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PREFACIO 
La visión de transitar de Centro a Instituto fue explícita desde el Documento de Creación del 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas en 2003. Desde el principio, el colectivo de 

académicos que conformó el CIEco tuvo la claridad de que el desarrollo institucional de una 

entidad como la que se creaba tenía enormes aportaciones por realizar al interior de la 

UNAM, al país, y en general, a las ciencias preocupadas por entender los grande problemas 

ambientales. 

 

El CIEco se creó en 2003 y ocho años después de su creación había alcanzado y aún rebasado 

varias de las metas institucionales planteadas en su Plan de Desarrollo. Su planta académica 

creció sustancialmente y sus investigadores y técnicos académicos pronto alcanzaron los 

niveles más altos en las evaluaciones de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. 

En 2005 el CIEco creó la Licenciatura en Ciencias Ambientales y se consolidó como entidad 

académica del Posgrado en Ciencias Biológicas, impulsando el Campo de Conocimiento en 

Manejo de Ecosistemas. La labor docente se incrementó notablemente junto a la producción 

de publicaciones científicas. Igualmente, los académicos del CIEco mantuvieron un ritmo 

creciente de atención a tesistas, principalmente de la UNAM y de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, pero también de otras partes del mundo; una tasa de formación de 

recursos humanos que en el presente es sobresaliente dentro del Subsistema de la 

Investigación Científica. 

 

El CIEco cultivó también labores de vinculación, promoviendo en sus grupos de trabajo la 

responsabilidad de escuchar a la sociedad en sus requerimientos sobre problemas 

ambientales, pero también la responsabilidad de comunicar sus hallazgos. Creó una Unidad 

de Vinculación que aumentó sus potencialidades interactivas y permitió influir en la toma de 

decisiones en temas ambientales desde las comunidades rurales y urbanas hasta el Gobierno 

Federal. Y se crearon otras Unidades de Apoyo Académico que han contribuido en esta labor, 

también de manera destacada. 

 

Las labores sustantivas de la Universidad fueron atendidas y el personal académico del CIEco 

se mantuvo en la inercia de crear colectivamente proyectos de desarrollo institucional. A la 

creación del CIEco siguió la creación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y 

posteriormente su reforma; asimismo, proyectó, diseñó y gestionó la creación de la ENES 

Morelia. Recientemente el colectivo académico del CIEco continúa con su dinámica creativa, 
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desarrollando el proyecto de Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable 

de Ecosistemas, el cual se encuentra en revisión, así como un proyecto institucional que logró 

incorporar cuatro investigadores del programa de Cátedras Patrimoniales del CONACYT. 

 

A la par, el personal académico del CIEco se dio a la tarea de discutir y diseñar la creación de 

un nuevo Instituto. En 2011 formamos tres comisiones (Marco Conceptual, Estructura y Plan 

de Desarrollo) que trabajaron en la elaboración de las bases del presente documento. En estas 

comisiones se involucró casi el 60% de los académicos del CIEco, trabajando cotidianamente 

en la discusión y escritura de las tesis fundamentales de la nueva etapa institucional. Una 

‘Comisión de Comisiones’ trabajó sistemáticamente para asegurar la congruencia en las 

elaboraciones y, finalmente, las elaboraciones integradas en distintas fases se discutieron por 

el conjunto de académicos del CIEco en Reuniones Generales del Personal Académico. 

Realizamos en total nueve de estas reuniones generales para llegar a la formulación del 

presente proyecto, y en cada una de ellas el colectivo de académicos fue refinando sus 

métodos de trabajo. De las sesiones generales pasamos a los trabajos sistemáticos en talleres 

grupales y plenarias, del pensamiento individual pasamos a consolidar las elaboraciones 

grupales. 

 

El documento que hoy presentamos sintetiza, entonces, una historia de casi cuatro años de 

pensamiento grupal. Recoge además las propuestas surgidas de una comisión ad hoc del 

Consejo Técnico de la Investigación Científica, así como de las sugerencias y observaciones 

surgidas del pleno del CTIC el 16 de octubre de 2014, las del CAABQYS el 20 de enero de 

2015 y las de la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario del 27 de enero 

de 2015. El nombre del Instituto, su marco conceptual, su estructura y plan de desarrollo 

representan horas y horas de discusión, elaboración, reflexión y compromiso institucional de 

un grupo de académicos que ha logrado consolidar su pensamiento y actuar colectivos. Es 

este actuar colectivo quizás el principal logro del proceso que arroja como resultado el 

presente documento, siempre acompañado de una mística por construir una mejor 

Universidad, formar mejores profesionistas y aportarle a la sociedad conocimiento y técnicas 

que contribuyan a afrontar los grandes problemas ambientales que a todos preocupan. 

 

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2015. 

El Director 

Dr. Alejandro Casas Fernández
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la UNAM presenta el proyecto 

para su conversión a Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

(IIES). La propuesta se fundamenta en el desarrollo y madurez académica alcanzados por el 

CIEco. Asimismo, en la intención de consolidar una entidad universitaria dirigida a entender 

y atender los procesos ecológicos y sociales que determinan la crisis ambiental que vive el 

mundo a escalas locales, regionales, nacionales y globales. Se fundamenta también en la 

necesidad de fortalecer el desarrollo de enfoques novedosos multi-, inter- y 

transdisciplinarios de investigación, la formación de recursos humanos y la vinculación de la 

Universidad con la sociedad en torno a estos procesos. Con particular énfasis, el IIES buscará 

aportar al entendimiento de los procesos de aprovechamiento, conservación y recuperación de 

recursos naturales y ecosistemas, la innovación de alternativas tecnológicas y la construcción 

de políticas públicas que incidan en las condiciones de bienestar social necesarias para la 

construcción de sociedades sustentables. 

 

En la actualidad dominan en el mundo modelos de desarrollo social y económico 

caracterizados por prácticas de aprovechamiento de recursos que anteponen la acumulación 

de capital, maximizando la producción y extracción de recursos en el corto plazo, sobre el 

daño que ocasionan a los ecosistemas. Asimismo, predominan hábitos de consumo 

insostenibles y tecnologías contaminantes, una profunda inequidad, un continuo 

empobrecimiento de grandes sectores de la población mundial y una alarmante pérdida de 

culturas. Estos modelos, agravados por el crecimiento acelerado de la población humana, han 

determinado un alto impacto sobre los ecosistemas naturales, generando problemas 

ambientales sin precedentes en la historia planetaria. La mayoría de los ecosistemas del 

mundo están sobrexplotados y su biodiversidad, funciones y capacidad de brindar servicios a 

la sociedad han sido severamente dañadas. Tal alteración pone en entredicho las bases 

materiales del desarrollo social y económico, y la propia existencia de la humanidad. 

 

El proyecto del IIES parte de la premisa de que las interacciones entre la sociedad y los 

ecosistemas, mediadas por la tecnología, son indisociables. Y los sistemas socio-ecológicos, 

o mejor dicho sistemas socio-tecno-ecológicos, son unidades ambientales fundamentales que 

ameritan analizarse desde una perspectiva integral. El concepto de sistemas socio-ecológicos 
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es una visión actual y renovada del de ecosistemas. Surge del reconocimiento explícito de las 

interacciones entre sociedad y naturaleza, de la profunda dependencia humana de los recursos 

y servicios que proveen los ecosistemas y de los efectos directos e indirectos de la actividad 

humana sobre éstos. Asimismo, el concepto emerge de la existencia de ecosistemas y paisajes 

antrópicos, diseñados por las sociedades y que a lo largo de la historia comprenden ya la 

mayor parte de la superficie planetaria. En otras palabras, los problemas ambientales son, 

eminentemente, problemas socio-ecológicos. Desde esta perspectiva, el IIES abordará los 

problemas ambientales a partir de establecer bases para el manejo sustentable de ecosistemas. 

Así, el IIES reorientará el enfoque de investigación en manejo sustentable de ecosistemas 

desarrollado por el CIEco hacia investigación en manejo sustentable de ecosistemas y de 

sistemas socio-ecológicos. Desde el punto de vista conceptual, la conversión del CIEco en 

IIES busca fortalecer la organización institucional para consolidar la investigación 

interdisciplinaria y transdisciplinaria que se propuso impulsar el CIEco, de acuerdo con las 

premisas de la ciencia para la sustentabilidad. 

 

Actualmente, a nivel nacional y mundial las agendas de desarrollo sustentable plantean temas 

centrales de investigación y manejo para asegurar el abasto de agua, el aprovechamiento 

sustentable de sistemas agro-pecuarios y forestales, la remediación y restauración de 

ecosistemas degradados, el manejo sustentable de recursos naturales, el control de plagas, 

epidemias y especies invasoras, la búsqueda e impulso de energías alternativas y renovables, 

el desarrollo de ecotecnologías, la prevención y mitigación de efectos del cambio global, la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable de sistemas rurales y urbanos, 

entre otros. Todos estos temas constituyen grandes retos para la ciencia y la sociedad 

contemporáneas, e imponen la necesidad de nuevos enfoques de investigación ecológica, 

social y tecnológica. Asimismo, exigen replantear las metas y estrategias en la formación de 

recursos humanos en estas áreas del conocimiento y en la vinculación entre instituciones 

académicas y la sociedad para abordar tales desafíos. 

 

Ante el reconocimiento de los grandes retos que enfrenta la sociedad en temas ambientales, la 

UNAM ha impulsado, para abordarlos, distintas entidades como el Instituto de Biología, el 

Instituto de Ecología, el Instituto de Energías Renovables, el Centro de Ciencias de la 

Atmósfera, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, licenciaturas y posgrados, 
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programas como el PUMA, el PINCC, y proyectos que buscan concatenar esfuerzos inter-

institucionales como el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. En el contexto 

de tal esfuerzo, en marzo de 2003 se creó el Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

(CIEco), dedicado a desarrollar actividades académicas sobre manejo sustentable de 

ecosistemas. El CIEco surgió del Departamento de Ecología de los Recursos Naturales 

(DERN) del Instituto de Ecología y ha enfocado su labor científica y académica a desarrollar 

principios y acciones para la conservación, aprovechamiento, restauración y ordenamiento de 

ecosistemas, sus recursos y servicios. El Centro lleva a cabo una intensa actividad de 

docencia y formación de recursos humanos en los campos de ciencias ambientales, ecología, 

manejo de ecosistemas y ciencia para la sustentabilidad. También desarrolla una permanente 

labor de vinculación entre la academia y diversos actores y sectores sociales y 

gubernamentales relacionados con temas ambientales. 

 

El CIEco ha sido fructífero en sus tareas académicas, habiendo superado ampliamente en una 

década las metas y objetivos que se establecieron en el plan de desarrollo del proyecto de su 

creación. El Centro ha madurado en diversas facetas de su quehacer académico; inició con 

una plantilla de 22 investigadores y 10 técnicos académicos y actualmente (enero de 2015) 

cuenta con 31 investigadores, 4 investigadores de cátedras patrimonales CONACYT que se 

incorporaron en octubre de 2014 y 22 técnicos académicos, lo que implica un crecimiento de 

más de 78%. Tres cuartas partes de sus investigadores ocupan actualmente las dos categorías 

más altas (son titulares B y C) mientras que al momento de la creación del CIEco éstos 

representaban sólo el 27%. Asimismo, durante este lapso los técnicos académicos en las 

categorías de titulares pasaron de 40% a 86%. Acompañando a este proceso de crecimiento y 

maduración de la planta académica, se contó con la participación de 52 doctores (67% 

provenientes de diferentes universidades del país y 33% de universidades del extranjero) que 

realizaron estancias postdoctorales en el Centro. Entre 2003 y 2014, los académicos del 

CIEco publicaron un total de 1,299 productos primarios de investigación. De éstos, 880 (68% 

del total) fueron artículos científicos en revistas arbitradas (837 en revistas indizadas en ISI, 

Institute for Scientific Information), 293 capítulos de libros (44% en libros de edición 

internacional), 59 libros y 82 reportes técnicos arbitrados; además, se publicaron 69 artículos 

in extenso en memorias de congresos, reseñas o comentarios. Se desarrollaron también más 

de 30 productos tecnológicos de impacto a nivel nacional e internacional. En once años de 

existencia del Centro, la tasa promedio anual de artículos arbitrados publicados en revistas 
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indizadas por investigador fue de 2.4 (el intervalo de variación entre años fue 1.6 - 3.7); en 

promedio, el total de productos primarios por investigador por año fue de 4.3 (intervalo: 2.1 - 

6.3). Esta productividad no ha sido el resultado de una elevada tasa de publicación de 

contados investigadores, sino una contribución de todos los investigadores que forman parte 

del Centro, la cual a lo largo del tiempo tiende a ser más equitativa. 

 

Durante la historia de existencia del Centro, los académicos del CIEco han impartido un total 

de 547 cursos semestrales (en promedio 1.8 cursos por investigador por año durante los 12 

años de existencia del CIEco, 2.16 en los últimos cuatro años), además de 321 cursos cortos 

(de menos de 20 horas de duración). Estos cursos se han impartido en diferentes programas 

de licenciatura y posgrado de la UNAM y de otras universidades e institutos de investigación 

nacionales y del extranjero. En agosto de 2005, con la gestión y el liderazgo académico del 

CIEco, la UNAM creó la Licenciatura en Ciencias Ambientales cuya sede fue este Centro 

hasta 2012. En 2011, junto con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) 

el CIEco lideró el diseño y gestión de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) 

unidad Morelia. Junto con otras entidades académicas de la UNAM, El Colegio de 

Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el CIEco ha tenido una 

activa labor en la implementación de los programas de educación superior de la ENES 

Morelia. Hasta junio de 2014, el CIEco albergó a cerca de 220 alumnos de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales (LCA); fue la sede principal de cinco generaciones que concluyeron 

sus cursos en sus aulas, de los cuales 59 estudiantes han obtenido su grado. En el programa 

de la LCA, ahora adscrita a la ENES Morelia, el CIEco colaboró con la impartición del 90% 

de los cursos. Asimismo, los académicos del CIEco han dirigido las tesis, tesinas y otras 

actividades de cerca del 65% de los estudiantes graduados (hasta el presente 40 alummnos). 

 

En total, bajo la dirección de académicos del CIEco se han titulado 259 estudiantes de 

licenciatura. De éstos, 40 son alumnos de la LCA y 219 son estudiantes de otros programas, 

principalmente de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Estos últimos constituyen cerca del 70% del total de alumnos de lienciatura 

graduados por académicos del CIEco. A nivel de posgrado, los académicos del CIEco han 

dirigido las tesis concluidas de 204 estudiantes de maestría y 93 de doctorado, la mayoría 

alumnos del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Adicionalmente, 52 doctores 

(67% mexicanos y 33% de otros países) han realizado estancias postdoctorales en el CIEco. 
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Las tareas de vinculación del CIEco tienen como fin potenciar la función social de la ciencia 

que desarrolla (la atención de demandas de investigación por la sociedad, la divulgación del 

conocimiento científico y la incidencia en criterios para la toma de decisiones). Asimismo, 

busca contribuir a la construcción social de la ciencia (la incorporación de conocimientos y 

experiencias de otros sectores de la sociedad en la construcción de conocimiento trans-

disciplinario). Para alcanzar estas metas el CIEco ha promovido interacciones con diferentes 

sectores de la sociedad, principalmente instancias gubernamentales (comunitarias, 

municipales, estatales, regionales y nacionales), organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones civiles, comunidades rurales y urbanas y público general. Desde sus inicios, 

estas actividades forman parte del trabajo realizado por los laboratorios y grupos de 

investigación del CIEco. Sin embargo, y con el fin de fortalecer esta importante labor, el 

CIEco creó su Unidad de Vinculación. Ésta funciona como un puente de comunicación que 

recibe y atiende institucionalmente demandas de distintos sectores, que difunde información 

científica a través de diferentes medios de comunicación (impresos, radio, televisión e 

internet), promueve talleres de discusión inter-sectorial y conferencias, y busca influir en las 

políticas ambientales. Esta Unidad impulsa un proyecto de educación continua mediante la 

impartición de diplomados y cursos en programas educativos formales y no formales. Con el 

apoyo de su Unidad de Vinculación, el Centro ha logrado potenciar su actividad de 

comunicación con sectores no académicos, divulgación de la ciencia y vínculos de apoyo a 

tomadores de decisiones en temas ambientales. Esta labor ha facilitando la inserción del 

CIEco en el diseño de política pública. Durante los últimos ocho años se han desarrollado 

más de 100 talleres de discusión inter-sectorial, diplomados y otras actividades de 

vinculación dirigidos a sectores no académicos de la sociedad. Con el apoyo de la Undad de 

Vinculación los laboratorios del CIEco han construido su agenda de investigación atendiendo 

demandas de distintos sectores. Este proceso ha facilitado la incorporación de las visiones de 

estos sectores en el desarrollo de los estudios que llevan a cabo los grupos de investigación. 

 

El CIEco creó también una Unidad de Sistemas de Información Geográfica que ha apoyado la 

investigación que maneja bases de datos espaciales, en especial modelaciones ecológicas y 

proyectos de ordenamiento territorial. Ha tenido importantes contribuciones en las labores de 

vinculación institucional, sobre todo apoyando proyectos de ordenamiento ecológico para el 

diseño de políticas y toma de decisiones a nivel comunitario, municipal, estatal y regional. 

También cuenta el CIEco con una Unidad de Ecotecnologías, la cual ha tenido una destacada 

contribución en innovación tecnológica, particularmente en el área de bioenergía, donde se 
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tiene reconocimiento a nivel internacional, y en la sistematización de experiencias 

ecotecnológicas en general con diferentes actores a nivel nacional. Confluyen también en esta 

Unidad grupos de investigación en agroecología y manejo forestal, los cuales permiten 

proyectar un amplio repertorio de líneas de innovación tecnológica. Esta Unidad ha 

promovido la apertura de nuevas líneas de investigación y ha desarrollado un importante 

vínculo con sectores de la sociedad que tienen gran interés en la aplicación de la ecología y 

las ciencias ambientales para la solución de problemas concretos. Ha promovido dos 

Encuentros Nacionales y tres Ferias de Ecotecnologías con amplia capacidad de convocatoria 

y trabaja activamente en un Inventario Nacional de Ecotecnologías que será de gran 

relevancia para el país. Recientemente, la Unidad de Ecotecnologías, junto con un amplio 

grupo de investigadores del CIEco, encabeza el diseño y gestión del proyecto de Laboratorio 

Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de Ecosistemas el cual, de lograrse, será de 

gran importancia institucional para el campus Morelia. El Jardín Botánico es otra de las 

Unidades de Apoyo del CIEco; se ha venido consolidando y también contribuye a la 

vinculación con el público en general. Constituye un área de protección de especies 

amenazadas, realiza innovación técnica en propagación y mantenimiento de colecciones, 

aloja un herbario, y ofrece al público un área de exhibición de especies pertenecientes a 

distintos ecosistemas del país. A nivel regional es el único proyecto de esta naturaleza; 

incluye un programa de educación ambiental y brinda un importante servicio de cultura 

ambiental a la sociedad michoacana. 

 

Los esfuerzos de vinculación institucional del CIEco se reflejan también en 223 

publicaciones de divulgación científica, más de 500 comunicaciones en eventos para el 

público en general, medios impresos y electrónicos y múltiples actividades dirigidas a 

público académico y no académico. Con esta estrategia el CIEco ha consolidado su objetivo 

de insertarse y participar en las agendas ciudadanas, municipales, estatales y federales 

relacionadas con el ordenamiento, la planeación y el uso de los recursos naturales en 

ambientes rurales y urbanos, el diseño de programas educativos, la capacitación de docentes, 

productores y empresarios, la gestión comunitaria y el diseño de políticas públicas. 

 

La relevancia del trabajo académico del CIEco ha sido reconocida por sus pares, de modo que 

el 89% de los académicos tiene el nivel C o D del PRIDE. Todos los investigadores 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (77.4% de éstos están en las categorías más 

altas: 51.61% con el nivel II y 25.81% con el nivel III). Asimismo, sus investigadores han 



 12 

desempeñado un papel de liderazgo como directores, presidentes o coordinadores generales 

de comités científicos, sociedades y redes científicas de alcance nacional e internacional. 

Varios de sus académicos y alumnos han sido reconocidos con premios y distinciones 

especiales de carácter regional, nacional e internacional. 

 

El CIEco cuenta con una importante infraestructura y equipo científico especializado que se 

alberga en 31 laboratorios de investigación, cada uno dirigido por alguno de sus 

investigadores; además cuenta con cinco laboratorios grupales que apoyan institucionalmente 

la investigación de personas y grupos. El CIEco tiene cinco Unidades de Apoyo Académico 

(Cómputo y Telecomunicaciones, Ecotecnologías, Vinculación, Sistemas de Información 

Geográfica y Jardín Botánico), una biblioteca, un bioterio, un herbario con cubículos y 

laboratorio de investigación, aulas y laboratorios de docencia. Cuenta también con una 

Unidad de Cultura Ambiental que comprende un auditorio para 150 personas, una sala de 

usos múltiples para 40 personas, una sala de exposiciones y una azotea verde. Hay en el 

CIEco además dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de idiomas, seis salas para 

videoconferencias y una Unidad Administrativa. En total, esta infraestructura cubre 6,648.75 

m2 de construcción. El Jardín Botánico del CIEco se despliega en un superficie de 1.42 

hectáreas incluyendo áreas de viveros, arboretum y colecciones de recursos genéticos 

vegetales. 

 

Actualmente el CIEco trabaja en la elaboración del proyecto de “Laboratorio Nacional de 

Ecotecnologías y Manejo Sustentable de Ecosistemas”, aspirando a la consolidación de un 

esfuerzo nacional por la innovación de tecnologías para atender problemas ambientales. Se 

incluyen en ese proyecto temas de innovación tecnológica en energías renovables, manejo de 

agua, manejo de residuos, restauración de suelos, agroecología, manejo sustentable de 

bosques, sistemas agro-silvo-pastoriles, entre los más importantes. En sus inicios, el CIEco 

compartirá la responsabilidad de este proyecto con entidades de la UNAM como el Instituto 

de Investigaciones en Materiales, el Instituto de Ingeniería, el Centro de Ciencias 

Matemáticas, el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolóas de Hidalgo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias de Michoacán, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y 

organizaciones civiles. 
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Todos estos logros muestran que el CIEco ha alcanzado un estado de madurez académica, 

cumpliendo ampliamente con la misión y objetivos de largo plazo que se plantearon con su 

creación. Entre estos objetivos se encontraba el de establecer una nueva entidad académica de 

la UNAM dedicada al estudio del campo emergente de Manejo de Ecosistemas y que tuviese 

un área de diferenciación en su enfoque y producción científica al de sus pares existentes en 

la UNAM. Un análisis comparativo entre entidades académicas de la UNAM, del país y del 

extranjero, con base en publicaciones en los temas de investigación realizados en el CIEco, 

muestra que este Centro ha diferenciado su perfil de investigación con respecto a las 

entidades académicas de las cuales proviene. El análisis refleja que el CIEco se encuentra 

diferenciado de sus pares académicos más cercanos dentro de la UNAM, que son el Instituto 

de Ecología (IE) y el Instituto de Biología (IB), de los cuales deriva. También se diferencia 

del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) y del Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), los cuales investigan temas ambientales. 

Mientras que el IE y el IB se orientan principalmente a investigación biológica, el CIGA y el 

CRIM lo hacen con una mayor orientación a temas sociales. El CIEco representa una 

situación intermedia, combinando enfoques biológicos y sociales en sus líneas de 

investigación sobre manejo sustentable de ecosistemas. Este análisis muestra también que el 

perfil científico del CIEco es semejante a aquel de entidades académicas del país y del 

extranjero dedicados a la investigación en Ecología, Ambiente y Sociedad. En este contexto, 

el CIEco tiene un nicho de actividad científica propio en la UNAM. Además, coadyuva con 

otras entidades nacionales e internacionales a generar conocimiento original y tecnologías 

novedosas para la conservacion, uso, restauración y ordenamiento de los ecosistemas, su 

biodiversidad, sus recursos y servicios, bajo enfoques multi- e inter-disiciplinarios y con la 

perspectiva de aportar bases científicas para el desarrollo sustentable de las sociedades. 

 

La solidez académica alcanzada y los requerimientos de desarrollo a futuro plantean al CIEco 

la necesidad de emprender una nueva etapa en su desarrollo: su conversión a Instituto. Así, el 

CIEco, aspira a consolidar nuevos enfoques y paradigmas de investigación, reforzar su labor 

docente, la formación de recursos humanos y vinculación que respondan a los grandes retos 

científicos que emergen de la problemática ambiental, las ciencias ambientales, la ecología y 

la ciencia para la sustentabilidad. 

 

El CIEco reconoce la gran aportación de la ciencia desde enfoques disciplinarios y continuará 

desarrollándose en esa vertiente. Pero también reconoce que la estrecha interacción de 
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procesos sociales, tecnológicos y ecosistémicos en problemas ambientales demanda 

investigación interdisciplinaria, socio-ecológica, en la que confluyan enfoques, experiencias y 

herramientas metodológicas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las 

ingenierías. El IIES impulsará investigación en ciencia para la sustentabilidad socio-

ecológica, buscando: i) la comprensión de factores y procesos que rigen la complejidad de la 

estructura y dinámica de los ecosistemas vistos como sistemas socio-ecológicos y las 

condiciones necesarias para asegurar su mantenimiento futuro, ii) el entendimiento de 

problemas socio-ecológicos a diferentes escalas espaciales y temporales, iii) el desarrollo de 

investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria guiada por enfoques participativos que 

involucren a académicos y a otros sectores de la sociedad que tienen conocimientos y 

desarrollan experiencia en la atención de problemas ambientales y iv) una vigorosa 

articulación y retroalimentación entre la investigación básica y sus aplicaciones para atender 

problemas ambientales. 

 

En tal contexto, la misión del IIES será llevar a cabo investigación científica, formación de 

recursos humanos y vinculación con la sociedad, dirigidas a entender problemas socio-

ecológios, desde enfoques de trabajo disciplinarios e interdisciplinarios. Su fin es contribuir 

a la construcción de sociedades sustentables, capaces de proveer de manera equitativa y 

justa los satisfactores materiales y culturales a grupos humanos, sin afectar la capacidad de 

renovación de los ecosistemas y respetando los procesos que sustentan la vida en el planeta. 

 

Para llevar a cabo esta misión el IIES promoverá proyectos y programas de investigación, en 

los cuales se estimulará el trabajo grupal que facilite la interacción entre disciplinas, el 

vínculo transversal entre proyectos, la vinculación con la sociedad y el desarrollo de enfoques 

de investigación participativa. Los proyectos grupales que existen en el CIEco continuarán 

desarrollándose, fortaleciéndolos mediante el impulso de investigaciones transversales, 

impulsando investigaciones sobre temas complejos como procesos de origen, conservación y 

manejo sustentable de la biodiversidad, funcionamiento y condiciones de resiliencia de 

sistemas socio-ecológicos, procesos sociales y ecológicos relevantes en la toma de decisiones 

a distintas escalas espaciales y temporales, manejo adaptativo y monitoreo de intervenciones 

tecnológicas, comunicativas y sociales para el mantenimiento de biodiversidad, integridad y 

funcionamiento de ecosistemas y bienestar humano. Para fortalecer esta tendencia y organizar 

su actividad académica, el IIES formará cinco Programas de Investigación con el fin de 

articular y planear estrategias del trabajo de investigación en torno a grandes ejes temáticos 
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que por su amplitud requieren la suma de esfuerzos individuales y grupales a mediano y largo 

plazos. Los siguientes serán los Programas de Investigación que impulsará el IIES: (1) 

Conocimiento y Manejo Sustentable de Biodiversidad, (2) Sistemas Socio-ecológicos, (3) 

Cambio Global: Dimensiones Ecológicas y Humanas, (4) Innovación Eco-tecnológica y (5) 

Ecología Molecular y Funcional. Cada Programa coordinará con flexibilidad las labores de 

investigación individual y grupal con el fin de complementar y optimizar los recursos 

infraestructurales y humanos con que contará el IIES. Cada investigador podrá participar en 

uno o más Programas, de acuerdo con sus intereses académicos. 

 

Las actividades de investigación, docencia y vinculación del Instituto se llevarán a cabo en un 

ámbito plural, basadas en la libertad de cátedra, incorporando diversos enfoques y 

aproximaciones teóricas y aplicadas. La investigación en el IIES procurará la síntesis de 

conocimiento, el diagnóstico y el diseño de escenarios socio-ecológicos sustentables e 

intervenciones técnicas. Generará modelos, sistemas de información, herramientas y técnicas 

con base en los cuales tanto académicos como otros actores de la sociedad lleven a cabo 

procesos colectivos de aprendizaje y generación de conocimiento útiles para el diseño de 

políticas públicas, toma de decisiones y acciones para atender problemas ambientales. 

 

El Departamento de Ecología de los Recursos Naturales (DERN), del Instituto de Ecología, 

fue el precursor directo del CIEco. Esta entidad académica fue una de las fundadoras del 

Campus Morelia, el cual ha sido fundamental para desarrollar la presencia de la UNAM en la 

región occidente del país. Hoy en día el CIEco tiene una estrecha colaboración con la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, colabora con organizaciones civiles y 

gubernamentales del estado y brinda importantes servicios académicos, culturales y de 

consultoría técnica a diversos sectores de la sociedad. Todas estas actividades son sin duda 

expresiones del impacto regional en este polo de desarrollo. La creación del IIES permitirá 

consolidar los proyectos de descentralización de la UNAM y sumará en el Consejo 

Universitario y sus comisiones los puntos de vista de sus dependencias foráneas y de aquellas 

que abordan temas ambientales. La presencia con voz y voto en los cuerpos colegiados de la 

UNAM fortalecerá al nuevo Instituto para impulsar programas de investigación, docencia y 

extensión universitaria en temas relacionados con ciencias ambientales, manejo de 

ecosistemas, sistemas socio-ecológicos, y ciencia para la sustentabilidad. Fortalecerá el 

desarrollo académico equilibrado del Campus Morelia, coadyuvando a reforzar el carácter 

nacional de nuestra Universidad y su liderazgo científico, educativo y cultural en México. 
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Para llevar a cabo su misión, el IIES seguirá un plan de desarrollo de acuerdo con las etapas 

que se resumen a continuación: 

 

I) Corto plazo (1-4 años): (1) se fortalecerá la investigación en proyectos grupales y se 

establecerán los Programas de Investigación, los cuales constituirán las bases de organización 

del trabajo académico y de las políticas de crecimiento institucional; (2) crecerá la planta 

académica incorporando nuevos investigadores y técnicos académicos de acuerdo con los 

requerimientos de los Programas de Investigación, buscando complementar y fortalecer el 

trabajo interdisciplinario, con particular énfasis en el reforzamiento de áreas de ciencias 

sociales e investigación e innovación tecnológica; (3) se continuarán desarrollando proyectos 

y convenios de colaboración científica y docente con entidades académicas de la UNAM y de 

otras instituciones regionales, nacionales e internacionales; (4) se colaborará en la 

consolidación de los campos de conocimiento ‘Manejo Integral de Ecosistemas’ y ‘Ecología’ 

del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM y colaborará en la implementación del 

Posgrado en Ciencia para la Sostenibilidad, del cual será sede; (5) se continuará brindando 

soporte al proyecto de Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, 

colaborando en el diseño y práctica docente de las carreras en temas ambientales; se 

participará como entidad responsable de los programas de Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, la Licenciatura en Ecología y la Licenciatura en Ciencias Agroforestales; 

asimismo, se colaborará con la ENES León en el impulso de la Licenciatura de Ciencias 

Agrogenómicas; (6) se continuará el desarrollo de infraestructura, particularmente se 

impulsará la creación del Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de 

Ecosistemas, junto con dependencias de la UNAM, de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, así como instituciones gubernamentales y no gubernamentales del país; 

(7) Se promoverá la renovación de infraestructura y equipo de telecomunicaciones y el 

equipamiento de los laboratorios de investigación. Con particular énfasis se continuará la 

construcción y establecimiento de laboratorios institucionales de apoyo a investigaciones 

grupales; (8) se fortalecerán las Unidades de Apoyo Académico, procurando garantizar el 

apoyo al trabajo experimental y de campo de los distintos laboratorios y grupos de 

investigación; (9) se fortalecerá el Jardín Botánico con el fin de mejorar sus funciones de 

apoyo a la investigación, docencia, formación de recursos humanos, vinculación, difusión y 

educación ambiental; (10) se fortalecerá el programa de educación continua y comunicación, 

con particular énfasis en la atención de sectores que intervienen en el diseño de políticas 
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públicas y en la toma decisiones sobre temas ambientales, manejo de ecosistemas y 

sustentabilidad. 

 

II) Mediano plazo (4-8 años): (1) se consolidarán y desarrollarán los Programas de 

Investigación; se fortalecerá la planta académica orientada a la investigación aplicada y 

tecnológica y aquellas áreas consideradas prioritarias por los programas y proyectos grupales; 

(2) se colaborará con la ENES Morelia en el fortalecimiento de sus programas docentes con 

el fin de contribuir en su constitución y consolidación como Facultad; (3) se colaborará con la 

ENES Morelia y otras entidades de la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, el Teconógico de Morelia y el Colegio de Michoacán para establecer un Posgrado 

Interdisciplinario en Ciencias Ambientales; (4) Se continuará y ampliarán los alcances del 

Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de Ecosistemas, buscando la 

participación de entidades y organizaciones civiles y gubernamentales de Michoacán y de la 

región centro-occidente; (5) se continuará el proyecto de renovación y consolidación de 

infraestructura y equipamiento; (6) Se trabajará en la consolidación de los proyectos de 

vinculación y su articulación con la agenda de investigación institucional. 

 

III) Largo plazo (> 8 años): (1) se desarrollará investigación y crecimiento en proyectos y 

programas inter- y trans-disciplinarios, poniendo énfasis en la integración conceptual de los 

procesos asociados a la dinámica de sistemas socio-ecológicos y en el diseño y monitoreo de 

intervenciones para asegurar su sustentabilidad; (2) se mantendrá la colaboración con las 

ENES de Morelia y León, así como con otras Instituciones de Educación Superior regionales, 

atendiendo conjuntamente programas de licenciatura y posgrado y se desarrollarán convenios 

de colaboración con proyectos afines de licenciatura y posgrado nacionales e internacionales; 

(3) Se continuará y ampliarán los alcances del Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y 

Manejo Sustentable de Ecosistemas, fortaleciendo la participación de entidades y 

organizaciones civiles y gubernamentales de la región centro-occidente del país; (4) se 

continuará el proyecto de desarrollo y consolidación de infraestructura y equipamiento con el 

fin de maximizar la capacidad del Instituto para llevar a cabo sus labores de investigación, 

docencia y vinculación; (5) Se consolidarán los proyectos de vinculación con impactos 

estatales, regionales y nacionales, en estrecha articulación con la agenda de investigación y 

docencia del Instituto. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

1. La crisis ambiental del mundo contemporáneo 

 

El mundo contemporáneo vive una profunda crisis ambiental a niveles locales, regionales y 

global; los procesos sociales y ecológicos se encuentran concatenados a diferentes escalas 

espaciales y temporales y los fenómenos ambientales o socio-ecológicos presentan una 

complejidad que genera escenarios de alta incertidumbre, más impredecibles aún que en el 

pasado. El cambio global constituye el problema ambiental de mayor preocupación, pero éste 

incluye múltiples facetas de procesos1. Entre ellos se cuentan la pérdida de biodiversidad, la 

alteración de los ciclos biogeoquímicos, la erosión acelerada de suelos, la invasión de 

especies exóticas, el cambio en la composición de gases de la atmósfera, el uso de 

tecnologías contaminantes e ineficientes, el empobrecimiento de la población mundial, la 

dramática pérdida de culturas, conocimientos y técnicas locales, y la no menos trágica 

pérdida de las instituciones comunitarias y regionales. Las causas de fondo de los problemas 

son múltiples y complejos procesos que anteponen el interés por acumular capital por sobre la 

transformación de los ecosistemas, la degradación de los procesos naturales y el deterioro del 

sistema de soporte de la vida en el planeta2. 

 

Los ecosistemas existen desde que surgió la vida en la Tierra, miles de millones de años antes 

de que aparecieran los seres humanos. A diferencia del resto de organismos, los humanos han 

detonado un desarrollo cultural y tecnológico que les ha permitido trasformar los ecosistemas 

a escalas locales, regionales y globales3. Los cambios radicales en el ambiente a escalas 

planetarias ocurrieron en un lapso de apenas 300 años, con el surgimiento de la era moderna 

caracterizada por la industrialización, la revolución científico-tecnológica y el dominio del 

capital. Más aún, la crisis global se debe fundamentalmente a lo ocurrido en el parpadeo del 

último siglo. El crecimiento acelerado de la población humana, el uso indiscriminado de 

energías fósiles y agua, las emisiones industriales, la transformación de los ecosistemas 

naturales y la desigualdad entre los países han aumentado sus ritmos a niveles sin 

precedentes, asociados a cambios en las formas de organización social y en las visiones sobre 

                                                           
1

 1Vitousek 1992 
2

 2Ehrlich & Ehrilch 1991 
3

 3Ehrlich 2002 
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el desarrollo que guían las relaciones económicas, las interacciones entre humanos, y entre 

éstos y la naturaleza. 

 

La crisis global ha cuestionado el actual modelo de desarrollo, particularmente el que se 

consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido el principal responsable de la 

acelerada devastación de los ecosistemas y las sociedades humanas. Esta crisis ha permitido 

reconocer que la existencia humana no puede concebirse separada del mantenimiento de los 

ecosistemas y de los servicios que las sociedades obtienen de éstos; asimismo, que la 

existencia de los ecosistemas y sus funciones dependen íntimamente de los derroteros de la 

historia humana. Los ecosistemas brindan servicios de provisión de recursos como alimentos, 

fibras, materiales, medicinas, etc.; servicios de regulación que regulan el clima, las 

inundaciones, plagas, enfermedades, así como procesos de erosión; servicios culturales que 

abarcan beneficios intangibles tales como la belleza escénica y servicios de soporte que 

incluyen los procesos ecosistémicos que mantienen al resto de los servicios. En los últimos 

años, la investigación y las experiencias sufridas por diferentes grupos humanos (expuestos a 

catástrofes tales como deslaves, huracanes, tsunamis y sequías severas) han mostrado que los 

servicios ecosistémicos son indispensables para el mantenimiento de las sociedades humanas, 

que éstos operan a distintas escalas espaciales y temporales, que involucran a numerosas 

especies, y que la tecnología no los puede reemplazar. La capacidad que los ecosistemas 

tienen de proveer estos beneficios se está deteriorando por la actividad humana, alcanzando 

escalas globales. Y los servicios que se pierden por el deterioro de los ecosistemas son 

inmensamente más valiosos que las ganancias que se obtienen por las actividades que los 

alteran4. 

 

El modelo de desarrollo socio-económico que predomina en el mundo desde los años 50 del 

siglo XX está afectando aceleradamente las condiciones ambientales en las que los seres 

humanos han existido naturalmente durante su historia evolutiva y cultural5. El impacto que 

tendrá es aún incierto, pero si los ecosistemas naturales constituyen el sistema de soporte de 

vida del planeta, y su degradación acelerada contribuye significativamente a la crisis 

ambiental actual, resulta imprescindible la implementación de medidas para frenar su 

                                                           
4  4Daily et al. 1995 

5   5O’Neill 2001 
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destrucción, restaurar aquellos que están deteriorados y diseñar sistemas productivos que 

imiten el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Por ello, el entendimiento, la 

conservación, la restauración y el manejo sustentable de los ecosistemas y los sistemas 

sociales asociados serán tareas sustantivas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 

Sustentabilidad. 

 

México: riqueza bio-cultural y deterioro ambiental 

 

México posee uno de los mayores acervos de diversidad biológica del mundo, tan importante 

como los de Brasil, Colombia, Indonesia, Australia, Perú y China. El territorio mexicano 

representa sólo 1.4% de la superficie continental de La Tierra, pero en éste habita entre el 10 

y 12% del total de especies identificadas por la ciencia y se encuentra ahí la mayoría de los 

biomas y ecosistemas terrestres y acuáticos que se conocen en el mundo. La variedad de 

climas, la alta heterogeneidad geográfica, y la compleja historia geológica y biogeográfica del 

país generaron la pluralidad de paisajes, hábitats y ecosistemas que dieron lugar a la 

fascinante diversidad biológica y ecológica que lo caracterizan6. Pero México es también 

megadiverso en términos culturales. En su territorio habitan pueblos pertenecientes a 68 

grupos lingüísticos con 364 variantes, representativas de otras tantas culturas indígenas 

herederas de las antiguas civilizaciones mesoamericanas7. El acoplamiento histórico de los 

universos biológico y cultural generó uno de los polos de civilización más importantes y 

singulares de la humanidad, que dio lugar a más de 200 especies de plantas domesticadas y al 

conocimiento detallado de atributos de cerca de 8,000 especies de su flora y fauna usadas con 

distintos fines. Surgieron también diversos sistemas de producción agrícola, como las milpas, 

chinampas, terrazas, camellones, huertos y sistemas agroforestales. El manejo de la 

diversidad biológica se fundó en prácticas, saberes y conocimientos sobre la naturaleza 

perfeccionadas durante más de 10,000 años, lo que constituye la parte sustancial de la riqueza 

bio-cultural de México8. 

 

Sin embargo, las riquezas biológica, ecológica y cultural de México se encuentran 

comprometidas por la expansión del modelo industrial dominante. El creciente uso no 

                                                           
6   6Challenger, 1998 
7   7INALI, 2007; 8INEGI, 2010 
8 9CONABIO, 2006; 10Casas et al., 2007; 11Toledo & Barrera-Bassols, 2008 
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sustentable de recursos naturales y tecnologías ineficientes dependientes de combustibles 

fósiles, la desigual distribución de beneficios sociales y económicos, así como el acelerado 

crecimiento demográfico, que comenzaron a desarrollarse desde finales del siglo XIX se han 

acentuado durante las últimas décadas. La diversidad cultural se está reduciendo bajo el 

efecto de fenómenos de globalización, urbanización, migración y transmisión de valores de 

consumo que han sido ajenos a las formas de vida rural campesina. Las políticas de desarrollo 

social y económico no han tomado en cuenta las condiciones ambientales ni han sido capaces 

de superar las grandes asimetrías sociales; la pobreza y la desigualdad han ido en aumento y 

aunque se han catalogado como causantes de deterioro ambiental, en realidad todos estos son 

fenómenos que se retroalimentan mutuamente. 

 

Hoy en día el país sufre drásticos procesos de deforestación, degradación de suelos, pérdida 

de biodiversidad, destrucción de zonas costeras, contaminación de la atmósfera, de cuerpos 

de agua y de suelos, así como la pérdida de áreas verdes en las zonas urbanas. La escasez de 

agua es ya un problema nodal, pues buena parte de los ríos y lagos del país se encuentran 

contaminados con sustancias tóxicas y los acuíferos están sobre-explotados. El problema se 

agrava debido a políticas gubernamentales que han concesionado enormes superficies para 

realizar minería a cielo abierto y proyectos mega-turísticos, que han expandido 

desordenadamente las ciudades y vías de comunicación, y promovido un patrón de alto 

consumo energético. La reciente reforma energética significa una apertura a la explotación 

petrolera privada, la cual permite prever aumentos sustanciales en los ritmos de inversión y 

los riesgos asociados a los procesos de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos. 

Han sido limitadas las políticas para mejorar la viabilidad ambiental de las ciudades y la 

relación entre el campo y las ciudades, exacerbando los desequilibrios sociales y el daño a los 

ecosistemas. También ha sido limitada la vigilancia ambiental, con instrumentos jurídicos 

poco atendidos o sin aplicación por incapacidad institucional y/o corrupción. 

 

La respuesta de la ciencia: la re-configuración epistemológica 

 

La actual crisis ambiental constituye uno de los mayores retos para la ciencia contemporánea, 

no sólo porque demanda urgentemente nuevos enfoques capaces de ayudar a resolver 

problemas complejos, sino porque éstos representan una colosal amenaza para la 

supervivencia del planeta y de la propia humanidad. La crisis ambiental plantea la necesidad 

de nuevos paradigmas científicos y tecnológicos, pues buena parte de los marcos teóricos 



 22 

actuales de las ciencias sociales y naturales son insuficientes para abordarla. No existe una 

sino diversas maneras de concebir y hacer ciencia, y frente a la crisis actual todas ellas tienen 

importantes aportaciones potenciales. En distintas áreas científicas se han generado nuevos 

paradigmas, marcos conceptuales y enfoques de investigación, dirigidos a comprender la 

naturaleza de la crisis ambiental, así como a lograr estrategias para remontarla. Una 

conclusión fundamental es la necesidad de abordar en forma integrada el estudio de los 

procesos naturales y sociales. La propuesta es adoptar un principio de complejidad que 

“supere el conocimiento de mundos separados, donde ni las ciencias del hombre tienen 

conciencia del carácter físico y biológico de los fenómenos humanos, ni las ciencias de la 

naturaleza tienen conciencia de su inscripción en una cultura, una sociedad, una historia”9. 

Una ciencia que logre trascender, sin abolir, los distintos campos de las especialidades10. Ello 

implica estrategias de investigación multi- e interdisciplinarias que, a través de la interacción 

de los aportes disciplinarios, logren una comprensión integral de la realidad. 

 

En las últimas décadas han surgido y se han consolidado áreas de conocimiento que integran 

el estudio de la naturaleza y la sociedad. Ejemplos de éstas son la agroecología, la 

ecotecnología, la etnoecología, la economía ecológica, el manejo de ecosistemas, la ecología 

urbana, la sociología ambiental, la ecología política y la comunicación ambiental. Asimismo, 

son cada vez más frecuentes los esfuerzos por realizar investigación que, aunque inmersa en 

disciplinas específicas se lleva a cabo en conjunto con distintas especialidades con el fin de 

resolver problemas complejos como el aprovechamiento de recursos naturales, la 

conservación, el control de especies invasoras, el control biológico de plagas y malezas, la 

restauración de ambientes degradados y contaminados, entre otros. En éstos, los 

conocimientos de distintas disciplinas son necesarios para entender los contextos sociales y 

naturales en los que ocurren y contribuir a su adecuada solución. 

 

La ciencia universitaria y los problemas ambientales 

 

En México la actividad científica ha estado fuertemente asociada a las universidades 

públicas. Su desarrollo histórico ha propiciado la generación de conocimientos por áreas o 

disciplinas, pero ante el reto que impone la problemática ambiental, es necesario que las 
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universidades impulsen cambios en las formas de generar conocimiento y de formar 

profesionistas. Sin perder de vista el principio de “autonomía intelectual” o “libertad de 

cátedra”, el desafío de las universidades para trabajar en temas ambientales implica repensar 

y reconstruir institucionalmente las formas de trabajo convencionales. Además de construir 

conocimiento sobre las variadas dimensiones de los problemas ambientales, el gran reto es 

formular estrategias que articulen distintos campos de conocimientos para lograr análisis 

integrados de los problemas; asimismo, que tal integración permita vincularse con distintos 

sectores sociales y contribuya a la solución de conflictos ambientales que éstos enfrentan. Es 

de particular relevancia desarrollar programas académicos que ofrezcan a los estudiantes 

opciones de formación interdisciplinaria que logren establecer conexiones y vínculos entre 

distintas áreas del saber11. Es no sólo pertinente, sino necesario, el impulso de institutos 

abocados a la investigación, docencia y vinculación que contribuyan a resolver los problemas 

ecológicos y socio-ecológicos, y a apoyar la construcción de sociedades sustentables con base 

en una visión actual, renovada del manejo de ecosistemas, vistos éstos como sistemas 

eminentemente socio-ecológicos. 

 

2. Hacia un nuevo paradigma de investigación en sustentabilidad ambiental 

o socio-ecológica 

 

El concepto de sistema socio-ecológico 

 

El concepto de sistema socio-ecológico plantea a la sociedad humana y su contexto ecológico 

como una unidad integrada por subsistemas naturales y sociales, fuertemente acoplados 

mediante procesos de interacción entre los ecosistemas y los sistemas sociales. Se ha 

propuesto que el planeta en su conjunto constituye un gran sistema socio-ecológico global 

que contiene un gran número de ecosistemas y sistemas socio-ecológicos que operan a 

diferentes escalas interactuando entre sí12. Aunque desde hace décadas las relaciones 

sociedad-naturaleza se han abordado por diversas disciplinas, en la actualidad se ha 

enfatizado la relevancia de entender tales interacciones desde la perspectiva de sistemas 
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complejos13. No existe una forma única de entender los sistemas socio-ecológicos, pues cada 

problema de investigación plantea necesidades particulares para identificar los factores o 

procesos relevantes. Es pertinente reconocer que ambos tipos de sistemas son de naturaleza 

muy diferente. Los ecosistemas son sistemas biofísicos en donde ocurren flujos y 

transformaciones de materia y energía, mientras que los sistemas sociales poseen atributos 

como la cultura, tecnología, instituciones sociales, comunicación, construcción de nociones 

sobre la realidad y modificación de los entornos. La tecnología –como generadora de 

dispositivos, pero también de métodos, estrategias y prácticas de manejo– constituye 

actualmente la mediación universal entre la sociedad y la naturaleza. Sociedad, naturaleza y 

tecnología se influyen y determinan mutuamente13 y, por lo tanto, su comprensión integral es 

indispensable. La noción de sustentabilidad en los ecosistemas remite inevitablemente a una 

visión renovada de éstos como unidades socio-ecológicas. 

 

El concepto de sustentabilidad 

 

La idea de sustentabilidad plantea lograr una relación armónica entre las sociedades y los 

ecosistemas, de forma que puedan cubrirse equitativa y suficientemente las necesidades de 

todos los seres humanos a la vez que se mantienen los procesos ecosistémicos y evolutivos 

inherentes al fenómeno de la vida en la Tierra14. En esencia, ello supone una postura ética de 

respeto a los procesos naturales, a los ecosistemas, a la vida y a la dignidad de los seres 

humanos. El de sustentabilidad es un concepto dinámico y multidimensional, es parte central 

de una búsqueda por satisfacer las necesidades de las sociedades presentes y futuras con 

equidad y justicia, en un planeta con ecosistemas saludables en el que los procesos que 

mantienen la vida se sostengan a largo plazo. Uno de los grandes retos en la búsqueda de la 

sustentabilidad es la negociación entre distintos actores y sectores sociales que representan 
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El rol e impactos cada vez más importantes que tiene la tecnología como mediación  entre sociedad y 

naturaleza, así como su carácter propio, es decir en cuanto “artificialización” de la naturaleza y “objetivación” 
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documento seguiremos usando el primer término. 
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múltiples intereses en conflicto15 y éste resulta un tema de particular relevancia en las 

agendas de investigación. 

 

Otro importante reto para la investigación es reconocer que la sustentabilidad no es un estado 

utópico estático al cual aspirar, sino un proceso de cambio continuo y dirigido, basado en un 

balance entre la productividad de los sistemas, su capacidad de regulación y su capacidad de 

transformación. La sustentabilidad debe verse como la capacidad de los sistemas socio-

ecológicos de “permanecer cambiando” a través de lo que algunos autores denominan “ciclos 

adaptativos”16. Para lograr este objetivo, no sólo son importantes la productividad y 

eficiencia física o económica de los sistemas. Son cruciales también propiedades como la 

capacidad de ‘aprendizaje’ de los sistemas, su capacidad de adaptación, de resiliencia, la 

estabilidad y la equidad a distintas escalas17. 

 

Elementos del paradigma de investigación socio-ecológica 

 

Multidisciplina e interdisciplina. Reconociendo el gran valor del trabajo disciplinario en el 

entendimiento de los ecosistemas y los sistemas sociales, las investigaciones en problemas 

ambientales requieren entender integralmente los procesos socio-ecológicos y desarrollar 

aplicaciones tecnológicas para atenderlos. Son multidisciplinarios aquellos trabajos de 

equipos que bajo diversas perspectivas confluyen para entender un problema. En los enfoques 

interdisciplinarios las disciplinas que convergen comparten un marco epistémico común, 

delimitan en conjunto el problema de investigación y construyen una base conceptual 

también común18. No es un enfoque aditivo de aproximaciones disciplinarias, sino la 

generación de nuevas perspectivas teórico-prácticas que emergen de las interacciones entre 

distintas disciplinas. 

 

Trans-escalaridad. La visión trans-escalar reconoce a los sistemas como partes de sistemas 

más amplios y como contenedores de otros sistemas. Por ello, resulta crucial identificar las 
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sinergias asociadas a determinadas escalas espaciales y temporales. Los sistemas socio-

ecológicos pueden ir desde la unidad doméstica y los subsistemas que le permiten funcionar, 

hasta la comunidad, municipio, región, o el planeta en su conjunto; y a tales escalas ocurren 

procesos anidados, propiedades emergentes de los sistemas, y ritmos diferenciados de los 

fenómenos sociales y ecológicos19. Para entender la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas, así como de los sistemas socio-ecológicos es también fundamental analizar su 

dimensión temporal; hay procesos que ocurren y se atienden en semanas, otros en lustros o 

siglos. Ante tal perspectiva, el concepto de metabolismo social es particularmente útil; éste 

plantea distinguir distintas fases de la historia socio-ecológica20 considerando relevante el 

análisis del pasado para entender las dinámicas actuales, así como el monitoreo de los 

cambios presentes y futuros de los sistemas socio-ecológicos. 

 

Investigación participativa y transdisciplina. La investigación participativa es una forma 

de construcción colectiva de conocimiento científico-tecnológico que ha probado ser de gran 

relevancia para la generación de alternativas de manejo sustentable de los sistemas socio-

ecológicos21. La participación de distintos actores sociales en el proceso de investigación 

ayuda a construir visiones más adecuadas sobre una realidad compleja, y permite incluir los 

conocimientos de éstos en la toma de decisiones, en lo que se ha denominado el “diálogo de 

saberes”. A través de la investigación participativa, las preguntas de investigación se definen 

conjuntamente entre científicos y otros actores sociales que eventualmente serán usuarios de 

la información (productores, gobierno, ONGs, entre otros). Y la calidad del trabajo y de la 

información es revisada por todos ellos: los usuarios como expertos en relevancia, y los 

científicos como expertos en rigor. En íntima relación con tal premisa está la necesidad de un 

diálogo adecuado entre los académicos que realizan investigación socio-ecológica y otros 

sectores que poseen repertorios cognitivos diferentes al de la ciencia contemporánea. Por 

ejemplo, en áreas rurales con núcleos de población indígena existen saberes milenarios en 

torno al uso y manejo de sus recursos naturales locales. Tales conocimientos y experiencias 

técnicas constituyen una oportunidad excepcional para la humanidad en la meta de acortar los 

caminos para encontrar soluciones a problemas. Igualmente importantes son las profundas 

                                                           
19

 28Ostrom, 2009  
20

 29Fisher-Kowalski y Hüttler, 1998a; 30Fisher-Kowalski y Hüttler, 1998b; 31Haberl et al., 2006; 32Gonzalez de 

Molina y Toledo, 2011 
21

 33Alcocer, 1998; 34Reyes, 2006; 35Salazar, 2006 



 27 

culturas populares urbanas con valiosas experiencias en la resolución de problemas socio-

ecológicos de las ciudades. 

 

El manejo de ecosistemas y de sistemas socio-ecológicos 

 

El manejo de sistemas socio-ecológicos involucra intervenciones técnicas (relativas a los 

componentes biofísicos), institucionales (relacionadas con los acuerdos y normas diseñadas 

por los grupos sociales) y comunicativas (necesarias para el intercambio y negociación en 

procesos de toma de decisiones y acciones de grupos sociales particulares), con el fin de 

obtener bienes y servicios de los ecosistemas y sistemas socio-ecológicos. Para que este 

manejo se lleve a cabo bajo los principios de sustentabilidad, es importante que esté basado 

en el mejor entendimiento de las interacciones y los procesos ecológicos que mantienen la 

composición, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas22, en contextos espaciales 

y temporales definidos, así como de los fenómenos culturales, históricos, económicos, 

tecnológicos y políticos de los sistemas sociales. 

 

El manejo integrado de sistemas socio-ecológicos debe partir de diagnósticos del estado y 

funcionamiento de los sistemas social y ecológico, para definir los contextos del manejo. 

Cuando se implementan estrategias de manejo, es esencial que éstas sean monitoreadas a fin 

de retroalimentar los procesos siguiendo un esquema de manejo adaptativo, el cual plantea 

que las prácticas requieren una continua evaluación y ajuste. El concepto de manejo 

adaptativo reconoce que los sistemas socio-ecológicos son complejos23, y sus condiciones de 

incertidumbre obligan a ajustar continuamente las estrategias de manejo a las respuestas del 

sistema. Las acciones humanas son vistas como experimentos continuos de los cuales derivan 

lecciones de aprendizaje colectivo de individuos e instituciones sociales24, para replantear, 

reorientar, recrear las intervenciones más pertinentes. 

 

3. Vinculación ciencia-sociedad: retos hacia la sustentabilidad 

 

Ciencia y toma de decisiones 
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Para que la ciencia participe en la toma de decisiones se requiere que los científicos 

conduzcan investigaciones rigurosas, en tiempos pertinentes y formatos útiles. Es frecuente 

que la información científica sobre un problema esté disponible pero no se utilice debido a 

que se encuentra en formatos inaccesibles para su aplicación25,26. El entendimiento de 

problemas ambientales requiere una “ciencia de emergencia” en la que “los factores son 

inciertos, hay valores en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes”27. Durante 

décadas ha prevalecido el modelo para vincular la ciencia con la sociedad con base en 

agendas de investigación diseñadas sólo por investigadores y la transferencia unidireccional 

de información a los usuarios. No obstante, la visión actual del extensionismo y de la difusión 

de innovaciones reconoce que el conocimiento debe ser pertinente a la situación que pretende 

resolver28 (“conocimiento socialmente robusto”29). Para ello, se plantea involucrar las 

necesidades e intereses de los usuarios de la información en la definición de los problemas y 

en el planteamiento de los objetivos de un proyecto de investigación, reivindicando también 

los enfoques de investigación participativa30. 

 

Vinculación para la sustentabilidad 

 

Desde su creación, el CIEco reconoció que la vinculación social es esencial para identificar 

necesidades de conocimiento en procesos de manejo sustentable, así como para difundir las 

actividades académicas del Centro y promover relaciones de trabajo que contribuyan a 

resolver problemas ambientales. En particular, se consideraron relevantes las demandas de 

comunidades, municipios, asociaciones civiles, productores o instituciones educativas. Con la 

propuesta de creación del IIES buscamos fortalecer nuestra contribución institucional en la 

construcción de modelos de manejo de ecosistemas, ambientes o sistemas socio-ecológicos 

que transiten hacia la sustentabilidad. Para ello es necesario promover que la información que 

generan los grupos de investigación pueda utilizarse en procesos de toma de decisiones. Los 
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conocimientos derivados de la investigación básica, aplicada y tecnológica, disciplinaria e 

interdisciplinaria, son importantes fuentes de información para promover una cultura 

ciudadana para la sustentabilidad. También son relevantes para diseñar intervenciones y 

desarrollar nuevas tecnologías para el manejo sustentable de los recursos y servicios 

ecosistémicos y el bienestar social. La divulgación científica, la comunicación y educación 

ambiental31y el desarrollo tecnológico son cruciales para tales fines. 

 

La experiencia del CIEco permite identificar al menos tres ámbitos en los que los trabajos de 

investigación pueden contribuir a lograr sistemas sustentables: 

 

1) Manejo de ecosistemas y sistemas socio-ecológicos a escalas locales o comunitarias. Son 

ejemplos los trabajos que se desarrollan sobre aprovechamiento de recursos forestales, 

estrategias para control de malezas, plagas y organismos nocivos, la recuperación o 

restauración de ecosistemas, las evaluaciones de impactos de la trasformación de ecosistemas 

y la pérdida de biodiversidad, entre otros. También lo son los proyectos comunitarios que 

promueven ecotecnologías para mejorar el uso de energía y agua, participación social para el 

mejoramiento de la calidad de vida, así como los que contribuyen a fortalecer la construcción 

de normas comunitarias de manejo de recursos naturales. Son ejemplos de estos enfoques de 

trabajo las diversas recomendaciones técnicas que se derivan de estudios forestales, 

agroforesales, agroecológicos para atender problemas de recursos en particular (palmas en la 

Selva Lacandona, agaves en el Valle de Tehuacán y La Montaña de Guerrero, jonotes en la 

Sierra Norte de Puebla, pitires en la Tierra Caliente de Michoacán, hongos en las zonas 

montañosas de Michoacán, producción de carbón en las cuencas de Cuitzeo y Pátzcuaro), 

control de plagas, manejo de suelos (ejemplos de ello se cuentan principalmente en diversas 

regiones de Michoacán); también son relevantes las propuestas para eficientizar el uso de 

leña y mejorar las condiciones de salud en numerosas comunidades de Michoacán, Puebla, 

Guerrero, Oaxaca, así como los programas nacionales en esta dirección. 

 

2) Diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con el manejo de sistemas 

socio-ecológicos. Diversos resultados de investigación tienen implicaciones que pueden 

tomarse en cuenta en marcos legales (leyes, normas y reglamentos) que atañen decisiones 

sobre manejo de sistemas socio-ecológicos. Algunos ejemplos son las políticas de planeación 
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urbana (en Morelia y en Pátzcuaro, Michoacán, por ejemplo), de acceso y uso de agua, así 

como programas de ordenamiento territorial (en diversas comunidades y regiones de 

México), de establecimiento de áreas naturales protegidas (Valle de Tehuacán Cuicalán, 

Mariposa Monarca, Chamela Cuixmala, Montes Azules, Zicuirán-Infiernillo, entre otras) de 

pagos por servicios ambientales (el CIEco realizó una evauación del subprograma de Pago 

por Servicios del programa Proárbol, para la Auditoría Superior de la Federación a finales de 

2013), de regulación en la cosecha de productos forestales maderables y no maderables (en 

comunidadesde la Sierra Tarahumara, el Valle de Tehuacán, la Sierra Negra, la región de la 

Mariposa Monarca, La Selva Lacandona, entre otras regiones); o leyes como la de 

bioseguridad o de desarrollo rural sustentable. Otros ejemplos son la generación de 

recomendaciones para incorporar la visión ecosistémica al diseño de políticas públicas. En 

estos y otros ámbitos, las investigaciones que llevará a cabo el IIES buscarán continuar 

aportando información útil para la toma de decisiones, y buscará ampliar sus capacidades 

institucionales para influir en el diseño de Políticas Públicas. 

 

3) Construcción de una cultura ciudadana para la sustentabilidad. La divulgación científica y 

la educación ambiental tienen una importante misión para promover una cultura que fomente 

el respeto a la vida y acciones ciudadanas responsables que ayuden a construir sociedades 

sustentables. El uso de los medios masivos de comunicación por el CIEco ha ido en auento y 

se proyecta una estrategia de mayores alcances. El proyecto de Jardín Botánico ha sido 

exitoso en programas de Educación Ambiental y el IIES se propone fortalecerlo con el 

mejoramiento de las colecciones e infraestructura, así como los servicios adecuados (se ha 

propuesto e iniciado un ambicioso proyecto de voluntarios ciudadanos, por ejemplo). 

 

La vinculación que se plantea el IIES se concibe bajo esquemas integrales. Así por ejemplo, 

los trabajos que busquen incidir en prácticas de manejo comunitario estarán relacionados con 

políticas públicas a distintas escalas de gobierno y deben verse también como procesos 

educativos, de formación de recursos humanos y de construcción de responsabilidades 

ciudadanas. 

 

A través de la conversión del CIEco al IIES, se ampliará y profundizará la labor desarrollada 

por el CIEco para responder de manera actual y oportuna a los grandes retos científicos aquí 

planteados que emergen de la problemática ambiental. El IIES buscará contribuir en la 

construcción de modelos de manejo de ecosistemas, así como de manejo ambiental o de 
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sistemas socio-ecológicos que transiten hacia la sustentabilidad y el siguiente análisis 

diagnóstico de la madurez alcanzada del CIEco permite constatar que este es un Centro 

sólido, productivo y dinámico que puede enfrentar dichos retos. 
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III. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL CIEco 

 

El Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) se creó por acuerdo del Consejo 

Universitario el 20 de marzo de 2003. Surgió del Departamento de Ecología de los Recursos 

Naturales (DERN) del Instituto de Ecología, creado a su vez el 13 de noviembre de 1996. El 

CIEco forma parte del Campus Morelia de la UNAM, inaugurado en diciembre de 1996. La 

creación del CIEco ha representado un avance sustancial en el proceso de desarrollo y 

consolidación del Campus Morelia, y ha contribuido a abrir amplias perspectivas de 

desarrollo académico de la UNAM en la región. Conformó una planta académica vigorosa 

con alta capacidad de trabajo de investigación grupal e interacción con instituciones 

académicas regionales, y con alta capacidad de trabajo colectivo para construir proyectos 

docentes, de desarrollo institucional y de vinculación con la sociedad. 

 

La creación del CIEco respondió a la necesidad de contar con una entidad de investigación 

científica dedicada al estudio de los impactos sociales sobre la biodiversidad, la estructura, 

funcionamiento y servicios de los ecosistemas. Particularmente, el CIEco se diseñó para 

generar conocimiento científico en manejo sustentable de ecosistemas, aportando principios y 

acciones para el ordenamiento, aprovechamiento, conservación, y restauración de 

ecosistemas, sus recursos y servicios. El CIEco se comprometió también a la formación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado con aptitudes para el trabajo profesional y el estudio 

del manejo de ecosistemas y de problemas ambientales. El CIEco ha promovido grupos de 

investigación para generar conocimiento ecológico, social, cultural y económico de procesos 

relevantes para el manejo de los ecosistemas, para su diseminación y vinculación para 

desarrollar propuestas de manejo de recursos naturales y ecosistemas. 

 

1. Investigación 

 

Planta académica y su proceso de maduración  

 

Actualmente, en enero de 2015, laboran en el CIEco 31 investigadores (13 titulares C, 12 

titulares B, 3 titulares A y 3 asociados C; Cuadros 1), 22 técnicos académicos (2 titular C, 7 

titulares B, 10 titulares A y 3 asociados C; Cuadro 2) y 12 investigadores posdoctorales 

(Cuadro 3). Asimismo, el CIEco se benefició recientemente con la asignación de 4 Cátedras 
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Patrimoniales del CONACYT, los cuales se incorporaron como investigadores en octubre de 

2014. El 85% de los académicos son definitivos, entre ellos 26 investigadores (84%) y 19 

(86%) técnicos académicos. 

 

Cuadro 1. Investigadores que laboran en 2014 en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Se 

indica categoría en la UNAM y su nivel en el SNI y/o en el programa PRIDE/PAIPA de la UNAM. 

Investigador Categoría Situación Nivel SNI PRIDE/PAIPA 

Arita Watanabe Héctor Takeshi INV TIT C  Definitivo III D 

Casas Fernández Alejandro INV TIT C Definitivo III D 

García Oliva Felipe INV TIT C Definitivo III D 

Ibarra Manríquez Guillermo INV TIT C Definitivo II D 

Jaramillo Luque Víctor INV TIT C Definitivo II B 

Maass Moreno José Manuel INV TIT C Definitivo I C 

Martínez Ramos Miguel INV TIT C Definitivo III D 

Masera Cerutti Omar INV TIT C Definitivo III D 

Oyama Nakagawa Alberto Ken INV TIT C Definitivo III D 

Quesada Avendaño Mauricio INV TIT C Definitivo III D 

Toledo Manzúr Víctor Manuel INV TIT C Definitivo III D 

Espinosa García Francisco INV TIT C Definitivo II D 

Lindig Cisneros Roberto INV TIT C Definitivo II D 

Ávila García Patricia INV TIT B Interino C.O.A. II D 

Balvanera Levy Patricia  INV TIT B Definitivo II D 

Benítez Malvido Julieta INV TIT B Definitivo II C 

Castillo Álvarez Alicia INV TIT B Definitivo II C 

Larsen John INV TIT B Interino C.O.A. II C 

Pérez Salicrup Diego INV TIT B Definitivo II C 

Andresen Ellen INV TIT B Definitivo II C 

Schondube Friedewold Jorge Ernesto INV TIT B Definitivo II D 

Gavito Pardo Mayra Elena INV TIT B Definitivo II C 

Paz Hernández Horacio Armando INV TIT B Definitivo I C 

De la Barrera Montpellier Erick INV TIT A Definitivo I C 

Del Val de Gortari Ek INV TIT A Definitivo II D 

González Rodríguez Antonio INV TIT A Definitivo I C 
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Cuadro 2. Técnicos académicos que laboran en 2014 en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas. 

Se indica categoría en la UNAM y su nivel en el programa PRIDE/PAIPA de la UNAM. 
 

 

Arroyo Rodríguez Víctor INV TIT A Definitivo II B 

García Frapolli Eduardo INV TIT A Definitivo II C 

González Esquivel Carlos Ernesto INV ASOC C C.O.D. Art. 51 I C 

Vega Peña Ernesto Vicente INV ASOC C C.O.D. Art. 51 I B 

Mwampamba Tuyeni H. INV ASOC C C.O.D. Art. 51 I C 

Técnico 

 

 

Categoría 

 

 

Situación 

 

 

Nivel  

PRIDE/PAIPA 

 Alarcón Chaires Pablo Eulogio TEC TIT C Definitivo D 

Pérez Nasser Nidia TEC TIT B Definitivo B 

Nava Mendoza Maribel TEC TIT B Definitivo C 

Martínez Bravo René David TEC TIT B Definitivo D 

Martínez Cruz Juan TEC TIT B Definitivo D 

Pérez Negrón Souza Edgar TEC TIT B Definitivo D 

Rocha Ramírez Víctor TEC TIT B Definitivo D 

Rodríguez Velázquez Jorge Enrique TEC TIT B Definitivo C 

Lobato García Manuel TEC TIT A Definitivo  C 

Solís Rojas Leonor TEC TIT A Definitivo C 

Ortiz Ávila Tamara TEC TIT A Definitivo C 

Ahedo Hernández Luis Raúl TEC TIT A Definitivo C 

López Maldonado Atzimba Graciela TEC TIT A  Definitivo C 

Sánchez Montoya José Gumersindo Jorge TEC TIT A  Definitivo D 

Valencia García Alberto TEC TIT A  Definitivo D 

Ferreira Medina Heberto TEC TIT A Definitivo D 

Araiza Méndez Salvador TEC TIT A Definitivo D 

Velázquez Durán Rodrigo TEC TIT A Definitivo 

 

C 

Aidea Atenea Bullen Aguiar TEC TIT A C.O.D. Art. 51 C 

Cornejo Tenorio Ma. Guadalupe TEC ASOC C Definitivo C 

Fuentes Gutiérrez Alfredo Fernando TEC ASOC C C.O.D. Art. 51 C 

Yolanda Magdalena García Rodríguez TEC ASOC C C.O.D. Art. 51 C 
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Cuadro 3. Investigadores posdoctorales que han laborado en el Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas. 

 

Nombre Periodo Financiamiento País 

1. Claudia Scarelli dos Santos 2003-2005 DGAPA Brasil 

2. George Dyer 2003-2005 UC-Mexus México 

3. Jorge E. Schondube Friedewold 2003-2005 DGAPA México 

4. Ana Burgos 2003-2006 CONACYT-CONABIO Argentina 

5. Inés Arroyo Quiroz  2004-2006 DGAPA México 

6. Laura Hoffman 2004-2007 DGAPA/Proyecto E.U.A 

7. Ramiro Aguilar 2005-2007 DGAPA Argentina 

8. Ross A. McCauley 2005-2007 DGAPA E.U.A. 

9. Catherine Mathuriau 2005-2012 CONACYT-UNAM-FGRA Francia 

10. Roel Brienen 2006-2008 DGAPA Holanda 

11. Eduardo García Frapolli 2007-2009 DGAPA México 

12. Aurea del C. Cortés Palomec 2007-2009 DGAPA México 

13. Yareni Perroni Ventura 2007-2009 DGAPA México 

14. Luis Fernando Rosas Pacheco 2007-2011 UC-MEXUS México 

15. Martha Elena Lópezaraiza Mikel 2007-2013 DGAPA, CONACYT México 

16. Michael Henry 2007-2009 DGAPA México 

17. Fabiana Castellarini 2007-2009 Proyecto CONABIO Argentina 

18. Liliana Rentería Rodríguez 2007-2009 CONACYT-INE-Comunidad Euro México 

19. Javier Quesada Lara 2007-2009 Proyecto CONACYT España 

20. Roberto Garibay Orijel 2008-2008 DGAPA México 

21. Radika  Bhaskar 2008-2011 DGAPA-NSF E.U.A. 

22. María Arróniz Crespo 2008-2009 DGAPA España 

23. Rodrigo Méndez Alonzo 2008 DGAPA México 

24. Yan Gao 2008-2010 DGAPA China 

25. Víctor Berrueta 2008-2010 CONACYT México 

26. Víctor Arroyo Rodríguez 2008-2010 DGAPA España 

27 Blanca Azucena Pérez Vega 2009-2011 CONACYT México 

28. Andrés Camou Guerrero 2009-2012 

Macro-proyecto UNAM 

Proyecto CONACYT México 

29. Ana Isabel Moreno Calles 2011-2012 Proyecto CONACYT México 

30. Ilyas Siddique 2009-2011 DGAPA Alemania 

31. Dánae Cabrera Toledo 2010-2012 DGAPA México 

32. Valentina Campos Cabral 2010-2012 DGAPA México 

33. Lucero Sevillano 2010-2012 DGAPA México 

34. Ernesto Vega Peña 2010-2012 CONACYT México 

35. Eduardo Mendoza 2010-2012 UC-MEXUS y Proyecto CONACYT México 
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36. Lucrecia Arellano Gámez 2010-2011 CONACYT México 

37. Cynthia Armendariz Arnez 2010-2011 Proyecto CONACYT México 

38. Jesús Ma. Bastida Alamillo 2011-2013 DGAPA España 

39. Yaayé Arellanes Cancino 2011-2013 DGAPA México 

40. Pablo Carrillo Reyes 2011-2013 DGAPA México 

41. María Clara Arteaga Uribe 2011-2012 DGAPA Colombia 

42. Ana María Noguez Gálvez 2011-2012 Proy FOMIX-MICH  México 

43. Sandra Quijas Fonseca 2012- Proyecto Comisión Europea México 

44. Ana Paola Martínez Falcón 2012-2014 DGAPA México 

45. Jesús Andrei Rosales Castillo 2012-2014 DGAPA México 

46. Carlos García Bustamante 2012- Proyecto CONAYT México 

47. Felipe Barragan Torres 2012-2014 Proyecto CONACYT Mexico 

48. Ilse Concepción Ruíz Mercado 2012-2014 DGAPA México 

49. Clementina González Zaragoza 2012-2013 INECOL México 

50. Concepción Pérez Salaverria 2013-2014 DGAPA España 

51. Aly Veronica Balderrama Villaroel 2013-2014 DGAPA Chile 

52. Reinaldo de Lucena 2014-2015 Universidad de Paraíba Brasil 

 

En los casi 12 años de existencia del CIEco, la planta de investigadores titulares en los 

niveles B y C aumentó de 27% a 80% (Figura 1) mientras que el porcentaje de técnicos 

académicos en las categorías de titulares, creció del 40% al 90% (Figura 2). En este lapso, 52 

doctores, 66% mexicanos y 33% provenientes de otros nueve países, han realizado estancias 

postdoctorales en el CIEco (Cuadro 3); a través del tiempo, el número de estancias 

postdoctorales activas por año ha aumentado de manera evidente (Figura 3). Estos cambios 

muestran un claro proceso de maduración académica del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cambios en la estructura académica de la planta de investigadores del CIEco entre 

2003 y 2014. Nótese que de una estructura dominada por Investigadores Asociados C en 

2003, actualmente la estructura está dominada por los Investigadores Titulares C, cuyo 

número ha crecido de manera sostenida a través del tiempo.  



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cambios en la estructura académica de la planta de técnicos académicos del CIEco 

entre 2003 y 2014. Puede apreciarse que en sus inicios la estructura era dominada por 

Técnicos Asociados C, actualmente se tiene una estructura dominada por Técnicos Titulares 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cambio en el número de investigadores postdoctorados (activos por año) que 

realizaron estancias de investigación en el CIEco entre 2003 y 2013. El número total de 

académicos realizando estancias postdoctoraes fue de 52, la mayoría permaneciendo 2 ó 3 

años en el CIEco. 

 

Otro indicador de la maduración del CIEco es el creciente número de académicos que han 

accedido a niveles superiores en el PRIDE y en el Sistema Nacional de Investigadores. A la 

fecha, 85% de los académicos tiene el nivel C o D del PRIDE (Figura 4), 16 investigadores 

(el 51. 6%) cuenta con el nivel II, 8 (26%) cuentan con el nivel III y 7 (22.6% ) son nivel I 

del SNI (Figura 5). 
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Figura 4. Cambio en el número de académicos del CIEco en los niveles del Programa de 

Estímulos a la Superación Académica (PRIDE) de la UNAM, entre 2003 y 2014. Puede 

apreciarse el notable aumento a través del tiempo del número de académicos en el nivel D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cambio en el número de investigadores del CIEco en las distintas categorías del 

Sistema Nacional de Investigadores, entre 2003 y 2013. Los resultados de la evaluación de 

2014 favorecieron a dos investigadores con el nivel I a ocupar el nivel II. Puede apreciarse 

que el número de investigadores en los niveles II y III ha crecido notablemente a través del 

tiempo. 

 

Organización de la investigación, recursos financieros y producción científica 

 

Para realizar investigación, el personal académico del CIEco está organizado en laboratorios, 

los cuales se agrupan de manera flexible de acuerdo con sus afinidades temáticas. En total se 
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cuenta con 31 laboratorios instalados, los cuales desarrollan líneas de investigación que 

comprenden una amplia gama de temas sobre conocimiento y manejo de biodiversidad, 

estructura y funcionamiento de ecosistemas terrestres, de servicios ecosistémicos y manejo de 

recursos naturales, de economía ecológica, de ecología política, de procesos sociales y 

culturales del manejo de ecosistemas y de comunicación para el manejo de ecosistemas. El 

Anexo 1 muestra un panorama de las diversas líneas de investigación desarrolladas por estos 

laboratorios. 

 

El CIEco ha impulsado el desarrollo de proyectos grupales con el fin de estudiar de manera 

multi- e inter-disciplinaria sistemas socio-ecológicos, y estos proyectos se han convertido en 

un pilar de las actividades científicas del Centro. Se han desarrollado cerca de veinte 

proyectos grupales (algunos ejemplos se muestran en el Cuadro 4), con la participación de 

académicos del CIEco, de otras entidades de la UNAM y de otras instituciones nacionales e 

internacionales.  

 

Cuadro 4. Algunos proyectos grupales desarrollados en los últimos años por el CIEco para 

abordar investigaciones multi- o interdisciplinarias sobre sistemas socio-ecológicos 

relevantes. 

 

 Dinámica, estructura y funcionamiento de un bosque tropical seco en 

México. 

 Manejo de ecosistemas y desarrollo humano: estudio de la cuenca de 

Cuitzeo, Michoacán. 

 Proyecto Patsari®, Uso Sustentable de la Leña 

  Producción sostenible de hatos de cría en pastoreo. 

 Manejo de bosques tropicales en México: bases científicas para la 

conservación, restauración y el aprovechamiento de ecosistemas 

tropicales. 

 Recursos genéticos de México: manejo in situ y bioseguridad. 

 Bioenergía y cambio climático: un estudio multiescalar. 

 Dimensiones humanas y biofísicas de los bosques tropicales secos de 

América. 

 Generación de criterios y técnicas para restauración de bosques de 

coníferas. 

 Marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales 

incorporando indicadores de sustentabilidad (MESMIS) (Acceso a 

MESMIS interactivo). 

 Servicios de los ecosistemas de México 

 Desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos para el estudio 

interdisciplinario de los servicios ecosistémicos 

 Recuperación de biodiversidad, funciones y servicios ecosistémicos en 

bosques tropicales secundarios 
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Los proyectos grupales abordan problemas de investigación en sistemas socio-ecológicos de 

regiones templadas, tropicales secas, tropicales húmedas y áridas de México. Se estudian 

aspectos genéticos y demográficos críticos para la conservación y uso sustentable de 

importantes recursos genéticos como calabazas, magueyes, encinos, palmas y diversos 

productos forestales no maderables. Se investigan ecosistemas naturales (bosques) y 

artificiales (agroecosistemas, ciudades) y los procesos cruciales para su permanencia y 

desarrollo sustentable. Se analizan procesos sociales, culturales y económicos que influyen y 

regulan el cambio de uso de suelo y sus consecuencias sobre degradación o conservación de 

la biodiversidad, funciones y servicios de ecosistemas. Se generan criterios y tecnologías para 

la restauración de ecosistemas degradados y se producen lineamientos que permiten evaluar 

la sustentabilidad de sistemas ecológicos manejados. 

 

Los laboratorios y grupos de investigación han sido capaces de obtener importantes recursos 

para apoyar sus investigaciones. El Anexo 2 muestra la lista de proyectos con financiamiento 

y las fuentes de apoyo. La Figura 6 muestra un resumen de los recursos financieros obtenidos 

y ejercidos, por año, por los proyectos de investigación realizados en el CIEco durante el 

periodo de 2003 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Recursos provenientes de diversas fuentes para el financiamiento de proyectos de 

investigación en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, durante el periodo de 

2003 a 2013. Puede notarse que la cantidad financiada por ingresos extraordinarios 

nacionales (principalmente CONACYT) o provenientes de otras fuentes externas ha sido 

preponderante sobre los recursos financiados con fuentes del programa PAPIIT-DGAPA de 

la UNAM. La oscilación de los números responde a intervalos de terminación e inicio de 

proyectos financiados. 
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Durante los años de existencia del CIEco, se consiguieron recursos financieros para la 

realización de 226 proyectos, 72 (32% del total) apoyados por programas de la UNAM y 154 

(68%) por ingresos extraordinarios (CONACyT, National Science Fundation de Estados 

Unidos, Unión Europea, entre otros). Del total de proyectos financiados por la UNAM, 93% 

fueron apoyados por el programa PAPIIT-DGAPA, 6% por el programa PAPIME-DGAPA, 

3% por la Unidad de Apoyo a la Investigación en Facultades y Escuelas-UNAM para la 

realización de Macroproyectos y 1% por el Programa de Investigación en Cambio Climático. 

Del total de proyectos financiados por ingresos extraordinarios, 63% recibieron apoyo de 

fondos mexicanos, 23% de fondos estadounidenses, 10% de fondos europeos, 1% de 

canadienses y 1% del Banco Mundial. Cerca de 6% de los proyectos con ingresos 

extraordinarios recibieron apoyo de empresas y ONG’s, 42% de entidades de gobierno 

(municipal, estatal o federal) y 37% de fondos que apoyan la investigación científica básica 

(como CONACyT, CONABIO y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza). 

A lo largo de once años, en total se han conseguido cerca de 113 millones de pesos en 

ingresos extraordinarios. Durante los años de 2012 y 2013 los nuevos proyectos generaron 

alrededor de 26.6 millones pesos por año en ingresos extraordinarios. De este total, más del 

70% provino de fuentes de financiamiento mexicanas (principalmente CONACyT) y el resto 

de fuentes externas al país. 

 

En cuanto a la producción científica primaria, ésta ha crecido de manera notable durante los 

años que lleva en operación el CIEco (Figura 7). En total se han producido 1,299 productos 

científicos entre artículos, capítulos de libros, libros, informes técnicos arbitrados y memorias 

en extenso, revisiones y comentarios (Anexo 3). De este total, 880 (68% del total) fueron 

artículos científicos publicados en revistas arbitradas indizada, 837 de los cuales se 

publicaron en revistas indizadas en ISI Thompson. Se han publicado 293 capítulos de libros 

arbitrados (44% del total en libros editados a nivel internacional), 59 libros, 82 reportes 

técnicos arbitrados, y 69 artículos in extenso en memorias de congresos, reseñas y 

comentarios. Se desarrollaron también más de 30 productos tecnológicos de impacto a nivel 

nacional e internacional. 

 

Entre 2003 y 2014, la tasa promedio anual de publicación por investigador de artículos 

arbitrados en revistas indizadas en el ISI fue de 2.6 (intervalo de variación entre años: 1.6 - 

3.74; Figura 8). Esta tasa promedio global se encuentra por encima de la media del 
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Subsistema de Investigación Científica de la UNAM que era de 1.5 artículos por investigador 

por año (Arámburo, 2010) y de 1.7 por investigador por año en el 2011 

(http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/7910/aramburo/79aramburo03.html). 

Considerando todos los productos primarios, durante el periodo de 2003 a 2014, se alcanzó 

una tasa promedio global de 4.3 (intervalo entre años: 2.1 - 6.3) publicaciones por 

investigador por año. 

 

 

 

 

Figura 7. Producción primaria anual del CIEco a lo largo de diez años desde su creación. 

Puede apreciarse el aumento en el número de artículos en revistas indizadas en ISI Thompson 

a través del tiempo. La información sobre 2014 se está procesando actualmente. 

 

 

 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/7910/aramburo/79aramburo03.html
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Figura 8. Variación en la tasa anual per cápita de publicaciones primarias de los 

investigadores del CIEco en el periodo de 2003 y 2014. La tasa anual de publicación per 

cápita de artículos en revistas ISI ha sido, en promedio, de 2.48 (línea punteada); en los años 

2011 a 2014, se publicaron 3.2, 3.03 y 3.74 y 3.4 artículos indizados en ISI por investigador, 

respectivamente. 

 

La publicación de artículos en revistas indizadas en ISI no ha resultado de la producción 

extraordinaria de contados investigadores, sino más bien de una contribución repartida entre 

la mayoría de los investigadores. Este aspecto puede ejemplificarse a través del uso del índice 

de Gini32, el cual mide la heterogeneidad en la contribución relativa de algún producto o 

ganancia entre los integrantes de una cierta población. El índice varía entre 0, cuando la 

homogeneidad es total y todos los miembros de la población tienen una misma contribución, 

y 1, cuando un solo miembro hace la contribución total. La Figura 9a muestra una curva de 

Lorenz32, que expresa la contribución relativa acumulada de artículos ISI en función de la 

proporción acumulada de investigadores (ordenados desde el de menor al de mayor 

contribución) del CIEco durante su periodo de existencia; esta contribución está anualizada 

ya que el número de años laborales en el CIEco ha sido variable entre los investigadores. El 

valor del índice de Gini asociado a esta distribución es de 0.37; el 50% de los investigadores, 

que incluyen sólo aquellos con la mayor producción, aportaron el 70% de los artículos, es 

decir un 20% por encima de una producción igualitaria. La Figura 9b muestra la variación 

año con año del índice de Gini; puede notarse que el índice tiene valores menores que 0.5 en 

la mayoría de los años y que en los últimos tres años muestra una tendencia decreciente, 

reduciéndose hasta valores cercanos a 0.35.  

32
 
52Litchfield, 1999 
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Figura 9. Contribución relativa a la producción de artículos publicados en revistas indizadas 

en ISI Thompson por los investigadores del CIEco. (a) Curva de Lorenz; la línea negra 

contínua indica una contríbución igualitaria ideal mientras que la línea gris indica la 

contribución real (las líneas discontínuas separan la contribución del 50% de investigadores 

con menor contribución, interior del cuadro, de aquellos con la mayor contribución). (b) 

Variación inter-anual del valor del índice de Gini para el periodo de vida del CIEco; la línea 

horizontal discontínua indica un valor del índice de Gini de 0.5. Ver más detalles en el texto. 

 

Es de resaltar que del total de las publicaciones arbitradas (artículos, capítulos de libro y 

libros) producido en 11 años la mayoría (88%) fueron realizados por dos o más co-autores del 

CIEco (14%) o de otras entidades académicas (74%), lo cuál ilustra el trabajo en equipo que 

se promueve en la dependencia. También es de notar el impacto de la producción científica. 

De acuerdo con la base de datos de Scopus, los artículos producidos en el CIEco, publicados 

en revistas indizadas, ha recibido 4,086 citas (entre los años de 2003 y agosto de 2014, 

excluyendo autocitas). El promedio (ponderado por la frecuencia de artículos publicados por 

revista) del factor de impacto (IF, según el ISI Web of Knowledge) de las revistas en las que 

se publicaron artículos fue de 2.8, variando entre 0.04 y 32 (Anexo 4). Según Scopus, el 

CIEco tiene a la fecha un factor H = 29, sin considerar autocitas. Cerca de la mitad de los 

artículos arbitrados publicados en revistas indizadas en el ISI han abordado estudios sobre el 

conocimiento de la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas importantes del país, y 

han explorado los efectos de diferentes actividades humanas que actúan como agentes de 

cambio en estos ecosistemas (Anexo 5). Aproximadamente un tercio de los artículos 

resultaron de estudios dirigidos a explorar principios sociales y/o ecológicos que pueden ser 

útiles para la conservación, aprovechamiento racional y/o el ordenamiento de los 

ecosistemas, sus recursos y servicios. Entre 12 y 15% de los artículos abordó estudios del 
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cambio global que incluyen temas sobre cambio climático, invasión de especies nocivas y 

degradación de ecosistemas, mientras que un 5% expuso principios socio-ecológicos para el 

aprovechamiento sustentable de recursos bióticos importantes del país. Cerca de 75% de los 

artículos fueron abordados bajo el enfoque de las ciencias naturales, un 10% desde el enfoque 

de las ciencias sociales y un 15% bajo el enfoque multi- o interdisciplinario. 

 

Los investigadores del CIEco han desempeñado un papel de liderazgo en entidades científicas 

de relevancia nacional o internacional. Así, han sido directores, presidentes o coordinadores 

generales de comités científicos, sociedades y redes científicas tales como la Red Mexicana 

de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Mex-LTER), el Programa Mexicano del Carbono, 

la Red Mexicana de Bionergía, la Sociedad Botánica de México, la Sociedad Científica 

Mexicana de Ecología, las Redes de Ecosistemas, Medio Ambiente y Sustentabilidad y 

Etnoecología del CONACYT, la Association for Tropical Biology and Conservation, el 

Intergubermental Panel on Climate Change (IPPC), La Red Internacional Tropi-Dry, la Red 

Internacional neoSelvas, la Red Iberoamericana Pro-Agua y el Program on Ecosystem 

Change and Society, entre otros (Cuadro 5). 

 

Existe una creciente colaboración con entidades e instituciones académicas del país y del 

extranjero. A lo largo de su existencia, el CIEco ha trabajado conjuntamente con académicos 

de más de 30 universidades e institutos del país, con científicos de 19 países, representantes 

de más de 40 universidades, institutos y centros de investigación. Actualmente el CIEco tiene 

convenios de colaboración con 20 entidades académicas de diferentes países de América, 

Europa y Asia (Anexo 2). Además, la planta de investigadores participa en consejos 

editoriales de revistas científicas, como árbitros en la revisión de artículos científicos y en el 

arbitraje de proyectos de investigación y programas de financiamiento nacionales e 

internacionales. 

 

Varios de los académicos del CIEco han sido reconocidos con premios y distinciones 

especiales. Entre ellos destacan el Premio Nacional al Mérito Ecológico otorgado por el 

Gobierno de México al Dr. Víctor Toledo, El Premio Luis Elizondo otorgado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey al Dr. Víctor Toledo, el Premio Ashden 

de Energía Sostenible de Gran Bretaña otorgado al Dr. Omar Masera Cerutti, Premio Nobel 

de la Paz 2007 otorgado al Intergubermental Panel for Climate Change del cual el Dr. Omar 
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Masera Cerutti y el Dr. Víctor Jaramillo Luque formaron parte, y el Premio Estatal de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán otorgado al Dr. Miguel Martínez Ramos y al 

Dr. Ken Oyama Nakagawa en el área de las Ciencias Exactas y Naturales, al Dr. Omar 

Masera Cerutti en el área de Investigación Tecnológica y a la M. en C. Ana Claudia Nepote 

González y ala M. en C. Leonor Solís Rojas en el área de Divulgación de la Ciencia. La 

UNAM ha distinguido con premios Universidad Nacional ajóvenes académicos destacados en 

la docencia (Dra. Ek del Val de Gortari) y en la investigación en el área de Ciencias 

Biológcas (Dr. Víctor Arroyo). 
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Cuadro 5. Investigadores del Centro de Investigaciones en Ecosistemas que han jugado un 

papel de liderazgo en entidades científicas de relevancia nacional o internacional. 

_________________________________________________________________________________ 

Organización    Académico   Posición 
_________________________________________________________________________________________________ 

Intergubermental Panel   Dr. Omar Masera Cerruti   Experto nacional nominado por 

on Climate Change (IPPC)       el gobierno de México (1997-2011) 

Consejo de asesores en medio ambiente  Dr. Víctor Toledo Manzúr  Miembro (2003-) 

de la Universidad Internacional de  

Andalucía, (España) 

Red Mexicana de Investigación  Dr. Manuel Mass Moreno  Coordinador General (2004-2007) 

Ecológica a Largo Plazo (Mex-LTER)     Corresponsable (2007-2011) 

Programa de Recursos Biológicos 

Colectivos CONABIO   Dr. Alejandro Casas Fernández Miembro del Consejo Consultivo y  

Comité Ejecutivodel programa  (2003-2009) 

Red Internacional Tropi-Dry  Dr. Mauricio Quesada Avendaño  Coordinador en México (2004 - ) 

Sociedad Botánica de México  Dr. Miguel Martínez Ramos  Presidente (2005-2007) 

     Dr. Diego Pérez Salicrup  Miembro del Comité Ejecutivo (2005-2008) 

Dr. Guillermo Ibarra Manríquez Vice-Presidente (2008-) 

    Preidente (2014-) 

Red Mexicana de Bionergía  Dr. Omar Masera Cerruti  Coordinador General (2006-2011) 

Association for Tropical Biology  Dr. Miguel Martínez Ramos  Presidente (2007-2008) 

& Conservation    Dra. Ellen Andresen  Secretaria (2010-) 

     Dra. Julieta Benítez  Miembro del Comité Ejuctivo (2010-2012) 

     Dr. Diego Pérez Salicrup  Miembro del Comité Ejecutivo (2010-2012) 

Consejo Nacional de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad  Dra. Alicia Castillo Álvarez  Consejera (2010-) 

Sociedad Científica   Dr. Ken Oyama Nakagawa  Presidente (2008-2011) 

Mexicana de Ecología   Dr. Mauricio Quesada Avendaño Vicepresidente (2008-2011) 

 Dr. Miguel Martínez Ramos  Presidente (2013-2014) 

 Dra. Ek del Val de Gortari  Vicepresidenta (2013-2014) 

Redes de Ecosistemas, CONACyT Dra. Patricia Balvanera Levy  Miembro del Comité Técnico Aacadémico (2008- ) 

Program on Ecosystem Change and Society Dra Patricia Balvanera Levy  Vice-presidente del Comité Científico (2008- ) 

La Alianza Global sobre Estufas Limpias   Dr. Omar Masera Cerutti  Miembro del Comité Científo Asesor (2008-2010) 

Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad   Dr. Manuel Mass Moreno   Miembro del Comité Técnico Académico (2008- ) 

Programa Mexicano del Carbono  Dr. Felipe García Oliva  Coordinador General (2009-2011) 

Red Internacional Neoselvas   Dr. Miguel Martínez Ramos  Coordinador en México (2009 - ) 

Red Mexicana de Monitoreo de Organismos  Dr. Manuel Maass Moreno  Miembro permanente del Comité (2009 -) 

Red Mexicana de Etnoecología  Dr. Víctor Manuel Toledo Manzúr Presidente 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM)      

Consejo Científico Cosultivo  de la  Dr. Miguel Martínez Ramos  Miembro (2009-2011) 

Programa de Reducción de   Dr. Omar Masera Cerutti  Miembro del Comité Asesor Científico 

Desforestación y Degradación (REED+)     coordinado por CONAFOR (2011-) 

CIBIOGEM del Gobierno de México Dr. Erick de la Barrera Montppellier Miembro (2011-2012) 

International Long Term Ecological 

Research    Dr. Manuel Maass Moreno  Presidente (2012- ) 

Red de Ecosistemas de CONACyT  Dra. Patricia Balvanera Levy                 Coordinadora General (2012- ) 

Comisión Nacional sobre el Uso  

Eficiente de la  Energía (CONUEE) Dr. Omar Masera Cerutti  Miembro del Consejo de Asesores (2013-) 
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Nicho de investigación  

 

El CIEco fue creado con el fin de establecer una entidad académica dedicada al estudio del 

manejo de ecosistemas, co un enfoque propio, distinto al que realizan sus pares en la UNAM. 

Un análisis comparativo de la producción científica (artículos publicados en revistas 

indizadas), realizado a través de la técnica de ordenación multivariada denominada 

escalamiento multidimensional no paramétrico (NMDS por sus siglas en inglés; ver detalles 

en el Anexo 5), entre entidades académicas de la UNAM, del país y del extranjero muestra 

que el CIEco se encuentra diferenciado de sus pares académicos más cercanos. La Figura 10 

expone los resultados de este análisis en una gráfica bi-dimensional considerando entidades 

de la UNAM y del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados del ordenamiento NMDS de diferentes entidades académicas basado en 

la producción científica en temas de investigación cubiertas por el CIEco. Se muestra de 

manera visual la similitud existente en esta producción entre diferentes dependencias de la 

UNAM y otras instituciones académicas de México. Cada dimensión representa un eje de 

ordenamiento estadístico medido en distancias de similitud (sin unidades) entre las entidades 

en función de la frecuencia de artículos publicados considerando 27 palabras claves (ver 

detalles en Anexo 5). Cada entidad está representada por su ícono. Entre más cercanos los 
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íconos mayor semejanza en la produción científica de las entidades. Íconos: CIB, Centro de 

Investigaciones Científicas del Noreste S.C.; CICY, Centro de Investigación Científica de 

Yucatán; CIEco, Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM; CIGA, Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM; CRIM, Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la UNAM; ECOSUR, El Colegio de la Frontera Sur; Instituto de 

Biología de la UNAM; Instituto de Ecología de la UNAM. El valor de Stress = 0.06 indica un 

ordenamineto estadísticamente muy bueno de las entidades. 

 

En esta gráfica, la distancia entre los íconos de las entidades establece el grado de similitud 

en la producción científica: entre menor es la distancia mayor es la similitud. Puede notarse 

que el CIEco ocupa una posición intemedia entre los extremos conformado por el IE y el IB, 

por un lado, y el CIGA y el CRIM por otro. La Figura 1 del Anexo 5 muestra que el IE y el 

IB producen conocimiento principalemte biológico mientras que el CIGA y el CRIM se 

realizan investigación en temas preponderantemente sociales. El CIEco representa una 

situación intermedia, utilizando enfoques biológicos y sociales en el estudio de temas tales 

como conservación, restauración, manejo y sustentabilidad. A nivel nacional, el CIEco es 

semejante a entidades académicas dedicadas a la investigación en esos temas, principalmente 

El Centro de Investigaciones de la Frontera Sur (ECOSUR) (Figura 10; Figura 1, Anexo 5). 

 

La Figura 11 muestra el mismo tipo de análisis, en este caso comparando la producción 

científica del CIEco con la de 8 importantes entidades pares del extranjero. Puede notarse que 

el CIEco es más semejante a las entidades que orientan su investigación a temas de ecología y 

ambiente. Las instituciones que cubren esta área son el Institute for Research in Ecology & 

Environment –ATREE- de India, el Institute ALTERRA for Research of the Environment, de 

la Univeridad de Wageningen, el Department of Ecology, Evolution and Environmenal 

Biology, de la Universidad de Columbia y del Environmental Studies Department de la 

Universidad de California en Santa Cruz, estos dos últimos de Estados Unidos). En contraste, 

el CIEco es diferente a la entidades cuya investigación es preponderantemente social. Este es 

el caso del Institute of Social Ecology de la Universidad de Alpen-Adria de Austria y el 

Institute for Social Ecology de Estados Unidos (Figura 2, Anexo 5). 

 

En resumen, el análisis realizado muestra que el CIEco tiene un nicho de investigación propio 

en la UNAM, en los ámbitos de Ecología, Ambiente y Sociedad. Además, el CIEco coadyuva 

con otras entidades del país y del extranjero a generar conocimiento novedoso para la 

conservación, uso, restauración y ordenamiento de los ecosistemas, su biodiversidad, sus 
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recursos y servicios. Los enfoques del CIEco y otras instituciones afines son, además de 

disciplinarios, multi- e inter-disciplinarios y con la perspectiva de aportar bases científicas 

para el desarrollo sustentable de las sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ordenamiento NMDS para diferentes entidades académicas del extranjero y el 

CIEco con base en la producción científica en temas de investigación cubiertas por el CIEco. 

Se muestra de manera visual la similitud existente en esta producción entre las entidades. 

Cada dimensión representa un eje de ordenamiento estadístico medido en distancias de 

similitud (sin unidades) en función de la frecuencia de artículos publicados considerando 27 

palabras claves (ver detalles en Anexo 5). Cada entidad está representada por su ícono. Entre 

más cercanos los íconos mayor semejanza en la produción científica de las entidades. Íconos: 

Ecology and Forest Management, University of Wageningen, Holanda; Ecology, Evolution 

and Enviromental Biology, Columbia University, EUA; Environmental Studies Department, 

University of California at Santa Cruz, EUA: Institute for Social Ecology, EUA; Intitute of 

Social Ecology, Austria; Institute for Research in Ecology and Environment ATREE , India; 

Institute ALTERRA for Research of the Environment, University of Wageningen, Holanda; 

Resilence Center, Suecia. El valor de Stress = 0.01 indica un ordenamineto estadísticamente 

muy bueno de las entidades. 
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2. Docencia y formación de recursos humanos 

 

La formación de recursos humanos del CIEco, incluyendo las labores docentes y el desarrollo 

de habilidades en la investigación, son coordinadas por el Jefe de Enseñanza. Desde sus 

inicios, el CIEco ha sido una entidad comprometida con la docencia y formación de 

investigadores. El Centro promovió la creación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 

(LCA), aprobada por el Consejo Universitario de la UNAM el 5 de julio del 2005. Hasta 

agosto de 2012 el CIEco fue la entidad sede de la LCA, cuando se transfirió a la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Durante ese periodo el CIEco impartió 

cerca del 90% de los cursos de esta licenciatura. Actualmente, la LCA es parte de la ENES 

Morelia, una  ueva entidad universitaria que fue impulsada y promovida por el CIEco. 

Reflejo de ello es que el Director de la ENES, los Coordinadores de la LCA y del Posgrado e 

Investigación de la ENES, son investigadores del CIEco. En total, cerca de 300 estudiantes se 

han inscrito en la LCA, se han graduado seis generaciones y se han titulado 59 estudiantes, 40 

de ellos con tesis y otras actividades académicas asesoradas por académicos del CIEco.  

Otras labores docentes importantes del Centro se llevan a cabo en el Posgrado en Ciencias 

Biológicas (PCB), del cual el CIEco es una entidad participante, así como en el Doctorado en 

Ciencias Biomédicas y en el Posgrado de Ciencias de la Tierra, todos de la UNAM. Desde 

2009 el CIEco promovió en el Comité Académico de la LCA una estrategia para revisar y 

reestructurar su programa de estudios y para crear un proyecto de Escuela capaz de atender la 

elevada demanda del programa por parte de jóvenes mexicanos y extranjeros. En 2011, junto 

con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el CIEco propuso la creación de la 

Escuela y lideró el diseño y gestión de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) 

Morelia. Junto con otras dependencias de la UNAM, El Colegio Michoacán y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el CIEco ha tenido una activa labor en la 

implementación de los programas de educación superior de la ENES Morelia. En diciembre 

de 2011 el Consejo Universitario aprobó la creación del la ENES Morelia y en marzo de 2012 

aprobó la reestructuración del programa de la carrera de la LCA. En agosto de 2012 iniciaron 

las actividades de la ENES Morelia y el nuevo plan reestructurado de la LCA. 

 

Durante el periodo de 2003 a 2013 los académicos del CIEco (investigadores y técnicos 

académicos) impartieron 868 cursos, de los cuales 547 fueron cursos semestrales (276 de 

nivel licenciatura y 271 de posgrado) y 321 cursos cortos (< 20 horas/semestre; Anexo 6). La 
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Figura 12 muestra que la cantidad de cursos semestrales (licenciatura y posgrado) impartidos 

por año ha aumentado sostenidamente a través del tiempo, pasando de 18 en el año de 2003 a 

89 en el 2014. Esto implica que la carga de cursos por académico aumentó a través del 

tiempo hasta el año de 2007, desde entonces el número total de cursos impartidos por año 

(incluyendo cursos semestrales y cortos) se ha mantenido entre 73 y 102 (Figura 12). En 

promedio, se pasó de 0.6 cursos semestrales impartidos por académico (Investigadores y 

Técnicos Académicos) en el 2003 a 1.2 y 1.5 en los años de 2012 y 2014, respectivamente. 

Al mismo tiempo, la tasa de impartición de cursos cortos se ha mantenido estable (alrededor 

de 0.6) durante los últimos años (Figura 13). Considerando todos los cursos, un académico 

del CIEco ha impartido, en promedio, 1.5 cursos por año. Los investigadores han tenido una 

activa participación en la docencia. En promedio, cada investigador imparte anualmente 2.55 

cursos semestrales. 

 

 

 

Figura 12. Cursos semestrales y cortos (< 20 horas), impartidos por año, por parte de la planta 

académica del CIEco. Puede notarse que la cantidad de cursos semestrales por año ha 

aumentado notablemete a través del tiempo, principalmente con la entrada en operación de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales en el año de 2005. Desde el 2006 se han impartido más 

de 70 por año. 



 53 

 

 

 

Figura 13. Variación inter-anual en el número de cursos semestrales y cortos, impartidos por 

académico del Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Puede notarse que la cantidad de 

cursos impartidos por académico (investigadores y técnicos académicos) mantenido igual o 

mayor a 1.5 desde el 2005. Los investigadores contrbuyen anualmente con 2.55 cursos por 

año. 

 

La tendencia de aumento en los cursos impartidos ha sido seguida por la cantidad de tesis 

dirigidas (incluyendo aquellas de licenciatura, maestría y doctorado) por el personal 

académico (investigadores y técnicos académicos que han dirigido tesis) y que fueron 

concluidas en el periodo de 2003 a 2014. Hasta el año de 2014 el personal académico del 

CIEco dirigió las tesis de 259 estudiantes de licenciatura, 204 de maestría y 93 de doctorado 

graduados (Anexo 7). Las Figura 14 muestra la trayectoria del número de tesis concluidas por 

año. 

 

En promedio, cada académico del CIEco ha dirigido 0.7 tesis de licenciatura concluidas por 

año. Considerando sólo alumnos de posgrado, en promedio, cada investigador ha dirigido 0.5 

tesis de maestría concluidas por año y 0.2 tesis de doctorado concluidas por año, dando un 

promedio global de 0.7 tesis de posgrado concluidas por investigador por año y 1.5 tesis 

incluyendo a las tesis del nivel de licenciatura. La Figura 15 muestra que el número total de 
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tesis dirigidas y concluidas por año por académico, se ha fluctuado alrededor de 1.5 durante 

el periodo de existencia del CIEco (ver trayectoria correspondiente al total de tesis dirigidas). 

Figura 14. Tesis dirigidas por el personal académico del CIEco que se concluyeron por año, 

en el periodo entre 2003 y 2013. La información de 2014 se está procesando actualmente. 

 

 

Figura 15. Variación en el número de tesis dirigidas por académicos del CIEco entre el 2003 

y el 2014. En los números de tesis del nivel de licenciatura se consideró a investigadores y a 

los técnicos académicos que dirigieron tesis; en aquellos de nivel maestría y doctorado sólo 

se consideró a investigadores. 
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El CIEco ha colaborado con instituciones educativas del estado de Michoacán en la 

formación de recursos humanos. Así, un 63.8% de los estudiantes titulados a nivel 

licenciatura con tesis dirigidas por académicos del CIEco, provinieron de instituciones 

educativas de ese estado; el resto provinieron de instituciones de educación superior que se 

encuentran en doce entidades federativas del país (Figura 16); cinco de los estudiantes (2.3%) 

vinieron de universidades del extranjero (dos de Holanda, uno de Guatemala, uno de 

Colombia y uno España). La mayor parte de estos estudiantes de licenciatura titulados 

egresaron de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el resto de otras 17 

universidades o institutos tecnológicos (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de estudiantes titulados de nivel licenciatura con tesis concluidas que 

fueron dirigidas por académicos de CIEco en el periodo 2003 a 2013, de acuerdo con la 

entidad federativa de las instituciones de educación superior a las que pertenecieron los 

estudiantes titulados. El total de estudiantes fue de 221. 
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Figura 17. Porcentaje de estudiantes titulados de nivel de licenciatura con tesis concluidas 

que fueron dirigidas por académicos del CIEco en el periodo 2003 a 2013, de acuerdo con la 

institución de educación superior de origen de los estudiantes. 

 

 

La influencia del CIEco sobre la formación de estudiantes provenientes de distintas entidades 

federativas puede apreciarse por el hecho de que de los creca de 300 estudiantes inscritos en 

la Licenciatura en Ciencias Ambientales (LCA) hasta 2013, aproximadamente 30% 

provinieron de once estados de la República Mexicana, 31% del estado de Michoacán y 39% 

del Distrito Federal (Figura 18), además de un estudiante proveniente de Perú. Estudiantes de 

España, Brasil, Suiza, Colombia y de otras entidades federativas de México han cursado 

algunos semestres en la LCA bajo el programa de Movilidad Estudiantil de la UNAM. 
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Figura 18. Porcentaje de estudiantes que ingresaron a la Licenciatura de Ciencias 

Ambientales de la UNAM hasta 2013 por entidad federativa de procedencia. 

 

En el posgrado, de los 297 estudiantes titulados entre los años de 2003 y 2014, cerca del 60% 

provino de nueve estados de la República y aproximadamente 40% de diferentes países, 

inlcuyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Francia, 

Guatemala, Holanda y Perú. Los 204 estudiantes que realizaron tesis de maestría en el CIEco 

provinieron de 16 instituciones de educación superior, la mayoría de la UNAM 

(principalmente del Posgrado en Ciencias Biológicas, 80% del total; Figura 19).  

 

En el doctorado, de los 93 estudiantes que realizaron la tesis en el CIEco, la mayoría 

provinieron de programas doctorales de la UNAM (85%) y el resto de otros seis programas, 

incluyendo cinco de diferentes países (Figura 20). 
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Figura 19. Procedencia (%) de estudiantes que concluyeron tesis de maestría dirigidas por 

investigadores del CIEco durante el periodo de 2003 a 2013. El número total de alumnos 

titulados fue de 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Procedencia (%) de estudiantes que realizaron tesis de doctorado en el CIEco entre 

2003 y 2013. PCBIOL = Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM; PCBIOM = Doctorado 

en Ciencias Biomédicas, UNAM; UMSNH = Facultad de Biología de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; INGENIERIA = Facultad de Ingeniería de la 

UNAM; U Habana-UNAM = Universidad de la Habana (Cuba) y la UNAM; ITO = 

Programa de doctorado del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
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3. Unidades de Apoyo Académico 

 

Las Unidades de Apoyo Académico brindan servicios técnicos a la investigación y a la 

docencia y llevan a cabo actividades de enlace entre el CIEco y la sociedad. Estas unidades 

son: la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones, la Unidad del Jardín Botánico, la Unidad 

de Sistemas de Información Geográfica, la Unidad de Vinculación y la Unidad de 

Ecotecnologías. Están integradas por 9 técnicos académicos y cada una está bajo la 

coordinación o asesoría de un investigador. Las actividades de todas las unidades de servicio 

cuentan con la supervisión permanente de la Dirección y la Secretaría Académica del CIEco. 

Los objetivos de cada unidad de servicio se resumen a continuación. 

 

Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones. Esta unidad se encarga de apoyar las labores 

de investigación, docencia y difusión del CIEco, mediante: i) el establecimiento y 

mantenimiento de una infraestructura de telecomunicaciones y cómputo, ii) la dotación de 

información necesaria contenida en libros, publicaciones, informes técnicos y tesis, entre 

otros soportes documentales y bases de datos y iii) el soporte técnico para el funcionamiento 

del Laboratorio de Idiomas del CIEco, el cual brinda servicios a los alumnos de Posgrado del 

Campus Morelia. La Coordinación académica está a cargo del Dr. Antonio González 

Rodríguez y las responsabilidade técnicas están a cargo de tres técnicos académicos, la Ing. 

Atzimba López Maldonado, el Ing. Alberto Valencia García y el MTI Heberto Ferreira 

Medina. La Unidad de Biblioteca ha sido considerada como parte de y atendida por la Unidad 

de Cómputo. El CIEco cuenta con acervo bibliográfico de soporte a la investigación y a la 

docencia, así como servicio de biblioteca en línea. En esta misma línea se encuentra el 

soporte técnico al Laboratorio de Idiomas. Estos servicios son coordinados por la Ing. 

Atzimba López Maldonado, quien cuenta con el apoyo de los técnicos académicos de la 

Unidad de Cómputo y la bibliotecaria de base María Elena Rivera Medina. El Ing. Alberto 

Valencia y el MTI Heberto Ferreira Medina brindan soporte fundamental en cómputo y 

telecomunicaciones, mantenimiento de equipo, manejo de software y apoyo complementario 

en manejo de bases de fdatos y análisis de información. 

 



 60 

Unidad de Jardín Botánico. El CIEco creó un Jardín Botánico con el fin de consolidar 

actividades de investigación, docencia y vinculación. Es el único Jardín Botánico de la 

UNAM fuera del área metropolitana de la Ciudad de México. Es un área de conservación y 

estudio de recursos genéticos vegetales (magueyes, cactáceas, aguacates, encinos, plantas 

medicinales, y diversos recursos forestales), de especies endémicas y en peligro de extinción, 

así como de especies representativas de la región Occidente de México. Además, lleva a cabo 

funciones educativas que son únicas en el Estado, atendiendo a estudiantes de niveles pre-

escolar, primaria, secundaria, y aún de licenciatura y posgrado. Es un foro para la divulgación 

científica, transmitiendo conocimiento al público en general sobre temas de flora, ecología y 

medio ambiente a través de pláticas, recorridos y materiales impresos. Promueve entre sus 

visitantes el interés por conocer, conservar y utilizar en forma sustentable las plantas y 

ambientes naturales de México. Asimismo, el Jardín Botánico ha incluido entre sus prácticas 

educativas diversos temas de Educación Ambiental. Está en la perspectiva de desarrollo del 

IIES fortalecer esta oferta educativa y cultural. El Jardín Botánico se despliega en una 

superficie de 1.42 hectáreas y cuenta con secciones de arboretum, herbario, colecciones de 

plantas vivas, cubículos, laboratorio, área de vivero e invernaderos, así como áreas de 

exhibición de procesos y sistemas ecológicos. 

 

El Coordinador académico es el Dr. Guillermo Ibarra Manríquez y los responsables técnicos 

son el M. en C. Juan Martínez Cruz y M. la en C. Nidia Pérez Nasser. Trabajadores 

administrativos de base brindan soporte y mantenimiento a las colecciones. Colaboran: i) 

Jardineros: Humberto Ramos Aguilar, Rafael Rodríguez Echavarría;  ii) Peones: Mauricio 

Ríos Rojas, Carlos Gordillo Camarena y iii) Laboratorista: Enrique Tapia Huerta. Las 

actividades educativas son frecuentemente apoyadas por la Unidad de Vinculación. 

 

Unidad de Vinculación. Con el fin de facilitar la interacción del CIEco con diversos sectores 

sociales relacionados con el manejo de ecosistemas, se creó la Unidad de Vinculación. El 

CIEco realiza labores de vinculación desde los laboratorios y grupos de investigación, como 

se detalla en el siguiente apartado, pero la Unidad de Vinculación representa un punto de 

apoyo institucional que potencia las capacidades de tales grupos. La Unidad de Vinculación, 

lleva a cabo labores de comunicación, educación continua, programas de educación 

ambiental y promoción de talleres inter-sectoriales e interacciones participativas, con el fin de 

contribuir en la conformación de la agenda de investigación, contribuir en la difusión de la 

información generada por los grupos de investigación, facilitar la relación del CIEco con los 
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tomadores de decisiones, desarrollo e implementación de políticas públicas, todo ello con la 

meta de contribuir a la construcción de una sociedad más sustentable. Es el puente 

institucional de interacción con la sociedad y contribuye sustancialmente a facilitar las 

actividades de vinculación del conjunto de los grupos académicos. Su coordinadora 

académica es la Dra. Alicia Castillo Álvarez y las responsables técnicas son la M. en C. 

Leonor Solís Rojas, la M. en C. Tamara Ortiz Ávila y la Dra. Aidea Atenea Bullen Aguiar, 

quienes se han responsabilizado de las labores de difusión, educación contínua y diálogo 

inter-sectorial y educación ambietal, respectivamente. 

 

Unidad de Sistemas de Información Geográfica. Esta Unidad ha brindado apoyo a los 

grupos de investigación y laboratorios del CIEco en el manejo de bases de datos espaciales. 

También ha tenido un papel sobresaliente en las labores de vinculación, brindando asesoría 

en ordenamientos territoriales a escalas comunitarias, municipales y regionales y colaborando 

significativamente en la toma de decisiones sobre temas ambientales. El Coordinador 

académico de esta Unidad fue el Secretario Académico del CIEco y el responsable técnico 

hasta noviembre de 2012 fue el Dr. José de Jesús Fuentes Junco. El Consejo Interno y el 

Personal Académico del CIEco han considerado pertinente mantener esta Unidad y ampliar 

sus alcances apoyando a los grupos de investigación en la sistematización y análisis de datos. 

 

Unidad de Ecotecnologías. Su función es el desarrollo de investigación aplicada y apoyar la 

innovación tecnológica para promover el uso sustentable de los recursos naturales. El 

Coordinador de la unidad es el Dr. Omar Masera Cerutti y el responsable técnico es el M. en 

C. Alfredo Fuentes Gutiérrez. Esta unidad realiza una intensa labor vinculación con otras 

Universidades, Fundaciones, ONGs y organizaciones de productores rurales. Colabora 

activamente en la docencia, particularmente asesorando y apoyando a estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM. Sistematiza experiencias técnicas en 

distintos temas como emisión de gases, manejo de residuos sólidos, de aguas residuales 

energías renovables y ha sido responsable de la coordinación de Encuentros Nacionales y 

Ferias de Ecotecnologías. Trabaja sobre metodologías de monitoreo e impacto de 

ecotecnologías rurales, también realiza investigación y desarrollo tecnológico en distintas 

ecotecnologías. La participación de los grupos de investigación en agroecología y manejo 

forestal en las actividades de la Unidad son progresivamente más amplias. Como resultado de 

esta labor integrativa surgió el proyecto de Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo 

Sustentable de Ecosistemas, al que nos referiremos más adelante y el cual ha tenido la 
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capacidad de convocar a distintas entidades de la UNAM, de la UMSNH, el INIFAP, el 

INECC y organizacione civiles. 

 

4. Vinculación 

 

A través de sus cerca de doce años de actividad, el CIEco ha abierto canales de comunicación 

entre la academia y diferentes sectores de gobierno (estatal, regional y nacional), 

organizaciones no gubernamentales, empresas, comunidades rurales y urbanas relacionados 

con el manejo de ecosistemas, así como con el público general. Se han desarrollado labores 

para la capacitación a sectores no académicos y se ha llevado a cabo una intensa y 

permanente actividad de divulgación de la ciencia. Los académicos del CIEco consideran la 

vinculación como una actividad central, pues a través de ésta pueden compartir los resultados 

de la investigación, así como identificar nuevas líneas de investigación, frecuentemente 

generadas por la demanda de diferentes sectores de la sociedad. La comunicación con 

sectores no académicos y una intensa y permanente actividad de divulgación de la ciencia son 

ejemplos de las tareas de vinculación desarrolladas en el CIEco. Por ello, la vinculación será 

un área que continuará impulsándose en el nuevo Instituto. La vinculación es vista como una 

excepcional ventana de oportunidad para apoyar e influir en los tomadores de decisiones y 

elaboradores e implementadores de política pública en temas ambientales. Asimismo, el 

CIEco ve la vinculación como el mecanismo comunicativo fundamental para construir 

estrategias de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

 

En la vinculación con sectores no académicos es de destacarse la labor del CIEco como un 

miembro permanente del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (COEECO). Este 

Consejo es responsable de supervisar y proponer acciones sociales y de gobierno en temas de 

ecología y medio ambiente del estado de Michoacán. De esta forma, la participación en el 

COEECO permanentemente vincula al CIEco en la toma de decisiones ambientales en 

distintas esferas de la política y acciones ciudadanas del estado. También destaca el apoyo 

permanente al Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), la cual coordina la 

“Agenda desde lo Local”, incluyendo temas de educación, ambiente y salud en los cuales el 

CIEco ha brindado soporte continuo y desde esta plataforma ha incidido en las políticas 

estatales, municipales y comunitarias. 
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De los talleres de diálogo inter-sectorial, los diplomados de educación continua (Anexo 9), 

asi como de otras actividades de vinculación (Anexo 10) en los que participó el personal del 

CIEco durante los últimos siete años (desde el 2005), 93 estuvieron organizados para atender 

directamente a sectores no académicos (Cuadro 6). La Unidad de Vinculación del CIEco 

funciona como un medio efectivo de transmisión del conocimiento a través de diferentes 

medios de comunicación (impresos, radio, televisión e internet), impartiendo diplomados, 

cursos, talleres y conferencias y apoyando programas educativos formales y no formales. La 

labor desempeñada por esta Unidad ha resultado en la organización de talleres y diplomados 

dirigidos a diferentes sectores sociales relacionados con temas de desarrollo sustentable, 

manejo de recursos naturales, manejo de ecosistemas y/o problemas ambientales. Un evento 

que cabe destacar por su magnitud fue la feria de divulgación celebrada con motivo del Día 

Mundial de la Biodiversidad organizada por el personal académico del CIEco en 

colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de 

Urbanismo y Medio Ambiente y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Michoacán. Esta feria incluyó la realización de talleres, pláticas de académicos y 

exhibiciones que fueron atendidas por más de 4,000 personas en el Centro Histórico de 

Morelia el 22 de mayo de 2010. 

 

Cuadro 6. Organización  y participación del CIEco en eventos dirigidos a diferentes sectores 

de la sociedad. Se muestra el número de eventos realizados entre el 2006 y 2013 para 

diferentes sectores sociales. 

 

 

Sector rural y social (comunidades, ejidos, ONG y/o promotores rurales) 25 

Sector educativo (básica y media superior y tecnológica) 48 

Sector gubernamental 19 

Comisiones, consejos ciudadanos, consultas 10 

Eventos interinstitucionales para diferentes sectores 20 

 

 

También son de destacarse las labores de vinculación realizadas desde la Unidad de Sistemas 

de Información Geográfica y la Unidad de Ecotecnologías del CIEco. La Unidad SIG ha 

llevado a cabo diversos proyectos de ordenamiento ecológico, varios de ellos de carácter 

participativo con comunidades y sus autoridades. Estos ordenamientos han sido de gran 
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importancia para el diseño de políticas y toma de decisiones a nivel comunitario, municipal, 

estatal y regional. 

 

La Unidad de Ecotecnologías también se vincula con distintos sectores de la sociedad. Es de 

destacarse el 1er. y el 2do. Encuentros Nacionales de Ecotecnologías organizados por esta 

Unidad en el mes de octubre de los años 2012, 2013 y 2014. Este Foro convocó a numerosas 

organizaciones y personas académicas y no académicas interesadas en desarrollar aportes en 

ecotecnologías. Cada Foro ha incluido Ferias de Ecotecnologías, que son exposiciones de 

ecotecnologías. Estos encuentros y ferias se han constituido en verdaderos festivales de 

experiencias ecotecnológicas del cual surgieron interacciones para conformar una red 

nacional de intercambio de experiencias. Hay un enorme interés ciudadano y un alto 

potencial de desarrollo de vinculación en esta vertiente y resultará conveniente hacer 

esfuerzos institucionales para vigorizarlo. El Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y 

Manejo Sustentable de Ecosistemas será una importate plataforma para darle fortaleza 

institucional a esta valiosa iniciativa. 

 

La divulgación científica es una de las áreas de la vinculación que ha tenido mayor amplitud 

y continuidad entre los miembros del personal académico del CIEco. La producción 

acumulada de artículos, boletínes y notas en revistas, periódicos y medios electrónicos 

(internet) producidos por el CIEco, y que transmite los resultados de la investigación 

realizadas a la sociedad, ha crecido notablemente en los diez años de existencia (Figura 21). 

En total, se han generado 719 productos de divulgación: 223 artículos en revistas de 

divulgación científica y 496 en otros medios (boletínes, medios electrónicos, periódicos 

regionales y de difusión nacional; Anexo 8). Son de destacarse también las diversas 

actividades de divulgación a través de conferencias, talleres, y ferias. En 2009 el CIEco tuvo 

una destacada participación en eventos regionales y nacionales para celebrar el 150 

aniversario de la publicación de “El Origen de las Especies”; en 2011 también fue destacada 

la actividad de divulgación alrededor de la Biodiversidad. Desde 2007, el Instituto de 

Biología junto con el CIEco promueven exitosamente la realización de las “Puertas Abiertas” 

de la Estación de Biología de Chamela para compartir con los pobladores locales las 

investigaciones que se llevan a cabo en la región. En 2013 y 2014 l CIEco colaboró 

activamente en la relización de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, con tres días de 

duración cada una de ellas. Es una actividad de puertas abiertas del Campus Morelia a la 
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ciudadanía, principalmente estudiantes de primaria a bachillerato. Esta actividad registró una 

asistencia de cerca de 2,000 personas en 2013 y más de 4,000 en 2014. El CIEco colabora 

con exposiciones y conferencias con la participación de sus laboratorios de investigación y 

sus unidades de apoyo académica, de manera excepcional las de ecotecnologías, vinculación 

y jardín botánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Número acumulado de productos de divulgación científica producido por el 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, durante el periodo de 2003 a 2013. El 

rubro de ‘artículos’ se refiere a publicaciones en revistas de divulgación (hasta 2013 eran ya 

135). 

 

5. Infraestructura 

 

El CIEco cuenta con edificios y equipo especializado para llevar a cabo sus labores 

académicas: 

 31 Laboratorios equipados dedicados a labor de investigación científica y 

formación de recursos humanos. 

 5 Laboratorios institucionales de apoyo a las investigaciones individuales y 

grupales en los siguientes temas: (1) Biología Molecular (2) Ecología Fisiológica, 

(3) Análisis Químicos y Metabolómica, (4) Investigación y Gestión de Sistemas 

Socio-ecológicos, (5) Agroecología. 

 6 áreas equipadas para la operación de las Unidades de Apoyo Académico:  
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* Cómputo y Telecomunicaciones 

* Ecotecnologías 

* Vinculación  

* Sistemas de Información Geográfica 

* Jardín Botánico 

* Biblioteca 

 1 bioterio que apoya actividades de investigación de la entidad 

 7 salones de clase 

 4 invernaderos y 5 casas de sombra 

 3 áreas con cámaras de ambientes controlados 

 1 cámara para crecimiento de plantas MAC 520 de ambiente controlado. 

 1 cámara de ambiente semi-controlado 

 1 edificio de Cultura Ambiental que cuenta con auditorio con capacidad para 150 

personas, sala de exposiciones, sala de exámenes y azotea verde. 

 2 laboratorios de cómputo  

 1 laboratorio de idiomas 

 5 salas para videoconferencias 

 1 edificio para labores académico/administrativas y administrativas  

 

En total, esta infraestructura cubre 6,648.75 m2 de construcción, además de las 6.5 ha 

de las colecciones del Jardín Botánico. 

 

 

6. Presupuesto y Delegación Administrativa 

 

El objetivo fundamental de la Delegación Administrativa del CIEco es administrar los 

recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar adecuada y 

oportunamente los servicios de apoyo administrativo requeridos por la actividad académica 

realizada por el Centro. Los recursos financieros administrados a lo largo de la existencia del 

CIEco pueden apreciarse en la Figura 22. 

 

En 1998, por acuerdo del Rector de la UNAM se creó la Coordinación de Servicios 

Administrativos del Campus Morelia (CSAM). Como parte de la estrategia de 

desconcentración administrativa se elaboraron e implementaron métodos y procedimientos 

acordes con la normatividad universitaria, a fin de que la Coordinación pudiera proporcionar 

los servicios correspondientes en forma eficiente a las Entidades Académicas del Campus. En 

el 2004 se creó el Consejo de Dirección y la Coordinación de Servicios Administrativos, 

como siguiente paso en la modernización, simplificación, desconcentración y 

descentralización de la propia Universidad. Se modificó la estructura, se establecieron nuevos 
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objetivos, funciones y se buscó dotar a ésta de una naturaleza integral y dinámica de manaera 

que la CSAM tuviera una adecuada y eficiente interrelación con las entidades académicas del 

Campus Morelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Variación del presupuesto operativo (PO) que el Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas recibió de la UNAM durante once años. El PO se muestra categorizado en 

grupos de partidas. 

 

 

La CSAM se convirtió así en una entidad de apoyo para las dependencias del Campus, 

beneficiando al área administrativa del CIEco, pues éste carecía de personal administrativo de 

confianza para el servicio que debía brindar al personal académico. Al cabo de los años se fue 

dotando a la CSAM de plazas adicionales para la cobertura de los servicios con que debían 

apoyar a las entidades académicas del campus, las cuales también crecieron notablemente. 

 

A lo largo de los años, la CSAM en conjunto con las áreas administrativas de cada entidad 

académica del campus ha sido la dependencia encargada de que los requerimientos y/ o 

servicios que involucran a todas las dependencias del campus se lleven a cabo, como lo son: 

(i) los servicios de mantenimiento de áreas comunes, (ii) los servicios de energía eléctrica y 

telefonía, (iii) el mantenimiento a las instalaciones y edificios del campus, (iv) la vigilancia 

del campus, (v) la asignación del personal administrativo de base a cada una de las entidades 
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del campus que lo requieran. No obstante, en la actualidad la CSAM ha sido rebasada por el 

crecimiento del campus y requerirá revisarse el concepto original para el que fue creada y 

actualizarla de acuerdo con el nuevo contexto. El CIEco cuenta con una estructura 

administrativa sustentada en un bajo número de personas (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estructura de la Delegación Administrativa del Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas de la UNAM. Además de las tres administrativas existe una cuarta de personal 

que es manejada por la delegada administrativa. 

 

 

La labor administrativa se realiza con el apoyo de las siguientes áreas: 

 Presupuesto e ingresos extraordinarios: El área cuenta con el apoyo de un jefe adscrito 

a la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus (CSAM) comisionado al 

CIEco. Entre los servicios más relevantes de esta área figuran: seguimiento y control 

del ejercicio presupuestal; adecuaciones; creación de compromisos previos; 

estimación de ingresos extraordinarios; solicitud y comprobación de gastos; pago a 

proveedores y acreedores; conciliación mensual del presupuesto y de los ingresos 

extraordinarios; captación, depósito, registro y liquidación de ingresos 

extraordinarios; e informes y seguimiento a convenios de colaboración. 

 

 Bienes y suministros y servicios generales: Esta área cuenta con el apoyo de un 

asistente ejecutivo, y los servicios más relevantes que se prestan son: adquisiciones de 

bienes e insumos mediante compra directa nacional y extranjera; inventario físico de 

bienes, alta, baja y transferencia de bienes muebles adquiridos o recibidos; servicio de 

correspondencia y/o paquetería; supervisión del servicio de limpieza; servicio de 



 69 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular; atención de solicitudes 

para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo, inmuebles e 

instalaciones; trámites de seguros de trabajos de campo o práctica escolar y de seguro 

para equipo. Así mismo, el área en cuestión es la encargada de brindar apoyo logístico 

en la organización de eventos académicos nacionales e internacionales. 

 

 Proyectos: El área cuenta con el apoyo de un jefe, quien tiene a su cargo el ejercicio, 

seguimiento y control de los recurso financieros asignados a cada proyecto de 

investigación. También es encargado de las conciliaciones bancarias relacionadas con 

estos proyectos, y realiza el control y seguimiento del incremento, manejo y 

reembolso del fondo fijo del CIEco. 

 

 Personal: Esta área está a cargo de la Delegada Administrativa, y dentro de los 

servicios que se otorgan están: movimientos de alta, baja y licencias para personal 

académico, profesores de asignatura, ayudantes de profesores de asignatura y personal 

administrativo de confianza; pago de estímulo por asistencia al personal académico; 

expedición de ordenes de trabajo; validación de contratos y recibos de honorarios por 

servicios profesionales; ayuda mensual para pago de guardería; expedición de 

constancias de empleo; certificaciones de solicitudes al Sistema Nacional de 

Investigadores de CONACYT (SNI); designación de beneficiarios del SAR; 

contratación, actualización e incorporación a la póliza institucional voluntaria del 

seguro de gastos médicos mayores cobertura básica y adicional; recepción, pago y 

devolución de nómina; conciliación de plantilla; evaluación del personal 

administrativo de base por Calidad y Eficiencia; evaluación del desempeño del 

personal administrativo de confianza. 

 

 

7. Estructura académico-administrativa del CIEco 

 

La Figura 24 muestra el organigrama de la estructura académico-administrativa que tiene el 

CIEco para ejecutar, conducir  y supervisar sus labores académicas. 
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Figura 24. Organigrama académico-administrativo del Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas de la UNAM. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DEL CIECO EN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS Y 

SUSTENTABILIDAD (IIES) 
 

En este documento, el Centro de Investigaciones en Ecosistemas presenta la propuesta de 

transformarse en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Las 

razones que sustentan la propuesta se resumen a continuación: 

 

1. Consolidación de las líneas de investigación dentro de un nicho científico propio. 

El CIEco se encuentra diferenciado en su actividad y producción científica de 

entidades pares de la UNAM de las cuales se derivó. Nuestra entidad académica 

cultiva el estudio científico del manejo de ecosistemas, coadyuvando a aportar bases 

científicas para el desarrollo sustentable de las sociedades. De acuerdo con la 

naturaleza de los problemas a investigar, ha promovido enfoques básicos, aplicados 

y/o de innovación tecnológica. Ha desarrollado de manera sólida líneas de 

investigación disciplinarias, y ha impulsado proyectos grupales que involucran 

interacción de distintas disciplinas alrededor de ejes temáticos principales, entre los 

que destacan: i) conocimiento y manejo de biodiversidad, ii) cambio global, iii) 

conocimiento y manejo de ecosistemas terrestres, sus funciones y servicios, iv) 

sustentabilidad y ecotecnologías. En estos ejes temáticos los grupos de investigación 

incluyen especialistas en distintas áreas de las ciencias naturales y sociales, así como 

investigadores con formación multidisciplinaria. Se articulan las interacciones en 

torno a problemas sobre conservación, aprovechamiento, restauración y ordenamiento 

de los ecosistemas, su biodiversidad y servicios. Del enfoque de manejo sustentable 

de recursos naturales impulsado por el DERN, el CIEco avanzó en la 

conceptualización del manejo sustentable de ecosistemas. Así mismo, el IIES aspira a 

consolidar el marco conceptual de manejo sustentable de sistemas socio-ecológicos 

como unidades ambientales de intervención. Consideramos ésta co o una visión actual 

y renovada del concepto de manejo de ecosistemas. El IIES entiende por sistemas 

socio-ecológicos aquellos sistemas complejos con componentes sociales y naturales 

en interacción, y cuyos procesos funcionales sociales y ecológicos se influyen 

mutuamente. Este concepto surge del reconocimiento explícito de que los ecosistemas 

y los sistemas sociales se encuentran íntimamente vinculados y que los problemas 

ambientales o socio-ecológicos requieren un abordaje integral, tanto para entenderlos 
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como para intervenirlos. Aspira a consolidar su aportación en conocimiento científico, 

propuestas tecnológicas, formación de recursos humanos y vinculación, en ciencias 

ambientales, manejo de sistemas socio-ecológicos y ciencia para la sustentabilidad. 

 

2. Maduración académica. A cerca de doce años de su fundación, el CIEco se 

encuentra constituido por 53 académicos, 31 investigadores y 22 técnicos académicos, 

además de 4 cátedras patrimoniales del CONACYT. Durante este periodo, la planta 

de investigadores titulares en los niveles B y C creció de 27% a cerca de 81%, 

alcanzando la siguiente estructura: 13 titulares C, 12 titulares B, 3 titulares A y 3 

asociados C. Al mismo tiempo, el porcentaje de técnicos académicos en las categorías 

de titulares, creció del 40% al 86%, estableciéndose la siguiente estructura: 2 titular C, 

7 titulares B, 10 titulares A y 3 asociados C. Acompañando a este proceso de 

maduración en su planta académica, el Centro ha llevado a cabo la formación 

posdoctoral de 52 doctores, 66% provenientes de universidades del país y 33% de 

universidades de ocho países del extranjero. El 89% de los académicos tiene el nivel 

C o D del PRIDE y cuenta con 8 investigadores con el nivel III, 16 con el nivel II, 7 

con el nivel I dentro del Sistema Nacional de Investigadores, es decir 77% de los 

investigadores se ubican en los niveles más altos del SNI. 

 

3. Liderazgo científico. Varios de sus académicos han sido o son presidentes o líderes 

de sociedades científicas, redes, organizaciones, consejos y comités científicos tanto 

nacionales como internacionales. Algunos ejemplos son: la Red Mexicana de 

Investigación Ecológica a largo plazo (Mex-LTER), el Programa Mexicano del 

Carbono, la Red Mexicana de Bioenergía, la Sociedad Botánica de México, la 

Sociedad Científica Mexicana de Ecología, las Redes de Ecosistemas y Red de Medio 

Ambiente y Sustentabilidad del CONACYT, la Association for Tropical Biology and 

Conservation, el Intergubermental Panel on Climate Change (IPPC), la Red 

internacional Tropi-Dry, la Red Internacional neo-Selvas, la Red Iberoamericana Pro-

Agua y el Program on Ecosystem Change and Society. Dos académicos del CIEco 

compartieron el Premio Nobel de la Paz 2007 otorgado al IPCC y sus colaboradores, 

tres han sido reconocidos con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, dos con el 

Premio Estatal de Divulgación de la Ciencia, uno recibió el Premio Nacional al 

Mérito Ecológico, dos investigadores han recibido el reconocimiento Universidad 

Nacional Autónoma de México en Docencia y en Investigación en Cencias 
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Biológicas, por destacar algunos reconocimientos. Existe una creciente colaboración 

con entidades e instituciones académicas del país y del extranjero. A lo largo de su 

existencia, el CIEco ha tenido colaboraciones con académicos de más de 30 

universidades e institutos del país, con científicos de 19 países, representantes de más 

de 40 universidades, institutos y centros de investigación. Actualmente el CIEco tiene 

convenios de colaboración con 20 entidades académicas de diferentes países de 

América, Europa y Asia. La planta de investigadores participa en consejos editoriales 

de revistas científicas, como árbitros en la revisión de artículos científicos y en el 

arbitraje de proyectos de investigación y programas de financiamiento nacionales e 

internacionales. 

 

4. Producción científica primaria. Como producto de la consolidación de su actividad 

de investigación, entre 2003 y 2014, los académicos del CIEco publicaron un total de 

1,299 productos primarios de investigación y ha mantenido un curso ascendente en su 

producción científica. Se publicaron 880 artículos científicos en revistas arbitradas 

(837 en revistas indizadas en ISI Thompson), 293 capítulos de libros, 59 libros, 82 

reportes técnicos arbitrados y 69 artículos in extenso en memorias de congresos, 

reseñas y comentarios. En los cerca de doce años de existencia del Centro, la tasa 

promedio anual de artículos arbitrados publicados por investigador en revistas 

indizadas en el ISI Thompson fue de 2.4 (intervalo de variación entre años: 1.6 - 

3.74). Esta tasa se encuentra por encima del promedio de los institutos y centros del 

Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM. Considerando además otros 

productos primarios, tales como artículos en revistas arbitradas nacionales, capítulos 

de libro y libros, la tasa anual de producción promedio total por investigador ascendió 

a 4.3 (intervalo entre años: 2.1 - 6.3). La producción de artículos en revistas indizadas 

es el resultado de una contribución que tiende a ser homogénea entre los 

investigadores y no del aporte de contados investigadores con elevada productividad. 

 

5. Ingresos extraordinarios. El CIEco ha mantenido una dinámica permanente de 

obtención de fondos que sustentan la mayor parte de sus actividades de investigación. 

Durante los once años de operación del CIEco, se han obtenido recursos para un total 

de 226 proyectos, de los cuales 72 fueron apoyados por programas de la UNAM (93% 

por PAPIIT-DGAPA) y 154 por ingresos extraordinarios. Estos últimos, generaron 
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más de 113 millones de pesos. De este total, 70% provino de fuentes de 

financiamiento mexicanas y casi 30% de fuentes externas al país.  

 

6. Docencia y formación de recursos humanos. El CIEco fue fundador de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM (LCA, la cual fue aprobada por el 

Consejo Universitario el 5 de julio de 2005), a la que han ingresado cerca de 300 

alumnos. El CIEco fue la sede de esta licenciatura hasta julio de 2012, y su personal 

académico impartió hasta ese momento cerca del 90% de los cursos. Desde 2009 el 

CIEco impulsó la elaboración de un proyecto para reestructurar la licenciatura y para 

crear una Escuela Nacional capaz de atender la alta demanda de alumnos al programa. 

El proyecto de Escuela Nacional se convirtió en 2011 en el proyecto de Escuela 

Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, la cual fue aprobada por el Consejo 

Universitario el 9 de diciembre de ese mismo año. El proyecto de reestructuración de 

la LCA se aprobó en marzo de 2012. Ambos proyectos, la ENES Morelia y el nuevo 

plan de estudios de la LCA, se desarrollaron bajo el liderazgo del CIEco y del Centro 

de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, implementando sus 

funciones en agosto de 2012. Actualmente el CIEco continúa impartiendo la mayor 

proporción de cursos de la LCA (60%), el Director de la ENES, la Coordinadora de la 

LCA y el Coordinador del Posgrado e Investigación son investigadores del CIEco. 

Por otra parte, el CIEco es una entidad participante del Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la UNAM. A la fecha, la planta académica del CIEco ha impartido 547 

cursos semestrales y 321 cursos cortos (< 20 horas/semestre) de nivel licenciatura y 

posgrado de diferentes programas académicos, tales como la Licenciatura en Biología 

de la UMSNH, el Instituto Tecnológico de Morelia, el posgrado en ciencias biológicas 

del INECOL, entre otros. En promedio, durante los últimos dos años cada académico 

impartió en promedio cerca de 1.5 cursos por año; cada investigador impartió 2.2 

cursos completos por año. En términos de formación de recursos humanos, se han 

titulado 40 alumnos de la LCA y 219 estudiantes de otros programas de licenciatura, 

principalmente de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. A nivel de posgrado, los académicos del CIEco han dirigido las 

tesis concluidas de 204 estudiantes de maestría y 93 de doctorado (hasta 2013, las 

cifras de 2014 se están procesando actualmente). El CIEco ha colaborado con 

instituciones educativas de la región en la formación de recursos humanos. Así, cerca 

del 80% de los estudiantes titulados de licenciatura fueron egresados de entidades 
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educativas del estado de Michoacán (principalmente de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo). El Centro también ha desempeñado un papel importante en 

la formación de estudiantes provenientes de otros estados de la República y de otros 

países. De los estudiantes que se han inscrito a la LCA aproximadamente 30% 

provinieron de once estados de la República Mexicana, 31% del estado de Michoacán 

y 39% del Distrito Federal. En el posgrado, de los 222 estudiantes titulados, 60% 

provinieron de 9 estados de la República y un 40% de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, España, Francia, Perú, Guatemala y Holanda. 

 

7. Actividades de vinculación. El CIEco ha establecido importantes canales de 

comunicación con diferentes sectores de la sociedad, tales como dependencias de 

gobiernos municipales, estatales y federales, organizaciones no gubernamentales, 

empresas, comunidades rurales y urbanas y público en general. Desempeña una labor 

de vinculación relevante participando en el Consejo Estatal de Ecología de Michoacán 

(COECO) y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), apoyando 

la “Agenda desde lo Local”. Los grupos de investigación del CIEco impulsan labores 

de vinculación como parte de su trabajo normal. Además, su Unidad de Vinculación 

funciona como un medio institucional efectivo para vincular al CIEco y facilitar la 

influencia de sus grupos de investigación en la toma de decisiones y en el diseño de 

estrategias de manejo ambiental. La Unidad de Vinculación y los grupos de 

investigación actúan directamente en la transmisión de información hacia diferentes 

actores y sectores de la sociedad a través de diferentes medios (impresos, radio, 

televisión e internet), imparten diplomados, cursos, talleres y conferencias y apoyan 

programas educativos formales y no formales. Asimismo, es un puente de 

comunicación que permite la recepción de demandas de investigación e innovación 

tecnológica de estos sectores. En particular, con ello se ha fortalecido la interacción 

con diversas instancias del sector público del Estado de Michoacán, de la región 

Occidente de México y de todo el país. La Unidad de Sistemas de Información 

Geográfica apoya proyectos de ordenamiento ecológico para el diseño de políticas y 

toma de decisiones a nivel comunitario, municipal, estatal y regional. El Jardín 

Botánico, tiene también una importante contribución en la vinculación. Lleva a cabo 

actividades de conservación y estudio de recursos genéticos vegetales, pero también 

actividades educativas, atendiendo a estudiantes provenientes de niveles pre-

escolares, primaria, secundaria, licenciatura y posgrado. Funciona como un foro 
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idóneo para la divulgación científica, transmitiendo conocimiento al público en 

general sobre temas de flora, ecología y medio ambiente a través de pláticas, 

recorridos y materiales impresos. La Unidad de Ecotecnología demostró en 2012 y 

2013 el alto potencial de vinculación con la sociedad. El 1er. (2012) y 2do (2013) 

Foro Nacional de Ecotecnologías reveló el enorme interés ciudadano por desarrollar 

estrategias y herramientas para la conservación y la recuperación de recursos y 

ambientes. La conversión del CIEco a Instituto permitirá consolidar a la Unidad de 

Vinculación como eje articulador de las labores de vinculación de los grupos de 

investigación y del resto de Unidades de Apoyo del IIES con la sociedad. 

 

8. Infraestructura física. El CIEco cuenta con edificios y equipo especializado para la 

operación eficiente de 31 laboratorios, cinco laboratorios de investigación de servicios 

institucionales, cinco Unidades de Apoyo Académico (Cómputo y 

Telecomunicaciones, Ecotecnologías, Vinculación, Sistemas de Información 

Geográfica y Jardín Botánico), un área de experimentación animal, invernaderos y 

casas de sombra, siete salones de clase, una Unidad de Cultura Ambiental con un 

auditorio para 150 personas, dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de idiomas, 

cinco salas para videoconferencias, una unidad de biblioteca y una unidad 

administrativa. En total, esta infraestructura cubre 6,648.75 m2 de construcción, 

además de las 1.42 ha que cubre el Jardín Botánico. El proyecto del IIES aspira a 

fortalecer esta infraestructura y a actualizar su equipamiento con el fin de optimizar su 

tareas de investigación, docencia y vinculación. 

 

9. Mayor capacidad de intervención en la vida universitaria. La constitución del 

Instituto le permitiría a la comunidad académica de la entidad consolidar los 

proyectos de descentralización de la UNAM al aumentar numéricamente en el 

Consejo Universitario los puntos de vista de las dependencias ubicadas fuera del 

Campus de Ciudad Universitaria. Por otra parte, la presencia con voz y voto en los 

cuerpos colegiados de la UNAM permitiría al nuevo Instituto impulsar enfoques y 

políticas que apoyarían el desarrollo y consolidación de iniciativas y programas de 

investigación, docencia y extensión universitaria en temas relacionados con el manejo 

de ecosistemas, ciencias ambientales y desarrollo sustentable en nuestra Universidad.  
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10. Fortalecimiento académico del Campus-Morelia de la UNAM y sus impactos 

regionales. El Instituto fortalecerá el proyecto de descentralización de la UNAM en la 

región Occidente de México. Con el establecimiento del nuevo Instituto se dará un 

paso más en el proceso de desarrollo del Campus Morelia, coadyuvando a 

conformarlo como una frontera de desarrollo científico y de formación de recursos 

humanos en provincia, reforzando el carácter nacional de nuestra Universidad y su 

liderazgo científico, educativo y cultural en México. 
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V. MISIÓN Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 
 

1. Misión 

 

El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad tendrá como misión llevar a 

cabo investigación científica, formación de recursos humanos y vinculación con la sociedad, 

dirigidas a entender problemas ambientales, en sistemas socio-ecológicos, desde ópticas de 

trabajo disciplinarias, multi- e interdisciplinarias. Su fin es contribuir a la construcción de 

sociedades sustentables, capaces de proveer de manera equitativa y justa los satisfactores 

materiales y culturales de los miembros de grupos humanos, sin afectar la capacidad de 

renovación de los ecosistemas y respetando los procesos que sustentan la vida en el planeta. 

 

2. Objetivos 

 

● Estudiar problemas ambientales o socio-ecológicos a niveles local, regional, nacional y 

global y analizar su solución en la perspectiva de construir sistemas socio-ecológicos 

sustetables. 

 

● Promover el estudio integral de los ecosistemas y sistemas socio-ecológicos, los actores 

sociales que interactúan con ellos, sus instituciones, así como de los medios culturales y 

técnicos que se utilizan para manejar los recursos y servicios que aportan tales sistemas. 

 

● Articular armónicamente la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos 

humanos y la vinculación con la sociedad en el entendimiento y solución de problemas socio-

ecológicos y en la construcción de sociedades sustentables. 

 

Específicamente el Instituto buscará: 

 

● Generar nuevo conocimiento, modelos y teoría sobre problemas ambientales, estructura 

y dinámica de ecosistemas y sistemas socio-ecológicos, sus recursos y servicios, con el fin 

de contribuir a su manejo sustentable desde escalas locales a globales. 
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● Promover la investigación disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y trans-

disciplinaria, en el entendimiento integral de ecosistemas y sistemas socio-ecológicos, 

reconociendo la relevancia de las aportaciones de distintas disciplinas ecológicas, sociales 

y tecnológicas y la de su interacción bajo marcos epistémicos comunes. 

 

● Contribuir al desarrollo tecnológico para el manejo sustentable de ecosistemas y de 

sistemas socio-ecológicos. 

 

● Formar recursos humanos con capacidades para realizar investigación científica, 

desarrollar tecnologías e interactuar con diversos actores sociales, para contribuir a 

resolver problemas ambientales y al manejo sustentable de sistemas socio-ecológicos. 

 

● Fomentar el desarrollo de investigación participativa que contribuya a vincular el 

conocimiento científico y tecnológico con la construcción de alternativas sustentables de 

manejo de sistemas socio-ecológicos. 

 

● Vincularse con diferentes actores sociales e instituciones relacionadas con el manejo de 

ecosistemas y sistemas socio-ecológicos con el fin de contribuir a resolver problemas 

ambientales. 

 

 

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IIES 

 

El Instituto tendrá una estructura acorde con el cumplimiento de su misión en investigación, 

formación de recursos humanos y vinculación, que contribuya al diseño y manejo de sistemas 

socio-ecológicos sustentables. La estructura tiene como objetivos: 

 

1) Facilitar las actividades académicas y administrativas del IIES. 

 

2) Promover que la investigación se desarrolle individual y colectivamente, con enfoques 

disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios. 
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3) Fomentar la interacción entre los académicos del Instituto y la de éstos con los de otras 

entidades de la UNAM y otras instituciones por medio de proyectos colectivos de 

investigación. 

 

4) Fomentar la interacción entre las unidades de apoyo académico y los laboratorios mediante 

Programas de Investigación, con el fin de favorecer los trabajos de investigación, formación 

de recursos humanos y vinculación sobre ecosistemas y sistemas socio-ecológicos 

sustentables. 

 

1. Estructura de Organización General 

 

La Figura 25 representa el organigrama general del Instituto. Con excepción de la Secretaría 

Técnica y la Secretaría Administrativa, los demás elementos de la estructura existen 

actualmente en el CIEco, y su función será similar en el Instituto. 

 

 

 

Figura 25. Organigrama de la estructura organizativa del Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad. El Programa 1 se refiere al Programa de Conocimiento y 

Manejo Sustentable de Biodiversidad, el 2 al de Sistemas Socio-ecológicos, el 3 al de 

Cambio Global: Dimensiones Ecológicas y Humanas, el 4 al de Innovación 

Ecotecnológica y el 5 al de Ecología Molecular y Funcional. 



 81 

 

 

1) Dirección. Es la instancia que representará al Instituto y coordinará y supervisará la 

organización, planeación y ejecución de sus actividades académicas y administrativas. Estará 

compuesta por el Director y un Asistente Ejecutivo. 

 

2) Secretaría Académica. Brindará apoyo a la Dirección en actividades de planeación y 

coordinación del desarrollo del personal académico y las actividades de los laboratorios y 

grupos de investigación. Será impulsor y coordinador del trabajo de los Programas de 

Investigación que se establecerán en el IIES. Estará compuesta por el Secretario Académico, 

quien será un investigador designado por el Director y un Asistente de Procesos que apoyará 

las labores administrativas. 

 

3) Jefatura de Enseñanza. Su función será coordinar las labores académico-administrativas 

relacionadas con la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado. Estará 

compuesta por el Jefe de Enseñanza y un Asistente en Procesos. El Jefe de Enseñanza será 

representante del Director ante los Comités Académicos de las licenciaturas en las que el 

IIES sea entidad responsable (en un inicio la Licenciatura en Ciencias Ambientales, la 

Licenciatura en Ecología y la Licenciatura en Ciencias Agroforestales de la ENES Morelia) 

los distintos posgrados (en un inicio el Posgrado en Ciencias Biológicas y el de Ciencia para 

la Sostenibbilidad de la UNAM), así como en las instancias de licenciaturas y posgrados de 

otras instituciones en los que colabore el personal académico del Instituto. 

 

4) Consejo Interno. Será un órgano colegiado consultivo que coordinará y evaluará los 

planes y proyectos académicos y administrativos del Instituto. Estará compuesto por el 

Director, el Secretario Académico, el Jefe de Enseñanza, el representante del personal 

académico ante el CTIC, el representante ante el CAABQYS dos representantes 

investigadores y técnicos académicos ante el Consejo Interno. Además, formará parte del 

Consejo Interno el Secretario Técnico que se propone en la nueva estructura. El Consejo 

Interno tendrá la atribución de formar comisiones ad hoc para atender situaciones 

particulares. 

 

5) Secretaría Técnica. Estará compuesta por el Secretario Técnico y un Asistente en 

Procesos (plaza de nueva creación). El Secretario Técnico será un investigador designado por 
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el Director y se encargará de planear, coordinar la ejecución y supervisar el desarrollo de las 

actividades de las Unidades de Apoyo Académico, así como de su interacción con los grupos 

de Investigación y su vinculación con la sociedad. 

 

6) Comisión Dictaminadra. Será la comisión encargada de evaluar al personal académico en 

la revisión de las nuevas contrataciones, renovaciones de contrato, definitividades y 

promociones. 

 

7) Comisión Evaluadora del PRIDE. Es la comisión que evaluará el desempeño del 

personal académico en relación con los programas de estímulos al desempeño PRIDE. 

 

8) Laboratorios de Investigación. Cada investigador contará con un espacio físico para 

realizar junto con sus alumnos y colaboradores actividades de investigación de acuerdo con la 

naturaleza de su campo de estudio y los proyectos de investigación que individual o 

colectivamente mpulse. Los laboratorios han formado en el CIEco y se impulsará que en el 

IIES lo sigan haciendo grupos de investigación conformados por investigadores, técnicos 

académicos, becarios posdoctorales, técnicos contratados por proyecto, tesistas e 

investigadores visitantes, que trabajan conjuntamente en proyectos con un tema en común y 

con financiamiento de una o varias fuentes, de acuerdo con la organización que el mismo 

grupo acuerde. 

 

9) Programas de investigación. Los proyectos individuales y grupales de investigación 

confuirán en Programas de Investigación que requieren esfuerzos a mediano y largo plazos y 

que permitirán abordar de manera flexible y articulada grandes problemas de investigación en 

ejes temáticos prioritarios. El IIES establecerá los siguientes Programas de Investigación: 1) 

Conocimiento y Manejo Sustentable de Biodiversidad, 2) Sistemas Socio-ecológicos 3) 

Cambio Global: Dimensiones Ecológias y Humanas, 4) Innovación Eco-tecnológica, y 5) 

Ecología Molecular y Funcional. Sus objetivos, justificación estrategias de desarrollo y 

composición se exponen con mayor detalle en el Anexo 11. 

 

10) Unidades de Apoyo Académico. La siguientes serán unidades de apoyo a las actividades 

académicas de investigación, docencia y vinculación del Instituto: (i) Unidad de Vinculación, 

(ii) Unidad de Cómputo, Telecomunicaciones (iii) Unidad de Sistemas de Información 

Geográfica y Análisis de Datos, (iv) Unidad de Trabajo Experimental, (v) Unidad de 
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Investigación de Campo, (vi) Unidad de Ecotecnología y (vii) Unidad del Jardín Botánico. 

Cada Unidad estará dividida en áreas específicas y estará conformada por técnicos 

académicos e investigadores. Los integrantes de cada Unidad colaborarán con integrantes de 

los Laboratorios y Programas de Investigación y/ o con otros actores sociales (ONGs, 

dependencias gubernamentales, estudiantes en servicio social, organizaciones sociales, 

ciudadanos voluntarios, entre otros). Las Unidades de Apoyo Académico se organizarán de 

manera grupal para su funcionamiento cotidiano y contarán con un Coordinador de Unidad, 

quien coordinará y supervisará la agenda de trabajo de los integrantes de la Unidad 

correspondiente. Las Unidades tendrán como coordinador general al Secretario Técnico del 

Instituto. En el Instituto, todos los técnicos académicos formarán parte de alguna Unidad de 

Apoyo Académico. Esta nueva estructura tiene como finalidad fortalecer el desempeño del 

trabajo de los distintos grupos y proyectos colectivos de investigación. 

 

11) Secretaría Administrativa. Tiene como función gestionar, disponer y canalizar bienes, 

suministros, recursos humanos y financieros del Instituto. Estará integrada por un Secretario 

Administrativo, un Asistente en Procesos, un Secretario de base, y los Jefes de cuatro 

Departamentos: Proyectos, Presupuesto, Servicios Generales y Personal. Actualmente existen 

una plaza de Delegado Administrativo, una plaza de Jefe de Área de Proyectos, y un 

Secretario de base. Se requiere la reclasificación de las dos primeras plazas, así como la 

creación de las plazas para los Jefes de los otros tres Departamentos mencionados. 

 

12) Colegio de Académicos. Este Colegio existe actualmente en el CIEco y está conformado 

por el conjunto del personal académico. En éste se informa, se discute y se toman acuerdos 

que son transmitidos por los representantes del personal académico ante el Consejo Interno. 

El Colegio cuenta con un Estatuto que regula su funcionamiento. 

 

 

2. Estructura académica 

 

Para impulsar la misión del Instituto, las actividades académicas de investigación, formación 

de recursos humanos y vinculación se llevarán a cabo bajo la premisa de la libertad de 

cátedra, respetando e incorporando la diversidad de enfoques y aproximaciones teórico-

prácticas usadas por los académicos en sus diferentes líneas de trabajo. 
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a) Investigación. Para realizar las labores de investigación, los laboratorios se organizarán de 

manera flexible en proyectos individuales o grupales, de acuerdo con sus intereses y líneas de 

trabajo académico. Para llevar a cabo los proyectos de investigación, los laboratorios y 

grupos de investigación podrán interactuar activamente con las Unidades de Apoyo 

Académico a través de la coordinación del Secretario Técnico. La estructura abierta 

promoverá las interacciones del personal académico del Instituto, bajo el esquema de libre 

asociación, y con la premisa de que el eje del trabajo académico lo constituyen los proyectos 

individuales o grupales de cada Programa de Investigación. 

 

En concordancia con la misión del Instituto se fomentarán los Programas de Investigación 

promoviendo y facilitando su carácter interdisciplinario para abordar problemas ambientales 

y de manejo sustentable de recursos, ecosistemas y sistemas socio-ecológicos. Estos 

Programas estimularán la interacción de académicos con los siguientes objetivos: (1) 

fomentar la interdisciplina en temas transversales que permitan entender y proponer 

soluciones a problemas socio-ecológicos; (2) promover la comunicación de conocimientos y 

tecnologías generados hacia los sectores de la sociedad que pueden beneficiarse de su uso; (3) 

promover los enfoques interdisciplinarios en la docencia y formación de recursos humanos; y 

(4) buscar un uso más eficiente de los recursos humanos y de infraestructura del Instituto. 

 

Las actividades de investigación del Instituto se llevarán a cabo en los siguientes niveles: 

 

(i) Proyectos de Investigación. Son los proyectos académicos que se lleva a cabo cada 

investigador junto con sus alumnos y colaboradores directos. Se incluyen también los 

proyectos grupales en los que colaboran académicos de dos o más laboratorios, tanto intra- 

como inter-institucionalmente. Estos proyectos pueden converger en investigaciones y 

acciones que incluyen la participación de otros sectores de la sociedad. 

 

(ii) Programas de Investigación. El Instituto estimulará que los académicos y sus proyectos 

de investigación, en cualquiera de las modalidades referidas arriba, colaboren de manera 

sistemática para desarrollar programas de trabajo de más largo plazo que permitan abordar y 

proponer modelos innovadores para contribuir al entendimiento de los problemas y su 

solución en grandes áreas temáticas de la problemática ambiental. Los programas que al 

momento de elaborar el presente proyecto ha definido el personal académico del CIEco son: 
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1) Conocimiento y Manejo Sustentable de Biodiversidad, 2) Sistemas Socio-ecológicos 3) 

Cambio Global: Dimensiones Ecológicas y Humanas, 4) Innovación Eco-tecnológica, y 5) 

Ecología Molecular y Funcional (Anexo 11). La particularidad de estos programas en el 

CIEco será el esfuerzo por reunir grupos interdisciplinarios que aborden de manera integral 

problemas de frontera en tales campos, incluyendo las perspectivas ecológica, social y 

tecnológica. 

 

b) Formación de Recursos Humanos. Para cumplir con sus objetivos de formación de 

recursos humanos, el Instituto continuará trabajando a dos niveles: 

 

(i) A nivel licenciatura, fortaleciendo su participación en las licenciaturas de la ENES 

Morelia, particularmente en la Licenciatura en Ciencias Ambientales, la de Ecología, la de 

Ciencias Agroforestales y en otras licenciaturas de la UNAM que impartan cursos afines a la 

temática del Instituto, como las ofrecidas en la Facultad de Ciencias, las FES y la ENES 

León. También continuará impartiendo cursos de licenciatura y abriendo las puertas a tesistas 

de instituciones académicas externas a la UNAM, como la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Tecnológica de 

Morelia y la Universidad de Guadalajara. 

 

(ii) A nivel posgrado continuará como entidad sede del Posgrado en Ciencias Biológicas y el 

de Ciencias para la Sosteniblidad, y seguirá participando en otros programas de Posgrado de 

la UNAM como el de Ciencias Biomédicas, así como en los de otras instituciones nacionales 

e internacionales. Buscará generar opciones de formación interdisciplinaria a este nivel. 

 

c) Vinculación. Para contribuir al manejo sustentable de sistemas socio-ecológicos se 

desarrollarán modelos de trabajo que vinculen al Instituto con: (i) otras instituciones de 

investigación, (ii) comunicadores que faciliten el diálogo inter-sectorial, (iii) actores y 

sectores sociales que harán uso de los conocimientos, y (iv) tomadores de decisiones. La 

vinculación del Instituto se promoverá mediante los proyectos de investigación, así como a 

través de proyectos institucionales apoyados por las Unidades de Apoyo Académico. 

 

Unidades de Apoyo Académico. Para llevar a cabo adecuadamente sus labores de 

investigación, formación de recursos humanos y vinculación, el Instituto contará con las 

siguientes Unidades de Apoyo Académico: 
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(i) Unidad de Vinculación, la cual colaborará en la comunicación del Instituto con la 

sociedad, para lo cual comprenderá las áreas de: i) Difusión, divulgación y comunicación 

ambiental; ii) educación continua en temas ambientales y iii) apoyo al diseño, evaluación y 

gestión de políticas públicas. 

 

(ii) Unidad de Cómputo, Telecomunicaciones, la cual continuará brindando soporte técnico 

en áreas de cómputo y telecomunicaciones, e incluirá un equipo técnico especializado para 

apoyar en la sistematización y análisis de datos que requieran las labores de investigación, las 

de formación de recursos humanos y las de vinculación. 

 

iii) Unidad de Sistemas de Información Geográfica y Análisis de Datos, la cual apoyará a 

los grupos de investigación en el análisis de datos espaciales, estadístico y numéricos. El 

Instituto se propone ampliar esta labor formando un equipo con capacidad de apoyar análisis 

estadísticos, de modelación y de manejo de bases de datos que almacenan elevadas 

magnitudes de información. 

 

(iv) Unidad de Apoyo al Trabajo Experimental, la cual brindará apoyo técnico en 

laboratorios de ecología experimental y genética molecular, análisis de suelos, agua y 

procesos biogeoquímicos, ecofisiología, microbiología, cromatografía, así como en diversas 

áreas de investigación que requieren el uso de cámaras de ambientes controlados e 

invernaderos, insectario y bioterio. 

 

(v) Unidad de Apoyo a la Investigación de Campo, la cual brindará soporte en distintas 

áreas de trabajo de campo, incluyendo colecta y muestreos de suelos, flora, fauna y procesos 

ecológicos in situ, así como en diversas áreas de las investigaciones de procesos sociales. 

 

(vi) Unidad de Ecotecnologías, la cual apoyará a los diversos grupos y programas de 

investigación del Instituto que llevan a cabo investigación aplicada y desarrollos 

tecnológicos, incluyendo el diseño, implementación y difusión de tecnologías. Se incluyen 

temas como uso eficiente de energía, monitoreo y mejoramiento de calidad de agua, 

agroecología y manejo forestal sustentable. 
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(vii) Unidad del Jardín Botánico, la cual llevará a cabo actividades de conservación de flora 

nativa, educación ambiental y extensión, y seguirá desarrollando innovaciones tecnológicas 

para promover el uso sustentable de recursos naturales y servicios ecosistémicos. 

 

 

VI. PLAN DE DESARROLLO 

 

Para cumplir con su misión y objetivos, el Instituto buscará alcanzar metas a corto (1-4 años), 

mediano (4-8 años) y largo plazo (más de 8 años). 

 

1. Investigación 

 

El Instituto busca generar conocimiento científico y tecnológico encaminado a la 

construcción de teoría y desarrollo tecnológico para desarrollar sistemas socio-ecológicos 

más sustentables. Respetando las aproximaciones de investigación disciplinaria, se buscará 

promover y consolidar el trabajo de investigación interdisciplinaria que contribuya a la 

comprensión y manejo de recursos naturales, ecosistemas y sistemas socio-ecológicos, y de 

los procesos sociales encaminados hacia la sustentabilidad. Llevar a cabo esta misión ha 

implicado al CIEco un esfuerzo hacia la conformación de una planta académica diversa, con 

investigadores de las ciencias naturales y sociales y tecnológicas. Aunque en sus inicios la 

mayor parte de investigadores del CIEco desarrollaban principalmente investigaciones 

ecológicas, paulatinamente los diferentes grupos de investigación han dirigido sus proyectos 

intentando contribuir en la solución de problemas ambientales socio-ecológicos. Lo anterior 

ha motivado la incorporación de conceptos y métodos de las áreas sociales y/o tecnológicas 

en los proyectos de investigación ecológica, así como una interacción cada vez mayor entre 

grupos académicos de estas áreas dentro y fuera del CIEco. 

 

No obstante lo anterior, se ha detectado que temas relevantes en la agenda nacional e 

internacional tienen aún poca representación en los grupos de investigación. Tales son, por 

ejemplo, los relacionados con el manejo sustentable de sistemas productivos (agrícola, 

forestal o pecuario), monitoreo y manejo de agua, cambio global, la evaluación de políticas 

públicas ambientales, la complejidad de sistemas socio-ecológicos y la investigación socio-
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ecológica participativa, entre otros. Como una estrategia para el crecimiento del Instituto se 

espera cubrir estas áreas estratégicas por medio del impulso de Programas de Investigación 

con tales temas, la interacció académica con otras dependencias de la UNAM y otra 

instituciones académicas, así como mediante el ingreso de nuevos investigadores. Los nuevos 

investigadores del IIES deberán tener un perfil interdisciplinario, interés en desarrollar 

investigación sobre problemas socio-ecológicos y/o en sus posibles aplicaciones tecnológicas, 

así como comprometerse con la misión y enfoques de investigación del Instituto. La 

estrategia de crecimiento académico también contempla la contratación de técnicos 

académicos que permitan el desarrollo de las Unidades de Apoyo Académico y el 

fortalecimiento de los Programas de Investigación. Específicamente, en investigación se 

plantean las siguientes metas a corto, mediano y largo plazo: 

 

Metas a corto plazo 

 

Dar continuidad y fortalecer los proyectos de investigación grupal y conformar los Programas 

de Investigación mencionados anteriormente y referidos en el Anexo 11. Se promoverán 

proyectos de investigación que sean prioritarios para impulsar la misión y objetivos del 

Instituto y de acuerdo con las estrategias que diseñen los Programas de Investigación. 

 

En los próximos 4 años, el Instituto continuará los esfuerzos para ampliar la planta académica 

y reforzar la investigación interdisciplinaria, especialmente en los ejes menos representados 

actualmente (los ejes social y tecnológico). Se aspira a contratar un investigador por año, los 

cuales desarrollen investigación interdisciplinaria con énfasis en los aspectos sociales y 

tecnológicos relacionados con sistemas socio-ecológicos, enfoques participativos, manejo 

sustentable e innovación tecnológica. Se buscará contratar investigadores con el mejor perfil 

académico posible de acuerdo con su área de formación. Asimismo, se establecerán 

mecanismos para garantizar una oferta adecuada de candidatos, como búsquedas y 

convocatorias extendidas por internet, propuestas directas de candidatos por parte del 

personal académico del Instituto y otras que el Consejo Interno considere convenientes. El 

Instituto desarrollará en este periodo una estrategia para la formación de futuros 

investigadores en las áreas prioritarias del mismo. Se harán esfuerzos por ampliar la 

contratación de técnicos académicos de acuerdo con los requerimientos de las Unidades de 

Apoyo Académico, como se menciona adelante. El CIEco participó exitosamente con un 

proyecto grupal en la Convocatoria 2014 de Cátedras Patrimoniales del CONACYT. 
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Asimismo el IIES dará continuidad a este esfuerzo como una vía para incorporar académicos 

que trabajen en las áreas prioritarias. De manera similar, los Programas de Investigación 

aportarán criterios para estimular la incorporación de investigadores posdoctorales en las 

áreas de investigación prioritarias de acuerdo con sus estrategias. 

 

La incorporación de nuevos investigadores requerirá la ampliación de la infraestructura que 

les garantice condiciones adecuadas de trabajo. En esta perspectiva, será de particular 

importancia el proyecto de Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de 

Ecosistemas. Se hará un especial esfuerzo por actualizar y ampliar la capacidad de 

telecomunicaciones, así como la infraestructura de investigación experimental. Se continuará 

estimulando la formación de laboratorios institucionales que faciliten el acceso a equipo, 

infraestructura y apoyo técnico al trabajo individual y grupal. Se buscará establecer 

convenios y programas de colaboración científica y docente con entidades académicas de la 

UNAM, de otras universidades y de otras entidades académicas y no académicas regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

Metas a mediano plazo 

 

Consolidar los proyectos de investigación grupales y los Programas de Investigación, 

manteniendo la meta de crecimiento de la planta académica (un investigador y técnico 

académico por año) de acuerdo con las prioridades que establezcan los Programas de 

Investigación y los órganos colegiados del Instituto. El Instituto se vislumbra como una 

entidad capaz de albergar en los próximos diez años a 45 investigadores y 35 técnicos 

académicos. 

 

Metas a largo plazo 

 

Fortalecer en el Instituto un modelo de investigación interdisciplinario, participativo y plural, 

con visión de largo plazo, que brinde productos de calidad científica y al mismo tiempo esté 

vinculado con las necesidades de los actores sociales del país en temas ambientales, y 

contribuya en la solución de problemas ambientales y la construcción de sociedades 

sustentables. 
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2. Docencia 

 

El Instituto buscará consolidar y desarrollar los programas de licenciatura y posgrado en los 

que actualmente participa el CIEco, así como otros con los que exista afinidad. 

Consecuentemente, tratará de que tales programas fortalezcan el estudio de ecosistemas y 

sistemas socio-ecológicos desde una perspectiva multi- e interdisciplinaria, con enfoques 

básicos, aplicados y de desarrollo tecnológico. Promoverá como un valor fundamental la 

cooperación del sector académico con otros sectores de la sociedad involucrados en temas de 

sustentabilidad y la atención de problemas ambientales. Tales programas buscarán formar 

tanto profesionistas críticos como nuevos investigadores, que tengan la capacidad para 

diseñar proyectos de investigación e intervención que repercutan en la toma de decisiones y 

la construcción de prácticas y acciones hacia un manejo sustentable del ambiente. 

 

Metas a corto plazo 

 

i) Licenciatura 

 

El CIEco ha sido la principal entidad promotora de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 

(LCA) y una de las principales en el proyecto de creación de la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores (ENES) unidad Morelia. Con la ENES la LCA ha ampliado sustancialmente la 

matrícula de estudiantes. El nuevo Instituto promoverá el desarrollo de la ENES, ampliando y 

fortaleciendo su colaboración con la LCA como entidad responsable. También será entidad 

responsable de la Licenciatura en Ecología de la Licenciatura en Ciencias Agroforestales y 

colaborará con otras licenciaturas que se creen en la ENES con temas ambentales y socio-

ecológicos. En esta etapa, el Instituto colaborará en la elaboración de proyectos académicos y 

de infraestructura, en la gestión de los mismos y en la implementación de los programas 

docentes. De la misma manera, el IIES colaborará con la ENES-León abriendo sus puertas a 

aquellos estudiantes que se quieran involucrar con el trabajo de los laboratorios para prácticas 

escolares o desarrollo de tesis. Actualmente el CIEco colabora con la Licenciatura en 

Ciencias Agrogenómicas, particularmente en temas de agroecología, sustentabilidad y 

manejo de recursos genéticos. Esta colaboración a corto plazo se ampliará con la Licenciatura 

en Ciencias de la Sostenibilidad que se encuentra en proyecto. 
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ii) Posgrado 

 

El CIEco es sede de los Campos de Conocimientos en Manejo Integrado de Ecosistemas y 

Ecología del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. En ambos campos el Instituto 

continuará trabajando para construir y llevar a cabo procesos de formación educativa de corte 

interdisciplinario. También promoverá que la admisión, permanencia y titulación de 

estudiantes de maestría y doctorado, así como los contenidos de los cursos sean acordes con 

los objetivos y necesidades de formación educativa bajo este enfoque. El Instituto continuará 

trabajando en la construcción y realización del Posgrado en Ciencias para la Sostenibilidad 

que se encuentra en discusión en los órganos coolegados de la UNAM y de la cual, el IIES 

aspira a ser una de las sedes. Adicionalmente, el Instituto buscará desarrollar convenios de 

colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las sedes 

regionales del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, así 

como convenios internacionales con universidades con las que en la actualidad se llevan a 

cabo programas de cooperación académica de posgrado. 

 

 

Metas a mediano plazo  

 

El Instituto colaborará con las ENES en el fortalecimiento de sus programas docentes. Se 

dará un particular énfasis al desarrollo de opciones de especialización en temas relacionadas 

con las áreas de investigación del Instituto. Durante este periodo se buscará la consolidación 

y actualización de los Campos de Conocimiento en Manejo Integrado de Ecosistemas y 

Ecología del Posgrado en Ciencias Biológicas. El Instituto colaborará con la ENES Morelia 

con el fin de desarrollar el posgrado en sus programas y de esa forma consolidar la Facultad 

de Estudios Superiores en el Campus Morelia de la UNAM. 

 

Metas a largo plazo  

 

El Instituto mantendrá su colaboración con la ENES y su eventual conversión a Facultad, y 

buscará su desarrollo y consolidación, conjuntamente atendiendo los programas de 

licenciatura y posgrado. 
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3. Vinculación 

 

El Instituto buscará activamente fortalecer sus relaciones con la sociedad, en aras de que su 

actividad de investigación genere conocimiento pertinente para el manejo sustentable de los 

sistemas socio-ecológicos. Para ello, se generará una visión y una estrategia institucional de 

la vinculación que articule la actividad académica con los diferentes sectores de la sociedad a 

través de diseñar, ejecutar y evaluar actividades de i) difusión, divulgación y comunicación 

ambiental; ii) educación continua en temas ambientales y iii) apoyo al diseño, evaluación y 

gestión de políticas públicas. 

 

Desde el ámbito de la investigación, se buscará que los proyectos incorporen el componente 

de vinculación como parte de sus objetivos, con el fin de asegurar recursos económicos y 

humanos especializados, así como la obtención de resultados concretos para el manejo 

sustentable de sistemas socio-ecológicos. Cabe resaltar la importancia de contar con 

proyectos de los cuales se deriven productos de comunicación y educación tales como 

manuales, libros de divulgación, materiales audiovisuales, multimedia, entre otros. Se 

impulsarán también proyectos que resulten en métodos de evaluación, monitoreo y sistemas 

de manejo más sustentables, modelos de gestión alternativa de recursos de uso común, y 

generación de ecotecnologías. En la docencia, la visión y las diferentes actividades que 

engloba la vinculación se incorporarán en la currícula y en las distintas facetas de la práctica 

docente de licenciatura y posgrado. 

 

4. Unidades de Apoyo Académico 

 

La organización de dos importantes Unidades de Apoyo como se describe arriba será pieza 

clave para fortalecer la investigación, docencia y vinculación del Instituto. A continuación se 

detallan las metas a corto, mediano y largo plazo de estas unidades. 

 

Metas a corto plazo 

 

Desarrollar una estrategia integral que defina y dé continuidad a las actividades de cada 

Unidad y que fortalezca su interacción, así como el apoyo que pueden brindar a la 

investigación y docencia en el Instituto. También se trabajará en el desarrollo de modelos, 
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técnicas, cursos y diseños que fortalezcan las actividades institucionales, de investigación, 

docencia y vinculación del Instituto. Se buscará que las Unidades de Apoyo Académico 

crezcan a través de la contratación de un técnico académico por año y mediante el fomento de 

la participación en ellas de los grupos de Investigación. Será necesario gestionar las plazas de 

Coodinadores de Unidad y la del Secretario Técnico. 

 

Se impulsará la colaboración entre técnicos adscritos a las Unidades de Apoyo Académico y 

a los Grupos de Investigación, fomentando el apoyo a los proyectos de investigación grupal y 

a los Programas de Investigación. La contratación de nuevos técnicos se hará de acuerdo con 

las necesidades, objetivos y programas de trabajo de las Unidades de Apoyo Académico, 

tomando en cuenta las necesidades y planes de desarrollo de la investigación establecidos por 

los Programas de Investigación. 

 

Metas a mediano plazo  

 

Se fortalecerán las Unidades de Apoyo Académico del Instituto. Se promoverá la generación 

de redes, grupos y otros esquemas asociativos (tales como un Meta-Instituto que fortalezca la 

interacción con otras dependencias e instituciones) que permitan impulsar las actividades de 

las Unidades y que apoyen la consolidación del Instituto a nivel nacional e internacional. 

 

Metas a largo plazo 

 

Consolidación de las Unidades de Apoyo Académico a través de la obtención de recursos 

extraordinarios para generar estrategias sinérgicas entre los proyectos grupales y los 

Programas de Investigación, así como con las etas de vinculación, la docencia y la formación 

de recursos humanos. 

 

5. Administración 

 

La conformación del Instituto demandará una reestructuración del área administrativa a corto 

plazo (1-4 años), ya que se requiere dotarla de plazas con un estatus administrativo adecuado, 

de manera que pueda realizar de manera eficiente la gestión y canalización de bienes, 

suministros, recursos humanos y financieros. Actualmente esta unidad cuenta sólo con cuatro 
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miembros para desarrollar todas estas tareas (la Delegada Administrativa, tres Asistentes 

encargados del manejo de presupuestos operativos, proyectos financiados y de bienes y 

suministros) y una Secretaria de personal administrativo de base. 

 

Se considera necesario y pertinente contar con la figura de un Secretario Administrativo, que 

tenga la capacidad de coordinar las actividades de cuatro Jefes de Unidades de Apoyo 

Administrativo (Figura 26) encargados de las siguientes áreas: i) Proyectos, ii) Presupuesto, 

iii) Personal y iv) Servicios Generales. Las tres primeras áreas incorporarían los tres 

auxiliares contables con los que actualmente cuenta el CIEco. La cuarta área es amplia en 

cuanto a sus funciones, por lo que subordinada a ésta se deberá contar con un Jefe de Área de 

Bienes y Suministros y un Jefe de Área de Mantenimiento. Como apoyo a todas estas áreas se 

requeriría también de una secretaria ejecutiva (actualmente personal de base del CIEco) y un 

gestor que se encargaría de los trámites administrativos que deben realizarse en la ciudad de 

México. En el siguiente esquema se señalan con casillas negras las plazas que el CIEco 

actualmente dispone. Este esquema administrativo está acotado a un mínimo de personal 

especializado y se asemeja al que presentan algunos institutos del subsistema. 

 

 

 

Figura 26. Organigrama de la estructra organizativa de la Unidad Administrativa del IIES. El 

Secretario Administrativo apoyará sus actividades en Unidades de Apoyo Administrativo en 

diferentes áreas de trabajo, contando con el apoyo de auxiliares contables y una secretaria 

ejecutiva y una secretaria de base. 

 

6. Infraestructura 
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Para cumplir con la misión del Instituto es indispensable contar a corto plazo con mayor 

infraestructura y equipo especializado. A continuación se describen estos requerimientos por 

etapas a corto (1-4 años), mediano (5-8 años) y largo plazo (más de 8 años). 

 

En el corto plazo se buscará una mayor eficiencia en el uso de espacios, equipos y recursos, 

priorizando las necesidades comunes. Se necesitará adecuar una nueva área para atender el 

crecimiento de la planta de investigadores y técnicos. Asimismo, será prioridad la re-

estructuración del área de invernaderos para conformar una Unidad Experimental Controlada 

que fortalezca la infraestructura institucional en invernaderos y cámaras de ambientes 

controlados, insectario, bioterio, área de experimentación en bioseguridad, entre los módulos 

más importantes. Tal infraestructura se encuentra vinculada al proyecto de creación del 

Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de Ecosistemas (Anexo 12). 

 

Infraestructura 

 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

Infraestructura para alojar 9 investigadores * * * 

Construcción de área permanente de experimentación controlada 

(invernaderos, casas de sombra, cámaras de ambiente controlado, bioterio, 

insectario) 

* * * 

Áreas demostrativas del Jardín Botánico * *  

Área de mantenimiento y propagación de plantas *   

Áreas de bodega, almacenamiento de materiales y de residuos peligrosos *   

Equipo fotográfico, cámaras de video y de iluminación * *  

Actualización de equipos de secuenciación molecular (secuenciador de 

tipo capilar y un pirosecuenciador) 

   

Equipo de medición especializada (cromatógrafo, calidad de agua, bomba 

calorimétrica, etc.) 

* * * 

Adquisición, mantenimiento y actualización de equipo de red, biblioteca 

digital, soporte y almacenamiento 

* * * 

Actualización y mantenimiento de equipos de videoconferencia y 

cableado de cómputo 

 * * 

Adquisición de hardware y software especializado para el desarrollo de 

aplicaciones para proyectos de investigación 

* * * 

4 Vehículos (camioneta diesel) y con doble tracción *   

Grúa de carga móvil y equipo de taller pesado  *   

Ampliación de algunas oficinas o laboratorios  *  
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ANEXO 1 

LABORATORIOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LABORATORIO DE INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL 

Dra. Andresen Ellen 

Líneas de investigación: 

Ecología de dispersión de semillas 

Ecología y conservación de bosques tropicales 

Ecología y conservación de aves y mamíferos tropicales 

 

LABORATORIO DE MACROECOLOGÍA 

Dr. Arita Watanabe Héctor 

Líneas de investigación: 

Biología de la conservación 

Modelos ecológicos 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE PAISAJES FRAGMENTADOS 

Dr. Arroyo Rodríguez Víctor 

Líneas de investigación: 

Dinámica de poblaciones y comunidades animales y vegetales en paisajes fragmentados 

Ecología y conservación de primates 

Diversidad y estructura de selvas fragmentadas 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA Y SOCIEDAD 

Dra. Ávila García Patricia 

Líneas de investigación 

Calidad de vida y pobreza urbana y rural 

Movimientos sociales y conflictos ambientales 

Ciudades sustentables, gestión y planeación urbana 

Culturas del agua, hidropolítica y vulnerabilidad socio-ambiental 

 

LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS 

Dra. Balvanera Levy Patricia 

Líneas de investigación: 

Biodiversidad  y servicios ambientales 

Servicios ambientales y estructura de comunidades vegetales 

Ecología de comunidades y conservación 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE HÁBITATS ALTERADOS 
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Dra. Benítez Malvido Julieta 

Líneas de investigación: 

Regeneración de selvas en sistemas naturales y perturbados  

Ecología de la fragmentación 

Interacciones planta-animal  y planta-patógeno en sistemas alterados 

 

LABORATORIO DE MANEJO DE RECURSOS GENETICOS 

Dr. Casas Fernández Alejandro 

Líneas de investigación 

Ecología y evolución del manejo de recursos genéticos 

Manejo sustentable de recursos genéticos 

Evolución bajo domesticación y conservación de recursos genéticos 

 

LABORATORIO DE COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS 

Dra. Castillo Álvarez Alicia 

Líneas de investigación 

Procesos de generación, comunicación y utilización del conocimiento ecológico 

Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas 

 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA ECOLÓGICA Y AGROECOLOGÍA 

Dr. de la Barrera Montppellier Erick 

Líneas de investigación 

Fisiología ambiental de plantas CAM 

Ecofisiología reproductiva de plantas 

Fisiología de la conservación 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE INTERACCIONES BIÓTICAS EN HÁBITATS 

FRAGMENTADOS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Dra. del Val de Gortari Ek 

Líneas de investigación 

Interacciones bióticas 

Ecología de la fragmentación 

Restauración de ecosistemas 

Ecología de especies invasoras 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA QUÍMICA 

Dr. Espinosa García Francisco Javier  

Líneas de investigación 

Ecología de la defensa química de las plantas contra sus consumidores 

Prospección de metabolitos secundarios útiles para agricultura y salud humana  
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Ecología y biogeografía de malezas 

Ecología de plantas invasoras 

 

LABORATORIO DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 

Dr. García Frapolli Eduardo 

Líneas de investigación 

Apropiación y manejo de recursos naturales 

Economía ecológica de áreas naturales protegidas 

Economía ecológica y política ambiental 

Valoración económica y multicriterial 

 

LABORATORIO DE BIOGEOQUÍMICA DE SUELOS 

Dr. García Oliva Felipe 

Líneas de investigación 

Biogeoquímica de suelos 

Suelos y cambio climático global 

Restauración de suelos tropicales 

 

LABORATORIO DE INTERACCIONES PLANTA-MICROBIO-AMBIENTE 

Dra. Gavito Pardo Mayra Elena 

Líneas de investigación 

La relación entre la diversidad vegetal y la diversidad microbiana  

El ciclo del carbono y el cambio climático global   

El potencial de los microorganismos en la restauración de ecosistemas y en la protección del suelo y su 

fertilidad 

 

LABORATORIO DE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 

Dr. González Esquivel Carlos Ernesto 

Línea de investigación 

Diseño y evaluación de sustentabilidad de sistemas pecuarios 

 

LABORATORIO DE GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN 

Dr. González Rodríguez Antonio 

Líneas de investigación 

Evolución de la diversidad genética y conservación  

Análisis genético de caracteres adaptativos en plantas  

Respuesta de poblaciones naturales al cambio climático global 

 

LABORATORIO DE IMPLICACIONES SOCIO-ECOLOGICAS EN EL MANEJO DE BOSQUES 

Dra. Heita Mwampamba Tuyeni 
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Líneas de investigación 

Implicaciones socio-ecológicas del manejo de bosques por comunidades rurales 

 

LABORATORIO DE BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN 

Dr. Ibarra Manríquez Guillermo 

Líneas de investigación 

Biogeografía 

Ecología de comunidades y florística 

Análisis de la biodiversidad para diseño de áreas prioritarias 

 

LABORATORIO DE BIOGEOQUÍMICA 

Dr. Jaramillo Luque Víctor 

Líneas de investigación 

Biogeoquímica de ecosistemas tropicales 

Consecuencias del cambio de uso del suelo 

 

LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA 

Dr. Larsen John 

Líneas de investigación 

Control biológico 

Microbiología de plantas 

Biología del suelo 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE LA RESTAURACIÓN 

Dr. Lindig Cisneros Roberto 

Líneas de investigación 

Desarrollo de técnicas de propagación de especies útiles para restauración ecológica  

Restauración ecológica comunitaria 

Modelaje del proceso de restaruación ecológica 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE ECOSISTEMAS 

Dr. Maass Moreno José Manuel 

Líneas de investigación 

Ecología de ecosistemas 

Hidrología forestal de selvas bajas estacionales 

Uso, conservación y restauración de ecosistemas tropicales 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES TROPICALES 

Dr. Martínez Ramos Miguel 

Líneas de investigación 
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Ecología de poblaciones y comunidades 

Procesos de regeneración de selvas 

Demografía y manejo de recursos naturales 

 

LABORATORIO DE BIOENERGÍA 

Dr. Masera Cerutti Omar 

Líneas de investigación 

Cambio climático globlal 

Energética rural 

Análisis de sustentabilidad del manejo de recursos naturales 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA GENÉTICA Y MOLECULAR 

Dr. Oyama Nakagawa Alberto Ken 

Líneas de investigación 

Patrones y procesos de especiación en plantas 

Coevolución entre insectos y plantas 

Manejo de recursos genéticos 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA FUNCIONAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Dr. Paz Hernández Horacio Armando 

Líneas de investigación 

Ecología funcional de plantas 

Ecología de la restauración de bosques 

Ecología comparativa de historias de vida en plantas 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 

Dr. Pérez Salicrup Diego Rafael 

Líneas de investigación 

Ecología de recursos forestales 

Ecología de bejucos 

Manejo de recursos naturales en comunidades rurales 

 

LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE POLINIZACIÓN Y SISTEMAS 

REPRODUCTIVOS DE PLANTAS 

Dr. Quesada Avendaño Mauricio 

Líneas de investigación 

Fragmentación e interacciones bióticas en bosques tropicales 

Efecto de la fragmentación en la biología reproductiva y flujo génico de plantas 

Efecto de la herbivoría en árboles tropicales 
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LABORATORIO DE ECOLOGÍA FUNCIONAL 

Dr. Schondube Friedewold Jorge Ernesto 

Líneas de investigación 

Diversidad funcional 

Fisiología ecológica 

Monitoreo de poblaciones 

 

LABORATORIO DE MODELACIÓN DE SISTEMAS SOCIOAMBIENTALES 

Dr. Vega Peña Ernesto Vicente 

Línea de investigación  

Modelado númerico de sistemas biológicos dinámicos 

 

LABORATORIO DE ETNOECOLOGÍA 

Dr. Toledo Manzúr Víctor Manuel 

Líneas de investigación 

Etnoecología teórica y aplicada 

Ecología política 

Análisis de la investigación ecológica y el desarrollo sustentable 
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ANEXO 2 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS DESGLOSADOS POR AÑO Y 

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA UNAM 

1. Andresen E. Mantenimiento de funciones ecológicas en agroecosistemas de sombra: 

dispersión de semillas por primates y escarabajos coprófagos. PAPIIT-DGAPA, UNAM. 

(2011-2013). 

2. Alarcón, P. y Solís L. Socioecología: punto de encuentro de ciencia, arte y sociedad. 

PAPIME-DGAPA, UNAM. (2010-2012).  

3. Andresen, E. Corredores biológicos y conectividad funcional en la Selva Lacandona. 

PAPIIT-DGAPA, UNAM. (2003-2006).  

4. Andresen, E. Efectos indirectos de la caza de mamíferos sobre las comunidades de 

escarabajos coprófagos. PAPIIT-DGAPA, UNAM. (2005-2007). 
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ANEXO 4 

 

Lista de revistas indizadas (198 títulos distintos) en las que se publicaron artículos del Centro 

de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, entre 2003 y 2012. Las revistas se listan en orden 

alfabético con su factor de impacto (ISI Web of Knowledge). La columna central índica el 

número de artículos publicados en cada revista. 

 

Revista  Número  de 

artículos 

Factor  de 

Impacto 

ISI 2011 

Acta Biológica Colombiana  1 0.110 

Acta Botanica Mexicana 3 0.204 

Acta Oecologica  1 1.570 

African Journal of Agricultural Research  1 0.263 

Agricultural and Food Science 1 0.923 

Agricultural Systems  1 2.899 

Agriculture, Ecosystems and Environment 4 3.004 

Agrociencia 5 0.374 

Agroforestry Systems 3 1.378 

Allelopathy Journal  3 0.846 

American Fern Journal  1 0.407 

American Journal of Botany 17 2.664 

American Journal of Physiology 6 3.896 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine  1 11.080 

American Naturalist  1 4.725 

Annals of Arid Zone  1 0.054 

Annals of Botany 7 4.030 

Annals of Forest Science 1 1.788 

Annual Review of Ecology and Systematics 1 14.373 

Applied Energy 1 5.106 

Applied and Environmental Microbiology 1 3.829 

Applied Geography  5 3.082 

Applied Soil Ecology 3 2.368 

Aquatic Botany  1 1.516 

Aquatic Microbial Ecology  1 2.393 

Ardea  1 0.592 

Arid Land Research and Management  1 0.673 

Astrobiology 2 2.150 
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Atmospheric Environment 2 3.465 

Basic and Applied Ecology 3 2.669 

Behavioral Ecology and Sociobiology 1 3.179 

Biochemical Systematics and Ecology  1 0.931 

Biodiversity and Conservation 14 2.238 

Biogeochemistry  1 3.069 

Biología Tropical International 1 0.46 

Biological Conservation 11 4.115 

Biological Invasions  1 2.896 

Biomass and Bioenergy 4 3.646 

Bioscience 4 4.621 

Biotropica 48 2.229 

Bois et Forêts des Tropiques 1 0.439 

Botanical Journal of the Linnean Society 1 2.821 

Botanical Sciences 10 0.353 

Botany 1 1.251 

Brittonia  1 0.475 

Canadian Journal of Botany 1 1.400 

Canadian Journal of Microbiology  1 1.477 

Catena 1 1.889 

Chilean Journal of Agricultural Research  1 0.447 

Ciudades  2 3.634 

Climatic Change 3 3.385 

Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 2 2.235 

Condor  1 1.118 

Conservation Biology 9 4.692 

Conservation Genetics 2 1.610 

Crop Science 1 1.641 

Current Opinion in Environmental Sustainability 3 2.438 

Diversity and Distributions 5 6.122 

Dyes and Pigments  1 3.126 

Ecography 3 4.188 

Ecological Applications 2 5.102 

Ecological Engineering  3 3.106 

Ecological Modelling  1 2.326 

Ecological Research  1 1.565 

Ecology 6 5.175 

Ecology and Society 7 2.516 
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Ecology Letters  3 17.557 

Economic Botany 8 1.604 

Ecological Economics  1 2.855 

Ecosystems 5 3.46 

Energy  1 3.487 

Energy for Sustainable Development  7 1.625 

Energy Policy 3 2.723 

Environment and Urbanization  1 1.667 

Environment, Development and Sustainability 1 0.954 

Environmental and Experimental Botany 1 2.985 

Environmental Education Research 1 0.85 

Environmental Entomology  1 1.561 

Environmental Health Perspectives 1 7.036 

Environmental Management 1 1.744 

Environmental Science & Technology 1 5.228 

Environmental Science and Policy 1 3.024 

Environmental Science and Technology 2 5.228 

Epidemiology  1 5.566 

European Journal of Plant Pathology 1 1.413 

European Journal of Soil Biology  1 1.578 

Evolution  3 5.146 

FEMS Microbiology Ecology  1 3.408 

Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 1 1.640 

Forest Ecology and Management 23 2.766 

Frontiers in Ecology and the Environment 4 9.113 

Functional Ecology 7 4.567 

Fungal Ecology  1 2.507 

Genetic Resources and Crop Evolution 9 1.554 

Genetica 1 2.148 

Geoderma 1 2.318 

Geomorphology 1 2.520 

Global Change Biology  2 6.862 

Global Ecology and Biogeography 3 5.145 

Global Environmental Change  1 6.868 

Heredity 2 4.597 

Human Ecology 2 1.361 

Indian Journal of Traditional Knowledge 1 0.399 

Insect Conservation and Diversity 1 1.705 
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Insect Molecular Biology  1 2.529 

Integrative Zoology 1 1.208 

Interciencia 9 0.308 

International Journal of Agricultural Sustainability 2 1.696 

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services 

and Management 

1 0.229 

International Journal of Plant Sciences  1 1.643 

International Journal of Primatology 4 1.538 

International Journal of Tropical Biology  

(antes Revista de Biología Tropical) 

1 0.459 

Journal of Animal Ecology  1 4.937 

Journal of Applied Ecology  1 5.045 

Journal of Arid Environments 8 1.723 

Journal of Biogeography 3 4.544 

Journal of Biological Education  1 0.391 

Journal of Comparative Physiology 3 1.856 

Journal of Ecology 5 5.431 

Journal of Environmental Management 1 3.245 

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2 2.392 

Journal of Evolutionary Biology  1 3.276 

Journal of Experimental Biology 1 2.996 

Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 1 2.932 

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 1 3.021 

Journal of Heredity 1 2.799 

Journal of Herpetology 1 1.077 

Journal of Insect Conservation  1 1.688 

Journal of International Wildlife Law and Policy 1 0.120 

Journal of Latin American Geography 1 0.250 

Journal of Mammalogy  1 1.614 

Journal of Oleo Science 1 1.417 

Journal of Peasant Studies 1 2.548 

Journal of Plant Pathology 2 0.912 

Journal of soil and water conservation  1 1.265 

Journal of Sustainable Agriculture 1 0.673 

Journal of the Professional Association for Cactus Development 1 0.045 

Journal of Tropical Ecology 18 1.401 

Journal of Vegetation Science 1 2.770 

Land Degradation and Development 1 1.402 

Landscape and Urban Planning  2 2.173 
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Langscape  1 0.150 

Latinamerican Perspectives 1 0.474 

Livestock Research for Rural Development 1 0.280 

Microbial Ecology 1 2.912 

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change  1 1.856 

Molecular Ecology 4 5.522 

Molecular Ecology Resources  6 3.062 

Mountain Research and Development 1 0.676 

Mycorrhiza  2 0.676 

Nature 1 36.280 

Nature Structural & Molecular Biology 1 12.712 

Neotropical Entomology 1 0.603 

New Forests 3 1.184 

New Phytologist 5 6.645 

Ocean & Coastal Management 1 1.333 

Oecologia 9 3.412 

Oikos 3 3.061 

Ornitología Neotropical 3 0.336 

Parasitology 1 2.961 

Plant and Soil 5 2.733 

Plant Biology  1 2.395 

Plant Cell Tissue and Organ Culture  1 3.090 

Plant Disease  1 2.449 

Plant Ecology 3 1.829 

Plant Systematics and Evolution 1 1.335 

Plant, Cell & Environment  2 5.135 

PLoS ONE 6 4.092 

Proceedings of the Royal Society of London, Series B (Biology)  1 2.668 

Renewable Energy  1 2.978 

Resources, Conservation and Recycling 1 1.759 

Restoration Ecology 2 1.681 

Revista Chilena de Historia Natural  5 0.850 

Revista de Biología Tropical  1 0.459 

Revista Fitotecnia Mexicana 4 0.266 

Revista Mexicana de Biodiversidad 16 0.290 

Science  1 31.201 

Society and Natural Resources  1 1.090 

Sociobiology 1 0.618 
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Soil and Tillage Research  1 2.425 

Soil Biology & Biochemistry 6 3.504 

Soil Use and Management 1 1.608 

Southwestern Naturalist 3 0.309 

Studia Geophysica et Geodaetica 1 0.700 

Symbiosis 2 1.214 

Systematic Botany  1 1.517 

The Auk 1 2.156 

The Condor 1 1.118 

Trees 1 1.685 

Tropical Conservation Science   1 0.541 

Water Resources Management 2 2.054 

Weed Biology and Management  1 0.707 

Weed Research 1 1.924 

Weed Technology 1 1.212 

Wetlands  1 1.338 

World Development  1 1.537 

Zoo Biology 1 0.840 

Zoology 1 1.500 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS COMPRATIVO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL 

CIEco CON LA DE ENTIDADES ACADÉMICAS PARES 

 

Para llevar a cabo este análisis empleamos la herramienta estadística multivariada 

denominada escalamiento multidimensional no paramétrico (NMDS por sus siglas en inglés). 

Para la comparación, elegimos entidades académicas que pudiesen tener temas de 

investigación afines a las realizadas en el CIEco. Incluimos al Instituto de Ecología (IE), al 

Instituto de Biología (IB), al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) y al 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) dentro de la UNAM, a cuatro 

entidades académicas del país (El Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigación 

Científica de Yucatán, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste y el Instituto de 

Ecología A.C.) y a ocho del extranjero (Department of Ecology, Evolution and Environment, 

Columbia University –EUA-, Department of Ecology and Forest Management University of 

Wageningen –Holanda-, Environmental Studies Department, University of California at 

Santa Cruz –EUA-, Institute for Social Ecology –EUA-, Intitute of Social Ecology –Austria-, 

Institute for Research in Ecology and Environment ATREE – India-, Institute ALTERRA for 

Research of the Environment University of Wageningen –Holanda-, Resilence Center – 

Dinamarca-).  

 

Para contabilizar la producción científica, se usó la base electrónica Scopus como 

herramienta de información estándar, común, de manera que el análisis comparativo no 

estuviese sesgado. En esta base, para todas las entidades académicas analizadas, se buscaron 

artículos producidos durante el periodo de 2003 a 2012 (tiempo de existencia del CIEco). Se 

computó el número de artículos por entidad, considerando 27 palabras claves que 

potencialmente pudiesen estar vinculadas a los temas de investigación realizadas en las 

entidades. El Cuadro 1 del Anexo 5 muestra la frecuencia absoluta (FA) y la frecuencia 

relativa (FR, %) de artículos publicados por palabra clave por entidad, resultantes de esta 

consulta.  Debido a que un mismo artículo puede contener más de una palabra clave y la 

suma de la frecuencia relativa por entidad es mayor de 100%, la frecuencia relativa se escaló 

para ajustarla al 100% (FRE). Se construyeron dos matrices de datos con las columnas 

representando a las entidades académicas, los renglones a las diferentes palabras claves y las 

celdas conteniendo los valores de FRE, una para las entidades del país y otra que incluyó al 

CIEco y a la entidades del extranjero. Para cada matriz, se computó una nueva matriz que 

contuvo valores de similitud de producción científica entre todos los pares de entidades 

académicas analizadas. La similitud se cuantificó con el índice de Bray-Curtis, el cual evaluó 

la semejanza entre pares de entidades considerando los valores de FRE. Este índice varía 

entre 0 cuando las entidades están totalmente diferenciadas, hasta 1, cuando las entidades son 

idénticas en su perfil de producción científica. Finalmente, el análisis NMDS usó la matriz de 

similitud para generar dos dimensiones de ordenación que explicaron el mayor porcentaje de 

variación entre las entidades. Cada dimensión representa un eje de ordenamiento estadístico 

(distancias de similitud sin unidades) que mide la semejanza entre las entidades en función de 

su perfil de producción científica. Estas dos dimensiones se usaron para muestrar en forma 

(visual) gráfica  la semejanza entre las entidades. 
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Cuadro 1. Frecuencia absoluta (FA) y relativa (FR) de artículos publicados por palabra clave, según la base electrónica Scopus, en el periodo 2003-2012 por parte del Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas y entidades académicas pares de la UNAM y otras del país. Debido a que un mismo artículo puede relacionarse con varias palabras clave, los valores de 

FA suman más que los artículos publicados por entidad y la FR suma más de 100%. La columna FRE estandariza los valores de FR a un total de 100%. (A) Información para las 

dependencias dentro de la UNAM; (B) entidades académicas del país; (C) y (D) entidades académicas del extranjero. 

 

 (A) Centro de 

Investigaciones en 

  Instituto de     Instituto de     Centro de 

Investigaciones en 

Centro Regional de Investigaciones 

 

Ecosistemas UNAM 

 

Ecología, UNAM 

 

Biología, UNAM 

 

Geografía Ambiental Multidisciplinarias UNAM 

 Palabras clave (CIEco-UNAM) 

 

IE-UNAM 

  

IB-UNAM 

  

CIGA-UNAM 

 

CRIM-UNAM 

  en inglés FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%)   

Sustentability or sustainable 41 7.8 3.0 14 1.9 0.8 15 1.5 0.9 14 11.02 5.2 2 4.88 2.9 

 Socio or socio-ecological  

or socioeconomic or socio-ecosystem 

15 2.9 1.1 6 0.8 0.3 6 0.6 0.4 12 9.45 4.5 5 12.2 7.1 

 Management 121 23.1 8.9 61 8.2 3.5 55 5.6 3.5 42 33.07 15.7 7 17.07 10.0 

 Ecosystem 131 25.0 9.6 107 14.3 6.2 55 5.6 3.5 6 4.72 2.2 3 7.32 4.3 

 Ecosystem management 7 1.3 0.5 20 2.7 1.2 0 0.0 0.0 4 3.15 1.5 1 2.44 1.4 

 Conservation 163 31.1 12.0 138 18.5 8.0 135 13.7 8.5 27 21.26 10.1 8 19.51 11.4 

 Use 139 26.5 10.2 138 18.5 8.0 127 12.9 8.0 52 40.94 19.4 10 24.39 14.3 

 Restauration 35 6.7 2.6 24 3.2 1.4 8 0.8 0.5 1 0.79 0.4 5 12.2 7.1 

 Planning 26 5.0 1.9 11 1.5 0.6 16 1.6 1.0 15 11.81 5.6 2 4.88 2.9 

 Biodiversity 79 15.1 5.8 66 8.8 3.8 71 7.2 4.5 11 8.66 4.1 6 14.63 8.6 

 Global change 20 3.8 1.5 17 2.3 1.0 18 1.8 1.1 8 6.3 3.0 0 0 0.0 

 Climate change 40 7.6 2.9 24 3.2 1.4 33 3.4 2.1 11 8.66 4.1 1 2.44 1.4 

 Environment or environmental 149 28.4 10.9 171 22.9 9.9 143 14.5 9.0 40 31.5 14.9 14 34.15 20.0 

 Energy 27 5.2 2.0 20 2.7 1.2 14 1.4 0.9 6 4.72 2.2 1 2.44 1.4 

 Multidisciplinary or Multidiscipline 2 0.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.79 0.4 0 0 0.0 

 Interdisciplinary or Interdiscipline 7 1.3 0.5 2 0.3 0.1 0 0.0 0.0 2 1.57 0.7 1 2.44 1.4 

 Ecology or ecological 162 30.9 11.9 200 26.7 11.6 144 14.6 9.0 15 11.81 5.6 2 4.88 2.9 

 Evolution or evolutionary 39 7.4 2.9 160 21.4 9.3 114 11.6 7.2 0 0 0.0 1 2.44 1.4 

 Genetics or genetical 46 8.8 3.4 109 14.6 6.3 69 7.0 4.3 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Physiology or physiological 52 9.9 3.8 128 17.1 7.4 37 3.8 2.3 1 0.79 0.4 0 0 0.0 

 Phylogeny or Phylogenetic 27 5.2 2.0 100 13.4 5.8 163 16.5 10.2 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Taxonomy or taxonomical 9 1.7 0.7 38 5.1 2.2 114 11.6 7.2 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Systematics 4 0.8 0.3 8 1.1 0.5 37 3.8 2.3 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Botany 7 1.3 0.5 12 1.6 0.7 11 1.1 0.7 0 0 0.0 1 2.44 1.4 

 Zoology 0 0.0 0.0 6 0.8 0.3 5 0.5 0.3 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Developmental Biology 2 0.4 0.1 9 1.2 0.5 3 0.3 0.2 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Floristic or floristical 13 2.5 1.0 87 11.6 5.0 134 13.6 8.4 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Checklist 1 0.2 0.1 51 6.8 3.0 67 6.8 4.2 0 0 0.0 0 0 0.0 

 Total 1364 260.3  100.0 1727 230.9    100.0 1594 161.7 100 268 211.0   100.0 70 170.8 100.0 

 Número de artículos 524 

  

748 

  

986 

  

127 

  

41 

   Número artículos/investigador  1.83  

  

 1.97  

  

 1.42  

  

 0.86  

  

 0.09  
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 El Centro  Centro de Investigaciónes Centro de Investigación  Instituto de  

(B) de la Frontera Sur  Biológicas del Noreste científca de Yucatán Ecología AC  

Palabras clave ECOSUR   CIBNOR           CICY           
INECOL 

  

en inglés FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) 

Sustentability or sustainable 19 1.7 1.1 12 2.0 1.9 1 0.1 0.2 20 2.22 1.4 

Socio or socio-ecological or 
socioeconomic or socio-ecosystem 

21 1.9 1.2 3 0.5 0.5 2 0.3 0.3 6 0.67 0.4 

Management 152 13.7 8.5 59 10.0 9.5 42 5.7 7.2 96 10.65 6.6 

Ecosystem 120 10.8 6.7 36 6.1 5.8 28 3.8 4.8 117 12.99 8.0 

Ecosystem management 44 4.0 2.5 0 0.0 0.0 10 1.4 1.7 1 0.11 0.1 

Conservation 172 15.5 9.6 19 3.2 3.1 53 7.2 9.1 131 14.54 9.0 

Use 206 18.6 11.5 63 10.6 10.1 97 13.2 16.7 147 16.32 10.1 
Restauration 29 2.6 1.6 9 1.5 1.4 5 0.7 0.9 20 2.22 1.4 

Planning 21 1.9 1.2 6 1.0 1.0 6 0.8 1.0 22 2.44 1.5 

Biodiversity 110 9.9 6.1 11 1.9 1.8 18 2.5 3.1 75 8.32 5.1 
Global change 13 1.2 0.7 6 1.0 1.0 12 1.6 2.1 10 1.11 0.7 

Climate change 36 3.3 2.0 10 1.7 1.6 11 1.5 1.9 21 2.33 1.4 

Environment or environmental 245 22.1 13.7 149 25.1 24.0 67 9.1 11.5 195 21.64 13.4 
Energy 22 2.0 1.2 39 6.6 6.3 32 4.4 5.5 14 1.55 1.0 

Multidisciplinary or Multidiscipline 2 0.2 0.1 0 0.0 0.0 1 0.1 0.2 0 0 0.0 

Interdisciplinary or Interdiscipline 5 0.5 0.3 2 0.3 0.3 0 0.0 0.0 0 0 0.0 

Ecology or ecological 179 16.1 10.0 45 7.6 7.2 30 4.1 5.2 164 18.2 11.3 

Evolution or evolutionary 26 2.3 1.4 12 2.0 1.9 21 2.9 3.6 78 8.66 5.4 

Genetics or genetical 31 2.8 1.7 37 6.2 5.9 48 6.5 8.3 44 4.88 3.0 
Physiology or physiological 69 6.2 3.8 57 9.6 9.2 44 6.0 7.6 76 8.44 5.2 

Phylogeny or Phylogenetic 36 3.3 2.0 22 3.7 3.5 39 5.3 6.7 89 9.88 6.1 
Taxonomy or taxonomical 188 17.0 10.5 14 2.4 2.2 11 1.5 1.9 93 10.32 6.4 

Systematics 15 1.4 0.8 1 0.2 0.2 1 0.1 0.2 15 1.66 1.0 

Botany 7 0.6 0.4 1 0.2 0.2 0 0.0 0.0 12 1.33 0.8 
Zoology 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 0.33 0.2 

Developmental Biology 0 0.0 0.0 3 0.5 0.5 1 0.1 0.2 2 0.22 0.1 

Floristic or floristical 10 0.9 0.6 4 0.7 0.6 1 0.1 0.2 2 0.22 0.1 
Checklist 15 1.4 0.8 2 0.3 0.3 0 0.0 0.0 4 0.44 0.3 

Total 1793 161.7 100.0 622 104.9 100.0 581 79.2 100.0 1457 161.69 100.0 

Número de artículos 1109   593   734   901   

Número artículos/investigador  1.02     0.59     0.97     0.93    
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 Institute    Institute of  Stockholm   Dpt. of Ecol., Evol. & Envrion. Environmental Studies  

(C) for Social Ecology  Social Ecology Vienna Resilience Centre  Biol., Columbia University Department, U California 

Palabras clave ISE-EUA   SE-AUSTRIA  RC-DINAMARCA  DEE&EB-EUA  EED-EUA   

en inglés FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) 

Sustentability or sustainable 28 19.2 5.6 29 26.6 9.1 39 13.9 3.9 13 4.1 1.3 17 5.0 1.8 

Socio or socio-ecological or 

socioeconomic or socio-
ecosystem 

54 37.0 10.8 0 0.0 0.0 25 8.9 2.5 0 0.0 0.0 10 3.0 1.0 

Management 28 19.2 5.6 22 20.2 6.9 123 43.8 12.4 58 18.2 5.7 86 25.4 9.0 

Ecosystem 27 18.5 5.4 30 27.5 9.4 123 43.8 12.4 102 32.0 10.1 124 36.7 12.9 
Ecosystem management 9 6.2 1.8 9 8.3 2.8 68 24.2 6.9 29 9.1 2.9 31 9.2 3.2 

Conservation 10 6.8 2.0 7 6.4 2.2 62 22.1 6.3 94 29.5 9.3 80 23.7 8.3 

Use 82 56.2 16.3 78 71.6 24.4 65 23.1 6.6 94 29.5 9.3 84 24.9 8.8 
Restauration 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

Planning 9 6.2 1.8 7 6.4 2.2 32 11.4 3.2 10 3.1 1.0 15 4.4 1.6 

Biodiversity 10 6.8 2.0 9 8.3 2.8 40 14.2 4.0 57 17.9 5.6 47 13.9 4.9 
Global change 32 21.9 6.4 30 27.5 9.4 58 20.6 5.8 25 7.8 2.5 34 10.1 3.5 

Climate change 14 9.6 2.8 13 11.9 4.1 59 21.0 5.9 34 10.7 3.4 53 15.7 5.5 

Environment or environmental 68 46.6 13.5 8 7.3 2.5 144 51.2 14.5 122 38.2 12.1 131 38.8 13.7 
Energy 54 37.0 10.8 56 51.4 17.5 11 3.9 1.1 12 3.8 1.2 11 3.3 1.1 

Multidisciplinary or 

Multidiscipline 

1 0.7 0.2 0 0.0 0.0 1 0.4 0.1 2 0.6 0.2 0 0.0 0.0 

Interdisciplinary or 

Interdiscipline 

3 2.1 0.6 2 1.8 0.6 6 2.1 0.6 3 0.9 0.3 8 2.4 0.8 

Ecology or ecological 53 36.3 10.6 17 15.6 5.3 120 42.7 12.1 112 35.1 11.1 130 38.5 13.6 
Evolution or evolutionary 4 2.7 0.8 1 0.9 0.3 7 2.5 0.7 52 16.3 5.2 22 6.5 2.3 

Genetics or genetical 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1.1 0.3 51 16.0 5.1 6 1.8 0.6 

Physiology or physiological 13 8.9 2.6 1 0.9 0.3 4 1.4 0.4 42 13.2 4.2 46 13.6 4.8 
Phylogeny or Phylogenetic 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 55 17.2 5.5 9 2.7 0.9 

Taxonomy or taxonomical 2 1.4 0.4 1 0.9 0.3 1 0.4 0.1 28 8.8 2.8 3 0.9 0.3 

Systematics 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2.5 0.8 0 0.0 0.0 
Botany 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.1 7 2.1 0.7 

Zoology 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 0.9 0.3 0 0.0 0.0 

Developmental Biology 1 0.7 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.1 1 0.3 0.1 
Floristic or floristical 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.4 0.1 0 0.0 0.0 3 0.9 0.3 

Checklist 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.1 1 0.3 0.1 

Total 502 343.8 100.0 320  293.6  100 992 353.0 100.0 1009 316.3 100.0 959 283.7 100.0 
Número de artículos 146   109   281   319   338   
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 Dpt. of Forest Ecology & Forest Institute for Research in  Institute ALTERRA for Research 

(D) Management, U Wageningen Ecology & Environment  Rof the Environment, U Wageningen 

Palabras clave DFE&FM-HOLANDA  ATREE-
INDIA 

  ALTERRA-HOLANDA  

en inglés FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) FA FR(%) FRE(%) 

Sustentability or sustainable 19 10.1 3.8 25 9.7 3.9 90 10.2 4.0 

Socio or socio-ecological or 
socioeconomic or socio-ecosystem 

9 4.8 1.8 11 4.2 1.7 23 2.6 1.0 

Management 47 25.0 9.4 62 23.9 9.7 253 28.6 11.2 

Ecosystem 54 28.7 10.8 53 20.5 8.3 248 28.0 10.9 
Ecosystem management 16 8.5 3.2 24 9.3 3.7 76 8.6 3.4 

Conservation 34 18.1 6.8 87 33.6 13.6 118 13.3 5.2 

Use 37 19.7 7.4 58 22.4 9.0 307 34.7 13.5 
Restauration 9 4.8 1.8 8 3.1 1.2 33 3.7 1.5 

Planning 1 0.5 0.2 13 5.0 2.0 85 9.6 3.8 

Biodiversity 23 12.2 4.6 74 28.6 11.5 100 11.3 4.4 
Global change 6 3.2 1.2 8 3.1 1.2 43 4.9 1.9 

Climate change 33 17.6 6.6 17 6.6 2.6 103 11.6 4.5 

Environment or environmental 77 41.0 15.3 68 26.3 10.6 403 45.5 17.8 
Energy 7 3.7 1.4 2 0.8 0.3 49 5.5 2.2 

Multidisciplinary or 

Multidiscipline 

0 0.0 0.0 1 0.4 0.2 7 0.8 0.3 

Interdisciplinary or Interdiscipline 4 2.1 0.8 3 1.2 0.5 11 1.2 0.5 

Ecology or ecological 59 31.4 11.8 78 30.1 12.1 215 24.3 9.5 

Evolution or evolutionary 7 3.7 1.4 11 4.2 1.7 26 2.9 1.1 
Genetics or genetical 2 1.1 0.4 9 3.5 1.4 4 0.5 0.2 

Physiology or physiological 42 22.3 8.4 9 3.5 1.4 33 3.7 1.5 

Phylogeny or Phylogenetic 3 1.6 0.6 5 1.9 0.8 8 0.9 0.4 
Taxonomy or taxonomical 1 0.5 0.2 9 3.5 1.4 12 1.4 0.5 

Systematics 3 1.6 0.6 0 0.0 0.0 1 0.1 0.0 

Botany 5 2.7 1.0 5 1.9 0.8 10 1.1 0.4 
Zoology 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

Developmental Biology 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.1 0.0 

Floristic or floristical 3 1.6 0.6 2 0.8 0.3 7 0.8 0.3 
Checklist 1 0.5 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

Total 502 267.0 100.0 642 247.9 100.0 2266 256.0 100.0 

Número de artículos 188   259   885   
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Figura 1. Diferencia porcentual en la producción de artículos por palabra clave entre el CIEco y otras entidades académicas pares de la UNAM y de otras instituciones del 

país. Los valores porcentuales positivos indican que el CIEco produce más artículos en esa palabra clave que su par, lo contrario para los valores negativos. Dos entidades 

con porcentajes cercanos a cero son más parecidas en su producción científica.   
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Figura 2. Diferencia porcentual en la producción de artículos por palabra clave entre el CIEco y otras entidades académicas del extranjero. Los valores porcentuales positivos 

indican que el CIEco produce más artículos en esa palabra clave que su par. lo contrario para los valores negativos. Dos entidades con porcentajes cercanos a cero son más 

parecidas en su producción científia.
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ANEXO 6 

CURSOS IMPARTIDOS POR LOS ACADÉMICOS DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS EN EL 

PERIODO DE 2003 A 2013 
 

CURSOS SEMESTRALES  
 

2003 
 

1. Andresen E. Estadística aplicada. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM.  

2. Barraza L. Investigación educativa aplicada a la ecología. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM.  

3. Casas A. Domesticación y manejo de recursos genéticos. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 

4. Casas A., Masera O. y Toledo V. M. Curso Manejo integral de recursos naturales. Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM y Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales, 

Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, 

Michoacán. 

5. Castillo A. Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas. Posgrado en Ciencias 

Biológicas UNAM. 

6. Ibarra G., Balvanera P. y Stoner K. E.  Ecología de comunidades avanzada. Posgrado en 

Ciencias Biológicas. UNAM. 

7. Jaramillo V.  Ecología de ecosistemas,  Posgrado en Ciencias Biológicas. UNAM. 

8. Martínez Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H, Espinosa García F y Benítez 

Malvido J. Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2004-1. 

9. Masera O. Bosques y cambio climático global, Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM.  

10. Nava M.  Fungi. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo.  Morelia, Michoacán. (2 cursos durante el año). 

11. Nava M. El uso, funciones y adiestramiento del coulómetro. Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas,  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. 

12. Nava M. Monera. Licenciatura en Biología.  Facultad de Biología, Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. 

13. Pérez D. Ecología del manejo de recursos forestales. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM y Licenciatura en Biología, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 

14. Quesada M. Ecología y conservación del bosque tropical caducifolio, Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM.  

15. Quesada M. Evolución y ecología de polinización y sistemas reproductivos de plantas. 

Posgrado en Ciencias Biológicas y Biomédicas, UNAM.  

16. Renton K. y Schondube J. Curso teórico práctico de ecología poblacional de aves, Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM. 

17. Stoner K. E. Ecología y métodos para el estudio de murciélagos. Posgrado de Ciencias 

Biológicas, UNAM.  

18. Stoner K. E.,  Andresen E. y Cuarón A. Ecología, comportamiento y conservación de 

primates Posgrado de Ciencias Biológicas, UNAM.  

 

2004 

 
19. Casas A., Masera O. y Toledo V. M.  Biología Ambiental III. Manejo Integrado de Recursos 
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naturales. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2005-1. 

20. Castillo A. Comunicación de la Ciencia y Ambiente. Posgrado en Filosofía de la Ciencia, 

UNAM (línea Comunicación de la Ciencia). 2005-1.  

21. Castillo A. Dimensiones Sociales del Manejo de Ecosistemas. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2005-1. 

22. García F.  Ecología de los suelos: un enfoque biogeoquímico. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2005-1. 

23. Maass M., Jaramillo V., Martínez A. Ecología de ecosistemas. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM.  2004-2. 

24. Martínez Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H, Espinosa García F y Benítez 

Malvido J. Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2005-1. 

25. Oyama K. Tópicos selectos de Biología. Orígenes y evolución de la diversidad biológica. 

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2005-1. 

26. Pérez Salicrup D., Andresen E. Estadística Aplicada a la Ecología. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2005-1.  

27. Quesada M. Ecología de Campo en la Estación de Biología La Macha, Posgrado, Instituto de 

Ecología, A.C. Jalapa. 2004-2. 

28. Quesada M., Stoner K.  TÓPICOS SELECTOS DE BIOLOGÍA (Ecología y conservación 

de bosque tropical caducifolio: curso experimental de campo). Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2005-1. 

29. Schondube J. E., Renton K. y Santana-Castellón E. Curso Teórico-Práctico de Ecología 

Poblacional de Aves. Posgrado de Ciencias Biológicas, UNAM. 2004-2. 

30. Stoner K., Balvanera P., Ibarra G. Semestre  Biología ambiental II (Ecología avanzada. 

Comunidades y ecosistemas Curso obligatorio, Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

2004-2. 
 

2005 

 
31. Andrade J. L. (Coordinador), Cervera J. C., De la Barrera E., Granados J. y Reyes C. 

Ecofisiología. Posgrado en Ciencias y Biotecnología de Plantas, Opción Ecología, Centro de 

Investigación Científica de Yucatán. 2005-2. 

32. Andresen E. Ecología de la dispersión de semillas por animales. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2006-1.  

33. Balvanera P., Ibarra G., Stoner K. Ecología de comunidades y ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la UNAM (Campus Morelia). 2005-2. Morelia, Mich.   

34. Bocco G. Módulo Introductorio de la Maestría en Manejo Integrado del Paisaje (UNAM-ITC, 

Países Bajos). (Coordinación del módulo de tres semanas intensivas, e impartición de 40 

horas de clase), septiembre 2005. 

35. Casas A. Domesticación y manejo de Recursos Genéticos. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 2005-2. 

36. Casas A., Masera O. y Toledo V. M. Manejo Integral de Recursos Naturales. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. 2006-1. 

37. Castillo A. Comunicación de la ciencia y ambiente (Estudios sociales sobre medio ambiente y 

recursos naturales). Maestría en Filosofía de la Ciencia (Línea Comunicación de la Ciencia). 

Posgrado en Filosofía de la Ciencia UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM. 

2005. 

38. Chassin O. y Oyama K. Fundamentos de ecología. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2006-1. 

39. Espinosa-García F. J. La práctica científica y la comunicación de la ciencia. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, Morelia, Mich. UNAM, 2005-I.  

40. Ferreira H. Curso Semestral. Análisis y diseño de protocolos de comunicación. Instituto 

Tecnológico de Morelia. Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación.80 Horas. 

41. Ferreira H. Curso Semestral. Ingeniería de Software. Universidad Interamericana para el 

Desarrollo. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información. Ingeniería de Software. 80 
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Horas. 

42. Ferreira H. Curso Semestral. Programación de Sistemas II. Instituto Tecnológico de Morelia. 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. 80 Horas. 

43. García-Oliva F. Ecología de suelos: un enfoque Biogeoquímico, Postgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. Morelia, Mich. 2005-2.  

44. Gavito M., Paz H., Schondhube J. y Jaramillo V. J. Ecología Funcional. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. Morelia, Mich. 2006-1. 

45. Jaramillo V. J. (Responsable del curso), Maass  J. M. y Martínez Yrízar A. Ecología de 

Ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2005-2. Morelia, Mich. 

46. Martínez Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H, Espinosa García F y Benítez 

Malvido J. Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2006-1. 

47. Masera O. Organizador y Ponente. Curso-Taller Internacional. Evaluación de Sustentabilidad 

para el Manejo de Recursos Naturales. GIRA-CIECO, UNAM- Instituto Nacional de 

Ecología-Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Pátzcuaro, Michoacán. 

Septiembre 2005. (45 horas total curso, horas clase 20). 

48. Nava M. 2005. Fungi. Licenciatura en Biología, UMSNH, Morelia, Mich. 

49. Nava M. Diversidad morfológica bacteriana en el suelo y en el agua y Evaluación de la 

estructura de la comunidad mediante índices de riqueza morfológica, dentro de la materia 

Fundamentos de Ecología que se imparte a los alumnos del 1er. semestre de la Licenciatura 

en Ciencias Ambientales del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2006-1. 

50. Pérez-Salicrup D. R. Ecología del Manejo de Recursos Forestales. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2006-1.  

51. Quesada M. y Stoner K. E. Ecología y Conservación del bosque tropical caducifolio: curso 

experimental de campo. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2006-1.  

52. Quesada M. Evolución y ecología de polinización y sistemas reproductivos de plantas. 

Posgrado en Ciencias Biológicas y Biomédicas, UNAM. 2006-1.  

53. Toledo V. M., Alarcón Cháires P. y López Paniagua R. Fundamentos de Sistemas Socio-

ecológicos. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco-UNAM. 2005-1.  

 

2006 

 
54. Alarcón, P. Recursos Naturales I. Profesor de asignatura “B”. Licenciatura en Biología, 

Facultad de Biología. UMSNH. 2006. (72 h). 

55. Andresen, E. y Pérez, D. R. Estadística I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIECO, 

UNAM. 2007-1. Morelia, Mich. 

56. Balvanera P., Ibarra G., Stoner K. Ecología de comunidades y ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la UNAM (Campus Morelia). 2006.  

57. Barraza, L. Curso Latinoamericano de capacitación para educadores ambientales en 

zoológicos y centros afines: cómo evaluar los programas de educación ambiental. Africam, 

Safari, Valsequillo, Puebla. Agosto (40 h). 

58. Barraza, L. Diseño y evaluación de proyectos de investigación en Educación Socio-

Ambiental. Programa Universitario del medio Ambiente, UNAM (PUMA). Mayo 2006. 

México, D.F. (40 h). 

59. Barraza, L. Investigación educativa aplicada a la ecología. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2005-2 Morelia, Mich. (64 h). 

60. Barraza, L. y Ruiz-Mallén, I. Diseño y evaluación de proyectos de investigación en 

Educación Socio-Ambiental. Programa Universitario del medio Ambiente, UNAM (PUMA). 

Octubre 2006. México, D.F. (40 h). 

61. Bocco, G. Análisis Espacial y Ordenamiento Territorial. Maestría en Geociencias y 

Planificación del Territorio. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Febrero – Agosto (100 h).  

62. Bocco, G. Módulo Introductorio de la Maestría en Manejo Integrado del Paisaje (UNAM-

ITC, Países Bajos). Agosto. (40 h). 
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63. Bocco, G. y Fuentes, J. Herramientas de Análisis Espacial. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, CIEco- Universidad Nacional Autónoma de México. 2006-1. Morelia Mich. (72 

h). 

64. Casas, A. Domesticación y manejo de Recursos Genéticos / Domesticación, Manejo de 

Recursos Genéticos y Conservación in situ. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM / 

Maestría en Ecología Aplicada, Escuela de Post-Grado, Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Lima, Perú. (72 h). 

65. Casas, A., Masera, O. y Toledo, V.  Manejo Integral de Recursos Naturales Posgrado en 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Morelia, Michoacán. 2006-

2. (76 h). 

66. Castillo, A. Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas. Posgrado Ciencias Biológicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Morelia, Michoacán (64 h). 

67. Ferreira, H. Sistemas distribuidos II. Instituto Tecnológico de Morelia. Licenciatura en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 2007-2. (80 h). 

68. García, F. y Jaramillo, V. J. Biogeoquímica del Ecosistema. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de 

México. Agosto a diciembre 2006 (80 h). 

69. Jaramillo, V. J. (coordinador responsable), Maass, J. M., Martínez Yrízar, A. Ecología de 

Ecosistemas, Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM, 2006-2. (72 h). 

70. Jaramillo, V. J.,  Maass, J. M., Martínez Yrízar, A. y García, F. Ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas y en Ciencias Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

2006-1. (72 h). 

71. Lindig, R. Optativa II: Ecología de Restauración. Maestría en Conservación y Manejo de 

Recursos Naturales. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Morelia, Mich. (72 h). 

72. Lindig, R. Tópicos selectos de Biología. Ecología de Restauración. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2007-1. Morelia, Mich. (72 h). 

73. Maass, J. M. Hidrología y Energética del Ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2006-2. Morelia, Michoacán, México. (72 

h). 

74. Martínez Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H, Espinosa García F y Benítez 

Malvido J. Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2007-1 

75. Masera, O. Sistemas y diseño agrícolas sustentables. Programa de doctorado 

Interuniversitario + Master en “Agroecología y Desarrollo Rural”. Universidad Internacional 

de Andalucia, sede Antonio Machado. Abril 2006. (60h). 

76. Masera, O. y Alatorre C. “Energía y Medio Ambiente”, UNAM, Licenciatura en Ciencias 

Ambientales. Febrero- Junio 2006. (66 h). 

77. Nava, M. Monera sección 07 del 4º Licenciatura en Biología,Facultad de Biología,  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Febrero  del 2006  a Agosto del 

2006. (72 h). 

78. Nava, M. Seminario de Tesis I. Licenciatura en Biología, Facultad de Biología de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a la sección 05 del  9º  semestre, en el 

semestre de  Agosto del 2006 a la fecha. (72 h). 

79. Oyama, K. y Chassin, O. Fundamentos de Ecología. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 2006-1. Morelia, Mich. (72 h). 

80. Pérez, D. R. Ecología del Manejo de Recursos Forestales. Posgrado en Ciencias Biológicas. 

UNAM 2007-1. Morelia, Mich. (72 h). 

81. Quesada, M. y Stoner, K. E. (Curso optativo) TÓPICOS SELECTOS DE BIOLOGÍA. 

(Ecología y conservación del bosque tropical caducifolio: curso experimental de campo) 

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2007-1. Morelia, Michoacán-Chamela, Jalisco. (72 

h). 

82. Schondube, J. E. y Renton, K. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves. 

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. Chamela, Jalisco. Abril-Mayo. (120 h). 

83. Stoner, K. E.  Estancia de Investigación I.  Programa de Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, CIEco, UNAM. Semestre 2007-1. Morelia, Michoacán. (72 h). 
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84. Stoner, K., Balvanera, P. y Lindig, R. Ecología de comunidades y ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 2006-2. Morelia, Mich. 

85. Toledo, V. M., Alarcón, P. y Paniagua, R. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, UNAM. Primer Semestre. Morelia, Mich. 

2006-I. (72 h). 

86. Toledo, V. M., Barrera-Bassols N. y Urquijo P. Etno-ecología. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, CIECO, UNAM. Tercer Semestre. Morelia, Mich. (16 h). 
 

2007 
 

87. Alarcón, P. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales UNAM (80) 2007. 

88. Andresen, E. y Pérez-Salicrup, D. Estadística I. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

Universidad Nacional Autónoma de México. (70) 2007 

89. Arizaga, S. Energética e hidrología del ecosistema Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM (25) 2007 

90. Arizaga, S. Biología de campo de la materia de Recursos Naturales 1. Licenciatura en 

Geografía. Instituto de Geogarfía-UNAM (20) 2007 

91. Ávila. P. Dinámica social e instituciones. Licenciatura en Ciencias Ambientales  UNAM-

CIEco 2007 

92. Balvanera, P. y Ávila, P. Sociedad y ecosistemas: una visión interdisciplinaria a través de los 

servicios ecosistémicos. Posgrado en Ciencias Biológicas. UNAM .2007 

93. Balvanera P., Ibarra G., Stoner K. Ecología de comunidades y ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la UNAM (Campus Morelia). 2007   

94. Barraza, L. Herramientas analíticas en la investigación educativa socio-ambiental. Posgrado 

en Ciencias Biológicas de la UNAM. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, 

Campus Morelia. (64) 2007 

95. Barraza, L. Diseño y evaluación de proyectos de investigación en Educación Socio-

Ambiental. Programa Universitario del Medio Ambiente, UNAM (PUMA) (40) 2007  

96. Barraza, L. Herramientas analíticas para la evaluación de proyectos de investigación en 

Educación Socio-Ambiental. Programa Universitario del Medio Ambiente, UNAM (PUMA) 

UNAM (40) 2007 

97. Casas, A. Domesticación, Manejo de Recursos Genéticos y Conservación in situ Maestría en 

Ecología Aplicada Escuela de Post-Grado, Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, 

Perú (72) 2007 

98. Casas A., Masera O. y Toledo V. M.  Biología Ambiental III. Manejo Integrado de Recursos 

naturales. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-1. 

99. Castillo, A. Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas Posgrado en Ciencias 

Biológicas Universidad Nacional Autónomade México (64) 2007 

100. Castillo, A. Investigación cualitativa Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas UNAM (64) 2007 

101.  De la Barrera, E. Agricultura Ecológica Licenciatura en Ciencias Ambientales CIEco (32) 

2007 

102. De la Barrera, E. Estancia de Investigación II Licenciatura en Ciencias Ambientales CIEco 

(64) 2008 

103.  De la Barrera, E. Ecología Biofísica de Plantas Posgrado en Ciencias Biológicas UNAM 

(64) 2007 

104. De la Barrera, E. Perspectivas en Ecofisiología Vegetal Posgrado en Ciencias Biológicas   

UNAM (64) 2008 

105. De la Tejera B. Intervención Estatal y Reconversión Productiva (DR631)   Maestría en 

Ciencias en Desarrollo Rural Regional Universidad Autónoma Chapingo. (64) 2007 

106. De la Tejera, B. Seminario de Tesis II (DR696) Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural 

Regional   Universidad Autónoma Chapingo (84) 2007 

107. Espinosa, F. Taller de investigación: Método científico, introducción al diseño experimental  
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Licenciatura en Biología Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias 

(20) 2007 

108. Espinosa, F. y González, A. Fundamentos de Investigación Científica I Licenciatura en 

Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas (96) 2007. 

109. Espinosa, F. Ecología de Poblaciones Posgrado en Ciencias Biológicas Universidad Nacional 

Autónoma de México (15) 2007 

110. Espinosa, F. Curso ad hoc Método científico y comunicación de la ciencia Posgrado en 

Ciencias Biomédicas Universidad Nacional Autónoma de México. (64) 2007 

111. Ferreira, H. Sistemas Distribuidos II. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales Instituto Tecnológico de Morelia (80) 2007 (dos semestres). 

112. Fuentes, J. Herramientas de Análisis Espacial. Licenciatura en Ciencias Ambientales CIECO 

(96) 2007. 

113. Fuentes, J. Temas Selectos de Geografía Física. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

CIECO (40) 2007 

114. Jaramillo, V. J. (coordinador responsable), Maass, J. M., Martínez Yrízar, A. Ecología de 

Ecosistemas, Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM, 2006-2. (72 h). 

115. Jaramillo, V. y García, F. Biogeoquímica del Ecosistema Licenciatura en Ciencias 

Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM (40) 2007  

116. García, F. Ecología de suelos: un enfoque Biogeoquímico Posgrado en Ciencias  

Biológicas, UNAM Centro de Investigaciones en Ecosistemas (60) 2007 

117. Gavito, M. Agricultura Ecológica. Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, 40 2007 

118. Gavito. M. Asociaciones micorrízicas. Posgrado en Ciencias Biológicas. UNAM (64) 2007 

119. Lindig, R. Ecosistemas de México y Conservación Maestría en Ciencias Biológicas 

(Restauración Ecológica) (20) 2007 

120. López, A. 6 módulos del Curso de promoción a bibliotecario. Promoción a Bibliotecario 

UNAM (200) 2007 

121. Martínez, M., Paz, H. y Del Val, E Ecología de Poblaciones y Comunidades Licenciatura en 

Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional 

Autónoma de México (128) 2007 

122. Martínez-Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H y Espinosa García F. 
Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-1 

123. Maass, M. Hidrología y Energética del Ecosistema Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM (90) 2007 

124. Maass, M. Práctica de Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas, UNAM (32) 2007 

125. Masera, O, Energía y Medio Ambiente Licenciatura en Ciencias Ambientales.UNAM Centro 

de Investigaciones en Ecosistema (66) 2007 

126. Masera, O. Sistemas y diseños agrícolas sustentables Maestría en Agroecología y Desarrollo 

Rural Sostenible Universidad Internacional de Andalucía 40 2007 

127. Nava, M. Microbiología. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (120) 2007 

128. Nava, M. Micología Segundo Semestre. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (120) 2007 

129. Nava, M. Capacitación para promoción de Laboratorista Modulos en Biología, Física, 

Matematicas y Química. Centro de Investigaciones en Ecosistemas (300) 2007 

130. Ortiz, T. Agricultura Ecológica Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas (20) 2007 

131. Pérez, D. Seminarios Metodológicos de Estadística Aplicada a Estudios Ambientales 

Maestría en Geografía con Orientación a Geografía Ambiental Centro de Investigaciones en 

Geografía Ambiental (120) 2008 

132. Pérez, D. Ecología del Manejo de Recursos Forestales. Postgrado en Ciencias Biológicas 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas (64) 2007 

133. Pérez, N. Capacitación para promoción de laboratorista módulos de biología, física, 
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matemáticas y química Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional  

Autónoma de México (300) 2007 

134. Oyama, K. y Ibarra, G. Fundamentos de Ecología Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Universidad Nacional Autónoma de México (96) 2007 

135. Stoner, K. Estancia de Investigación I Programa de Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México (64) 

2007 

136. Stoner, K. Tópicos Selectos de Biología. Programa de Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México (64) 

2007 

137. Quesada, M. y Sánchez, G. Ecología y Conservación del bosque tropical caducifolio: curso 

experimental de campo. Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM (128) 2007 

138. Quesada, M. Evolución y ecología de polinización y sistemas reproductivos de plantas. 

Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas. (140) 2007  

139. Quesada, M. Actualización en Ecología para  profesores Primer Diplomado de Actualización 

en Ecología para profesores de nivel medio superior Universidad Michoacána de San Nicolás 

de Hidalgo (30) 2007 

140. Valencia, A. Estadística I, profesor de apoyo en prácticas de cómputo. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales CIEco, UNAM, Campus Morelia (20) 2007. 

141. Toledo, V. Construyendo la sustentabilidad en Mesoamérica. Maestría de Estudios 

Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo Universidad Iberoamericana de Puebla. 
 

 

2008 

 
142. Alarcón-Cháires P. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 2008-2 (96 hrs). Morelia, Mich. 

143. Andresen E. y del Val E. Interacciones Planta-Animal: Herbivoría y Dispersión de Semillas. 

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2 (64 hrs). Morelia, Mich. 

144. Andresen E. y Pérez-Salicrup D. Estadística I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco, UNAM. 2009-1. (70 hrs) Morelia, Mich. 

145. Arizaga S. Energética e Hidrología del Ecosistema (Tema: Fotosíntesis). Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, CIEco, UNAM. 2009-1. (4 hrs). Morelia, Mich. 

146. Peters E., Álvarez L. y Arizaga S. Biología de campo de la materia de Conservación de 

Recursos Naturales y Práctica 1. Licenciatura en Geografía, UNAM. 2009-1. (20 hrs). 

Tehuacán, Pue.    

147. Ávila P. Dinámica Social e instituciones. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco, 

UNAM. 2008-1 (90 hrs). Morelia, Mich. 

148. Balvanera P. y Ávila P. Sociedad y ecosistemas: una visión interdisciplinaria a través de los 

servicios ecosistémicos. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2. (60 hrs). Morelia, 

Mich.  

149. Balvanera P., Ibarra Manríquez, G. y Stoner, K. Ecología Avanzada 2. Comunidades y 

Ecosistemas. Biología Ambiental II. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2. (64 

hrs). Morelia, Mich. 

150. Benítez J., Quesada M. e Ibarra Manríquez G. Biología de la conservación. Licenciatura 

en Ciencias Ambientales. CIEco, UNAM. 2008-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

151. Casas A. y Balvanera P. Aprovechamiento de recursos naturales y servicios ecosistémicos. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, UNAM. 2008-2. (70 h). Morelia, Mich. 

152. Casas A. y Torres-Guevara J. Domesticación y manejo de Recursos Genéticos Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM/Maestría en Ecología Aplicada, Escuela de Post-Grado, 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 2008-2. (72 h). Lima, Perú. 

153. Casas A. y Masera O. Manejo Integral de Recursos Naturales. Posgrado en Ciencias 
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Biológicas, UNAM. 2009-1. (76 hrs). Morelia, Mich. 

154. Castillo A. Análisis cualitativo. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco, UNAM. 2008-

2. (52 hrs). Morelia, Mich. 

155. Castillo A. Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas. Posgrado en Ciencias 

Biológicas UNAM. 2008-2 (60 hrs). Morelia, Mich. 

156. de la Barrera E. Perspectivas en ecofisiología vegetal. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 2008-2. (64 hrs). Morelia, Mich. y México, D.F. 

157. Astier M., Gavito M., de la Barrera E. y Ortíz T. Agricultura Ecológica. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, CIEco, UNAM. 2008-2. (128 hrs). Morelia, Mich. 

158. de la Barrera E. Estancia de investigación II. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, 

UNAM. 2008-2. (128 hrs). Morelia, Mich. 

159. de la Barrera E. Estancia de investigación III. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, 

UNAM. 2009-1 (128 hrs). Morelia, Mich. 

160. De la Tejera B. Crisis, intervención estatal y reconversión productiva. Maestría en Ciencias 

en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo. México. 2008. (72 hrs). 

Zacatecas, Zac. 

161. De la Tejera B. Organización Social y Movimientos Campesinos. Maestría en Ciencias en 

Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo. México. 2008. (72 hrs). 

Morelia, Mich. 

162. De la Tejera B. Seminario de Tesis I. Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. 

Universidad Autónoma Chapingo. 2008 (62 hrs). Morelia, Mich. 

163. del-Val E. Estancia de Investigación IV. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, 

UNAM. 2008-2. (128 hrs). Morelia, Mich.  

164. del-Val E. Estancia de Investigación I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, CIEco, 

UNAM. 2009-1. (128 hrs). Morelia, Mich. 

165. Espinosa García F.J. Método científico en ecología y comunicación de la ciencia. Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2 (64 hrs). Morelia, Mich. 

166. Espinosa García F.J. y González-Rodríguez A. Fundamentos de investigación científica I. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 

Semestre 2009-1. (96 hrs.). Morelia, Mich. 

167. Ferreira Medina H. Sistemas distribuídos II-A. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Instituto Tecnológico de Morelia. 2008-1. (80 hrs). Morelia, Mich. 

168. Ferreira Medina H. Sistemas distribuídos II-B. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Instituto Tecnológico de Morelia 2008-2. (80 hrs). Morelia, Mich. 

169. Ferreira Medina H. Sistemas distribuídos II-A. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Instituto Tecnológico de Morelia. 2008-2. (80 hrs). Morelia, Mich. 

170. Ferreira Medina H. Sistemas abiertos II-B. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Instituto Tecnológico de Morelia. 2008-2. (40 hrs). Morelia, Mich. 

171. Ferreira Medina H. Software de sistemas. Licenciatura en Informática. Instituto Tecnológico 

de Morelia. 2008-2. (80 hrs). Morelia, Mich. 

172. Bocco G. y Fuentes J. Herramientas de Análisis Espacial. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, CIEco, UNAM. 2008-2. (96 hrs). Morelia, Mich.  

173. García-Oliva F. Ecología de suelos: un enfoque biogeoquímico. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2008-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

174. Gavito M.E. Microbiología de la rizosfera de plantas. Curso optativo. Maestría Institucional 

en Ciencias Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2008-2. (64 

hrs). Morelia, Mich. 

175. González-Rodríguez A. Conceptos y métodos analíticos en filogeografía. Curso de Posgrado 

ad hoc. Doctorado en Ciencias Biológicas y Doctorado en Ciencias Biomédicas, UNAM. 

2008-2. (42 hrs). Morelia, Mich. 

176. González-Rodríguez A.  Métodos de estimación de filogenias moleculares. Curso de 

Posgrado ad hoc. Doctorado en Ciencias Biológicas y Doctorado en Ciencias Biomédicas, 

UNAM. 2009-1. (42 hrs). Morelia, Mich.  

177. Ibarra Manríquez G. Diversidad de los árboles tropicales de México. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2008-2. (72 hrs). San Andrés Tuxtla, Ver. 
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178. Jaramillo V.J., Maass J.M. y Martínez-Yrízar A. Ecología de ecosistemas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2. (80 hrs). Morelia, Mich. 

179. Lindig Cisneros R. Ecosistemas de México y conservación (módulo: Las bases conceptuales 

de la restauración). Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2. (20 hrs). México, D.F. 

180. Lindig Cisneros R. Restauración ecológica. Licenciatura en  Ciencias Ambientales, CIEco, 

UNAM. 2008-2. (128 hrs). Morelia, Mich. 

181. López Maldonado A. Introducción a la computación-A. Licenciatura en Sistemas 

Computacionales. Universidad Latina de América. 2008-2. (80 hrs). Morelia, Mich. 

182. Maass J.M. Hidrología y energética del ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco, UNAM. 2008-2. (90 hrs). Morelia, Mich. 

183. Martínez-Ramos, M., Paz, H. y Del Val, E Ecología de Poblaciones y Comunidades 

Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad 

Nacional Autónoma de México (128) 2008. 

184. Martínez-Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H y Espinosa García F. 
Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2009-1 

185. Masera O. y Martínez R. Energía y medio ambiente. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

CIEco, UNAM. 2008-2.  (66 hrs). Morelia, Mich. 

186. Nava-Mendoza M. Microbiología, sección 09. Licenciatura en Biología. Facultad de 

Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  2008-2. (144 hrs). Morelia, 

Mich. 

187. Nava-Mendoza M. Microbiología, sección 10. Licenciatura en Biología. Facultad de 

Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2008-2. (144 hrs). Morelia, 

Mich. 

188. Pérez-Nasser N. y Nava M. Curso-taller de acercamiento a los reactivos. Subprograma de 

Promoción Laboratorista. Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento, 

UNAM. 2008. (264 hrs). Morelia, Mich. 

189. Oyama K. y Chassin O. Fundamentos de ecología. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco, UNAM. 2008-2. (96 hrs). Morelia, Mich. 

190. Paz H. y Pineda-García F. Fotosíntesis: principios y técnicas de medición. Postrado en 

Ciencias Biológicas (curso Ad-Hoc), UNAM 2009-1 (36 hrs). Morelia, Mich. 

191. Pérez-Salicrup D.R. Ecología del manejo de recursos forestales. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2009-1. (64 hrs). Morelia, Mich. 

192. Pérez-Salicrup D.R. Seminarios metodológicos de estadística aplicada a estudios 

ambientales. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM. 2008-2. (120 hrs). 

Morelia, Mich.  

193. Quesada M. Ecología y conservación del bosque tropical caducifolio: curso experimental de 

campo. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2009-1. (64 hrs). Chamela, Jal. 

194. Rocha-Ramírez V. Temas selectos de ciencias (eje teórico). Maestría en Educación en 

Ciencias Naturales. Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”. 

2008-2. (60 hrs). Morelia, Mich. 

195. Schondube J.E. y Renton K. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves. 

Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2008-2. (120 hrs). Chamela, Jal. 

196. Toledo V.M., Barrera-Bassols N. y Urquijo P. Evolución cultural y etnoecología. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco, UNAM. 2009-1. (90 hrs). Morelia, Mich. 

 

2009 

 
197. Alarcón-Cháires P. y Solís L. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-2. (96 hrs). Morelia, Mich. 

198. Arita H.T. y Villalobos F. Biología de la Conservación.  Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM.  2009-2. (96 hrs).  Morelia, Mich. 

199. Arita H.T. Estadística aplicada a la ecología. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

2010-1. (64 hrs). Morelia, Mich. 
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200. Avila P. Dinámica social e instituciones. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

2009-2. (90 hrs). Morelia, Mich.  

201. Avila P. y Toledo V. Métodos de análisis regional. Posgrado en estudios regionales. El 

Colegio de Tlaxcala. Agosto-Diciembre 2009. (48 hrs). Morelia, Mich.  

202. Avila P. y Toledo V. Seminario de Investigación III. Posgrado en estudios regionales. El 

Colegio de Tlaxcala. Agosto-Diciembre 2009. (48 hrs). Morelia, Mich. 

203. Balvanera P., Ibarra-Manríquez G. y Arita H. Ecología Avanzada 2. Comunidades y 

Ecosistemas. Biología Ambiental II (Curso obligatorio). Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 2009-2. (80 hrs.) Morelia, Mich. 

204. Balvanera P. y Avila P. Sociedad y ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

2009-2. (64 hrs). Morelia, Mich.  

205. Casas A. Domesticación y manejo de recursos genéticos. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM y Maestría en Ecología Aplicada, Escuela de Post-Grado, Universidad Nacional 

Agraria La Molina. (72 h). Lima, Perú. 

206. Casas A. y Balvanera P. Aprovechamiento de recursos naturales y de servicios 

ecosistémicos. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-2. (64 hrs). Morelia 

Mich. 

207. Castillo A. Análisis cualitativo (materia obligatoria; 64 horas). Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 2009-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

208. Castillo A. Dimensiones sociales del manejo de ecosistemas.  Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2010-1. (64 hrs). Morelia, Mich. 

209. Astier M., Gavito M. y de la Barrera E. Agricultura Ecológica. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 2009-2 (128 hrs). Morelia, Mich. 

210. de la Barrera E. y Arróniz-Crespo M. Ecología Biofísica de Plantas. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2009-2 (64 hrs). Morelia, Mich. 

211. de la Barrera E. Física y Química Ambiental. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 2010-1 (128 hrs). Morelia, Mich. 

212. del Val E.  Estancia de Investigación III. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

2010-1. (64 hrs). Morelia, Mich. 

213. del Val E.  Estancia de Investigación II. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

2009-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

214. Espinosa F.J. y González A. Fundamentos de la Investigación Científica I. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. 2010-1 (96 hrs). Morelia, Mich. 

215. Ferreira H. Software de sistemas. Licenciatura en Informática, departamento de sistemas y 

computación, Instituto Tecnológico de Morelia, 2009-1 (80 hrs). Morelia, Mich. 

216. Ferreira H. Lenguaje Ensamblador. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de 

Morelia, 2009-1 (80 hrs). Morelia Mich. 

217. Ferreira H. Sistemas Distribuidos II. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de 

Morelia, 2009-1 (80 hrs). Morelia, Mich. 

218. Ferreira H. Software de sistemas. Licenciatura en Informática, departamento de sistemas y 

computación, Instituto Tecnológico de Morelia, 2009-2 (80 hrs). Morelia, Mich. 

219. Ferreira H. Tópicos Selectos de programación. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, departamento de sistemas y computación, Instituto Tecnológico de 

Morelia, 2009-2 (80 hrs). Morelia, Mich. 

220. Ferreira H. Sistemas Distribuidos II. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, departamento de sistemas y computación, Instituto Tecnológico de 

Morelia, 2009-2 (80 hrs). Morelia, Mich. 

221. Gerardo Bocco V. y Fuentes Junco J. Herramientas de Análisis Espacial. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-1 (60 hrs). Morelia Mich. 

222. García Frapolli E. Economía Ecológica. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

2009-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

223. García Frapolli E. y Silva Rivera E. Economía y Sustentabilidad. Posgrado en Ecología 

Tropical, Centro de Investigaciones Tropicales, 2010-2 (60 hrs). Morelia, Mich. 
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224. García-Oliva F. Biogeoquímica del Ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 2010-1 (80 hrs). Morelia, Mich. 

225. García-Oliva F. Ecología de suelos: un enfoque Biogeoquímico, Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 2010-1 (64 hrs). Morelia, Mich. 

226. Gavito M.E. Asociaciones micorrízicas. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2010-1. 

(64 hrs). Morelia, Mich. 

227. González A. Análisis estadístico de datos moleculares. Posgrado en Ciencias Biológicas 

(curso ad hoc), UNAM. 2010-1. (36 hrs). Morelia, Mich. 

228. González A. Mecanismos de aislamiento reproductivo implicados en la especiación, cambios 

de hospedero y radiación adaptativa de insectos fitófagos. Doctorado en Ciencias Biomédicas 

(curso ad hoc), UNAM. 2009-2. (36 hrs). Morelia, Mich. 

229. Lindig-Cisneros R. Tópicos selectos de Biología. Ecología de Restauración. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. 2009-2. (64 hrs). Morelia, Mich. 

230. Lindig-Cisneros R. Ecosistemas de México y Conservación (módulo: “Las bases 

conceptuales de la restauración”).  Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2009-2. (64 

hrs). México, D.F. 

231. Lindig-Cisneros R. Restauración Ecológica. Licenciatura en  Ciencias Ambientales, UNAM. 

2009-2. (128 hrs). Morelia, Mich. 

232. López A. Bases de Datos I. Licenciatura en Sistemas Computacionales. UNLA Primavera 

2009. (68 hrs). Morelia, Mich. 

233. López A. Programación de Computadoras II. Licenciatura en Sistemas Computacionales. 

UNLA Otoño 2009. (68 hrs). Morelia, Mich. 

234. Martínez-Ramos, M., Paz, H. y Del Val, E. Ecología de Poblaciones y Comunidades 

Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad 

Nacional Autónoma de México. (128) 2009. 

235. Martínez Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H y Espinosa García F. 
Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2010-1 

236. Masera O. y Martínez R. Energía y Medio Ambiente, Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 2009-2.  (66 hrs). Morelia, Mich. 

237. Nava M. Microbiología. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, UMSNH. (64 hrs). 

Marzo a la fecha.  

238. Nava M. Metodología de la investigación. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, 

UMSNH. (64 hrs). Marzo a la fecha. 

239. De la Tejera B. y Ortiz-Avila T. Introducción a la Investigación Acción Participativa: 

nociones y herramientas para el manejo de socio-ecosistemas en México. Programa de 

Posgrado en Ciencias Biológicas. UNAM 2009. (60 hrs). Morelia, Mich. 

240. Oyama K. Fundamentos de Ecología. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-2 

(136 hrs). Morelia, Mich. 

241. Quesada M. Ecología y Conservación del bosque tropical caducifolio: curso experimental de 

campo. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. (70 hrs). Estación de Biología Chamela, 

Jal. Noviembre 2009. 

242. Rocha R. V. Biología I, Maestría en Educación en Ciencias Ambientales, Instituto 

Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”. 2009-1. (8 hrs). Morelia, 

Mich. 

243. Rocha R. V. Biología II, Maestría en Educación en Ciencias Ambientales, Instituto 

Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”. 2009-1. (36 hrs). Morelia, 

Mich. 

244. Schondube J.E. y Renton K. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves. 

Posgrado de Ciencias Biológicas, UNAM. 2009-2. (64 hrs). Estación de Biología Chamela, 

Jal. 

245. Toledo V.M., Barrera-Bassols N. y Camou A. Evolución cultural y etnoecología. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 2010-1. (96 hrs). Morelia, Mich. 

246. Valencia A. Comercio Electrónico. Licenciatura en Sistemas Computacionales. Universidad 

Latina de América. Enero –Junio 2009. (80 hrs). Morelia, Mich. 
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2010 
 

247. Alarcón P. y Acosta Moreno, L. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos, Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. 

248. Andresen E. y Pérez Salicrup, D. Estadística I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 

249. Arita H.T. Biología de la Conservación. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

250. Arita H.T. Estadística Aplicada a la Ecología. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

251. Arroyo-Rodríguez V. y Kathryn E. Stoner. Ecología y Conservación del Bosque Tropical 

Húmedo. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

252. Arroyo-Rodríguez V. Introducción a la Escritura de Manuscritos Científicos. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. 

253. Arroyo-Rodríguez V. Ecología de Paisajes Fragmentados. Posgrado en Biología Vegetal. 

Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. 

254. Vega E. y Arizaga S. Matemáticas I. Licenciatura de Ciencias Ambientales, UNAM. 

255. Avila P. Dinámica social e instituciones. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

256. Balvanera P. y Casas, A. Aprovechamiento de recursos naturales y de servicios 

ecosistémicos. Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM. 

257. Balvanera P., Pérez D., Gonzaléz A., Masera O. y García Barrios L. Seminario de 

discusión sobre la ciencia para la sostenibilidad. Posgrado en Ciencias Biológicas de la  

UNAM 

258. Balvanera P., Ibarra G., Linding R. y Arita H. Ecología de comunidades y ecosistemas. 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. 

259. Castillo A., Martínez L. Análisis cualitativo. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

260. Casas A. y Torres-Guevara J. Domesticación y manejo de recursos genéticos. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM y Maestría en Ecología Aplicada, Escuela de Post-Grado, 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

261. del Val E.  Estancia de Investigación IV. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM.  

262. del Val E.  Estancia de Investigación I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM.  

263. Espinosa-García F.J., González. A. y García Rodríguez, Y.  Fundamentos de la 

Investigación Científica I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM.  

264. Espinosa-García F.J y Del Val E. Ecología de las invasiones biológicas. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

265. Espinosa-García F.J. Introducción a la Ecología Química. Posgrado en Ciencias del Instituto 

de Ecología, A.C. 

266. Fuentes A., Armendáriz C. y Patiño P. Física y Química Ambiental. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM.  

267. Martínez R., Fuentes A., Patiño P. Energía y Medio Ambiente. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 

268. Ferreira Medina H. Software de Sistemas. Licenciatura en Informática (semestre 2010-1). 

Instituto Tecnológico de Morelia.   

269. Ferreira Medina H. Tópicos Selectos de programación. Licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computacionale (semestre 2010-1).. Instituto Tecnológico de Morelia.  

270. Ferreira Medina H. Software de Sistemas (semestre 2010-2). Licenciatura en Informática. 

Departamento de Sistemas y Computación. Instituto Tecnológico de Morelia.  

271. Ferreira Medina H. Tópicos Selectos de programación (semestre 2010-2). Licenciatura en 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico de Morelia.  

272. Fuentes-Junco J. Herramientas de Análisis Espacial. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 

273. García-Frapolli E. Economía Ecológica. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

274. García-Oliva, F., Jaramillo V.J. y Noguez A. Biogeoquímica del Ecosistema. Licenciatura 

en Ciencias Ambientales, UNAM. 

275. García-Oliva, F. Ecología de suelos: un enfoque Biogeoquímico, Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 
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276. Gavito, M., Astier, M y de la Barrera, E. Agricultura ecológica. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 

277. Gavito, M. y Larsen J. Asociaciones micorrízicas. Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

UNAM. 

278. González A. Análisis estadístico de datos moleculares. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 

279. Ibarra Manríquez, G. Diversidad de los árboles tropicales de México. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 

280. Jaramillo, V.J., Martínez-Yrízar, A., Burgos Tornadú, A. Ecología de Ecosistemas. Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM. 

281. Larsen J, Ecología Aplicada del Suelo, curso optativo en el Postgrado de Ciencias Biológicas 

de la UMSNH. 

282. Larsen J, Associaciones micorrizicaos, curos optativo en el Postgrado de Ciencias Biologicas 

UNAM. 

283. Lindig Cisneros R. Ecología de Restauración. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

284. Lindig Cisneros R. Restauración Ecológica. Licenciatura en Ciencias Ambientales. UNAM. 

285. López A. Programación II. Licenciatura  en Sistemas Computacionales. UNLA. 

286. López A. Introducción a los Sistemas Computacionales. Licenciatura en Sistemas 

Computacionales. UNLA. 

287. Maass, M. Energética e hidrología del ecosistema. Licenciatura de Ciencias Ambientales, 

UNAM. 

288. Martínez-Ramos M, Del Val, E. y Paz, H. Ecología de Poblaciones y Comunidades. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

289. Martínez-Ramos M, Casas Fernández A, Paz Hernández H y Espinosa García F. 

Ecología de poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 2010-1 

290. Nava Mendoza, M. Microbiología. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, UMSNH. 

Secc. 02 1° Semestre. Agosto del 2009/Febrero del 2010. Morelia Mich. 

291. Nava Mendoza, M. Metodología de la Investigación. Licenciatura en Biología. Facultad de 

Biología, UMSNH. Secc. 09 1° Semestre. Agosto del 2009/Febrero del 2010. Morelia Mich. 

292. Nava Mendoza, M. Micología. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, UMSNH. 

Secc. 05 1° Semestre. Marzo del 2010/Agosto del 2010. Morelia Mich. 

293. Nava Mendoza, M. Micología. Licenciatura en Biología. Facultad de Biología, UMSNH. 

Secc. 01 1° semestre. Agosto del 2010/Febrero del 2011. Morelia Mich. 

294. Galán C., Ortiz-Avila T.  Política y gestión ambiental. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

CIEco, UNAM. 

295. Oyama K, Maza, S y Rocha, R. Fundamentos de Ecología. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM.  

296. Pérez-Salicrup, D.R. Seminarios Metodológicos de Estadística Aplicada a Estudios 

Ambientales. Maestría en Manejo integrado del paisaje, CIGA, UNAM. 

297. Quesada Avendaño M. Evolución y ecología de polinización y sistemas reproductivos de 

plantas. Posgrado en Ciencias Biológicas y Biomédicas, UNAM. 

298. Quesada Avendaño M. Ecología y Conservación del bosque tropical caducifolio: curso 

experimental de campo. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

299. Schondube J. E. Curso teórico-práctico de ecología poblacional de aves. Posgrado en 

Ciencias Biológicas, UNAM. 

300. Toledo, V.M., N. Barrera-Bassols y A. Camou. Evolución cultural y etnoecología. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 
 

2011 

 
301. Alarcón P. y Solís, L. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos, Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, UNAM. 

302. Andresen E. y Pérez S. Estadística I. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 
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303. Andresen E. y del Val E. Interacciones Planta-Animal. Posgrado en Ciencias Biológicas de 

la UNAM. 

304. Andresen E., Balvanera P. e Ibarra G. Ecología de Comunidades. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 

305. Arita H. Biología de la Conservación. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

306. Arita H. Estadística Aplicada a la Ecología. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

307. Arroyo V., Lobato M. e Ibarra G. Ecología y Conservación del Bosque Tropical Húmedo. 
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de plantas. Posgrado en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México.  

474. Quesada, M. & Martén, S. Ecología y Conservación del bosque tropical caducifolio: curso 

experimental de campo. Posgrado en Ciencias Biológicas y Boomédicas. Universidad 

Nacional Autónoma de México. México.  

475. Schondube, J. Ecología de Aves. Posgrado en Ciencias Biológicas. Universida Nacional 

Autónoma de México. México.  

476. Schondube J. Ecología de individuos y ecosistemas. Modulo I: Ecofisiología animal. 

Posgrado INECOL. Instituto de Ecología A. C. de Xalapa (INECOL). México.  

477. Vega, E., Arroyo Rodríguez, V. & Mora, F. Introducción a los métodos multivariados. 

Posgrado en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México.  

478. Vega, E.,Larrazábal, A. & Mora, F. Introducción al lenguaje R. Posgrado en Ciencias 

Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México.  

479. Vega, E. Modelación matemática. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Escuela Nacional 

de Estudios Superiores UNAM, Campus Morelia. México.  

 

 

 

CURSOS CORTOS 
 

2003 
 

1. Barraza L. El A, B C de la investigación. Dirigido a maestros del movimiento pedagógico 

del proyecto escuela experimental  integral de Zacapu, Michoacán. Sábados 20 de septiembre, 

11 y 25 de octubre de 2003 (10 hrs.). 

2.  Barraza L. Análisis de dibujo: Una herramienta para evaluar percepciones y conocimientos 

ambientales. Dirigido a estudiantes del Verano de la Investigación Científica del 30 de junio 

al 3 de julio de 2003 (12 hrs.). 

3. Barraza L. Hacia donde vamos con la educación ambiental? Dirigido a personal de la 

fundación Xochitla. El 23 de junio de 2003 en Xochitla, Edo. de México (6hrs.). 

4. Barraza L. Investigación educativa en los zoológico”. Dirigido a educadores de zoológicos 

en Latinoamérica. Dentro del 6to Curso de manejo de flora y fauna en cautiverio para 

Latinoamérica. Del 3 al 7 de mayo de 2004 en el Africam Safari, Valsequillo, Puebla (6 hrs.).   

5. Castillo A. Unidad: La vinculación entre el conocimiento científico ambiental y la población. 

Diplomado en Educación Ambiental. Universidad de Guanajuato, 28 y 29 de noviembre del 

2003, (10 hrs.).  

6. Cuarón A. Perspectivas de los centros de rescate de fauna silvestre en programas de 

conservación. Impartida dentro del Curso Internacional sobre manejo de animales en 

desastres naturales, derrames de petróleo y programas de conservación. Internacional Fund 

for Animal Welfare – América Latina, Mérida, Yucatán. 30 de junio – 5 de julio (4 hrs.). 

7. Maass  M. Servicios ambientales relacionados con la hidrología del ecosistema, Evaluación 

de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales. GIRA, PNUMA, INE, UNAM. 

Pátzcuaro, Mich. Mayo 2003 (2 hrs.). 

8. Maass  M.  El concepto de ecosistemas y el manejo de los recursos hidrológicos. Diplomado 

en Desarrollo sustentable. Colegio de México, Mayo 2003 (4 hrs.). 

9. Maass  M. Principios generales sobre manejo de ecosistemas. Diplomado en Conservación de 
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Ecosistemas Templados de Montaña en México. Instituto Nacional de Ecología-SEMARNAT 

y U. S. Fish & Wildlife Service. Avándaro, Estado de México. 15 y 16 de Octubre de 2003 

(16 hrs.). 

10. Maass M.  Ecología I (Individuos y ecosistemas). Maestría en Conservación y Manejo de 

Recursos Naturales, Instituto de Ecología, A.C. En colaboración con el Dr. Oscar Briones. (20 

hrs.). 

11. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Octubre 2004 (8 hrs.). 

12. Quesada M. Ecología aplicada, Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Antonio 

Narro.  Convenio de Intercambio Académico UAAN-UNAM. Octubre 2003. 

 

 

2004 
 

13. Arroyo Quiroz I.  Curso Taller para la generación de indicadores de sustentabilidad del 

programa para la recuperación ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro. IMTA, 

SEMARNAT. Pátzcuaro, Michoacán. 2004. 

14. Arroyo Quiroz I.  Manejo de recursos y los mercados nacionales e internacionales: las pieles 

de reptil en México. Asignatura optativa de 8º semestre. Manejo de anfibios y reptiles en 

cautiverio. Carrera de Biología, Facultad de Ciencias, UNAM. 2004. 

15. Barraza L. Investigación educativa en los zoológicos. Dirigido a educadores de zoológicos 

en Latinoamérica. Dentro del 6to curso de manejo de flora y fauna en cautiverio para 

Latinoamérica en el zoológico Africam Safari, Valsequillo, Puebla. 2004. 

16. Barraza L. II Workshop on Participatory Research and Curriculum Development in 

Environmental Education: Deep interviews and focuss groups. En colaboración con el Dr. Ian 

Robottom de la Universidad de Deakin, Australia en el Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas, UNAM, Morelia, Michoacán. 2004. 

17. Barraza L. Diplomado: Investigación educativa y su aplicación en la restauración ecológica. 

Dirigido a personal técnico del sector oficial, así como a técnicos de organizaciones no 

gubernamentales. Invitada por el Instituto Nacional de Ecología y U.S. Fish & Wildlife 

Service en Pátzcuaro, Michoacán. 2004. 

18. Barraza L Taller: Porqué y cómo preguntar en un zoológico. Dirigido a personal de 

zoológicos, dentro de la XXI Reunión Nacional de la Asociación de Parques Zoológicos, 

Criaderos y Acuarios de México. Celebrado en El Parque Zoológico Benito Juárez, Morelia, 

Michoacán. 2004. 

19. Barraza L Curso Taller: La Investigación como herramienta de análisis en el aula escolar. 

Dirigido a personal administrativo de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán. 

Celebrado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2004. 

20. Benítez J. Recuperación de ecosistemas fragmentados y degradados. Diplomado en 

Restauración Ecológica. Instituto Nacional de Ecología,  Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, United States Fish & Wildlife Service, Unidos para la Conservación, A. 

C., Centro de Investigaciones en Ecosistemas  UNAM, Centro Regional de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable. Curso impartido por invitación. 2004. 

21. Casas A. Recursos vegetales de zonas áridas y zonas tropicales. Maestría en Educación en 

Ciencias Naturales. Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. 2004. 

22. Dyer G. Valor económico y medio ambiente: Teoría y práctica en México. 2004-2. 

23. Fuentes J. J. Introducción a los sistemas de información geográfica. Dirigido a estudiantes de 

Licenciatura y Doctorado del Centro de Investigaciones en Ecosistemas y del Instituto 

Tecnológico de Morelia. 2004. 

24. Gavito M. E. Las asociaciones micorrízicas y otros microorganismos agentes de control 

biológico. Presentado en la Semana de Biotecnología de la Universidad Autónoma de 

Chiapas-Tapachula. Dirigido a estudiantes de Licenciatura y Posgrado. 2004. 

25. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 2004. 
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26. Paz H. Ecología comparativa de plántulas de árboles tropicales, Universidad de Wageningen, 

Holanda. 2004. 

27. Paz H. Tropical Tree Morphology and Life History. Conferencia: Relationships between 

functional and demographic traits in Neotropical trees. Miami. 2004. 

 

 

2005 
 

28. Ávila P. La dimensión social de los problemas ambientales.  Curso Fundamentos de sistemas 

socioecológicos. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIECO, UNAM. Noviembre 2005 (2 

hrs). Morelia, Mich. 

29. Ávila P. Seminario de tesis  IV (concluido). Carolina Nezahuatl Muñoz. Doctorado en 

desarrollo regional de El Colegio de Tlaxcala.   

30. Ávila P. Seminarios de Tesis I (concluido) y II (en proceso), Curso Complementario I 

(concluido). Rodrigo Vera Vázquez. Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de 

Michoacán. Zamora, Mich. 

31. Ávila P. Seminarios de tesis I y II (concluidos) y Cursos teórico I y II (concluidos). Rogelia 

Torres Villa. Doctorado en Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Zamora, Mich. 

32. Ávila P. Seminarios de Tesis I y II (concluidos) y III (en proceso), Salvador Peniche Camps. 

Curso Complementario I (concluido). Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de 

Michoacán. Zamora, Mich.  

33. Ávila P. Seminarios de Tesis I y II (concluidos), Cursos teórico I y región I (concluidos), Ana 

Rosa González García. Doctorado en Antropología Social del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Ávila P. Urbanización y gestión 

ambiental. Diplomado Nueva Gestión Pública para el Desarrollo Municipal. Centro Estatal de 

Desarrollo Municipal y El Colegio de Michoacán. Septiembre 2005 (4 hrs). Zamora, Mich. 

34. Barraza L. Curso-Taller: Análisis del dibujo: Una herramienta para evaluar conocimientos, 

percepciones y actitudes ambientales. Maestría de la Universidad de Guadalajara. Instituto de 

Biología, UNAM. Marzo 2005 (12 hrs).  México, D.F. 

35. Barraza L. Diplomado: La Investigación educativa en la restauración ecológica. Estudiantes 

de maestría. SEMARNAT, gobierno de Jalisco. Agosto 2005 (4 hrs). Guadalajara,Jal. 

36. Barraza L. Investigación participativa y desarrollo comunitario. Dirección de ordenamiento 

territorial, INE. Febrero 2005 (8 hrs). México, D.F. 

37. Barraza L. Metodología y práctica de la educación ambiental. Diplomado en Educación 

Ambiental. Universidad de Colima. Diciembre 2005. (12 hrs). Comala, Col. 

38. Benítez-Malvido J. Ecología da Floresta Amazónica. Posgrado. Organización para Estudios 

Tropicales (OTS). Agosto de 2005 (80 hrs.). Manaus, Brasil. 

39. Bocco G. Erosión de Suelos. (20 hrs.) Módulo de Suelos de la Maestría en Manejo Integrado 

del Paisaje (UNAM-ITC, Países Bajos), noviembre 2005. 

40. Casas A. Conservación in situ de la agrobiodiversidad y sus parientes silvestres. Maestría en 

Ecología Aplicada, Escuela de Post-Grado, Universidad Nacional Agraria La Molina. (20 h). 

Lima, Perú. 

41. Espinosa-García F. J. Ecología de Poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Segundo semestre de 2005. (Con la parte de Interacciones Biológicas y la de Invasiones 

Bióticas, 19 horas), Morelia Mich. 

42. Espinosa-García F. J. La práctica científica y la comunicación de la ciencia. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales,  Semestre septiembre-diciembre de 2005. 20 sep-8 de noviembre. (17 

horas). Morelia, Mich. 

43. Fuentes J. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y Aplicaciones con 

ILWIS. Centro de Investigaciones Biológicas del Estado de Hidalgo. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. Mayo 2005 (40 hrs.). Pachuca, Hidalgo. 

44. Gavito M. Biología de campo. Fac. de Biología, Universidad Michoacana de san Nicolás de 

Hidalgo. 3 febrero 2005 (4 hrs.). Morelia, Mich. 
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45. Gavito M. Curso Técnicas de cultivo in vitro de hongos micorrízicos arbusculares. 

Laboratorio de Microbiología y Genética, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de 

san Nicolás de Hidalgo. 2 noviembre 2005 (4 hrs.). Morelia, Mich. 

46. Gavito M. Ecología de Ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, 2005-2. 

15  marzo 2005 (2 hrs.). Morelia, Mich.  

47. Maass M. Curso de Campo Agroecología con el tema “El enfoque ecosistémico”  

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (4 horas). Morelia, Michoacán. Marzo 2004 y 

abril 2005.  

48. Maass M. Curso de Sistemas Acuáticos, con el tema La Cuenca Hidrológica como Unidad de 

Manejo (3 hrs).  Posgrado en Ciencias Biológicas. Instituto de Biología, UNAM. Febrero 

2005.   

49. Maass M. Curso Ecosistemas, con el tema de Hidrología (20 hrs). Doctorado en Ciencias 

Biológicas y Doctorado en Ciencias Biomédicas, UNAM. Feb/05.  

50. Maass M. Curso Evaluación de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales, con el 

tema Servicios Ambientales Relacionados con la Hidrología del Ecosistema (3.5 horas). Gira, 

PNUMA, INE, UNAM. Pátzcuaro, Mich. Dos  ocasiones en el año: abril 2005, agosto 2005. 

51. Maass M. Diplomado en Desarrollo Sustentable, con el tema El concepto de ecosistemas y el 

manejo de los recursos hidrológicos (4 hrs). Programa LEAD, Colegio de México. Enero 

2005. 

52. Maass M. Módulo (materia) Diversas Definiciones de Paisaje, con el tema El concepto del 

ecosistema (4 hrs). Maestría Manejo Integrado del Paisaje. ITC/I. Geografía UNAM-Morelia. 

Septiembre 2005.  

53. Martínez R. La captura de carbono en los bosques como ejemplo de un servicio ambiental. 

Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM. México, D.F. Octubre 2005 (45 hrs).  

54. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

México, D.F. Octubre 2005 (8 hrs).  

55. Masera O. Evaluación de Sustentabilidad: el Marco MESMIS. UNAM, Curso de 

Especialización a los investigadores del Centro Nacional de Producción Sostenible 

(CENAPROS). Diciembre 2005. (16 hrs). 

56. Nava Mendoza M. Responsable de la realización de la práctica Diversidad morfológica 

bacteriana en el suelo y en el agua y Evaluación de la estructura de la comunidad mediante 

índices de riqueza morfológica, dentro de la materia Fundamentos de Ecología que se imparte 

a los alumnos del 1º semestre de la Licenciatura en Ciencias Ambientales del Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 2006-1. (8 hrs). 

57. Lopez-Portillo J., Paz H. Arquitectura Hidráulica de Plantas Tropicales. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. La Mancha, Veracruz. Abril 2005. (12 hrs). 

58. Pérez-Salicrup D. R. Ecología de Comunidades. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Morelia, Michoacán. Mayo 2005. (4 hrs).  

59. Pérez-Salicrup D. R. Ecología del Manejo de Recursos Forestales. Proyecto de conservación 

y manejo de recursos forestales en México (PROCYMAF), Secretaría de medio ambiente, 

recursos naturales (SEMARNAT). Morelia, Michoacán. Noviembre 2005 (40 hrs).  

60. Pérez-Salicrup D. R. La restauración en el manejo de ecosistemas forestales. Programa 

Universitario del Medio Ambiente y Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 

2005. México D. F. Septiembre 2005. (40 hrs).  

61. Pérez-Salicrup D. R. Manejo de Recursos Naturales. Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. Morelia, Michoacán. Noviembre 2005. (2 hrs).  

62. Quesada M. Ecología de Campo. Profesor Invitado. Posgrado, Instituto de Ecología, A.C. 

Jalapa (40 hrs). 

63. Quesada M. Interacciones Biológicas y Conservación del Amazonas. Profesor invitado, nivel 

de Posgrado. Organizado por el Museo Paraense Emilio Goeldi, el Instituto Nacional de 

Pesquisas de Amazonía (INPA) y Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED, 50 hrs). 

64. Renton K. y Schondube J. E. Curso Teórico-Práctico de Ecología Poblacional de Aves. 

Posgrado en Ciencias Biológicas y Biomédicas, UNAM 2005-2. Estación de Biología de 

Chamela, Jal. (80 hrs.). 
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65. Salcedo, M. Introducción a la comunicación gráfica con Power Point. Posgrado en ciencias 

biológicas, UNAM.  Morelia, Michoacán. Abril 2004 (4 hrs.). 

66. Salcedo, M. Introducción a la comunicación gráfica con Power Point. Licenciatura en 

ciencias ambientales, CIEco. Morelia, Michoacán. Octubre 2004 (2 hrs.). 

67. Santana-Castellón E., Schondube J. E., Gargallo G., Contreras S., y Guallar S. II Taller de 

aves México-Cataluña sobre métodos avanzados de identificación, sexado y fechado de aves. 

Universidad de Guadalajara, Instituto Catalán de Ornitología, Universidad de Barcelona, 

Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A.C. Noviembre 2005. Curso 

intensivo en campo, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jal. (32 hrs.). 

68. Santana-Castellón E., Schondube J. E., y Contreras S. 2005. Curso intensivo en campo. II 

Taller nacional sobre monitoreo de aves en las áreas naturales protegidas de México. 

Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, CONABIO, Universidad de Guadalajara, 

Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A.C. Febrero 2005. Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán, Jal. (80 hrs.). 

69. González de Molina M., Padua J. A., y Toledo V. M. Los movimientos sociales y 

ambientales. En: Diplomado sobre Nuevos Movimientos Sociales. Universidad Internacional 

de Andalucía. Baeza, España. Mayo 23-27. (30 hrs). 

70. Toledo V. M. Módulo sobre Conocimientos campesinos. Doctorado en Agroecología y 

Desarrollo Rural Sostenido. Universidad de Córdoba, España. Mayo 30-Junio 2. (18 hrs).  

71. Toledo V. M. y profesores invitados. Construyendo la Sustentabilidad en Mesoamérica. 

Maestría de Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo. Módulo II. Octubre 10-14; 

Diciembre 5-9. Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. 

 

2006 
 

72. Arriaga, L. Conservation and Biodiversity in Coastal Ecosystems of the Peninsula of Baja 

California.  Curso: Sustainability of Coastal Ecosystems: Land-sea Interactions.  Curso 

conjunto CIBNOR, S.C.-San Diego State University. La Paz, B.C.S. Febrero 2006. (4 h).  

73. Astier, M., García-Barrios, L. Galván, M. Y. y Ortiz, T. Evaluación de sustentabilidad para el 

manejo de recursos naturales. CIEco-UNAM, ECOSUR, GIRA A.C. San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. Noviembre 2006. (40 h). 

74. Ávila, P. Agua y conflictividad social en México. Sesión intensiva. Diplomado en Medio 

Ambiente. Universidad Autónoma de Torreón, Torreón, Coahuila. Diciembre 2006. (5 h).  

75. Ávila, P. Agua, medio ambiente y sociedad. Conferencia. Maestría en Geografía y manejo 

integrado del paisaje, UNAM-Instituto de Geografía, Morelia, Mich. Agosto 2006. (3 h).  

76. Ávila, P. Alumna: Rogelia Torres Villa, Seminarios trimestrales de investigación V, VI y VII 

(2006- 1, 2 y 3). Doctorado en Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Zamora, Mich.  

77. Ávila, P. Alumno: Ana Rosa González García, Seminarios semestrales de Investigación de 

Tesis III y IV (2006-1 y 2),  Doctorado en Antropología Social del Centro de Investigaciones 

y estudios superiores en antropología social (CIESAS). Guadalajara, Jal.  

78. Ávila, P. Alumno: Rodrigo Vera Vázquez, Seminarios semestrales de Tesis III y IV (2006- 1 

y 2). Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Michoacán. Zamora, Mich.  

79. Ávila, P. Alumno: Salvador Peniche Camps, Seminarios semestrales de Tesis IV y V (2006-1 

y 2), Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Michoacán. Zamora, Mich.  

80. Ávila, P. Desarrollo urbano y medio ambiente. Conferencia y recorrido de campo. Visita de 

alumnos de la Licenciatura en Geografía Humana. Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa. Morelia, Mich. Mayo 2006. (8 h).  

81. Ávila, P. Plática y recorrido sobre el deterioro ambiental de la cuenca del lago de Cuitzeo. 

Programa LEAD Liderazgo en medio ambiente y desarrollo.  Morelia y alrededores. 

Septiembre 2006. (8 h).  

82. Barraza, L.  Investigación socio ambiental. Posgrado en Educación Ambiental de la 

Universidad Pedagógica Nacional. México, D.F. Abril 2006. (4 h).  

83. Casas, A. Procesos de Domesticación y Conservación in situ. Centro Andino de Educación 

Profesional (CADEP), Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco UNSAAC, Perú, 
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Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 

UNAM. Cusco, Perú. Abril 2006. (16 h). 

84. Castillo, A. Visita estudiantes de licenciatura a Laboratorio Comunicación para el Manejo de 

Ecosistemas. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM.  Octubre 2006. (6 h). 

85. Espinosa, F. J. Ecología de Poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México. Octubre-noviembre 2006. (15 h). 

86. Espinosa, F. J. Ecología Química. Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Marzo 2006. (15 h). 

87. Espinosa, F. J. Métodos de Investigación Científica en Materia de Economía y Política 

Ambiental. Instituto Nacional de Ecología. Octubre 2006. (4 h). 

88. Espinosa, F. J. Taller de investigación sobre Ecología Química. Licenciatura en Biología, 

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. (8 h). 

89. Ferreira, H. Algoritmia y metodología. Universidad Interamericana para el desarrollo. 

Morelia, Michoacán. (60 h). 

90. Ferreira, H. Proyecto de titulación II. Universidad Interamericana para el desarrollo. 

Morelia, Michoacán. (60 h).  

91. Fuentes, J. Herramientas de SIG. Taller de Metodologías para el Ordenamiento Ecológico 

del Territorio. CIEco- Universidad Nacional Autónoma de México. 1 Agosto 2006. (15 h). 

92. Fuentes, J. Introducción a los SIG. Maestría en Gestión Ambiental. Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática. Facultad de Biología y Matemática. Escuela de Biología Universidad 

del Salvador. El Salvador, CA. Mayo 2006. (25 h). 

93. Gavito, M. Biogeoquímica del Ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

(4 h).   

94. Gavito, M. Ecología de Ecosistemas. Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, 2006-2. 

Morelia, Mich. Marzo 2006. (2 h). 

95. Maass, M.  Manejo integrado de Cuencas.  Dentro del Curso “Manejo de Recursos 

Naturales” Posgrado en Ciencias Ambientales. Morelia, Michoacán, México. Noviembre 

2006.  (2 h). 

96. Maass, M. Componentes del ciclo hidrológico, Balance hídrico, manejo de cuencas y 

servicios ecosistémicos. Curso de Ecología. Maestría y Doctorado en Ciencias, Instituto de 

Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz, México. Octubre 2006. (8 h). 

97. Maass, M. Ecosistema y Aprovechamiento Forestal en la Zona Costera. Melaque, Jalisco. 

Diplomado Internacional en Manejo de Zona Costeras. Módulo 1: Conceptos Básicos,  

Impactos Humanos e Interacciones Entre Usos y Usuarios en Ecosistemas Costeros. Melaque, 

Jalisco, México. Octubre 2006. (4 h). 

98. Maass, M. Estancia de Investigación I. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Michoacán, México. Noviembre 2006. (2 

h). 

99.  Maass, M. Visión Ecológica de Cuencas.  Dentro del Curso del Programa de Estudios 

Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, LEAD-México, de El Colegio de 

México, como parte del Viaje de Campo a Michoacán. Septiembre 2006. Morelia, Mich. (4h). 

100. Martínez, R. Coordinador académico del curso “Metodologías para  estimar la captura de 

carbono en ecosistemas forestales”, Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM. 

México, D.F. Noviembre 2006. (36 h). 

101. Martínez, R. Coordinador académico del curso “Metodologías para  estimar la captura de 

carbono en ecosistemas forestales”, Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM. 

México, D.F. Mayo 2006. (40 h).  

102. Martínez, R. Curso “Metodologías para  estimar la captura de carbono en ecosistemas 

forestales”, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Sinaloa. Octubre 2006. (40 h). 

103. Martínez, R. Expositor en el “Estudio Técnico justificativo” impartido a la Comisión 

Nacional de Electricidad. Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM. 

Videoconferencia. Febrero-Marzo 2006. (2 h). 

104. Martínez, R. Profesor del tema “La captura de carbono como un servicio ambiental en 

México: tipos de proyectos”. Posgrado en Ciencias, Instituto de Ecología A.C. 

Videoconferencia. Octubre 2006. (1 h).  
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105. Nava, M. Responsable de las prácticas: “Diversidad morfológica bacteriana en el suelo y en 

el agua” y “Evaluación de la estructura de la comunidad mediante índices de riqueza 

morfológica”, dentro de la materia Fundamentos de Ecología del 1º semestre de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Diciembre del 2006. (25 h). 

106. Pérez, D. R. Estudio Técnico Justificativo. Programa Universitario del Medio Ambiente. 

UNAM. (8 h.). 

107. Pérez, D. R. Seminarios Metodológicos de Estadística Aplicada a Estudios Ambientales 

(Análisis de datos del paisaje). Programa de Maestría “Manejo Integrado del Paisaje”. 

Instituto de Geografía, UNAM. (40 h).  

108. Schondube, J. E. El laboratorio de Ecología Funcional. Como parte del curso Estancias de 

Investigación I. Licenciatura en Ciencias ambientales. Morelia, Michoacán. Agosto 2006. (8 

h).  

109. Schondube, J. E. Flujos de agua y energía en animales. Como parte del curso Energética e 

hidrología del ecosistema. Licenciatura en Ciencias ambientales. Morelia, Michoacán. Abril 

2006 (6 h).  

110. Toledo, V. M. Ecología, espiritualidad, conocimiento. Cátedra Kino. Universidad 

Iberoamericana, León. Octubre - Noviembre 2006. (10 h). 

111. Toledo, V. M. Módulo sobre Conocimientos campesinos. Maestría en Agroecología y 

Desarrollo Rural Sostenido. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza, España. Mayo 

2006 (10 h).   

112. Toledo, V. M. y profesores invitados. Construyendo la Sustentabilidad en Mesoamérica. 

Maestría de Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo. Módulo II. Octubre 2-6; 

Noviembre 5-9. Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. (60 h).  

113. González de Molina, M., Padua, J. A., y Toledo, V. M. Los movimientos sociales y 

ambientales. En: Diplomado sobre Nuevos Movimientos Sociales. Universidad Internacional 

de Andalucía. Baeza, España. Mayo 2006. (10 h). 

114. Valencia, A. Estadística I (Responsable de las prácticas en computadora). Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. Morelia, Mich.  2006-2. (20 h). 

 

2007 
 

115. Ávila, P. Fundamentos de Investigación I. Licenciatura en Ciencias Ambientales. UNAM-

CIEco (6) 2007 

116. Ávila, P. Perspectivas socioambientales para entender la gestión del agua en las ciudades. 

Maestría en Análisis Integrado del paisaje. Instituto de Geografía de la UNAM y el ITC de 

Holanda (8) 2007.  

117. Ávila, P. Gestión urbano-ambiental Diplomado de actualización de profesores de bachillerato 

en el área de ciencias biológicas. Universidad Michoacána de San Nicolás de Hidalgo, 

UNAM-CIEco (6) 2007. 

118. Barraza, L. 2ª Capacitación: Migración Capacitación a guías del Mariposario Zoológico de 

Chapultepec. (3) 2007 

119. Barraza, L. Diseño y evaluación de proyectos de investigación en Ed.Amb. Fundación Flora, 

Fauna y Cultura de México y el Parque Xcaret. (40) 2007 

120. Barraza, L. Percepción Social de las comunidades rurales en la reintroducción del lobo 

mexicano. Comité de especies prioritarias. SEMARNAT. (24) 2007 

121. Barraza, L. Herramientas analíticas para la evaluación de programas de educación ambiental. 

División de estudios biológicos de la UJAT y del YUMCA (24) 2007. 

122. Barraza, L. Análisis del dibujo. Capacitación al Equipo educativo del Parque Xcaret Parque 

Xcaret (5) 2007 

123. Barraza, L. Science education: a successful Community Program Cursos de doctorado Pan-

American Advanced Scientific Institute. Global Change Research Centre (4) 2007 

124. Barraza, L. Metodologías de Investigación. Diplomado Educación Ambiental SEMARNAT 

y Gobierno del Estado de Chiapas (10) 2007 
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125. Barraza, L. Programa de Educación Ambiental y Capacitación de Cuadros medios. Programa 

de Educación Ambiental Mex-LTER, Autlan, Jal. (4) 2007 

126. Castillo, A. Divulgación de la Ciencia en curso Fundamentos de Investigación    Científica 1 

Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de Investigaciones en Ecosistemas UNAM (2) 

2007 

127. Castillo, A. Instituciones Sociales en curso Manejo Integral de Recursos naturales Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM (2) 2007 

128. Espinosa, F. Actualización en ecología química programa de actualización para profesores de 

ecología de nivel medio superior CIECO-Universidad Michoacána de San Nicolás de Hidalgo 

(4) 2007 

129. Fuentes, J. Introducción al ordenamiento ecológico del territorio y prácticas de SIG 

Diplomado sobre Ordenamiento Ecológico del Territorio Programa Universitario del Medio 

Ambiente, UNAM. (25) 2007 

130. Gavito, M. Energética e Hidrología del Ecosistemas. Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM (7) 2007 

131. Gavito, M. Biogeoquímica del Ecosistema Licenciatura en Ciencias Ambientales Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas (4) 2007 

132. Gavito, M. Ecología Avanzada 2. Comunidades y Posgrado en Ciencias Biológicas UNAM 

(3) 2007 

133.  Maass, M. Temas de Ecosistemas Actualización en temas de ecosistemas de  Profesores de 

Prepas de la UMSNH Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. (4) 2007 

134. Maass, M. Enfoque ecosistémico y el manejo integrado de cuencas. Curso Políticas Públicas. 

Programa Univrsitario del Medio Ambiente, UNAM (4) 2007 

135. Maass, M. El estudio de los ecosistemas y la biodiversidad. Curso-Taller Internacional de 

Planificación para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Caso de Estudio: Cuenca 

Lerma-Chapala-Santiago. Centro Interamericano de Recursos del Agua UAEM (2) 2007 

136. Maass, M. El concepto de ecosistemas y el manejo de los recursos hidrológicos Diplomado 

en Desarrollo Sustentable. Colegio de México (4) 2007 

137. Maass, M. Ecosistema y Aprovechamiento Forestal en la Zona Costera. Diplomado 

Internacional en Manejo de Zona Costeras. Universidad de Guadalajara (4) 2007 

138. Maass, M. Manejo deMaestría en Manejo de agro ecosistemas Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (8) 2007 

139. Maass, M. Componentes del ciclo hidrológico, Balance hídrico, manejo de cuencas y 

servicios ecosistémicos Maestría y Doctorado en Ciencias Instituto de Ecología, A.C. (8) 

2007 

140. Martínez, M. Biología Ambiental I Bases científicas para la restauración Posgrado en 

Ciencias Biológicas Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (10) 

2007 

141. Toledo, V. Fundamentos de Sistemas Socio-ecológicos Licenciatura en Ciencias Ambientales 

CIECO, UNAM. (10) 2007 

142. Toledo, V. Etno-ecología, Licenciatura en Ciencias Ambientales CIECO, UNAM (15) 2007 

 

 

2008 
 

143. Casas A. Módulo origen del hombre, de la agricultura y la civilización. En el curso 

Fundamentos de ecología. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco-UNAM. 2009-1. (6 

hrs). Morelia, Mich. 

144. De la Tejera B., Ortiz T., Zaragoza J.M., Castro H. y Santos A. Curso-Taller Investigación – 

Acción Participativa. Macroproyecto “Manejo de Ecosistemas y Desarrollo Humano”. 

UNAM (México) -Universidad Complutense-Universidad de la Laguna (España). 18 al 28 de 

mayo 2008. (100 hrs). Patzcuaro, Mich. 

145. De la Tejera B., Impartición del tema: Introducción al pensamiento sociológico en épocas de 

globalización. Asignatura “Fundamentos de la Investigación Científica I”; responsable: Dr. 



 250 

Antonio González. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco-UNAM. 2008-1. (4 hrs). 

Morelia, Mich. 

146. De la Tejera B. Impartición del tema: El impacto de las políticas de modernización en el 

campo mexicano. Asignatura “Dinámica social e instituciones”, responsable: Dra Patricia 

Àvila. licenciatura en ciencias ambientales. CIEco-UNAM. 2008-1. (4hrs). Morelia, Mich. 

147. del-Val, E. Interacciones bióticas y Restauración. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco-UNAM. 2008-2. (6 hrs), Morelia, Mich. 

148. del-Val, E. Ecología de poblaciones y comunidades. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco-UNAM. 2008-2. (18 hrs). Morelia, Mich 

149. Espinosa García, F.J. Ecología y evolución de los metabolitos secundarios en los tejidos 

vegetales. Impartida en el curso “Temas selectos de Química de productos naturales. 1 de 

julio de 2008 en el Instituto de Química de la UNAM. (1 hr). México, D.F. 

150. Gavito M.E. Energética e hidrología del ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco-UNAM. Septiembre 2008. (8 hrs). Morelia, Mich. 

151. González-Rodríguez  A. Métodos de investigación. Programa de Posgrado (Maestrías), 

Escuela de Biología, Universidad Nacional de El Salvador. 28-31 de marzo de 2008. (32 hrs). 

El Salvador. 

152. Maass, M. El enfoque ecosistémico: Una herramienta conceptual y metodológica para el 

manejo sustentable de ecosistemas. CIEco-UNAM. 23 al 26 de Junio de 2008. (20 hrs). 

Morelia, Mich. 

153. Maass, M. Ecosistemas. Doctorado en Ciencias Biológicas y Doctorado en Ciencias 

Biomédicas, UNAM. En colaboración con los Drs. V. Jaramillo, A. Martínez Yrízar y F. 

García-Oliva. Febrero 2008. (20 hrs). Morelia, Mich. 

154. Maass, M. Componentes del ciclo hidrológico, balance hídrico, manejo de cuencas y 

servicios ecosistémicos en el curso “Ecología”. Programa de Maestría y Doctorado en 

Ciencias, Instituto de Ecología A.C. Apoyando al Dr. Oscar Briones. Octubre 2008. (8 hrs). 

Jalapa, Ver. 

155. Maass, M. El enfoque ecosistémico: una herramienta conceptual y metodológica para abordar 

el cambio Global y acercarnos al Desarrollo Sostenible. Dentro de la Cátedra Andrés Marcelo 

Sada en Conservación y Desarrollo Sostenible. Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey. Abril 2008. (4 hrs). Monterrey, Nvo. León. 

156. Maass, M. El concepto de ecosistemas y el manejo de los recursos hidrológicos. Diplomado 

en "Desarrollo Sustentable". Programa LEAD, Colegio de México. Febrero 2008. (4 hrs). 

México, D.F. 

157. Maass, M. El concepto de ecosistemas y el protocolo de manejo de ecosistemas, en el curso 

sobre "Manejo Integrado de Recursos Naturales". Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Apoyando a los Drs.  O. Masera y A. Casas.  Noviembre 2008. (3 hrs). Morelia, Mich. 

158. Martínez R. Sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Taller de 

capacitación de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Gobierno del Distrito 

Federal. INE CCA-UNAM. Octubre 2008. (8 hrs). México D. F.  

159. Martínez R. Sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura.Taller de inventarios 

de emisiones de gases de efecto invernadero. INE-UAM-Azcapotzalco. Octubre 2008. (6 hrs). 

México, D.F. 

160. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Octubre 2008. (8 hrs). México, D.F. 

161. Oyama K. y Chassin O. (Responsables). Participación: Rocha-Ramírez V. Curso: 

Fundamentos de Ecología, con el tema “De los genes al fenotipo” y práctica de laboratorio 

“Introducción al Laboratorio de Genética Molecular”. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

CIEco-UNAM. 2008-2. Morelia, Mich. 

162. Paz H. El agua en el suelo. Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco-UNAM. (4 hrs). 

163. Solís L. Curso Monográfico: Debates contemporáneos en Geografía (Herramientas de 

Análisis cultural) “Fotografía de Paisaje”. Maestría en Geografía (Geografía Ambiental). 

UNAM. 2008-2 (18 hrs). Morelia, Mich. 

164. Solís L. La dimensión humana en la conservación biológica. Licenciatura en Ciencias 

Ambientales. CIEco-UNAM. 2008-2 (4hrs). Morelia, Mich. 
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165. Solís L. Profesor invitado en la materia de “Aprovechamiento de los recursos naturales y 

servicios ecositémicos” que impartieron lel Dr. Alejandro Casas y la Dr. Patricia Balvanera 

UNAM. 2008-2. (128 hrs). Morelia, Mich. 

166. Toledo V.M. Sustentabilidad y agroecología. Universidad Internacional de Andalucía. Mayo 

12 y 13 (12 hrs). Baeza, España. 

167. Toledo V.M. Etnoecología de los Mayas Yucatecos. Taller dentro del II Congreso Mexicano 

de Ecología. Noviembre 21. (8 hrs). Mérida, Yuc. 

168. Valencia A. Profesor de Apoyo en prácticas de cómputo de la materia de Estadística I. 

Licenciatura en Ciencias Ambientales. CIEco-UNAM. 2008-2. (20 hrs). Morelia, Mich.  

 

2009 
 

169. Arita H.T. Fundamentos de Estadística Espacial.  Seminario de Macroecología, Ecosur. 

Noviembre 2009. (6 hrs). San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

170. Arita H.T. Ecología de Comunidades y Ecosistemas.  Posgrado en Ciencias Biológicas.  

2009-2. (18 hrs). UNAM. 

171. Avila P. Planeación urbana y deterioro ambiental. Módulo de Sustentabilidad Urbana y 

Planeación Territorial. Maestría en Análisis Integrado del paisaje. Instituto de Geografía de la 

UNAM y el ITC de Holanda.  Abril 2009. (8 hrs). Morelia, Mich. 

172. Benitez-Malvido J. Ecología de Poblaciones. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Diciembre 2009. (6 hrs). Morelia, Mich. 

173. Casas A. Módulo Origen del hombre, de la agricultura y la civilización. En el curso 

“Fundamentos de ecología” de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. 2010-1. (6 hrs). 

Morelia, Mich. 

174. Castillo A. Secciones: Pensamiento y método científico en ciencias naturales y sociales y 

complejidad en sistemas socio-ecológicos; diseño de muestreos socio-económicos y 

herramientas para análisis cualitativo. Curso Herramientas teóricas y metodológicas para el 

desarrollo rural sostenible de ocho municipios de Michoacán de Ocampo. Curso teórico-

práctico dirigido a técnicos rurales de la Brigada de educación para el desarrollo rural No. 101 

de la Dirección general de Educación Tecnológica Agropecuaria SEP. 3 al 20 de noviembre 

de 2009. (12 hrs). CIEco, Morelia, Mich.  

175. de la Barrera E. y Yepez E. Fisiología vegetal y animal. Ingeniería en Ciencias Ambientales, 

Instituto Tecnológico de Sonora. 2009-2. (Dos pláticas invitadas de dos horas cada una en un 

curso de un semestre). Sonora. 

176. del Val E.  Interacciones bióticas y Restauración.  Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

2009-2. (6 hrs). Morelia, Mich. 

177. del Val E.  Interacciones bióticas y Restauración.  Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 2009-2. (6 hrs). Morelia, Mich. 

178. Fuentes J. Interpretación cartográfica y fotografías aéreas. Biología Ambiental IV. Posgrado 

en Ciencias Biológicas, UNAM. Febrero 2009. (10 hrs). Morelia, Mich. 

179. González A. El Árbol de la Vida. Licenciatura en Biología, Facultad de Biología, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Octubre 2009. (6 hrs). Morelia, Mich. 

180. González A. El Árbol de la Vida. Licenciatura en Biología, Facultad de Biología, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Marzo 2009. (8 hrs). Morelia, Mich. 

181. Maass M. Ecología con el tema “La Crisis Ambiental”. Curso de verano FIRA, Banco de 

México. Julio de 2009.  (2 hrs).  Morelia, Mich. 

182. Maass M. Fundamentos de Investigación Científica II con el tema “El efecto de escala”.  

Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. Marzo 2009. (3 hrs). Morelia, Mich. 

183. Maass M. Desarrollo Sustentable con el tema "El concepto de ecosistemas y el manejo de los 

recursos hidrológicos". Programa LEAD, Colegio de México. Febrero 2009. (4 hrs). México, 

D.F. 

184. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

Octubre 2009. (8 hrs). México, D.F. 

185. Nava M. Modulo de suelo dentro de la materia de Físico y química. Licenciatura en Ciencias 
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Ambientales, UNAM. Noviembre del 2009. (8 hrs). Morelia, Mich. 

186. De la Tejera B. y Ortiz-Avila T. Introducción a la Investigación Acción Participativa: 

nociones y herramientas para el manejo de socio-ecosistemas en México. Curso 

intersemestral Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. (30 hrs). Morelia, Mich. 

187. Rocha R. V. Repaso general de la materia Física y Química Ambiental. Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-1. (6 hrs). Morelia, Mich. 

188. Rocha R. V. Fundamentos de Ecología, Práctica: Técnicas básicas de laboratorio de Ecología 

Genética. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-1. (4 hrs). Morelia, Mich. 

189. Rodríguez J. Participación en el curso de Restauración Ecológica (Prof. responsable  Roberto 

Linding Cisneros. Licenciatura en restauración ecológica, UNAM. Mayo 2009. (8 hrs). 

Morelia, Mich. 

190. Schondube J.E. 1er Curso teórico-práctico de capacitación en técnicas para el estudio de 

colibríes. Universidad de Guadalajara, UNAM, USD-Forest Service, Hummingbird 

Monitoring Network. Enero 2009 (64 hrs). Autlán y Estación Científica Las Joyas, Jal. 

191. Solís L. Profesor invitado: Aprovechamiento de Recursos Naturales y Servicios 

Ecosistémicos. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 2009-2. (6 hrs). Morelia Mich. 

192. Toledo V.M. Sustentabilidad y agroecología. Maestría. Universidad Internacional de 

Andalucía. Abril 2009. (15 hrs). Baeza, España. 

193. Valencia A. Taller Teórico Práctico ¿Cómo hacer colectas botánicas y muestreos de 

vegetación? Módulo: Bases de datos. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM. 

Noviembre 2009. (6 hrs). Morelia, Mich. 

194. Velázquez R. Participación en capacitación de técnicas analíticas del laboratorio. Curso de 

Ecología de suelos: un enfoque Biogeoquímico. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

2010-1. (20 hrs). Morelia, Mich. 

 

2010 
 

195. Arita H. Fundamentos Biológicos para la Conservación.  Posgrado en Ciencias Biológicas, 

UNAM. 

196. Ávila P. Urbanización y gestión ambiental en Curso sobre temas especiales sobre medio 

ambiente, Coordinado por Manuel García Urrutia. Licenciatura en Administración de 

Empresas,Universidad Latina de Morelia. 

197. Ávila P.  “Aprovechamiento sustentable del agua” en Diplomado sobre desarrollo sustentable 

municipal, Coordinado por Fernando Villaseñor. Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y Gobierno del estado de Michoacán.  

198. Ávila P. “Agua y ciudades" en Módulo de Sustentabilidad Urbana y Planeación Territorial de 

la Maestría en Geografía con orientación en Geografía Ambiental, Centro de Investigaciones 

en Geografía Ambiental-Unidad de Posgrado de Geografía, UNAM. 

199. Benítez-Malvido J. Fundamentos Biológicos para la Conservación. Posgrado en Ciencias 

Biológicas, UNAM. 

200. Benítez-Malvido J. Biología de la Conservación. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. Mayo 2010 (10 hrs.). Morelia, Mich. 

201. Castillo, A. Clase Divulgación de la ciencia: Tópicos selectos de Biología (Introducción a la 

escritura de manuscritos científicos). 

202. Castillo, A. Fundamentos de Investigación II. Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM.  

203. Castillo, A. Investigación Cualitativa. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM.  

204. del Val E.  Invasiones bióticas. Posgrado en ciencias Biológicas, UNAM. 

205. Rigelhaupt E.,  Fuentes A., García C. Coralli F. Análisis de ciclo de vida de biocombustibles. 

Red Mexicana de Bioenergía. 

206. Fuentes-Junco J. Capacitación para realizar estudios de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio, Fase de Caracterización. CIECO-UNAM. Mayo 2010.  

207. Fuentes-Junco J. Capacitación para realizar estudios de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio, Fase de Caracterización. CIECO-UNAM. Junio 2010. 
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208. Fuentes-Junco J. Capacitación en Sistemas de Información Geográfica para realizar estudios 

de Ordenamiento Ecológico del Territorio, Fase de Caracterización. CIECO-UNAM. 

Septiembre 2010. 

209. García-Frapolli E. Principios de Economía Ecológica. Diplomado “La Dimensión 

Ambiental en el Diseño y Ejecución de Políticas Públicas”. Programa Universitario de Medio 

Ambiente (PUMA), UNAM. 

210. Gavito, M. Taller Ecología del suelo. Facultad de Ciencias, UNAM.   

211. Rangel Landa, S. Ibarra-Manríquez, G. Martínez Cruz J. ¿Cómo hacer colectas botánicas 

y muestreos de vegetación? Licenciatura en Ciencias Ambientales, UNAM.  

212. Larsen J, Energetica e Hidrologia del Ecosistema. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 

213. Maass M. Manejo Adaptativo de Socio-Ecosistemas. Maestría en Biodiversidad y Biología 

de la Conservación. Universidad Pablo de Olavide, España. 

214. Martínez-Ramos M. Restauración Ecológica. Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 

215. Masera O. Energía y Medio Ambiente. Facultad de Química UMSNH. 

216. Masera O. Rural Energy Systems. Energy and Resources Group, Universidad de California, 

Berkeley. 

217. Nava Mendoza M. Metodología de la Investigación. Facultad de Biología, UMSNH. Secc. 

04 1° Semestre del 1° de Octubre del 2010. 

218. Ortíz-Ávila T., Martínez J., Mohar Marina, D’Acosta Susana. Taller Teórico – práctico para 

el cultivo ecológico de alimentos en escuelas del sector rural de Michoacán. Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario. 

219. Rocha-Ramírez V. Extracción y Secuenciación de ADN. CIEco, UNAM. Morelia, Mich. Del 

2 al 6 de febrero 2010.  

220. Rodríguez J.E. Profesor Titular. Asignatura, intersemestral. Barreras a la regeneración 

natural: implicaciones en la restauración ecológica. Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

UNAM. 

221. Toledo V. La agroecología y la construcción de la sociedad sustentable. Universidad 

Internacional de Andalucía, Baeza, España. 

222. Toledo V. Los saberes tradicionales. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 

Colombia. 

 

  2011 
 

223. Arita H. Taller de Fotografía. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. 
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Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agosto 2003. (Asesor: A. Castillo) 
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21. Gabriela Ponce Santizo. “Dispersión de semillas por mono araña (Ateles geoffroyi), saraguato 
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Universidad del Valle, Guatemala. (Asesores: E. Andresen y A. Cuarón). 

22. Efraín Aguirre Cortés. “Diversidad, productividad y heterogeneidad ambiental en una selva 

baja caducifolia”. Facultad de Ciencias, UNAM. . (Asesora: P. Balvanera). 

23. Hortensia Betzabé Ahumada Trigueros. “Conocimiento, percepciones y actitudes sobre la 
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de Ciencias. UNAM. (Asesora: L. Barraza). 
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(Asesor: A. Cuarón). 

29. Maldonado López Yurixhi. “Contenido de cadalenos e isocadalenos anti-inflamatorios de 
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(Asesora: L. Barraza). 
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40. José Demián Lucio Peña. Genética de poblaciones y proceso de domesticación de Polaskia 

chichipe en el Valle de Tehuacan. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

(Asesor: A. Casas). 
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5. Andresen E. 2005. De animales que comen frutas y plantas que quieren ser abuelas. El 

Cambio de Michoacán 4664, 6 de septiembre. CIENCIARIO número 118. 

6. Barraza L. 2005. La educación como base del desarrollo sustentable. Boletín Informativo. 

Subsecretaría de Planeación Educativa 7-8:13-15. 

7. Masera O. 2005. Estufa Patsari. Ficha Técnica. GIRA-CIECO,  Pátzcuaro, Mich.  

8. Nepote A. C. 2005. De grandes árboles y pequeños fragmentos. Cienciario, suplemento de 

ciencia y tecnología del periódico Cambio de Michoacán 116. 23 de agosto.  

9. Nepote A. C. 2005. A estudiante del CIECO. Premio al Mérito Juvenil 2005. Cienciario, 

suplemento de ciencia y tecnología del periódico Cambio de Michoacán 122. 4 de octubre.  

10. Nepote A. C. 2005. La UNESCO financia investigación en comunidad indígena. Cienciario, 

suplemento de ciencia y tecnología del periódico Cambio de Michoacán 128. 22 de 

noviembre.  

11. Nepote A. C. 2005. Biodiversidad Mundial atrae a científicos mexicanos. Cienciario, 

suplemento de ciencia y tecnología del periódico Cambio de Michoacán 129. 29 de 

noviembre.  

12. Quesada M. 2005. En riesgo, la riqueza genética del maíz por los transgénicos. La Jornada 

Michoacán 318: 11-12.  7 de marzo.  

13. Quesada M. 2005. Afecta a bosques actividad humana. Periódico Provincia 1009: 6. 21 de 

febrero.  

14. Quesada M. 2005. Cursan 120 ecólogos su especialidad en la UNAM. Periódico Provincia 

1058: 4. 1 de abril.  

15. Schondube J. E. 2005. Somos menos machos que nuestros padres?. Cienciario, Cambio de 

Michoacán 117: 23-24. 30 de agosto.  

16. Schondube J. E. 2005. Tomando el fresco. La Jornada Michoacán 2. 11 de junio. 

17. Schondube J. E. 2005. Rememorando a nuestros muertos. Consideraciones sobre especies 

extintas. Cienciario-Cambio de Michoacán 126: 23-24. 1 de noviembre. 

18. Toledo V. M. 2005. Ciencia, corporaciones y biotecnología. La Jornada. 

19. Toledo V. M. 2005. ¿Agroecología o biotecnología? El senado decide. La Jornada.  

20. Toledo V. M. 2005. ¿Y los defensores de la bio-seguridad?. La Jornada. Febrero 25. 

21. Toledo V. M. 2005. Ciencia sin conciencia: la ley de bioseguridad. La Jornada.   

22. Toledo V. M. 2005. Los biotecnólogos y el mito del científico objetivo. La Jornada. abril 6 y 

7.  

23. Toledo V.M. 2005. Muchos científicos perdieron la brújula. Entrevista  de Tania Molinaa. 

Masiosare 377, suplemento de La Jornada. 17 marzo. 

24. Toledo V.M. 2005. México sustentable: primeras experiencias exitosas. La Jornada. 20 

mayo. 

25. Toledo V.M. 2005. El zapatismo rebasado: sustentabilidad, resistencias indígenas y 

neoliberalismo. La Jornada. 18 julio. 

26. Toledo V.M. 2005. Zapatismo: poder local, biodiversidad y agroecología. La Jornada. 15 y 

19 agosto. 

27. Toledo V.M. 2005. Zapatismo y sustentabilidad. La Jornada. 1 septiembre. 

28. Toledo V.M. y Ortiz B. 2005. Katrina y la otra guerra mundial. La Jornada. 9 septiembre. 

29. Toledo V. M. 2005. ¿Qué ciencia? Científicos reprobados. La Jornada. 1 y 2 diciembre. 

 

2006 
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30. Arizaga S. y Martínez J. 2006. La biodiversidad vegetal de México y su conservación: el 

papel del  Jardín Botánico del Centro de Investigaciones en Ecosistemas”. Boletín de la 

UNAM Campus Morelia, BUM 4: 2-3.   

31. Andresen E. 2006. ¿Pirañas y lobos...vegetarianos? La Jornada Michoacán, suplemento 

100cia, no. 14. 26 de abril de 2006, año 3, número 728. 

32. Ávila P. 2006. El proyecto del megapuente en Morelia: mitos y realidades. La Jornada de 

Michoacán. 13 de Febrero: 14. 

33. Ávila P. 2006. Morelia y el patrimonio de la humanidad: ¿la privatización de los espacios 

públicos? La Jornada de Michoacán. 18 de Mayo: 12 y 13. 

34. Del Val E. 2006. El problema de las especies invasoras en México. La Jornada Michoacán, 

suplemento de 100cia. 16 Agosto 2006. 

35. Gavito M. E. En busca del tesoro…sin mapa. Cienciario del periódico Cambio de 

Michoacán, publicado el 6 de febrero de 2006. 

36. Gavito M. E. y Jaramillo V. J. Plantas terrestres emiten gas metano a la atmósfera. La 

Jornada Michoacán, suplemento de 100cia. 15 febrero 2006.  

37. Pujadas A., Nepote A. C. y Salcedo M. Interacción ciencia-sociedad. La Jornada 

Michoacán, suplemento de 100cia. 4 de enero de 2006, número 6. 

38. Nepote A. C. Día mundial de los humedales. La Jornada Michoacán, suplementeo de 

100cia. 1 de febrero de 2006, número 8. 

39. Nepote A. C. La diversidad vegetal. La Jornada Michoacán, suplemento de 100cia.1 de 

marzo de 2006, número 10. 

40. Nepote A. C. Agua pasa por mi casa. La Jornada Michoacán, suplemento de 100cia.15 de 

marzo de 2006, número 11. 

41. Nepote, A. C. Los corales del pacífico en un atlas. Cambio de Michoacán. Cienciario, 

suplemento de ciencia y tecnología.30 de mayo de 2006. Número 153. 

42. Nepote A. C. La biodiversidad mexicana. Cambio de Michoacán. Cienciario, suplemento de 

ciencia y tecnología. 27 de junio de 2006. Número 157. 

43. Nepote A. C. XV Congreso Nacional de divulgación científica. La Jornada Michoacán, 

suplemento de 100cia. 27 de septiembre de 2006, número 24. 

44. Nepote A. C. Una estrategia de educación ambiental para México. La Jornada Michoacán, 

suplemento de 100cia.11 de octubre de 2006, número 25. 

45. Nepote A. C. De un biólogo llamado Juan Luis. La Jornada Michoacán, suplemento de 

100cia.25 de octubre de 2006, número 26. 

46. Nepote A. C. Científicos se comprometen con la sociedad. La Jornada Michoacán, 

suplemento de 100cia. 8 de noviembre de 2006, número 27. 

47. Nepote A. C. Cuidemos la ecología: una idea mal entendida. La Jornada Michoacán, 

suplemento de 100cia. 22 de noviembre de 2006, número 28. 
 

 

2007 
 

48. Oyama K., García-Oliva F., Alvarez-Santiago S. A. 2007. Estudio multidisciplinario sobre la 

cuenca del lago Cuitzeo. BUM Boletín de la UNAM Campus Morelia 10. 
 

 

2008 
 

49. Alarcón-Cháires P. 2008. El miedo como control social. La Jornada de Michoacán: 9. 12 

de octubre. 

50. Arita H.T. 2008. ¿Se puede reconstruir un mamut?. La Jornada Michoacán, Sección 

“Biofilia” 8 de diciembre de 2008. 

51. Arita H.T. 2008. Biodiversidad en el palmar. La Jornada Michoacán, Sección “Biofilia” 29 

de diciembre de 2008. 

52. Arita H.T. 2008. Compasión por el demonio de Tasmania. La Jornada Michoacán, Sección 
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“Biofilia” 24 de noviembre de 2008. 

53. Arita H.T. 2008. Dinosaurios emplumados. La Jornada Michoacán, Sección “Biofilia” 17 

de noviembre de 2008. 

54. Arita H.T. 2008. Estamos perdiendo nuestros anfibios. La Jornada Michoacán, Sección 

“Biofilia” 15 de diciembre de 2008. 

55. Arita H.T. 2008. La diversidad y la unidad de la vida. La Jornada Michoacán, Sección 

“Biofilia” 3 de noviembre de 2008. 

56. Arita H.T. 2008. La más solitaria de las tortugas. La Jornada Michoacán, Sección 

“Biofilia” 10 de noviembre de 2008. 

57. Arita H.T. 2008. Las ratas y la historia de Nueva Zelanda. La Jornada Michoacán, Sección 

“Biofilia” 22 de diciembre de 2008. 

58. Arita H.T. 2008. Una historia de osos. La Jornada Michoacán, Sección “Biofilia” 1 de 

diciembre de 2008. 

59. Avila P. 2008. Vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis del 

agua en México. Ciencias 90: 46-57. 

60. Casas A. y Solís L. 2008. Los chiles y la picante cultura mexicana… ¡agárrense! La Jornada, 

Sección Pluralia / Iridisciencias, columna “El yerberito” : 9. 15 de marzo. 

61. Casas A., Oyama K., Martínez-Ramos M. y Quesada M. 2008. Recursos genéticos de 

México: Manejo in situ y bioseguridad. BUM. Boletín de la UNAM Campus Morelia 14: 1-3 

62. de la Barrera E. 2008 De panzas prietas y lenguas francas. La Jornada Michoacán 8 de 

marzo de 2008. 

63. de la Barrera E. 2008. ...así manejo! (a propósito del 10 de mayo). La Jornada de 

Michoacán. 10 de mayo. 

64. de la Barrera E. 2008. ¡Aguas!. La Jornada de Michoacán. 22 de marzo. 

65. de la Barrera E. 2008. ¿Cuánta Tierra necesitas?. La Jornada de Michoacán. 19 de abril. 

66. de la Barrera E. 2008. ¿El huevo o la paloma?. La Jornada de Michoacán. 15 de marzo. 

67. de la Barrera E. 2008. Ciencia de pelos. La Jornada de Michoacán. 01 de marzo. 

68. de la Barrera E. 2008. Daddy Yankee en Harvard. La Jornada de Michoacán. 26 de abril. 

69. de la Barrera E. 2008. De sindicatos, charros y puentes. La Jornada de Michoacán. 3 de 

mayo. 

70. de la Barrera E. 2008. Del origen de la agricultura y el desarrollo del planeta. La Jornada de 

Michoacán. 08 de junio. 

71. de la Barrera E. 2008. El dilema ambiental del bote vs. el caño. La Jornada de Michoacán. 

05 de abril. 

72. de la Barrera E. 2008. La verdadera historia de las abejas. La Jornada de Michoacán. 16 de 

febrero. 

73. de la Barrera E. 2008. No fumar. La Jornada de Michoacán. 12 de abril. 

74. de la Barrera E. 2008. Total eclipse lunar. La Jornada de Michoacán. 23 de febrero. 

75. de la Barrera E. 2008. Tres cuadritos. La Jornada de Michoacán. 29 de marzo. 

76. Delgado A. y Solis L. 2008. El laurel, especie indispensable en el arte culinario a nivel 

mundial. La Jornada de Michoacán. 9 de agosto. 

77. del-Val E. 2008.  Los escarabajos peloteros. La Jornada de Michoacán. 22 de diciembre 

2008. 

78. del-Val E. 2008. El colmoyote. La Jornada de Michoacán, Suplemento Pluralia. 22 de 

marzo 2008. 

79. del-Val E. 2008. El ejército de las plantas. La Jornada de Michoacán, Suplemento Pluralia. 

3 de mayo 2008. 

80. del-Val E. 2008. El escarabajo joya. La Jornada de Michoacán. 28 de septiembre 2008. 

81. del-Val E. 2008. El superorganismo. La Jornada de Michoacán, Suplemento Pluralia. 19 de 

abril 2008. 

82. del-Val E. 2008. Escarabajos atrapaneblina (Lepidochora discoidalis y Onymacris 

unguicularis). La Jornada de Michoacán, Suplemento Pluralia. 8 de marzo 2008. 

83. del-Val E. 2008. Escuadrón de bichos contra minas antipersonales. La Jornada de 

Michoacán. 27 de octubre 2008. 

84. del-Val E. 2008. Las hormigas agricultoras. La Jornada de Michoacán.  7 de junio 2008. 
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85. del-Val E. 2008. Las luciérnagas. La Jornada de Jalisco. 12 de septiembre 2008. 

86. del-Val E. 2008. Los escarabajos picudos o gorgojos. La Jornada de Michoacán. 17 de 

noviembre 2008. 

87. del-Val E. 2008. Los insectos como fuente de proteína: insectos comestibles. La Jornada de 

Michoacán. 12 de octubre 2008. 

88. del-Val E. 2008. Stenopelmatus fuscus o el temible Cara de niño. La Jornada de Michoacán, 

Suplemento Pluralia. 5 de abril 2008. 

89. del-Val E. 2008. Un insecto artesano: el aje. La Jornada de Michoacán. 26 de julio 2008. 

90. del-Val E. 2008. Viven en el oro y no son sultanes. La Jornada de Michoacán. 1 de 

diciembre 2008. 

91. del-Val, E. 2008. Confabulario de bichos extraordinarios. La Jornada de Michoacán, 

Suplemento Pluralia.  23 de febrero 2008. 

92. Lindig R. 2008. El futuro de nuestros bosques. La Jornada Michoacán, Sección Ciencia. 

16de agosto. 

93. Lindig R. y Schondube J.E. 2008. Los riesgos de guardar los alimentos en envases de 

plástico, los disruptores hormonales. La Jornada Michoacán, Sección Ciencia. 10 de 

noviembre. 

94. Lindig R. 2008. La crisis ambiental y los ciudadanos. La Jornada Michoacán, Sección 

Ciencia. 5 de julio. 

95. Lindig R. 2008. La degradación ambiental y nuevas enfermedades: estudios de procesos 

complejos. La Jornada Michoacán, Sección Ciencia. 24 de noviembre. 

96. Lindig R. 2008. Prohíben insecticida que daña a las abejas por ser amenaza para el futuro 

alimentario. La Jornada Michoacán, Sección Ciencia. 12 de noviembre. 

97. Nepote A.C. 2008. Periodismo y medio ambiente. La Jornada Michoacán, Suplemento 

Pluralia. 16 de febrero. 

98. Nepote A.C. 2008. Año internacional del planeta Tierra. La Jornada Michoacán, 

Suplemento Pluralia.  23 de febrero. 

99. Nepote A.C. 2008. Refugiados ambientales. La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia. 1 

de marzo. 

100. Nepote A.C. 2008. Svalbard. La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia.  15 de marzo. 

101. Nepote A.C. 2008. Municipios verdes. La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia. 22 de 

marzo. 

102. Nepote A.C. 2008.  Ciudades. La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia. 5 de abril. 

103. Nepote A.C. 2008. Buscadores de tesoros. La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia. 12 

de abril. 

104. Nepote A.C. 2008. De los mares profundos y nuestros tesoros. La Jornada Michoacán, 

Suplemento Pluralia. 26 de abril. 

105. Nepote A.C. 2008. Ciencia que ladra… La Jornada Michoacán, Suplemento Pluralia. 3 de 

mayo. 

106. Nepote A.C. 2008. Miradas a la ecología en México. La Jornada Michoacán, Suplemento 

Pluralia. 24 de mayo. 

107. Nepote A.C. 2008. De robots, tecnología y medio ambiente. La Jornada Michoacán, 

Sección de Ciencia. 12 de julio. 

108. Nepote A.C. 2008. ¿Últimos días de la vaquita marina?. La Jornada Michoacán, Sección de 

Ciencia. 24 de agosto. 

109. Nepote A.C. 2008. Cien palabras para la ciencia. La Jornada Michoacán, Sección de 

Ciencia. 6 de octubre. 

110. Nepote A.C. 2008. Ecología a largo plazo. La Jornada Michoacán, Sección de Ciencia. 25 

de octubre. 

111. Nepote A.C. 2008. Entregó el comité científico de Los Anales de la Investigación Improbable 

los premios Ig Nobel. La Jornada Michoacán, Sección de Ciencia. 3 de noviembre. 

112. Nepote A.C. 2008. Niños y naturaleza: la dualidad que se pierde. La Jornada Michoacán, 

Sección de Ciencia. 1 de diciembre. 

113. Nepote A.C. 2008. De estímulos y gozos… intelectuales. La Jornada Michoacán, Sección 

de Cultura.  21 de diciembre. 
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114. Ortiz-Avila T. y Martínez A. 2008. Educación rural en Tierra Caliente, Michoacán. La Voz 

de Michoacán, Sección “Análisis”. 30 mayo. 

115. Moreno A. I. y Solís L. 2008. Toloache para enamorar. Sección Yerberito: plantas  y cultura. 

La Jornada, Sección Pluralia / Iridisciencias, columna “El yerberito” (8). 29 de marzo 

116. Solís L. 2008.  El algodón orgánico y la ecomoda. La Jornada de Michoacán.  17 de 

noviembre. 

117. Solís L. 2008. ¿Por naturaleza los hombres son promiscuos y las mujeres castas?. La Jornada 

de Michoacán. 11 de noviembre. 

118. Solís L. 2008. Apuntes sobre la biología evolutiva del sexo. La Jornada de Michoacán. 25 de 

octubre. 

119. Solís L. 2008. De la insoportable levedad del ser al efecto mariposa. La Jornada Michoacán, 

Suplemento Pluralia, columna “El yerberito: plantas  y cultura” (1). 9 de febrero del 2008. 

120. Solís L. 2008. El arte del piteado tradicional, amenazado por el uso de nuevas fibras. La 

Jornada de Michoacán. 21 de junio. 

121. Solís L. 2008. El borado don hilos de oro y plata desplaza paulatinamente el arte del piteado 

tradicional. La Jornada Jalisco. 22 de junio. 

122. Solís L. 2008. Experimentos con la química del amor. La Jornada Jalisco 7 de septiembre y 

en La Jornada Michoacán 6 de septiembre. 

123. Solís L. 2008. Forestería comunitaria, un modelo para el futuro de nuestros bosques. La 

Jornada Michoacán 1 de diciembre y en La Jornada Jalisco 1 de diciembre. 

124. Solís L. 2008. Fotografía como mentira. Sección Caja de Luz. La Jornada, Sección Pluralia / 

Iridisciencias, columna “El yerberito” (7). 22 de marzo. 

125. Solís L. 2008. Fotografía como pecado. Sección Caja de Luz. La Jornada, Sección Pluralia / 

Iridisciencias, columna “El yerberito” (10). 12 de abril. 

126. Solís L. 2008. La hija del caníbal que se comió a su marido. La Jornada de Michoacán. 29 

de diciembre. 

Solís L. 2008. La química del desamor. La Jornada Jalisco 5 de octubre y en La Jornada 

Michoacán 12 de octubre.  

127. Solís L. 2008. Para ligar es importante la apariencia.  La Jornada de Michoacán. 24 de 

noviembre. 

128. Solís L. 2008. Perversiones naturales.  La Jornada de Michoacán. 8 de diciembre. 

 

2009 

 

129. Arita H.T. 2009. Asteroides, cráteres y la extinción de los dinosaurios. La Jornada de 

Michoacán. 5 de enero. 

130. Arita H.T. 2009. El árbol más grande del mundo. La Jornada de Michoacán. 12 de enero. 

131. Arita H.T. 2009. La vida en rosa en las Galápagos. La Jornada de Michoacán. 19 de enero. 

132. Arita H.T. 2009. El lado frío de la evolución. La Jornada de Michoacán. 26 de enero. 

133. Arita H.T. 2009. El regreso del tigre del Caspio. La Jornada de Michoacán. 10 de febrero. 

134. Arita H.T. 2009. Los guepardos del océano. La Jornada de Michoacán. 23 de febrero. 

135. Arita H.T. 2009. La boa gigante del Paleoceno. La Jornada de Michoacán. 2 de marzo. 

136. Arita H.T. 2009. ¿A dónde van las aves migratorias? La Jornada de Michoacán. 9 de marzo. 

137. Arita H.T. 2009. Los lagartos del aire. La Jornada de Michoacán. 16 de marzo. 

138. Arita H.T. 2009. Los murciélagos y las carreteras. La Jornada de Michoacán. 23 de marzo. 

139. Arita H.T. 2009. El pez con ojos de espejo. La Jornada de Michoacán. 30 de marzo. 

140. Arita H.T. 2009. La vida es corta en Madagascar. La Jornada de Michoacán. 6 de abril. 

141. Arita H.T. 2009.  Las semillas de Herodes. La Jornada de Michoacán. 13 de abril. 

142. Arita H.T. 2009.  ¿Para que sirve dormir tanto? La Jornada de Michoacán. 20 de abril. 

143. Arita H.T. 2009.  El ancestro de las focas. La Jornada de Michoacán. 27 de abril. 

144. Arita H.T. 2009.  Los aliados de las abejas.  La Jornada de Michoacán. 6 de mayo. 

145. Arita H.T. 2009.  El cerebro del hipopótamo y la evolución humana.  La Jornada de 

Michoacán. 13 de mayo. 

146. Arita H.T. 2009. Las ventajas de vivir en grupo.  La Jornada de Michoacán. 20 de mayo. 
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147. Arita H.T. 2009. ¡Tiburones!  La Jornada de Michoacán. 27 de mayo. 

148. Arita H.T. 2009. Alfred Russel Wallace: la evolución a la sombra de Darwin. Suplemento 

Identidad, La Jornada de Michoacán.11 de febrero. 

149. Avila P. y Moreno A. 2009. Pobreza que arde. La Jornada de Michoacán. 10 de octubre. 

150. Avila P. 2009. Hacia la insustentabilidad urbano-ambiental de Morelia: el proyecto de 

modificiacion del programa de desarrollo urbano. La Jornada de Michoacán. 10 de junio. 

151. Maass M., Balvanera P. y Castillo A. 2009. Servicios Ecosistémicos en la cuenca del río 

Cuitzmala, Jalisco.  BUM, Boletín de la UNAM, Campus Morelia. No. 20 Ene/Feb. 

152. Casas A. y Solís L. 2009. De magueyes y mezcales. La Jornada de Michoacán. 2 de febrero. 

153. Casas A. 2009. Darwin y la selección artificial: La evolución de plantas y animales 

domésticos. La Jornada de Michoacán. Sección Ciencia. 5 de marzo. 

154. del Val E. 2009. ¡Llegó la marabunta! La Jornada de Michoacán. 26 de enero. 

155. del Val E. 2009. Los amantes del fuego. La Jornada de Michoacán. 9 de febrero. 

156. del Val E. 2009. Una expedición transformadora. Perfil, La Jornada de Michoacán. 12 de 

febrero. 

157. del Val E. 2009.  Y sin embargo se mueven… La Jornada de Michoacán. 2 de marzo. 

158. del Val E. 2009. Lombrices malas, buenas y terribles. La Jornada de Michoacán. 16 de 

marzo. 

159. del Val E. 2009.  El asesino tropical que no cede. La Jornada de Michoacán. 6 de abril. 

160. del Val E. 2009.  Fragatas portuguesas. La Jornada de Michoacán. 20 de abril. 

161. del Val E. 2009.  Los virus:¿ bichos o no bichos? La Jornada de Michoacán. 6 de mayo. 

162. del Val E. 2009.  Desvistiendo a los virus La Jornada de Michoacán. 20 de mayo. 

163. del Val E. 2009.  De ácaros y otros demonios. La Jornada de Michoacán. 17 de junio. 

164. del Val E. 2009.  Los bellos y problemáticos lirios.  La Jornada de Michoacán. 30 de junio. 

165. del Val E. 2009.  Las pequeñas argentinas invasoras. La Jornada de Michoacán. 13 de julio. 

166. del Val E. 2009.  Fosforescencia marina. La Jornada de Michoacán. 4 de agosto. 

167. del Val E. 2009.  Un trasero atractivo ¿para qué? La Jornada de Michoacán. 17 de agosto. 

168. del Val E. 2009.  ¿Alacrán o escorpión? La Jornada de Michoacán. 31 de agosto. 

169. del Val E. 2009. ¿Somos el patio trasero?: Control biológico en acción. La Jornada de 

Michoacán. 25 de septiembre. 

170. del Val E. 2009. ¿Por qué la viuda negra ni siquiera estuvo casada? La Jornada de 

Michoacán. 19 de octubre. 

171. del Val E. 2009. La muerte y los insectos: bichos al servicio del forense. La Jornada de 

Michoacán. 9 de noviembre. 

172. Ferreira H. 2009. México desecha, anualmente, entre 150 y 180 mil toneladas de basura 

electrónica. Boletín UNAM-DGCS. Ciudad Universitaria. 9 de enero. 

173. González A. y Solis L. 2009. Las revoluciones en la ciencia y el fin de los paradigmas. La 
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ANEXO 9 
 

TALLERES Y DIPLOMADOS IMPARTIDOS DURANTE EL PERIODO 

2006 A 2013 A SECTORES ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS 

(INDICADOS POR UN *)  
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M. y Srivastava, D. S. Consequences of biodiversity loss in experimental ecosystems: a meta-
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ambientales de la SEP. Zoológico de Chapultepec, México, D.F. Octubre 2006. * 
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de la Tercera Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones 
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Mich. 30 de noviembre de 2006.* 

23. Ortiz, T. Participación en el Taller de sistematización y evaluación del COEECO. Morelia, 

Mich. 3 de diciembre 2006.* 
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Polinizadores en México. Organizado por “North American Pollinator Protection Campaign”. 

Conferencia: “Polinización, reproducción y flujo genético en árboles del bosque tropical seco 

de mesoamérica: implicaciones en la conservación de mutualismos especializados”.  San Juan 

del Rió, Querétaro, México. Noviembre 2006. 

25. Schondube, J. E. Aproximaciones fisiológicas para el estudio de animales nectarívoros. 

Primer Taller de polinizadores en México (NAPPC). Hacienda Galindo, San Juan del Río, 

Querétaro. Noviembre 2006. 

26. Solis, L., Di Paleo, M. y Séptimo, R. Taller Fotoexpresión.  Talleres artísticos de la Casa de la 

Cultura Morelia Michoacán.  Febrero-Abril 2006. * 

27. Solis, L., Di Paleo, M. y Séptimo, R. Taller Fotoexpresión.  Talleres artísticos de la Casa de la 

Cultura Morelia Michoacán. Mayo-Julio 2006. * 

28. Solís, L. Participación en el Primer Taller Estatal de Vinculación. Morelia, Mich. Octubre 

2006. 

29. Stoner, K. E. Phyllostomid bat community structure and abundance in two contrasting 

tropical dry forests. Taller: Challenges in the conservation and management of Neotropical 

dry forests. Isla Margarita, Venezuela. Julio 2006.   

30. Toledo, V.  M. y Arenas, P. Taller de Etno-ecología. XII Congreso Argentino de Ecología. 

Córodoba, Argentina. Agosto 2006.  

 

2007 
 

31. Andresen E. Taller y tríptico: Funciones ecológicas de los vertebrados terrestres. Cuatro 

escuelas secundarias en Cuetzalan, Puebla. * 

32. Balvanera P.  Servicios Ecosistémicos- Taller de actualización para profesores de Biología 

de la Universidad Michoacána de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. *  

33. Balvanera, P. Participación en el Diplomado de actualización en ecología para profesores de 

Nivel Medio Superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, 

Mich. 2 de julio de 2007. 

34. Barraza L. Foro virtual con jóvenes (Morelia, pero con carácter internacional).  

35. Barraza L. Foro virtual con jóvenes (La Paz, BCS). *   
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36. Barraza L. Primer Taller: Investigación Educativa y Estrategia de Participación Comunitaria 

en Chamela. Punta Pérula, La Huerta, Jal. *  

37. Barraza L. Segundo Taller: Investigación Educativa y Estrategia de Participación 

Comunitaria en Chamela. Punta Perula, La Huerta, Jal. *    

38. Del Val, E. Participación en el 1er Diplomado de Actualización en Ecología para profesores 

de nivel medio superior de la UMSNH. 2007. 

39. Nepote A. Taller "La ciencia y la escuela" Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

(COECYT).   * 

40. Maas, M. Participación en el Taller Internacional de Planificación para la Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos. Centro Interamericano de Recursos del Agua UAEM. Toluca, Edo. 

Mex. Noviembre 2007. 

41. Ortiz-Avila T. ¿Qué es, como se hace, y como se cuida un jardín botánico? Ejido de Churo, 

Municipio de Urique, Chihuahua. * 

42. Ortiz, T. Organización del Diplomado de actualización en ecología para profesores de nivel 

medio superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 

Enero-Agosto 2007. 

43. Ortiz, T. Participación en el Primer Taller de Consulta sobre iniciativa de “Ley ambiental y 

de protección del patrimonio natural del Estado de Michoacán”. Morelia, Mich. 28 febrero 

2007.* 

44. Ortiz, T. Organización del Diplomado en desarrollo regional sustentable. La Huacana, Mich. 

Octubre 2007.* 

 

2008 
 

45. Martínez, R. Participación como experto en el “Taller de Capacitación de Inventario de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el gobierno del Distrito Federal. INE CCA. 

México, D. F. 2 de octubre de 2008.* 

46. Nava, M. Participación en talleres de planeación participativa con la metodología ZOOP, con 

el objeto de elaborar el Plan de manejo integral de los recursos hidráulicos de la Cuenca del 

Lago de Cuitzeo. Morelia, Mich. 3 y 4 de septiembre de 2008.* 

47. Ortiz, T. Organización del Diplomado en desarrollo regional sustentable. La Huacana, Mich. 

Enero-Junio 2008.* 

 

 

    2009 
 

48. Avila P. Las bases metodológicas en los estudios sociales del agua. Proyecto sobre cuencas 

hidrológicas en México. Taller sobre dimensiones sociales. Proyecto Ecohidrología. 

CONACYT-Red Mex LTR. México D.F. Junio 2009. 

49. Avila P. Agua y turismo en la cuenca del río Cuixmala. Taller sobre complejidad. Proyecto 

servicios ecosistémicos. CONACYT. México D.F. Octubre 2009. 

50. Avila P. Comentarista del proyecto sobre servicios ecosistémicos en México, en el Taller de 

evaluación, CONABIO-CIEco, México D.F. Febrero 2009. 

51. Ávila, P. Participación en el Taller de capacitación sobre gestión ambiental. SUMA-Gobierno 

de Michoacán. Morelia, Mich. 28 y 29 de septiembre de 2009.* 

52. Ávila, P. Participación en el Taller sobre manejo comunitario del agua. Chilpancigo, Gro. 24 

a 26 de septiembre de 2009.* 

53. del Val E. Profesora en el taller de actualización “Herramientas Teóricas y metodológicas 

para el desarrollo rural sostenible de los municipios de Michoacán” para la Brigada de 

Educación para el Desarrollo rural sustentable 101 de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria en conjunto con el CIECo. Morelia, Mich. Noviembre 2009. * 

54. Espinosa, F. Participación en el Taller para la elaboración de la estrategia nacional de 

especies invasoras. CONABIO. México, D. F. Julio de 2009. 

55. García Frapolli E. Docente en el taller “El reto de las disciplinas híbridas: una mirada desde 
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la economía ecológica”. Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. 

Veracruz. Junio 2009.  

56. García Frapolli E. Docente en el diplomado en Agricultura Orgánica organizado por el 

Centro de Agronegocios de Michoacán. Morelia, Mich. Noviembre 2009. 

57. García Frapolli E. Docente en el taller organizado por la M. en C. Tamara Ortiz para las 

Brigadas para el Desarrollo Rural de la Dirección General de Educación Tecnológica y 

Agropecuaria (DGETA) del Gobierno de Michoacán. Morelia, Mich. Noviembre 2009. * 

58. García-Oliva F. y Chávez B. Fragmentos forestales en la cuenca de Cuitzeo que favorecen la 

captura del C y el mantenimiento de la dinámica de N y P. Coloquio Proyecto “Corredor 

Ecológico del Oeste de México en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero y Oaxaca: estrategia Michoacán”, Secretaría de Urbanismos y Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de Michoacán y Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 

UNAM. Morelia, Mich. Marzo 2009. *  

59. García-Oliva F. Taller Sistema Nacional de sitios de muestreo en ecosistemas terrestres: 

conceptos, estrategias, protocolos y estándares. UACh, Chapingo, Estado de México. Agosto 

2009. * 

60. García-Oliva F. Taller Inducción del Inventario Nacional Forestal en las Entidades 

Federativas, Campus Morelia, UNAM. Morelia, Mich. Septiembre 2009. * 

61. García-Oliva F. Taller de cooperación internacional y necesidades relacionadas a la 

implementación de REDD en México”, SEMARNAT, US Forest Services y USAID. 

Ensenada, Baja California. Octubre 2009. 

62. Gavito M.E. Efecto de las asociaciones micorrízicas en suelo y plantas. Plática y consultoría 

para el público inscrito al diplomado. Diplomado Agricultura Orgánica organizado por el 

Centro de Agronegocios de Michoacán. Morelia, Mich. Octubre 2009.  * 

63. González A. Pensamiento y método científico en ciencias sociales y naturales y complejidad 

de sistemas socio-ecológicos. Taller: Herramientas teóricas y metodológicas para el desarrollo 

rural sostenible de ocho municipios de Michoacán de Ocampo. Morelia, Mich. Noviembre 

2009. * 

64. Ibarra G. ¿Cómo hacer colectas botánicas y muestreos de vegetación? Taller teórico-

práctico. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 

UNAM. Coordinador y profesor. Morelia, Mich. Noviembre 2009.  

65. Martínez-Cruz J. ¿Cómo hacer colectas botánicas y muestreos de vegetación. Licenciatura 

en Ciencias Ambientales del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, 

Mich. Octubre y noviembre 2009.  

66. Martínez, R. Participación en el taller para la consulta a expertos sobre adaptación al cambio 

climático, con el objeto de fortalecer el desarrollo del Proyecto “Cambio Climático y 

Desarrollo Territorial Rural”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de 

Michoacán. Morelia, Mich. 26 de marzo de 2009.* 

67. Chazdon R. y Martínez-Ramos M. Taller internacional sobre ecología de bosques 

secundarios tropicales. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Mich. 

Octubre 2009. 

68. Ortiz T. Impartición de tres talleres denominados: Historia ambiental de la región de La 

Mixteca, Oaxaca, México. Proyecto: Resiliencia al cambio climático. UC-MEXUS. Agosto 

2009. * 

69. Quesada M. Taller internacional sobre ecología de bosques secundarios tropicales. Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Mich. Octubre 2009. 

70. Rocha R. V. Seminario-Taller de Elaboración de Investigación. Maestría en Educación en 

Ciencias Ambientales, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María 

Morelos”.  Morelia, Mich. 2009-1. * 

 

2010 
 

71. Ahedo R. Organización del Taller “Instalación, Operación y Mantenimiento de Estaciones 

Meteorológicas Automáticas (EMAs) Marca FTS (ForestTechnology Systems LTD.), con 
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Sistema de Comunicación Satelital GOES”. Impartido en el CIEco, UNAM- Campus 

Morelia, del 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010. (22 participantes). 

72. Arita H.T. Cómo vemos y estudiamos la biodiversidad. Cuarto Taller de Ciencia para 

Jóvenes.  Campus Morelia UNAM. 6 de agosto de 2010. * 

73. Arizaga S. Organizador del “Taller de Herbolaria” que estuvo a cargo de la Biól. Mónica 

Cervantes, cuyo objetivo fue mostrar las propiedades terapéuticas de las plantas mexicanas, 

dentro de la Celebración del Año Mundial de la Biodiversidad. Morelia, Mich. 22 de Mayo. * 

74. Arizaga S. Responsable del “Taller de Vivereo de Plantas Silvestres”, con la finalidad de 

instruir al público sobre técnicas sencillas para colecta, cultivo y vivereo de plantas nativas de 

los alrededores de Morelia, dentro de la Celebración del Año Mundial de la Biodiversidad. 

Morelia, Mich. 22 de Mayo. * 

75. Arizaga S. Responsable del “Taller de Lombricomposta” que fue dirigido al público en 

general,  para mostrar la técnica de composteo casero a través del uso de la lombriz de tierra, 

dentro de la Celebración del Año Mundial de la Biodiversidad. Morelia, Mich. 22 de Mayo. * 

76. Arizaga S. Responsable del Taller “Vivero de Plantas Silvestres”, como parte de la 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, organizado por la Secretaría de 

Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán. Morelia. Fecha: 5 de junio. * 

77. Casas, A. Talleres sobre manejo sustentable de Agave potatorum en la comunidad de San 

Luis Atolotitlán. Puebla. 2010.* 

78. Fuentes J. Taller participativo de aceptación OETMG Sn José Lagunas, Alcozauca de 

Guerrero, Gro. Marzo del 2010. * 

79. Fuentes J. Taller participativo de validación OETMG Sn José Lagunas, Alcozauca de 

Guerrero, Gro. Diciembre del 2010. * 

80. García, E. Participación en el Diplomado en Agricultura Orgánica organizado por el Centro 

de Agronegocios de Michoacán. Morelia, Mich. Octubre de 2009.* 

81. Gavito M.  Plática y demostración de laboratorio para estudiantes de bachillerato. ¿Microbios 

en los ecosistemas? Trucos para descubrirlos. Taller Ciencia para jóvenes: Como vemos lo 

que no vemos. UNAM-campus Morelia. 2 de agosto de 2010. * 

82. Maass M. y Díaz-Delgado R. Participación en el taller “Plan de Seguimiento de la Red de 

Parques Nacionales en España”, Madrid, España. Marzo 2010.  

83. Martínez-Ramos M. Coordinación del taller sobre Manejo de ecosistemas en paisajes rurales 

dentro del 1era reunión nacional de la Red de Ecosistemas de CONACyT. Mérida, Yucatán, 

9-10 septiembre 2010.  

84. Martínez-Ramos M. Coordinación del taller sobre Perturbaciones en Ecosistemas de México. 

Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER). VI Reunión 

Nacional de la Red Mex-LTER. Mérida, Yucatán. 9-10 marzo 2010. 

85. Martínez R. Taller Internacional sobre biodiversidad, biocombustibles y biodiésel en zonas 

áridas (BIO3). Hermosillo Sonora. 18-20 de octubre de 2010. 

86. Nepote C. Co-organizadora del “Taller de Ciencia para Jóvenes”. Universidad Nacional 

Autónoma de México campus Morelia. Recibimos 35 estudiantes de bachillerato de 19 

municipios de Michoacán, San Luis Potosí y D.F. Agosto 2010. * 

87. Nepote C. Participación en el Taller “El Jenga de la Biodiversidad” dentro de las actividades 

de la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnologia realizada en las instalaciones del 

Planetario “Felipe Rivera”. Centro de Exposiciones y Convenciones de Morelia. Morelia, 

Michoacán. Octubre 2010. * 

88. Nepote C. Participación en el Taller “La Lotería Acústica de los Ecosistemas” dentro de las 

actividades de la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada en las 

instalaciones del Planetario “Felipe Rivera”. Centro de Exposiciones y Convenciones de 

Morelia. Morelia, Michoacán. Octubre 2010. * 

89. Ortiz T. Coordinadora general del Taller teórico-practico para el cultivo ecológico de 

alimentos en escuelas del sector rural en Michoacán. CIEco, DGETA, CBTA No. 7. Mayo-

agosto, 2010.  (67 participantes). * 

90. Flores A. y Paz H. Herramientas para el monitoreo de la calidad del agua con participación 

comunitaria UNAM (junio 14 a junio 18 2010). * 

91. Pérez D. Dinámica de Sistemas Forestales y Silvicultura. Charla impartida durante el Curso-
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Taller “Manejo de Ecosistemas y Silvicultura Intensiva en Bosques de Coníferas”, dirigido a 

Prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Autoridades de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) Delegación Durango. Durango, Durango, Noviembre 2010. * 

92. Pérez D. Prioridades de Investigación sobre el manejo del fuego en México. Charla impartida 

durante el Taller “Evaluación de Manejo de Combustibles Forestales en México”. Taller 

dirigido a Jefes de Incendios Estatales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Mazamitla, Jalisco, Noviembre 2010. * 

93. Solís L. y Arita H. Taller de Fotografía Básica. Dirigido a Estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales y el Posgrado en Ciencias Biológicas. Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas, 11 al 21 de mayo del 2010, 20 horas impartidas, 20 estudiantes. 

94. Solís L. Diplomado en Arte y Naturaleza. Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del 19 de febrero al 5 de junio del 2010 60 horas 

impartidas, 15 estudiantes. * 

 

2011 
 

95. Alarcón P. 2011. Género y Medio Ambiente. PROAM, UMSNH, CEJA AC. Morelia, 

Michoacán, México. Agosto a noviembre de 2011. 

96. Ávila P. Las culturas hídricas en México. Taller internacional: Atlas de culturas hídricas en 

Latinoamérica. Programa hidrológico internacional de UNESCO. La paz, Bolivia. Marzo del 

2011. 

97. Fuentes A. Taller de ejercicio de roadmapping para la definición de las conclusiones del Plan 

de Vuelo y la cartera de proyectos. Taller para crear el roadmapping. Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. Querétaro, Querétaro. Noviembre del 2011.* 

98. Maass M. Participación. Taller: Emerging Issues in Scientific Research and Training. Field 

Stations and Marine Laboratories (FSML). Penrose House Conference and Education Center. 

Colorado Springs, EUA. Octubre del 2011.  

99. Maass M. Participación. Taller: Estudio de factibilidad para la creación de una Red Nacional 

de Observatorios Ambientales (ReNOA). CONACYT. México, DF. Octubre del 2011. 

100. Martínez-Ramos M. Coordinador. Taller nacional: Manejo de socio-ecosistemas en Paisajes 

Rurales de la Red de Ecosistemas de CONACyT. CONACYT. Morelia, Micgoacán. Agosto 

del 2011.  

101. Masera O. Coordinador. 1er Taller México-Centro América y el Caribe sobre Transición 

energética y desarrollo de energías alternas. Sociedad Mexicana de Física, UNAM, 

CONACYT, ICTP. Cancún, México. Octubre del 2011. 

102. Masera O. Bioenergía. 1er Taller México-Centro America y el Caribe: Transición Energética 

y Desarrollo de Energías Alternas. Sociedad Mexicana de Física, UNAM, CONACYT, ICTP. 

Cancún, México. Octubre del 2011. 

103. Masera O. Energía y patrones de consumo de leña en México, visión a corto y largo plazo. 

Taller sobre uso de biomasa para cocción de alimentos en hogares mexicanos: hacia una 

política pública integrada para la mitigación de gases de efecto invernadero y forzadores de 

clima de vida corta. INE, PRONATURA. México D.F. Noviembre del 2011. 

104. Nepote A. 2011. Diplomado en Popularización de Ciencia y Tecnología. Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado de Michoacán, Sociedad Mexicana para la 

Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C. Morelia, Michoacán, México. Octubre de 2010 a 

marzo de 2011. * 

105. Nepote A. Organizadora del Taller. I Congreso de Investigación en Cambio Climático, 

PINCC-UNAM. Taller para periodistas: Cambio Climático: ¿periodismo tibio?. PINCC-

UNAM. México, DF. Octubre del 2011. 

106. Pérez, D. Organización y participación en el taller “Regímenes de Fuego en Ecosistemas 

Forestales de México”. Guadalajara, Jal. 28 de febrero y 1° de marzo de 2011.* 

107. Pérez, D. Participación en el taller “Taller de expertos para la construcción de indicadores de 
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los efectos de los programas públicos de CONAFOR”. México, D. F. 23 y 24 de mayo de 

2011.* 

108. Solís L. 2011. Diplomado en Popularización de Ciencia y Tecnología. SOMEDICYT, 

COECYT. Morelia, Michoacán, México. Octubre de 2010 a marzo de 2011. * 

 

 

2012 
 

109. Ávila, P. 2012. Participación. Los impactos ambientales del desarrollo urbano. Foro sobre la 

Loma de Santa María. Congreso del Estado de Michoacán. Morelia, Michoacán, México. 

Septiembre de 2012.* 

110. Castillo, A. 2012. Participación. Presentación del libro Re-verdes sin pausa, Educadores 

somos y en el ambiente andamos. III Foro Nacional de Educación Ambiental y para la 

Sustentabilidad. Universidad Veracruzana. Boca del Río, Veracruz, México. Octubre de 2012. 

111. García, F. 2012. Coordinador. Taller: Ecología de Cuatro Ciénegas. Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Michoacán, México. Octubre 2012. 
112. Jaramillo, V. 2012. Co-organizador. Taller: Graficación de Tendencias Espaciales Globales 

y Mapeo en R. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Michoacán, 

México. Agosto de 2012. 

113. Jaramillo, V. 2012. Co-organizador. Taller: Gráficas en R: preparando las publicaciones. 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Michoacán, México. Septiembre 

de 2012. 

114. Maass, M. 2012. Participación. Retos y oportunidades de colaboración con la Red 

Internacional LTER. Taller: Fortalecimiento de la red LTSER-Chile. LTSER-Chile. Chile. 

Nobiembre 2012. 

115.  Maass, M. 2012. Participación. The LTER of Chamela Group. US-Mexico Workshop: 

Catalyzing Intenational Collaborations to Develop a Platform for Ecohydrological Research. 

US-LTER y MexLTER. Chamela, Jalisco, México. Octubre 2012. 

116. Maass, M. 2012. Organizador. Taller: US-Mexico Workshop: Catalyzing Intenational 

Collaborations to Develop a Platform for Ecohydrological Research. US-LTER y MexLTER. 

Chamela, Jalisco, México. Octubre de 2012. 

117. Martínez, J. Participación en el taller de “Residuos y Cuidado del Medio Ambiente”. 

Impartido a profesoras de la zona escolar 094 sector 04 del Estado de Michoacán. Morelia, 

Mich. 18 de marzo de 2012. 

118. Rodríguez, J. 2012. Participacion. Taller: Biodiversidad y servicios ambientales. Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, UNAM. Morelia, Michoacán, México. Marzo del 2012. 

119. Toledo, V. 2012. Participación. El futuro de la caficultura. Taller: Caficultura y 

Agroecología. Universidad de Cauca, Popayán, Colombia. Septiembre 2012. 

120. Toledo, V. 2012. Participación. La ciudad sustentable. Foro de las Ciudades. Club de 

Periodistas. México, DF. Mayo de 2012. * 

 

 

2013 
 

 

121. González-Rodríguez, A. Oak genetic diversity in Mexico. Universidad Internacional de 

Andalucía. Baeza, España. Octubre de 2013.  

122. Larsen, J., Najera, M., Villegas J. & González-Esquievel, C. Biotic interactions in the 

rhizosphere. Universidad de la Frontera. Pucon, Chile. Diciembre de 2013.  

123. Maass, M. & Eunshik, K. Plotting environmental data from DRUPAL. International Long 

Term Ecological Research. Seul, Corea. Octubre de 2013.  

124. Maass, M. Estado del arte en materia de cambio climático en los países de la alianza del 

Pacífico. Cooperación de la Alianza del Pacífico. Chile, Viña del Mar. Octubre de 2013. 
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125. Maass, M., Bourgeron, P., Parr, T. & Balvanera, P. The impact of biodiversity change on 

tradeoffs among ecosystem services, stakeholders and components of well-being: an ILTER 

research proposal within PECS framework. International Long Term Ecosystem Research 

(ILTER). Estocolmo, Suecia. Septiembre de 2013.  

126. Martínez, R., Masera, O. & Riegelhaupt, E. El potencial de los bosques de México para 

producir bioenergia sustentable. CONAFOR. Zapopan Jalisco. Septiembre de 2013.*  

127. Schondube, J. Respuestas a la temperatura y distribución geográfica de animales, una visión 

mecanística basada en la fisiología digestiva. Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina; CCT-Mendoza, CONICET, Argentina. Mendoza, Argentina. Marzo de 2013.  
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ANEXO 10 
 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN  REALIZADAS EN EL PERIODO 

2005 A 2013 A SECTORES ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS 

(INDICADOS POR UN *)  

 

 

2005 

1. Fuentes, J. Participación en el Foro Ciudades Michoacanas hacia la sustentabilidad. Morelia, 

Mich. Noviembre 2005.* 

2. Martínez, R. Miembro del comité Organizador del II Encuentro Nacional de Ecotécnias. 

Morelia, Mich. 7 al 10 de junio de 2005. 

3. Toledo, V. Participación en el diseño de una Licenciatura en Desarrollo Sustentable. 

Universidad Intercultural del Estado de México. SEP, Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe y Gobierno del Estado de México. México, D. F. 2005. 

4. Toledo, V. Participación en el diseño de una Licenciatura en Desarrollo Sustentable y de una 

Licenciatura en Turismo Sustentable. Universidad Intercultural del Estado de Chiapas. SEP, 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y Gobierno del Estado de 

Chiapas. Chiapas. 2005. 

 

2006 

5. Andresen, E. Plática “Los animales que dispersan semillas y su importancia ecológica” 

impartida a grupo escolares de primaria. Morelia, Mich. Septiembre-diciembre 2006.* 

6. Benítez, J. Participación en la Feria Científica y Tecnológica (CONACYT). Ciudad Hidalgo, 

Mich. Octubre 2006.* 

7. López, A. Coordinadora de la comunidad de ecología de la corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet (CUDI). Octubre a Diciembre 2006. 

8. Ortiz, T. Participación en la Consulta pública para la validación de la estrategia estatal para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad en Michoacán. Morelia, Mich. 23 de 

octubre 2006.* 

9. Ortiz, T. Participación en la 12ª Sesión extraordinaria del COEECCO. Pátzcuaro, Mich. 26 

de octubre de 2006.* 

10. Solís, L. Participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Tecnológico de 

Morelia. 23 y 24 de octubre. 

11. Solís, L. Participación en la presentación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales durante 

el Encuentro del Mañana en la UNAM. México, D. F. 25 y 26 de octubre. 

12. Toledo, V. Participación en el diseño de una Licenciatura en Desarrollo. Universidad 

Indígena e Intercultural del Estado de Michoacán. SEP, Gobierno del Estado de Michoacán. 

Morelia, Mich. 2006. 

 

2007 

13. Andresen, E. Plática “Efectos del manejo forestal en la comunidad de aves en NSJP”. 

Encuentro de Investigación sobre Mejoramiento Genético, Restauración Ecológica y Manejo 

de los Bosques de la Comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Nuevo San Juan 

Parangaricutiro, Mich. 23 y 24 de mayo de 2007.* 

14. Andresen, E. Plática “Men, women and ghosts in science: Un artículo de P. Lawrance”. VI 

Convención Internacional de Líderes Estudiantiles, organizada por el Tecnológico de 
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Monterrey. Morelia, Mich. 19 de octubre de 2007.* 

15. Ávila, P. y Balvanera, P. Participación en reuniones para la identificación de alternativas de 

vialidad para el sur de Morelia. Morelia, Mich. 2007.* 

16. Casas, A. Plática: Chiles, ciencia y cultura: De la salsa a la ingeniería genética. 2º. Digestival 

de Morelia. Morelia, mich. 6 de julio de 2007.* 

17. Casas, A. Plática Manejo sustentable de Agave potatorum en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. 

Reunión de trabajo con la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Tehuacán, Pue. 

Octubre 2007.* 

18. Fuentes, J. Asesoría en ordenamiento y presentación de propuestas de trabajo con el 

municipio José Uzueta. Guerrero. Octubre 2007.* 

19. Fuentes, J. Participación en el programa la UNAM en tu comunidad. Morelia, Mich. Febrero 

2007.*  

20. Lindig, R. Organizador del Encuentro de Investigación sobre Manejo Genético, Restauración 

Ecológica y Manejo de los Bosques de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. 23 

y 24 de mayo 2007. 

21. Lindig, R. Elaboración del programa de educación ambiental dirigido a las escuelas primarias 

de la Ciudad de Morelia. * 

22. López, A. Coordinadora de la comunidad de ecología de la corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet (CUDI). Enero a Octubre 2007. 

23. López, A. Coordinadora de la mesa “Ciencias de la tierra y Ecología” en la Reunión CUDI. 

Ciudad de Torreón, Coah., 21 al 23 de marzo de 2007. 

24. Maas, M. Impartición del curso “Actualización en temas de ecosistemas”. Dirigido a 

profesores de prepas de la UMSNH. Morelia, Mich. 23-24 de enero de 2007. 

25. Martínez, R. Participación en las convocatorias realizadas por la SEPLADE para identificar 

criterios e indicadores de sustentabilidad para Michoacán. Morelia, Mich. 2007.* 

26. Martínez, R. Participación en las reuniones de trabajo para el diseño del diplomado de 

capacitación para los profesores de nivel bachillerato de las Escuelas Preparatorias de la 

UMSNH. Morelia, Mich. 2007.* 

27. Ortiz, T. Participación en la 32ª Sesión Ordinaria del COEECCO. Morelia, Mich. 31 de enero 

de 2007.* 

28. Ortiz, T. Asistencia al Panel “La vinculación como eje rector en el desarrollo de las 

Universidades”. Morelia, Mich. Febrero de 2007.* 

29. Ortiz, T. Participación en la 1ª Sesión extraordinaria del Consejo de Planeación y Manejo del 

Parque Urbano Ecológico de la Ciudad Industrial de Morelia. Morelia, Mich. 7 de Febrero de 

2007.* 

30. Ortiz, T. Participación en el “Primer encuentro por el agua en el Bajo Balsas”. Ejido 

Guadalupe Oropeo. La Huacana, Mich. 24 de marzo de 2007.* 

31. Ortiz, T. Organización de la presentación del CD Interactivo “MESMIS interactivo”. 

Morelia, Mich. 18 de abril de 2007. 

32. Ortiz, T. Participación en la 14ª Sesión extraordinaria del COEECCO. Morelia, Mich. 07 de 

mayo de 2007.* 

33. Ortiz, T. Participación en la 33ª Sesión Ordinaria del COEECCO. Morelia, Mich. 24 de mayo 

de 2007.* 

34. Ortiz, T. Participación en la reunión Diálogos: democracia y medio ambiente. Morelia, Mich. 

Septiembre 2007. * 

35. Ortiz, T. Participación de la organización del Primer Congreso de Agronomía Sustentable. 

Morelia, Mich. 14 y 15 noviembre 2007. 

36. Ortiz, T. Participación en la 34ª Sesión Ordinaria del COEECCO. Morelia, Mich. 21 de 

noviembre de 2007.* 

37. Ortiz, T. Participación en la 4ª Reunión de la Comisión de trabajo del plan estatal de 

desarrollo 2008-2012: Gestión ambiental para el desarrollo sustentable. Morelia, Mich. 

Diciembre, 2007. 

38. Rocha, V. Participación en la Semana del día del Químico. Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Michoacán. 03 de diciembre de 2007. 

39. Solís, L. y Ortiz, T. Coordinación de documentación gráfica del Annual Meeeting of the 
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Association for Tropical Biology Conservation. Morelia, Mich. Julio 2007. 

 

2008 

40. Andresen, E. Plática “Los animales y el manejo de ecosistemas: algunos estudios de caso”. 

2° Intercambio internacional científico y cultural entre jóvenes de comunidades indígenas de 

México y Alaska 2008. Morelia, Mich. 18 de agosto de 2008.* 

41. Arizaga, S. Plática sobre quema controlada. Dirigida a los campesinos aledaños del ANP 

Manantial de la Mintzita. COFOM-PROFEPA. 28 de abril de 2010.* 

42. Arizaga, S. Colaboración con la Colonia Ecológica Jardines de la Mintzita en el desarrollo de 

algunos proyectos ecológicos tales como lombricomposta y el jardín botánico de plantas 

medicinales. Septiembre de 2008.* 

43. Casas, A. Platica: En lo ancestral hay futuro: del tequila, mezcales y otros agaves. 

Comentarios al libro. CONABIO. Morelia, Mich. 2 de julio de 2008. 

44. De la Tejera, B. Participación en Digestival 3: Fast Food vs Tradicioneros. Morelia, Mich. 23 

a 25 octubre 2008. 

45. De la Tejera, B. Moderadora de la mesa 3: Sustentabilidad y sostenibilidad en la economías 

locales. 4° Congreso Estatal de ciencias y Tecnología. Morelia, Mich. 30 de octubre de 

2008.* 

46. De la Tejera, B. Participación en el panel “Diálogos inter-universitarios: Construyendo 

caminos”. Morelia, Mich. 28 de noviembre de 2008. 

47. Martínez, J. Capacitación a la comunidad de Paracho con Ecosistemas Forestales con 

Forestería Análoga. Octubre 2008.* 

48. Martínez, R. Miembro del staff en la V Reunión Anual de la Red Mexicana de Bioenergía. 

Morelia, Mich. 29 al 30 de septiembre 2008. 

49. Martínez, R. Participación como experto en la elaboración de inventarios nacionales en el 

“Taller sobre prioridades de investigación en el manejo de fuegos en México”. Morelia, Mich. 

23-24 de octubre de 2008.  

50. Nepote, C. Participación en el Foro Estatal de Tecnologías Limpias. Morelia, Mich. Mayo de 

2008.* 

51. Nepote, C. Participación en la Reunión Nacional de la Red Mexicana de Periodistas 

Ambientales, A. C. Aguascalientes, Ags. Mayo 2008.* 

52. Nepote, C. Participación en el I Coloquio de Cultura Científica, Feria Internacional del Libro. 

Guadalajara, Jal. 6 y 7 de noviembre de 2008.* 

 

2009 

53. Ávila, P. Participación en “La loma de Santa María: mitos y realidades”. En Festival de 

resistencias ambientales. Morelia, Mich. 25 de noviembre de 2009. 

54. Balvanera, P. Plática “Los servicios ecosistémicos de la Loma de Santa María. Morelia, 

Mich. 20 de marzo de 2009.* 

55. Balvanera, P. Coordinación de la Primera Reunión de la Red Interinstitucional de Salud y 

Medio Ambiente, con la participación de investigadores de varias instituciones de 

investigación y funcionarios de varias instituciones del Sector Salud. 17 de abril de 2009.* 

56. Balvanera, P y García, E. Coordinación en la presentación de ponencias para el Curso-

Taller “Sostenibilidad y Medio Ambiente”, impartido a funcionarios de FIRA. Morelia, Mich. 

14 de enero de 2009.* 

57. Benítez, J. Participación en la XV Semana de la Biología del origen a la conservación de las 

especies. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México, D. F. Octubre 2009.* 

58. Casas, A. Participación en el seminario Perspectivas conceptuales y metodológicas del 

manejo de ecosistemas y recursos naturales. Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria. Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 101. Morelia, Mich. 11 de 

marzo de 2009.* 

59. Casas, A. Participación en el Foro de Evolución con la patica “Domesticación: evolución 
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bajo selección artificial”. Palacio de Minería. México, D. F. 24 de marzo de 2013. 

60. Casas, A. Participación en el Foro de Evolución con la patica “Evolución bajo procesos de 

domesticación”. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/UNAM. Morelia, Mich. 

20 de agosto de 2009. 

61. Castillo, A. Consejera en el Consejo distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Costa Sur 

de Jalisco. 2009.* 

62. De la Tejera, B. Chair de la mesa AGR-4978: “Maíz transgenérico y mercado. XXVIII 

International Congress of Latin American Studies Association. Río de Janeiro, Brasil. Junio 

2009. 

63. De la Tejera, B. Participación en el Comité Científico del III Congreso Internacional de 

Desarrollo Rural Regional. Oaxaca, Oaxaca. Septiembre 2009. 

64. Del Val, E. Plática “Especies invasoras” en la celebración del Día Mundial de la 

Biodiversidad. Zoológico Benito Juárez. Morelia, Mich. 22 de mayo de 2009. 

65. Del Val, E. Coordinación del Ciclo de Conferencias Año Darwin (UNAM-UMSNH). 2009. 

66. García, E. Participación  en el marco del programa federal “Agenda desde lo Local”. 

Morelia, Mich. Mayo 2009. 

67. Gavito, M. Plática “Efectos de las asociaciones micorrízicas en suelo y plantas” para 

asistentes al Diplomado de Agricultura Orgánica. Centro de Agronegocios de Michoacán. 

Morelia y Uruapán, Mich. Octubre 2009. 

68. Maass, M. Participación en el curso de verano sobre Ecología. FIRA Banco de México. 

Morelia, Mich. 15 de julio de 2009.* 

69. Nepote, C. Participación en el Día del Investigador. COECYT. Uruapan, Mich. Marzo 2009.* 

70. Nepote, C. Participación en el seminario “La Ciencia, la tecnología y la Innovación como 

noticias: los retos de la comunicación pública”. Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la 

Sociedad Mexicana para la Divulgación de la ciencia y la Técnica. Acapulco, Gro. Mayo 

2009.* 

71. Nepote, C. Participación en la Reunión Anual de Periodistas Ambientales de Norteamérica. 

Wisconsin. Octubre 2009.* 

72. Nepote, C. Participación en el Simposio Internacional Conmemoración de los 200 años del 

nacimiento de Charles Darwin y los 150 de la publicación de El Origen de las Especies. 

Colegio Nacional. Guadalajara, Jal. Noviembre 2009.* 

73. Nepote, C. Participación en el Primer Foro Nacional “Hacia un Sistema de Educación 

Artística en Michoacán. Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Michoacán. Morelia, 

Mich. Diciembre 2009.* 

74. Rodríguez, J. Coordinación y participación de censos de vegetación para obtener 

conocimiento botánico el cuál fue útil en el análisis sobre los efectos ambientales asociados al 

proyecto de construcción de una vialidad proyectada para la Loma de Santa María. Morelia, 

Mich. 2009.* 
 

 

2010 

75. Arizaga, S. Participación en el Evento Escolar del Medio Ambiente. Escuela Primaria 

Escuadrón 201 de la Mintzita. Mintzita, Mich. 18 de junio de 2010.* 

76. Ávila, P. Organización y coordinación del Foro análisis de la Loma de Santa María. Morelia, 

Mich. 18 de marzo de 2010.* 

77. Casas, A. Interacción y asesoría metodológica a alumnos de la Licenciatura en Desarrollo 

Comunitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional. 

Tlapa, Gro. 5 y 6 de noviembre de 2010.* 

78. Catillo, A. Consejera en el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable- 

SEMARNAT. 2010. 

79. Castillo, A. Consejera en el Consejo distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Costa Sur 

de Jalisco. 2010.* 

80. De la Tejera, B. Participación en el Comité Científico del VIII Congreso Internacional de 
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Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Pernambuco, Brasil. Noviembre 2010. 

81. Espinosa, F. Participación en le 2nda. Reunión del Subcomité de Técnicas Fitosanitarias para 

la revisión y análisis de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-FITO-199, Especificaciones 

para prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México. Secretaría de Agricultura  

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 8 de julio de 2010. 

82. García, E. Organizador del “Sector ambiental” para el VII Foro Internacional Agenda desde 

lo Local. Morelia, Mich. Noviembre de 2010. 

83. Gavito, M. Plática y demostración de laboratorio para estudiantes de bachillerato. Taller 

Ciencia para jóvenes: Como vemos lo que no vemos. Morelia, Mich. 2 de agosto de 2010.* 

84. Martínez, J. Participación en la Feria de Educación Ambiental y Divulgación de la Ciencia: 

AMBIENT-ARTE. Morelia, Mich. Octubre de 2010. 

85. Martínez, M. Plática: bases biológicas para el manejo sustentable de palmas xate. Foro: 

Normatividad, gestión y manejo sustentable de recursos forestales no maderables (RFNM): el 

caso de la Palma Camedor (Chamaedores sp.) en México. PRONATURA, Grupo Técnico 

palma Sierra Madre de Chiapas, SEMARNAT. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 25-26 de 

febrero 2010. 

86. Martínez, M. Ponencia: Desarrollo sustentable y sus bases ecológicas. Foro: Primer 

seminario nacional de sustentabilidad del medio ambiente y marco jurídico. LIX Legislatura 

del H. Congreso del estado de Guerrero, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Instituto 

de Ecología, A. C. Acapulco, Gro. 14 de mayo de 2010. 

87. Ortiz, T. y García, E. Participación en el curso Brigadas para el Desarrollo Rural de la 

Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria (DGETA) del Gobierno de 

Michoacán. Morelia, Mich. Noviembre 2009. 

88. Rodríguez, J. Participación en el 18° Foro Ecológico Estatal (CECYTEM). Conéctate con la 

naturaleza. Mesa de trabajo con el tema “Biodiversidad”. Morelia, mich. 28 y 29 de octubre 

del 2010. 

89. Rodríguez, J. Participación en el Año Internacional de la biodiversidad. Celebración por la 

biodiversidad en Michoacán. Morelia, Mich.  

90. Valencia, A. Participación en la Reunión de primavera, CUDI (Corporación universitaria 

para el desarrollo de internet). Morelia, Mich. Abril de 2010. 
 

 

2011 

91. Andresen, E. Participación en las evaluaciones de lecturas a nivel primaria y secundaria en el 

concurso de “Lectura Científica”. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT). 

Morelia, Mich. 23 y 24 de mayo de 2011.* 

92. Andresen, E. Platica “Ayudemos a la Tierra”. Conferencia impartida a los niños de primaria 

en el Instituto Thomas Jefferson de Morelia. Morelia, Mich. 9 de diciembre de 2011.* 

93. Alarcón, P. Moderador en el Coloquio sobre Cambio Global, Seguridad Hídrica y 

Conflictividad Socioambiental en México, Mesa 7: Proyectos de Expansión Minera e 

Industrial y Seguridad Hídrica. Morelia, Mich. 24 de mayo de 2011. 

94. Benítez, J. Platica sobre las selvas tropicales. Centro de Desarrollo Integral. Educación 

Básica. Morelia, Mich. Noviembre 2011. 

95. Gavito, M. Jurado del Concurso de Lectura Científica 2010-2011. Nivel primaria y 

secundaria. Consejo Estatal de Ciencia y tecnología Michoacán. 23 y 24 de mayo de 2011.* 

96. Gavito, M. Plática sobre la evaluación del impacto ecológico del cultivo del aguacate a nivel 

regional y de parcela en el estado de Michoacán: validación de indicadores ambientales en los 

diferentes tipos de producción. Dirigida a productores de aguacate, junta de Sanidad Vegetal 

y productores cooperantes. 15 de noviembre de 2011. 

97. Lobato, J. Participo en la elaboración del examen de evaluación para docentes del área de 

biología del Instituto Tecnológico de Coalcomán. Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. 

2011.* 

98. Martínez, J. Visitas guiadas al Ecojardín a la Escuela Primaria Fray Alonso de la Vera Cruz 

de Tiripetio. Morelia, Mich. 06 de abril de 2011.* 
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99. Martínez, J. Visitas guiadas al Ecojardín a la Escuela Secundaria Técnicas de la Zona 006 y 

No. 30. Uruapan, Mich. 11 de abril de 2011.* 

100. Martínez, J. Visitas guiadas al Ecojardín a la Escuela del Centro de Capacitación, 

Aprendizaje y Desarrollo Integral A. C. Morelia, Mich. 13 de abril de 2011.* 

101. Pérez, D. Plática a estudiantes de sexto grado de la escuela primaria “20 de noviembre”. 

Morelia, Mich. 7 de marzo de 2012.* 

102. Pérez, D. Participación en la Identificación de Bosques de Alto Valor para la Conservación. 

Dirección Técnica, Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Nuevo San Juan 

Parangaricutiro, Mich. 24 de agosto de 2011.* 

103. Pérez, D. Orzanización del evento “Corriendo por los Bosques”. Semana Nacional de la 

Conservación. Morelia, Mich. 2011.* 

104. Rocha, V. Organización de talleres para la utilización del “Huge” de manera sustentable, en 

los municipios de Arteaga y Huetamo. Mich. 12 y 13 de agosto 2011.* 

105. Velázquez, R. Participación en una práctica sobre operación y funcionamiento de los equipos 

Bran+Luebbe y Autoanalizador de carbono para la determinación colorimétrica y 

coulométrica de las formas de N, P y C en muestras de agua y sólidos. Alumnos de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica. UMSNH. 21 y 22 de febrero de 2011. 
 

 

2012 

 

106. Andresen, E. Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2012. Morelia. 

Morelia, Mich. 22 al 27 de octubre de 2012.* 

107. Araiza, S. Participación en las actividades en el marco del “Día de Puertas abiertas” que se 

llevaron a cabo en la Estación de Biología Chamela. Chamela, Jal. 8 de diciembre de 2012. 

108. Ávila, P. Participación en el fortalecimiento del espacio de cultura ambiental en los filtros 

Viejos. Morelia, Mich. 2012. 

109. Del Val, E. Participación en el Comité del concurso de Lectura Científica del Estado de 

Michoacán. Morelia, Mich. Mayo de 2012. 

110. García, E. y Ortiz, T. Participación como expertos externos en la evaluación de: 

“Incertidumbre y calidad en los procesos de Planeación de la conservación de Primates en 

México”. Asociación Mexicana de Primatología. 2012. 

111. González, C. Coordinador de mesa redonda e instructor de taller. Primer Encuentro Nacional 

de Ecotecnias. CIEco y GIRA. Morelia, Mich. 5 al 7 de septiembre de 2012. 

112. Lindig, R. Plática y actividades con alumnos de primaria sobre los humedales de Morelia. 

Morelia, Mich. 25 de abril de 2012. 

113. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad 

La Salle Morelia. Morelia, Mich. 25 y 27 de enero de 2012.* 

114. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Escuela Primaria 20 de Noviembre. Morelia, 

Mich. 07 de marzo de 2012.* 

115. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Escuela Primaria Instituto Harvard de Morelia. 

Morelia, Mich. 12 y 14 de marzo de 2012.* 

116. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Escuela Primaria 20 de Noviembre. Morelia, 

Mich. 25 y 26 de abril de 2012.* 

117. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Licenciatura en Educación Secundaria de la 

Escuela Normal Superior de Michoacán. Morelia, Mich. 03 de mayo de 2012.* 

118. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo. 

Morelia, Mich. 6 de junio de 2012.* 

119. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Escuela Primaria 20 de Noviembre. Morelia, 

Mich. 07 de junio de 2012.* 

120. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín al Jardín de niños Gabilondo Soler. Morelia, Mich. 22 

de junio de 2012.* 

121. Martínez, J. Visita guiada al Ecojardín a la Licenciatura en Administración de Empresas de 

la universidad Latina de América. Morelia, Mich. 29 de junio de 2012.* 
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122. Mwampamba, T. Participación en un curso de evaluación de impactos sociales de proyectos 

de reducción de emisiones de carbono por reducción de deforestación y degradación forestal 

en países en desarrollo. Bali, Indonesia. Mayo 2012. 

123. Nava, M. Participación como instancia verificadora en el programa “Agenda desde lo local” 

que aplica el Gobierno del Estado a diferentes municipios. Michoacán. Julio 2012. 

124. Paz, H. Impartió platicas a estudiantes de educación superior. Morelia, Mich. Noviembre 

2012.*  

125. Valencia, A. Organización de un recorrido y plática a 40 alumnos del Instituto Tecnológico 

Superior de Apatzingan. Morelia, Mich. Diciembre 2012.* 
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ANEXO 11 
 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN QUE ESTABLECERÁ EL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS Y 

SUSTENTABILIDAD (IIES) 

 
Los programas son líneas estratégicas de investigación que por la amplitud de su 

problemática requieren el abordaje interdisciplinario y constituyen ejes temáticos principales. 

En estos programas podrán incluirse proyectos de investigación individuales y/o grupales de 

acuerdo con metas comunes que permitan coordinar y sumar esfuerzos en la investigación. A 

diferencia de proyectos individuales o grupales cuya duración está definida por plazos 

relativamente cortos, los programas buscan desarrollar ejes de investigación de más largo 

plazo. 

Los investigadores del Instituto podrán formar parte de uno o varios programas, de acuerdo 

con sus intereses académicos y sus colaboraciones actuales o futuras. Los programas que 

actualmente propone el CIEco son expresión de los grandes ejes temáticos que se desarrollan 

en el Centro, pero otros más podrán crearse o bien concluirse o modificarse. 

 

(1) CONOCIMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE BIODIVERSIDAD 

Objetivos 

Generar conocimiento ecológico básico y aplicado sobre el monitoreo, conservación, 

restauración y manejo de la biodiversidad en México, sobre el papel de esta biodiversidad en 

el funcionamiento de los ecosistemas y sus propiedades de resiliencia ante perturbaciones 

naturales y antropogénicas, y sobre el rol de la biodiversidad en los servicios ecosistémicos, 

como elementos clave para el manejo sustentable de los recursos. Asimismo se persigue 

vincular el conocimiento generado con la sociedad. 

Justificación 

La biodiversidad es definida como la diversidad de todas las formas vivientes a diferentes 

escalas de complejidad desde los genes, las biomoléculas, los individuos, especies, 

ecosistemas y paisajes. Desde el punto de vista ecológico, esta diversidad no es una colección 

misma de objetos, sino de formas de vivir, de utilizar recursos, de interactuar con el ambiente 

biótico y abiótico y de afectar los procesos en el ecosistema. El funcionamiento mismo de los 

ecosistemas y su mantenimiento ha sido producto de largos períodos de evolución de los 

organismos interactuando entre sí y con el ambiente en una compleja red de 

interdependencias, lo cual sustenta la tesis de que conservar y manejar la biodiversidad es la 

clave para mantener el apropiado funcionamiento de los ecosistemas y de la vida misma en el 

planeta. La pérdida de diversidad biológica que ocurre en la actualidad es de las más elevadas 

en la historia planetaria, y en ello han sido determinantes las grandes transformaciones de los 

ecosistemas terrestres y marinos, la drástica alteración de los hábitats de miles de especies, la 

contaminación y el mal manejo de ecosistemas y recursos. México aloja una de las 

expresiones más elevadas de diversidad biológica del mundo y la responsabilidad de 

conocerla y desarrollar estrategias adecuadas para aprovecharla y protegerla es 

excepcionalmente importante. La biodiversidad es esencial no sólo para el funcionamiento 

apropiado de los ecosistemas; es también clave para la oferta de aquellos servicios 

ecosistémicos que son cruciales para el bienestar humano, como la provisión de agua potable 

y alimentos, la regulación de los ciclos de nutrientes, la regulación del clima, el 
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mantenimiento de la fertilidad del suelo y del acervo de variación genética y metabólica, 

potencialmente útil para la innovación tecnológica, entre otros. En este contexto, el programa 

persigue conocer la biodiversidad de los ecosistemas en nuestro país, su composición, su 

estado, y los principios de su funcionamiento en el ecosistema, tanto de especies particulares 

de flora, fauna y microbios, como de comunidades enteras, con el fin de desarrollar una 

plataforma científica sólida que permita la conservación, la restauración y el manejo 

sustentable de los ecosistemas.  

Estrategias de desarrollo 

El programa se centrará en el desarrollo de cinco líneas principales de investigación, que 

juzgamos estratégicas para la sustentabilidad: 1) Caracterizar la biodiversidad en sistemas 

naturales y antrópicos, desde genes hasta ecosistemas 2) Conocer la magnitud y los motores 

del impacto humano sobre la biodiversidad,  en colaboración con otros programas cuyo 

objeto de estudio son los sistemas socio-ecológicos, 3)  Estudiar la relación entre la 

biodiversidad y la capacidad de los sistemas ecológicos para resistir y retornar ante 

perturbaciones naturales y antrópicas tanto presentes como futuras, y en este sentido 

coordinará investigaciones interdisciplinarias con otros programas como el de cambio global, 

4) Conocer los efectos de la biodiversidad en los servicios que ofrecen los distintos 

ecosistemas, los principios ecológicos que regulan esta relación, así como generar 

herramientas metodológicas para medir los servicios en ecosistemas naturales y manejados, 

tal que sirvan para un manejo sustentable de la biodiversidad, 5) Estudiar el uso y 

conocimiento de la biodiversidad por diferentes grupos humanos para integrarlo a estrategias 

de manejo sustentable. 

Las metas planteadas en el programa serán alcanzadas siguiendo una estrategia de 

investigación interdisciplinaria con la participación de instituciones académicas y 

gubernamentales tanto nacionales (ECOSUR, INECOL, UNAM, CONABIO, CONAFOR, 

entre otros), como internacionales (Smithsonian, WWF, REDD, entre otros). En esta 

estrategia de desarrollo del programa será pieza fundamental la formación de recursos 

humanos en la UNAM, con la prominente actividad docente en las licenciaturas de Ciencias 

Ambientales, Ecología, Ciencias Agroforestales, así como en los posgrados de Ciencias 

Biológicas, Biomédicas, y Ciencias para la Sustentabilidad, entre otros. Finalmente, la 

vinculación con diferentes actores de la sociedad, comunidades locales, ONG´s, e instancias 

gubernamentales, con el fin de incidir en políticas públicas de conservación y uso de la 

biodiversidad. 

 

PARTICIPANTES QUE HAN HECHO EXPLÍCITO SU INTERÉS 

● Dr. Víctor Arroyo Rodríguez 

● Dr. Horacio Armando Paz Hernández 

● Dra. Mayra Elena Gavito Pardo  

● Dra. Julieta Benítez Malvido  

● Dr. Alejandro Casas Fernández  

● Dr. Guillermo Ibarra Manríquez 

● Dr. Francisco Javier  Espinosa García 

● Dr. Miguel Martínez Ramos 

● Dra. Ellen Andresen 

● Dr. Jorge Ernesto  Schondube Friedewold 

● Dr. Diego Rafael  Pérez Salicrup 

● Dr. Roberto Antonio Lindig Cisneros  

● M. en C. Jorge Enrique Rodríguez Velázquez 

● M. en C. René David Martínez Ramos  
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● M. en C. Juan Martínez Cruz  

● Biól. Luis Raúl Ahedo Hernández 

● M. en C. Maribel Nava Mendoza 

● Biól. Yolanda Magdalena García Rodríguez  

● M. en C. Salvador Araiza Méndez 

● M. en C. Nidia Pérez Nasser 

● M. en C. Juan Manuel LobatoGarcía  

● Dra. Dra. Ek del Val de Gortari 

● M. en C. María Guadalupe Cornejo Tenorio 

● M. en C. Edgar Pérez Negrón Souza 

 

(2) SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS 

Objetivos 

El objetivo central de este programa es contribuir al entendimiento de las interacciones entre 

la sociedad y los ecosistemas examinando  cómo se vinculan los componentes y procesos de 

ambos sistemas. Interesa examinar los sistemas de manera conjunta partiendo del 

reconocimiento tanto de la influencia humana sobre prácticamente todos los ecosistemas del 

planeta, tanto conservados como intensivamente manejados como los agroecosistemas. Es de 

fundamental interés reconocer la dependencia de los grupos sociales de los bienes y servicios 

brindados por los ecosistemas. Asimismo, es clara la urgencia de desarrollar estrategias 

alternativas de interacción entre estos sistemas e incorporar las características y necesidades 

de los sistemas socio-ecológicos integrados al diseño de planes de manejo y políticas públicas 

(desde las escalas locales hasta las intergubernamentales). 

Desde sus inicios, en el CIEco se han llevado a cabo estudios que analizan los sistemas 

ecológicos y sociales bajo una perspectiva socio-ecológica integrada. Estos estudios abarcan 

distintas escalas espaciales y temporales; desde análisis locales hasta la escala de país, así 

como estudios que incluyen la dimensión histórica abarcando períodos de tiempo de años 

hasta siglos. Es por ello que el programa pretende seguir contribuyendo a la investigación de 

sistemas socio-ecológicos, haciendo análisis comparativos de distintos sistemas para entender 

el papel específico de contextos variados que aporten al entendimiento de los factores que 

determinan la toma de decisiones de manejo de distintos ecosistemas, así como las 

consecuencias en las formas de vida de la gran heterogeneidad de grupos sociales, tanto en 

ambientes rurales como urbanos. 

Justificación 

El concepto de sistemas socio-ecológicos se deriva del reconocimiento de que los 

componentes y procesos de los ecosistemas naturales se encuentran íntimamente 

influenciados por los procesos que ocurren en los sistemas sociales y viceversa. Lo grandes 

problemas ambientales que ocurren desde las escalas locales a la global son expresiones 

contundentes de este vínculo y de la necesidad de comprender de manera integral tales 

sistemas. El concepto de sistemas socio-ecológicos se deriva de los estudios de las relaciones 

sociedad-naturaleza realizados durante décadas por antropólogos y académicos de las Etno-

ciencias. 
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La complejidad propia de los sistemas socio-ecológicos exige un abordaje inter-disciplinario 

que requiere de la construcción colectiva del conocimiento y del desarrollo de prácticas 

alternativas de interacción con los sistemas naturales; es indispensable la colaboración de 

grupos formados por académicos de muy diversas disciplinas. La investigación 

interdisciplinaria parte de la colaboración estrecha entre disciplinas en el diseño mismo de las 

preguntas de investigación, la selección del sistema de estudio, de los métodos a utilizar y las 

herramientas de análisis y síntesis. Cabe señalar, asimismo, la emergencia, en las últimas 

décadas, de campos de conocimiento de carácter híbrido tales como la agro-ecología, la 

economía ecológica, la ecología política, la comunicación y educación ambientales, por 

mencionar algunas que se desarrollan en el CIEco desde su creación. 

Por otro lado, es esencial reconocer que la vinculación de la investigación en sistemas socio-

ecológicos con la toma de decisiones requiere de la colaboración estrecha con los actores 

clave que forman parte de los propios sistemas socio-ecológicos. Desarrollar las habilidades 

requeridas para colaborar entre académicos provenientes de diversas disciplinas, así como 

para detonar e impulsar procesos participativos con diferentes actores sociales es parte 

también de los intereses del presente programa. El co-diseño de investigaciones trans-

disciplinarias sobre sistemas socio-ecológicos permitirá abordar problemas estratégicos 

locales nacionales y globales hacia el tránsito hacia la sustentabilidad. 

En el análisis de los sistemas socio-ecológicos, ha sido relevante examinar tanto los procesos 

del ecosistema, tales como su la dinámica estructural y funcional, como los procesos del 

sistema social, tales como el conocimiento, la toma de decisiones, las prácticas tecnológicas y 

los aspectos institucionales ligados al manejo de los bienes y servicios brindados por los 

ecosistemas. El análisis de ambos tipos de procesos es fundamental para el entendimiento de 

ecosistemas altamente transformados como son los agro-ecosistemas.  

El estudio de sistemas socio-ecológicos permitirá promover la construcción de formas de 

manejo alternativas que permitan promover el su desarrollo sustentable. Es decir, se busca 

apoyar el mantenimiento a largo plazo de los ecosistemas (incluyendo los procesos que 

permiten la vida sobre el planeta), a la vez que se asegure el acceso a una vida saludable, 

equitativa y digna para los grupos humanos. Se buscan entonces sostener entonces el flujo de 

beneficios desde los ecosistemas hacia las sociedades, incluyendo la producción de 

alimentos, la regulación del clima o el mantenimiento de la identidad de los pobladores 

rurales.   

Se trabajará, asimismo, en la generación de escenarios futuros derivados de los resultados 

sobre las características particulares de cada sistema socio-ecológico; el análisis de escenarios  

como herramientas que permitirán explorar las consecuencias de distintos tipos de 

interacciones y con la finalidad de apoyar la toma de decisiones. 

Estrategia de desarrollo 

Líneas de desarrollo 

 Desarrollo de herramientas conceptuales, metodológicas y analíticas para el 

entendimiento inter y trans-disciplinario de sistemas socio-ecológicos. 

 Entendimiento de los factores de cambio biofísicos y sociales que operan a distintas 

escalas espaciales y temporales, con particular énfasis en los cambios de largo plazo 

que llevan a cambios dramáticos en los sistemas socio-ecológicos. 
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 Entendimiento de los procesos de desempeño institucional y  gobernanza de los 

sistemas socio-ecológicos. 

 Análisis de  las relaciones de poder entre actores sociales en la búsqueda de mayor 

justicia ambiental y social.  

 Análisis comparativo de sistemas socio-ecológicos para identificar principios rectores 

que puedan ser útiles en la construcción de formas alternativas de relación entre las 

sociedades y los ecosistemas.  

 Diseño de intervenciones de corte técnico, comunicativo e institucional conducentes a 

promover el manejo integrado de ecosistemas en un marco de desarrollo sustentable 

de los sistemas socio-ecológicos. 

 

Componentes de la estrategia 

 Intercambio de experiencias de investigación en esta línea de sistemas socio-

ecológicos entre miembros del Programa y con otros colegas nacionales e 

internacionales. 

 Construcción de vínculos estrechos con distintos actores de la sociedad (gobierno- 

municipal, estatal, federal, comunidades y ejidos y asociaciones de productores, 

ONGs, y empresarios) para la generación de investigación trans-disciplinaria. 

 Armado de proyectos inter y transdisciplinarios en colaboración directa con 

tomadores de decisiones. 

 El co-diseño de los proyectos de investigación, vinculando explícitamente las 

prioridades de los actores sociales con los entendimientos de los investigadores. 

 Colaboraciones con otros centros de investigación inter-transdisciplinaria (e.g. CRIM- 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CEICH-, EcoSur), con redes 

nacionales  e internacionales (e.g. Ecosistemas y Sustentabilidad), e internacionales 

(e.g. FUTURE EARTH, ILTER, PECS),  centros de síntesis en sistemas socio-

ecológicos (SESYNC), y plataformas internacionales de síntesis científica para apoyar 

la toma de decisiones (e.g. IPBES). 

 Estudios de largo plazo de sistemas socio-ecológicos. 

 Formación de capacidades humanas para entender, explorar y manejar sistemas socio-

ecológicos, así como cursos de licenciatura, de posgrado, y de especialización de 

servicios ecosistémicos, sistemas socio-ecológicos, interdisciplina, entre otros. 

 

PARTICIPANTES QUE HAN HECHO EXPLÍCITO SU INTERÉS 

● Dra. Tuyeni Heita Mwampamba  

● Dra. Patricia Balvanera Levy 

● Dr. Víctor Arroyo Rodríguez 

● Dr. Eduardo García Frapolli 

● Dra. Alicia Castillo Álvarez 

● Dra. Patricia Ávila García  

● Dra. Julieta Benítez Malvido  

● Dr. Alejandro Casas Fernández  

● Dr. Miguel Martínez Ramos  
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● Dr. John Larsen 

● Dr. Diego Rafael Pérez Salicrup 

● Dr. RobertoAntonio Lindig Cisneros  

● M. en C. Juan Martínez Cruz  

● Biól. Luis Raúl Ahedo Hernández 

● Dr. Carlos Ernesto González Esquivel  

● Dr. José Manuel Maass Moreno 

● M. en C. Salvador Araiza Méndez 

● M. en C. Juan Manuel Lobato García 

● Dr. Víctor Manuel  Toledo Manzúr 

● M. en C. María Guadalupe Cornejo Tenorio 

 

(3) CAMBIO GLOBAL: DIMENSIONES ECOLÓGICAS Y HUMANAS 

Objetivo 

Realizar investigación interdisciplinaria sobre el cambio global y sus impactos ecológicos y 

sociales en las escalas local, regional y nacional, con el fin de explicar la complejidad de 

procesos y relaciones biofísicas y sociales, que  interactúan y conducen a condiciones de 

mayor vulnerabilidad de los ecosistemas y las sociedades. 

Justificación 

Los cambios ambientales globales han sido parte de la historia de la Tierra debido a que ésta 

es un sistema dinámico. La investigación sobre el cambio global es un tema relevante y de 

actualidad debido a que nuestro planeta está cambiando hoy más rápido que en sus 4.6 mil 

millones de años de existencia debido a las actividades humanas. Los cambios globales se 

definen como aquellos que alteran las capas bien mezcladas de fluidos del sistema de la 

Tierra, como la atmósfera y los océanos, y que por lo tanto se experimentan a escala 

planetaria. También son aquellos que ocurren en sitios discretos, pero tan ampliamente 

distribuidos, que se constituyen como un cambio global. Como ejemplos de los primeros 

están el cambio en la composición de la atmósfera (p.ej. el aumento en las concentraciones de 

bióxido de carbono, metano y óxido nitroso), el cambio climático y la destrucción de la capa 

de ozono. También están los cambios globales ligados con procesos sociales y económicos 

como la urbanización, el cambio de uso del suelo (deforestación de bosques y selvas con 

fines agropecuarios e industriales), la privatización y mercantilización de la naturaleza, la 

pérdida de la biodiversidad y las invasiones biológicas, por citar algunos. Es decir, el cambio 

global es mucho más que el cambio climático y las sociedades con sus lógicas de producción 

y consumo están alterando significativamente los sistemas naturales y sus ciclos, que han 

mantenido al planeta por millones de años. Sus impactos son visibles en diferentes escalas: en 

el deterioro social de las poblaciones humanas que polariza cada vez más un mundo de ricos 

y pobres; en los ecosistemas, al haber una pérdida de biodiversidad y deterioro de elementos 

vitales como el agua; en el balance de energía del planeta, por el aumento de la concentración 

de bióxido de carbono en la atmósfera que conduce a la elevación de la temperatura; en el 

clima, por el aumento en la incidencia de eventos extremos, y en la perturbación de los ciclos 

de nitrógeno y fósforo, elementos fundamentales para la productividad primaria en todos los 

contextos. Estos problemas complejos y globales están interconectados y responden a lógicas 

y políticas de corte económico, principalmente, así como a proyectos de desarrollo, 

impulsados por los grupos dominantes en la escala mundial y nacional. 

Estrategia 
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La naturaleza de la problemática global, con fenómenos que inciden desde la parte 

atmosférica (aumento de CO2, cambio climático) sobre la sociedad y con fenómenos que 

surgen de las actividades locales y que contribuyen al cambio global (extinción de especies, 

cambio de uso del suelo para propósitos productivos), motiva que la investigación sobre estos 

temas complejos sea interdisciplinaria, de tal manera que se ofrezcan perspectivas integradas 

en la generación de conocimiento, así como propuestas que permitan manejar y reducir los 

impactos sociales y ecológicos asociados al cambio global. 

Ello implica que las líneas de investigación del personal académico del CIEco pueden 

contribuir de manera significativa para el entendimiento local-regional-nacional de temas 

vinculados al cambio global y que al mismo tiempo puedan nutrir los modelos que, desde una 

perspectiva planetaria y mundial, se construyen para tener una visión integrada de su 

naturaleza e impactos.  

La estrategia implica identificar aquellos temas de relevancia global para los cuales el 

personal académico posee las herramientas conceptuales y metodológicas apropiadas para 

desarrollar propuestas de investigación, que permitan vincular los aspectos biofísicos y 

sociales en este problema de frontera para la ciencia. 

El ámbito general de la investigación sobre cambio global involucraría entonces a 

investigadores que realizan estudios sobre diversos aspectos del cambio climático, el cambio 

de uso y de cobertura del suelo, la biogeoquímica, el uso de biomasa (leña) para energía, la 

globalización económica, la mercantilización de la naturaleza y los procesos de privatización, 

las relaciones internacionales y la agenda mundial en temas ambientales, la construcción de 

políticas públicas para enfrentar los nuevos escenarios de cambio global, la modelación 

climática y de otros ciclos que son alterados, como el hidrológico, entre otros. Los temas que 

por necesidad se involucran en el estudio del cambio global permiten establecer vínculos 

concretos con otros programas propuestos en el mismo Instituto como el de biodiversidad y el 

de manejo de sistemas socio-ecológicos, específicamente. 

 

PARTICIPANTES QUE HAN HECHO EXPLÍCITO SU INTERÉS 

● Dra. Mayra Elena  Gavito Pardo  

● Dr. Víctor Jaramillo Luque 

● Dra. Patricia Ávila García  

● M. en C. Jorge Enrique  Rodríguez Velázquez 

● Dr. Diego Rafael Pérez Salicrup 

● Biól. Luis Raúl Ahedo Hernández  

● M. en C. Maribel Nava Mendoza 

● Dra. José Manuel Maass Moreno 

● Dra. Patricia Balvanera Levy 

● M. en C. Alfredo Fernando Fuentes Gutiérrez  

● Dr. Omar Masera Cerutti  

● M. en C. Salvador Araiza Méndez 

● Dra. Ek del Val de Gortari 

● Dr. Víctor Manuel  Toledo Manzúr  

● Dr. Francisco Javier Espinosa García 

 

(4) INNOVACIÓN ECOTECNOLÓGICA 
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Objetivos 

Consolidar un enfoque participativo de investigación-innovación-difusión, dentro del 

personal académico, para integrar la investigación científica y tecnológica con el desarrollo 

de eco-tecnología y su adopción exitosa. 

Fortalecer la innovación en eco-tecnologías aumentando la colaboración a largo plazo entre 

los grupos de investigación del instituto y las instituciones académicas nacionales e 

internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil, usuarios y beneficiarios, a través de 

proyectos conjuntos y redes de trabajo. 

Justificación 

Es urgente un cambio de paradigma basado en el uso racional de los recursos naturales 

renovables y un manejo sustentable de los ecosistemas. Esto requiere de enfoques integrales e 

interdisciplinarios que liguen la investigación básica y aplicada con la creación y validación 

de desarrollos tecnológicos adecuada a los distintos contextos socio-ambientales así como 

garantizar su posterior difusión y adopción por los actores sociales relevantes. La generación 

de eco-tecnología, definida en su sentido más amplio como “el conjunto de dispositivos, 

métodos y procesos que propician una relación armónica con el ambiente y buscan brindar 

beneficios sociales y económicos tangibles a sus usuarios, con referencia a un contexto socio-

ecológico específico” es fundamental para concretar las metas planteadas. El conocimiento 

básico y aplicado generado dentro del Instituto debe por lo tanto complementarse con 

innovación tecnológica para lograr sus metas de realizar ciencia y docencia de vanguardia e 

incidir en la transformación social que se necesita para alcanzar la sustentabilidad.  

Las tecnologías dominantes son muchas veces poco sustentables (centralizadas, ineficientes, 

contaminantes) y no toman en cuenta el gran acervo de conocimiento y experiencias locales, 

así como la diversidad ambiental, biológica y cultural que existe en países como México. Un 

programa dirigido a desarrollar innovaciones eco-tecnológicas debe partir entonces de un 

paradigma y premisas muy diferentes. En particular, la investigación debe ser de tipo integral 

e interdisciplinaria, buscando desarrollar dispositivos, métodos, procesos o materiales que 

puedan ser utilizados por diferentes actores para muy diversos fines y necesidades siempre en 

la búsqueda de incrementar la sustentabilidad y la resiliencia ecológica y social. Para esto se 

debe partir de diagnósticos participativos y estrategias de investigación incluyentes, en donde 

los usuarios sean partícipes del desarrollo de la innovación y se garantice de algún modo los 

beneficios sociales para los diferentes actores.  

El programa agrupará inicialmente líneas e intereses de investigación tan diversos como 
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bioenergía y energías renovables, ecotecnologías, agroecología, restauración, remediación, 

modelación, evaluación de sustentabilidad, evaluación de impacto ecológico, monitoreo 

ambiental y diseño de prácticas alternativas de manejo.  

Estrategia de trabajo 

Se impulsarán los desarrollos tecnológicos en áreas de competencia del personal académico 

del Instituto, concretamente en energías renovables para aplicaciones rurales, ecotecnologías 

domésticas, desarrollo de instrumentación y software para el análisis del uso de las 

innovaciones tecnológicas, manejo de residuos y agua, sistemas de agricultura sustentable 

con énfasis en el manejo, conservación, recuperación de suelos, biofertilizantes y control 

biológico de plagas, sistemas agro-silvo-pastoriles sustentables, estrategias de manejo 

forestal, conservación y recuperación de suelos, sistemas de manejo sustentable de recursos 

vegetales, aprovechamiento sustentable de servicios ecosistémicos fundamentales, 

sistematización de las experiencias de manejo desarrolladas por culturas nativas, educación 

ambiental, modelación dinámica espacialmente explícita para cuantificar el impacto socio-

ecológico de programas de difusión, adopción de tecnologías.  

Esto se promoverá mediante la estructuración de grupos de trabajo con necesidades e 

intereses afines que integrarán investigación, innovación y validación de tecnología, su 

difusión y adopción por usuarios.  

Será prioridad del Programa de Innovación Eco-tecnológica trabajar para la puesta en marcha 

del Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y Manejo Sustentable de Ecosistemas (LEMSE) 

que abordará problemas ambientales promoviendo investigación, innovación ecotecnológica, 

agroecológica, manejo de ecosistemas y difusión de tecnologías a la sociedad. A través de 

este laboratorio nacional,  se desarrollará un laboratorio interdisciplinario con infraestructura 

científica y tecnológica y un programa de vinculación para fortalecer la innovación de 

ecotecnologías en sistemas de manejo sustentables.  

Se identifican tres grupos que pueden conjuntar esfuerzos dentro de este programa de manera 

inmediata y un cuarto grupo transversal que trabajaría con los 3 primeros en cuestiones de 

vinculación: 

Bioenergía y Ecotecnologías  

Trabajará en la consolidación de la Unidad de Innovación en Ecotecnologías, que a su vez 

albergará un Laboratorio de Certificación de Estufas Eficientes y desarrollará: 

1) Sistemas avanzados de combustión de biomasa en aplicaciones residenciales, 

biocombustibles de segunda generación (pellets) de combustión limpia y controlada, 



 337 

microgasificación y combustión forzada, nuevos aislamientos, y diseño de cámaras de 

combustión avanzada para su uso en estufas y boilers. Se evaluará el desempeño 

termodinámico, seguridad, niveles de contaminación y de emisiones contaminantes 

de las estufas. 

2) Modelación Geoespacial para simulación que permita proyectar la capacidad de los 

ecosistemas para proveer bioenergía bajo diversos escenarios y para evaluar la 

factibilidad de proyectos bioenergéticos, optimizar los beneficios esperados en 

mitigación de gases de efecto invernadero y socioeconómicos, en el escalamiento de 

los proyectos.  

3) Evaluación Integral de Impactos, que realizará Análisis de Ciclo de Vida de 

Ecotecnologías en un contexto espacial, Desarrollo de Instrumentación y Software 

para Monitoreo de dispositivos y Evaluaciones de Proyectos Ecotecnológicos.  

4) Líneas de innovación ecotecnológica para viviendas rurales y pequeñas industrias 

(diseño bioclimático, sistemas de captación y almacenamiento de agua, materiales de 

construcción, implementación de ecotecnias, energía solar térmica, y manejo de agua 

y residuos).  

Innovación en eco-tecnología agrícola, pecuaria y forestal.  

El control de plagas, la biofertilización, la recuperación de suelos y bosques y el manejo 

integrado, serán los ejes iniciales. Se generarán insumos agropecuarios y protocolos para 

desarrollarlos, sistemas de manejo integrado agrícola, pecuario, forestal o sus combinaciones, 

prácticas alternativas de manejo, prácticas de restauración, herramientas de monitoreo de 

indicadores ambientales y modelación mediante técnicas de simulación geoespacial de los 

impactos ambientales y económicos esperados por diferentes alternativas tecnológicas y de 

manejo. En este grupo se trabajará en el desarrollo de una Unidad de Innovación en Eco-

tecnología agrícola, pecuaria y forestal que cuente con las instalaciones y el equipamiento 

adecuado para lograr sus objetivos.  

Manejo de recursos naturales y servicios ecosistémicos 

El grupo trabajará de manera participativa con los productores y dueños de las tierras y sus 

recursos, identificando problemas prioritarios. Centrará su atención en recursos (a escalas de 

poblaciones y comunidades bióticas), así como funciones ecosistémicas clave. Sistematizará 

la experiencia generada por diversos grupos del Instituto para desarrollar una propuesta 

nacional de manejo de recursos bióticos y ecosistemas, y una estrategia nacional de manejo 
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de servicios ecosistémicos. Se desarrollarán herramientas de análisis, métodos para valorar 

los impactos y las implicaciones socio-ecológicas del manejo, las funciones y los servicios 

ecosistémicos.  

Vinculación, educación ambiental y capacitación  

El grupo buscará que los proyectos del Programa se vinculen con y reciban retroalimentación 

de la sociedad. Se buscará desarrollar infraestructura y metodología para la difusión, 

comunicación y demostración de los resultados de la labor académica y el funcionamiento de 

las eco-tecnologías, así como para la vinculación con distintos actores sociales usuarios 

(gobierno, empresas, instituciones educativas, público en general). Se establecerán 

colaboraciones entre la UNAM y ONGs especializadas en extensión bajo metodologías 

participativas. Se prestará importancia al desarrollo de emprendimiento social y se ofrecerán 

continuamente cursos especializados y de capacitación técnica, así como talleres de 

capacitación y sensibilización para usuarios.  Una tarea central será crear el Centro de 

Educación Ambiental y Capacitación en Ecotecnologías (CEACE). 

 

PARTICIPANTES QUE HAN HECHO EXPLÍCITO SU INTERÉS 

● Dra. Tuyeni Heita Mwampamba 

● Dr. Omar Masera Cerutti  

● Dra. Patricia Ávila García  

● Dra. Mayra Elena Gavito Pardo  

● Dr. Alejandro Casas Fernández  

● Dr. Miguel Martínez Ramos  

● M. en C. René David Martínez Bravo 

● Dr. John Larsen 

● Dr. Diego Rafel Pérez Salicrup 

● Dr. Carlos Ernesto González Esquivel  

● Dra. Patricia Balvanera Levy 

● Dr. Roberto Antonio Lindig Cisneros 

● M. en C. Alfredo Fernando Fuentes Gutierréz 

● Biól. Yolanda Magdalena García Rodríguez 

● M. en C. Salvador Araiza Méndez 

 

(5) Ecología molecular y funcional 

Objetivo: realizar investigación interdisciplinaria de procesos ecológicos integrando escalas 

desde la molécula hasta el ecosistema. 

Justificación: El desarrollo de investigación ecológica es primordial para tener bases 

científicas para hacer propuestas de diseño de manejo (incluyendo todos los componentes del 

manejo: manejo per se, conservación, restauración, biorremediación, etc.). Recientemente, se 

ha reconocido tanto conceptual como metodológicamente, que se pueden integrar estudios a 

diferentes escalas espaciales y temporales de organización ecológica, lo cual potencia la 
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aplicación de esta investigación a problemas específicos. Por ejemplo, se ha reconocido la 

importancia de las bases genéticas involucradas en procesos funcionales que realizan 

diferentes especies dentro de los ecosistemas. Por lo que entender la diversidad genética, y 

cómo se han seleccionado en diferentes ecosistemas y en diferentes puntos del paisaje, genes 

funcionales específicos, permitirá explorar el porqué de su distribución. Aunado a lo anterior, 

es necesario analizar cómo se expresan los genes funcionales y de esta manera poder entender 

su papel dentro del funcionamiento del ecosistema. Al mismo tiempo es crucial identificar y 

entender procesos  fisiológicos, de modo que se pueda conocer sus efectos ecosistémicos, y/o 

buscar sus bases genéticas en los organismos. Este tipo de estudios integrados, permite tener 

bases científicas sólidas para hacer propuestas de estrategia de manejo ante diferentes 

problemas que enfrentan los ecosistemas mexicanos.  

El grupo de investigadores del CIEco que propone el presente programa tiene la formación 

adecuada (tanto conceptual, como metodológica) para poder enfrentar el reto de este tipo de 

estudios integrales. De esta manera, este programa potencia la investigación básica en 

ecología que se realiza dentro del CIEco y puede ofrecer herramientas conceptuales y 

metodológicas para colaborar con otros Programas dentro del CIEco o fuera del mismo, para 

proponer soluciones a problemas ambientales particulares de México.  

Estrategia: Para que el Programa se integre será necesario realizar actividades de 

intercambio de ideas por medio de reuniones, coloquios para abrir la discusión a otros 

miembros del CIEco y la elaboración de artículos de integración. Esto también estimulará la 

investigación grupal y por tanto, la búsqueda de fondos para financiar la investigación grupal. 

Es importante hacer énfasis que este Programa está muy interesado de interactuar con los 

otros Programas que se desarrollan dentro del Instituto. 

Por último, este Programa puede tener impacto en la formación de Recursos Humanos, ya sea 

participando en programas formales a nivel licenciatura (como el programa de Licenciatura 

en Ecología de la ENES-Morelia) o a nivel posgrado (Posgrado en Ciencias Biológica, área 

de  Conocimiento de Ecología) o por medio de la dirección de tesis a diferentes niveles.  

 

PARTICIPANTES (QUE HAN HECHO EXPLÍCITO SU INTERÉS) 

● Dr. Antonio González Rodríguez 

● Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa 

● Dr. Jorge Ernesto Schondube Friedewold 

● Dr. Mauricio Quesada Avendaño 

● Dr. Felipe García Oliva 

● Dr. Erick de la Barrera Montpellier 

● Dr. Víctor Rocha Ramírez 

● Biól. José Gumersindo Sánchez Montoya 

● M. en C. Rodrigo Velázquez Durán  

● Dr. Francisco Javier Espinosa García  

● Dra. Ek del Val de Gortari 

● Dr. Héctor Takeshi Arita Watanabe 

● Dr. Alejandro Casas Fernández  

● Dr. Horacio Paz Hernández 
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ANEXO 12 
 

PROYECTO DE LABORATORIO NACIONAL DE 

ECOTECNOLOGÍAS Y MANEJO SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS  
 
GENERAL 
 
Descripción de la propuesta:  
 
El mundo padece problemas ambientales sin precedentes y el cambio global pone en 

entredicho la propia existencia del planeta. El Laboratorio Nacional de Ecotecnologías y 

Manejo Sustentable de Ecosistemas (LEMSE) abordará problemas ambientales promoviendo 

investigación, innovación ecotecnológica, agroecológica, manejo de ecosistemas y difusión 

de tecnologías a la sociedad. Fortalecerá el desarrollo de grupos de investigación, apoyará a 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la SC y empresas. Impactará en 

investigación colaborando con expertos nacionales e internacionales. 

Durante el primer año montará la infraestructura del Laboratorio, en el segundo y tercer años 

se llegará a los usuarios (empresas/organizaciones/investigadores). Se desarrollará tecnología 

limpia para combustión a pequeña escala para aplicaciones residenciales y pequeñas 

industrias; control biológico de plagas, conservación y restauración de suelos; agroforestería 

y manejo sustentable de recursos forestales y servicios ecosistémicos. El grupo estará 

formado por académicos de alto nivel del CIEco (eventualmente el IIES), CIGA, IER, IIM de 

la UNAM, e INIRENA de la UMSNH. Se colaborará además con el PUMA,el INECC y 

GIRA A.C., y con 5 Posgrados (Ciencias Biológicas, Geografía, Ciencias Biomédicas e 

Ingeniería de la UNAM, y del INIRENA de la UMSNH). 

El CIEco es ideal para establecer el LEMSE, dado su liderazgo nacional e internacional en 

ecotecnologías, agroecología y manejo de ecosistemas. Existe infraestructura física y 

académica para albergar al Laboratorio y éste forma parte del plan de desarrollo institucional 

del CIEco. Estará formado por 5 unidades: (1) Unidad de Innovación en Ecotecnologías 

(UIE); (2) Unidad de Innovación en Agroecología (UIA), (3) Unidad de Manejo de 

Ecosistemas (UME), (4) Laboratorio de Certificación de Estufas Eficientes (LCEE), y (5) 

Centro de Educación Ambiental y Capacitación en Ecotecnologías (CEACE). 

La UIE se enfocará en el estudio y desarrollo de biocombustibles sólidos, procesos de 

microgasificación y combustión eficiente a pequeña escala, desarrollo de instrumentación y 
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software para monitoreo; modelación geoespacial de abasto sustentable de biomasa e 

impactos ambientales de estufas eficientes; evaluación de impactos mediante análisis de ciclo 

de vida diferenciados en el espacio (ACV-E). Se desarrollarán líneas de innovación 

ecotecnológica en viviendas y ecotécnias domésticas, manejo de agua y residuos. 

La UIA dirigirá esfuerzos en desarrollar tecnología para el manejo agrícola, pecuario y 

forestal sustentable. Pondrá particular atención en procesos de producción orgánicos limpios, 

que aseguren la recuperación de los recursos y el mantenimiento de funciones de 

ecosistémicas. Serán temas prioritarios el control biológico de plagas, biofertilizantes, 

recuperación de suelos y manejo integrado de sistemas agro-silvo-pastoriles. 

La UME dirigirá esfuerzos en la integración de tecnologías de manejo de recursos forestales a 

escala de poblaciones y comunidades bióticas. El CIEco ha desarrollado investigación 

aplicada en estos niveles en ecosistemas tropicales, secos y templados que permiten integrar 

estrategias de manejo sustentable. Se buscará innovar tecnología para el manejo de servicios 

ecosistémicos, especialmente los de provisión y regulación. 

El LCEE afianzará los esfuerzos del CIEco para atender la demanda de certificación de más 

de 100 fabricantes de estufas, el INECC, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), entre otros. Se dotará de equipos de punta para la evaluación del 

desempeño termodinámico, seguridad, contaminación intramuros y emisiones de gases 

contaminantes.  

El CEACE asegurará que los impactos del LEMSE lleguen a la sociedad. Contará con 

infraestructura y metodologías para la difusión de información, capacitación y sensibilización 

de los distintos actores sociales (usuarios, gobierno, empresas) en ecotecnologías. 

 

Objetivo general:  
 
Desarrollar, implementar y operar un laboratorio interdisciplinario con infraestructura 

científica y tecnológica y un programa de vinculación para fortalecer la innovación de 

ecotecnologías en sistemas de manejo sustentables. Articulará el trabajo de 5 Unidades que 

integrarán investigación, innovación y validación de tecnología, su difusión y adopción por 

usuarios. 

La UIE estudiará y desarrollará sistemas avanzados de combustión de biomasa en 

aplicaciones residenciales, biocombustibles de segunda generación (pellets) de combustión 

limpia y controlada, microgasificación y combustión forzada, nuevos aislamientos, y diseño 
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de cámaras de combustión avanzada para su uso en estufas y boilers. Tendrá un Módulo de 

Modelación Geoespacial para simulación espacial que permita proyectar la capacidad de los 

ecosistemas para proveer bioenergía bajo diversos escenarios y para evaluar la factibilidad de 

proyectos bioenergéticos, optimizar los beneficios esperados en mitigación de gases de efecto 

invernadero y socioeconómicos, en el escalamiento de los proyectos. Tendrá un Módulo de 

Evaluación Integral de Impactos, que realizará Análisis de Ciclo de Vida de Ecotecnologías 

en un contexto espacial, Desarrollo de Instrumentación y Software para Monitoreo de 

dispositivos y Evaluaciones de Proyectos Ecotecnológicos. Al tercer año se desarrollarán 

líneas de innovación ecotecnológica para viviendas rurales y pequeñas industrias (diseño 

bioclimático, materiales de construcción, implementación de ecotecnias, energía solar 

térmica, y manejo de agua y residuos). 

La UIA desarrollará tecnología agrícola, pecuaria y forestal sustentable, en procesos 

orgánicos limpios, que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas. El control de plagas, 

biofertilización, la recuperación de suelos y el manejo integrado de sistemas agro-silvo-

pastoriles, serán los ejes iniciales. Se generará información sobre el funcionamiento biofísico 

y productivo de los sistemas de manejo a nivel de parcela, a fin de acoplarla con datos aéreos 

que cubran las unidades de paisaje; se modelará mediante técnicas de simulación geoespacial 

los impactos ambientales y económicos esperados por diferentes alternativas ecotecnológicas 

y de manejo. 

La UME trabajará de manera participativa con los productores y dueños de las tierras y sus 

recursos, identificando problemas prioritarios. Centrará su atención en recursos (a escalas de 

poblaciones y comunidades bióticas), así como funciones ecosistémicas clave. Sistematizará 

la experiencia generada por diversos grupos del CIEco para desarrollar una propuesta 

nacional de manejo de recursos bióticos y ecosistemas, y una estrategia nacional de manejo 

de servicios ecosistémicos estratégicos.  

El LCEE atenderá la demanda de certificación de más de 100 fabricantes de estufas, el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional de Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) entre otros, que actualmente se difunden en más de 

600,000 hogares del país. Se evaluará el desempeño de estufas siguiendo la metodología de la 

Alianza Global para las Estufas Limpias. Se evaluará el desempeño termodinámico, 

seguridad, niveles de contaminación y de emisiones contaminantes. Se realizarán 

adaptaciones de cámaras de dilución y otros mecanismos y protocolos de evaluación 

siguiendo estándares internacionales. 
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El CEACE, permitirá que los logros del LEMSE lleguen a la sociedad. Se establecerá una 

colaboración entre la UNAM y ONGs especializadas en extensión bajo metodologías 

participativas. Tendrá una sede en el Campus Morelia y un Centro de Extensión Rural en 

Pátzcuaro. El Módulo de Educación Ambiental Contará con infraestructura y metodología 

para la difusión de los resultados del LEMSE, así como para la comunicación con distintos 

actores sociales usuarios (gobierno, empresas) de ecotecnologías. Se prestará importancia al 

desarrollo de emprendimiento social. 

 
Resultados esperados: 
 
El LEMSE será un gran impulso para desarrollar ecotecnologías, sistemas agro-silvo-

pastoriles sustentables, conservación y recuperación de suelos y sistemas de manejo 

sustentable de recursos y servicios ecosistémicos: 

1) Establecerá infraestructura y equipamiento para innovación y certificación de 

ecotecnologías, de acuerdo con los ritmos que imponen las necesidades asociadas a la 

acelerada crisis ambiental contemporánea. Centrará su atención en el desarrollo de 

tecnologías para atender necesidades de energía para aplicaciones rurales, ecotecnologías 

domésticas, manejo de residuos y agua. 

2) Consolidará un enfoque participativo de investigación-innovación-difusión, para integrar 

la investigación científica y tecnológica con el desarrollo de tecnología y su adopción, acorde 

con las necesidades de los sectores más desfavorecidos del país. 

3) Fortalecerá la innovación científica y tecnológica de diversas instituciones del país, 

aumentando la colaboración a largo plazo entre instituciones académicas nacionales e 

internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en estos temas. 

4) Establecerá equipamiento para validar estufas eficientes de biomasa y solares; se insertará 

en procesos de certificación con los organismos de normalización y estandarización 

nacionales. Desarrollará prototipos de estufas de combustión avanzada de biomasa con 

potencial aplicación a nivel internacional. 

5) Desarrollará ecotecnias de uso doméstico para optimizar el uso de agua, energía y formas 

sustentables de manejo de residuos, como modelos para la construcción de viviendas. 

6) Desarrollará sistemas de agricultura orgánica, con énfasis en el manejo, conservación, 

recuperación de suelos, biofertilizantes y control biológico de plagas. 
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7) Diseñará diversos sistemas agro-silvo-pastoriles integrados para la conservación de suelos, 

biodiversidad, humedad y aumento de la productividad. 

8) Desarrollará estrategias de manejo forestal en áreas tropicales húmedas y secas, en zonas 

templadas, pastizales, áridas y semiáridas del país. Se sistematizarán las experiencias de 

manejo desarrolladas por culturas nativas, así como las que brinda la investigación ecológica. 

La sistematización busca desarrollar una política nacional de aprovechamiento sustentable de 

recursos forestales. Aspira también a integrar una estrategia nacional para el aprovechamiento 

sustentable de servicios ecosistémicos fundamentales de México. 

9) Desarrollará modelación dinámica espacialmente explícita para cuantificar el impacto 

socio-ecológico de programas de difusión, adopción y recreación de ecotecnologías; 

desarrollo de monitores electrónicos y software para el análisis del uso de ecotecnologías. 

10) Se formarán 4 postdoctorados; 4 doctores; 6 maestros y 10 estudiantes de licenciatura, 

además del fortalecimiento académico de las distintas dependencias e instituciones del grupo 

académico proponente. 

11) El grupo participante se propone publicar anualmente al menos 20 artículos indizados en 

ISI, libros, capítulos de libro y 20 publicaciones de divulgación científica. El área de 

vinculación del CIEco colaborará con el Laboratorio Nacional para desarrollar una estrategia 

integral de difusión y apropiación de ecotecnologías rurales. 

12) Desarrollará y llevará a cabo una línea de especialización en Ecotecnologías en la LCA 

de la ENES, Morelia, la cual encontrará en el Laboratorio Nacional una gran diversidad de 

opciones para su desarrollo profesional. Otras carreras como la de Ecología y la de Manejo 

Agroforestal de la ENES encontrarán también grupos de trabajo. 

13) El Laboratorio Nacional dará continuidad al Encuentro Nacional de Ecotecnologías, e 

impulsará un seminario nacional e internacional. 

14) El CEACE ofrecerá continuamente cursos especializados y de capacitación técnica, así 

como talleres de capacitación y sensibilización para usuarios en el Centro de Extensión 

Regional. 

 
PROTOCOLO  
 
Antecedentes:  
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El mundo padece problemas ambientales sin precedentes en la historia. El cambio climático, 

la desforestación y desertificación, la alta dependencia de combustibles fósiles, ponen en 

entredicho las bases materiales del desarrollo y la propia existencia de la humanidad. En 

particular, se han difundido tecnologías centralizadas poco accesibles y adecuadas a la 

mayoría de los pobladores y productores de las zonas rurales que manejan los ecosistemas. 

Las tecnologías dominantes son en general muy ineficientes, están basadas en el uso de 

combustibles fósiles, y no toman en cuenta el gran acervo de conocimiento y experiencias 

locales, así como la biodiversidad que existe en países como México.  

Es urgente un cambio de paradigma basado en el uso de los recursos renovables y un manejo 

sustentable de los ecosistemas. Las ecotecnologías y sistemas de manejo multifuncionales 

(e.g agroecológicos y  agroforestales) son áreas emergentes de rápido  desarrollo e 

innovación a nivel internacional, pero todavía con un gran déficit de financiamento en 

nuestro país. Existe por ejemplo una Alianza Global para Estufas Limpias que promueve la 

adopción de 100 millones de estufas de combustión avanzada para el 2020. Su apoyo requiere 

de enfoques integrales e interdisciplinarios que liguen la investigación básica y aplicada, con 

el desarrollo y validación de tecnología y su posterior difusión y adopción por los actores 

sociales relevantes.  

 
Justificación:  
 
Un alto porcentaje de los esfuerzos de innovación en México NO se transforma en productos 

tecnológicos comercialmente viables ni llegan a usuarios. El modelo de innovación 

tradicional –investigación en centros especializados, tecnología con patentes y acceso a través 

del mercado- no ha sido adecuado para resolver las necesidades de los pobladores, 

particularmente los de las áreas rurales. 

Existen en México esfuerzos en innovación ecotecnológica, pero están descoordinados, 

tienen poca continuidad y carecen de mecanismos de validación y de metodologías para la 

difusión y monitoreo. Por ejemplo, la cocción representa el 80% del consumo de energía en 

el sector rural, y 24 millones de usuarios dependen de la biomasa. Se ha desarrollado ya un 

sector de innovación y un mercado emergente de estufas eficientes, pero éste necesita 

consolidarse. El CIEco ha organizado 2 Encuentros Nacionales de Ecotecnias que han 

permitido un panorama de la ecotecnología en México, sus retos y oportunidades. Las 

ecotecnologías comprenden estrategias, técnicas y herramientas que buscan resolver 

problemas ambientales hacia una mayor sustentabilidad. Son ecotecnologías aquellas que 
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buscan abatir el uso de leña, disminuir el uso de insumos químicos en la agricultura, sanear el 

agua y manejar de manera sustentable los ecosistemas. Este proyecto brinda un esfuerzo 

pionero, que catalizará esfuerzos de grupos de investigación para generar un Laboratorio con 

gran impacto académico y social. 

 
Objetivos específicos:  
 

Establecimiento de la UIE, dirigida a desarrollar sistemas avanzados de combustión de 

biomasa a pequeña escala; combustibles biomásicos de segunda generación, procesos de 

microgasificación y combustión forzada, nuevos materiales para cámaras de combustión y 

cocinas solares. Tendrá un Módulo de Modelación Geoespacial Avanzada y uno que realizará 

Análisis de Ciclo de Vida de Ecotecnologías. Se desarrollarán prototipos ecotecnológicos, 

instrumentación y software para Monitoreo electrónico de los dispositivos y Evaluaciones de 

Sustentabilidad de los Proyectos. Al tercer año, se proyectará la innovación ecotecnológica a 

la atención de problemas de vivienda rural, manejo de agua y residuos sólidos. 

Establecimiento de la UIA Se instalará un área experimental con equipo avanzados para 

experimentación y generación de conocimiento sobre tecnologías de innovación para la 

agricultura y manejo integrado de agroecosistemas. Se desarrollará tecnología para manejo 

agrícola, pecuario y forestal sustentable en sistemas integrados. Se pondrá énfasis en el 

control biológico de plagas, biofertilizantes y la recuperación y conservación de suelos. El 

equipamiento permitirá medir cambios en tiempo real y de manera remota en las tasas de 

productividad, infiltración, acidificación del suelo, ó presencia de plagas. 

Establecimiento de la UME. Esta Unidad tendrá un área experimental en la infraestructura 

descrita arriba. La mayor parte de su investigación la lleva a cabo in situ y el área controlada 

permitirá poner a prueba hipótesis y diseño de dispositivos. Uno de los principales temas es el 

aprovechamiento sustentable de recursos forestales. El CIEco cuenta con experiencia amplia 

en diferentes tipos de ecosistemas, formas de vida y grupos de organismos. El Laboratorio 

Nacional sistematizará las estrategias tecnológicas para grupos amplios de recursos y 

ecosistemas. Trabajará en restauración ecológica, desarrollando investigación aplicada e 

innovaciones tecnológicas. También será parte de esta Unidad el diagnóstico y desarrollo de 

estrategias de manejo de servicios ecosistemas estratégicos del país. 

Establecimiento del LCEE.  i) instalación, adaptación y calibración de equipos para evaluar el 

desempeño de estufas eficientes siguiendo la metodología de la Alianza Global para las 
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Estufas Limpias (GACC). Se evaluarán el desempeño termodinámico, seguridad, niveles de 

contaminación intramuros y niveles de emisiones de gases contaminantes (CO2, CO, NOx, 

SOx, PM y Carbono Negro, entre otros); ii) desarrollo de los protocolos internacionales de 

evaluación de etufas eficientes; iii) evaluación de distintos modelos de estufas disponibles en 

el mercado. 

Establecimiento del CEACE, i) construcción de las instalaciones con 400 m2 para las 

actividades del CEACE; ii) protocolos y metodologías de formación/aprendizaje 

ecotecnológico así como curricula de cursos y talleres, iii) materiales de divulgación. 

 
Metas Cuantificables:  

 

 Establecer un Laboratorio Líder en el campo de la Innovación Ecotecnológica en 

México con 5 Unidades fuertemente integradas 

 Apoyar a los Centros de Investigación Descentralizados del país con proyectos de 

investigación de largo plazo, alto impacto CYT y  alta relevancia social. 

 Consolidar una Red de Instituciones en la temática de innovación ecotecnológica y 

manejo sustentable de ecosistemas con aporte de instituciones nacionales e 

internacionales 

 Desarrollar tecnología sustentable, social y ambientalmente apropiada a las 

necesidades de los habitantes rurales, en particular la población más marginada 

 Apoyar el desarrollo de la pequeña industria y empresas nacionales a través de 

enfoques de emprendimiento social y de validación e innovación tecnológica  

 Establecer una Metodología de Innovación-Vinculación- Difusión tecnológica con 

alto impacto social 

 Contar con un Laboratorio de Certificación de Ecotecnologías para la Cocción  

 Ser el primer laboratorio de México con capacidad de monitoreo remoto de variables 

ambientales y productivas. 

 Proveer de servicios al sector gubernamental (desarrollo social) y privado. 

 Lograr la autosuficiencia financiera en 7 años  

 

Entregables:  

 

1. Infraestructura:  

 

 Unidad de Innovación Tecnológica 

 Centro de Educación Ambiental y Capacitación en Ecotecnologías 

 Unidad de Innovación Agroecológica 

 Unidad de Manejo de Ecosistemas 

 Laboratorio de Certificación de Estufas Eficientes 

 

2. Tecnología: 

 

2.1. Paquetes para manejo agrícola y forestal 
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 Sistemas de manejo sustentable de  productos forestales y agroforestales  -orquídeas, 

agaves, palmas, guayacán y otros) 

 

2.2 Software 

 Modelo geoespacial para análisis de intervenciones ecotecnológicas y de manejo 

agroforestal 

 Aplicación para celulares sobre aprovechamiento de palma Xate 

 Aplicación para Monitoreo de Uso de Estufas Eficientes (SUMS) 

 

2.3. Prototipos 

 Estufa de combustión avanzada de biomasa  

 Secador solar para la deshidratación de alimentos  

 Sistema SCALL (captación y almacenamiento de agua de lluvia)  

 

2.4. Manuales y Protocolos 

 Detección rápida del nivel de sensibilidad de plantas nativas al estrés hídrico y 

térmico 

 Restauración ecológica de sistemas severamente degradados 

 Selección de especies vegetales útiles para la restauración de bosques 

 Producción, análisis de riesgo y prueba de calidad y eficiencia de agentes de control 

biológico y biofertilizantes, compostas y lixiviados.  

 Manejo de poblaciones nativas de microorganismos benéficos en relación a salud y 

nutrición vegetal 

 Evaluación y certificación de estufas de biomasa. 

 Análisis de calidad del biodiesel a partir de aceite vegetal usado 

 Restauración ecológica desde un enfoque participativo  

 Guía para buenas prácticas de sistemas de manejo agrícolas  

 Guía para conservación agro-biodiversidad  

 

2.5. Reportes 

 Estrategia de manejo sustentable de agaves mezcaleros y otros recursos forestales no 

maderables de zonas áridas y semiáridas.  

 Estrategia de manejo integrado del fuego  

 Estrategia de adaptación agrícola al cambio climático en cultivos específicos. 

 Programa de monitoreo y certificación de estufas eficientes 

 

2.6. Marcos de evaluación 

 Evaluación de indicadores de la calidad y la salud del suelo 

 Marco para evaluación de sustentabilidad sistemas de manejo y tecnológicos 

(MESMIS) 

 Metodología de Análisis de Ciclo de Vida aplicado a Ecotecnologías de Cocción 

(biomasa y solares) 

 

3. Docencia y Formación de Recursos Humanos: 

 

 Formación de 4 post-doctorantes; 4 doctores; 6 maestros y 10 licenciados y 

fortalecimiento del grupo académico proponente 

 10 Cursos de Posgrado y 10 Cursos de Licenciatura 
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 Curricula curso de Ecotecnologías en la LCA de la ENES, Morelia 

 

4. Publicaciones: 
 

 20 artículos en revistas ISI  
 20 productos de divulgación científica 

 
5. Vinculación: Cursos, Talleres y Seminarios 
 

 Un seminario internacional sobre ecotecnologías 
 Cursos de educación continua (sobre Educación Ambiental y otros temas) 
 8 Cursos de Capacitación (Ecotecnologías, Evaluación de Estufas, Evaluación de 

Calidad suelos) 
 3 Cursos de Especialización  (Manejo de Ambientes Controlados, Emisiones de 

Estufas) 
 3 talleres de capacitación para Productores  

 
Propiedad intelectual: Máximo del texto 
 

GRUPO DE TRABAJO 
 
DR. OMAR MASERA CERUTTI 
 
CVU: 15521 
Nombre: OMAR RAUL 
Apellido paterno: MASERA  
Apellido materno:     CERUTTI 
Nivel académico: DOCTORADO 
Campo de conocimiento: 
Disciplina: 
Subdisciplina: 
Especialidad: 
Institución: UNAM  
Pertenece al SNI: SI Nivel SNI: 3 
  
Producto que generará:  
Prototipo de Estufas Eficientes, Conocimientos Científicos Tecnológicos, Artículos de 
Investigación, Formación de Recursos Humanos, Cursos, Unidad de Innovación 
Tecnológica  
 
Información relevante del participante:  
Investigador Tit. C, UNAM. Experiencia en desarrollo de eco-tecnología bioenergética y  
modelos de impacto tecnológico y apropiación social de la tecnología. Varios años de 
liderazgo de grupos de investigación interdisciplinarios. 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto Máximo del texto (3900 
caracteres) Será el responsable de las actividades de establecimiento del Laboratorio. 
Coordinar las actividades de investigación y ejecución del proyecto propuesto; 
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Organización de trabajo del grupo y de los eventos académicos; Brindará cursos y 
apoyará los talleres de capacitación ecotecnológica. Elaboración de los reportes técnicos 
del proyecto; Desarrollo de prototipos de estufas de combustión avanzada, métodos de 
análisis de impacto socio-ambiental y monitoreo electrónico de ecotecnologías. 
Formación de recursos humanos en ecotecnología, particularmente en los temas 
relacionados con la combustión avanzada de la biomasa en aplicaciones residenciales y 
sus impactos socio-ambientales; Desarrollo de proyectos de investigación en 
colaboración con instituciones internacionales; Establecimiento de la relación entre el 
sector de pequeña industria, emprendedores sociales y el LEMSE. 
 
DR. ALEJANDRO CASAS FERNANDEZ 
 
CVU: X_acasas15509 
Nombre: Alejandro 
 
Apellido paterno: Casas 
Apellido materno: Fernández 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Botánica 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Ecología evolutiva 
Especialidad: Manejo de recursos genéticos 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI: Si  Nivel SNI: III 
  
Producto que generará: (1) Modelos de sistemas agroforestales para distintas regiones 
de México. (2) Estrategias de manejo sustentable de agaves mezcaleros y otros recursos 
forestales no maderables de zonas áridas y semiáridas. 
 
Información relevante del participante: Máximo del texto: Director del CIEco. 
Coordina el Laboratorio de Ecología y Evolución de Recursos Vegetales, colabora 
académicamente con grupos de Perú, Brasil y Argentina que estudian etnobiología y 
ecología de procesos de domesticación y manejo in situ de recursos genéticos. 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto  
(1) Realizará investigaciones sobre recursos forestales con potencial como alimentos, 

medicinas, forraje y biocombustibles, principalmente. Documentando técnicas de 
manejo tradicionalmente desarrolladas y evaluando su posible aplicación a sistemas 
óptimos de manejo sustentable. 

(2) Generará una base de datos como base para un inventario nacional de recursos 
forestales y agroforestales, propiedades y técnicas de manejo. 

(3) Desarrollará un inventario nacional de técnicas de manejo agroforestal y modelos 
de aprovechamiento óptimo del espacio de acuerdo con criterios de producción, 
conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

(4) Desarrollará propuestas de aprovechamiento sustentable para distintos grupos de 
recursos forestales no maderables de zonas áridas y semiáridas. 
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(5) Específicamente se vinculará con organizaciones civiles y sociales productoras de 
mezcal con el fin de desarrollar estrategias sustentables de aprovechamiento de los 
recursos utilizados y comercio justo de sus productos. 

 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 7 de doctorado, 13 de maestría; en proceso: 10 de 
doctorado, 1 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Ecología del manejo in situ de recursos forestales, manejo 
sustentable de recursos genéticos. 
 
DR. HORACIO ARMANDO PAZ HERNÁNDEZ 
 
CVU: X_hpaz120646 
Nombre: Horacio Armando 
 
Apellido paterno: Paz 
Apellido materno: Hernández 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Botánica 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Ecofisiología vegetal 
Especialidad: Ecofisiología del estrés en plantas 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI: Si  Nivel SNI: I 
  
Producto que generará: (1) Herramientas para la detección rápida del nivel de 
sensibilidad o resistencia de plantas nativas al estrés hídrico y térmico. (2) Modelos 
experimentales para realizar barridos rápidos de la resistencia al estrés de múltiples 
especies o para el mejoramiento de las mismas. (3) Modelos de manejo sustentable de 
orquídeas in situ y ex situ. (5) Herramientas para la selección de especies vegetales 
útiles en esfuerzos de restauración ecológica de bosques. 
Información relevante del participante: Máximo del texto: Investigador titular B del 
CIECO. Dirige el Laboratorio de Ecología Funcional y Restauración de Bosques, colabora 
académicamente con grupos de México, EU, Holanda, Alemania y Colombia que estudian 
la ecología funcional de bosques tropicales, manejo y restauración de bosques.  
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto  
(6) Realizará investigaciones experimentales en múltiples especies para derivar 

patrones generales de respuesta de diferentes grupos de plantas nativas a eventos 
extremos de estrés hídrico y térmico.   
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(7) Desarrollará protocolos experimentales para la detección rápida de la resistencia al 
estrés en plantas. 

(8) Desarrollará manuales para la detección rápida del nivel de resistencia al estrés 
hídrico y térmico en plantas, basados en atributos funcionales de fácil medición.  

(9) Desarrollará estudios experimentales de las respuestas de las orquídeas tanto al 
microambiente, como al la cosecha de tejidos vegetativos y reproductivos. Se 
persigue generar modelos de aprovechamiento y manejo sustentable de orquídeas, 
basados en las respuestas ecofisiológicas. 

 
 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
 
Número de Estudiantes. Recibidos: 01 de doctorado, 08 de maestría, 02 de licenciatura, 
01 en proceso (maestria).  
 
Líneas de Investigación: Ecología funcional en plantas, Ecología de la Restauración de 
Bosques, Ecofisiología comparativa del estrés en plantas, Ecofisiología de plantas ante el 
cambio climático.  
 
 
DR. ROBERTO ANTONIO LINDIG CISNEROS 
 
CVU: X_rlindig26213 
Nombre: Roberto Antonio 
 
Apellido paterno: Lindig 
Apellido materno: Cisneros 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Restauración Ecológica 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina:  
Especialidad: Restauración ecológica participativa 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI:Si  Nivel SNI: II 
  
Producto que generará:  
 
(1) Modelos de barreras, ecológicas y sociales, para la restauración ecológica. 
Estrategias para abordar la restauración ecológica desde un enfoque participativo. 
 
(2) Técnicas de restauración ecológica de sistemas severamente degradados a través de 
el establecimiento de interacciones positivas entre organismos. 
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Información relevante del participante: Coordina el Laboratorio de Ecología de 
Restauración de CIEco. Ha llevado a cabo proyectos de restauración ecológica 
participativa con comunidades indígenas y rurales. Ha participado con diversas 
entidades gubernamentales en la elaboración de planes de restauración para áreas 
naturales protegidas. Ha desarrollado técnicas de restauración para sitios afectados por 
prácticas agrícolas inadecuadas y severamente degradados 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. 
(1) Realizará investigaciones con la finalidad de establecer metodologías para la 

restauración ecológica participativa. 
(2) Compilara una base de datos con experiencias de restauración ecológica a nivel 

nacional para contar con información relevante para esta práctica en los diversos 
ecosistemas del país y para integrarla a las estrategias de manejo forestal. 

(3) Desarrollará técnicas de restauración ecológica para sitios severamente degradados 
para reincorporarlos a esquemas de manejo sustentable.  

 
 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 5 de doctorado, 11 de maestría; en proceso: 2 de 
doctorado, 1 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Restauración ecología participativa, modelos no lineales de 
restauración ecológica. 
 
 
DR. DIEGO RAFAEL PÉREZ SALICRUP 
 
CVU: X_dperez21908 
Nombre: Diego Rafael 
 
Apellido paterno: Pérez 
Apellido materno: Salicrup 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Botánica 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Otras Áreas en Ecología 
Especialidad: Ecología del Manejo de Recursos Forestales 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI: Si  Nivel SNI: II 
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Producto que generará: (1) Modelos de sistemas forestales para distintas regiones de 
México. (2) Estrategias de manejo integrado del fuego en diferentes ecosistemas de 
México. 
 
Información relevante del participante:  
Investigador Titular B de Tiempo Completo. Coordina Laboratorio de Ecología del 
Manejo de Recursos Forestales del CIEco. Colabora con investigadores de E.U.A. y 
México en temas de manejo forestal en bosques templados y tropicales, así como 
manejo del fuego. 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. 
(10) Llevará a cabo proyectos de investigación para evaluar el impacto de diferentes 

prácticas de aprovechamiento forestal sobre la capacidad regenerativa de los 
bosques.  

(11) Investigará, por medio de técnicas dendrocronológicas, la historia reciente de 
ecosistemas forestales y las secuelas de perturbaciones naturales y humanas. 

(12) Investigará sobre las modificaciones al régimen de perturbaciones que 
experimentan los ecosistemas en el contexto del cambio climático.  

(13) Conducirá proyectos de investigación para entender las consecuencias del 
aprovechamiento y de prácticas encaminadas a la restauración en ecosistemas 
forestales. 

(14) En base a la información producida en los primeros cuatro puntos, desarrollará 
propuestas para hacer más sustentable el manejo de ecosistemas forestales. 

(15) Desarrollará proyectos en constante participación con usuarios y dueños de 
predios forestales. 

 
 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas, Maestría y 
Doctorado en Geografía. 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 1 de doctorado, 9 de maestría; en proceso: 3 de 
doctorado, 3 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Ecología del manejo de recursos forestales, Ecología de lianas, 
Ecología del fuego. 
 
DR. JOHN LARSEN 
 
CVU: 343700 
Nombre: John 
Apellido paterno: Larsen  
Apellido materno:  
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Agroecología  
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Disciplina: Microbiología 
Subdisciplina: Interacciones planta-microbio-suelo 
Especialidad: Control biológico y biofertilizantes 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI: Si  Nivel SNI: II 
  
Producto que generará:  
Protocolos de producción, análisis de riesgo y prueba de calidad y eficiencia de inoculo 
de agentes de control biológico y biofertilizantes. Protocolos de manejo de poblaciones 
nativos de microorganismos benéficos en relación a salud y nutrición vegetal.  
 
Información relevante del participante:  
Coordina el Laboratorio de Agroecología en el CIEco, UNAM Campus Morelia.  
Responsable técnico de los proyectos SEP-CONACyT 179319 y PROINNOVA-CONACyT 
198839. Además participa en dos redes de investigación de PROMEP.   
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. 

1) Se realizara investigaciones nacionales sobre integración del uso de control 
biológico y biofertilizantes en diferentes cultivos de cereales y hortalizas con 
experimentos controlados (laboratorio, cameras de crecimiento y invernadero) y 
experimentos en el campo.         

2) Participara en el desarrollo de innovaciones tecnológicas con el sector 
agroindustrial relacionados con control biológico y biofertilizacion incluyendo 
tecnológica de producción e aplicación del inoculo. 

3) Desarrollara protocolos para producción de inoculo de agentes de control 
biológico y biofertilizantes en base de microorganismos indígenas.      

4) Desarrollara protocolos para prueba de calidad y eficiencia de agentes de control 
biológico y biofertilizantes.  

5) Realizara investigaciones sobre posibles impactos colaterales ambos del uso de 
plaguicidas químicos y agentes de control biológico.    

6) Desarrollará protocolos para el manejo de las poblaciones nativos de agentes de 
control biológico y biofertilizantes en diversos sistemas de producción de 
cereales y hortalizas.   

7) Se vinculará con tomadores de decisiones en el sector gubernamental agrícola y 
ambiental, asociaciones civiles con interés en producción orgánica, asociaciones 
de productores ambos con producción de autoconsumo hasta producción 
industrial y la agroindustria en general como empresas que producen insumos 
biológicos de control biológico y biofertilizantes.  

 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México, Programa de Excelencia: 
Posgrado en Ciencias Biológicas 
 
Institución: Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Programa de 
Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas  
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 1 de maestría; en proceso: 3 de doctorado, 6 de 
maestría. 
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Líneas de Investigación: Agroecología, biología del suelo, interacciones planta-microbio-
suelo, fitopatología, control biológico, biofertilizantes.  
 
DRA. MAYRA ELENA GAVITO PARDO 
 
CVU: X_mgavito122153 
Nombre: Mayra Elena 
 
Apellido paterno: Gavito 
Apellido materno: Pardo 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Ciencias de la Vida 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Edafología 
Especialidad: Ecologia del suelo 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI:Si  Nivel SNI: II 
  
Producto que generará: (1) Protocolos para identificación y validación de indicadores 
de la calidad del suelo (2) Marcos de evaluación integral de la calidad y la salud del 
suelo. (3)  Sistemas de evaluación de indicadores ambientales (guías impresas y 
software). (4)  Talleres de capacitación y materiales de divulgación.  
 
Información relevante del participante: Investigadora Titular B. Coordina el Laboratorio 
de Interacciones Planta-Microbio-Ambiente. Ha desarrollado investigación básica y 
aplicada, evaluaciones de impacto ecológico, materiales de divulgación, guías de campo 
y de autoevaluación en proyectos UNAM, FOMIX, Fundación Produce. 
 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto.  
 
(1)  Desarrollará investigaciones para derivar rutas y protocolos para la identificación y 
validación de indicadores de la calidad del suelo, el mantenimiento de las funciones 
ecosistémicas y los servicios ecosistémicos del suelo frente a los efectos del manejo 
agrícola o pecuario, el cambio de uso de suelo y el cambio climático. 
(2)  Diseñará  las bases conceptuales y colaborará con asesores en modelación y 
desarrollo de software para generar marcos de evaluación integral de la calidad y la 
salud del suelo que se apliquen por sí solos o como parte de evaluaciones de 
sustentabilidad que comprendan varias áreas y que puedan ser transferidos a 
instituciones, técnicos  o productores.  
(3)  Trabajará en el desarrollo de sistemas de autoevaluación (diseño de guías impresas 
y software de autoevaluación para productores, asociaciones de productores e 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales) para diagnosticar y monitorear 
la calidad y salud del suelo y el impacto ambiental antes  y después de la 
implementación de manejos alternativos o acciones correctivas. Esto implica el diseño 
de sistemas de autoevaluación que van desde simples cuestionarios en materiales 
impresos para quienes no tienen acceso a computadoras, al desarrollo de software 
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especializado para la evaluación de parcelas individuales y el mapeo de áreas grandes 
con sistemas de información geográfica. 
(4) Formará estudiantes y participará en la capacitación a técnicos, estudiantes, 
productores, asociaciones de productores e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en los fundamentos y acciones para la conservación del suelo y para el 
monitoreo continuo de la calidad del suelo.  
(5) Diseñará talleres y materiales de divulgación sobre conservación de suelos  en 
ambientes productivos y naturales. 
 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
(1) Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 2 de maestría; en proceso: 2 de doctorado. 
 
(2) Institución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Programa de Excelencia: Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas  
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 1 de doctorado, 2 de maestría. 
 
(3) Institución: Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 
Instituto Politécnico Nacional 
 
Programa de excelencia: Posgrado en Ciencias en Biotecnología de Plantas 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 1 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Interacciones planta-microbio-ambiente, Ecología del suelo,  el 
potencial de los microorganismos en el mantenimiento y la recuperación del suelo y su 
fertilidad. 
 
 
Estudiantes a formar como parte del proyecto: 
 
(1) Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas 
 
Número de Estudiantes: 1 (Maestría),  
1 (Licenciatura) 
 
DR.  JOSÉ MANUEL MAASS MORENO 
 
CVU: X_jmaass4511 
Nombre: José Manuel 
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Apellido paterno: Maass 
Apellido materno: Moreno 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Biología 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Ecología de ecosistemas 
Especialidad: Manejo integrado de ecosistemas en cuencas hidrográficas 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI: Si  Nivel SNI: I 
  
Producto que generará: 1) Protocolo para el manejo sustentable de socioecosistemas;   
2) Propuesta de proyecto nacional para la investigación transdisciplinaria en manejo 
integrado de socioecosistemas; 3) Armado de una red nacional para el monitoreo 
ambiental participativo. 
 
Información relevante del participante: Presidente Red Internacional Inv. Ecológica 
Largo Plazo (38 países, 600 grupos académicos); por 30 años realiza inv. sobre 
estructura y funcionamiento de bosques tropicales secos; Coordina participación UNAM 
en proyecto c/Com. Europea (12 Inst./8 países). 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. 
(16) Incentivará la investigación para el manejo de socioecosistemas siguiendo un 

enfoque transdisciplinario, dentro de los trabajos de la Red Mexicana de 
Investigación Ecológica de Largo Pazo (Mex-LTER).  

(17) Estimulará el armado de una red comunitaria de monitoreo de la calidad del agua 
en diferentes puntos del País, como una estrategia para hacer conciencia ambiental 
de los problemas en el manejo del agua, así como una manera para empoderar a las 
comunidades locales en sus procesos de manejo adaptativo.  

(18) Apoyará la colaboración internacional con grupos interesado en el manejo 
sostenible de recursos y servicios ecosistémicos de corte hidrológico.  

(19) Trabajará en la incorporación del concepto de manejo de socioecosistemas en  
Licenciatura de Ciencias Ambientales de ENES-Morelia, UNAM. 

(20) Promoverá la incorporación conjunta de intervenciones técnicas, comunicativas 
e institucionales como estrategia de manejo integrado de socio-ecosistemas. 

(21) Colaborará en los esfuerzos nacionales encaminados a la creación de un sistema 
nacional de monitoreo ambiental que coordine los diversos esfuerzos ya existentes 
en esta materia. 

 
PROGRAMAS DEL PNPC  
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
Número de Estudiantes: Recibidos: 5 de doctorado, 4 de maestría; en proceso: 2 de 
doctorado, 1 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Estructura y Función de Ecosistemas tropicales Secos; Ecología 
y manejo sostenible de socioecosistemas; Trabajo en Red 
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DR. ERICK DE LA BARRERA MONTPELLIER 
 
CVU: 30454 
Nombre: Erick 
Apellido paterno: De la Barrera 
Apellido materno: Montppellier 
Nivel académico: Doctorado 
 
Campo de conocimiento: Botánica 
Disciplina: Ecología 
Subdisciplina: Ecofisiología vegetal 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Pertenece al SNI:Si  Nivel SNI: I 
  
Producto que generará: (1) Modelos y evaluaciones experimentales del desempeño de 
especies agrícolas bajo escenarios de cambio climático. (2) Estrategias de adaptación 
agrícola al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria de México. 
 
Información relevante del participante: Investigador del CIEco. Coordina el Laboratorio 
de Fisiología Ecológica y Agroecología.   
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto  
(4) Determinará en el laboratorio y mediante modelos mecanísticos el desempeño 

potencial de especies vegetales cultivadas bajo escenarios de cambio climático. 
(5) Identificará especies manejadas o cultivadas con potencial para establecerse como 

nuevos cultivos. 
(6) Generará una base de datos sobre especies cultivadas con potencial para ser 

cultivadas  bajo escenarios de cambio climático, especialmente bajo condiciones de 
temporal bajo precipitación disminuida. 

(7) Evaluará diversos esquemas de manejo y protección para el escalamientos 
sostenible de sistemas agroalimentarios geográficamente acotados. 

 
 
PROGRAMAS DEL PNPC  
 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Programa de Excelencia: Posgrado en Ciencias Biológicas, Posgrado en Ciencias 
Biomédicas 
 
Número de Estudiantes: Recibidos: 1 de doctorado, 1 de maestría; en proceso: 2 de 
doctorado, 1 de maestría. 
 
Líneas de Investigación: Ecofisiología de especies vegetales en proceso de 
domesticación; Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático; Seguridad alimentaria. 
 
 
DRA. MARTA ASTIER CALDERON 
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Investigadora Titular A 

Definitividad 

CIGA, UNAM 

CVU: 30995 

Nombre: MARTA 

 

Apellido paterno: ASTIER 

Apellido materno: CALDERÓN 

Nivel académico: DOCTORADO 

Campo de conocimiento: AGRONOMÍA 

Disciplina: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Subdisciplina: SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGROECOLOGÍA 

Especialidad: AGRO-BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN SUSTENTABILIDAD 

 Institución: UNAM 

Pertenece al SNI: SI Nivel SNI: 1 

 

Producto que generará: 

Medodología para evaluación de sustentabilidad sistemas de manejo y tecnológicos 

Guías para productores de buenas prácticas sistemas de manejo agrícolas Guías para 

conservación agro-biodiversidad Conocimientos Científicos Tecnológicos, Artículos 

de Investigación, Formación de Recursos Humanos, Cursos y diplomados extra y 

curriculares, Unidad de Innovación Tecnológica 

 

Información relevante del participante*:  

Investigador Tit. A, UNAM. Experiencia en desarrollo de eco-tecnología para 

sistemas agrícolas y sistemas alimentarios  sustentables. Varios años de liderazgo de 

grupos de investigación con enfoque interdisciplinario, trans-escalar (de la parcela a la 

región) y participativo 

 

Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. 

Trabajará en coordinación con las instituciones participantes. Realizará actividades de 

investigación participativa y de transferencia de prácticas y tecnología alternativa en 

el contexto de sistemas agrícolas y alimentarios. 

Brindará cursos y apoyará los talleres de . Elaboración de los reportes técnicos del 

proyecto. 
 

 
DR. ADRIAN GHILARDI 
 
CVU: 237446 
Nombre: ADRIAN 
Apellido paterno: GHILARDI 
Apellido materno:     -- 
Nivel académico: DOCTORADO 
Campo de conocimiento: Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías 
Disciplina: Geografía 
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Subdisciplina: Geografía física 
Especialidad: Análisis y modelado espacial 
Institución: UNAM 
Pertenece al SNI: SI Candidato 
           
Producto que generará:  
Modelos geoespaciales para análisis de impactos de intervenciones ecotecnológicas, 
análisis de factibilidad de proyectos bioenergéticos, simulaciones a escala de paisaje de 
alternativas ecotecnológicas y de manejo agro-forestal, Artículos de Investigación, 
Formación de Recursos Humanos, Cursos 
 
Información relevante del participante:  
Investigador Asoc. C, UNAM. Experiencia en análisis y modelado espacial de recursos 
bioenergéticos. Desarrollo de software para el análisis espacio-temporal de los impactos 
asociados a la extracción de madera para leña y carbón vegetal. Análisis de fiabilidad de 
proyecto bioenergético. Ha sido responsable y co-responsable de 5 proyectos de 
investigación (uno internacional). 
 
Actividades específicas que realizará dentro del proyecto. Será el responsable de 
coordinar las actividades del Módulo de Modelación Geoespacial Avanzada de la UIE. 
Tendrá a su cargo estudiantes de grado y posgrado, y técnicos de base y por proyecto 
encargados de cumplir con las tareas de prestación de servicios externos. Brindará 
cursos de posgrado. 
 

 
DR. ISAAC PILATOWSKY FIGUEROA 
 

Nombre: Isaac  
Apellido paterno: Pilatowsky 
Apellido materno:    Figueroa 
Nivel académico: Doctorado 
Campo de conocimiento: Energía 
Subdisciplina: Energías renovables 
Especialidad: secado  solar de alimentos 
Institución UNAM: Instituto de Energías Renovables 
Pertenece al SIN: SI 
Nivel SIN: I 
Producto que generará: Estudio sobre el  potencial de las tecnologías de 
secado solar en la agroindustria nacional y desarrollo de al menos dos 
prototipos de secadores solares para la deshidratación de alimentos para 
su implantación en el sector rural. 
Información relevante: 22 artículos publicados indexados,  desarrollos 
tecnológicos, (refrigeración y secado solar), 4 libros, 1 doctor, 6 maestría, 
25 lic. , 1 patente.  
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Actividades específicas: 1. Desarrollar el Informe sobre el estudio y 
estado del arte de las tecnologías de secado solar, 2. Diseño, construcción, 
instrumentación y evaluación de dos  secadores solares, uno directo tipo de 
gabinete y otro tipo hibrido solar: indirecto con funcionamiento pasivo y 
activo. 3. Cursos de capacitación sobre secado solar. 
 
 

DRA. MARINA ELIZABETH RINCÓN GONZÁLEZ:  

 

El Dr. Omar Masera, líder del proyecto y a quien marco copia de este correo, nos 

solicita enviar a la brevedad los siguientes datos de cada uno de ustedes para subirlos 

al sistema: 

 

 

-CVU... 9011 

-Nombre... Marina Elizabeth 

-Apellido paterno... Rincón 

-Apellido materno... González 

-Nivel académico...Ph.D. 

-Campo de conocimiento...Química 

-Disciplina...Fisicoquímica 

-Subdisciplina...Ciencia de Materiales 

-Especialida...Fotoelectroquímica, nanocompositos 

-Institución: UNAM 

-Pertenece al SNI...Si 

-Nivel SNI...III 

 

-Producto que generará: Nanocompositos de carbono como adsorbedores avanzados 

en desalación capacitiva. Mediante el fenómeno de electrosorción y utilizando 

electrodos avanzados, se hará la remoción de sales y minerales en aguas salobres. La 

tecnología puede ser portátil o escalarse a sistemas mayores activados con paneles 

solares. Su utilidad mayor se concibe en comunidades cercanas al mar, o como un 

bloque preparativo de sistemas de dasalación solares más complejos. A nivel 

científico, se compromete la publicación de dos artículos. 

 

-Información relevante del participante: Ingeniera Química del ITESO. Ph. D. in 

Chemistry (Physical Chemistry) de la Universidad de California, Santa Barbara. 

Investigadora Titular C del Instituto de Energías Renovables, de la UNAM. Nivel III 

del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación comprenden el 

estudio y aplicación de óxidos semiconductores y nanocarbones en dispositivos 

relacionadas con energía y medio ambiente. Autora de un centenar de publicaciones 

con más de 900 citas externas. 

 

-Actividades específicas que realizará dentro del proyecto: dirección de tesis y 

publicación de artículos. 
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ANEXO 13 
 

ALGUNAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS RELEVANTES 

APORTADAS POR EL CIECO 
 

1. Cendejas J. L., Vega C. A., Careta A., Gutiérrez O. y Ferreira H. Diseño del modelo 

integral colaborativo para el desarrollo ágil de software en las empresas de la zona 

centro-occidente en México. El modelo que se propone a continuación se denomina 

“Modelo de desarrollo de software integral colaborativo” (MDSIC) y ofrece a los 

expertos una manera sencilla de interactuar con él a través de cinco niveles que 

brindan las mejores prácticas en el desarrollo de software; además dichos niveles 

consideran las funciones principales que propone el Project Management Institute 

(PMI), lo que permite generar software de calidad alineado con los objetivos de la 

organización (planeación estratégica).  

2. Paz R., Arellano F., Pérez J. y Ferreira H. Desarrollo de una webapp para la 

construcción automática de una app que muestra catálogos de especies para el CIEco-

UNAM. Se tomo como referencia la base de datos con la que cuenta el CIEco, 

además se  puede registrar nuevas especies y crear nuevos catálogos. Ya obtenidos 

todos los datos se hacen uso de estos para ser implementados en una aplicación móvil 

que permita identificar, inventariar y registrar una nueva especie y además despliegue 

toda la información. Está aplicación descargará un catálogo de especies indicado por 

el usuario, para poder acceder a él sin conexión a internet. La herramineta ofrece la 

interacción de los usuarios con la aplicación móvil y ayuda a la identificación de las 

especies en tiempo real, con la capacidad de realizarla en un tiempo más corto al 

habitual dado que no se busca en un libro, además cuenta con recursos multimedia 

para su mejor identificación (como lo son sonidos e imágenes), permitiendo que se 

pueda conocer más datos acerca del espécimen buscado. 

3. Eloy R., López P., Gavito M., Merlín Y., Villamil L. y Astier M. Guía impresa de 

colores para verificar el nivel de nitrógeno en las hojas del aguacatero Hass en 

Michoacán. Es una herramienta visual para que los productores de aguacate puedan 

verificar si su fertilización es deficiente, adecuada o excesiva mediante una 

comparación directa con las hojas de los árboles. Se explica cómo usarla y no 

representa un costo para el productor. Esta guía se diseñó para impulsar una reducción 

en la fertilización y por lo tanto en la contaminación del agua por fertilizantes. 

4. Larsen J. y González C. Desarrollo y evaluación de inóculos comerciales del Hongo 

Micorrícicos Arbuscular Rhizophagus irregularis basados en cultivos monoxénicos, 

así como compuestos biactivos de Pseudomonas spp., lo que puede hacer más efectiva 

la colonización en condiciones de campo.  

5. Larsen J. y González C. Evaluación del uso de biochar y nanotubos de carbono 

(NTC) como promotores del crecimiento vegetal en cultivos hortícolas. Los 

resultados del uso de NTC podrían  derivar en una de las primeras aplicaciones de la 

nanotecnología en agricultura comercial en México. 

6. Lindig R. Metodología para la restauración de arenales de origen volcánico con 

especies nativas del género Pinus para fines de producción forestal sustentable. 

7. Lindig R. Métodos para la revegetación de cárcavas en acrisoles con especies nativas 

de importancia forestal. 
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8. Lindig R. Método de control mecánico de la especie invasiva Phragmites australisen 

manantiales. 

9. Alarcón, P. y Toledo V. La Biblioteca Digital de Etnoecología de México. Contiene alrededor de 3900 

registros de publicaciones realizadas desde la perspectiva etnoecológica y abordan los conocimientos, 

prácticas y cosmovisiones relacionados con las formas de apropiación y manejo de la naturaleza de los 

distintos pueblos originarios de México. El antecedente que sirvió de base para su construcción fue el 

Atlas Etnoecológico de México y Centroamérica también realizado por este Laboratorio. Los registros  

datan de 1954 al 2011. Se puede consultar en http://etnoecologia.uv.mx/Red_paginaprincipal.html 

10. Galán C.P., Balvanera P., y Castellarini F. Políticas Públicas hacia la Sustentabilidad. 

Integrando la visión sistémica. CONABIO. México. El documento está dirigido a 

todos los interesados en la gestión de los sistemas naturales y sociales y en sentar las 

bases para la prosperidad social y económica. El objetivo principal de la obra es 

transmitir la importancia del papel que juega el capital natural de México, en la 

provisión de los servicios y beneficios ambientales que reciben los distintos grupos de 

la sociedad, así como contribuir en la generación de los cambios que México requiere 

para conciliar su desarrollo con el mantenimiento de su capital natural. 

11. Torres, I., Casas A., Delgado-Lemus A. y Rangel-Landa S. Desarrollo de técnicas de 

recuperación de poblaciones silvestres y plantaciones del agave mezcalero Agave 

potatorum Zucc. El mezcal elaborado con esta especie de maguey es altamente 

apreciada, pero no existe manejo de sus poblaciones, únicamente extracción forestal. 

Nuestro grupo realizó investigaciones de botánica económica, ecológicas y genéticas 

con el fin de desarrollar técnicas manejo y una estrategia de conservación para la 

región del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Estas investigaciones atendieron una 

demanda concreta de la comunidad de San Luis Atolotitlán, Puebla, pero tiene 

aplicación en un amplio espectro de condiciones de ña región poblano-oaxaqueña en 

la que se distribuye el agave referido. La propuesta y el sustento científico de ésta se 

puede consultar en la siguiente publicación: Torres, I.; A. Casas; A. Delgado-Lemus y 

S. Rangel-Landa. 2013. Aprovechamiento, demografía y establecimiento de Agave 

potatorum en el Valle de Tehuacán, México: Aportes etnobiológicos y ecológicos 

para su manejo sustentable. Zonas Áridas 15 (1): 92-109.   

12. Delgado-Lemus, A.; I. Torres; J. Blancas y A. Casas. Elaboración de conservas de 

frutos de cactáceas columnares (Stenocereus stellatus, S. pruinosus y S. quevedonis). 

Se desarrollaron técnicas de conservas en almibar, mermelada y licores con frutos de 

estas especies de cactáceas columnares, en diferentes presentaciones. La intención es 

contribuir a agregar valor a productos forestales no maderables que tienen valor en el 

mercado regional de Tehuacán-Cuicatlán y La Mixteca Baja de México y contribuir a 

abatir el problema de su carácter perecedero. La propuesta y el sustento científico de 

ésta se puede consultar en la siguiente publicación: Delgado-Lemus, A.; I. Torres; J. 

Blancas y A. Casas. 2014. Vulnerability and risk management of Agave speces in the 

Tehuacán Valley Mexico. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 10: 53. 

DOI:10.1186/1746-4269-10-53 http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-10-

53.pdf 

13. Delgado-Lemus, A.; A. Casas y O. Téllez-Valdés. Extractor de jugos de tallos de 

agave con el fin de evaluar cantidades de azúcares y saponinas en los tejidos. La 

propuesta y el sustento científico de ésta se puede consultar en la siguiente 

publicación:Delgado-Lemus, A.; A. Casas y O. Téllez-Valdés. 2014. Distribution, 

abundance and traditional management of Agave potatorum in the Tehuacán Valley, 

Mexico: Perspectives for sustainable management of non-timber forest products. 

http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-10-53.pdf
http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-10-53.pdf
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Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 10: 63. DOI: 10.1186/1746-4269-10-63 

http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-10-63.pdf 

14. Torres I., Casas A., Vega E., Martínez-Ramos M. y Delgado-Lemus A. Dispositivo 

para evaluar la morfometría de frutos (diseñado para frutos de Crescentia, pero 

aplicable a un amplio espectro de especies y grupos botánicos. La propuesta y el 

sustento científico de ésta se puede consultar en la siguiente publicación: Torres, I.; A. 

Casas; E. Vega; M. Martínez-Ramos y A. Delgado-Lemus. En prensa. Population 

dynamics and sustainable management of mescal agaves in central Mexico: 

      Agave potatorum in the Tehuacán-Cuicatlán Valley. Economic Botany. 

15. Martínez J., Pérez N. e Ibarra G. Composteo a mediana escala. Técnica mixta entre 

composta húmeda y lombricomposta.  

16. Martínez J., Pérez N. e Ibarra G. Propagación de Especies en la Norma Oficial 

Mexicana SEMARNAT-NOM-ECOL-059-2010. 

17. Martínez-Ramos M. Principios ecotecnológicos para un manejo sustentable de las 

palmas Xate. Identificación de aquellos niveles y frecuencia de cosecha de hojas que 

permitan maximizar el aprovechamiento del recurso y al mismo tiempo mantenerlo a 

largo plazo. Este conocimiento se ha publicado en una serie de más de 10 artículos 

publicados en revistas internacionales de alto impacto y amplia distribución global, 

así como en folletos y videos que se están distribuyendo en las comunidades rurales 

que hacen uso de este recurso. 

18. Martínez-Ramos M. Recuperación de selvas, sucesión secundaria y restauración 

ecológica. Los estudios llevados a cabo en el CIEco están aportando bases ecológicas 

y sociales que son importantes para la generación de políticas y herramientas 

metodológicas conducentes a maximizar la posibilidad de recuperar selvas en paisajes 

agropecuarios de regiones tropicales secas y húmedas del país. el CIEco ha generado 

metodologías que ayudan a identificar especies de árboles nativos que por sus 

propiedades ecológicas, utilitarias para la gente y bajos costos de crianza y desarrollo 

son importantes para la restauración. Los resultados se han publicado en artículos 

científicos de alto impacto y distribución global, así como en folletos y videos que se 

están distribuyendo en las comunidades rurales que de desarrollan en estos paisajes. 

19. Masera O., et al. Estufa Patsari. Estufa Eficiente con base en Combustión de Leña 

“Patsari”. Marca Registrada. Colaboración: GIRA-CIECO,  Desarrollo de 4 modelos 

de estufas eficientes para uso doméstico y en pequeñas industrias rurales (para venta 

de comida). Difusión actual: 250,000 viviendas en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, San 

Luis Potosí y otros 20 estados del país. Referirse al sitio: http://www.patsari.org 

20. Masera O., et al. Modelo CO2fix. CO2fix, es un modelo de simulación dinámica co-

desarrollado en el CIECO con un grupo de cuatro instituciones de investigación de 

América Latina y Europa. Permite estimar de forma dinámica el secuestro de carbono 

de las opciones de mitigación alternativos en el sector forestal. Este modelo se utiliza 

actualmente en 80 países de todo el mundo y ha sido aceptado como metodología de 

referencia para estimación de ciclo de carbono por la Convención Marco de Cambio 

Climático de la Organización de las Naciones Unidas (UNFCCC). Ver sitio 
http://dataservices.efi.int/casfor/models.htm 

21. Masera O., et al. Modelo SUMS2. Software para determinar los patrones de uso de 

dispositivos de cocción y calentamiento de agua. Desarrollo tecnológico en 

colaboración con la Universidad de Berkeley y CIECO, UNAM. Ver sitio: 
http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/ 

22. Masera O., et al. Modelo Sistema Nacional de Información del Consumo de Leña 

(SNICL). SNICL Versión 1.0. Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco), 

http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-10-63.pdf
http://www.patsari.org/
http://dataservices.efi.int/casfor/models.htm
http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/
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UNAM. Campus Morelia. El sistema nacional de información de consumos de leña en 

México (SNICL V.1.0) es una herramienta libre basada en Matlab® y tiene como 

propósito producir y difundir información acerca del uso de leña en México. Ver sitio: 
http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/ 

23. Masera O., et al. Modelo WISDOM. El modelo WISDOM (Woodfuels Integrated 

Supply/Demand Overview Mapping (WISDOM). Es un modelo espacialmente 

explícito, para estimar la sustentabilidad del uso de leña a distintas escalas espaciales. 

Desarrollado inicialmente por FAO-CIECO. Se ha utilizado en más de 20 países y 

para un análisis global de la situación del uso de biocombustibles tradicionales. 
http://www.wisdomprojects.net/global/ 

24. Masera O., et al. Modelo MESMIS. El Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo 

Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) es un modelo desarrollado 

por GIRA, CIECO, CIGA, UNAM y ECOSUR. Incluye el Modelo, Software 

Interactivo y Manuales de Aplicación. Tiene impacto a nivel de Iberoamérica, con 

más de 100 estudios de caso y uso en más de 30 Posgrados y Universidades de la 

Región. Ver sitio: http://mesmis.gira.org.mx/ 

25. Masera O., et al. Estandarización de un modelo de Análisis de Ciclo de Vida. 

Descripción: Las Metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una 

herramienta muy importante para determinar los impactos ambientales de productos o 

procesos. A nivel internacional existen diversos softwares que facilitan el análisis y 

que cuentan con bases de datos extensas necesarias para realizar los cálculos. Dichos 

softwares no son de libre acceso y representan muy bien los casos de países como 

Estados Unidos y Europa. La Metodología Estandarizada para México, además de ser 

de libre acceso, se acopla a las condiciones locales, lo que representaría un Análisis 

más cercano a lo real. 

26. Mohar M., Ortiz-Avila T., y García-Frapolli E. Hacia una nueva estrategia de 

conservación. El aporte de las Áreas Voluntarias de Conservación. CIEco, UNAM. 

Morelia, Michoacán. 35 p. El documento es una propuesta para incluir la figura de las 

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) como un elemento 

central en la Estrategia Nacional de Conservación. Actualmente no existe ningún 

estímulo o apoyo para la certificación de las advc, ni estrategias institucionales que 

encaucen y fortalezcan la conservación voluntaria, por lo que el instrumento se 

encuentra desaprovechado y relegado dentro de la estrategia de conservación de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

27. Burgos A., Méndez Y., Ortiz-Avila T., Páez R. Incursionando en la Transdisciplina. 

La Interfase Ciencia-Política a nivel de los gobiernos locales en Michoacán. Trabajo 

en extenso presentado en el 8° Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

CONACyT-CECTI. Morelia, Michoacán. El objetivo de este trabajo es analizar desde 

los principios de la transdisciplinariedad el espacio social creado por el instrumento 

de política pública “Agenda Desde Lo Local” (ADLL) a partir de experiencias 

concretas sostenidas por un grupo de académicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México – Campus Morelia con los ayuntamientos michoacanos. 

28. Paz H. Desarrollo de un equipo para medir la conductividad hidráulica en el xilema 

de raíces de plantas vasculares. Este equipo se diseño y construyó como una 

optimización del desarrollado por Tyree et al. (2002). Mediante el uso de capilares 

con resistencia conocida, transductores de presión de alta precisión, bombas de vacío, 

y registradores atomáticos, este equipo permite registrar flujos de agua ultra bajos en 

plantas pequeñas y raíces finas de los árboles. Este equipo permitirá superar algunos 

de los problemas metodológicos implícitos en el estudio de la hidráulica de raíces 

finas, un tema de suma importancia en la interfase suelo-planta-atmósfera. Su bajo 

http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/
http://www.wisdomprojects.net/global/
http://mesmis.gira.org.mx/
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costo facilitará la investigación en muchos laboratorios del país. Diseño libre al 

público, sin patente. 

29. Paz H. Desarrollo de un equipo para inducir cavitación en el xilema de plantas 

vasculares. Este equipo se diseñó y construyó como una optimización del desarrollado 

por Sperry et al. (1996). Mediante la inyección de aire a presiones sucesivas en 

cámaras de acero, este aparato es capaz de inducir la formación de émbolos de aire en 

los vasos del xilema de una sección de tallo, rama o raíz, y registrar la disminución en 

la conductividad hidráulica. La obtención de un índice de vulnerabilidad a la 

cavitación del xilema, es hoy en día uno de los mejores indicadores de la resistencia 

de las plantas a la sequía. El equipo optimizado es de muy bajo costo y permitirá su 

uso en muchos laboratorios del país. De hecho ya se usa en el INECOL y el CIBNOR. 

Diseño libre al público, sin patente. 

30. Eleuterio y Pérez D. Evaluación de la pertinencia de trasplantar individuos de 

helechos arborescentes de especies enlistadas en peligro de extinción,  de orillas de 

carreteras a cafetales de sombra y asegurar así su mantenimiento. 

31. Rendón-Carmona H., et al. Prácticas  para mejorar la cosecha de tallos cosechados de 

especies arbóreas de bosques caducifolios, empleados en el cultivo del jitomate. 

32. Pérez-Salicrup D., et al. Evaluación de los efectos de plantaciones sobre la integridad 

de los ecosistemas en bosques templados. 

33. Pérez-Salicrup D. y Avendaño-Astorga. Efecto de la resinación en la producción de 

madera. 

34. Jaramillo P., et al. Técnicas para mejorar el desempeño de reforestaciones. 

35. Ruiz-Mercado I, et al. SoftSUMIT: A software tool for the analysis and reporting of 

cookstove adoption metrics derived from sensor-based data. Environmental 

Modelling and Software (forthcoming). Plataforma de software en línea para analizar 

patrones de uso de estufas de leña implementadas en hogares rurales. La plataforma 

analiza rápida y sistemáticamente las señales de pequeños monitores instalados en las 

estufas y proporciona métricas para verificar su nivel de uso, entender el proceso de 

adopción y permitir la comunicación y toma temprana de decisiones que mejoren los 

impactos socio-ambientales de una implementación. Permite también  el análisis de 

patrones de uso de otros dispositivos ecotecnológicos como calentadores solares o de 

aparatos para tratamiento de agua para uso residencial. 

 

 


