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La sequía es uno de los problemas am-
bientales más complicados a los que 
se puede enfrentar una sociedad. 

Genera distintos impactos en las comuni-
dades y en el campo: desde el malestar de 
los habitantes por no poder bañarse, lavar 
los platos o jalarle al baño, hasta serios 
problemas económicos en el agro por la 
pérdida de cultivos y ganado. Tiene ade-
más otra serie de repercusiones ambien-
tales, como un aumento en el número de 
incendios, la muerte de especies anima-
les y vegetales, el secado de ríos y lagos, 
por mencionar algunas. Por lo anterior, el 
estudiarla y entenderla se ha vuelto fun-
damental en la ciencia moderna, con el 
objetivo de mitigar sus impactos. Una for-

ma de estudiarla es mediante una forma 
de investigación denominada transescalar.

La transescalaridad es la conjunción 
de una metodología de investigación y 
una aproximación teórica, sobre cómo las 
relaciones entre las variables de un siste-
ma cambian en el tiempo y el espacio (por 
ejemplo, un sistema ambiental, pero tam-
bién puede ser social, tecnológico, etcé-
tera). Su objetivo es determinar el rol que 
juegan distintos elementos como motores 
de cambio a través de una gama de escalas, 
determinar cómo cambian las relaciones y 
encontrar principios o patrones que per-
mean a las mismas. Sigamos con el ejemplo 
de la sequía y veamos sus impactos en Mé-
xico a través de un enfoque transescalar.

co n t e n i d o

Dr. Guillermo N. Murray Tortarolo
Instituto de Investigaciones

en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM

A trAvéS dEl tIEMpo y El ESpAcIo: 
El IMpActo AMbIENtAl trANSEScAlAr 

dE lA SEqUíA EN MéxIco



Tomemos el caso de la producción de maíz de temporal en 
México, cultivo fundamental para el país y la subsistencia de 
una sexta parte de la población mexicana. A escala local, en 
una parcela, las variables más importantes para determinar 
el rendimiento del cultivo son probablemente la topografía, 
el tipo de suelo y el uso de fertilizantes; cuando avanzamos 
a escala regional, por ejemplo, entre municipio o cuencas hi-
drológicas, aparecen nuevos elementos determinantes para la 
producción como pueden ser las variedades del grano y el cli-
ma. Entre estados, las formas de manejo son la más importan-
te –agricultura convencional o industrializada- y finalmente, a 
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escala de todo nuestro país, la variación en la producción de 
maíz de temporal depende en un 90 por ciento de la lluvia.

Si las variables no mantienen su relación en el tiempo y en el es-
pacio, se derivan varias implicaciones. Como se dijo, a nivel nacional, 
la producción total de maíz de temporal puede ser casi perfecta-
mente predicha por la lluvia anual. De ello se deriva que una sequía 
nacional (por ejemplo, la que vivimos en 2000 o 2011) se traduzca en 
una reducción nacional en la cantidad de grano producido, con los 
serios impactos sociales y económicos. No obstante, la distribución 
de los impactos no es homogénea dentro del territorio; los municipios 
con un suelo más favorable, acceso a fertilizantes y una topografía 

CONSEJO DE DIRECCIóN
DR. ABEL CASTORENA MARTíNEz 
DR. AVTANDIL GOGIChAIShVILI

DRA. DIANA TAMARA MARTíNEz RUIz 
DRA. MARíA ANA BEATRIz MASERA CERUTTI 
DR. DIEGO PéREz SALICRUP 
DR. JOEL VARGAS ORTEGA 
DR. ANTONIO VIEyRA MEDRANO

DR. LUIS ALBERTO zAPATA GONzÁLEz

COORDINADOR DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LIC. CLAUDIA LENINA SÁNChEz hERNÁNDEz

JEFE UNIDAD DE VINCULACIóN
F. M. RUBéN LARIOS GONzÁLEz

CONSEJO EDITORIAL
DRA. yESENIA ARREDONDO LEóN

LIC. RODRIGO DE LEóN GIRóN

MTRA. LENNy GARCIDUEñAS hUERTA 
MTRA. DANIELA LóPEz

DR. RIGOBERTO LóPEz JUÁREz

DR. JUAN CARLOS MORA ChAPARRO

C. M. D. I.  ADRIÁN OROzCO GUTIéRREz

DR. EDGARDO ROLDÁN PENSADO 
M. EN C. LEONOR SOLíS ROJAS

DR. JESúS ALBERTO TOALÁ SANz

EDICIóN
ROLANDO PRADO ARANGUA

CONTENIDOS
MTRA. LAURA SILLAS RAMíREz

DISEñO y FORMACIóN
ROLANDO PRADO ARANGUA

ILUSTRACIóN DE PORTADA
JANIk GRANADOS hERRERA

BUM BOLETíN DE LA UNAM CAMPUS 
MORELIA ES UNA PUBLICACIóN EDITADA POR LA 
UNIDAD DE VINCULACIóN DEL CAMPUS

DIRECCIóN U.N.A.M. CAMPUS MORELIA:
ANTIGUA CARRETERA A PÁTzCUARO NO. 
8701 COL. Ex-hACIENDA DE SAN JOSé DE LA 
hUERTA C.P. 58190 MORELIA, MIChOACÁN. 
MéxICO
TELéFONO UNIDAD DE VICULACIóN: 
(443) 322-38-62
CORREOS ELECTRóNICOS:
vinculacion@csam.unam.mx
PÁGINA DE INTERNET:
http://www.morelia.unam.mx/vinculacion/

FigurA 1. durAción promEdio (En mEsEs) dE lA EstAción dE sEquíA En méxico pArA El pEriodo 1980-2018. nuEstro pAís prEsEntA 
unA AmpliA vAriAción EspAciAl En los mEsEs sin lluviA, quE hA llEvAdo A lA AdAptAción dE lAs EspEciEs, lA AgriculturA y lA 
gAnAdEríA A lAs condicionEs pArticulArEs locAlEs. como consEcuEnciA, lAs modiFicAcionEs En lA intEnsidAd o durAción dE lA 
mismA (por EjEmplo, dEBido Al cAmBio climático) tiEnE EnormEs EFEctos En lA BiodivErsidAd, lA productividAd primAriA y lA 
producción dE AlimEntos.ilustrAción: guillErmo n. murrAy tortArolo.
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menos accidentada, se ven menos afectados que sus contrapartes. 
Lo mismo sucederá con su vulnerabilidad frente al cambio climático.

De este modo, las investigaciones que realizamos en el Labora-
torio de Modelación de Modelación Transescalar y Manejo de Eco-
sistemas, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sus-
tentabilidad, nos indican que la zona central de nuestra nación y 
en la península de Yucatán, se verán particularmente afectados por 
la sequía; mientras que el impacto será menor en el noroeste de 
México. En otras palabras, las sequías actuales y futuras –producto 
del cambio climático- disminuirán la producción total de maíz de 
temporal en México; pero el impacto regional y local, dependerá 
de las particularidades físicas, económicas y sociales de cada par-
cela. Y así como sucede para este cultivo, lo más probable es que 
ocurra para todos los cultivados bajo esquemas de manejo tem-
poral similares (por ejemplo, el jitomate, el frijol y la calabaza).

Pero la producción de granos no es el único medio de subsisten-
cia en el agro mexicano, la ganadería es otra fracción importante 
de ingreso en el medio rural. Lo interesante es que los mismos me-
canismos transescalares operan en este caso. Así, nuestras investi-
gaciones han mostrado que la sequía impacta de manera directa a 
las poblaciones de vacas, cabras y borregos de la nación. No obs-
tante, las particularidades regionales, en el tipo de manejo y el 
valor económico de la carne modifican la respuesta del sistema. 
Por ejemplo, el mayor número de muertes durante la sequía de 
2011 en los tres tipos de ganado, se presentaron en estados áridos 
con grandes hatos. No obstante, la población de borregos se recu-
peró inmediatamente, la de bovinos se recuperó en 2 años, pero 
el ganado caprino no lo ha hecho hasta la fecha. Las razones del 
impacto diferencial del clima y la recuperación frente al mismo se 
derivan de cómo, dónde y para qué se crían a los distintos animales. 
Como corolario, se deduce que la respuesta de la ganadería mexi-
cana frente al cambio climático va a ser altamente heterogénea y 
delimitada por las características socioecológicas de cada región.

Finalmente, la relación entre la producción agraria y el clima 
se traduce en variaciones en el bienestar econó-
mico de al menos una cuarta parte de 
la población nacional.  Esto im-
plica que la sequía repre-

senta un riesgo no sólo ecológico, sino también social. Uno de los 
ejemplos que hemos investigado, es el impacto que tiene la misma 
sobre la migración entre México y Estados Unidos en los últimos 40 
años. Encontramos que, en estas últimas cuatro décadas, los picos 
migratorios coinciden con años secos en el territorio. En particular, 
los dos años con un mayor número de migrantes (1986 y 2000) son 
caracterizados por fuertes sequías a nivel nacional. Al disminuir de 
escala y fraccionar la migración por estado, encontramos que los 
dos picos migratorios fueron caracterizados por la migración rural 
de los estados áridos del país –llegando a tasas migratorias tan 
altas como 1% anual- y, más impactante aún, que una tercera par-
te de toda la migración histórica provino de pobladores de bajos 
recursos de dichas áreas. Lo que identifica a este grupo como el 
más vulnerable a migrar, y sugiere que nuestras políticas públicas 
deberían encaminarse a protegerlos o prevenirlos de la sequía.

Lo anterior muestra como la sequía afecta a nuestro país. 
Desde la disminución en la producción agrícola y pecuaria, 
hasta un aumento en las tasas migratorias. No obstante, aún 
quedan muchas preguntas por contestar: las implicaciones en 
seguridad hídrica, en la presencia y propagación de incendios, 
en el surgimiento de enfermedades transmitidas por vectores 
y en otras variables demográficas (por ejemplo, los datos su-
gieren que la sequía se relaciona con picos de deserción esco-
lar). Todo esto puede ser de gran utilidad para hacer frente al 
cambio climático que está a la vuelta de la esquina, así como 
para proponer políticas nacionales y un manejo de ecosiste-
mas, adecuados a los patrones escalares que encontramos.

Finalmente, el enfoque transescalar nos permite entender 
las particularidades de distintos fenómenos socioecológicos a 
través del tiempo y el espacio. No se trata solamente del im-
pacto de la sequía, sino de cualquier problema ambiental de la 
actualidad: la pérdida de biodiversidad, las modificaciones a 
los ciclos biogeoquímicos, la contaminación atmosférica, etcé-

tera. Todos estos tienen un fuerte componente de cambio en 
la interacción de las variables en el tiempo y 

el espacio, que necesita ser recono-
cido para proveer soluciones 

útiles y efectivas.
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DE ACUErDo CoN LA NorMATIvIDAD DE LA UNIvErSIDAD NA-
CIoNAL AUTóNoMA DE MéxICo (UNAM), EL DoCTor MArIo ro-
DríGUEz MArTíNEz, ha sido designado nuevo director de la Es-
cuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia.

En su primer discurso como director, el doctor rodríguez 
Martínez agradeció a la UNAM todo lo que le ha dado, como egre-
sado del CCH oriente, de la Facultad de Ciencias, del posgrado 
en Astronomía, del posgrado en Ciencias de la Tierra, en el insti-
tuto de Geofísica, y como docente 
de la licenciatura en Geociencias 
de la ENES, Unidad Morelia. Asu-
mió el compromiso de retribuir 
desde esta nueva encomienda.

Asimismo, resaltó que la ENES 
Morelia es un proyecto de educa-
ción integral con tres ejes rectores: 
la docencia, la investigación y la di-
fusión de la cultura; por ello, enfati-
zó que durante su gestión priorizará 
el enfoque multidisciplinario que 
ha caracterizado a la institución.

Con respecto al tema de equi-
dad de género, solicitó reflexionar 
para frenar la normalización de la 
violencia de género y cualquier 
tipo de violencia. Aseguró que 
la escuela tiene que ser un lugar 
seguro para el desarrollo pleno 
de la comunidad universitaria.

El doctor rodríguez Martínez 
aseguró que su gestión como direc-
tor será abierta, para atender las 
necesidades de la comunidad y dar 
respuestas expeditas. Para lograr-
lo, prometió hacer una reflexión 
racional y objetiva de cada una de 
las decisiones que tome, revisando 
a profundidad los procesos, dando 
continuidad a los que funcionen y 
modificando los que no. Aseguró que su trabajo cotidiano tendrá 
como directriz las vías institucionales, por lo que cuenta con la 
colaboración de todos para construir un espacio de trabajo ideal.

El doctor Mario rodríguez Martínez es licenciado en Física, 
maestro en Astronomía y doctor en Ciencias, por la UNAM. 
Actualmente es profesor ordinario de carrera titular “A” de 
Tiempo Completo, definitivo, en la Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores, Unidad Morelia. Además, pertenece al Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI) con Nivel I desde enero de 
2017. Alcanzó el Nivel C de enero de 2012 a diciembre de 2016. 
En el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académi-
co de Tiempo Completo tiene el Nivel C desde enero de 2019.

En su propuesta de trabajo para el periodo correspondiente 
a 2020-2024, resalta que su objetivo, como nuevo director de 
la institución, “es poner especial énfasis en la consolidación de 
todos los procesos y eventos que surgen de ella; ser una etapa 
de crecimiento en infraestructura para aquellos sectores que to-
davía faltan cubrir. Cada licenciatura tiene consideraciones pun-
tuales que (…) atenderé inmediatamente, sobre todo pensando 
en aquellas licenciaturas que están en procesos de acreditación 

y/o aquellos posgrados que re-
quieren especial apoyo, como 
el de Ciencias de la Tierra, por 
estar en este momento en una 
etapa de renovación de su plan 
de estudios. Con base en todo el 
aprendizaje previo, queda la ta-
rea de mejorar y agilizar aquellos 
procesos que la comunidad aca-
démica y estudiantil ha pedido 
poner atención, especialmente 
aquellos derivados del conflicto 
que mantuvo a la ENES cerrada 
por 23 días durante el 2019”.

También fortalecerá a los 
académicos de la ENES Morelia en 
la investigación, docencia y difu-
sión. Se deben favorecer cursos 
de estrategias didácticas y mé-
todos pedagógicos eficientes que 
apoyen la labor docente. Cursos 
que deben contemplar de forma 
transversal toda la temática por 
la que atraviesa el país en torno a 
la violencia en general y particu-
larmente la violencia de género.

Para lograr esto, el doctor 
Mario rodríguez Martínez tie-
ne siete líneas de trabajo, que 
son Investigación, Docencia, 
Gestión Académica, Difusión, 

Compromiso ecológico y sustentabilidad del campus ENES Mo-
relia, Equidad de Género, Derechos Humanos, Arte y deporte.

En la ceremonia protocolaria, participaron el Secretario Gene-
ral de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí vanegas; el Secretario 
de Desarrollo Institucional, el doctor Alberto Ken oyama Naka-
gawa; la doctora Diana Tamara Martínez ruiz, directora saliente; 
el Consejo de Dirección del Campus, el H. Consejo Técnico de la 
Escuela y la Comunidad de la ENES Morelia conformada por: alum-
nos, académicos, personal administrativo de base y confianza.

Al darle posesión del cargo, el doctor Leonardo Lomelí, le deseó 
al doctor Mario rodríguez una exitosa gestión y manifestó que para 
ello contará con todo el apoyo de la administración central.

Dr. Mario Rodríguez Martínez nuevo director de la 
ENES MORELIA
Comunicación ENES Morelia

dr. MArIo roDríGUEz MArTíNEz. FoTo: roDoLFo 
ISACC GArCíA rESéNDIz.
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Sobre galaxias de bajo brillo superficial
Por: Luis Enrique Pérez Montaño, estudiante de doctorado en el Posgrado en Astrofísica, en el 
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM.

UNA GALAxIA ES UN CoNjUNTo DE PoLvo, GAS Y ESTrELLAS UNI-
DoS MEDIANTE LA ATrACCIóN GrAvITACIoNAL ENTrE ELLoS qUE 
LES DA UNA ForMA MAS o MENoS DEFINIDA. A partir de su morfolo-
gía, podemos clasificar a las galaxias como galaxias elípticas -las cua-
les tienen una forma elipsoidal- o galaxias espirales, caracterizadas 
por un disco y la presencia de brazos. Tanto galaxias elípticas como 
espirales tienen propiedades di-
ferentes entre sí, como conteni-
do de gas, color, masa, e inclu-
so la dinámica de sus estrellas.

De acuerdo con las propie-
dades que nos interesen estu-
diar, podemos clasificar a las ga-
laxias de muchas maneras. Por 
ejemplo, si nos interesa la can-
tidad de estrellas que forma una 
galaxia en un período de tiem-
po, podemos clasificarlas como 
activas (es decir, que constan-
temente forman estrellas) o 
inactivas (con poca formación 
estelar). De igual manera, pode-
mos clasificar a las galaxias de 
acuerdo con su brillo superficial, 
definido como la luminosidad de 
una galaxia por unidad de área, 
entre galaxias de alto brillo su-
perficial (HSB, por sus siglas en 
inglés, High Surface Brightness) 
o de bajo brillo superficial (LSB, 
por Low Surface Brightness). Es-
tas últimas, son el tipo de ob-
jetos hacia los cuales he enfocado mi investigación durante mi 
estancia en el posgrado. ¿Pero qué las hace tan interesantes?

Las galaxias LSB se caracterizan por ser principalmente ga-
laxias de disco, con una baja densidad de estrellas, alto con-
tenido de gas e inactivas. Estas propiedades nos hacen pensar 
que se tratan de objetos menos evolucionados que sus contra-
partes HSB, indicando que siguen diferentes trazas evolutivas, 
o bien, que la evolución de las galaxias LSB es más lenta.

Algunos modelos sugieren que las galaxias LSB se forman en 
halos de materia oscura con alto momento angular, es decir, 
alta rotación, el cual es transferido hacia el disco por medio de 
“tirones” gravitacionales ejercidos por otras proto-galaxias en 
etapas tempranas del universo. El alto momento angular provo-
ca que estas galaxias presenten discos muy extendidos, y por 
lo tanto, sus estrellas se dispersen sobre un área mayor. Al ser 
extendidas, el gas dentro de ellas no alcanza las densidades 
críticas necesarias para desencadenar fuertes episodios de for-
mación estelar. Estos dos efectos explicarían la baja densidad 
estelar (y, por tanto, el bajo brillo superficial) en estas galaxias.

La formación de estas galaxias dentro de halos con alto es-
pín solo había sido resultado de estudios teóricos, por lo que el 
objetivo principal de mi tesis de maestría fue medir, de manera 
indirecta, el espín de estas galaxias. El espín es una forma de 
medir el soporte rotacional de una galaxia. Con un poco de 
física y un tanto más de álgebra, el espín se puede expresar en 

términos de propiedades obser-
vacionales, tales como el radio 
del disco, la velocidad de rota-
ción y la masa del halo de ma-
teria oscura. Si bien ésta última 
no es una cantidad que se pueda 
medir directamente, existen di-
ferentes modelos que permiten 
calcularla a partir de cantidades 
observacionales, principalmente 
la masa estelar de las galaxias.

En este trabajo se utilizaron 
cinco estimaciones diferentes 
para calcular la masa del halo 
de materia oscura, debido a que 
cada uno de ellos ha sido frecuen-
temente utilizado en la literatu-
ra, con diferentes ventajas y des-
ventajas respecto a los modelos 
cosmológicos actuales. Utilizan-
do una gran muestra de galaxias 
obtenidas del Sloan Digital Sky 
Survey, un catálogo que contiene 
observaciones de aproximada-
mente 930 mil galaxias observa-
das por un telescopio situado en 

Nuevo México, se construyeron muestras de galaxias LSB y HSB, 
con el objetivo de comparar sí existen diferencias notables entre 
sus propiedades, entre ellas, su momento angular y su espín.

Como resultado, se encontró que, tal como lo predicen 
los estudios teóricos, tanto el momento angular de las ga-
laxias LSB como el espín del halo dentro del cual se forman, 
es mayor que en sus contrapartes HSB. Este resultado es inte-
resante ya que es independiente de la masa de las galaxias, 
es decir, si tomamos dos galaxias de igual masa estelar, las 
galaxias LSB serán aquellas con mayor momento angular.

Los resultados de esta investigación fueron recientemente 
aceptados para su publicación en la revista Montly Notices of 
the Royal Astronomical Society. Actualmente mi proyecto de 
doctorado busca seguir esta línea de investigación utilizando 
simulaciones cosmológicas, con el objetivo de estudiar la evo-
lución temporal de estos objetos (cosa que es muy difícil de 
hacer sólo con observaciones), y descubrir los procesos físicos 
que estas galaxias han experimentado a lo largo de su historia, 
y así proponer un escenario para su formación y evolución.

imAgEn dE unA simulAción hidrodinámicA, quE muEstrA 4 
gAlAxiAs con lA mismA mAsA EstElAr, pEro con diFErEntEs 
valores del espín (representado por la letra ). a mayor 
Espín, lAs gAlAxiAs son más ExtEndidAs y con mEnor 
dEnsidAd EstElAr. crédito: Kim & lEE (2013), mnrAs 432, 
1701-1708.
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El iryA conmEmoró El díA intErnAcionAl dE lA mujEr y lA niñA En lA ciEnciA

licEnciAturA En historiA dEl ArtE dE lA EnEs morEliA, AcrEditAdA por El coApEhum A.c.

El Instituto de radioastronomía y 
Astrofísica (IryA) de la UNAM Cam-
pus Morelia realizó diversas activi-

dades en el marco del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual 
se conmemoró el 11 de febrero de 2020.

De esta forma, cuatro astrónomas del 
IryA compartieron sus experiencias en un 
conversatorio abierto a todo el público, 
con la participación de Alice Pasetto, Do-
nají Esparza, jackeline rechy y Adriana 
Gazol hablaron de su trabajo y lo que sig-
nifica para ellas ser mujeres en la ciencia. 
Entre ellas hay estudiantes de posgrado 
e investigadoras jóvenes y consolidadas.

Además, cuatro astrónomas del IryA pla-
ticaron vía chat con las personas que se co-
nectaron y les preguntaron sus inquietudes, 
a través de una iniciativa nacional “Chatea 
con una astrónoma”. Alice Pasetto, Donají 
Esparza, Andrea Bonilla y Rosa Amelia Gon-
zález estuvieron en diferentes horarios en la 
plataforma app.purechat.com/w/11FMexico, 
donde cualquier persona pudo chatear de 
manera gratuita con ellas, además de al-
gunas estudiantes y otras investigadoras.

En el ciberespacio, las estudiantes 
de posgrado Aurora Durán y Brissa Gó-
mez tomaron las redes sociales del IryA 

La Licenciatura en Historia del Arte de 
la Escuela Nacional de Estudios Su-
periores (ENES), Unidad Morelia, fue 

acreditada como una licenciatura de cali-
dad por el Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanidades A.C.

La ENES, Unidad Morelia, 
cuenta ahora con cuatro licen-
ciaturas evaluadas por órganos 
externos que permiten garanti-
zar la calidad de los programas 
educativos de Ciencias Ambien-
tales, Literatura Intercultural, 
Geociencias e Historia del Arte.

En sesión ordinaria del 
H. Consejo Universitario de 
la UNAM, del 8 de agosto del 
2012, se aprobó la creación de 
la Licenciatura en Historia del 
Arte, la número 100 de la ofer-
ta académica de la máxima 

(@IryAUNAM en Facebook, Instagram y 
Twitter) durante la semana del 10 al 16 de 
febrero, compartieron su día a día como 

astrónomas. Además, participaron en un 
Facebook Live, conversaron en vivo con las 
personas conectadas en esta plataforma 
el martes 11 de febrero a las 19:00 horas.

El Día internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia se celebra anualmente desde 
su declaratoria por la organización de las 

Naciones Unidas en 2015, con la intención 
de reconocer el rol crítico que juegan las 
mujeres y las niñas en la ciencia y la tecno-

logía; así como con el fin de lograr el acce-
so y la participación plena y equitativa en 
la ciencia para las mujeres y las niñas. Es 
un recordatorio de que las mujeres y las ni-
ñas desempeñan un papel fundamental en 
las comunidades de ciencia y tecnología y 
que su participación debe fortalecerse.

AcAdémicAs y EstudiAntEs dEl iryA pArticipAron En lAs cElEBrAcionEs dEl díA 
intErnAcinAl dE lA mujEr y lA niñA En lA ciEnciA. Foto: rEné ortEgA.

casa de estudios en el país, con la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia como entidad responsable.

El programa se planteó para formar 
profesionales que puedan construir mé-
todos de análisis e interpretación de las 

obras de arte, examinando sus procesos 
de producción, intercambio y recepción. 
La disciplina indaga sobre los rasgos vi-
suales y plásticos de las obras, teoriza so-
bre la sensibilidad, la representación y los 
aspectos materiales del quehacer artísti-

co, además de compartir sa-
beres con otras disciplinas hu-
manísticas y ciencias sociales.

Está centrada en la ense-
ñanza de la historia del arte 
mundial y latinoamericano, 
promoviendo el intercambio 
entre diversas disciplinas hu-
manísticas y favoreciendo una 
formación integral e interdis-
ciplinaria. Se cursa en ocho 
semestres y cuenta con dos 
áreas de profundización: Ico-
nografía y Estudios de la Ima-
gen, además de Arte Mexicano.

AcrEditAción dE lA licEnciAturA En historiAl dEl ArtE. 
Foto: cortEsíA EnEs.
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ciclo dE cinE comEntAdo por nosotrAs, prEsEntó su sEgundA Edición 

lA FEriA mAtEmáticA dE morEliA 2020 sE rEAlizó con rEstricción dE horArio

Como parte de las actividades que 
realiza la UNAM Campus Morelia para 
conmemorar el Día Internacional de 

la Mujer, del 2 al 5 de marzo se realizó el Ci-
clo de Cine Comentado: Por Nosotras 2020.

Académicas y estudiantes de la co-
municad académica del campus aborda-
ron cuatro filmes como punto de partida 
para acercarse al sentir, a la vida, al tra-
bajo y a las luchas de las mujeres.

De esta manera la primera proyec-
ción fue comentada por: Aurelia valero 
(UDIr, UNAM), violeta Patiño (ENES More-
lia, UNAM) y Patricia rico (ENES Morelia, 
UNAM), la película presentada fue: Mu-
jeres del Siglo XX (2016) en la cinta tres 
mujeres exploran el amor y la libertad en 
California al tiempo que un adolescente 

En su octava edición la Feria 
Matemática de Morelia se 
realizó dentro de los feste-

jos internacionales del "Día Inter-
nacional de las Matemáticas", rea-
lizada el 14 de marzo, en la Plaza 
de Armas del Centro Histórico de 
esta ciudad de Morelia, con la or-
ganización de la Unidad de Divul-
gación y vinculación del Centro de 
Ciencias Matemáticas (CCM), de la 
UNAM Campus Morelia y el apo-
yo del Ayuntamiento de Morelia.

Como parte de las medidas 
preventivas por la Covid-19, en 
esta ocasión la Feria Matemática 
de Morelia 2020 se realizó con horario 
restringido de 10:00 a 14:00 horas, con el 
fin de evitar conglomeraciones en el ho-
rario vespertino, debido a que por la tar-
de es cuando más visitantes se registran.

Durante la inauguración se contó con la 
presencia del Director del Centro de Cien-
cias Matemáticas (CCM) Dr. Luis Abel Cas-
torena Martínez, Dr. Mario rodríguez Mar-
tínez, Director de la Escuela Nacional de 

recientemente, la ENES Unidad Mo-
relia, sumó a su oferta el Posgrado en 
Historia del Arte, en su modalidad maes-
tría, con lo que se incrementan las forta-

lezas académicas y formativas en el área, 
para los egresados de la licenciatura.

Actualmente, la licenciatura cuenta con 
120 alumnos inscritos y ha egresado a 46 

estudiantes, tiene 8 profesores de tiempo 
completo y 16 ayudantes de profesor, que se 
complementan con alrededor de 18 profe-
sores contratados por asignatura al año.

experimenta el paso a la madurez ro-
deado por estas mujeres, su madre y dos 
amigas, que le marcarán para siempre. 

El multipremiado documental Honey-
land (2019) fue comentado por América 
Navarro (CIGA, UNAM) y Erandi rivera 
(ENES Morelia, UNAM), analizaron el pa-
pel de una mujer que utiliza las tradicio-
nes ancestrales y su sabiduría para pro-
ducir miel en las montañas de Macedonia 
del Norte. La charla estuvo acompañada 
del conocimiento y la sociología que se 
genera a partir del cultivo de la miel.

En la película Todo Sobre mi Madre 
(1999) fue comentada por Edén Irene 
valdivia (ENES Morelia, UNAM) y Fernan-
do zarco (UPN). Destacaron la importan-
cia de incluir a las mujeres transgénero 

en este tipo de cine comentado y sobre 
todo en una cinta como ésta que las pre-
senta de una manera fiel a su contexto. 

El último día de proyección, se pre-
sentó el documental Llévate Mis Amores 
(2014) fue comentado por: Sandra Loren-
zano (UDIr, UNAM) y Nallely Torres (ENES 
Morelia, UNAM), la proyección presentó 
un acercamiento a las Patronas, un gru-
po de mujeres mexicanas que desde 1995 
prepara comida diariamente y la lanza a 
los inmigrantes que viajan sobre el tren 
de carga al que llaman "La Bestia", que 
viaja rumbo a Estados Unidos. Las acadé-
micas destacaron la solidaridad de estas 
mujeres, al tiempo que analizaron los pro-
blemas que enfrentan los migrantes cen-
troamericanos al cruzar por el país.

Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, 
Mtro. rubén Larios González, jefe de la 
Unidad de vinculación del Campus UNAM 
Morelia, Mtro. Nicolás zalapa vargas, Di-
rector de Educación Superior de la Secre-
taría de Educación, Dr. joel vargas ortega, 
Director del Instituto de Investigaciones en 
Materiales (IIM) Unidad Morelia, del Cam-
pus UNAM Morelia, Mtro. ricardo Álvarez 
Mosqueda, regidor del Ayuntamiento de 

Morelia y el Mtro. Fabián ortega 
vargas, en representación del 
Instituto Tecnológico de Morelia.

La Feria Matemática de Mo-
relia es el evento de divulgación 
matemático más importante del 
estado de Michoacán, propicia la 
diversión a través de la presen-
tación de diversas actividades 
relacionadas con las matemática 
y genera un acercamiento entre 
la sociedad y dicha disciplina.

Como instituciones invitadas 
se contó con la participación del 
Centro de Investigación en Mate-
máticas, de Guanajuato, DiMate, 

un grupo de divulgadores de la Universidad 
veracruz, la Facultad de Física Matemática, 
entre otras instituciones estatales como la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y las entidades académicas 
del Campus UNAM en Morelia, como el Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental 
(CIGA), la Escuela Nacional de Estudios Su-
periores (ENES) Unidad Morelia y el Instituto 
de radioastronomía y Astrofísica (IryA).

AsistEntEs A lA FEriA mAtEmáticA dE morEliA 2020. Foto: 
lAurA sillAs.
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evidencia para apoyar hipótesis teológi-
cas que explican el mito de Quetzalcóatl.

La investigación científica, las lu-
chas sociales, la literatura y la docen-
cia en México todavía se ocupan de la 
búsqueda del reconocimiento y del en-
tendimiento de una identidad nacional 
diversa, multiétnica y multilingüiísti-
ca, producto de un largo desarrollo.

El libro de Chimal nos aporta una 
ventana a una figura crucial de este 
desarrollo contradictorio que abarca 
desde las ideas de una patria criolla del 

siglo XVII, hasta los replanteamientos 
de los indigenismos del siglo XXI,  que 
todavía no terminan de delimitarse 
porque escapa a preconcepciones y sim-
plificaciones maniqueas y simplistas, 
aún las de este siglo y esta época.

El Mercurio Volante
Reseña de Noé BáRceNas ToRRes

E n la actualidad, la interacción 
profunda entre las ciencias y las 
humanidades, la divulgación y 

apropiación social del conocimiento 
son una preocupación fundamental 
del quehacer científico y la docencia en 
nuestra Universidad y nuestro campus.

Carlos Chimal aborda estos temas de 
interés permanente en nuestra identidad 
mexicana a través de un 
libro biográfico novelado 
de dieciocho capítulos, 
en que nos lleva a un 
viaje de conocimiento y 
aventuras del siglo XVII. 
Acompaña a un héroe 
criollo “español ameri-
cano” en un recorrido a 
través de la cosmografía, 
astronomía, matemáti-
cas, cartografía, artes, 
religión, teología, histo-
ria, estudio de antigüe-
dades indígenas y reco-
pilación de experiencias 
de los pueblos (todavía 
no conocidas como Ar-
queología y Etnología). 
Este héroe se encarna 
en la figura, prolífica 
en contribuciones lite-
rarias, descubrimientos 
científicos y acciones de 
estado, de Don Carlos de 
Sigüenza y Góngora.

En el libro encon-
traremos debates de di-
vulgación de la ciencia 
y confrontación con la 
superstición del siglo 
XVII, en los cuales Si-
güenza participó en un 
papel de divulgador que se vuelve más 
impresionante al confrontarlo con su 
actividad de editor de almanaques con 
efemérides astronómicas y astrológicas 
bajo el pseudónimo de “El mexicano”.

También acompañaremos a un geó-
grafo y cartógrafo que levantará las coor-
denadas de la ciudad de México, recopi-
lando historia geográfica indígena antigua 
y haciendo viajes de exploración en el gol-
fo y el norte del país, a veces buscando 

librospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIErNES DE 
ASTrONOMíA
Los viernes 27 de 
marzo y 24 de 
abril, a las 19:00 
horas, se realizarán 
conferencias y 
observaciones 
astronómicas, como 
parte del programa viernes 
de Astronomía. 
Auditorio de la Unidad Académica 
Cultural, UNAM Campus Morelia.
Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que los árboles no son tan 
necesarios en las ciudades?

Las ciudades son espacios profunda-
mente transformados por el ser hu-

mano; la forma en la que las ciudades se 
han construido transmite la idea 

de que los árboles no 
son tan necesarios en 

ellas, que podemos 
eliminarlos para 

ampliar una calle o 
porque obstruyen 

una cochera, común-
mente los habitantes 

de la ciudad deciden sin 
más, prescindir de un árbol... 

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

página: www.morelia.unam.mx/
vinculacion

¿ES CIErTO...

Del 2 al 5 de marzo se proyectará el 
Ciclo de Cine Comentado: 

Por Nosotras 2020. Las 
funciones se realizarán en 
el Auditorio de la Unidad 
Académica Cultural, de la 
UNAM Campus Morelia.

  
Consulta la cartelera en

 www.morelia.unam.mx/
vinculación/

&
cArloS chIMAl. 
EL MErCUrIO VOLANTE.
foNdo dE cUltUrA EcoNóMIcA.
MéxIco. 2018.


