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EDITORIAL
+CIENCIA +TECNOLOGÍA +CONOCIMIENTO

Establecer la ciencia como un derecho humano es un gran 
acierto que contempla la iniciativa de Ley General en 
Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías  
e Innovación (HCTI), pues los investigadores son,  
sin duda, un referente y punta de lanza del desarrollo  
en el país y el mundo.

Es ese conocimiento el que tiene que transformar a la población y no sólo por “el saber” en particular, 
sino por conservar y revalorar la naturaleza humana de cuestionar y aprender, es la inquietud por 
conocer lo que nos da la claridad de que no lo sabemos todo y que la realidad no es un todo absoluto, más 
bien, es una construcción colectiva a partir de nuestra experiencia con base en nuestro saber personal.

La divulgación debe ser el nuevo eje social de la educación, más allá del arduo trabajo que se desarrolla 
en las escuelas públicas y privadas, que son el primer círculo social fuera de casa, debe ser el gusto de 
aprender lo que envuelva la relación con el aprendizaje de niñas y niños.

La divulgación nos permite aprender sin ser medidos o calificados, simplemente saber, conocer y 
fascinarnos del mundo, teniendo como resultado el respeto a la diversidad.

En estos apuntes sobre la divulgación es muy importante destacar que ésta no solo debe contemplar 
“el saber del académico”, divulgar es trabajo de todas y todos, además de una responsabilidad es una 
obligación de los distintos órdenes de gobierno y académicos.

Y es que no se puede entender la función pública sin trabajar por la educación de todos, es decir, 
los planes de desarrollo de los distintos órdenes de gobierno no pueden dejar la responsabilidad del 
conocimiento únicamente a la educación pública, pues esto refleja que el interés del conocimiento es en 
el aula y no de la vida diaria, en la calle, en la cotidianidad.

Por ello, la educación superior debe ser la coyuntura de toda la vida social y graduarse no sólo como 
un profesionista, sino graduarse como un ciudadano participativo en la realidad nacional. 

¿Cuántos no nos hemos preguntado cuándo usaremos la trigonometría o la tabla periódica fuera 
del aula? Sin embargo, convivimos con estos procesos todo el tiempo de forma habitual, procesos que 
pasan por nuestras manos en dispositivos, y componentes químicos que están en nuestros alimentos 
envasados o enlatados. Es muy importante para nuestra vida el entender los procesos y métodos por los 
que pasan y los beneficios y perjuicios que nos pueden causar. Saber, conocer, aprender, lo es todo.

Actualmente, gran parte de los programas de gobierno –de los distintos órdenes– buscan acercar la 
cultura a la gente, entendiendo ésta como expresiones artísticas, llámese teatro, pintura, cine o música, 
incluso existen y funcionan dependencias creadas exclusivamente con este fin, excluyendo cualquier 
otro tipo de conocimiento que vaya de la mano de la academia, pero desde el sentido antropológico “la 
cultura es todo”, y en varios de estos programas se ha dejado de lado el conocimiento general.

Es por ello que el generar nuevas formas de divulgación nos involucra a todos, sin importar nuestra 
actividad o puesto, además que estas nuevas formas se ejecuten como prioridad en las políticas públicas 
y universitarias del país, ya que no habrá ninguna mejora económica si estudiamos sólo para trabajar. 

Debemos estudiar y aprender para vivir mejor, no sólo económicamente, sino en un mundo mejor, 
especializarnos para crecer y que el conocimiento, la duda y la curiosidad sean las bases del respeto y el 
desarrollo de México.

José Castañares



El confinamiento por Covid-19 desenca-

denó una serie de cambios de hábitos 

entre la población, algunos para bien, pero 

otros fueron para mal, como el incremento 

en el consumo de sustancias ilegales, in-

dicó el doctor José Antonio Vicuña García, 

director del Centro de Integración Juvenil 

Puebla.

En entrevista con El Universal Puebla, 

explicó que las drogas no distinguen edad ni 

sexo o posición social, pero es un problema 

que afecta más a los jóvenes.

Explicó que estas sustancias adictivas se 

dividen en drogas legales como el tabaco 

y el alcohol, así como las ilegales que son, 

LOS ADICTOS A LA NUEVA DROGA DE MODA  
SE QUEDAN COMO ZOMBIES, PUES ORIGINALMENTE  

ES UN FÁRMACO PARA ANESTESIAR 

› PANDEMIA INCREMENTÓ  
EL CONSUMO DE DROGA

DROGAS

ÁNGELES BRETÓN | EL UNIVERSAL PUEBLA 

¿FENTANILO  
EN PUEBLA? 

ESTO SE SABE  
SOBRE SU PRESENCIA

en grado de aparición, marihuana, cocaína, 

solventes y químicas como la metanfetami-

na y el fentanilo.

Con el tiempo comenzaron a usarse 

sustancias químicas, las cuales se elaboran 

de manera clandestina, siendo las primeras la 

cocaína, que se hace con la planta de la coca 

y otros compuestos químicos para inhalarla, 

inyectarla o fumarla.

Posteriormente, vino la heroína que pro-

viene de la planta de la amapola y las anfeta-

minas que tiempo después derivaron en una 

molécula aparte llamada metanfetamina.

El médico de profesión dijo que ac-

tualmente una metanfetamina reducida y 
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mezclada con otras sustancias nocivas forma 

la droga denominada cristal.

El fentanilo, explicó el especialista, es una 

nueva droga de uso médico que sirve como 

anestesia para el dolor, pero los narcotra-

ficantes la han mezclado para drogar a la 

gente, principalmente en la zona norte del 

país debido a que el mayor número de con-

sumidores está en Estados Unidos.

Una de las características que presentan 

los consumidores de fentanilo es que se 

quedan como estatuas o en una sola posi-

ción, porque esta sustancia es un anestésico 

y los adormece o los hace caminar como 

zombis.

“Se dice que en nuestro país también la 

están utilizando y la están combinando con 

metanfetaminas para que sea mucho más 

adictiva”, comentó.

En Puebla, como en el resto del país, las 

drogas que más se consumen son las lega-

les, es decir, alcohol y tabaco.

Pero quienes recurren a las drogas 

ilegales, prefieren la marihuana desde hace 

muchos años y las metanfetaminas de ma-

nera más reciente.

La metanfetamina causa trastornos de 

tipo psiquiátrico como depresión, ansiedad y 

problemas de índole sicótico.

Abundó que cada vez que llega un 

paciente al Centro de Integración Juvenil 

Puebla se le pregunta desde qué edad inició 

el consumo de drogas, cuáles fueron las dro-

gas experimentales, qué tipo de drogas está 

utilizando y cuál es la de su mayor agrado.

“Los resultados que tenemos es en 

primer lugar alcohol, segundo tabaco, luego 

marihuana, le sigue cocaína, quinto lugar 

metanfetaminas, después los inhalantes y la 

heroína, que en Puebla se consume inhalada. 

Te puedo decir que el mayor porcentaje 

sigue siendo las drogas comunes, fentanilo 

no lo hemos detectado”, precisó.

Otra situación preocupante es la com-

binación de sustancias adictivas con otros 

productos como los brownies mágicos y 

los chocohongos, que tienen efectos más 

peligrosos para la salud de los consumidores 

al grado de intoxicarlos o llevarlos hasta la 

muerte.

Vicuña García apuntó que las adiccio-

nes son de origen multifactorial: genética, 

vulnerabilidad, cerebral, dinámica familiar y 

medio ambiente.

EL ESPECIALISTA 
EXPLICÓ QUE 

ALGUNAS DE LAS 
PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 
QUE PRESENTAN LOS 

CONSUMIDORES DE 
DROGAS SON:

EFECTOS:

• De forma inicial bajan 
su rendimiento escolar

• Comienzan a aislarse

• Están irritados, 
deprimidos y ansiosos

• Tienen alteraciones del 
sueño

• Pierden el apetito

• Bajan de peso

• Pueden presentar 
desnutrición

• En ocasiones, refleja 
abandono de su aseo 
personal, principalmente 
quienes consumen 
marihuana

• Retraimiento social

• Comienzan a 
juntarse con personas 
que también son 
consumidores

MÁS  
INFORMACIÓN
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EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y 
ELECTRÓNICA RECORDÓ AL DOCTOR GUILLERMO HARO 

BARRAZA CON UNA CEREMONIA ESPECIAL

› PRESENTAN ATLAS MODERNO  
DE GALAXIAS HARO

REDACCIÓN | FOTOS: INAOE

INAOE 
CONMEMORA EL 
ANIVERSARIO 110 
DE SU FUNDADOR

El pasado 21 de marzo el INAOE conme-

moró el 110 natalicio de su fundador, 

el doctor Guillermo Haro Barraza, en una 

ceremonia cuyo programa consistió en 

una conferencia, la presentación del atlas 

moderno de galaxias Haro y una exhibi-

ción de documentos históricos.

La plática estuvo a cargo del doctor 

Alejandro Cornejo Rodríguez, investiga-

dor emérito del INAOE, quien destacó tres 

aspectos de Haro: su investigación científica, 

la promoción y desarrollo de instituciones 

y personal especializado y su convicción de 

luchar por un desarrollo integral de la socie-

dad mexicana solucionando los problemas 

actuales y futuros.

Cornejo subrayó que Haro nunca quiso 

separar las ciencias e ingenierías de las 

ramas sociales y tampoco dejó de mantener 

una estrecha relación con la vida en general 

de nuestro país.

Por su parte, el doctor Divakara Mayya, 

investigador de la Coordinación de Astrofísi-

ca del INAOE, presentó el atlas moderno de 

galaxias Haro, recopilación de la lista de 44 

galaxias azules que Guillermo Haro publicó 

en el Boletín del Observatorio de Tonantzint-

la y Tacubaya.

CIENCIA

Dijo que Haro es muy conocido por los 

objetos Herbig-Haro, pero que también hizo 

muchos descubrimientos que no son tan 

conocidos, como estas 44 galaxias. Añadió 

que es la primera vez que estos objetos, que 

llevan su nombre, son recopilados en un solo 

catálogo.

El doctor Guillermo Haro Barraza nació el 

21 de marzo de 1913 en la Ciudad de México. 

Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM. Posteriormente realizó estudios y 

trabajos de investigación astronómica en la 

Universidad de Harvard.

Gran parte de su investigación estuvo de-

dicada a la formación estelar. Con la Cámara 

Schmidt de Tonantzintla descubrió una gran 

cantidad de las estrellas llamadas T-Tauri, así 

como estrellas ráfaga. Identificó un nuevo 

tipo de nebulosas asociadas a la formación 

estelar, ahora llamadas Objetos Herbig-Haro 

(HH). Llevó a cabo otras búsquedas, como la 

centrada en objetos azules donde se descu-

brieron enanas blancas, estrellas azules en el 

halo de la galaxia, cuásares y galaxias azules 

con líneas en emisión muy intensas que 

llevan el nombre de galaxias Haro. Sabemos 

ahora que éstas deben su emisión a brotes 

intensos de formación estelar. En colabora-

ción con Willem Luyten de la Universidad 

de Minnesota, extendió la búsqueda hacia 

objetos azules aún más débiles utilizando la 

Cámara Schmidt de Palomar, descubriendo 

los denominados objetos PHL (Palomar 

Haro Luyten). Muchos de ellos resultaron 

ser cuásares, objetos que brillan como cien 

galaxias juntas y que han permitido estudiar 

el universo a grandes distancias, es decir en 

sus etapas tempranas.

Guillermo Haro y su equipo llevaron a 

cabo muchos otros descubrimientos: super-

novas y novas, nebulosas planetarias y un 

cometa, llamado Haro-Chavira, que hicieron 

de ésta una época dorada para la astronomía 

mexicana.

HARO NO SÓLO SE 
RESTRINGIÓ A LA 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA, 
SINO QUE TAMBIÉN FUE 
CREADOR E IMPULSOR 
DE VARIAS ACTIVIDADES 
PÚBLICAS QUE AYUDARON A 
NUESTRO PAÍS A TENER UNA 
SÓLIDA INFRAESTRUCTURA
ALEJANDRO CORNEJO RODRÍGUEZ
Investigador emérito del INAOE

ATLAS DE  
GALAXIAS HARO
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Guillermo Haro fue el primer astrónomo 

en ingresar al Colegio Nacional, volviéndo-

se el miembro más joven. Fue director del 

Observatorio Astronómico Nacional (OAN), 

del Observatorio Astrofísico Nacional de To-

nantzintla (OANTON) y del Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). 

Recibió la medalla de oro Luis G. León de la 

Sociedad Astronómica de México, así como 

los Doctorados Honoris Causa del Case 

Western Reserve University de Cleveland y 

de la Universidad Nicolaíta Autónoma de 

Michoacán, fue miembro de la Royal Astro-

nomical Society, vicepresidente de la Ame-

rican Astronomical Society, vicepresidente 

y el segundo Presidente de la Academia de 

la Investigación Científica, hoy Academia 

Mexicana de Ciencias, también vicepresiden-

te de la Unión Astronómica Internacional, 

miembro de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales, recibió 

el Premio de Ciencias del Estado de Puebla, 

el Premio Nacional de Ciencias, la Medalla 

Honorífica de la Academia de Ciencias de 

Armenia, el Premio Universidad Nacional y la 

Medalla Lomonosov de la URSS.

Como promotor de la ciencia, fue funda-

dor y editor del Boletín de los Observatorios 

de Tonantzintla y Tacubaya, cofundador del 

Seminario de Problemas Científicos y Filosófi-

cos, precursor del Observatorio Astronómico 

Nacional en San Pedro Mártir, promotor de la 

creación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), creador del INAOE y del 

Observatorio de Cananea, que hoy lleva su 

nombre: Observatorio Astrofísico Guillermo 

Haro (OAGH). Sus restos mortales se encuen-

tran en la Rotonda de las Personas Ilustres y 

en las instalaciones del INAOE, en el cerro de 

Tonantzintla, donde llevó a cabo la mayor 

parte de los descubrimientos astronómicos 

que pusieron a México en el primer plano de 

la astronomía mundial.



EL MANDATARIO RESALTÓ SU VOCACIÓN DE SERVICIO A 
PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS EN UNA COMIDA CON LÍDERES 

SOCIALES, EMPRESARIOS, LUCHADORES SOCIALES Y 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

› GOBERNADOR CUMPLE  
100 DÍAS EN EL CARGO

REDACCIÓN | FOTOS: ESIMAGEN.MX

SUMAR, ESCUCHAR  
Y CONSENSUAR,  

LA RUTA DE  
SERGIO SALOMÓN

Con el compromiso de trabajar por Pue-

bla, “por su presente y por las futuras 

generaciones”, Sergio Salomón Céspedes 

asumió el cargo como gobernador para 

darle a la entidad una tranquilidad que 

necesitaba.

A 100 días de un gobierno presente, en 

unidad por las y los poblanos, el pasado 31 de 

marzo, Salomón Céspedes compartió la mesa 

con diversos sectores de la sociedad, “líderes 

sociales, empresariales, luchadoras y luchadores 

sociales, servidores públicos, todos mujeres y 

hombres comprometidos con su estado”.

A quienes llamó a trabajar unidos por 

los 600 días venideros, para regresarle a 

Puebla el lugar nacional que le corres-

ponde.

Dejó en claro que tiene una ruta, la de 

“sumar, escuchar y consensuar”; pues no 

cree en la confrontación.

Asimismo, resaltó que han sido 100 días 

de recorrer el estado y reiterar la grandeza 

de Puebla.

Physios presenta en este fotorreportaje 

algunas de las acciones de servicio de 

Salomón Céspedes para la entidad.

FOTORREPORTAJE
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La unidad y el 
consenso han 
sido dos de sus 
características 
como gobernador.

LES CONVOCO A 
TRABAJAR DE LA MANO 
DE LOS ALCALDES 
Y ALCALDESAS, SIN 
DISTINGO PARTIDISTA, CON 
LA SOLA NOBLE INTENCIÓN 
DE SERVIRLE A PUEBLA Y 
SUS MUNICIPIOS

NO SOY PARTIDARIO DE LA 
CONFRONTACIÓN COMO 
VÍA DE CONCERTACIÓN 
POLÍTICA. NO CREO 
QUE, EN UN ESTADO TAN 
PECULIAR, DISÍMBOLO Y 
MULTICULTURAL COMO 
EL NUESTRO, LA RUTA SEA 
OTRA SINO LA DE SUMAR, 
ESCUCHAR Y CONSENSUAR

PUEBLA HOY NOS 
NECESITA. ESTE ES EL 
MOMENTO DE UNIR 
AQUELLOS SÍMBOLOS QUE 
EN SU MOMENTO NOS 
SEPARARON
SERGIO SALOMÓN
Gobernador de Puebla
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Mantenerse como 
un gobierno 
presente e 
incluyente, uno 
de los pilares 
de la gestión 
salomónica.

El gobernador de 
Puebla hizo un 
llamado a la suma 
de voluntades para 
fortalecer la unidad 
y enfrentar los 
retos del futuro.
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Sergio Salomón 
ha destacado 
como un líder que 
busca la unión y el 
progreso de Puebla.

El trabajo conjunto 
entre autoridades 
y sociedad sentará 
las bases de un 
gobierno presente 
e incluyente.

El gobernador de 
Puebla convocó 
a los alcaldes a 
trabajar juntos por 
el bienestar de 
todos.
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El gobernador 
Sergio Salomón 
ha demostrado su 
compromiso con 
la sociedad y la 
democracia en sus 
primeros 100 días 
en el cargo.
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Actores políticos 
coinciden en que 
Puebla avanza 
hacia un futuro 
más inclusivo y 
próspero.

El gobernador 
destaca la 
importancia 
del trabajo en 
conjunto en favor 
de Puebla.

Con un nuevo 
rumbo para 
Puebla, Sergio 
Salomón marca 
la pauta en sus 
primeros 100 días 
como gobernador.
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DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA PHYSIOS 
DESTACARON QUE LA CIENCIA ES UN DERECHO HUMANO 

QUE NECESITA SALIR DE LOS LABORATORIOS

› CELEBRAN NACIMIENTO DE PHYSIOS EN FENALI

REDACCIÓN | FOTOS: ESIMAGEN.MX

URGE DIVULGACIÓN 
DEL QUEHACER 

CIENTÍFICO; 
CONECTAR A LOS 

INVESTIGADORES CON 
LA SOCIEDAD
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DIVULGACIÓN

La academia perdió la capacidad 
de incidir y plantearnos dentro 
de la vida social, dentro de la 
vida, porque finalmente la aca-
demia cuando está sola, cuando 
está de espaldas a la comunidad 
está muerta. Es la realidad”, ase-
veró Liza Aceves López, coordi-

nadora de apoyo a becarios e investiga-
dores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Con el Salón Paraninfo como espacio 
para el diálogo, en el Edificio Carolino, 
en el marco de la edición 36 de la Feria 
Nacional del Libro (Fenali), se presentó 
el primer sábado de abril Physios, revis-
ta hermana de la Agencia Es Imagen, 
que tiene como propósito divulgar el 
quehacer científico.

Liza Aceves López, del Conacyt, 
Daniela Romero García, directora de 
Investigación para la formación del fac-
tor humano, del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Puebla (Con-
cytep) y José Castañares, director de 
Physios, coincidieron en la necesidad de 
acercar la ciencia al público en general.

“La ciencia y las leyes de la ciencia y 
los recursos de la ciencia en México no 
son para un gremio, no se trata de los 
científicos, la ciencia es un derecho hu-
mano, por lo tanto, lo que hace el mundo 
de la ciencia tiene que estar pensado en 
llegar a la comunidad (…) nunca más un 
miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores que no haga acceso univer-
sal al conocimiento, eso no existe más en 
este gobierno, es decir, todos tienen que 
hacer un esfuerzo y ese esfuerzo no pue-
de ser el de la difusión, es decir, el diálo-
go entre pares es una actividad que no es 
exactamente igual a la divulgación o al 
acceso universal al conocimiento y hoy 
en nuestro país está mandatado a que 
los recursos federales terminen en una 
actividad de acceso universal al conoci-
miento, pero también está mandatado a 
que toda la ciudadanía se pueda benefi-

“

ciar del conocimiento que es un asunto 
común, que es un bien común”, afirmó.

Puntualizó además que: “Hoy la po-
lítica de ciencia y tecnología en el país 
valora el esfuerzo del acceso universal 
al conocimiento y no es más una invi-
tación a realizarlo, es en realidad una 
obligación que está marcada dentro de 
la Ley de ciencia, tecnología, humanida-
des e innovación pero que hoy también 
encontramos ya en los reglamentos que 
están vigentes en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología”.

Mientras que Daniela Romero, en 
representación del director general de 
Concytep, Victoriano Covarrubias Sal-
vatori, compartió la visión que tiene el 
consejo sobre la divulgación: “nosotros 
estamos casados tal cual con la divul-

gación y con la difusión; la difusión la 
podemos entender como la dispersión 
del conocimiento entre pares y la di-
vulgación, que viene de ‘vulgos’, que es 
el pueblo es para todos. Ahorita es un 
gran momento para la educación y para 
la educación informal, que es la divulga-
ción de la ciencia”.

Agregó que “el conocimiento cambia 
muy rápidamente, siempre estamos ac-
tualizándonos, siempre hay cosas nue-
vas y es necesario reinventarnos y seguir 
al pendiente; aquí es donde entra la di-
vulgación de la ciencia, es para que todas 
y todos tengamos acceso a la educación 
universal, a la cultura universal”.

En tanto, José Castañares compartió 
que con el lanzamiento de Physios “bus-
camos dar voz a los investigadores, dar 

La revista fue presentada en la edición 36 de la Fenali en la BUAP.
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voz a esta parte de la tecnología y la cien-
cia que tiene grandes investigadores en 
las universidades, que son, además de 
todo, nuestros amigos, nuestros vecinos, 
nuestros hermanos, son padres, son ma-
dres y son parte de esta sociedad y creo 
que es muy importante que todos tenga-
mos el acceso a este conocimiento”.

Revistas como 
Physios son un gran esfuerzo
Al hacer un recuento de cómo las revis-
tas de divulgación científica en México 
fueron dejadas de lado por décadas, Liza 
Aceves afirmó que desplazar la divulga-
ción y dejar solamente la difusión sig-
nificó para la comunidad científica “un 
diálogo de sordos en los que solamente 
hablábamos entre nosotros y asistíamos 
a congresos, hablábamos para nosostros 
y nos escuchábamos, nos felicitábamos, 
en algunas ocasiones también llegába-
mos a odiarnos, a despreciarnos”.

Por lo que aseveró que “todas las 
revistas de nuestro país son un gran 
esfuerzo”, además resaltó que este tipo 
de publicaciones sobrevive no sólo por 
sus lectores y colaboradores, sino por el 
pago que entidades como universidades 
y gobierno tienen capacidad de hacer.

Inclusive, reveló que en los últimos 
15 años las universidades, incluida la 
misma BUAP, se han dedicado a pagar 
a revistas científicas, de sus fondos que 
podrían destinarse a necesidades bási-
cas, alrededor de 80 mil pesos por una 
publicación. Una práctica común en 
países con condiciones de ingreso y des-
igualdad diferentes a México.

Por lo que sentenció y exhortó: “Este 
esfuerzo de Physios es un esfuerzo que 
hay que valorar, pero que también te-
nemos que cuidar, no va a caminar solo; 
tendrá la necesidad de que muchos de 
los que hoy nos encontramos acá, y los 
que no pudieron venir o nos siguen en 
redes, lo tomen de la mano y la hagan ca-
minar porque no va a crecer de manera 
natural, ¿y por qué no va a crecer de ma-
nera natural? Porque estamos luchando 
contra esa inercia donde solamente las 
revistas de corte científico o académico 
tienen un lugar”.

¿DÓNDE  
ENCONTRAR  
PHYSIOS?
• Café Aguirre en el Complejo 
Cultural Universitario (CCU)

• Biblioteca Central BUAP

• Librería BUAP del CCU 

• Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego”

EL DATO

La revista busca entablar un diálogo entre sociedad e investigadores.

La revista fue presentada en la edición 36 de la Fenali en la BUAP.
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ESTE ESFUERZO 
DE PHYSIOS ES UN 
ESFUERZO QUE 
HAY QUE VALORAR, 
PERO QUE 
TAMBIÉN TENEMOS 
QUE CUIDAR, NO 
VA A CAMINAR 
SOLO

ESTOY SEGURA DE 
QUE LA REVISTA 
PHYSIOS,  QUE 
HE TENIDO LA 
OPORTUNIDAD 
DE LEER, TIENE 
INFORMACIÓN DE 
VALOR Y VA A SER 
MUY ÚTIL

PHYSIOS 
BUSCA SER UNA 
PLATAFORMA QUE 
IMPULSA A LOS 
INVESTIGADORES, 
QUE IMPULSA EL 
CONOCIMIENTO 
QUE ELLOS TIENEN 
NO SOLO A TRAVÉS 
DE LA REVISTA, 
PORQUE AL SER 
PHYSIOS PARTE 
DE ES IMAGEN, 
BUSCAMOS QUE 
LOS MEDIOS 
PUEDAN TENER 
EL ACCESO A LAS 
INVESTIGACIONES

LIZA ACEVES LÓPEZ
Coordinadora de apoyo a 
becarios e investigadores 
del Conacyt

DANIELA ROMERO GARCÍA
Directora de Investigación 
para la formación del 
factor humano del 
Concytep

JOSÉ CASTAÑARES
Director de Physios

Liza Aceves López, coordinadora de apoyo a becarios e 
investigadores del Conacyt.

Daniela Romero García, directora de Investigación para la 
formación del factor humano, del Concytep.

José Castañares, director de Physios.
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PRESENTAN  
CONVOCATORIA 

‘LUIS RIVERA  
TERRAZAS 2023’ 

on la posibilidad de partici-
par bajo tres modalidades 
por la Presea Estatal de 
Ciencia y Tecnología “Luis 
Rivera Terrazas 2023”, 
la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la LXI Le-
gislatura del Congreso lo-
cal dio a conocer las bases 

de la convocatoria que, en esta ocasión, 
incorpora el principio de paridad de gé-
nero para lograr una participación equi-
librada, justa e igualitaria.

Investigación en Ciencia Básica y 
Humanidades, Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico, así como Di-
vulgación de la Ciencia y la Tecnología 
son las modalidades en las que se podrá 
participar. 

La entrega de la presea se llevará 
a cabo en las áreas fisicomatemáti-
cas, ciencias de la tierra e ingenierías, 
biología, química, ciencias de la vida, 
biotecnología, ciencias agropecuarias, 
medicina y ciencias de la salud. Ade-
más, ciencias sociales, humanidades y 
ciencias de la conducta. También en in-
vestigación aplicada al desarrollo tecno-
lógico, innovación, diseño, ingenierías, 
ambiente, desarrollo sustentable, ener-
gías renovables, alimentos y agroindus-
trias. 

Por cada área, el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Puebla (Con-
cytep) integrará un comité evaluador 
conformado por investigadoras e inves-
tigadores reconocidos a nivel nacional e 
internacional, quienes propondrán a un 
ganador o ganadora acorde al principio 
de paridad de género y de acuerdo con 
los criterios de evaluación descritos en 
cada modalidad. 

La Presea Estatal de Ciencia y Tec-
nología “Luis Rivera Terrazas 2023” se 
otorgará a personas físicas que, por sus 
aportaciones, trabajos de investigación 
y tecnológicos, docencia y divulgación, 
hayan contribuido al desarrollo, forta-

REDACCIÓN | FOTOS: CONGRESO LOCAL

CONGRESO DE PUEBLA

C
SE OTORGARÁ A QUIENES HAYAN 

CONTRIBUIDO AL DESARROLLO, 
FORTALECIMIENTO Y AVANCE DE LA  

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LAS 
HUMANIDADES DE PUEBLA

DESCARGA LA  
CONVOCATORIA

› LOS GANADORES  
RECIBIRÁN ADEMÁS 75 MIL PESOS
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lecimiento y avance de la ciencia, la tec-
nología y las humanidades del estado de 
Puebla. A los ganadores se les otorgará 
además de la presea, un reconocimiento 
y 75 mil pesos.

Cada postulante deberá registrarse 
en el formato digital disponible en el 
apartado de becas, apoyos y premios de 
la página de internet del Concytep, tal 
como se establece en la convocatoria y 
por área de investigación. 

A través de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso del Estado se 
determinarán las personas acreedoras a 
la presea conforme a lo establecido en la 
convocatoria, a la que aplicarán institu-
ciones de educación superior y organis-
mos de investigación del sector público, 
privado y social, los que podrán presen-
tar propuestas de personas científicas, 
investigadoras y tecnólogas. 

La presidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, Patricia Valencia 
Ávila, expuso que la Comisión de Cien-
cia y Tecnología trabajó de manera con-
junta con el Concytep para la presenta-

ción de la convocatoria de este año. 
Mientras que el titular del Concytep, 

Victoriano Covarrubias Salvatori, expli-
có que, una vez emitida la convocatoria, 
hay tres meses para recibir propuestas, 
dos meses más serán de evaluación y en 
septiembre se presentarían los resulta-
dos. Consideró que con la convocatoria 
se establecen criterios académicos, para 
una revisión justa y legal que asegure 
igualdad a quienes participan. 

Por su parte, el diputado Carlos 
Evangelista Aniceto celebró que se in-
corporara el principio de paridad de 
género y la diputada Patricia Valencia 
Ávila expuso que quienes integran la 
Comisión trabajarán en conjunto con el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla.  

En la sesión de la Comisión estuvie-
ron presentes las y los diputados Pa-
tricia Valencia Ávila, Roberto Bautista 
Lozano, Néstor Camarillo Medina, Car-
los Evangelista, Norma Reyes Cabrera, 
Mariano Hernández Reyes y Carlos Na-
varro Corro.

La convocatoria en esta ocasión incorpora el principio de paridad 
de género.

La Comisión de Ciencia y Tecnología trabajó de manera conjunta con el Concytep para la presentación de la convocatoria de este año.

• 3 de abril a 30 de junio, 
REGISTRO en www.concytep.
gob.mx

• 22 de septiembre, publicación 
de RESULTADOS

EL DATO
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KATYA ECHAZARRETA, 
VISITANTE  

DISTINGUIDA  
EN SAN ANDRÉS

EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA ENTREGÓ 
ADEMÁS COPIA DE LA REAL CÉDULA DE 1714 A LA 

PRIMERA MUJER MEXICANA EN VIAJAR AL ESPACIO 

› CABILDO RECONOCE SU DESTACADA 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 

La doctora Katya además impartió la plática “Sueña en Grande”, donde expuso su experiencia como primera mexicana en llegar al espacio, así como los retos que ha 
enfrentado.
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IGUALDAD

REDACCIÓN | FOTOS: SACH.GOB.MX Y ESIMAGEN.MX

l Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula entregó a 
la doctora Katya Celeste 
Echazarreta González, pri-
mera mujer mexicana en 
viajar al espacio exterior 
como parte de la misión 
Blue Origin, el nombra-

miento de “Visitante Distinguida” y 
copia de la Real Cédula de 1714, por su 
destacada trayectoria profesional.

En Sesión Solemne de Cabildo cele-
brada en el nuevo Auditorio del Centro 
Escolar Doctor Alfredo Toxqui Fernán-
dez de Lara (CEDAT), por unanimidad 
de votos fue otorgado dicho reconoci-
miento.

Al respecto, el edil Mundo Tlatehui 
explicó que el nombramiento se brinda 
a ciudadanos y ciudadanas que visitan 
el municipio, y que han realizado apor-
tes a la educación, ciencia, tecnología o 
deporte.

El presidente municipal refirió que 
la doctora Katya Echazarreta González 
es una de las mujeres en el país que ha 
demostrado que se tiene que romper 
con los paradigmas que asignan roles 
tradicionales a las niñas y mujeres.

En este sentido, Mundo Tlatehui 
aseguró que desde el primer día de su 
gobierno, se implementaron acciones 
concretas que combaten la desigualdad 
por razón de género y la visión hegemó-
nica sobre la mujer.

En tanto, Mercedes Morales Coyo-
pol, presidenta de la Comisión de Edu-
cación Pública, Actividades Culturales, 
Deportivas y Sociales, destacó que la 
distinción que se llevó a cabo, se ofrece 
a personas destacadas que merecen ser 
reconocidas, ya que sus acciones contri-
buyen al beneficio del municipio.

Al respecto, Katya Echazarreta 
agradeció el reconocimiento del Ayun-
tamiento de San Andrés Cholula, y ex-
hortó a niñas, niños y adolescentes a 
continuar luchando por concretar sus 
sueños.

Posteriormente, la doctora Katya, 

E

quien es originaria de Guadalajara, 
Jalisco, impartió la plática “Sueña en 
Grande”, donde expuso su experiencia 
como primera mexicana en llegar al es-
pacio, así como los retos a los que se ha 
enfrentado.

Al acto asistieron la síndica Felisa 
Jaramillo Romero, regidoras, regido-
res, Noé Chantes Quechol, secretario 
de Ayuntamiento; Lupita Cuautle Torres, 
presidenta del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) 
e integrantes del gabinete municipal.    

El alcalde explicó que el nombramiento se brinda a quienes visitan el municipio y han realizado 
aportes a la educación, ciencia, tecnología o deporte.

KATYA ES UNA MUJER QUE 
INSPIRA A LA NIÑEZ, A LA 
JUVENTUD, Y EN GENERAL, 
A TODA LA HUMANIDAD, 
A LUCHAR POR NUESTROS 
SUEÑOS Y POR UNA SOCIEDAD 
DONDE YA NO EXISTAN 
DESIGUALDADES, EN ESPECIAL 
DE GÉNERO O DE SEXO

ESE SUEÑO A LOS 7 AÑOS 
PUEDE LLEGAR HASTA LAS 
ESTRELLAS Y AÚN MÁS ALLÁ, 
PORQUE PARA MÍ ESO FUE EL 
INICIO, MI MISIÓN REAL ES 
CAMBIAR ESTE PAÍS PARA QUE 
TODAS PUEDAN TENER ESAS 
OPORTUNIDADES Y TODOS 
TENGAN LA POSIBILIDAD DE 
VIAJAREDMUNDO TLATEHUI

Alcalde de San Andrés Cholula KATYA CELESTE ECHAZARRETA GONZÁLEZ
Primera mexicana en viajar al espacio



PHYSIOS | ACTUALIDAD | 26

El jueves 16 de marzo del presente año, 

se llevó a cabo el simposio interna-

cional titulado New insights in major de-

pression: from animal studies to suicide” 

(Nuevos conocimientos sobre la depresión 

mayor: desde los estudios con animales al 

suicidio) en la infoteca central de la Uni-

versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). 

El evento fue organizado por el Centro 

de Investigación en Reproducción Animal 

“Dr. Carlos Beyes Flores”, el cual es un centro 

bi-institucional formado por el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados (CIN-

VESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y 

la UATx. En particular, el doctor Julio César 

Morales Medina (CINVESTAV) obtuvo un 

donativo por parte de la “International Brain 

Research Organization” (Organización Inter-

nacional para el Estudio del Cerebro) para 

invitar ponentes internacionales y nacionales 

a la ciudad de Tlaxcala. El foro académico 

contó además con el apoyo del CINVESTAV 

y de la UATx. El evento fue híbrido y tuvo 

asistentes presenciales y virtuales. 

El simposio internacional trató temas 

actuales relacionados con la depresión 

mayor, una de las principales causas de 

discapacidad a nivel global donde los trata-

mientos actuales tienen severos problemas, 

incluyendo que una parte considerable de 

los pacientes no responden a ninguno de los 

tratamientos disponibles en la actualidad. En 

el Simposio participaron ponentes naciona-

les e internacionales. De México participaron 

la doctora Adriana Berenice Silva, adscrita 

a la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP); la doctora Carmen Vivar,  

del CINVESTAV; el doctor José Alonso 

Fernández Guasti, del CINVESTAV; el doctor 

Gonzalo Flores, de la BUAP y el doctor José 

Humberto Nicolini,  del Instituto Nacional de 

Medicina Genómica. Los ponentes interna-

cionales fueron: la doctora Heather Caldwell, 

de la Kent State University, Estados Unidos 

de América (EUA); el doctor Argel Aguilar Va-

lles, de la Universidad de Ottawa, Canadá y la 

doctora Caroline Menard, de Laval University, 

Canadá.

El doctor Julio César Morales Medina 

subrayó que: “es importante que este tipo de 

eventos se lleven a cabo en formato híbrido 

para contar con asistencia local e interna-

cional. Entre los registrados en el simposio, 

hubo personas inscritas de México, Marrue-

cos, India y EUA entre otras localidades. La 

mayor parte de las personas inscritas se 

identificaron como estudiantes de posgrado”. 

Por otra parte, afirmó que  “es transcendental 

que los ponentes puedan asistir al lugar del 

evento para que puedan interactuar con los 

participantes y, de esta forma, se puedan lo-

grar colaboraciones internacionales”, indicó. 

En su oportunidad, la doctora Argelia Ló-

pez Luna, presidenta colegiada en la comi-

sión permanente de desarrollo institucional 

y representante de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ) apuntó que “la colabora-

ción entre instituciones de CINVESTAV, UATx 

y UAZ es fundamental  para  el desarrollo 

profesional del personal académico alumna-

do de las instituciones”.

Reunidos en el Auditorio de la Infoteca 

UATx, en la apertura de este prestigioso 

foro académico internacional estuvieron la 

doctora Gloria Ramírez Elías, en represen-

tación del Rector de la UATx, doctor Serafín 

Ortiz; el doctor Alonso Fernández Guasti, 

representante del CINVESTAV, la doctora Ar-

gelia López Luna, representante de la UAZ, la 

doctora Edelmira García Nieto, coordinadora 

del Centro de Investigación en Genética y 

Ambiente de la UATx y el doctor Julio César 

Morales Medina, organizador del evento. Así 

como investigadores, profesores, estudiantes 

de posgrado y público en general. 

NEW INSIGHTS  
IN MAJOR DEPRESSION:

FROM ANIMAL  
STUDIES TO SUICIDE

MARCH 16TH, 2023
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El evento fue organizado por el Centro de Investigación en Reproducción Animal “Dr. Carlos Beyes Flores”.

Ponentes internacionales y nacionales participaron en el foro realizado en la ciudad de Tlaxcala.
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L
as universidades públicas en 
nuestro país tienen un gran pa-
pel en la sociedad porque son 
espacios para la construcción 
del conocimiento y cumplen 
con al menos tres funciones 

fundamentales: 1) Promueven el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las aulas y 
forman profesionales; 2) Impulsan la in-
vestigación en todas las áreas del conoci-
miento, con una visión transversal y mul-
tidisciplinaria;  y por último, 3) Tienen la 
tarea de hacer llegar estos conocimientos, 
hallazgos y descubrimientos a la socie-
dad. Este último punto, es el más frágil en 
la cadena del conocimiento que se genera 
en nuestro país; por lo cual es preciso im-
pulsar la comunicación de la ciencia y pro-
mover una ciencia abierta, para todos los 
ciudadanos. En este trabajo se describen 
los modelos para comunicar la ciencia y se 
aportan ideas para invitar a los investiga-
dores a comunicar y difundir sus hallazgos 
para la sociedad.

Introducción 
Existe un amplio debate sobre el papel que 
tienen las universidades para acercar el 
conocimiento a la sociedad. Los recursos 
públicos que se invierten para descubrir 
nuevas vacunas, promover innovaciones 
científicas y el desarrollo de proyectos 
de investigación para la sociedad, deben 
construir una incidencia social. Es decir, 
beneficiar a todos los implicados en este 
proceso, como pueden ser los ciudadanos 
en general, pero también amplios sectores 
como campesinos, empresarios, grupos 
vulnerables y una gran masa de ciudada-
nos que contribuyen con sus impuestos 
a la investigación. Estos hallazgos deben 
difundirse, promoverse y darse a conocer. 

Esta es la corriente de la comunicación 
pública de la ciencia, apuntalada por las 
universidades y centros de investigación 
en todo el país que busca el acceso abierto 
a la ciencia. La Iniciativa para la Ley Gene-
ral en Materia de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación del Ejecutivo Fe-

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, CIENCIA ABIERTA,  
CADENA DE CONOCIMIENTO

LA CIENCIA COMO  
ALTERNATIVA PARA MEJORAR  
LAS CONDICIONES DE VIDA:

La ciencia es una opción viable 
para mejorar las condiciones 

de vida en países en desarrollo 
como México y promover la 

justicia social. Se menciona que 
organismos internacionales 

como la OEI y la OEA coinciden 
en que la competitividad y el 

desarrollo requieren una mayor 
cultura científica y colaboración 
entre universidades y gobiernos. 
Esto puede impulsar el desarrollo 

económico sostenible y el 
bienestar de la población en 

general.
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deral va en ese sentido y a continuación se 
describen los pasos que deberán cumplirse 
para impulsar la comunicación pública de 
la ciencia. 

Porque el derecho a la ciencia es un 
derecho humano que ha sido considera-
do recientemente como fundamental para 
la vida de las personas, para su desarro-
llo integral en la sociedad (Herrera, 2021). 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su artículo 27, establece que 
todos los ciudadanos tienen derecho a for-
mar parte de la vida cultural y científica; así 
como de obtener beneficios de la ciencia.

La ciencia se plantea en los países en vías 
de desarrollo (incluyendo nuestro país), 
como una alternativa viable para mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
general y para impulsar un modelo de jus-
ticia social con alcance a todos los secto-
res. Asimismo, la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) coinciden en se-
ñalar que la competitividad y el desarrollo 
sólo pueden lograrse por medio de una ma-
yor cultura científica en el eslabonamiento 
entre las universidades y los gobiernos. La 
responsabilidad social de las universidades, 
las empresas y los científicos está latente en 
los proyectos de investigación de los países 
en desarrollo y debe permear en todos los 
proyectos que tienen mayor incidencia so-
cial (Mateos, et al. 2020). 

Loría (2023) sostiene que existen en la 
comunicación de la ciencia una disyunti-
va que debe solventarse: comunicar para 
la sociedad o comunicar para la propia 
comunidad científica. Tal vez el papel del 
científico social debe ir hacia estos dos pú-
blicos, no sólo centrarse en publicar artí-
culos en revistas científicas, sino también 
elaborar productos comunicativos para un 
amplio sector social: podcast, videos y re-
vistas Las universidades, por tanto, tienen 
el compromiso de garantizar que el conoci-
miento llegue a un mayor número de bene-
ficiarios, considerando los recursos públi-
cos que reciben las universidades públicas 
por parte del Estado.

Sobre esta reflexión, Bensusán y Valen-
tí (2018) reconocen que existe un amplio 
compromiso por parte de las universidades 
públicas y sus investigadores por dar a co-

nocer sus hallazgos, pero es preciso impul-
sar una mayor apertura entre las comuni-
dades científicas y la sociedad. Es por ello, 
que el modelo de Penta Hélice propuesto 
por el CONACYT en México; promueve la 
integración vertical de los implicados en 
el desarrollo de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos. Se propone que los 
cinco sectores: 1) Gobierno, 2) Empresas, 
3) Ambiente, 4) Sociedad y, 5) Academia; 
contribuyan en la innovación, logren arti-
cular a todos los sectores para el bienestar 
conjunto y garanticen la incidencia social 
(Conacyt, 2021).

Los modelos para 
comunicar la ciencia
Dar a conocer los hallazgos científicos ha 
implicado que la comunicación de la cien-
cia es un objeto mismo de la investigación. 
Por lo tanto, existen al menos tres modelos 
que contemplan este proceso que a conti-
nuación se enumera: 

a) El modelo del déficit
Este modelo, concibe a la comunicación 
como ese proceso de corrección, ante un 
déficit de información y conocimientos en 
la sociedad; se produce por la supuesta ig-
norancia, desinterés o rechazo que tiene la 
población en general sobre la ciencia y la 
tecnología. Wynne (1993) planteó este di-
lema como un constructo ideológico, más 
que como un modelo de investigación; 
porque criticó esta relación asimétrica en-
tre el ámbito tecnocientífico y las necesi-
dades de solución en todos los campos del 
conocimiento. Por lo cual, se asume que 
la ciencia debe ayudar a la sociedad, pero 
tiene problemas para ser aceptada; porque 
no todos aceptan o conocen los métodos 
de investigación; así como la imagen que 
tienen los científicos como sujetos abstrac-
tos y complejos, poco accesibles para dar a 
conocer sus hallazgos. 

Rodríguez (2019) sostiene que este abor-
daje revela un mecanismo de control de los 
científicos sobre el conocimiento; por lo 
cual se debe contemplar romper con esta 
sinergia negativa de la ciencia con la so-
ciedad. Impulsar la apropiación del cono-
cimiento a través de la divulgación de los 
resultados de las investigaciones en revis-
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tas no especializadas, programas de 
televisión y medios masivos como las 
redes sociales, actualmente. 

En ese sentido, Escobar-Ortiz y 
Rincón-Álvarez (2018) sostienen que 
el modelo deficitario puede ser modi-
ficado por un modelo democrático que 
permita la incidencia de los actores 
y distintos públicos. Por ejemplo, los 
campesinos que pueden incorporarse 
al proceso de construcción del conoci-
miento a través de las prácticas donde 
convergen los experimentos y estudios 
de caso. 

b) El modelo democrático  
o de diálogo social
Este modelo, también conocido como 
contextual, se centra en la discusión 
de cómo ayuda la investigación a la 
sociedad o, dicho de otro modo, en las 
implicaciones del conocimiento que 
se difunde: sus alcances y limitaciones 
(Bartock, 2015).  

Reincke et al. (2020) describe este 
modelo como una forma de incluir a los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
que les afectan y como una manera de 
producir hallazgos científicos. Es decir, 
los investigadores junto con los impli-
cados en el conocimiento desarrollan 
sesiones y discuten amplias posibilida-
des.

El diálogo público se intensifica. En 
el caso mexicano podría mencionarse 
como ejemplo la creación de los planes 
de desarrollo municipal; donde se invi-
ta a participar a los ciudadanos, junto 
con un panel de expertos para encon-
trar las mejores opciones y oportuni-
dades.  En este punto, la alfabetización 
de la ciencia, que significa impulsar la 
cultura hacia el mayor acercamiento de 
los ciudadanos con los investigadores, 
produce confianza y compromiso.

Los diálogos públicos pueden cons-
truir una opinión sólida sobre muchos 
temas, principalmente construir un 
aprendizaje mutuo (Mc Callie, et al., 
2009). Por ejemplo, los campesinos 
pueden relatar sus experiencias con 
el uso de fertilizantes o agroquímicos, 

datos que pueden ser utilizados por los 
científicos agropecuarios para mejorar 
sus productos químicos. Como se puede 
apreciar, el modelo de comunicación de la 
ciencia se ha incrementado hacia una ma-
yor apertura y da pie al siguiente modelo.

c) El modelo de participación social
Actualmente se busca construir el cono-
cimiento a partir de la integración de los 
múltiples actores, hacia lo que se deno-
mina la ciencia ciudadana. Este concepto 
innovador, evoca el proceso estructurado 
de investigación colectiva, abierta, partici-
pativa y comunitaria. No necesariamente 
desde la academia, puede ser desde cual-
quier ámbito y busca la reproducción de 
los saberes tradicionales: así como la cons-
trucción del conocimiento con aplicacio-
nes. Lo deseable es generar un acompaña-
miento entre investigadores y ciudadanos.

El modelo de participación de la comu-
nicación científica se centra en la copro-
ducción de conocimiento entre expertos 
científicos y quienes pueden aportar ideas, 
datos y evidencias empíricas.  El aspecto 
más importante es la posibilidad de cons-
truir una identidad de saberes, de integrar 
a estos mediadores del conocimiento en el 
modelo científico.  

Este nuevo modelo: Public Engagement 
of Science (PES, por sus siglas en inglés), 
también denominado: Ciencia-en-Socie-
dad, donde pueden participar los ciudada-
nos, de forma consciente y voluntaria; no 
sólo los académicos o científicos; se basa 
en un modelo democrático, en la co-cons-
trucción del conocimiento para identificar 
los problemas, diseñar soluciones y pro-
mover las propuestas desde abajo, hacia 

el gobierno o los actores tomadores de 
decisiones.  Además, tiene un carácter 
unificador, promueve la autoestima de 
los participantes que pueden ser cam-
pesinos, artesanos y cualquier persona 
con poca o mucha instrucción escolar. 
Lo importante es su disposición a la di-
fusión del conocimiento.

Bauer et al. (2007) destaca la nueva 
forma de incidir: en la comunicación-
acción, en la integración de múltiples 
participantes, donde cualquier persona 
puede aportar su inteligencia o sus re-
cursos tecnológicos para alcanzar re-
sultados científicos de utilidad social. 
En ese sentido, Echeverría (2018) rescata 
el pensamiento del filósofo León Olivé, 
precursor de la filosofía de la ciencia, 
promotor de la divulgación de la ciencia 
que sostiene que no sólo se produce co-
nocimiento desde la universidades, sino 
también de otros actores no necesaria-
mente académicos o tecnológicos, sino 
grupos que tienen conocimiento empíri-
co, experiencia y datos que les permiten 
promover la reproducción de los saberes, 
el reconocimiento de sistemas de inno-
vación basados en conocimientos loca-
les o la transmisión de prácticas de gru-
pos originarios a través de la educación 
comunitaria.

Sobre este punto, Finquelievich y 
Fischnaller (2014) reconocen que ac-
tualmente las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) 
generan la oportunidad de producir 
conocimientos por medio de la tecno-
logía, la colaboración digital y el de-
sarrollo de productos comunicativos 
por medios virtuales. Incluso después 
de la pandemia del Covid-19, se pro-
movió una amplia participación de la 
sociedad en la construcción del cono-
cimiento informal; orientado principal-
mente hacia los resultados y metas. 

Por lo tanto, es imperante el proce-
so de comunicar la ciencia como una 
exigencia social, política y económica. 
Todos los sectores se verán beneficia-
dos si impulsamos una cultura de di-
fusión, comunicación y participación 
científica. 

• El modelo del déficit: 
se enfoca en corregir la 
supuesta ignorancia o falta de 
conocimiento de la población 
sobre la ciencia y la tecnología.

• El modelo democrático 
o de diálogo social
busca promover el diálogo y 
la participación activa de la 
sociedad en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

• El modelo de  
participación social:
se enfoca en involucrar a 
la sociedad en la toma de 
decisiones sobre temas 
relacionados con la ciencia y 
la tecnología.

EL DATO
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EL DERECHO A LA CIENCIA 
COMO DERECHO HUMANO 

FUNDAMENTAL: 
El derecho a la ciencia ha sido 

considerado recientemente como 
un derecho humano fundamental 

para la vida y desarrollo 
integral de las personas en la 

sociedad, haciendo referencia a 
la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que establece 
que todos los ciudadanos tienen 
derecho a formar parte de la vida 

cultural y científica y obtener 
beneficios de la ciencia.

> JOSÉ LUIS  
ESTRADA 

RODRÍGUEZ  



El sonido es una onda mecánica lon-

gitudinal que se propaga a través de 

un medio elástico. Nuestro oído es capaz 

de percibir algunos sonidos, mientras 

nuestro cerebro los procesa de manera 

que podemos escucharlos. Pero ¿qué es 

la sonotopía? Iván Pujol Martínez (1974) 

en su libro Sonotopía. La producción del 

espacio sonoro, editado en 2021 por la 

Universidad Iberoamericana en colabora-

ción con la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, nos dice que es aquel 

lugar que existe en la imaginación; forma 

parte de la utopía y representa el mundo 

acústico como un ideal sonoro; al tiempo 

que plantea que, como toda utopía, tiene 

la función de criticar el estado actual del 

mundo, en este caso, del sonoro urbano. 

(Imagen 1)

El autor es músico, arquitecto especialista 

en Estudios Urbanos y realiza su doctorado 

en Estudios Socioterritoriales en el Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 

Vélez Pliego” de la BUAP, además de ser do-

CIUDAD

SONOTOPÍA 
LA PRODUCCIÓN DEL  
ESPACIO SONORO DE IVÁN 
PUJOL MARTÍNEZ.  
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
POR MARIANO CASTELLANOS ARENAS

cente en la Universidad Iberoamericana Pue-

bla. Su trayectoria académica le ha permitido 

desarrollar una mirada que combina las hu-

manidades y el pensamiento utópico, cuyo 

objetivo en la investigación es la compren-

sión del universo sonoro y su relación con la 

producción del espacio. Su libro se centra en 

la vinculación que existe entre el sonido y la 

ciudad desde una perspectiva crítica, donde 

el urbanismo, la historia, la estética y la éti-

ca son las líneas esenciales para alcanzar un 

ideal: el desarrollo del espíritu humano.

En seis capítulos Iván desarrolla su pro-

puesta, que va de la idea del espacio público 

y el espacio sonoro; lo sonoro, el sonido en la 

morfología urbana, la estética y la ética. Todo 

ello llevado al análisis de una emblemática 

plaza pública en la Ciudad de México. Al final 

nos presenta un proyecto para la creación de 

un espacio sonotópico. Su reflexión parte de 

una sola pregunta ¿Es posible, desde la estéti-

ca, configurar una sustancia ética que impul-

se el reconocimiento de la diferencia como 

factor que no disuelva el goce y el bienestar, 

VOCES DE EXPERTOS
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Imagen 1. Portada del libro SONOTOPÍA La producción del espacio sonoro de Iván Pujol Martínez.
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sino que, por el contrario, lo promueva?

Como lector debo decir que esta obra es 

atrevida, provocativa, propositiva y sobre todo 

esperanzadora, que me guío por el sonido de 

los enunciados contenidos en el texto; es de-

cir, con este trabajo pude leer el sonido y es-

cuchar el espacio. En este sentido, considero 

que una de las aportaciones más importantes 

es que responde de manera clara aquella pre-

gunta, además de ser un instrumento para la 

generación de nuevas subjetividades hacia la 

construcción de una ética ciudadana, dentro 

de los procesos de producción del espacio 

urbano y el paisaje sonoro.

He de decir que mi experiencia con el li-

bro, no solo abrió mi sentido del oído, sino 

todos los sentidos (el tacto, el gusto, la vista 

y el olfato), ya que la percepción del espacio 

es con todo el cuerpo. De esta manera el au-

tor nos propone, también, que el transitar por 

las calles, los jardines, las plazas y los edifi-

cios de una ciudad, está condicionado tan-

to por su morfología como por su ruido; al 

mismo tiempo por la historia, la memoria, las 

Imagen 2. Niveles 
de presión sonora 
y efectos sobre la 
salud. Página 102. 

Fuente: www.
pavimarcostru- 

cciones.com 

emociones, los sentimientos, los juicios y los 

prejuicios, desde las diferentes arenas y hori-

zontes acústicos.

Otras de las aportaciones que el autor nos 

comparte y que el que escribe estas páginas 

desea poner en valor, es que ante la existen-

cia de una idea generalizada de que el sonido 

es un componente intrínseco del paisaje, una 

capa más de la morfología de los lugares, Iván 

plantea todo lo contrario, nos dice que el soni-

do es paisaje y no solo un elemento de este; 

además de que es un generador de cultura. 

Esto nos permite pensar que hay una ruptu-

ra en la idea tradicional sobre el pensamiento 

geográfico, porque amplia el horizonte hacia 

los estudios sobre la cultura, el arte, el paisaje, 

las identidades, el espacio público y la política. 

En este sentido, esta reflexión me lleva a 

pensar en nuestro país y el abordaje sobre la 

gestión, manejo o gobernanza del ruido en 

las ciudades. En México, considero, existe un 

problema serio en relación con las políticas 

públicas sobre el sonido o el ruido y su apli-

cación en el espacio público, y no me refiero 

a los géneros musicales que en muchos lu-

gares se presenta, sino a su volumen; al so-

nido de los vehículos de carga, al transporte 

público, a las motocicletas o las adaptaciones 

que se aplican a los escapes de los coches 

que tienen como único objetivo el hacer rui-

do. Me refiero concretamente al nivel de los 

decibeles que impacta de manera directa a la 

salud de los ciudadanos y al desarrollo de una 

conciencia cívica. 

Estoy hablando de una problemática so-

cial, del Estado y su función ante este fenó-

meno. Entonces, el libro, además de ser un 

estudio teórico, metodológico y un análisis 

empírico, es una guía que puede llenar los va-

cíos que existen tanto en la comprensión de 

lo sonoro y la ciudad, como en la discusión y 

debate de las políticas sobre la regulación del 

ruido en el espacio público. (Imagen 2)

En Sonotopía, también se expone un inte-

resante catálogo de “objetos sonoros” que van 

desde los naturales, los humanos, los sociales, 

los mecánicos, los utópicos y otros, como 

son el canto de un ave, el latido del corazón, 
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Imagen 3. 
Plaza de Santo 
Domingo. 
Fotografía: 
William Henry 
Jackson, ca. 
1891. Página 83. 
Fuente: www.
flickr.com

la música, la industria, la guerra, la ciudad, la 

creación y el apocalipsis. ¿Cómo se escuchan 

los terremotos, los sunamis, los huracanes?, 

¿cómo se escucha una mina, una planta hi-

droeléctrica o una fábrica?, ¿cómo se escu-

chan las guerras en Siria, Yemen o Ucrania?, 

¿éstas generarán el sonido del apocalipsis?, 

¿cómo se escucha la obra de Manuel Felgué-

rez, de Anish Kapoor o de Eduardo Chillida?, 

¿éstas serán el sonido de la creación?, ¿Cómo 

se escuchan las ciudades de Nueva York, Tai-

péi, Johannesburgo o la Ciudad de México?

Finalmente, Iván Pujol nos presenta una 

propuesta de análisis en un espacio concreto: 

la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de 

México. Un lugar de suma importancia para la 

historia urbana y también fundamental en la 

historia nacional. Se trata de la segunda pla-

za en importancia después del Zócalo, lugar 

donde se dice vivió la Malinche, en unos  edi-

ficios circundantes, Leona Vicario y su esposo 

Andrés Quinta Roo, quienes tuvieron de in-

quilino a Antonio López de Santa Ana. 

En este mismo espacio se ubica, además, 

lo que queda del gran Convento Dominico, 

el Palacio de la Inquisición, convertido en la 

Escuela de Medicina y el edificio de la Adua-

na, hoy sede de la Secretaría de Educación 

Pública. (Imagen 3)

Dicho análisis sonotópico abarcó el estu-

dio de la morfología urbana, la historia sonora 

del espacio y un minucioso trabajo de campo 

con la sociedad y su relación con el sonido. 

Realizó una lectura, interpretación y valora-

ción del sonido. Una reflexión del espacio so-

noro, como un gran libro, donde los signos 

sonoros de la morfología del espacio urbano 

son enunciados que en su totalidad se con-

vierten en discursos. 

Para terminar, propone  una intervención, 

una suerte de instalación artística, en la cual 

se pretende, además de atenuar los sonidos, 

crear un espacio para los sentidos, un lugar 

que permita tener una experiencia estética, 

reinventar nuestra identidad y edificar una 

nueva morfología ética. 
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Introducción

Es probable que en algún momento de tu 

vida hayas escuchado la siguiente frase: “Eres 

lo que comes”, esta frase carga en sí mucha 

verdad porque los hábitos alimenticios son 

importantes para el desarrollo de las funcio-

nes de nuestro cuerpo, pero ¿qué pensarías 

si te decimos que también eres lo que tus pa-

dres y tus abuelos han comido? Eres la conse-

cuencia de sus hábitos alimenticios.

En este artículo nos hemos dado a la ta-

rea de explicar brevemente los aspectos más 

relevantes de la relación entre la nutrición y 

la aparición de enfermedades metabólicas en 

la vida adulta.

Desde hace más de tres décadas la cien-

cia ha sumado esfuerzos para responder las 

inquietantes preguntas que surgen alrededor 

de cómo la alimentación de nuestros padres 

impacta de manera positiva y negativa en 

nuestra vida. En 1986, Barker y Osmond se 

dieron a la tarea de investigar la relación entre 

estándares de vida desfavorables, así como 

una nutrición precaria en periodos tempra-

nos de la vida, con la mortalidad por enfer-

medades isquémicas cardíacas en infantes de 

Inglaterra y Gales (Barker & Osmond, 1986). 

Este estudio fue de gran importancia porque 

NUTRICIÓN, METABOLISMO, ENFERMEDAD

PROGRAMACIÓN  
FETAL Y DESARROLLO 
DE ENFERMEDADES
POR DANIELA SARAHI YANG BENNETT, ALEJANDRO BENAVIDES CARRASCO Y JOSÉ EVERARDO AVELINO CRUZ

Resumen

La epidemia de diabetes y obesidad ha aumentado de manera drástica en los últimos 

20 años, en gran medida gracias al estilo de vida que favorece un balance energético 

que nos permite almacenar energía en forma de tejido adiposo; un fácil acceso a alimen-

tos altamente calóricos, ricos en grasa y carbohidratos y un aumento del sedentarismo 

son claves en este proceso. Sin embargo, no todo es consecuencia de nuestro ritmo de 

vida actual, también el estado de salud de nuestros padres y los estímulos adversos o 

benéficos a los que fuimos sometidos desde la concepción hasta los primeros años de 

vida, son determinantes en nuestro desarrollo y fisiología en la edad adulta, así como en 

la de nuestra descendencia.

dio pie a que la ciencia pusiera atención a la 

correlación que existe entre las condiciones 

de vida con el impacto en la salud de la hu-

manidad. 

Epigenética

Un individuo está compuesto de diferentes 

tipos celulares, todos, con excepción de los 

óvulos y los espermatozoides, poseen la mis-

ma información. Esta información se transmi-

te de generación en generación a través del 

ADN. El ADN es la secuencia de nucleótidos 

en la cual se encuentra codificada y almace-

nada la información de cada una de nuestras 

células. Cuando esta secuencia se modifica, 

se le denomina mutación y puede provocar 

alteraciones que se heredan de generación 

en generación.  En algunos casos la secuen-

cia génica no se modifica; sin embargo, cam-

bios químicos en la estructura de ADN evitan 

que ciertas regiones del código genético se 

puedan leer, provocando así, cambios en la 

expresión de los genes, que al igual que una 

mutación se pueden transmitir de generación 

en generación. A este tipo de transmisión se 

le denomina epigenética (De Castro Barbosa, 

et al., 2016; Aguilera, 2020).

> ALEJANDRO  
BENAVIDES 
CARRASCO

> DANIELA  
SARAHI YANG 

BENNETT

> JOSÉ EVERARDO  
AVELINO CRUZ



39 | EXPERTOS |  PHYSIOS

www.esimagen.mx/estado/physios  

Programación Fetal

La programación fetal puede definirse como 

el deterioro funcional de distintos sistemas 

durante el periodo intrauterino y hasta los 4 

o 5 años de edad, por los cuales el individuo 

establece compensaciones adaptativas de 

supervivencia, resultando en afectaciones a 

lo largo de su vida como por ejemplo el bajo 

peso y talla al nacer, problemas en el desa-

rrollo o disfunciones metabólicas en la vida 

adulta como la obesidad y la diabetes. Estos 

cambios no sólo afectan al individuo, sino 

que pueden llegar a afectar de manera trans-

generacional mediante cambios epigenéticos 

(Reynolds et al., 2009; Aguilera, 2020).

Al lapso en el cual los cambios en el am-

biente intrauterino provocan cambios estruc-

turales, metabólicos y funcionales de algún 

órgano se les denomina períodos críticos 

del desarrollo (Garibay-Nieto & Miranda-Lo-

ra, 2008). En esta ventana de tiempo, peque-

ños cambios o periodos de estrés pueden re-

sultar en grandes consecuencias funcionales 

en la edad adulta de un individuo, condicio-

nando su respuesta a condiciones desfavo-

rables como la desnutrición, sobrealimen-

tación, periodos continuos de estrés, entre 

otros (Aguilera, 2020). 

El desarrollo de un individuo en edad fe-

tal depende principalmente de 3 factores: 1) 

del feto y de su capacidad para aprovechar 

los nutrientes que recibe a través de la pla-

centa; 2) de la madre, su estado nutricional y 

de salud; 3) de la placenta, que servirá como 

órgano intermediario entre la madre y el feto 

llevando nutrientes y oxígeno al bebé y eli-

minando productos de desecho de su sangre 

(Aguilera, 2020).

Paradoja nutricional

De acuerdo con datos del INEGI, México ocu-

pa el primer lugar en obesidad infantil y el se-

gundo en obesidad en adultos, sin embargo, 

casi 5 de cada 10 personas tiene dificultades 

para satisfacer sus necesidades alimentarias 

(INEGI, 2020a). Dentro de las principales cau-

sas de muerte en el país, se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 

En ambos casos, el sobrepeso, la obesidad, el 

ejercicio y la nutrición son factores que afec-

tan directamente el desarrollo de esas enfer-

medades. (INEGI, 2020b) 
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El estilo de vida que mantiene la gran ma-

yoría de la población, el cual permite un ac-

ceso fácil a comidas ricas en calorías, pero de 

pobre calidad nutricional, así como la baja o 

nula actividad física favorecen el desarrollo de 

obesidad y desnutrición entre los individuos 

de una misma población, a esto se le conoce 

como paradoja nutricional, la cual condiciona 

no solamente la salud del individuo si no tam-

bién la de su descendencia en una o dos gene-

raciones (Borda Pérez, 2007). Es decir que nues-

tro estado de salud, derivado de una buena o 

mala alimentación, puede afectar el desarrollo 

de nuestros hijos y nietos.

Factores condicionantes del desarrollo

Uno de los factores que pone en riesgo el de-

sarrollo del producto es la obesidad materna. 

Dentro de la obesidad existen 2 subtipos: 1) 

el fenotipo conocido como “obesidad meta-

bólicamente sana” y 2) “obesidad metabólica-

mente no sana”, la cual además del aumento 

de peso corporal se añaden afecciones como 

la hipertensión, hiperlipidemia (aumento de 

ácidos grasos) e hiperglucemia (aumento de 

glucosa). 

Respecto a las madres con obesidad me-

tabólicamente sana, las madres que cursan 

con obesidad metabólicamente no sana tien-

den a tener un mayor peso corporal y por-

centaje de grasa. Esto le da un aumento de 

energía almacenada tanto a la madre como 

al feto, provocando mayor peso al nacer y un 

aumento en el porcentaje de grasa corporal. 

(Flanagan et al., 2021)

A menudo se piensa que solo el estado de 

salud de la madre influye en el desarrollo del 

feto; sin embargo, el estado nutricional del 

padre también tiene efectos sobre este. Es-

tudios en biomodelos sometidos a una dieta 

alta en grasas han demostrado que a través 

de un tipo especial de ácidos nucléicos (los 

ARN no codificantes) encontrados en el es-

perma, se transmite información de manera 

transgeneracional (entre dos generaciones 

que no tuvieron contacto entre sí), principal-

mente a la descendencia femenina, la cual 

influye en el desarrollo de disfunciones meta-

bólicas como el aumento de tejido adiposo y 

deterioro en las células  pancreáticas, las cua-

les se encargan de producir insulina. Además, 

los fenotipos transmitidos de manera epige-

nética inducida por factores dependientes de 

la dieta, se acumulan de una generación a la 

siguiente; es decir, las disfunciones metabóli-

cas también pueden ser heredadas por línea 

paterna (De Castro Barbosa et al., 2016). En 

otras palabras, el estado nutricional del pa-

dre se transmite hacia la descendencia, sobre 

todo femenina, a través de unas moléculas 

llamadas ARNs no codificantes.

Obesidad y diabetes

La obesidad es un desorden metabólico cau-

sado por un desequilibrio entre la energía que 

se consume y la que se gasta. Si consumimos 

más energía de la que gastamos, tendremos 

un balance positivo que se refleja como acu-

mulación de grasa y ganancia de peso. Este 

padecimiento aumenta el riesgo de desarro-

llar diabetes tipo 2, cardiopatías coronarias, 

accidentes cerebrovasculares entre otros (De 

Castro Barbosa et al., 2016; OMS, 2023). 

La diabetes es una enfermedad crónico 

degenerativa que se caracteriza por un au-

mento de la glucosa en sangre (hipergluce-

mia). Existen distintos tipos de diabetes, sien-

do los más comunes: a) la diabetes tipo 1, que 

se clasifica como una enfermedad autoinmu-

ne en la cual existe una incapacidad perma-

nente de secretar insulina, una hormona que 

almacena la glucosa en los tejidos, para que 

pueda ser utilizada como energía y,  b) la dia-

betes tipo 2, caracterizada por una resisten-

cia a la insulina (cuando el organismo no la 

utiliza eficazmente) o cuando no se secreta 

suficiente de esta hormona (Rojas, Molina & 

Rodríguez, 2012; OMS, 2023).

Considerando lo que hemos revisado has-

ta el momento, es claro que el desarrollo de 

estos síndromes no resulta únicamente del 

estilo de vida de cada individuo, sino también 

de las características que heredó del padre y 

de la madre; de la capacidad que tenemos 

para responder ante un estímulo que exacer-

ba la debilidades de nuestro organismo y lle-

va al límite las respuesta fisiológicas. Por eso, 

un estilo de vida saludable, la prevención y 

atención médica son importantes y son aún 

más relevantes si consideramos que somos 

lo que comemos y lo que comieron nuestros 

padres y abuelos. 
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Resumen: 

El olfato se encarga de percibir y proce-

sar los olores. Este proceso se lleva a 

cabo por el sistema olfatorio que percibe 

los olores en las células especiales llama-

das receptores olfativos, pasan por los bul-

bos olfatorios para que esta información 

sea llevada a regiones límbicas del cerebro 

como son el hipocampo y la amígdala. 

Tradicionalmente, se pensaba que este 

sistema sensorial antiguo sólo servía como 

un sistema de alerta. Ahora conocemos la 

participación de este sistema en procesos 

emocionales como la depresión.  

La depresión mayor (DM) es un problema gra-

ve de salud pública a nivel mundial con tasas 

elevándose a niveles alarmantes de forma 

constante. En particular, pacientes con DM 

han mostrado una capacidad olfativa reduci-

da. Por el otro,  la sensibilidad química múl-

tiple (SQM) es un fenómeno cada vez más 

observado en poblaciones urbanas, la cual 

resulta en alteraciones emocionales, entre 

otros efectos.  Con el antecedente de las al-

teraciones olfativas observadas en la DM, ha 

aparecido el modelo de la bulbectomÍa olfa-

toria (OBX) en roedores, esto como un mo-

delo animal de estudio, el cual imita muchas 

OLFATO, BULBECTOMÍA OLFATORIA, DEPRESIÓN 

EL OLFATO: UNA  
MODALIDAD SENSORIAL 
EVOLUTIVAMENTE  
ANTIGUA RELACIONADA 
CON LA DEPRESIÓN 

POR JULIO CÉSAR MORALES-MEDINA 

características observadas en pacientes con 

DM. La OBX en roedores responde a 4 de 6 

teorías que tratan de explicar este desorden, 

lo cual lo hace un modelo de depresión al-

tamente atractivo para continuar realizando 

estudios preclínicos. 

Contenido 

El sistema olfatorio es una modalidad senso-

rial evolutivamente antigua con conexiones 

con la parte más primitiva del cerebro: el 

sistema límbico (Wilson & Stevenson, 2003). 

Este sentido capta los distintos olores del me-

dio y dada la alta cantidades de olores, este es 

un proceso bastante dinámico que requiere 

modificaciones constantes, entre ellas, la in-

tegración continua de nuevas neuronas.  Sus 

funciones son muy variadas, por ejemplo, es 

un sistema de alerta en el caso del metano-

tiol (que se agrega al gas butano doméstico) 

para detectar posibles fugas. En mamíferos, el 

olfato es crítico para distintos procesos fisio-

lógicos como lo son: sincronización del ciclo 

estral, el establecimiento de jerarquías socia-

les, elección de pareja o el reconocimiento 

materno, entre otros. Recientemente, el gru-

po de Mogil observó que compuestos axila-

res secretados por machos (humanos u otras 
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especies) produce una inhibición del dolor 

en roedores, a este fenómeno se le conoce 

como analgesia inducida por estrés (Sorge et 

al., 2014). Esto es, ya que los roedores proce-

san la información como un intruso agresor 

y están listos para escapar. Adicionalmente, 

los aromas son un componente importante 

del sabor de los alimentos, cuando estamos 

resfriados (con la nariz tapada) dejamos de 

percibir todo el sabor de la comida. 

La relevancia del sentido del olfato se basa 

en que anatómicamente los bulbos olfatorios 

están conectados con el sistema límbico, en 

particular con el hipocampo y la amígdala 

(Kelly, Wrynn, & Leonard, 1997), regiones en-

cargadas de procesamiento emocional. En 

la cavidad nasal se encuentra el epitelio ol-

fatorio, ahí se localizan las células receptoras 

olfativas que envían la información desde los 

cilios hasta el bulbo olfatorio. Los bulbos ol-

fatorios reciben esta información y la envían 

a regiones distales como el hipocampo y la 

amígdala.  

Por otra parte, se sabe que la depresión 

mayor (DM) es un trastorno mental común 

que afecta a más de 300 millones de perso-

nas a nivel mundial (WHO, 2012). Bajo algu-

nas métricas, la DM es considerada la primera 

causa de discapacidad a nivel mundial y las 

limitaciones farmacoterapéuticas con los an-

tidepresivos actuales hacen de este desorden 

un problema de salud pública mayor.  La pan-

demia de COVID-19 ha hecho que la DM se 

haya incrementado a nivel global (Thompson 

et al., 2022). 

¿Cómo existe una relación 

entre el olfato y la depresión? 

Se ha encontrado que pacientes con DM 

presentan una disminución del sentido del 

olfato, lo que se conoce como anosmia  

(Gross-Isseroff et al., 1994; Lombion-Pouthier, 

Vandel, Nezelof, Haffen, & Millot, 2006). La 

anosmia puede ser un síntoma temprano de 

la DM y puede empeorar a medida que este 

desorden se vuelve más grave. Por otro lado, 

la pérdida del olfato puede aumentar el riesgo 

de desarrollar depresión (Morales-Medina et 

al., 2017). La pérdida  de este sentido puede 

afectar negativamente la calidad de vida de 

una persona y limitar su capacidad para dis-

frutar de placeres cotidianos, lo que puede 

llevar a sentimientos de tristeza, ansiedad y 

desesperanza. Por último, el establecimiento 

de humanos en grandes urbes conlleva a la 

generación de muchos contaminantes entre 

los que destacan pesticidas, perfumes, de-

tergentes, entre otros agentes volátiles que 

pueden causar sensibilidad química múltiple 

(SQM) en humanos. LA SQM puede resultar 

en una gran cantidad de síntomas y proble-

mas de salud entre las que destacan la an-

siedad, depresión y enfermedades neurode-

generativas (Palmieri et al., 2021). 

Se cree que la relación entre el olfato y 

la depresión se debe a la conexión entre el 

sistema olfatorio y el sistema límbico, que es 

responsable de la regulación emocional. En 

particular, los bulbos olfatorios están conec-

tados con regiones límbicas entre las que se 

incluyen a la amígdala y el hipocampo, las 

cuáles son regiones afectadas en personas 

con DM.  

¿Podemos obtener algún 

conocimiento de esta condición? 

Los modelos animales son herramientas úti-

les para mejorar nuestro conocimiento de 

diferentes enfermedades, entre ellas los des-

órdenes emocionales.  El modelo de la bul-

bectomía olfatoria (OBX) en roedores se ha 

convertido en un modelo bastante utilizado 
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en estudios preclínicos ya que estos animales 

presentan alteraciones conductuales, neuro-

lógicas, inmunológicas y endocrinas similares 

a las observados en pacientes con depresión 

mayor (Kelly et al., 1997; Morales-Medina, Ian-

nitti, Freeman, & Caldwell, 2017). En particular, 

la relevancia de este modelo se basa en que 

el tratamiento repetido de antidepresivos tra-

dicionales revierten las alteraciones conduc-

tuales solo cuando se administran de forma 

repetida, condición que se observa en DM 

(Morales-Medina et al., 2017). 

Existen varias teorías para explicar la de-

presión, de ellas, el modelo OBX ha podido 

explicar la teoría inmunológica, monoami-

nérgica, endocrina y neurogenética (Jesulola, 

Micalos, & Baguley, 2018). Continúan existien-

do muchos retos para el campo, entre los que 

destacan estudios utilizando ambos sexos, 

la búsqueda de nuevos blancos terapéuti-

cos para el tratamiento efectivo de la DM así 

como las comorbilidades que existen entre la 

DM y otras enfermedades mentales y físicas. 

Por último, es importante destacar que la 

relación entre la pérdida del sentido del olfa-

to y la depresión es compleja y aún se está 

investigando. 

Sensibilidad olfatoria y la DM
Esta figura es tomada de la cita:  “Viendo, escuchando y oliendo al mundo” Informe del Instituto 
Médico Howard Hughes, 1995, 5to reportaje de la serie de reportes acerca de ciencias biomédicas 
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Desde el siglo pasado es bien sabido que la 

materia está formada por átomos de los dife-

rentes elementos [1] y que de ello dependían 

sus propiedades físicas y químicas, sin em-

bargo, ahora sabemos que no solo la cons-

titución elemental es suficiente para conocer 

dichas propiedades. 

Uno de los factores más importantes que 

determinan las propiedades de cada material 

es el ordenamiento de los átomos y la rama 

de la ciencia que se encarga de estudiar di-

chas configuraciones es la cristalografía.

Podemos considerar en principio una cla-

sificación no purista de los materiales, basada 

en el ordenamiento de sus átomos constitu-

yentes, como sigue: monocristales, policris-

tales, nanoestructuras y amorfos. 

Para comenzar, se considera un material 

como amorfo cuando sus átomos no cuen-

tan con un ordenamiento apreciable [3], 

ejemplos de ello pueden ser los polímeros y 

el vidrio, donde los átomos no presentan una 

estructura que se repita en forma consistente 

a lo largo y ancho del material. A esto se le lla-

ma también simetría de corto alcance, ya que 

a pesar de existir cierto ordenamiento éste se 

da sólo en pequeñas zonas. 

En el siguiente puesto encontramos a 

las nanoestructuras que presentan un orde-

namiento atómico en formas definidas pero 

en tamaño muy pequeño [4], como su nom-

bre lo dice, su tamaño, en al menos una de 

ALOTROPÍA, ANISOTROPÍA, CRISTALINIDAD

CRISTALINIDAD
POR JOSÉ ISRRAEL RODRÍGUEZ MORA 

Resumen

En la actualidad, el estudio de las propiedades de los materiales ha llevado a la huma-

nidad a lograr una mejor comprensión de los mismos y en consecuencia la apertura 

de un abanico de posibilidades en el desarrollo de nuevos productos y procesos. Un área 

de especial interés ha sido la cristalografía, que estudia el ordenamiento a nivel atómico, 

identificando posiciones atómicas y distancias entre los mismos átomos, así como las 

propiedades derivadas de dichos ordenamientos; que pueden ser: amorfos, nanoestruc-

turas, policristales y monocristales.
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RODRÍGUEZ 

MORA
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sus dimensiones, se encuentra en el orden 

de nanómetros 1 nm = 1x10-9-9 m, i.e., un 

nanómetro es una mil millonésima parte de 

un metro). Las nanoestructuras se nombran 

de acuerdo a su semejante macroscópico, 

como: nanoalambres, nanotubos, nanocintu-

rones, nanotripods, etc. 

En seguida nos encontramos a los po-

licristales [5], que son la unión de muchos 

pequeños monocristales, en este grupo se 

pueden encontrar una gran cantidad de ma-

teriales de uso común, como son morteros 

(cementos) y metales de uso industrial y co-

mercial. Su constitución es por monocrista-

les en su microestructura, es decir del orden 

de micras (1 micra = 1x10-6-6 m), pero no se 

encuentran todos orientados en la misma di-

rección. Y el monocristal [6] es aquel material 

en el que los átomos se encuentran perfecta-

mente ordenados, que puede tener tamaños 

desde un grano de sal, menos de un milíme-

tro en cualquiera de sus dimensiones,  hasta 

con 10 metros de longitud por un metro de 

ancho, como los cristales en la cueva de  Nai-

ca en Chihuahua.  También en este grupo se 

encuentran los cuarzos y diamantes, como 

monocristales naturales. En electrónica se 

emplean monocristales de Óxido de Silicio y 

Titanato de Bario BaTiO3, entre otros, que se 

obtienen a partir de procesos industrializa-

dos. En la industria metal-mecánica se hacen 

turbinas monocristalinas ya que solo en esta 

estructura estas piezas son capaces de sopor-

tar las condiciones de temperatura y esfuerzo 

a las que son sometidas durante su vida útil.

Cuando un material tiene la capacidad de 

presentar diferentes estructuras cristalinas, se 

le conoce como alotrópico, un ejemplo es 

el carbono [7], que conocemos en su forma 

natural como grafito en estructura hexago-

nal; en la forma más deseada por las damas: 
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diamante de estructura del mismo nombre; 

en carbono amorfo y en la actualidad en na-

noestructuras, nanotubos y fulerenos. 

Otra característica interesante es que 

todas estas configuraciones son estables a 

presión y temperatura normales, en con-

traste con otros materiales alotrópicos cuya 

estructura depende de la temperatura y pre-

sión, como el hierro [8] que tiene cambios 

cristalinos desde temperatura ambiente hasta 

910 oC, tiene estructura cúbica con un átomo 

en el centro de la celda unitaria (BCC por sus 

siglas en inglés). A partir de los 910 oC   hasta 

1400 oC  cambia a cúbica con átomos en las 

caras del cubo (FCC por sus siglas en inglés) 

y de continuar el incremento de temperatura, 

de los 1400 oC  hasta los 1539 oC  , regresa a 

estructura BCC antes de pasar a fase líquida.

Como podemos observar con el carbono, 

cada estructura cristalina presenta propieda-

des completamente diferentes, pero todavía 

hay factores a considerar, ya que también en 

algunos casos las propiedades de un material 

que se desean valorar dependen de la direc-

ción en la que se miden, ya sean propiedades 

eléctricas, ópticas o mecánicas. Un ejemplo 

un poco burdo de esto es el truco de romper 

un huevo presionándolo con las manos, si lo 

presionamos por los costados seguramente 

tendremos que prepara un omelet, en cam-

bio, si lo presionamos de punta a base re-

querimos de una fuerza mucho mayor para 

lograr romperlo. A esta característica se le 

conoce con el nombre de anisotropía[9][10].

En la industria de la electrónica esta pro-

piedad es muy apreciada, ya que la diferente 

conducción eléctrica en cada dirección per-

mite la elaboración de diferentes compo-

nentes electrónicos para el desarrollo de la 

tecnología moderna. También la anisotropía 

óptica es aprovechada en el estudio de pie-

zas mecánicas, para el análisis de esfuerzos 

en dichas piezas con la técnica de fotoelasti-

cidad[11], que permite observar las zonas de 

mayor esfuerzo al aplicarle una carga a una 

pieza y observar la refracción de la luz al paso 

por la misma.

Dicho todo lo anterior, se puede tener una 

idea de cómo el ordenamiento atómico y la 

dirección son factores determinantes para 

conocer las propiedades de un material, ya 

sean mecánicas, ópticas o electrónicas. 

Una analogía

Consideremos un cubo de Rubik como un 

conjunto de átomos en una estructura cúbi-

ca. Dichos cubos están contenidos en cajas 

que los tienen ordenados todos con un color 

en la misma dirección, estas cajas dentro de 

contenedores marítimos, a su vez un gran 

número de contenedores en un buque de 

transporte, y por último un conjunto de bu-

ques que transportan contenedores llenos de 

las cajas con los cubos de Rubik, recordemos 

que todos ordenados con la cara roja, por 

ejemplo, al mismo lado, entonces todo este 

conjunto podría ser considerado como un 

monocristal de cubos de Rubik. 

Si un huracán afectara nuestra flotilla de 

buques de transporte perderían su formación, 

pero mantendrían los contenedores en su lu-

gar, en ese caso hablaríamos de un policristal, 

pero si el huracán incrementara su fuerza y 

se volcaran nuestros buques en una playa y 

por casualidad se formará una capa con los 

contenedores sin perder su orientación ni 

distancia, tendríamos un material nanométri-

co, sin dejar de suponer que cada cubo de 

Rubik representa un conjunto de átomos. Y 

el último de los casos, en el que el huracán 

volcase los buques, y los contenedores fueran 

rotos de tal manera que sus cajas se salieran 

y rompieran, aunque seguimos teniendo un 

conjunto de cubos de Rubik, ahora ya no se 

repiten exactamente, ni siquiera dentro de la 

caja e, incluso, algunos pudieron girar sus ca-

ras en el proceso, entonces podemos correla-

cionarlo con un material amorfo.
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Contenido

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más 

común entre la población femenina, en el 

año 2020 ocupó el quinto lugar como causa 

de muerte por cáncer y se estimó que había 

cerca de 2.3 millones de casos nuevos (1).

Antes de continuar, considero importan-

te hacer algunas anotaciones, empezaría por 

preguntar ¿Qué es el cáncer? Lamentable-

mente, es una palabra que escuchamos cada 

día con más frecuencia y me atrevería a decir 

que todos tenemos a un ser querido que lo ha 

padecido, que está en tratamiento o bien, que 

falleció por esto. Para responder de manera 

sencilla a esta pregunta diría que el cáncer se 

puede desarrollar prácticamente en cualquier 

lugar de nuestro cuerpo y engloba a un con-

junto de alteraciones que comparten ciertas 

características en común y que a todas estas 

enfermedades les llamamos cáncer. ¿Y cuáles 

son estas características en común? En tér-

minos generales podemos decir que son seis, 

la primera es que las células cancerígenas 

son capaces de evitar su muerte, por lo que 

también se les llama inmortales; la segunda 

es su capacidad ilimitada para dividirse, razón 

CÁNCER, FACTORES DE RIESGO, TRATAMIENTO

CÁNCER DE MAMA:  
FACTORES DE RIESGO  
Y TRATAMIENTOS
POR FABIÁN GALINDO RAMÍREZ

Resumen

El cáncer de mama es el principal tipo de cáncer que se diagnostica en la mujer a nivel 

mundial con más de 2 millones de nuevos casos en el año 2020. Su aparición y nú-

mero de muertes se ha incrementado de manera significativa en las últimas tres décadas, 

esto se debe, al menos en parte, a la existencia de mejores métodos para el diagnóstico. 

Los factores de riesgo también se han ido evidenciando en este periodo de tiempo, lo 

que ha permitido clasificarlos en aquellos que podemos cambiar y los que no (esto es, 

modificables y no modificables, respectivamente). El conocimiento de estos factores por 

parte de la población, es un elemento clave para poder disminuir su aparición o bien, 

detectarlo a tiempo. Los tratamientos que actualmente se aplican depende del tipo y ex-

tensión del cáncer al momento de diagnosticarlo, algunos de estos pueden ser emplean-

do cirugía, es decir, quirúrgicos o bien no quirúrgicos, como lo es la quimioterapia.

por la cual pueden formar grandes masas y 

afectar a otros órganos; tercera, favorecen el 

crecimiento de vasos sanguíneos lo que les 

garantiza que siempre les llegarán nutrientes; 

la cuarta, no responden a señales internas 

que intentan frenar su crecimiento e incluso, 

generan sustancias que lo favorecen, esta se-

ría la quinta característica y la sexta y última, 

tienen la capacidad de viajar por el cuerpo y 

colocarse en otros órganos, algo que cono-

cemos como metástasis (2).

En el cáncer de mama hay una serie de 

situaciones o condiciones que pueden favo-

recer su aparición y habitualmente son co-

nocidos como factores de riesgo, dentro de 

estos hay algunos que no es posible cambiar 

pero otros sí lo son, como lo podemos apre-

ciar en la tabla 1 y sobre algunos me gusta-

ría hacer énfasis. Primero me gustaría hacer 

algunas consideraciones sobre los factores 

no modificables, la primera, la de ser mujer, 

a primera vista nos podría parecer algo ob-

vio, sin embargo, no hay que olvidar que el 

hombre también tiene la posibilidad de pade-

cer este cáncer, claro, la cantidad es mínima, 

menos del 1% de todos los casos se presen-

> FABÍAN  
GALINDO 
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TABLA 1. 

FACTORES DE RIESGO
PARA LA APARICIÓN DE CÁNCER DE MAMA

tan en hombres (3). Otro punto importante 

a resaltar es que la mujer haya sido madre, 

cuantas veces lo fue y si amamantó. ¿Por qué 

estos aspectos son importantes a resaltar? El 

cáncer de mama, entre otros, presenta ma-

yor posibilidad de desarrollarse entre mayor 

tiempo se mantenga en contacto con ciertas 

hormonas - estrógeno y progesterona - por 

lo que, cambios en los niveles de estas hor-

monas ocasionados por los embarazos o la 

lactancia, disminuyen la probabilidad de que 

pueda aparecer o por el contrario, quien nun-

ca fue mamá, ni dió de amamantar, tiene ma-

yor riesgo de desarrollarlo (4).

En cuanto a los factores modificables, sin 

duda, algo que ayuda a evitar la aparición de 

esta y muchas otras enfermedades es la ac-

tividad física, son diversos los efectos bené-

ficos que el ejercicio genera y que escapan 

al objetivo de este artículo pero tienen que 

ver con cambios hormonales, respuestas del 

sistema inmune o de defensa y la generación 

de un considerable número de sustancias 

que protegen a nuestras células de desarro-

llar enfermedades (5). Respecto a la ingesta 

de alcohol, es un punto también que genera 

muchas dudas, la evidencia científica apun-

ta que no es tanto el tipo de alcohol que se 

tome sino la cantidad, ya que esto incremen-

ta los niveles de estrógeno y como lo men-

cionamos renglones atrás, esto incrementa 

el riesgo de desarrollar cáncer y no solo de 

mama (6). La ingesta de alcohol también se 

acompaña de una ganancia de peso a ex-

pensas de grasa y esto nos permite hablar del 

FACTORES NO MODIFICABLES 
(que no podemos cambiar o controlar)
• Ser mujer
• Edad avanzada
• Alteraciones genéticas
• Raza o etnia
• Número de embarazos (a mayor 
número menor riesgo)
• Lactancia (el haber amamantado 
disminuye el riesgo)
• Momento de la primera menstruación 
(menarca) y de cuando se deja de tenerla 
(menopausia)
• Tamaño de la glándula mamaria
• Antecedentes familiares o personales 
de haber padecido este cáncer

FACTORES MODIFICABLES  
(SI PODEMOS CAMBIARLOS)
• Administración de hormonas 
(estrógeno, progesterona o similares)
• Actividad física
• Sobrepeso u obesidad
• Ingesta de alcohol
• Fumar 
• Consumo de comida procesada
• Dieta baja en vitaminas
• Exposición excesiva a luz artificial
• Exposición a ciertas sustancias 
químicas
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riesgo que la obesidad o el sobrepeso repre-

sentan para el desarrollo de cáncer y lo “agre-

sivo” que este pueda llegar a ser (7). Fumar… 

es una de las peores cosas que puedes hacer 

porque impacta la salud de múltiples ma-

neras, en particular, favorece la aparición de 

cáncer. Son bien conocidos los cambios que 

el tabaco puede ocasionar sobre el material 

genético y esto provoca la aparición de dicha 

enfermedad y hablamos no solo del fumador 

activo, sino también del pasivo, de ahí la im-

portancia de las estrictas regulaciones que se 

hacen respecto a los sitios en donde se puede 

o no fumar (8). La exposición a la luz artificial 

ha tomado relevancia en los últimos años al 

relacionarse con un incremento en el riesgo 

de desarrollar cáncer de mama. Una posible 

causa de esto podría ser la variación en los 

niveles de una sustancia llamada melatonina 

y los cambios que esto podría generar en la 

dinámica celular. Sin embargo, el uso de apa-

ratos electrónicos con tecnología LED y su 

relación con el cáncer de mama aún no está 

plenamente documentado y requiere una 

mayor evaluación (9).

En párrafos anteriores hablé de la “agresi-

vidad” del cáncer de mama y lo puse entre 

comillas porque aunque no es el término 

más adecuado, si nos da la idea de que pue-

de haber diferentes tipos de cáncer de mama 

y por lo mismo, algunos ser más “agresivos” 

que otros. ¿A qué me quiero referir con esto? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

menciona al menos 18 diferentes tipos de 

cáncer de mama!!! esto significa que dentro 

de lo que nosotros entendemos como cáncer 

de mama, hay varios subtipos que dependen 

principalmente del sitio y del tipo de célula 

que les dió origen y por lo mismo, esto se ve 

reflejado en que tan rápido pueden crecer, 

llegar a otros lugares y generar en muchos 

casos, la muerte (10).

Por último, pero no menos importan-

te, quisiera platicar de los tratamientos. Así 

como hay una amplia variedad de cánceres, 

podemos imaginar que también deben existir 

múltiples opciones de tratamiento. La prime-

ra que quisiera mencionar es la cirugía, que 

puede ser conservadora, es decir, quitando 

la menor cantidad de tejido posible o bien, 

aquella que implica una amplia área de te-

jido que debe ser retirado, por supuesto, el 

abordaje se elige dependiendo del tipo y 

extensión de la enfermedad, es interesante 

mencionar qué, conscientes del impacto psi-

cológico que una cirugía de esta magnitud 

puede tener, se realiza de manera simultánea 

una cirugía plástica de la zona, es decir, se 

trata de reconstruir el área afectada con la in-

tención de mejorar su aspecto después de la 

cirugía, a esto se le conoce como oncoplastia 

(11). Otra opción de tratamiento es la qui-

mioterapia, esta consiste en administrar un 

medicamento directamente en una vena, lo 

que se conoce como administración intrave-

nosa y garantiza que se distribuya de manera 

rápida por todo el cuerpo, afectando a las cé-

lulas cancerosas pero también a las sanas lo 

que genera la aparición de un considerable 

número de efectos indeseables  como son 

la caída de cabello, náuseas, vómito, fatiga 

entre muchos otros, por esto es fundamental 

seleccionar de manera adecuada el medica-

mento que se usará (12). La radioterapia es 

un tratamiento local que generalmente se 

administra después de la cirugía o la quimio-

terapia con la intención de destruir a las cé-

lulas malignas que aún están presentes (13). 

Existen otros tratamientos como la terapia 

endocrina o terapia hormonal que cuando 

se combina con la quimioterapia, se han ob-

servado buenos resultados (14) y por último, 

la llamada terapia biológica o terapia dirigida, 

la cual consiste en administrar fármacos que 

tienen la función de bloquear el crecimiento 

del cáncer y de esta forma, evitar su propa-

gación (15).

Por último, quisiera mencionar la impor-

tancia de la prevención, la imperiosa nece-

sidad de que las mujeres se autoexploren y 

que cuando detecten algún cambio, acudan 

con su médico quien les deberá acompañar 

y orientar sobre los pasos a seguir. La modifi-

cación de ciertos hábitos, nos podría ayudar 

a disminuir la posibilidad de desarrollar esta 

terrible enfermedad por lo que es de funda-

mental importancia que las personas y en 

especial las mujeres, conozcan y reconozcan 

todas aquellas situaciones que podrían favo-

recer la aparición del cáncer de mama.
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Aspectos simbólicos de lo culinario y su re-

lación con la ciudad se presentan como una 

vía de interpretación de la ciudad en su esca-

la territorial. El turismo, como movilizador de 

imágenes y generador de itinerarios, participa 

activamente en la configuración de estas es-

calas lo que en gran medida ejerce influencia 

en la forma en que es leída e interpretada la 

ciudad.

El caso concreto de la ciudad de Puebla 

incluye elementos distintivos de su configu-

ración: ciudad barroca y colonial, insignias 

artísticas y religiosas que apuntalan un modo 

de vida anclado en el pasado y en la historia, 

donde la tradición es un punto de cohesión 

identitaria, que resiste el porvenir desde sus 

discursos. Pero, paradójicamente, también 

se asume como una ciudad moderna (o en 

proceso de modernización), en donde los 

discursos de lo nuevo, lo híbrido, lo global, 

GASTRONOMÍA, PUEBLA, TURISMO

DE IMÁGENES  
Y ANTOJOS EN LA  
COCINA POBLANA
POR ALEJANDRO CORTÉS PATIÑO 

han tenido una presencia cada vez más pu-

jante en las formas de percibirla, representarla 

e interpretarla.

Estas relaciones no son necesariamente 

armoniosas: el cosmopolitismo que intenta 

imponerse a lo local en muchas ocasiones 

evidencia las grandes desigualdades que 

imperan en nuestra sociedad, un modo de 

vida lejano a la homogeneidad planificada y 

discursiva de las prácticas y los sujetos urba-

nos, en donde realidades como la cultura y 

la sociedad se tornan espacios de disputa y 

de conflicto, basados en las contradicciones 

mismas que impone el capitalismo global. 

Dentro de ellos, la alimentación ha sido uno 

de los campos más disputados, sobre todo 

por el gran atractivo que posee para quienes 

buscan en el turismo la experiencia más cer-

cana a lo otro. 

El turismo es una práctica que tiene como 
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Resumen

El objetivo de este breve texto es reflexionar en torno a la producción de imágenes 

desde la narrativa turística en la ciudad de Puebla, y de su función en la generación 

de tipos de prácticas de consumo gastronómico por parte de los sujetos turísticos, que se 

confrontan a aquellas de los habitantes de la ciudad. Los temas aquí presentados abren 

ventanas de reflexión crítica en torno a una práctica cada vez más pujante y compleja 

como lo es el turismo.
> ALEJANDRO 

CORTÉS PATIÑO
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base la producción de imágenes que funcio-

nan como nodos evocativos y simbólicos 

que, como escenificación, son invitaciones 

a la mirada externa, expectante y dispuesta 

a integrarlas a su propia discursividad. Desde 

aquí, la ciudad es una especie de buffet de 

imágenes y evocaciones en donde lo actual, 

lo inmediato y lo efímero se comportan como 

entidades deseables en aquél sujeto que viaja.

La comida junto con la proliferación y 

densificación de espacios gastronómicos, son 

elementos consustanciales a todo discurso 

turístico. Lo anterior, en el caso de ciudades 

como Puebla, puede responder a dos escena-

rios: uno, en donde no sólo se ha patrimonia-

lizado la historia y lo monumental, la noción 

de lo barroco y colonial, sino que se ha apro-

vechado lo intangible –¿lo efímero?– para re-

forzar el consumo en la ciudad. El segundo, 

en donde las cocinas han desarrollado un 

lenguaje propio, una constelación de imáge-

nes que asumen el rol de comunicadoras de 

lo idílico, lo tradicional y lo local como espa-

cios de consumo. Lo culinario se ha erigido 

como uno de los pilares del consumo turísti-

co, además de que ha sido parte fundamental 

en los procesos de gentrificación del espacio 

urbano, no sólo en lo que se denomina cen-

tros históricos, sino también en la periferia, 

en donde han encontrado oportunidades de 

proliferación y densificación.

El efecto más contundente que ha pro-

vocado esta densificación podría pasar por 

el más discreto: las modificaciones de las 

formas de consumir la ciudad y en el cuerpo 

mismo de la ciudad. García Canclini (2009) 

advierte que incluso las formas de consumir 

han modificado las formas de ser ciudadano, 

al referirse a las condiciones bajo las cuales 

un sujeto consume aquello que la ciudad le 

ofrece, como un producto cultural cuyo úni-

co objetivo es ser consumido. De igual forma, 

Lipovetsky (2014) plantea la existencia de un 

capitalismo artístico que, fundamentado en 

las formas de estetización de la vida cotidia-

na, tiene injerencia en todos los aspectos de 

esta.

Los lugares culinarios no están al margen 

del proceso: de hecho, son parte esencial del 

mismo. A partir de la aparición de restauran-

tes, fondas, comidas callejeras que responden 

a esa estetización de la que habla Lipovetsky, 

se hace evidente el discurso de la experiencia 

como principio de existencia. A nivel narrati-

vo, la experiencia se vincula al vivir en el ba-

rrio, la cocina de mercado, lo regional, lo mar-

ginal. A nivel de la experiencia en sí misma, 

se vale de los imaginarios de la ciudad como 

puesta en escena, en donde factores como 

el turismo y el emprendedurismo propician 

intercambios que, muchas veces, también in-

crementan o acentúan la pobreza urbana y la 

marginalidad.

De esta manera, el actuar turístico de 

quienes visitan está más bien determinado 

por una serie de mensajes que, a manera de 

invitación, son generados institucionalmen-

te para producir itinerarios que procuran que 

cada paso que da el turista sea parte de un en-

tramado mayor de prácticas de lectura y con-

sumo de la ciudad. Entonces podríamos pensar 

que hay una especie de producción de imáge-

nes diseñadas con el único objetivo de generar 

evocaciones o vinculaciones con aquello que 

se les presentará en la ciudad que visitan.

Hay múltiples asociaciones imaginarias 

entre la realidad y la ciudad –la ciudad imagi-

naria de la que nos habla Armando Silva– que 

puede verse, olerse, escucharse y saborear-

se. En gran medida, los aparatos institucio-

nales del Estado, privados y de medios de 

comunicación, han facilitado este proceso a 

partir de creaciones coreográficas en donde 

se asocian ciertos aspectos de lo identitario 

–aquello que se vincula con lo tradicional, lo 

histórico– con el ideal de ciudad turística. No 

es de extrañar que, para el discurso mediático 

propuesto por el Estado y otras instancias pri-

vadas, se asocie el barroco de la arquitectura 

con la comida y con la identidad poblana.
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Silva expone que aquello sobre lo que se 

crea un punto de vista, adquiere una doble 

noción: una espacial y otra narrativa (2006, 

23), dado que se vuelven elementos recono-

cibles y expresables. Producir imágenes sobre 

un determinado platillo, por ejemplo, conso-

lida la relación entre lo espacial y lo narrativo 

en tanto que envía un mensaje a un potencial 

consumidor, quien deberá asociarlo a partir 

de su propia experiencia con la experiencia 

colectiva de la ciudad consumida. De igual 

manera, la experiencia de los habitantes loca-

les puede confrontarse en las mismas dimen-

siones narrativas y territoriales desde su ex-

periencia propia frente a la del sujeto externo. 

Así lo que es visto como propio y cotidiano 

para unos se convierte, narrativamente, en 

folk, exótico y gourmet para otros.

La cualidad de imaginabilidad1 de la ciu-

dad depende de sus elementos y órdenes 

espaciales. Las imágenes creadas con la 

finalidad de consumir determinados pro-

ductos culturales como la comida producen 

meta-lecturas, o lecturas entre líneas, que 

sólo aquellos que comparten sus contenidos 

simbólicos pueden interpretar. De manera 

más compleja, la legibilidad puede divergir 

en dos vías: hacia la experiencia del otro y 

hacia la forma de habitar. El turista legitima 

sus pasos desde la intención de experimen-

tar lo desconocido, de la experiencia genuina 

(González-Varas, 2014) de lo otro. El habitante 

legitima su experiencia desde la apropiación 

y significación de sus espacios y la conforma-

ción de lugares.

En este texto he presentado algunas cues-

tiones para la reflexión en torno a lo culinario 

poniendo como punto de partida al turismo. 

La importancia que tienen las imágenes en 

tanto producciones y recortes de la realidad su-

ponen una oportunidad de diálogo. La riqueza 

que ofrece este tipo de aproximaciones a un 

tema que en principio podría asumirse como 

innecesario o superficial radica en que justa-

mente comprende y expone sus complejida-

des, como realidad social y como experiencia 

cotidiana. Las futuras exploraciones en relación 

con este tema sin duda llegarán enriquecidas 

con las múltiples vías que se abren al integrar 

otras visiones, otras maneras de hacer y de 

comprender las realidades socioculturales. 
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