunto de personas que están acompañando 
la intervención, llamado grupos motor, y a uno mismo. Ningún 
resultado es más importante que la integridad de quienes par-
ticipan, y ese principio hace parte de la idea de autocuidado2.

Para los integrantes y colaboradores con el LESA, la fun-
ción social de la Universidad Nacional Autónoma de México 
es primordial: construir el conocimiento con y para las per-
sonas y así lograr aportar un granito de arena para transfor-
mar y tener un mundo más solidario, compartido y justo.

 
2  Ver otras pautas de la investigación social aplicada en el video, LESA trayectoria y experiencia https://www.youtube.com/watch?v=MKHXlThJ8OE.

FigurA 2. trABAjo colABorAtivo En unA EscuElA FEdErAl En uruApAn. FotogrAFíA: pAulinA 
mEndozA.
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g r a n a n g u l a r

ESTE Año EL iNvESTigADor DEL cigA, Dr. gErArDo Bocco, 
rEciBió UNA DiSTiNcióN coMo MiEMBro hoNorArio DE LA 
SociEDAD cUBANA DE gEogrAfíA, Por SUS coNTriBUcioNES 
y APorTAcioNES ciENTíficAS EN Dicho cAMPo. Al respecto 
comenta que en cuba la geo-
grafía tiene un papel impor-
tante en las políticas públicas, 
de manejo y conservación de 
recursos naturales, así como en 
el manejo de los riesgos meteo-
rológicos, debido a que es una 
isla que está expuesta a pro-
blemas climáticos y costeros.

con ese país el Dr. gerardo 
Bocco ha mantenido una re-
lación de intercambio: con la 
facultad de geografía, el insti-
tuto de geografía Tropical y el 
Instituto de Planificación Física.

como miembro del centro 
de investigaciones en geografía 
Ambiental (cigA) ha trabajado 
en las líneas de investigación 
enfocadas al conocimiento tra-
dicional para el  manejo de re-
cursos naturales; paisaje, concepto de lugar y sentido del lu-
gar en pequeñas comunidades rurales, y vulnerabilidad social 
a riesgos ambientales en dichas  localidades rurales.

Actualmente el Dr. gerardo Bocco trabaja en la investi-
gación vulnerabilidad y adaptación de pequeñas localidades 
indígenas frente a peligros hidro-meteorológicos. casos en la 
Sierra-costa de Michoacán y en la Mixteca Alta de oaxaca, 
por parte del Programa de Apoyo a Proyectos de investigación 
e innovación Tecnológica (PAPiiT-DgAPA-UNAM. 2019-2020).

Dicha investigación se realiza de manera interdisciplinaria con 
el instituto de geografía de la UNAM, que dispone de una Unidad 
Territorial en oaxaca en la que labora el Dr. Quetzalcóatl orozco 
ramírez. Por parte del cigA, también colabora en el proyecto 
la arqueóloga Dra. Berenice Solís castillo, cátedra coNAcyT.

La anterior investigación tiene como objetivo estudiar de qué 
manera las comunidades indígenas se enfrentan a los problemas 
derivados del cambio climático, en particular con la variabilidad 
climática y con los problemas en la precipitación, relacionados con 
el retraso en el inicio de las lluvias, el cual tiene un impacto fuerte 
en el calendario agrícola de las comunidades rurales que se dedican 
a la agricultura de temporal, particularmente al cultivo de maíz.

El anterior fenómeno es analizado tomando en cuenta la vul-
nerabilidad de las comunidades, las cuales viven con pobreza, des-
igualdad y con el impacto del cambio climático, que les afecta sin 
que necesariamente hayan sido las causantes de los problemas.

En el proceso de investigación han podido identificar cómo 
las comunidades indígenas tienen una capacidad de adaptarse a 
los cambios, aspecto que habla de su fortaleza; dichos hallazgos 
han sido señalados por las investigaciones realizadas desde hace 

décadas por antropólogos, histo-
riadores, agrónomos y geógrafos.

Al respecto, el Dr. gerardo 
Bocco comenta que actualmente 
se usa la palabra resiliencia, de la 
cual difiere, al igual que con el tér-
mino adaptación, porque es como 
si las personas se acostumbraran a 
algo que les está afectando, "estas 
comunidades, no sólo se adaptan, 
más bien transforman sus prácticas 
a través de procesos de innovación 
social", refiere el investigador.

Asimismo, en el proceso de 
investigación han podido identifi-
car la importancia de las terrazas 
agrícolas, la cual es una práctica 
milenaria en la región de la Mix-
teca Alta de oaxaca, que permite 
nivelar y renovar el suelo, año con 
año, limita el escurrimiento, con-

trola la erosión y guarda la humedad, "estamos hablando de un 
conocimiento agrícola muy profundo, eso que nos hemos encon-
trado, es que buena parte de estas comunidades siguen manejan-
do la agricultura en terrazas y han conservado semillas de maíz 
adaptadas a este tipo de cultivo", complementa del Dr. Bocco.

comenta que el uso de las terrazas, y en particular el 
cultivo de maíz cajete, representa prácticas basadas en el 
conocimiento tradicional, pero éstas se han conservado gra-
cias a algunas innovaciones, como el uso de la herramienta 
llamada coa y la conservación de las semillas.

"realmente es impresionante el conocimiento que hay detrás 
de esto, de esta manera si las lluvias se demoran en iniciar, ellos 
ya sembraron, y sembraron en donde hay humedad, aunque se 
demoren las lluvias esta humedad residual permite que el maíz 
germine, evitando su exposición a las heladas tempranas. Por ello 
estos sistemas son muy aptos para mantener una agricultura que 
permite la alimentación. Lo importante aquí es que la alimentación 
está garantizada, pese a los problemas climatológicos", explicó.

De la investigación mencionada se han publicado dos ar-
tículos: La agricultura en terrazas en la adaptación a la va-
riabilidad climática en la Mixteca Alta, Oaxaca, México; y un 
segundo: Maíz Cajete en la región Mixteca Alta de Oaxaca, 
México: adaptación, transformación y permanencia. Se tiene 
previsto un artículo más acerca de paisajes agrícolas para este 
2019 y para el siguiente año uno con el tema de la sequía.

El Dr. Gerardo Bocco recibe distinción como miembro 
honorario de la Sociedad Cubana de Geografía
Entrevista por Laura Sillas

dr. gErArdo Bocco. Foto: lAurA sillAs.
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e s t u d i a n t e s

Mosaicos, el arte de la repetición de patrones, ¿o no?
Por: Leidy Johanna González Cely, estudiante de doctorado en el Posgrado Conjunto en Ciencias 
Matemáticas UNAM–UMSNH. Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM.

EN EL UNivErSo SE PUEDEN viSUALizAr “EN DifErENTES 
coNTExToS” grAN cANTiDAD DE PATroNES QUE PUEDEN SEr 
MoDELADoS MATEMáTicAMENTE. Entre muchos ejemplos en-
contramos los movimientos cíclicos del planeta Tierra sobre 
su eje y alrededor del Sol, patrones fractales que se autorre-
plican infinitamente, como se evidencia en los brócolis Roma-
nescos, patrones en el majestuoso plumaje de un pavo real, 
en las cadenas de ADN, en las colmenas de abejas, etcétera.

resulta fácil creer entonces que, tanto el Universo como 
los seres humanos, hemos sido seducidos por los patrones a 
lo largo de la historia. Pero ¿cúal es la relación entre los pa-
trones de repetición y las matemáticas? Un mosaico del pla-

no es, grosso modo, un recubrimiento del mismo mediante 
figuras, llamadas teselas, de tal forma que no se solapen ni 
queden huecos entre ellas. Detrás de este objeto matemáti-
co subyace gran libertad dado que podemos construir tantos 

como nuestra imaginación nos lo permita, con gran variedad 
de teselas y un sinfín de coloraciones o diseños.

Entre los mosaicos más sencillos se encuentran aquellos 
formados por polígonos del mismo o diferente tipo. En la 
figura 1 podemos apreciar algunos ejemplos.

El pintor holandés M. c. Escher (1898–1972), impresionado por 
los mosaicos de la Alhambra de granada, creó una nueva forma de 
generar mosaicos. Partiendo de una figura geométrica que recu-
bre el plano, a la que va aplicando sucesivas deformaciones, llega 
a una construcción de una tesela que recubre el plano (a esta 
nueva tesela hacemos el diseño que más nos guste). El mosaico 
se genera después mediante rotaciones, simetrías y traslaciones. 

Por ejemplo, en la figura 2 
se muestra una construc-
ción de estos mosaicos.

Al igual que el plano, la 
esfera S2 admite gran canti-
dad de mosaicos fantásticos, 
aunque en este caso para 
nosotros no será indispensa-
ble seguir un patrón. Según 
tenemos entendido, f. Klein 
(1849–1925) fue un pionero 
en el estudio de mosaicos 
como una herramienta para 
describir funciones racio-
nales, i.e. funciones del 
tipo f(z) = P(z)/Q(z), donde 
P(z) y Q(z) son polinomios. 

Una característica de 
estos mosaicos es que admi-
ten una coloración alterna 
tipo tablero de ajedrez y 
los vértices (i.e. puntos de 
intersección de las teselas) 
corresponden a los puntos 
críticos de f o puntos donde 
la derivada se anula. La fi-
gura 3 esboza algunos ejem-
plos. Nuestro trabajo está 
enfocado en caracterizar los 
mosaicos, que se obtienen 
siguiendo el algoritmo de 
Klein, para ciertas familias 
de polinomios. Un proble-
ma abierto hasta nuestros 
días es el llamado, proble-

ma de Hurwitz el cual pide determinar el número de mosaicos dis-
tintos que podemos generar en el espacio de funciones racionales 
de grado fijo n ≥ 3. Este tipo de problemas, a mi parecer, permi-
te apreciar un lado divertido y artístico de las matemáticas.

FigurA 1: mosAicos construidos A pArtir dE polígonos. imAgEn: cortEsíA lEidy johAnnA gonzálEz.

FigurA 2: mosAico Al Estilo EschEr construido A pArtir dE un cuAdrilátEro. imAgEn: cortEsíA 
lEidy johAnnA gonzálEz.

FigurA 3: mosAicos dE lA EsFErA construidos A pArtir dEl FuncionEs rAcionAlEs. imAgEn: cortEsíA 
lEidy johAnnA gonzálEz.
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b r e v e s  d e l c a m p u s

rindE protEstA El nuEvo dirEctor dEl iiEs

rEAlizA iryA dE lA unAm cAmpus morEliA EscuElA dE vErAno En AstroFísicA

Durante la toma de protesta como 
director del instituto de investiga-
ciones en Ecosistemas y Sustenta-

bilidad (iiES), el Dr. Pérez Salicrup hizo un 
llamado a la comunidad académica a apre-
ciar y a valorar la diversidad de perspecti-
vas, así como a mantener la comunicación 
para un diálogo profundo y transformador.

recordó la historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y su impor-
tante presencia en el país, al mismo tiempo 
que alabó su capacidad para renovarse, cre-
cer e impulsar la investigación de frontera.

Asimismo, destacó que en este con-
texto nació el iiES, un instituto pequeño 
y relativamente nuevo que hace inves-
tigación disciplinaria, interdisciplinaria 
y transdisciplinaria y que lo convierte 
en una comunidad académica con una 

El instituto de radioastronomía y 
Astrofísica (iryA) del campus de la 
UNAM en Morelia, realizó la 11 edi-

ción de la Escuela de verano en Astrofísi-
ca, la cual fomenta las vocaciones y acer-
ca a los estudiantes del área de físico 
Matemáticas y ciencias de la Tierra hacia 
el trabajo de investigación del instituto.

Del 17 al 28 de junio el iryA recibió 
a 42 estudiantes, provenientes de uni-
versidades de 15 estados de la República 
Mexicana, incluyendo a Michoacán, ade-
más de guatemala, colombia y Ecuador, 
quienes asistieron a las sesiones teóricas 
y talleres relacionados con el estudio de 
la radioastronomía y Astrofísica, impar-
tidas por académicos de dicho instituto.

Los temas estudiados van desde la Es-
tructura Estelar hasta la cosmología, pa-
sando por tópicos populares como aguje-
ros negros. De esta forma, en el transcurso 
de dos semanas se impartieron un total 
de 11 cursos teóricos y nueve talleres.

Los asistentes son estudiantes de los úl-
timos semestres de las carreras de física, 
Matemáticas, ingenierías y Biología, princi-
palmente, que están interesados en conocer 
a fondo los temas antes mencionados; esto 
les brinda la posibilidad de integrarse en un 
futuro cercano al posgrado que ofrece el 
iryA: Maestría y Doctorado en Astrofísica.

“enorme paleta de colores y tonos” y que 
tiene una “enorme diversidad de formas 
de hacer investigación”, todas importan-
tes y necesarias para ver hacia el futuro.

El pasado 28 de mayo ante la comu-
nidad académica del iiES y demás de-
pendencias del campus de la UNAM en 
Morelia en su auditorio, el Dr. William 
Lee Alardin, coordinador de la investiga-
ción Científica (CIC), encabezó el acto.

Durante la ceremonia el Dr. William 
Lee, reconoció las fortalezas del iiES, así 
como los retos que enfrentará el nuevo 
director en su gestión. Identificó pun-
tualmente algunas áreas de oportunidad 
entre las que destaca el financiamiento 
a proyectos de investigación, el apro-
vechamiento de la infraestructura y el 
tema de la equidad de género. Además, 

propuso retomar el diagnóstico colectivo 
coordinado por la administración pasada 
para orientar el rumbo de la institución.

cabe destacar que como integrante de 
la comunicad académica del iiES, el investi-
gador y recién director Dr. Diego Pérez Sa-
licrup se ha centrado durante su carrera en 
responder a preguntas de investigación en 
ecología que generen información útil para 
mejorar las prácticas de manejo forestal 
en distintos ecosistemas, principalmente 
en bosques tropicales húmedos, bosques 
tropicales estacionalmente secos y bosques 
de coníferas. Debido al contexto en el que 
se da el manejo forestal en el país, también 
ha conducido proyectos de investigación 
socio-ecológicos y etno-ecológicos, para 
entender las percepciones y prácticas de 
manejo por quienes las llevan a cabo.

cabe destacar que la Escuela de ve-
rano en Astrofísica se realiza cada dos 
años; en esta ocasión los participantes 
acudieron a la onceava edición.

Dentro de los resultados que ha mostra-
do esta iniciativa, destaca que algunos de 
los estudiantes que han participando ahora 
son investigadores y académicos del iryA.

En esta ocasión, se realizó un proceso 
de selección en el cual se recibieron cerca 
de 150 solicitudes, siendo seleccionados los 
que cubrieron en su totalidad los requisitos, 

publicados a través de una convocatoria en 
el sitio web del iryA: www.irya.unam.mx.

finalmente, cabe destacar que se tra-
ta de un proyecto gratuito para los estu-
diantes que se inscriben, quienes cuentan 
con el apoyo de hospedaje, alimentos y 
traslados locales. Esto es posible gracias 
a la participación del iryA, la coordina-
ción de la Investigación Científica de la 
UNAM, el  consejo Nacional de ciencia y 
Tecnologia, y la fundación Nacional para 
la ciencia, de los Estados Unidos.

AsistEntEs A lA EscuElA dE vErAno En AstroFísicA y pErsonAl dEl iryA. 
Foto: BErnArdo cErvAntEs
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licEnciAturA En gEociEnciAs dE lA EnEs morEliA, progrAmA AcrEditAdo por cAcEi 

instituto dE gEoFísicA dE lA unAm y lA comisión EstAtAl dEl AguA dE guAnAjuAto 
FirmAn AcuErdo

La Licenciatura en 
geociencias de la Escue-
la Nacional de Estudios 

Superiores, Unidad Morelia, 
fue acreditada como una li-
cenciatura de calidad con es-
tándares de equivalencia in-
ternacional por el consejo de 
Acreditación de la Enseñanza 
de la ingeniería A. c. (cAcEi).

con esto, la Escuela cuenta 
ya con tres licenciaturas evalua-
das por órganos externos que 
permiten garantizar la calidad 
de los programas educativos de 
ciencias Ambientales, Literatu-
ra intercultural y geociencias.

El cAcEi es una asociación civil sin 
fines de lucro encargada de evaluar los 
programas educativos de las instituciones 
de nivel superior que imparten carreras 
de ingeniería o afines con la finalidad de 
certificar programas educativos que ga-
ranticen a los alumnos una calidad sufi-
ciente para su formación profesional. Se 
creó en México desde 1994 y  forma parte 
del programa international Engineering 
Alliance (iEA), reconocimiento interna-

con el objetivo de establecer los 
mecanismos de coordinación 
y colaboración administrativa 

para la conformación y transferencia 
de información al repositorio de re-
cursos geotérmicos (Proyecto coNA-
cyT No. 289284), se firmó un acuerdo 
de coordinación que le permite a la 
Universidad Nacional generar, admi-
nistrar, autorizar y transferirle datos 
relacionados a la hidrogeoquímica de 
aprovechamientos, a la comisión Esta-
tal del Agua de guanajuato.

En el campus de la UNAM en Morelia, 
en las instalaciones del instituto de geofí-
sica Unidad Michoacán (IGUM), se firmó el 
acuerdo, que estuvo presidido por el Dr. 
hugo Delgado granados, Director del ins-
tituto de geofísica y la ing. Angélica ca-
sillas Martínez, Directora general de la 
comisión Estatal del Agua de guanajuato 

cional  que lo sitúa como uno de los refe-
rentes más importantes a nivel mundial.

La acreditación es un reconocimiento 
público a los programas e instituciones 
educativas que ofrecen a sus estudiantes, 
la certeza de un programa pertinente y 
de  actualidad; a sus egresados, la seguri-
dad de pertenecer a un grupo de profesio-
nistas de alto nivel, con facilidades para 
su inserción en el mercado laboral; y a los 
posibles empleadores, la confianza de re-

cibir en sus espacios a profesio-
nistas altamente calificados.

En este proceso se realizó 
una revisión exhaustiva de to-
dos los aspectos que componen 
la licenciatura en geociencias; 
esto incluyó, la suficiencia y 
pertinencia de la planta docen-
te, el análisis de la trayectoria 
escolar de sus estudiantes, aná-
lisis de la pertinencia del plan de 
estudios, plan de mejora conti-
nua, infraestructura y manteni-
miento y soporte institucional.

Durante la visita de evalua-
ción, realizada en mayo pasa-
do, los evaluadores sostuvieron 

reuniones con los profesores de la licen-
ciatura, estudiantes, egresados, emplea-
dores, representantes de los grupos de 
interés, así como el personal administrati-
vo y de apoyo que labora en la institución 
con el fin de conocer el proceso de ense-
ñanza de la licenciatura en geociencias.

A su vez, realizaron un recorrido por 
la aulas y laboratorios, para verificar que 
cumplen con las más altas normas de cali-
dad y seguridad que establece el cAcEi.

ActividAdEs En lA licEnciAturA En gEociEnciAs dE lA EnEs 
morEliA. Foto: Adrián orozco.

y el entrante jefe de la Unidad Michoa-
cán del igUM, Dr. Avtandil gogichaishvili.

cabe destacar que para el cumpli-
miento del acuerdo de coordinación la 
UNAM a través del instituto de geofísica, 
podrá seleccionar, compilar, organizar, 
conservar y difundir a través de una base 
de datos, la información hidrogeoquímica 
de aprovechamientos que le transfiera la 
comisión Estatal del Agua de guanajuato.

Asimismo, la UNAM a través del insti-
tuto de geofísica dará un uso responsa-
ble sobre la información que le transmita 
la comisión Estatal del Agua de guana-
juato, para ello va a incorporar y man-
tener actualizada la base de datos con la 
información sobre los temas de interés 
del proyecto, incorporando textos com-
pletos en formato electrónico y digital.

Con la firma de este convenio se favore-
cerá la eliminación de barreras al acceso a 

los resultados de la investigación del país, 
permitiendo los avances científicos, fo-
mentando la trasparencia del conocimien-
to, acelerando los procesos de creación, 
uso, reúso, intercambio y diseminación de 
la ciencia. Este repositorio proveerá ma-
terial sobre la cual se podrá hacer minería 
de datos y generar nuevo conocimiento 
a partir de resultados existentes, respe-
tando la propiedad intelectual y los dere-
chos de autor que genera la información.

Se hará llegar a todos los interesados 
de la comunidad científica, académica y 
público en general, la información y los 
documentos que se hayan generado so-
bre el recurso geotérmico de México.

Al firmar el acuerdo se establecerán li-
neamientos para la conservación documen-
tal de los materiales incorporados en la 
base de datos para el futuro de la investiga-
ción sobre los temas de su especialidad.
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sultar sobre la diversidad de una familia de 
plantas en particular o buscar flores de co-
lor rojo que pudieran ser interesantes para 
los colibríes, por ejemplo. También nos 
permite planear mejor una salida a cam-
po, si quisiéramos encontrar a las begonias 

floreciendo, ya que el li-
bro nos indica cuándo 
sería más probable en-
contrar a la planta obje-
tivo en floración.

Por otro lado, las sel-
vas tropicales húmedas 
de México se encuentran 
en un estado de conser-
vación crítico, por ello 
resultan fundamentales 
los esfuerzos de investiga-
ción y divulgación sobre 
la biodiversidad que en 
ellas se alberga como lo es 
este libro. Aquí podemos 
encontrar elementos cla-
ve para continuar con la 

defensa de las reservas como lo es la Estación 
de Biología Tropical de los Tuxtlas.

El libro está impreso en una edición 
muy elegante de pasta dura con fotogra-
fías de alta calidad, que hacen de su lec-
tura un placer. La presentación del libro 
estuvo a cargo de la bióloga Rosamond 
Coates jefa de la EBTLT, y en ella resalta 
el importantísimo esfuerzo realizado por 
los autores durante muchos años para po-
der concretar esta obra, así como la im-
portancia del libro para el conocimiento 
de la región y para la divulgación de la 
biodiversidad de los trópicos mexicanos.

Los esfuerzos de compilación e identi-
ficación de la biodiversidad mexicana mu-
chas veces quedan inconclusos o el pro-
ducto final no es accesible para el público 
en general, por ello celebro mucho que los 
autores, Cornejo, Ibarra y Sinaca hayan 
decidido comenzar y concluir su proyecto 
para tener una Flora ilustrada de Los Tux-
tlas. Considero que esta obra será un re-
ferente muy importante para los estudios 
biológicos, ecológicos y de conservación de 
las selvas húmedas de México, enhorabue-
na por la UNAM que sigue comprometién-
dose con apoyar la generación y divulga-
ción de la historia natural de México.

Flora de los Tuxtlas. Guía ilustrada
Reseña de ek del Val de GoRtaRi

C onocer las selvas tropicales pare-
ciera algo imposible; identificar y 
reconocer cuáles son las especies 

que habitan en estos lu-
gares se imagina como 
algo inalcanzable dado 
que tanto árboles como 
animales se ven muy si-
milares entre sí. Gracias 
a esfuerzos como “Flo-
ra de los Tuxtlas. Guía 
Ilustrada” realizado por 
los autores Guadalu-
pe Cornejo, Guillermo 
Ibarra y Santiago Sinaca 
del Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosiste-
mas y Sustentabilidad 
de la UNAM, tenemos 
una herramienta funda-
mental que nos permite 
pararnos sobre un piso firme y asomarnos a 
una ventana de conocimiento de estos luga-
res maravillosas; en este caso para conocer a 
las plantas de las selvas del sureste mexicano.

En particular, el libro Flora de los Tux-
tlas ofrece información sobre las 464 espe-
cies de plantas más comunes de la Estación 
de Biología Tropical de los Tuxtlas (EBTLT-
UNAM). Incluye tanto plantas con flores 
como helechos, y nos presenta datos sobre 
su morfología, tipo de crecimiento, flores, 
frutos y tipo de hojas, así como su distri-
bución geográfica; todo ello a través de 
un texto bien redactado y con fotografías 
excepcionales que permitirán la identifica-
ción en campo. Además, los autores incor-
poran los nombres comunes y los usos co-
nocidos de algunas especies con lo cual los 
lectores podemos vincularnos de manera 
más intuitiva para conocer la flora de esta 
región. Con ayuda de este libro podremos 
poner nombre y apellido a estos habitantes 
verdes con los que nos encontremos con-
forme vayamos explorando la selva.

Esta obra es también será de gran ayu-
da para los estudiosos e investigadores que 
no son expertos botánicos pero que les in-
teresa la historia natural, o para aquellos 
que en su trabajo tienen la necesidad de 
conocer la identidad de ciertas plantas. 
Este tipo de documentos se antojan no so-
lamente para identificar alguna planta que 
veamos en campo, sino también para con-

librospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIERNES DE 
ASTRONOMíA
El viernes 30 de 
agosto, a las 
19:00 horas, se 
llevará a cabo la 
conferencia "La 
Tabla Periódica y las 
estrellas" a cargo del 
Dr. Javier Ballesteros, 
como parte del programa 
Viernes de astronomía. Después de 
la conferencia, si el clima lo permite, 
habrá observación con telescopios. 
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que la entropía es una medida 
del orden?

La respuesta corta es no, pero así 
no es divertido. Y antes de discutir 

por qué la entropía no es una 
medida del orden, o del 

desorden, debemos 
preguntarnos ¿qué 
significa la palabra 

entropía? Podemos 
reconocer por varios 

de nuestros cursos en 
la escuela que nuestro 
idioma incluye un gran 

número de palabras de origen griego...

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 septiembre, se proyectará 
la Gira 2019 del Festival 

Internacional de 
Cine de la UNAM 
(FICUNAM), en el 

auditorio de la Unidad 
Académica Cultural de la 
UNAM Campus Morelia. 

Consulta la cartelera en
 www.morelia.unam.mx/

vinculación/

&
GUAdAlUpE CorNEjo, 
GUillErMo ibArrA y SANtiAGo 
SiNACA. FLORA DE LOS 
TUxTLAS GUíA ILUSTRADA.
UNAM. MéxiCo. 2019.


