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a rt í c u l o

En las últimas décadas se ha dado un 
aumento importante de las áreas 
de producción agropecuaria debido 

a un aumento de la población y una mayor 
demanda de commodities o materia pri-
ma, muchas de éstas a expensas de áreas 
naturales como bosques o humedales.

Los cambios en la cobertura y usos del 
suelo pueden generar conflictos de intereses 
entre diferentes sectores como los guber-
namentales, privados, organizaciones civi-
les u organizaciones no gubernamentales.

Cada sector va respondiendo a inte-
reses diferentes, por un lado, las empre-
sas o el sector privado buscan la renta-
bilidad de los sistemas de producción a 
expensas de los recursos naturales. Y por 

otro lado, las organizaciones conserva-
cionistas, buscan conservar la biodiver-
sidad de especies y diversidad de eco-
sistemas manteniendo su funcionalidad.

Entonces, ¿cómo conciliamos intereses 
opuestos? Existe el desafío de diseñar siste-
mas de producción agropecuaria sostenibles 
que además de que generen contribuciones 
en los aspectos económicos y sociales pue-
dan gestionar adecuadamente sus impac-
tos ambientales, manteniendo los servicios 
ecosistémicos propios del área que ocupan.

¿Cómo se logra esto? Una compren-
sión holística del entorno natural y 
de los actores que intervienen en el 
área en donde se desarrollará la ac-
tividad de producción agropecuaria, 
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puede favorecer el diseño de sistemas de producción sosteni-
bles. Iniciando con el reconocimiento de las capacidades de 
uso del suelo y sus factores formadores (material parental o 
roca madre, clima, relieve o topografía, organismos y tiem-
po); las comunidades vegetales y los recursos hídricos dispo-
nibles; su ubicación en el contexto local, nacional o regional; 

la disponibilidad de infraestructuras y servicios públicos; los 
antecedentes históricos del paisaje y el reconocimiento de 
los actores locales que gestionan e interactúan con el área.

Como académicos, podemos hacer un diagnóstico del área y di-
señar sistemas de producción agropecuaria ajustados a los recursos 
disponibles. Sin embargo, de la planificación de usos de la tierra 
a su ejecución, existe una distancia importante ya que finalmen-
te esta se encuentra en manos de los tomadores de decisiones.

Por ello, hay una brecha que debemos trabajar, que es la 
de propiciar espacios de cocreación y generación conjunta de 
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Un modelo de desarrollo que integra el crecimiento eco-
nómico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, 
es conocido como Desarrollo Sostenible o Sostenibilidad que 
es un modelo de desarrollo que busca satisfa-
cer las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras.

Por un lado, el productor busca la sostenibili-
dad económica o rentabilidad sostenible de su sis-
tema de producción. Y esto solo lo puede lograr 
desarrollando prácticas de manejo que favorez-
can la sostenibilidad de las funciones ecosistémi-
cas del medio que mantiene el sistema de pro-
ducción. El conservacionista, a su vez, busca el 
mantenimiento de los recursos naturales y que és-
tos y los servicios ecosistémicos que generan, así 
como la biodiversidad que mantienen, sean soste-
nibles en el tiempo. Éste aspecto común, como la 
sostenibilidad, puede ser un elemento conector 
entre dos visiones que muchas veces se presen-
tan como opuestas, sin embargo, un ambiente de 
diálogo y de búsqueda de la conciliación de in-
tereses pueden contribuir de forma importante.

La comprensión de la interacción de los intereses 
de ambos actores puede favorecer al diseño de siste-
mas de producción que favorezcan el mantenimien-
to de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Aquí doy un ejemplo, en el Chaco paraguayo 
(región occidental del Paraguay), el productor 
invierte significativamente en infraestructuras 
de agua que favorecen a la cosecha de agua de 
lluvia que se utiliza para la producción ganadera. 
En un ambiente con una precipitación anual de 
400 a 900 mm aproximadamente, los reservorios 
de aguas artificiales también favorecen a la vida 
silvestre, ya que por su ubicación estratégica en 
área de sombra los animales silvestres aprovechan 
y se surten de agua en dichas infraestructuras.

Otro ejemplo, son los sistemas silvopastoriles, que ade-
más de diversificar la producción y favorecer el bienestar ani-
mal, por su heterogeneidad favorecen la conectividad en-
tre remanentes boscosos y puede favorecer la dispersión de 
especies por este tipo de paisajes. Este tipo de sistemas son 

característicos de Costa Rica y Colombia, pero cada vez exis-
ten más hectáreas de sistemas silvopastoriles en toda Amé-
rica Latina como una alternativa de ganadería sostenible.

A través de este artículo invito a los lectores a que profundi-
cemos nuestra comprensión de los diferentes actores, sus intere-
ses y la influencia que tienen en el diseño de los paisajes. Un tra-
bajo colectivo y holístico puede favorecer el diseño de paisajes 
más sostenibles en las aristas económica, social y ambiental.
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MORELIA fUE SEDE DEL 
XI SIMPOSIO DE LA SOCIE-
DAD LAtInOAMERICAnA 
Y CARIbEñA DE HIStORIA 
AMbIEntAL (SOLCHA). 
Esta edición fue organiza-
da por el Centro de Inves-
tigaciones en Geografía 
Ambiental de la UnAM 
(CIGA) y la Universidad 
Autónoma de baja Cali-
fornia Sur (UAbCS); con 
ella se conmemoraron 
veinte años de encuen-
tros en torno a la historia 
ambiental de la región. 

El Dr. Pedro Sergio Urquijo torres, investigador del CIGA y 
actual presidente de la SOLCHA, realizó una entrevista a la Dra. 
Martha Micheline Cariño Olvera, profesora-investigadora de la 
UAbCS y quién fungió en este Simposio como co-coordinadora, 
además de pertenecer al grupo de fundadores de la sociedad. 

PU.- ¿CUáles es tU balanCe resPeCto a esta iniCiativa 
qUe se remonta al año 2003 y qUe reUnió a Un grUPo de 
esPeCialistas en historia ambiental, veinte años desPUés? 

MC.- En aquellos años la historia ambiental ya circulaba con 
bastante importancia en Estados Unidos, pero en América Latina 
era prácticamente desconocida y quienes realizábamos investiga-
ción en historia ambiental no cabíamos en los cánones de la histo-
riografía, de modo que las y los pioneros en este enfoque, éramos 
bastante solitarios y eso de alguna manera nos ayudó porque nos 
volcamos en primera instancia a nuestros estudiantes y nuestros 
diálogos los sosteníamos con colegas generalmente en países dis-
tintos al nuestro. La reunión de 2003 fue mágica porque, aunque 
fuimos pocos -alrededor de treinta personas- en ese encuentro lo 
que conseguimos fue romper nuestra soledad, encontrándonos 
entre pares. Además, reconocimos que aquello que estábamos 
haciendo tenía sentido, que la vieja historiografía se quedaba cor-
ta para explicar las problemáticas del presente. terminamos por 
fundar una escuela historiográfica, con su propio sello e identidad; 
la pregunta nos la hizo en su momento Guillermo Castro, en el sen-
tido de señalar que si bien existe una historia ambiental europea 
y una historia ambiental norteamericana ¿cuál sería el sentido de 
crear una escuela de historia ambiental latinoamericana y cari-
beña?; aunque no formulamos la respuesta en ese momento, se 
resume a ver el sur desde el sur y por historiadores del sur; enten-
der localmente nuestros problemas y también localmente darles 
solución, haciendo una historia mucho más combativa, con una vo-
luntad de aplicación y de denuncia, de romper con la colonialidad.

PU.- el CreCimiento 
de la solCha en estos 
veinte años ha sido 
exPonenCial ¿Cómo lo 
exPliCas tú? ¿a qUé se 
debe este CreCimiento 
tan veloz, Con Cada 
vez más adePtos, estU-
diantes y Programas 
qUe inCorPoran la his-
toria ambiental? 

MC.- Manuel González 
de Molina señaló en una pu-
blicación del 93 que la his-
toria ambiental no es una 
especialidad, sino un enfo-

que historiográfico y un enfoque centrado en la condición emergen-
te del presente problemático en que vivimos, por lo tanto, no es 
una especialidad con vocación a persistir, como sería el caso de la 
historiografía política, la historia económica u otras, sino que termi-
naría en el momento en que lográramos superar la crisis ambiental, 
ecológica y civilizatoria; tiene una vocación totalmente reactiva y 
presentista. El hecho de que la historia ambiental sea cada vez más 
popular nos está indicando que cada vez es más grave la problemá-
tica que analiza y que también hay más personas conscientes de 
dicha problemática. también ha crecido el número de interesados 
en la historia ambiental porque como lo decíamos, no es una es-
pecialidad historiográfica, sino un enfoque, en el sentido de que 
no reclama una experticia disciplinaria, sino que se fundamenta en 
una postura de análisis del presente a la luz del pasado y para la 
construcción del futuro y ello se inserta en la concientización de 
preguntas de investigación que invitan a la investigación histórica, 
de tal suerte que admite a profesionales de múltiples disciplinas. 
Así, la historia ambiental rompe completamente con la especializa-
ción disciplinaria para convertirse en una más de las ciencias am-
bientales que buscan entender y superar la situación que vivimos.

PU.- desde tU exPerienCia ¿Cómo ves hoy a la solCha? 
MC.- Hemos sabido entre todos los colegas, crear, crecer y con-

solidar a la sociedad, porque no trabajamos para nosotros mismos 
sino para los demás, es decir, vemos, en la colaboración un servicio 
a la comunidad y a la fraternidad que hemos creado y no así, un áni-
mo individualista. Considero a la SOLCHA consolidada, sin que eso 
la vuelva acartonada, porque también ya vienen los relevos gene-
racionales, como nuestros estudiantes. El desafío actual tiene que 
ver con la posibilidad de hacer una historia aplicada, cada vez con 
mayor incidencia y por lo tanto invitar a hacer historia a personas 
y a voces transformadoras, así, la aplicabilidad y la incidencia de 
nuestro trabajo, es lo que continuará impulsando a la SOLCHA.

Mirar el sur desde el sur, a partir de la historia 
ambiental. XI Simposio de la Sociedad Latinoamericana y 
Caribeña de Historia Ambiental
Dr. Pedro Sergio Urquijo Torres (CIGA), Dra. Martha Micheline Cariño Olvera (UABCS) y 
L.P. Adrián Orozco Gutiérrez (CIGA).

sEsión plEnAriA “FundAdorEs: 20 Años dE historiA AmBiEntAl 
lAtinoAmEricAnA y cAriBEñA”, En El mArco dEl Xi simposio dE lA solchA. 
Foto: Adrián orozco
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Los núcleos activos de galaxias vistos a través de los 
rayos X
Por: César Iván Victoria Ceballos, estudiante de doctorado en el Posgrado de Astrofísica
del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), UNAM.

PRObAbLEMEntE EntRE LOS ObjEtOS AStROnóMICOS MáS 
POPULARES SE EnCUEntRAn LOS AGUjEROS nEGROS. Aque-
llos monstruos que devoran todo lo que cae en su interior y 
de los cuales ni siquiera la luz puede escapar. Los más gran-
des se encuentran en el centro de casi todas las galaxias y 
su masa es de millones, cientos y hasta miles de millones de 
veces la masa del sol, razón por la cual son llamados agu-
jeros negros supermasivos, o SMbH, por sus siglas en inglés.

Alrededor de los SMbH activos coexisten varias estructu-
ras. Primero, el material que alimenta al SMbH cae hacia él 
en espiral, formando el llamado “disco de acreción”. Sobre 
el SMbH se forma una estructura de gas caliente, llamada 
“corona”. Parte del material que está cayendo hacia el SMbH 
es lanzado desde sus 
polos justo antes de 
ser engullido, lla-
mado jet. también 
existen nubes de gas 
que giran alrededor 
del SMbH, algunas a 
velocidades cerca-
nas a la velocidad de 
la luz (300 mil km/s), 
que forman la llama-
da “región de líneas 
anchas”, y algunas 
más lejanas al SMbH 
se mueven más lento 
(100 a mil km/s), constituyendo la “región de líneas delga-
das”. finalmente, existe una estructura de polvo en forma 
de dona alrededor del SMbH y su disco de acreción, llama-
do “toro de polvo”. todas estas regiones conjuntas forman 
lo que se denomina un “núcleo activo de galaxia”, también 
llamado AGn, por sus siglas en inglés (figura 1, izquierda).

Los AGn emiten radiación en todo el espectro electromagné-
tico, ya que cada una de sus componentes emite en diferentes 
rangos espectrales. Por ejemplo, el toro de polvo emite en el 
infrarrojo, mientras que el jet emite principalmente en ondas de 
radio. Así, observando los AGn en diferentes rangos espectrales 
podemos estudiar una u otra componente. Particularmente, yo 
estudio los AGn a través de los rayos X, los cuales son originados 
en la corona. Esta corona lanza los fotones en todas direcciones, y 
mientras algunos escapan por completo del AGn otros llegan has-
ta alguna de las componentes, que los refleja como si se tratara 
de un espejo, y después también escapan. Es así como los rayos 
X que observamos de los AGn son la suma de aquellos que emitió 
la corona y no interactuaron con nada en su camino, llamada 
radiación primaria, más aquellos que sí tuvieron alguna interac-
ción con algún componente del AGN, llamada radiación reflejada.

La manera en que yo estudio los AGn a través de los rayos 
X es mediante el espectro que producen. Un espectro de 
rayos X se ve en un plano de dos ejes, donde en el eje-x te-
nemos valores de energía y en el eje-y cantidad de fotones, 
de tal manera que el espectro nos dice cuántos fotones con 
una energía dada fueron emitidos (figura 1, derecha).

Para estudiar los espectros de rayos X de los AGn yo uso 
modelos computacionales, los cuales podemos interpretar 
como un espectro hecho artificialmente con ciertas condicio-
nes específicas que tendría un AGN. De manera superficial, 
podemos decir que un modelo funciona como una plantilla 
que se coloca sobre el espectro real. Si el espectro artificial 
encaja bien con el espectro real, entonces podemos decir que 

las características con las que fue creado el modelo muy pro-
bablemente son las características reales del AGn. Por otro 
lado, si el modelo no encaja con el espectro real, implica lo 
contrario, y se prueba un modelo diferente. A este proceso de 
probar modelos en espectros se le llama “ajuste espectral”.

Como parte de mi investigación, buscamos caracterizar las 
estructuras donde se reflejan los rayos X en los AGN, esto es, 
investigar si los rayos X se reflejan, por ejemplo, en las nubes que 
giran en torno al SMbH o en el disco de acreción, y con ello tam-
bién conocer las características físicas de las estructuras refle-
jantes. Para ello, compilamos el espectro de 22 AGn y realizamos 
una variedad de ajustes espectrales con diferentes modelos, con-
siderando distintos escenarios donde ocurre la reflexión. Hasta el 
momento hemos encontrado que el espectro de rayos X que obser-
vamos de la mayoría de los AGn que estudiamos está compuesto 
por la radiación primaria junto con la radiación reflejada tanto en 
el disco de acreción como en el toro de polvo. nuestros resultados 
nos han llevado a concluir que, de acuerdo a la cantidad de mate-
rial que devora el SMBH, la reflexión ocurre mayormente en una 
u otra componente. Esto además favorece el escenario de que los 
AGn tienen diferentes fases evolutivas a lo largo de su vida.

FigurA 1. izquiErdA: rEprEsEntAción gráFicA dE un Agn con sus componEntEs. dErEchA: EspEctro dE 
rAyos-X dE un Agn (puntos rojos y AzulEs) y modElo AjustAdo (línEA nEgrA continuA). crédito: césAr 
iván victoriA cEBAllos.
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20 Años (y más) dE rAdioAstronomíA En morEliA

lA unAm suEnA dEsdE El BAlcón

El 20 de marzo se cumplieron 20 
años de la creación del Centro 
de Radioastronomía y Astrofísica 

(CRyA), antecesor directo del hoy Ins-
tituto de Radioastronomía y Astrofísica 
(IRyA) de la UnAM, Campus Morelia.

En 1995, un pequeño equipo astronó-
mico, encabezado por el Dr. Luis felipe Ro-
dríguez, llegó a Morelia con el fin de fundar 
un grupo de Astronomía, atraídos por el 
clima benigno y el estilo de vida tranquilo 

de la capital Michoacana. La característica 
principal de este grupo es que estudiaban 
principalmente las regiones de formación 
estelar empleando la radioastronomía, 

La UnAM Centro Cultural Morelia ini-
ció en abril un nuevo ciclo de con-
ciertos que se titula “La UnAM sue-

na desde el balcón”, el objetivo es difundir 
el talento de artistas michoacanos, de 
diversas partes del país y del extranjero.

En 2017, Morelia fue declarada como 
“Ciudad Creativa de la Música” por la 
UnESCO, y con este ciclo la UnAM Centro 
Cultural Morelia, de la Escuela nacional 
de Estudios Superiores Unidad Morelia, re-
frenda su compromiso de desarrollar diver-
sos eventos musicales que permitan pro-
mover la economía creativa de la ciudad.

técnica que utiliza ondas de radio para ob-
tener información de los objetos celestes.

Inicialmente hospedados en la Univer-
sidad Michoacana de San nicolás de Hidal-
go, este grupo conformaría una Unidad del 
Instituto de Astronomía (IA) de la UnAM en 
1996, mudándose a una casa rentada en el 
centro de la ciudad. En el año 2000 se mu-
daron a su nuevo edificio, ya en las insta-
laciones del Campus Morelia de la UnAM, 
integrando a nuevas personas al equipo.

En 2003, a partir de esta Unidad del 
IA se crearía el CRyA, siendo designado 
el Dr. Luis felipe Rodríguez como su pri-
mer director. En ese momento, el perso-

nal académico del Centro estaba confor-
mado por unas 14 personas, en compañía 
de un reducido grupo administrativo y 
un puñado de estudiantes de posgrado. 
Posteriormente, la Dra. Susana Lizano 
encabezaría el esfuerzo de transfor-
mar el CRyA en un Instituto, empresa 
que culminaría el 1 de julio de 2015.

Hoy el IRyA ha crecido y diversificado 
sus áreas de estudio. Cuenta con 39 per-
sonas académicas, un fuerte equipo ad-

ministrativo y 51 estudiantes 
de posgrado, que colaboran en 
diversos temas en astrofísica 
y utilizan diferentes técnicas 
además de la radioastronomía.

El Instituto se reconoce por 
su alto prestigio internacional 
por la calidad de su investiga-
ción y su alta producción aca-
démica, así como por su fuerte 
compromiso con la sociedad 
michoacana, expresado en só-
lidos programas de divulgación 
científica. Solamente en 2022, 
7 personas académicas del IRyA 
recibieron premios y reconoci-
mientos por su labor de inves-
tigación, docencia y divulga-
ción de la ciencia, y en lo que 
va de 2023 dos personas más 
ya han recibido alguna distin-

ción, refrendando el compromiso del IRyA 
para mantener su excelente calidad aca-
démica, la docencia de alto nivel y su cer-
canía con la sociedad de Michoacán.

La UnAM Centro Cultural Morelia 
cuenta con balcones en los que se oferta-
rá por primera vez una alternativa de di-
fusión de la cultura en la capital michoa-
cana, que conjunta patrimonio y música.

La Calzada fray Antonio San Miguel 
será el complemento del escenario para 
que los asistentes puedan disfrutar de 
un maravilloso concierto de ópera en 
italiano, francés e inglés. El primer con-
cierto contó con la participación de la 
soprano Luz Andrea Romero Castellanos 
y el tenor Christian Ahmed Soto Guzmán.

Luz Andrea, en junio del 2009 ganó 

el segundo lugar en el concurso de inter-
pretación del Conservatorio de las Rosas. 
Realizó sus estudios musicales en el Con-
servatorio de las Rosas en Morelia y ha 
participado en numerosas presentaciones.

Christian Ahmed Soto Guzmán (tenor 
Dramático), realizó sus estudios en la Es-
cuela Popular de bellas Artes y ha partici-
pado en cuatro óperas: La flauta Mágica 
y Las bodas de fígaro - de Wolfgang Ama-
deus Mozart, Dido & Aeneas – de Henry 
Purcell, y La ópera de Los tres Centavos - 
de Kurt Weill, donde representó el papel 
de Sr. Peachum el Rey de los Mendigos.

iryA cElEBrAndo 20 Años. Foto: cortEsíA iryA.
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nutridA pArticipAción En lA FiEstA dEl liBro y lA rosA 2023 En michoAcán: “lA rutA dE 
los dEsEos”

Del 29 al 30 de abril se realizó la fies-
ta del Libro y la Rosa 2023 en Mi-
choacán, “La ruta de los deseos”, 

que reunió al público lector con distintas 
editoriales y autores para fomentar el gusto 
por la lectura. Durante los tres días en More-
lia, las sedes fueron la calzada fray Antonio 
de San Miguel y el UnAM Centro Cultural.

Con una nutrida asistencia finalizó 
la fiesta del Libro y la Rosa 2023 en Mi-
choacán, la cual se ha mantenido vigente 
durante diez ediciones gracias a la bue-
na recepción del público y al esfuerzo de 
quienes han hecho posible cada entrega 
de este evento, organizadores e invitados.

El primer día estuvo dedicado a la 
ciencia bajo el título de “Vientos”, en 
donde se realizaron actividades en torno 
a la investigación y la divulgación cientí-
fica. Durante esta jornada se destacó la 
relación entre México y Marruecos con 
conferencias donde los ponentes abor-
daron temáticas que comparten ambos 
países, por ejemplo, la arquitectura 
vernácula, las energías renovables y las 
relaciones diplomáticas. Para hablar de 
estos temas nos acompañaron invitados 
marroquíes como Mohammed benabde-
lkader (exministro de justicia de Ma-
rruecos) faissal Cherradi (arquitecto), Ali 
bassam (ingeniero de energía), Rajae El 
Khamsi (investigadora de la Universidad 
Mohammed V de Rabat) y Zainab fasiki 
(artista visual). Por la tarde dieron inicio 
los talleres en el UnAM Centro Cultural.

Asimismo, ese primer día se presentó 
el libro: "La astronomía en México antes 
y después de la Conquista", antología 
coordinada por Susana Lizano y Luis fe-
lipe Rodríguez, investigadores eméritos 
del Instituto de Radioastronomía y Astro-
física (IRyA) de la UnAM Campus Morelia.

"México bajo la sombra de la Luna: eclip-
ses solares de 2023 y 2024", fue la charla en 
la que integrantes del IRyA UnAM hablaron 
de los eclipses que se verán este 2023 y 
el próximo año, así como las recomenda-
ciones de cómo verlos de manera segura, 
con la protección necesaria para la vista.

El segundo día de la fiesta fue dedi-
cado a la literatura y se nombró “Moga-
dor”, título que hace referencia a la obra 
de Alberto Ruy Sánchez, escritor home-

najeado, quien se presentó ante el públi-
co para contar sus aprendizajes estando 
en Marruecos y hablando brevemente de 
su obra. Además, la directora de la revis-
ta Artes de México, Margarita de Orella-
na participó con la conferencia: “Mane-
ras de llevar a Marruecos en la sangre” 
donde habló de su primer contacto con 
este país y de sus semejanzas con México.

temáticas como género y feminismo 
fueron abordadas por destacadas invita-
das, como la poeta purépecha Rubi tsan-
da, la escritora Sandra Lorenzano, la in-
vestigadora marroquí Rajae El Khamsi y 
la galardonada escritora Rosa beltrán.

El tercer día del evento, titulado 
“Plumas”, contó con una programación 
dedicada al público infantil y juvenil, en 
donde los asistentes pudieron disfrutar 
de presentaciones enfocadas en esta 
temática. En el foro 1 nos acompañó el 
escritor de literatura para niñas y niños, 
francisco Hinojosa, quien relató breve-
mente los temas que aborda en sus li-
bros, con especial énfasis en el título 
El peor día de mi vida al que estaba 
dedicada la presentación y compartió 
parte de su proceso creativo, como las 
vivencias personales que inspiran sus 
historias. Más tarde, en ese mismo es-
pacio se presentaron las invitadas tan-
ya Huntington y fátima Chávez, quienes 
hablaron de sus experiencias como tra-
ductoras y poetas. A lo largo de la jor-
nada se presentó una función teatral, 
dos eventos de lectura en voz alta, dos 
intervenciones musicales, tres recitales 

de cuentos y se impartieron seis talleres 
enfocados igualmente en las infancias.

Destaca en el programa el ciclo de 
conferencias titulado: “Descubriendo los 
nobel 2022”, en el que expertos en diver-
sos temas explicaron al público los pro-
yectos galardonados con el nobel del año 
pasado. Además, en la plaza Morelos, los 
días sábado y domingo los asistentes pu-
dieron disfrutar de la obra que el Carro de 
Comedias de teatro UnAM llevó a cabo, 
titulada: Ese amor de Romeo y julieta, ba-
sada en el clásico de William Shakespeare.

En total, la fiesta reunió a más de 170 
invitados que participaron en las 128 ac-
tividades, entre las que se encuentran 51 
presentaciones de libros, 28 conferencias, 
15 sesiones de taller, cuatro intervencio-
nes musicales, tres funciones teatrales, 
cuatro recitales de cuentos, 15 espacios 
de lectura en voz alta y ocho proyecciones 
fílmicas. Por su parte, más de 50 sellos edi-
toriales comerciales y universitarios ofre-
cieron una amplia oferta editorial para 
todos los públicos a precios accesibles.

La fiesta es posible gracias a la Uni-
versidad nacional Autónoma de México, 
a través de la Coordinación de Humani-
dades UnAM, la Unidad de Investigación 
sobre Representaciones Culturales y So-
ciales, la Escuela nacional de Estudios 
Superiores Unidad Morelia y la UnAM 
Campus Morelia, además de la Unidad 
Académica de Estudios Regionales. La 
colaboración con el gobierno de Michoa-
cán y la Embajada del Reino de Marrue-
cos en México ha sido fundamental.

inAugurAción FiEstA dEl liBro y lA rosA 2023. Foto: cortEsíA udir.
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Argentina, su postura política y su fide-
lidad al anarquismo marcaron su transi-
ción de las ciencias a las letras. A través 
de obras como El túnel, Sábato logró el 
reconocimiento y prestigio como escritor.

En su obra, el escritor reflexiona so-
bre diversas problemáticas sociales y 
políticas, como el auge tecnológico, la 
desigualdad social, las dictaduras, los 
genocidios y el déficit en salud, que lo 
llevan a una posición desesperanzadora 
donde la única salida es apelar a la pro-
pia humanidad de cada individuo. Ade-
más, en el capítulo “Quizá sea el fin” re-

lata su participación como 
presidente de la Comisión 
Nacional sobre la Desapa-
rición de Personas duran-
te la dictadura argentina y 
la recopilación de testimo-
nios que fueron publica-
dos en el libro Nunca más.

En la última sección, 
"El dolor rompe el tiem-
po", Sábato comparte con 
el lector sus reflexiones 
más profundas y conmove-
doras. La pérdida de su hijo 
Jorge Federico y su esposa 
Matilde lo sumerge en un 
profundo dolor, donde a 

pesar de ello, Sábato resurge a través de 
las letras como un utópico soñador que 
busca rendir homenaje a los seres que 
tanto amó y que lo impulsaron a buscar 
un sentido en la existencia, incluso en 
los momentos más cercanos a su final.

En conclusión, la obra de Ernesto Sába-
to es una profunda y conmovedora reflexión 
acerca de la vida, la muerte y el sentido de 
la existencia humana. A través de cerca de 
doscientas páginas, el escritor nos invita a 
contemplar nuestra propia vida y a ahondar 
en la búsqueda de un sentido enmarcado 
en la justicia, a pesar de las adversidades e 
incertidumbres que a menudo nos acosan.

"Sólo quienes sean capaces de encar-
nar la utopía serán aptos para el com-
bate decisivo, el de recuperar cuanto de 
humanidad hayamos perdido”.

Antes del fin
Reseña de MaRitza CaballeRo (iRya, 
UNaM)

antes del fin, escrito por Ernesto 
Sábato, es el título del testamen-
to espiritual de un hombre en el 

ocaso de su existencia terrenal. En este 
libro autobiográfico, dividido en cuatro 
partes, el físico y escritor argentino in-
vita al lector a sumergirse en un con-
movedor viaje a través de los momentos 
más profundos y sentidos de su vida.

En sus "Palabras preliminares", Sá-
bato se dirige a los jóvenes y a aquellas 
personas que, como él, 
sienten que su fin está 
cerca. Aunque con ai-
res de pesimismo y me-
lancolía, estas primeras 
páginas son también 
un llamado a la espe-
ranza y a la defensa 
de la belleza. En sus 
propias palabras: "en-
tre negativas a escribir 
estas páginas finales, lo 
estoy haciendo cuando 
mi yo más profundo, el 
más misterioso e irra-
cional, me inclina a 
hacerlo. Quizás ayude a 
encontrar un sentido de trascendencia en 
este mundo plagado de horrores, de trai-
ciones, de envidias; desamparos, torturas 
y genocidios. Pero también de pájaros que 
levantan mi ánimo cuando oigo sus can-
tos, al amanecer; o cuando mi vieja gati-
ta viene a recostarse sobre mis rodillas".

Para explorar los momentos clave 
de su vida, no desde lo cronológico sino 
desde lo valorativo, en su capítulo "Pri-
meros tiempos y grandes decisiones", 
Sábato revisa su infancia y los momentos 
cruciales de su vida. Creció en la Pampa 
argentina en una familia con una madre 
amorosa, un padre autoritario y diez her-
manos. Desde joven, decidió profundizar 
en el estudio de la física y se dedicó a ello, 
llegando a tener éxito en su carrera cien-
tífica trabajando en el Instituto Curie en 
París. Sin embargo, encontró profundas 
contradicciones en el quehacer científico, 
llevándolo a una desilusión tal que aban-
donaría la física para dedicarse a la litera-
tura después de ser acogido por el movi-
miento surrealista parisino. Su regreso a 

librospara conocer más

& erNesTo sÁbATo
ANTES DEL FIN. 
AUstrAl MéxiCo. MéxiCo. 2014.

CINE

EVENTOS DE DIVULGACIÓN

VIERNES DE 
ASTRONOmíA
El viernes 26 de 
mayo, a las 19:00 
hrs., se presentará 
la conferencia la 
química del espacio: 
de la gran explosión 
a la vida, como parte 
del programa Viernes 
de Astronomía en la 
UNAm Campus morelia. 
Posteriormente, a las 20:30 hrs. 
habrá observación del cielo con 
telescopios, si el estado del tiempo lo 
permite. Más información en:
http://www.irya.unam.mx

… que existe un conjunto infinito 
más grande que otro conjunto 

infinito?
Esta pregunta seguro que se la planteó 

el matemático ruso (nacionalizado 
alemán) Georg Cantor, el 

creador de la teoría 
de Conjuntos. En 

efecto, a finales del 
siglo xix, G. Cantor 
convenció al gremio 
matemático de que 

existen conjuntos infinitos 
más grandes que otros.

Para saber más de esto visita la 
sección ¿Es cierto...? en la página: 
www.morelia.unam.mx/vinculacion

¿ES CIERTO...

Del 18 de abril al 18 de mayo, el 
Cineclub Goya, proyectará 

el ciclo de documentales 
AMBUlANtE PrEsENtA, 

en el Auditorio de la 
Unidad Académica 

Cultural de la UNAM 
Campus Morelia.

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

vinculacion


