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México destaca por su enorme di-
versidad de plantas y animales, 
pues su localización geográfica y 

su topografía accidentada da lugar a una 
variedad de climas, a los que las especies 
se han adaptado. Este es el caso de los 
pinos (género Pinus, familia Pinaceae). 
En el país se han reconocido 50 especies 
nativas que representan el 41 por ciento 
de la riqueza de pinos a nivel mundial.

Los pinos pueden alcanzar más de 40 
metros de alto y son generalmente de for-
ma piramidal, como los típicos árboles de 
navidad (Figura 1). Se distinguen porque sus 
hojas, llamadas acículas, parecen agujas, y 
por sus estructuras reproductivas, llamadas 
estróbilos, conos o piñas, en las cuales se 
desarrollan y liberan las semillas (Figura 2).

Aunque lo común es encontrar pinos en 
las zonas montañosas templadas del país, 
también es posible encontrarlos en hábitats 

muy diversos; por ejemplo, en las sabanas 
de Quintana Roo se localiza el pino amarillo 
(Pinus caribaea), mientras que en las cos-
tas de Baja California y las islas Guadalupe 
y Cedros, se puede hallar al pino de Cali-
fornia (P. radiata), al pino costero (P. at-
tenuata) y al pino obispo (P. muricata). En 
contraste, el pino de altura (P. hartwegii) 
habita en las cimas de las montañas más 
altas del país, como en los volcanes Popo-
catépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba, a 
más de 3400 metros sobre el nivel del mar.

Existen pinos que pueden soportar 
condiciones muy áridas, como los pinos 
piñoneros (P. nelsonii, P. remota, P. qua-
drifolia) en el norte de México. Otras es-
pecies habitan en sitios muy húmedos y 
tropicales, como el pino avellano (P. oo-
carpa), el pino blanco (P. chiapensis) y el 
pino de Vallarta (P. vallartensis). En cam-
bio, algunos pinos pueden resistir heladas 
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y nevadas, como el piñón del Cerro Potosí (P. cul-
minicola) y el pino de azúcar (P. lambertiana).

Se estima que el 60 por ciento de las especies 
de pino distribuidas en México tienen importan-
cia comercial porque se usan para la elabora-
ción de muebles, artesanías, empaques, para 
construcción, como leña, en la extracción de re-
sina y para la pulpa del papel. Entre estas espe-
cies destacan el pino lacio (P. pseudostrobus), el 
pino michoacano (P. devoniana) y el pino Mocte-
zuma (P. montezumae). También es importante 
la recolección de semillas con fines comestibles 
(piñones), como árboles de navidad, princi-
palmente del pino ayacahuite (P. ayacahuite), 
así como en plantaciones forestales comercia-
les, de restauración y sistemas silvopastoriles.

Sin embargo, la explotación inmoderada de 
los bosques de pino ha causado la reducción del 
hábitat del 72 por ciento de las especies mexi-
canas. Las causas principales de dicha situación 
son la tala ilegal, incendios forestales intencio-
nales y el cambio de uso de suelo para establecer 
asentamientos humanos y cultivos agrícolas. Por 
ejemplo, en Michoacán, la pérdida de bosques de 
pino se debe principalmente a la expansión del 
monocultivo de aguacate e incendios deliberados.

La disminución del hábitat afecta principal-
mente a las especies endémicas, es decir, cuya 
distribución está restringida a ciertas áreas geo-
gráficas. Destacan los casos del pino de Vallar-
ta, el pino de Coalcomán (P. rzedowski) y el pi-
ñón del Cerro Potosí, cuyos hábitats, limitados a 
pequeñas áreas de Jalisco, Michoacán, así como 
de Coahuila y Nuevo León, respectivamente, 
han sufrido procesos severos de degradación.

Debido a la reducción de sus poblaciones 
silvestres, al menos 20 especies se encuentran 
protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010. No obstante, esta protec-
ción legal ha dejado fuera a otras especies endémicas: el pino de 
altura, el pino de Yécora (P. yecorensis), el pino de Atenguillo (P. 
georginae), el pino trompillo (P. luzmariae), el pino chino (P. prae-
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FigurA 1. BosquE dE pino lAcio (PINus PsEudostRobus) En michoAcán. Foto: 
EduArdo sáEnz.
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El hábitat de especies como el pino de Coalcomán, 
el piñón real (P. maximartinezii) y el pino obispo, en-
démicas de Michoacán, Zacatecas y Baja California, 
respectivamente, todavía permanece fuera del siste-
ma de áreas naturales protegidas del país, lo cual in-
crementa la presión sobre sus poblaciones silvestres.

La reducción de las poblaciones y hábitat de los pi-
nos mexicanos no sólo implicaría la pérdida de un in-
valuable patrimonio taxonómico, genético y biológico, 
sino también de información ambiental guardada den-
tro de sus anillos de crecimiento radial, que funcionan 
como un código de barras (Figura 3). Con ello, se puede 
reconstruir la periodicidad de erupciones volcánicas, 
incendios forestales, inundaciones, sequías históricas y 
su relación con hambrunas, evaluar los niveles de con-
taminación atmosférica cerca de grandes urbes o los 
patrones de regeneración de las poblaciones arbóreas.

En México todavía se pueden encontrar árboles de 
pino con edades mayores a 300 años, principalmente 
en sitios montañosos remotos, como el pino de altura, 
el pino piñonero (P. cembroides), el pino piñonero llo-
rón (P. pinceana) y el pino triste (P. lumholtzii).

Para preservar dicho patrimonio, es necesaria la con-
servación de ciertas regiones que destacan por la riqueza 
de especies y presencia de especies endémicas. Éstas co-
rresponden a las sierras y la costa oeste de la península de 
Baja California, la Sierra Madre Occidental en porciones de 
Sonora, Durango y Chihuahua, la Sierra de Morones en el 
sur de Zacatecas, las sierras de Jalisco y Michoacán. Tam-
bién son importantes el Eje Neovolcánico, en los estados de 
México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de 
México, la sierra Madre del Sur de Oaxaca, el sur de Quin-
tana Roo, las sierras del Carmen, Zapalinamé y Arteaga en 
Coahuila, así como el Cerro Potosí en Nuevo León y el nor-
te de San Luis Potosí, dentro de la Sierra Madre Oriental.

El desarrollo de más estudios sobre la ecología de 
los bosques de pino es fundamental para asegurar la 
integridad de las poblaciones de estas plantas y su 
adecuado aprovechamiento. La enorme diversidad ta-
xonómica del género Pinus constituye una herencia in-
valuable para el país, por lo que la conservación de los 
pinos mexicanos está también en manos mexicanas.

FigurA 2. EstróBilos, conos o piñAs, En los cuAlEs sE dEsArrollAn y 
sE liBErAn lAs sEmillAs dE los pinos. Foto: EduArdo sáEnz.

FigurA 3. sEcción trAnsvErsAl dE un árBol dE pino lAcio colEctAdo 
En El oriEntE dE michoAcán, con unA EdAd AproximAdA dE 110 Años. 
Foto: EduArdo sáEnz.
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La UNiDaD De iNVeStiga-
CIóN SOBRE REPRESENTACIO-
NES CuLTuRALES Y SOCIALES 
(UDiR) De La COORDiNaCióN 
De HUMaNiDaDeS De La 
uNAM cuenta con un repo-
sitorio digital: “Vida teatral 
fuera del centro en la Nue-
va España en el siglo XVIII”, 
el cual es coordinado por 
la Dra. Caterina Camastra, 
investigadora de la UDiR.

El proyecto también 
cuenta con el apoyo de un 
grupo de estudiantes de la 
Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) unidad 
Morelia. El acervo digital 
contiene hasta el momento 
65 documentos fechados en-
tre 1708 y 1803, los cueles 
ofrecen un acercamiento al 
panorama de las teatrali-
dades en la Nueva España.

Caterina Camastra señala que la idea de un repositorio 
de teatro novohispano surge hace varios años cuando ella era 
becaria de un proyecto de literatura popular novohispana, 
coordinado por la Dra. María ana Beatriz Masera Cerutti, ac-
tual directora de la UDiR, que consistía en hacer un reposito-
rio de diversos materiales de literatura popular del momento.

“En el transcurso de la investigación, a mí me interesaron 
los expedientes que tenían ver con teatro, por interesantes, 
por divertidos, porque literaria y sociológicamente eran esti-
mulantes”, indica la académica Caterina Camastra.

Para recabar los materiales de dicho repositorio se realizó 
una investigación en la consulta de los materiales del Archi-
vo Histórico Municipal de Morelia, archivo Histórico del es-
tado de Querétaro, archivo Histórico del Poder ejecutivo de 
guanajuato, archivo Histórico Municipal de la Universidad de 
guanajuato y el archivo Histórico de la Casa Natal de Morelos.

El equipo de trabajo dedicado a la indagación de los documen-
tos que conforman el archivo ha podido documentarse de cómo 
se vivían en aquellas épocas los procesos escénicos, cuáles eran 
los eventos teatrales que había en las ciudades. Esto plantea los 
orígenes de una vida cultural amplia y diversa que se refleja hasta 
nuestros días en ciudades como Morelia, Querétaro y Guanajuato.

La coordinadora del proyecto señala que la vida teatral 
de la Nueva España estaba caracterizada por una gran movi-
lidad, el oficio de teatrero no dejaba de ser una labor preca-
ria, aunque pudiera tener sus momentos de esplendor en los 
grandes espacios de exhibición de las ciudades más grandes.

“Sin embargo, era una 
actividad que estaba a ex-
pensas de la fortuna de los 
gustos del público y del vi-
rrey en turno. Era muy co-
mún que por ejemplo los 
artistas fueran a buscar la 
suerte a otras ciudades de 
la Nueva España, prefe-
rentemente a las ciudades 
ricas que tenían una circu-
lación de dinero, una clase 
holgada con momentos de 
ocio placentero. Entonces 
los Real de Minas, como 
Zacatecas o las ciudades 
con gran importancia co-
mercial, como Veracruz, 
eran entre los destinos fa-
voritos de esas compañías 
de cómicos de la lengua”, 
precisa la investigadora.

En esta parte radica la 
importancia del conteni-

do del repositorio de la vida teatral de esa época, debido a 
que los andares fuera de la capital están menos documentada 
en los estudios, en los documentos del acervo se pueden co-
nocer los devenires no sólo de las personas, sino también los 
saberes, los cuales pueden ser consultados en dicho acervo.

“La relación que tiene la vida teatral con la vida cotidiana 
es muy importante, quizás difícil de imaginar, porque hoy en 
día el teatro es como un gusto intelectual de cierto nicho, en 
ese momento no había todas las formas de teatralidad media-
tizada que tenemos en el mundo actual. En esa época sólo se 
tenía la teatralidad presencial”, explica Caterina Camastra.

El contenido del repositorio puede ser de interés para los rea-
lizadores de teatro, buscadores de ideas para puestas en escena e 
interesados en establecer un diálogo con el pasado novohispano.

“Queremos que este repositorio sea del interés de investiga-
doras, investigadores y estudiantes interesados en el tema del 
múltiple mundo de las teatralidades novohispanas, también pue-
de ser de interés del público interesado en conocer cómo eran las 
prácticas novohispanas”, manifiesta la investigadora de la UDiR.

Los integrantes del proyecto son: Alejandro Yustiaza ulloa 
Serrano, Alondra Rossana Ávila Jiménez, Belén Saavedra, Cate-
rina Camastra, César Benjamín García Martínez, Edgar Gutierrez 
Guentella, Gabriela Ruiz, Guadalupe Alejandra Murgía Viveros, 
Hillary enríquez Diaz, José israel Hernández guzmán, Nicolle 
Gleaves, Oscar Fernando Martínez Jiménez y Victoria Equihua.

El repositorio puede ser consultado en el sitio web: www.
udir.humanidades.unam.mx/teatro/

Repositorio digital “Vida teatral fuera del centro en la 
Nueva España en el siglo XVIII”
Entrevista: UDIR
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Conociendo la forma promedio de una Eyección de Masa 
Coronal y choques interplanetarios 
Por: Carlos Pérez Alanis, estudiante de doctorado en el Posgrado en Ciencias de la Tierra, en 
el Instituto de Geofísica Unidad Morelia (IGUM), UNAM.

DeSDe La eDaD aNtigUa, La HUMaNi-
DaD Ha teNiDO CURiOSiDaD De CONO-
CeR LO QUe SUCeDe DeNtRO y fUeRa 
De NUeStRO PLaNeta. Con el comien-
zo de la Era Espacial en 1957, la huma-
nidad finalmente fue capaz de enviar 
la primera sonda al espacio. Posterior-
mente enviar satélites al Sistema Solar 
con el objetivo de estudiar el espacio 
exterior, así como para conocer me-
jor la estrella más cercana a la Tierra.

El Sol es la principal fuente de 
energía para la vida; representa el 
99.86% de la masa total del Sistema 
Solar y se encuentra aproximada-
mente a 150 millones de kilómetros 
de distancia de la Tierra, lo cual es 
equivalente a caminar sobre la línea 
del Ecuador de la Tierra 3750 veces. 
Durante muchos años, la humanidad lo 
ha visto como una gran esfera brillante 
y homogénea, inmutable a través del 
tiempo. Sin embargo, eso no es así, si 
tuviéramos una nave espacial capaz 
de resistir casi los dos millones de gra-
dos centígrados de su frontera exterior, nos daríamos cuenta de que 
en el Sol ocurren eventos muy violentos, capaces de liberar grandes 
cantidades de energía y plasma a través de todo el Sistema Solar.

uno de los fenómenos solares más importantes son las llamadas 
Eyecciones de Masa Coronal (EMC). Estos eventos se producen en 
regiones del Sol donde flujos de campo magnético poco a poco 
se van cerrando sobre sí mismos, y debido a inestabilidades del 
campo, se liberan grandes cantidades de material solar (partículas 
cargadas como electrones y protones). una vez que las eyectas son 
expulsadas del Sol, viajan a distintas velocidades a través del Siste-
ma Solar, recorriendo millones de kilómetros, hasta que algunas de 
ellas impactan nuestra magnetosfera terrestre. En ocasiones una 
EMC puede venir acompañada por un choque interplanetario, los 
cuales son generados cuando una corriente rápida de viento solar 
(El viento solar son partículas con carga eléctrica que son expulsa-
das del Sol) supera una corriente más lenta, creando una onda de 
choque, como lo que sucede cuando un barco se mueve a través de 
un río creando una ola de proa. En el medio interplanetario y cerca 
del Sol, los choques son causados principalmente por las EMC cuan-
do alcanzan una velocidad mayor a la del viento solar promedio.

La morfología del sistema EMC/choque se puede visualizar como 
una burbuja (o eyecta), unida por líneas de campo magnético en 
ambos extremos al Sol, y delante de ésta existe una región muy ca-
liente y densa (choque). El sistema EMC/choque viaja expandiéndo-

se y aumentando de tamaño. identificar 
este tipo de estructuras que viajan a tra-
vés del medio interplanetario no es una 
tarea sencilla. una sola misión espacial 
es capaz, con ciertos instrumentos que 
lleva a bordo, de medir las propiedades 
de una EMC y de los choques, por ejem-
plo, su temperatura, velocidad, densidad 
e intensidad del campo magnético, en-
tre otras. No obstante, estas mediciones 
son puntuales, es decir, solamente co-
rresponden a un punto en particular de 
toda la estructura global de la EMC. una 
alternativa para inferir la forma general 
de una EMC y del choque es mediante el 
uso de distintas misiones espaciales que 
se encuentran en diferentes posiciones 
entre la Tierra y el Sol. Algunas de ellas 
se encuentran muy cerca de la magne-
tosfera terrestre tales como las misiones 
WiND, SteReO-a/B y aCe; existen otras 
muy cerca del Sol como la sonda espacial 
Parker y otras más lejos del Sol como la 
misión ulysses. Conociendo la dirección 
del choque y la EMC respecto a la Tierra 

y mediante algunas suposiciones geométricas, como considerar que 
la EMC/choque tiene forma de elipse o circunferencia durante su 
viaje, es posible determinar la forma promedio de estas estructuras.

Como estudiante de doctorado en el Posgrado en Ciencias de la 
Tierra, en el Instituto de Geofísica unidad Morelia, bajo la asesoría 
del Dr. ernesto aguilar Rodríguez y en colaboración con la Dra. Miho 
Janvier del Instituto de Astrofísica Espacial, en Orsay, Francia y la 
Dra. teresa Nieves-Chinchilla de NaSa/gSfC me encuentro trabajan-
do en el estudio de la estructura general de una EMC y un choque 
que viaja a través del medio interplanetario. usando observaciones 
de EMC y choques interplanetarios obtenidas durante los últimos 35 
años, he podido, he podido determinar y estudiar la forma promedio 
de estas estructuras, así como conocer los parámetros físicos que 
dependen de la geometría de estas estructuras y su relación con el 
medio interplanetario mientras se alejan del Sol. Mediante este mé-
todo he sido capaz de determinar que la forma general de un choque 
se visualiza como una elipse, mientras se propaga a través del medio 
interplanetario, así como también determinar la variación de algunos 
parámetros de estas estructuras como temperatura, densidad, inten-
sidad del campo magnético en función de la distancia que recorren 
del Sol y más allá de la Tierra. Realizar este tipo de investigaciones 
es de suma importancia, ya que conocer la estructura general de una 
EMC/choque nos permite realizar mejores estudios enfocados en el 
impacto que pueden llegar a tener con el ambiente terrestre.

(A) EsquEmA quE rEprEsEntA El modElo utilizAdo 
pArA inFErir lA FormA gEnErAl dE unA Emc/choquE. 
(B) rEprEsEntAción visuAl dE unA EyEcción dE mAsA 
coronAl ExpulsAdA por El sol y dirigiéndosE A lA 
tiErrA. (imAgEn AdAptAdA dE lA misión soho dE lA 
AgEnciA EspAciAl EuropEA y lA nAsA).
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unAm FirmA convEnio con lA umsnh y El goBiErno dEl EstAdo dE michoAcán

lA comunidAd dEl diF michoAcán pArticipA En lA FEriA inFAntil y JuvEnil dE ciEnciAs 
y ArtEs En lA unAm cAmpus morEliA

D urante su estancia en Morelia, 
Michoacán, el rector de la uNAM, 
enrique graue Wiechers, firmó 

dos convenios de colaboración con el go-
bierno del estado de Michoacán y con la 
universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), con el objetivo de 
fortalecer la enseñanza, la investigación 
y la promoción de actividades cultura-
les, incluida la asistencia técnica y tec-
nológica entre estas dos instituciones.

Asimismo, los dos acuer-
dos facilitarán el intercambio 
de estudiantes y de académi-
cos, así como el desarrollo de 
posgrados compartidos, pre-
senciales, virtuales y mixtos. 
También se organizarán cursos 
de educación continua, abier-
ta y a distancia, y se promo-
verá el acceso a acervos bi-
bliográficos, hemerográficos, 
audiovisuales e informáticos.

En el Centro Cultural univer-
sitario de la UMSNH, graue Wie-
chers remarcó que ambas uni-

Las niñas, niños y adolescentes de los 
Centros de Asistencia Social (CAS) 
del Sistema Dif Michoacán, asistie-

ron a la Feria Infantil y Juvenil de Ciencias 
y Artes 2022 que organizó la uNAM Campus 
Morelia, en donde fueron participes de ac-
tividades interactivas y de aprendizaje so-
bre ciencia, tecnología y medio ambiente.

Las y los pequeños realizaron activida-
des en el Paseo de las Ciencias, es un mu-
seo interactivo al aire libre, donde inte-
ractuaron con los elementos de exhibición 
del Centro de Ciencias Matemáticas y del 
Instituto de Geofísica unidad Michoacán.

Asistieron alrededor de 200 los in-
vitados de Casa cuna, Gertrudis Boca-
negra, transición niños, Hogar irekani, 
Mano de ayuda Ario de Rosales, quienes 
participaron en las más de 20 actividades 
organizadas por la unidad de Vincula-
ción del Campus de la uNAM en Morelia.

Por parte de la comunidad académica 
de la uNAM Campus Morelia participaron: 

versidades han cumplido con su misión de 
formar estudiantes libres, autónomos, con 
capacidad reflexiva y de transformación, así 
como de propiciar la movilidad social, que 
es un gran valor de la educación superior.

“Tenga la seguridad de que trabajare-
mos en conjunto por la entidad, como lo he-
mos venido haciendo”, remarcó Graue, ante 
el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En su oportunidad, el mandatario es-
tatal aseveró que los convenios ya son 

acciones prácticas entre la uNAM y la 
UMSNH, instituciones de orgullo nacional.

Se trabaja, dijo, por una mayor pro-
moción de la investigación científica, ase-
soría técnica, capa- citación de recursos 
humanos y por fortalecer la educación 
que es la mejor herramienta para el de-
sarrollo y la paz. “Sólo se transforma me-
diante la educación y la cultura”, enfatizó.

Con la firma de los convenios, añadió, la 
universidad Nacional Autónoma de México 

reafirma su función social e his-
tórica de fortalecer las condicio-
nes de desarrollo de los estados 
y sus relaciones con otras insti-
tuciones de educación superior.

En tanto, el rector de la 
UMSNH, Raúl Cárdenas Nava-
rro, indicó que los acuerdos 
refrendan el vínculo entre esas 
dos casas de estudios; son los 
canales a través de los cuales 
las universidades atienden las 
necesidades del entorno so-
cial y ponen sus capacidades 
al servicio de la sociedad.

el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM), 
el Instituto de Radioastronomía y Astrofísi-
ca (IRyA), Instituto de Geofísica unidad Mi-
choacán (IGuM), la unidad Morelia del Insti-
tuto de Investigaciones en Materiales (IIM), 
el Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental (CIGA), el Ecojardín, del Institu-
to de Investigaciones en Ecosistemas y Sus-
tentabilidad (IIES), la ENES unidad Morelia 
y la unidad de Investigaciones en Repre-
sentaciones Culturales y Sociales (UDiR).

Las actividades presentadas fueron: Pes-
cando los planetas del Sistema Solar; Cubos 
y rompecabezas astronómicos; Elementos 
químicos en el universo; Semillas en Mo-
vimiento; Lotería de la tabla periódica; El 
aluminio, su reciclado y fundición; Mezclado 
de fluidos y otros experimentos; electrónica 
flexible; Carrera de Drones; Paisajes geo-
gráficos; taller de calaveritas literarias en 
los impresos populares de Antonio Vanegas 
Arroyo; Maromeros, niñxs y actores; Taller de 
Peligros y Riesgos; Magnetismo Ambiental; 

función de cuentacuentos con Jaime Homar 
García Alfaro; Movimiento de los péndulos; 
órbitas de los planetas; Rotación de la tie-
rra; Paseo de las Ciencias es la instalación 
de Dualidad (poliedros) y fuente elíptica y fi-
nalmente proyección de cortometrajes.

unAm FirmA convEnio con umsnh y goBiErno dE michoAcán. 
Foto: BEnJAmin chAirEs

FEriA inFAntil y JuvEnil dE ciEnciAs y 
ArtEs 2022. Foto :lAurA sillAs.
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FEstEJo por El díA intErnAcionAl dE lAs mAtEmáticAs

vErso y rEdoBlE EncuEntro dE mÚsicA trAdicionAl cElEBró su décimo AnivErsArio

El Centro de Ciencias Matemáticas 
(CCM) y el Instituto de Matemá-
ticas (IM) de la uNAM organiza-

ron una serie actividades para festejar 
el Día internacional de las Matemáticas 
en un evento virtual y gratuito.

Es una celebración, propuesta 
por la unión Matemática Interna-
cional (IMu) y proclamada por la 
uNESCO en 2019, tiene el objetivo 
de destacar el rol esencial de las 
matemáticas y la educación mate-
mática en los avances científicos y 
tecnológicos, así como en una me-
jor calidad de vida de las personas. 
Este año la celebración tiene el 
lema “las matemáticas nos unen”.

Con actividades dirigidas a es-
tudiantes desde bachillerato hasta 
posgrado, profesores, investigado-
res, así como a la diversidad de 
públicos, se ponderó la importan-
cia del estudio de las matemáticas 
y su injerencia en la sociedad.

Todas las dinámicas se diseña-
ron para promover la vinculación 
entre la academia y la sociedad, 
favorecer las actitudes positivas hacia 
las matemáticas, visibilizar los beneficios 
que aportan a la sociedad, evidenciar 
que éstas nos unen de maneras inespera-

En el marco de los festejos por los 
10 años de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores unidad More-

lia, Verso y Redoble, Encuentro de Música 
Tradicional celebró su décimo aniversa-
rio de realizarse de manera ininterrum-
pida, el cual contó por primera vez con 
un programa académico y de conciertos 
en Pátzcuaro y Jiquilpan en Michoacán.

Del 9 al 25 de junio de 2022 se rea-
lizó el encuentro bajo la temática “Son 
de animales”, con el objetivo de acercar 
a la comunidad universitaria y a la socie-
dad en general la labor de los músicos 
tradicionales, así como la de los folclo-
ristas y académicos que han estudiado, 
cultivado y dado a conocer la música, 
el baile y la lírica mexicana de géne-
ros tradicionales, con énfasis en el son.

das, así como mostrar la vitalidad y evo-
lución de esta rama del conocimiento.

El programa contó con una serie de 
charlas de divulgación dentro del ciclo 
“Matematices”; un cine debate con jó-

venes de bachillerato para discutir las 
matemáticas y los matemáticos que 
aparecen en la película: "El hombre que 
conocía el infinito", así como la activi-

dad “Nosotros, fractal”, en la que todas 
las personas podían participar de mane-
ra individual y colectiva al subir una fo-
tografía y descargar una versión fracta-
lizada de ella durante el mes de marzo.

Con sede en el Campus de la 
uNAM en Morelia, el CCM tiene 
como misión realizar investigación 
en las diversas ramas de las ma-
temáticas y sus aplicaciones; con-
tribuir en la formación de futuros 
investigadores en ciencias matemá-
ticas y otros profesionistas; promo-
ver en la sociedad la apreciación de 
la belleza, del poder y de la impor-
tancia de los métodos e ideas mate-
máticas en nuestro mundo.

El IM con sede en Ciudad uni-
versitaria de la uNAM, su misión 
es garantizar que México partici-
pe en la investigación, uso espe-
cializado, docencia y divulgación 
de las Matemáticas, conforme a 
los más altos estándares mundia-
les. Y como parte consustancial 
de lo anterior, formar a los profe-
sionales e investigadores que lle-

ven a cabo esas tareas, y participar en 
la creación, desarrollo o consolidación 
de otros centros nacionales que reali-
cen alguna de aquellas actividades.

En rueda de prensa, Mario Martínez 
Rodríguez, director de la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores unidad Morelia, 
detalló el programa académico-cultural 
con homenajes, mesas redondas, confe-
rencias, talleres, conciertos y fandangos.

Asimismo, destacó el homenaje al 
músico Don andrés Ávalos y a la bailado-
ra, la Maestra Genoveva González Álvez. 
La participación de diez grupos de músi-
ca tradicional de Oaxaca, Veracruz, Gue-
rrero y Michoacán. El programa académi-
co se realizó en la uNAM Centro Cultural 
Morelia, en el Ayuntamiento de Pátzcua-
ro y  en la unidad Académica de Estu-
dios Regionales de Jiquilpan de la uNAM.

Para esta edición, el comité organiza-
dor preparó diversos talleres, los cuales 
se impartieron en las diferentes sedes. Se 

realizaron los talleres de décima, zapatea-
do estilo planeco, zapateado para niñas 
y niños,  taller de décimas de refranes.

Los conciertos  en Morelia se realizaron 
del 10 al 12 de junio, en la Plaza Benito 
Juárez ubicada a un costado de la Catedral 
de Morelia, en los que participarán Co-
razón de Arteaga, Tlaxcamati, Las Panu-
queras, Sonoro Sueño con Zenén Zeferino, 
Puro canto, puro cuento, Trío Aguacero, 
mientras que en Pátzcuaro están La Fron-
da de Marsyas y Te’kua.  Los grupos que se 
presentaron en Jiquilpan fueron la Compa-
ñía de Danza de Jiquilpan y tapacamino.

En las tres sedes presentaron ac-
tividades académicas. En Morelia, el 
programa académico se realizó el 10 y 
11 de junio en las instalaciones de la 
uNAM Centro Cultural Morelia.

ActividAdEs dE divulgAción rEAlizAdAs En El díA 
intErnAcionAl dE lAs mAtEmáticAs-Foto lAurA sillAs
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pedazos de la historia del saber popular y 
las puso en rollos de papiro. Escribir y leer 
se volvió una actividad del mundo helénico 
rompiendo la división entre ricos y pobres.

La autora relata que la biblioteca de Ale-
jandría, que fue una de las maravillas del 
mundo antiguo, tenía como objetivo primor-
dial recopilar todos los textos en rollos de pa-
piro que se pudiera. No solo confiscaban los 
textos que encontraban en los barcos que lle-
gaban al puerto, sino que mandaban acólitos 
entrenados en diversas formas de escritura e 
idiomas a países vecinos a conseguir todos los 
rollos que pudieran copiar (palabra por pala-
bra) para traerlos a la biblioteca. Su impor-

tancia no radica en que haya 
sido la primera biblioteca en 
el mundo, sino que fue la pri-
mera biblioteca pública con 
cantidades insuperables de 
información, conocimiento y 
relatos jamás puestos juntos.

Esto revolucionó la ma-
nera en que se leían los tex-
tos o rollos de papiro. Llegó 
el momento en que la gen-
te acudía a las bibliotecas 
para buscar información 

y aprender. Además, los textos se comen-
zaron a leer en silencio, una comunión 
entre el autor y el lector. Un cambio que, 
según relata la autora, fue difícil de acep-
tar incluso hasta para algunos filósofos.

La siguiente revolución fue la imprenta. 
Antes de ella, los rollos de papiro eran enor-
mes y muy difíciles de transportar. La im-
prenta facilitó que los libros ahora fueran de 
tamaños manejables y mucho más baratos. 
Lo más curioso, es que los rollos de papiro 
tenían que leerse en mesas y posiblemente de 
pie. Ahora leemos en la postura que más nos 
venga en gana. Sin mencionar las posibilida-
des que nos trae ahora leer libros electrónicos.

El libro está lleno de detalles muy in-
teresantes de la historia de la escritura y 
los libros. Sin embargo, la autora plaga al-
gunos de los capítulos con algún as histo-
rias propias. En mi opinión se las podría 
haber ahorrado y dejar el libro como un 
recuento histórico. Aun así, creo que el 
libro es altamente recomendable.

El infinito en el junco. La 
invención de los libros en el 
mundo antiguo
Reseña de Jesús Toalá (IRya, UNaM)

H ace poco comencé a leer libros elec-
trónicos porque me di cuenta de 
que estaba acumulando muchos. 

Irónicamente, comencé con el libro de Irene 
Vallejo titulado "El infinito en el junco” la 
invención de los libros en el mundo” que 
relata el comienzo de la escritura en la época 
antigua del continente eurasiáticoafricano, 
específicamente, aquellos países que se lo-
calizan bañados por el mar Mediterráneo, 
y como se extendió su uso.

Irene Vallejo nos cuenta 
cómo en la antigüedad las 
historias se transmitían de 
boca en boca, usualmente 
llevadas entre pueblos o ciu-
dades por trovadores. Se pre-
sume que cada trovador era 
capaz de memorizar algunas 
cuantas historias completas 
(o libros). El hecho de que las 
historias se contaran como 
poemas o canciones facilitaba 
su memorización. Contar historias era una 
actividad pública, se hacía en voz alta. La es-
critura comenzó a hacerse en las paredes y 
tablillas de barro alrededor del año 1000 an-
tes de la era común y tenía un objetivo me-
ramente práctico: llevar el conteo de cuan-
to ganado, comida o propiedad se poseía.

En ese tiempo, Egipto representaba 
una fuente de riqueza. Bañado por el río 
Nilo, no solo producía una gran cantidad 
de los cereales del mundo helenístico, sino 
que en sus aguas crecía el Cyperus papyrus. 
Una planta cuyo tallo es tan grueso como 
el brazo de una persona. Su gran altura de 
hasta 6 m y alta flexibilidad permitía la fa-
bricación de cuerdas, sandalias, cestas y el 
papiro. Este último sería el material más 
utilizado durante la época para la escritu-
ra debido a su ligereza y flexibilidad. Pieza 
clave para la revolución de la escritura.

Los libros escritos en cuero o tablillas 
eran caros de fabricar y de cuidar, así pues, 
estaban reservados para la gente rica. Los 
primeros relatos escritos en papiro fueron 
esas historias épicas contadas en poemas 
por el populacho, por ejemplo, la Ilíada y la 
Odisea. Aunque se atribuyen a Homero, es 
posible que él solo haya tomado todos los 

librospara conocer más

&
IreNe VALLejo. 
EL infinito En EL JunCo. La 
invEnCión DE LoS LibroS En EL 
munDo antiguo. 
EDITORIAL CIRUELA.  EspAñA. 2019.

CinE

EvEntoS DE DivuLgaCión

viErnES DE 
aStronomía
Los viernes 27 de 
mayo y 24 de junio 
a las 19:00 horas, 
se presentarán 
la conferencias 
presenciales y 
virtuales como parte 
del programa viernes 
de astronomía en la 
unam Campus morelia. 

Las conferencias se podrán 
ver en línea en las páginas de 
Facebook y YouTube del Instituto de 
Radioastronomía y Astrofísica (IRyA).

… que Π no es solución de ningún 
polinomio racional?

El número Π se define como el 
cociente del perímetro, P, 

entre el diámetro, d, de 
una circunferencia. 

Esto es, Π = P/d. 
Existen muchas 

maneras de definir 
un número, una 

de ellas es mediante 
ecuaciones. Las ecuaciones 

más sencillas son las ecuaciones 
polinomiales...

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

¿ES CiErto...

El 3, 5, 12, 17, 19 y 24 de mayo se 
continuará proyectando las 
funciones presenciales del 

ciclo ambuLantE 
PrESEnta 2022, en 

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

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

vinculacion


