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Desde el siglo pasado sabemos que 
en el medio interestelar (MIE) 
podemos encontrar los mismos 

elementos químicos que vemos aquí en 
la Tierra. Usando la luz que nos llega 
de las estrellas, dividiéndola en colo-
res con la técnica de la espectroscopia, 
hemos aprendido a estimar la cantidad 
relativa de cada elemento químico. Así 
mismo, usamos la emisión de diferentes 
elementos químicos para estimar tem-
peraturas de diferentes ambientes en 
el MIE, desde regiones muy frías con al-
gunas decenas de grados hasta ambien-
tes que exceden millones de grados.

El MIE tiene cantidades de elementos 
químicos que son más o menos constantes 
en nuestra galaxia, con el 75 por ciento 
del total conformado por hidrógeno, 24 

por ciento es helio y el resto una combi-
nación de los demás elementos químicos 
que los astrónomos denominamos meta-
les. Sin embargo, existen regiones del 
MIE que tienen abundancias químicas di-
ferentes a las denominadas estándar del 
MIE. Por ejemplo, las nebulosas que se 
formaron por la pérdida de masa de estre-
llas tienen abundancias muy específicas.

A parte de emitir radiación (luz) las 
estrellas pierden masa que expulsan ha-
cia el MIE, denominado viento estelar. 
Este material interactúa con el medio 
circundante y forma patrones de cho-
que que observamos como nebulosas. 
Dependiendo de la masa con que la es-
trella inicie su vida, los elementos quí-
micos que se presentan en la superficie 
estelar pueden varían su proporción. 

co n t e n i d o

Dr. Jesús Alberto Toalá Sanz
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM

BARRIeNdo el polvo eN NeBUlosAs 
INteRestelARes



Por ejemplo, una estrella como el Sol evolucionará para con-
vertirse en una estrella rica en carbono, pero estrellas que 
inician sus vidas con más de 30 veces la masa del Sol (estrellas 
masivas) serán ricas en helio. Entonces, estudiar la química de 
las nebulosas nos ayuda a trazar las fases evolutivas previas y 
marcar caminos evolutivos que ayudan a los modelos teóricos.

En el grupo de Estrellas Evolucionadas del Instituto de Radio-
astronomía y Astrofísica (IRYA) estudiamos el impacto que tienen 
las estrellas en el MIE. En particular, estudiamos las nebulosas 
que se forman cuando las estrellas evolucionan y cambian sus 
vientos estelares a lo largo de sus vidas. Casi todas las estrellas, 

independientemente de su masa, disminuirán su temperatura 
superficial como consecuencia de cambios en sus estructuras in-
ternas. Las temperaturas pueden bajar hasta 3000 grados (muy 
poco si consideramos que la temperatura de las estrellas masivas 
puede llegar a ser de ~100,000 grados). Esta disminución en la 
temperatura permite reacciones químicas que forman moléculas.

Actualmente sabemos que el MIE y las nebulosas están pla-
gados de moléculas. Algunos ejemplos de moléculas que se 
pueden encontrar en el MIE son el hidrógeno molecular (H2), 
monóxido de carbono (CO), agua (H2O), oxido de titanio (TiO), 
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monóxido de silicio (SiO), así como algunos hidrocarburos como 
los policíclicos aromáticos y alcoholes. Las moléculas se pue-
den agrupar (o agregar) para formar conglomerados de partícu-
las tan grandes como décimas del tamaño de granos de arena 
que denominamos comúnmente en astronomía como polvo. Por 
ejemplo, uno de los componentes más abundantes en ambien-
tes ricos en carbono es el grafito (con lo que escriben los lápi-
ces), mientras que en el caso donde domina el silicio se crean 
los silicatos. Algunos ejemplos de silicatos son el talco común, 
la arcilla y el cuarzo (ver Figura 1). El polvo tiene la caracterís-
tica que puede absorber la radiación de la estrella y remitirla 

como radiación infra-
rroja (IR), en muchos 
casos, sin ser destruido.

POLvO En nEbULOSAS 
WOLF-RAYET
Las estrellas Wolf-Rayet 
(WR) se forman por la 
pérdida de masa de las 
estrellas más masivas 
del universo con masas 
iniciales de hasta 60 
veces la masa del Sol. 
Pueden depositar más 
de la mitad de sus ma-
sas iniciales en nebulo-
sas WR que ellas mismas 
destruyen dado que son 
capaces de desarrollar 
vientos con velocidades 
de hasta 4000 km/s. Este 

viento barre y comprime el material expulsado previamente por 
la estrella creando patrones de grumos que se puede observar 
con telescopios ópticos (ver panel izquierdo de la Figura 2). Esta 
interacción hace que el tiempo de vida de las nebulosas WR sea 
menor que 40 mil años - un tiempo relativamente pequeño si pen-
samos que las estrellas masivas viven algunos millones de años.

De las 600 estrellas WR que se han detectado en nuestra 
Galaxia, solo una veintena tienen una nebulosa asociada, enton-
ces estudiar estas nebulosas nos dan pistas sobre la evolución 
que han experimentado estas estrellas. En el grupo de Estrellas 
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FigurA 1. EjEmplos dE polvo quE sE puEdE EncontrAr En El miE. En lA izquiErdA mostrAmos como 
sE vE El grAFito miEntrAs quE En El pAnEl dE lA dErEchA mostrAmos un tipo dE silicAto, cuArzo. 
créditos: crEAtivE commons AttriBution-shArE AlikE 2.5 con licEnciA gEnéricA.
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Evolucionadas del IRYA estamos llevando a cabo un proyecto de 
la caracterización de las propiedades químicas y físicas de ne-
bulosas alrededor de estrellas WR. Para ello, hemos encontra-
do que la manera correcta de estudiarlas es caracterizar tanto 
el contenido de gas como la presencia de polvo y moléculas.

Uno de nuestros primeros objetos de estudio fue la nebulosa 
WR nGC6888, una de las nebulosas interestelares más estudiadas 
en la literatura, mostrada en la Figura 2. En la figura mostramos 
las diferencias de observarla con luz óptica (que pueden detectar 

nuestros ojos) y en luz IR dominada por el polvo. Lo primero que 
resalta es que existe material del MIE que contiene polvo pero que 
no es parte de la nebulosa. Así que lo primero que tenemos que 
hacer es destejer la contribución de la nebulosa de aquella del MIE.

Utilizando observaciones IR obtenidas de distintos telesco-
pios modernos somos capaces de estudiar la distribución real 
del polvo en la nebulosa, reduciendo la contaminación del MIE. 
Además, con las mediciones de flujo de las imágenes, se puede 
estimar de manera sencilla la temperatura que tiene el pol-

vo debido al calentamiento por la luz estelar. Típicamente, la 
temperatura del polvo es de 50 hasta 1000 grados, mucho me-
nor que la temperatura de la estrella. Lo cual nos indica que las 
propiedades ópticas del polvo son muy diferentes a las del gas.

En combinación con herramientas teóricas logramos mo-
delar las propiedades nebulares y del polvo en nGC6888. He-
mos calculado que la masa total de la nebulosa es de 25 ve-
ces la masa del Sol. La masa actual de la estrella progenitora 
de nGC6888 se ha calculado que es de alrededor de 23 masas 

solares, así que po-
demos estimar que 
su masa inicial era 
de más o menos 50 
veces la masa del 
Sol. Antes se creía 
que nGC6888 se ha-
bía formado de MIE 
barrido por el vien-
to de la estrella, 
pero ahora sabemos 
que todo el mate-
rial que vemos fue 
parte de la estrella.

Hemos encontra-
do que la masa del 
polvo es de solo el 
14 por ciento de la 
masa del Sol y co-
rresponde puramen-
te a silicatos con 
tamaños de hasta 
0.5 micras. Final-
mente, hay que no-
tar que, aunque la 

contribución en masa del polvo es pequeña, si no se incluye 
en los cálculos puede cambiar los estimados de la masa total.

Actualmente, en el grupo de Estrellas Evolucionadas del 
IRYA, estamos dirigiendo dos tesis doctorales dedicadas al es-
tudio de las propiedades del polvo en nebulosas WR con es-
trellas que han experimentado diferentes caminos evolutivos. 
Queremos saber cuáles son las propiedades químicas del pol-
vo y evaluar los procesos de formación y destrucción debido 
a la interacción del viento de la estrella y la radiación.

FigurA 2. imágEnEs dE lA nEBulosA WolF-rAyEt ngc 6888. izquiErdA: imAgEn ópticA oBtEnidA con El 
tElEscopio dEl oBsErvAtorio Astronómico roBótico primAvErA (oArp) dE lA univErsidAd dE guAdAlAjArA 
En dondE El rojo y El Azul corrEspondEn A lA Emisión dE hidrógEno y oxígEno ionizAdos. dErEchA: 
imAgEn inFrArrojA oBtEnidA dE comBinAr los Filtros dE 70, 100 y 160 μm dEl tElEscopio EspAciAl 
hErschEl dE lA AgEnciA EspAciAl EuropEA. lA posición dE lA EstrEllA progEnitorA sE hA mArcAdo con 
un círculo AmArillo. imágEnEs cortEsíA dEl Autor.



4     Boletín UNAM Campus Morelia . Septiembre/Octubre 2020

g r a n a n g u l a r

FORMAR PARTE DEL InSTITUTO DE InvESTIGACIOnES En MATERIA-
LES (IIM), UnIDAD MORELIA, permite a los científicos crecer profesio-
nalmente en diferentes áreas de investigación, así como incursionar 
en nuevos campos de la ciencia mediante la integración de grupos 
de trabajo multidisciplinarios, consideró el Dr. Michel Alejandro 
Rivero Corona, al cumplir un año de su ingreso a esta institución.

Los temas de investigación del Dr. Rivero se centran en 
el almacenamiento de energía térmica en 
materiales con cambio de fase y la reco-
lección de energía utilizando fluidos con-
ductores, particularmente metales líquidos 
a temperatura ambiente o cercana a ella.

Al referirse a los objetivos de las líneas de 
investigación que realiza, el investigador Rivero 
Corona comenta que en el IIM se realiza cien-
cia e ingeniería de materiales, que son aspec-
tos complementarios. La ciencia de materiales 
se centra en el desarrollo de nuevos materiales 
con propiedades específicas para atender cier-
tas necesidades. Por su parte, la ingeniería de 
materiales se enfoca en estudiar estos materia-
les en ciertas condiciones que permitan su uso 
en distintas aplicaciones. Es decir, para poder 
utilizar los materiales, cualquier que éste sea, 
es necesario comprender cómo es que estos se comportan bajo 
ciertas condiciones en las cuales se van a utilizar. En este sentido, 
la investigación que realizo de los metales líquidos (como el galio 
o bismuto y sus aleaciones) se enfoca por un lado en estudiar el 
proceso de cambio de fase líquido-sólido y viceversa, y por otro 
en cómo se comporta el metal en su fase líquida en escalas mili-
métricas y micrométricas. El objetivo en ambos casos, es poder 
ampliar las aplicaciones de este tipo de materiales. Además, en 
colaboración con otros colegas del IIM, se pretende desarrollar 
nuevos materiales compuestos basados en los metales líquidos.

Asimismo, complementa que el estudio del proceso de cam-
bio de fase (líquido-sólido y viceversa) y del comportamiento del 
metal líquido, ambos son relevantes para muchas aplicaciones 
que se han vislumbrado en años recientes. Por ejemplo, el pro-
ceso de cambio de fase implica que durante el proceso de soli-
dificación el material pierde energía y durante la fusión absorbe 
energía. La temperatura de fusión de los metales líquidos que 
son de nuestro interés oscila entre 13°C y 70°C, y la aplicación 
de cada metal líquido está definida por su punto de fusión. En-
tonces, si consideramos que los dispositivos electrónicos traba-
jan a temperaturas cercanas a 70°C, los metales líquidos surgen 
como una posibilidad para el manejo térmico de estos disposi-
tivos, que se ve reflejado en el rendimiento y vida útil de éste. 

Por otro lado, las propiedades intrínsecas de los metales 
líquidos, y en particular su conductividad eléctrica y su defor-
mabilidad sin perder estas propiedades, los hacen candidatos 
ideales para el desarrollo de sensores que se puedan ajustar a 

la forma de nuestro cuerpo sin problema alguno. Esto no puede 
ser posible con otros conductores sólidos como el cobre, oro o 
aluminio, que si bien soportan cierta deformación, ésta es li-
mitada y ante cargas cíclicas se pueden fracturar por fatiga. En 
este sentido los metales líquidos han permitido el desarrollo de 
áreas como la electrónica suave, electrónica reconfigurable y la 
robótica suave, que habilitan una gran cantidad de aplicaciones. 

En particular, me interesa utilizarlos para gene-
rar energía a partir de energía de desperdicio, 
lo que se conoce como recolección de energía. 

Como miembro del IIM, al hablar de sus ex-
pectativas al formar parte de este Instituto, el 
Dr. Michel Rivero comenta que el IIM cuenta con 
un vasto grupo de investigadores e infraestructu-
ra en diversas áreas de materiales que permite 
mantener una producción científica alta y formar 
recursos humanos de alta calidad. Todo esto lo 
sitúa como una de las instituciones con mayor 
prestigio a nivel nacional en esta área. “Formar 
parte de esta institución me ofrece un ambiente 
de trabajo que me permite convivir y colaborar 
con investigadores de otras áreas y tener acceso 
a equipos, que de otra manera sería complicado 
tener. En investigación, estos aspectos impactan 

directamente en la calidad de los trabajos que se realizan. De esta 
manera, puedo comentar que formar parte del IIM me permite por 
un lado crecer profesionalmente en mí área de investigación, y por 
otro incursionar en nuevas áreas de ciencia de frontera mediante la 
integración de grupos de investigación multidisciplinarios”, indica.

Finalmente, al hablar de sus intereses personales por estudiar el 
área de la Ingeniería de Materiales, el investigador señaló: “Yo soy 
Ingeniero Mecánico de formación y siempre me causó interés saber 
cómo la combinación de ciertos materiales, y los procesos bajo los 
que se fabrican, cambian las propiedades físicas de los materiales. 
Como ejemplo tenemos todas las aleaciones de hierro y aluminio, 
por mencionar un material que podemos ver en todo nuestro entor-
no. Sin embargo, los procesos de fabricación de este tipo de mate-
riales se llevan a cabo a temperaturas elevadas, haciendo muy difí-
cil o imposible su estudio. Durante la maestría y doctorado aprendí 
que existen ciertos materiales que combinan las propiedades de 
los metales (como elevada conductividad eléctrica y térmica) y de 
los fluidos (viscosidad, tensión superficial), los metales líquidos a 
temperatura ambiente, y que por tanto tienen propiedades muy 
interesantes. Estos fluidos, nos permiten estudiar ciertos fenóme-
nos en el laboratorio que de otra manera no podríamos entender. 
Y son precisamente estos líquidos, y las aplicaciones que pueden 
tener, lo que captó mi atención desde entonces”, puntualizó.

El Dr. Michel A. Rivero estudió el Doctorado y la Maestría en Inge-
niería, en el área de Energía/Termociencias, en el Instituto de Energías 
Renovables (IER-UnAM), con una actividad constante en congresos, 
nacionales e internacionales; así como en diversas publicaciones.

El estudio de la ingeniería de materiales en el IIM 
Unidad Morelia
Entrevista de Laura Sillas

dr. michEl A. rivEro. Foto: 
liviEr zAmudio.
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e s t u d i a n t e s

Análisis espacial de las condiciones de riesgo por 
inundaciones súbitas en laderas al sur del Quinceo en 
Morelia, Michoacán
Por: Paulina de Arcia Solís, estudiante de Maestría en el Posgrado en Geografía. Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM.

LA AUSEnCIA DE PLAnEA-
CIón RESPECTO AL CRECI-
MIEnTO URbAnO, PROvOCA 
UnA SERIE DE DAñOS En EL 
CORTO, MEDIAnO Y LARGO 
PLAzO, que se manifiestan 
tanto en infraestructura, 
como en diversos aspec-
tos socioeconómicos y po-
líticos en la población de 
una zona determinada. El 
riesgo debemos entender-
lo como el daño o pérdidas 
probables sobre un bien, 
causado por una decisión 
respecto a la planeación 
urbana. Por ejemplo, edi-
ficar en un terreno procli-
ve a las inundaciones. Por 
otro lado, el peligro es la 
probabilidad de ocurrencia de un potencial daño, que pue-
de ser atribuido a factores externos como fenómenos me-
teorológicos, climáticos, volcánicos y sísmicos, entre otros.

La gestión del riesgo se entiende como la aplicación de una 
serie de medidas de planeación, organización, reglamentación e 
intervención física y social, que se orientan a impedir o reducir 
los efectos de fenómenos peligrosos para la población, los bie-
nes y servicios, así como el ambiente, involucrando la partici-
pación activa de diferentes actores del estado y la comunidad. 

Por otro lado, el ordenamiento territorial (OT) es un pro-
ceso y una estrategia de planeación, de carácter técnicopo-
lítico, con el que se pretende configurar en el largo plazo, 
una organización del uso y ocupación del territorio, acorde 
con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expec-
tativas de la población y los objetivos sectoriales de desa-
rrollo; económicos, sociales, urbanoregionales y ecológicos.

Desde una visión más amplia, el OT implica un nuevo 
orden deseado del territorio y expresa una visión de la so-
ciedad, pero si no se tienen claros los elementos que cons-
truyen un territorio, como quiénes participan (actores), 
cómo se relacionan y en qué escala territorial se ubican, 
cualquier intento por ordenar será incierto o arbitrario.

La zona del Quinceo, en Morelia, resulta de interés para 
estudiar los riesgos, su gestión y ordenamiento territorial por 
distintas razones; se encuentra ubicada en la zona conurbada 
de la ciudad y manifiesta marcadas asimetrías socioeconómicas 
respecto a los habitantes del núcleo urbano consolidado; los 
asentamientos formales, donde los fraccionamientos de inte-

rés social son los de mayor 
demanda, han provocado 
cambio de uso del suelo; 
sellando superficies por el 
aumento de asfalto, calles 
pavimentadas y construc-
ciones; aunado a ello, la 
cercanía con pastizales y 
terrenos no urbanizados es 
foco de incendios por altas 
temperaturas y también por 
una inadecuada gestión del 
riesgo por parte de las auto-
ridades y los residentes.

En temporada de lluvias 
son cada vez más frecuentes 
las inundaciones súbitas, 
deslizamiento de tierras, 
arrastre de rocas, flujos de 
lodo y desechos por la incli-

nación del terreno, lo que ocasiona pérdidas materiales, daños a 
la infraestructura y peligro para la vida y salud de los residentes.

Realizar una gestión del riesgo, puede generar las accio-
nes pertinentes para disminuir el impacto de los fenómenos 
naturales y el OT puede establecer modificaciones al esquema 
de crecimiento urbano con miras a reorientar y minimizar el 
riesgo, bajo un contexto de sustentabilidad, tomando en cuen-
ta a los diferentes actores involucrados, relaciones sociales 
y escalas territoriales,  desde un entendimiento integral  de 
cómo  estos impactos repercuten en la población y economía.

En el marco de la investigación “Análisis espacial de las con-
diciones de riesgo por inundaciones súbitas en laderas al sur 
del Quinceo, Morelia, Michoacán”, que estoy desarrollando como 
estudiante de la Maestría en Geografía bajo la dirección del Dr. 
Luis Miguel Morales Manilla, y que constituirá mi trabajo de tesis, 
me planteo el objetivo de comprender y determinar las inunda-
ciones súbitas potenciadas por la transformación urbana en las 
laderas del Cerro El Quinceo. Esto dará pie a un trabajo a dife-
rentes escalas, lo que constituye una información valiosa para el 
manejo de la microcuenca, la adaptabilidad de los asentamien-
tos humanos con la infraestructura adecuada, el incremento de 
áreas verdes para la infiltración de agua, un mejor ordenamiento 
territorial y una más adecuada gestión del riesgo para esta zona. 

Entre los productos a desarrollar se consideran mapas de 
distribución de peligro y vulnerabilidad, así como alternati-
vas que minimicen los daños a futuro, además de informa-
ción detallada que sirva como insumo para una mejor toma 
de decisiones en el marco de las políticas públicas.

FigurA 1. FrAccionAmiEnto En lA zonA dEl quincEo, morEliA, 
michoAcán. FotogrAFíA: pAulinA dE ArciA.
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b r e v e s  d e l c a m p u s

rEciBE invEstigAdorA dEl cigA prEmio “tiErrA dE mujErEs” dE lA FundAción yvEs rochEr

proyEcto En El quE pArticipA El iiEs BuscA inhiBir rEsistEnciA dE microorgAnismos A 
AntiBióticos

La fundación Yves Rocher otorga 
anualmente, desde el 2001, el pre-
mio: “Tierra de mujeres” 

a mujeres comprometidas en la 
lucha diaria a favor del medio 
ambiente, reconociendo sus 
aportes a las necesidades que 
plantean los retos del mañana, 
participando a su vez en la pro-
moción de un modelo de desa-
rrollo protector para el medio 
ambiente y la biodiversidad.

En su edición 2020, otorgó el 
3er premio a la Dra. Marta Astier 
Calderón, adscrita al Centro de 
Investigaciones en Geografía Am-
biental (CIGA), ello por su contri-
bución creando la RED TSIRI en 
México (“maíz” en lengua purépecha), que 
empodera a mujeres indígenas y revaloriza 
el consumo de maíces ecológicos nativos.

Esta red, libre de intermediarios, 
pone en contacto a productores de maíz 
criollo con las comunidades de mujeres 
que elaboran tortilla de manera artesanal 

El investigador Francisco Javier Espi-
nosa García, del Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y Susten-

tabilidad (IIES), campus Morelia, trabaja 
en un proyecto en conjunto con Tzasná 

y con los consumidores; una micro indus-
tria que procesa cada año unas 8 tonela-

das de maíz nativo y preserva los saberes 
culinarios locales, fomentando directa-
mente la agro-biodiversidad gracias a una 
red sostenible desde la tierra a la mesa.

En este proceso, se promueve una 
distribución equitativa de los beneficios, 
además de mejorar la calidad de vida de 

las mujeres involucradas en la elaboración 
de tortilla y productos derivados del maíz.

La Dra. Marta Astier trabaja 
líneas de investigación como: 
agricultura ecológica; análisis 
ecológico y geográfico de los 
sistemas de manejo agrícolas; 
agro-biodiversidad; cultivos na-
tivos y los sistemas alimentarios 
locales, así como formulación de 
indicadores a diferentes escalas 
para la evaluación de la susten-
tabilidad de agro-ecosistemas.

Es Ingeniera Agrónoma egre-
sada de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana; Maestra en 
Ciencia de Suelos por la “Uni-
versity of California” en berke-

ley, USA; y Doctora con área de especiali-
dad en Ecología de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad nacional Autónoma de 
México. Ha llevado a cabo programas pos-
doctorales en la “Food Agricultural Orga-
nization” de las naciones Unidas y en el 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

lA drA. mArthA AstiEr (izq.) y mArthA rodríguEz (dEr.). 
Foto: Adrián orozco.

Hernández, de la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala; y Guillermo Delgado, del 
Instituto de Química, el cual persigue en-
frentar la crisis por la presencia de bacte-
rias, células cancerosas y plagas resistentes 
a antibióticos, agentes quimioterapéuticos 
y plaguicidas, para ello desarrollan estra-
tegias para el manejo sustentable de es-
tas sustancias, llamadas “xenobióticos”.

En el comunicado 618, publicado por 
la Dirección de Comunicación Social de la 
UnAM (DGCS), el investigador explica que 
el objetivo es que los antibióticos y plagui-
cidas no produzcan resistencia, o al menos 
no lo hagan con tanta rapidez, para que su 
utilidad sea más prolongada y funcional.

“nos estamos quedando sin armas 
para combatir a microorganismos mul-
tirresistentes, que frecuentemente se 
encuentran en lugares como los hospita-
les”, detalló para el comunicado de la 
DGCS, el Dr. Francisco Espinosa García.

En la búsqueda de sustancias que inhi-
ban la resistencia a ”xenobióticos”, descu-

brieron que el árnica mexicana produce los 
llamados “cadalenos”, que merman el meca-
nismo de resistencia de células cancerosas.

La evolución de células u organismos 
antagónicos a la humanidad y resistentes a 
“xenobióticos”, tiene efectos severos en la 
salud pública y ambiental, así como en la 
productividad de sistemas agropecuarios.

“Urge un manejo prudente y respon-
sable por parte de la población, gana-
deros, acuicultores y demás productores 
que usan cantidades industriales de an-
tibióticos, y lograr que se utilicen bajo 
prescripción y supervisión de médicos, 
agrónomos o veterinarios”, destacó.

Asimismo, detalló que el manejo sus-
tentable implica que se cuente con sustan-
cias “xenobióticas” que acaben con infec-
ciones o infestaciones, pero que los agentes 
patógenos o plagas también tarden mucho 
en desarrollar resistencia o nunca lo hagan.

La nota completa se puede leer en el 
siguiente enlace: https://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2020_618.html.

dr. FrAncisco jAviEr EspinosA gArcíA. 
Foto: cortEsíA iiEs.
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sE consolidAn lAs humAnidAdEs y lAs ciEnciAs sociAlEs En El cAmpus unAm morEliA

 cinE dEsdE cAsA: lA ciEnciA En El séptimo ArtE virtuAl

El Campus UnAM Morelia celebra 
con el quinto aniversario de la 
creación de la Unidad de Investi-

gación sobre las Representaciones Cul-
turales y Sociales (UDIR) el desarrollo y 
la consolidación de las Humanidades y 
las Ciencias Sociales en Michoacán.

La celebración se realizó de modo 
virtual en el marco del Seminario per-
manente UDIR: “Imaginar nuevos Mun-
dos”  con la conferencia impartida por 
la Dra. Guadalupe valencia García, 
Coordinadora de Humanidades sobre el 
“Tiempo en clave de COvID”, donde re-
flexionó los cambios abruptos que han 
sufrido las dinámicas sociales a partir de 
la llegada de la pandemia, así como sus 
repercusiones y retos que enfrentará la 
sociedad ante las nuevas normalidades.

La Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Culturales y Sociales 
(UDIR) fue creado el 31 de agosto de 2015 
por un acuerdo del Dr. José narro Robles 
y a la entonces Coordinadora de Huma-
nidades, la Dra. Estela Morales, con el 
objetivo de “que desde diversas pers-
pectivas y con enfoques multi e inter-
disciplinarios, fomente el estudio de la 
sociedad y sus diversas manifestaciones 

Este año el ciclo de cine comentado: 
La Ciencia en el Séptimo Arte 2020 
llega a un público más amplio y diver-

so, debido a que el evento se realiza en línea 
y se pueden ver las películas desde casa, 
por la plataforma comercial de su elección y 
después se unen a las transmisiones en vivo 
de los comentarios a través de la página de 
Facebook: La Ciencia En El Séptimo Arte.

De esta forma, los jueves de septiem-
bre y el primer jueves octubre, a las 19:00 
horas a través de la página de Facebook: La 
Ciencia En El Séptimo Arte @cinecomenta-
do se comentan las películas que fueron 
seleccionadas por el comité organizador 
conformado por académicos de la UnAM 
Campus Morelia y la Universidad Michoa-
cana de San nicolás de Hidalgo (UMSnH).

Este año es la primera ocasión que 
se transmite a distancia debido a la con-
tingencia sanitaria, aspecto que propicia 

culturales” y “consolidar la presencia de 
la UnAM en el estado de Michoacán”.

Gracias al constante apoyo del Dr. Enri-
que Graue y la Coordinación de Humanida-
des se ha logrado tener un impacto impor-

tante en la región. Esto se manifiesta en 
las numerosas actividades académicas em-
prendidas como coloquios internacionales, 
como “Lyra Minima”, cursos, talleres; en 
los proyectos de investigación y la publi-
cación periódica de la revista de ciencias 

sociales y humanidades “Inflexiones”, en 
la docencia constante en la Escuela nacio-
nal de Estudios Superiores Unidad Morelia, 
en más de siete licenciaturas y en su efer-
vescente actividad cultural como fue la 

coordinación regional de las últimas cuatro 
ediciones de la Fiesta del Libro y la Rosa 
con una afluencia de más de 20 mil  perso-
nas. Todo ello ha convertido a la UDIR en 
un referente para el área tanto a nivel, re-
gional, como nacional e internacional.

que un público más amplio participe en 
las sesiones comentadas.  La selección de 
películas se realizó tomando en cuenta 
que fueran cintas que estuvieran disponi-
bles en diversas plataformas comerciales. 

Desde sus inicios en el 2009, el objetivo 
del ciclo de cine comentado ha sido fomen-
tar entre el público una actitud crítica ante 
el séptimo arte, que presenta situaciones 
cotidianas que pueden ser abordadas des-
de un punto de vista científico y al mismo 
tiempo divulgar la ciencia entre la socie-
dad, por medio de la proyección de una cui-
dadosa selección de películas a cargo de un 
comité organizador del ciclo integrado por 
la comunidad académica de la UnAM Cam-
pus Morelia y la Universidad Michoacana.

El programa de este año se conformó 
de la siguiente forma: 3 de septiembre: 
“La llegada” (2016) Dir. Denis villeneuve 
Comentan:  Dr. Antonio zirión (UDIR) Dra. 

verónica Lora (IRyA). Dr. Enrique vázquez 
(IRyA). Modera: Dr. Luis Felipe Rodríguez 
(IRyA). 10 de septiembre: “v de vengan-
za” (2005) Dir. James McTeigue. Comen-
tan: Dra. Caterina Camastra (UDIR) y Dr. 
Orlando Aragón (EnES). Modera: Mtra. 
Lenny Garcidueñas. 17 de septiembre: 
“niños del hombre” 2006 Dir. Alfonso 
Cuarón. Comentan: Dr. Ferrán Padrós 
(UMSnH), M.C. Cuautémoc Rivera Loaiza 
(UMSnH), Dra. bertha Oliva Aguilar Reyes 
(IIM) Modera: Horacio Cano. 24 de sep-
tiembre: Lo imposible (2012) Dir. Juan 
Antonio bayona. Comentan: Adrian Ghi-
lardi (CIGA) / Dr. Héctor nava (UMSnH) 
Modera: M.C. Adán Aranda Fragoso (IIES). 
1 de octubre: La teoría del todo (2014) 
Dir. James Marsh. Comentan: Dr. Javier 
ballesteros (IRyA) / Dr. Robert Oeckl 
(CCM) / Dr. Erwin villuendas (UMSnH). 
Modera: Dra. Adriana Gazol (IRyA).

intEgrAntEs dE lA unidAd dE invEstigAción. Foto: cortEsíA udir.
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cruz, como el platillo que conjunta flores 
de colorín con larvas de mariposas. La ma-
yoría de los capítulos reflexiona sobre el 
origen de los ingredientes que proponen, 
así como en la generación de gases de efec-
to invernadero que provoca su producción. 

La entomofagia o el consumo de insectos 
es una propuesta recurrente en varios de los 
capítulos para ingerir proteína animal, ya que 
no tiene las repercusiones ambientales tan 

dañinas como la ganadería 
convencional. En efecto, 
muchos estudios apuntan 
a que el consumo de insec-
tos nos permitiría tener una 
dieta más sustentable. Sin 
embargo, el mayor problema 
para incorporar insectos en 
la dieta no es una cuestión 
de tecnología ni de falta de 
conocimiento, sino una 
cuestión cultural de aversión 
a estos animales por parte de 
muchos. Este aspecto con-
ductual y de preferencias de-
bería ser investigado a mayor 
profundidad para que la ma-

sificación de la entomofagia, como se pro-
pone en varios capítulos, pueda ser factible. 

Así, este libro que consta de 15 capítulos 
y en el cuál participaron 36 autoras y autores 
jóvenes, me parece una propuesta fresca que 
invita a la reflexión de cómo la alimentación 
que llevamos repercute en la insostenibili-
dad de nuestra forma de vida; además, pro-
pone soluciones que se antojan factibles. Sin 
duda, el involucrarnos en la compra y prepa-
ración de nuestros alimentos cotidianos hoy 
en día es una acción de rebeldía, opuesta a 
las tendencias de masificación y plastifica-
ción de la comida, que redundaría en una 
mayor conciencia al conocer el origen de 
los ingredientes y productos necesarios, así 
como de las formas de producción de éstos. 
Con esta nueva aproximación apostaríamos 
todos a tener una dieta más sustentable.

Y volviendo a la frase de inicio, si ´To-
dos somos naturaleza y biodiversidad´ y 
también “Somos lo que comemos”, en-
tonces debemos modificar nuestra dieta 
para dejar de ser sopas instantáneas y 
otros productos megaprocesados.

Como agua pa'l Antropoceno
Reseña de ek del Val de GoRtaRi

'Todos somos naturaleza y biodiver-
sidad'

Así nos recuerda la introducción del 
libro “Como agua pa'l Antropoceno”, vo-
lumen editado y compilado por Erick de la 
Barrera, Edison Díaz y Ernesto Alonso Vi-
llalvazo. Esta frase resulta provocadora y re-
novadora en los tiempos 
que vivimos donde segui-
mos queriendo separar al 
ser humano de la natura-
leza y, con esta obsesión, 
seguimos destruyendo 
el planeta con nuestras 
malinterpretaciones del 
progreso y desarrollo.

Este libro es un es-
fuerzo de reflexión con-
junta derivado de un 
curso de licenciatura 
impartido en la Escuela 
Nacional de Estudios Su-
periores (ENES), Unidad 
Morelia, de la UNAM, so-
bre soberanía alimentaria. El documento nos 
presenta un experimento muy bien logrado 
que incorpora a los estudiantes de licencia-
tura en un proyecto final que pudiera tener 
un alcance más allá de un reporte semestral. 

El formato escogido conjunta recetas 
de preparación de platillos propias, in-
ventadas, mejoradas y tradicionales, con 
ensayos en los que se abordan cómo el 
utilizar este o aquel ingrediente incide en 
la sustentabilidad del planeta o cómo al 
diversificar la dieta podemos colaborar con 
la conservación del patrimonio cultural 
intangible relacionado con las tradiciones 
culinarias mexicanas. Cada escritor o escri-
tora, con su estilo propio, proveen al lector 
de conceptos científicos clave relacionados 
con la soberanía alimentaria, la conserva-
ción de la biodiversidad y la sustentabili-
dad; todos, de una forma clara y lúdica.

Por otra parte, el libro también hace un 
reconocimiento manifiesto de la gran di-
versidad cultural de México y, por lo tanto, 
de una gran diversidad de platillos y forma 
de cocinarlos. Así, nos muestran ejemplos 
de recetas que se antojan deliciosas de gui-
sos tradicionales de Baja California (atole 
de bellota acompañado con carne seca de 
venado) o guisos más tropicales de Vera-

librospara conocer más

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIErNES DE 
ASTrONOmíA
Los viernes 25 de 
septiembre y 30 de 
octubre, a las 19:00 
horas, se realizaran 
conferencias "LOS 
ELEMENTOS DE LA 
VIDA EN EL ESPACIO 
HCNO, YS, YP, Y..." y 
"EXPLORANDO EL UNIVERSO 
A TRAVÉS DE SUS GALAXIAS", 
respectivamente. Estas conferencia 
se transmitiran en línea a través de la 
página de Facebook del lRyA, UNAM.

… que siempre nos acompañan los 
microorganismos?

Vivimos en un mundo microbiano. Se 
han encontrado microorganismos en 

todos los rincones de la 
corteza terrestre, en 

todos los océanos, 
e incluso en la 

atmósfera. Nuestros 
cuerpos no son 

la excepción y 
están repletos de 

microorganismos...

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

página: www.morelia.unam.mx/
vinculacion

¿ES CIErTO...

Los jueves 3, 10, 17 y 24 de septiembre, 
así como el jueves 1 de 
octubre, se realizará el 
ciclo a distancia de cine 

comentado La Ciencia 
en el Séptimo Arte. 

Ve las recomendaciones 
en las plataformas 

de streaming y sigue 
los comentarios de las 

películas en: www.facebook.com/
cinecomentado

&
eRIck de lA BARReRA, et. Al. 
COmO AGUA PA'L 
ANTrOPOCENO. IIes, UNAM.
MéxIco. 2020.


