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E
l astrobiólogo. F

oto: Justo Suárez.

P
or el hallazgo, en el desierto de

Atacama, en Chile, de un modelo de suelo
que permite estudiar desde la Tierra cómo
es la superficie de Marte, Rafael Navarro
González, del Instituto de Ciencias Nu-
cleares, recibirá el premio de la Academia
de Ciencias para el Mundo en Desarrollo
(TW

AS) 2009, en la categoría de Ciencias
de la Tierra.

La ceremonia de entrega se realizará
en octubre del próximo año en una ciudad
aún por definir, como parte de la Conferencia
General de la TW

AS. Ese día, el investigador
dictará una conferencia magistral ante el
pleno de esa academia.

Actualmente, el astrobiólogo nacido en
la Ciudad de México colabora con la Agencia
Espacial de Estados Unidos (NASA) en la
puesta en marcha del equipo robótico Mobile
Mars Science, un dispositivo portátil de
análisis químico que en 2011 se posará en
el planeta rojo para tomar y analizar muestras
de su superficie.

La organización TW
AS, fundada en

1983 por un grupo de científicos de los
países en desarrollo –encabezado por el
físico paquistaní Abdus Salam, Premio Nobel
de Física 1979– promueve la capacitación
y excelencia científica para el desarrollo
sustentable en el sur del planeta.

Estudio del desierto de Atacam
a

Reconocida oficialm
ente por la Orga-

nización de Naciones Unidas (ONU) en
1985 y con sede en Trieste, Italia, la TW

AS
consideró que el trabajo del universitario
en el desierto de Atacama ha consolidado
a ese sitio como un suelo de entrenamiento
para futuras m

isiones a M
arte.

“Me siento muy orgulloso, muy contento.
Lo más importante es que el reconocimien-
to viene del extranjero”, señaló Rafael
Navarro, quien dirige el Laboratorio de
Química de Plasmas y Estudios Planetarios
del Instituto de Ciencias Nucleares.

“Es un laboratorio competitivo mundial-
mente, donde podemos hacer el mismo tipo
de estudios que se realizan en Europa, Asia
y Estados Unidos”, dijo el científico.

El Premio TW
AS 2009 se otorga en

ocho categorías: biología, ciencias de la
agricultura, química, ciencias de la Tierra,
ciencias de la ingeniería, matemáticas,
ciencias médicas y física.

En esta edición lo recibirán 11 inves-
tigadores (algunos comparten el galardón

en la misma categoría) originarios de China,
India, Argentina, Brasil y México.

El de la TW
AS es el segundo reco-

nocim
iento m

undial que recibe este año
Rafael Navarro por su trabajo en el desier-
to chileno. En abril le dieron en Viena la
M

edalla Alexander von Hum
boldt de

la Unión Europea de Geociencias, por sus
investigaciones precursoras en una zona
inhóspita del planeta, que perm

iten
acercarse a las condiciones biológicas y
geoquímicas de Marte.

El investigador universitario apoya la
creación de la Agencia Espacial Mexicana,
porque es un organismo que podría articular
e impulsar el desarrollo de las ciencias
relacionadas en el país.

E
l programa de semáforos de Ciudad Universitaria, dirigido a proteger al

peatón, entró en operación en su primera fase el pasado 3 de septiembre
con semáforos y cruces en las facultades de Odontología y de Medicina,
y la entrada por Cerro del Agua. En este mes y medio se ha evidenciado
una nueva cultura del peatón y del conductor de autos; se han ajustado
tiempos y movimientos para mejorar el flujo de personas y de vehículos.

La segunda etapa, que abarca la instalación de semáforos en el  resto
del Circuito Escolar (alrededor del casco original de CU), comenzó el 15

de octubre en las facultades de Química, Ingeniería y Arquitectura. Durante
esta semana se han hecho algunos ajustes, al mejorar sensiblemente los
tiempos de espera de transporte y peatones.

Para concluir esta segunda fase, el próximo jueves 29 de octubre inicia
la operación en los cruces frente a Filosofía y Letras, Derecho y Economía.

Como ha ocurrido desde el 3 de septiembre, el sistema será observado
y ajustado para mejorar la eficiencia operativa.

Cabe destacar que con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal se
ha modificado la programación de los semáforos en las intersecciones de
Cerro del Agua e Ingeniería, y de Cerro del Agua y Copilco, lo cual ha tenido
un impacto positivo para el acceso a Ciudad Universitaria.

N
ueva fase del program

a de sem
áforos
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Judith L
icea, una vida

fructífera en la biblioteca
R

econocim
iento por m

edio siglo de actividad
académ

ica en F
ilosofía y Letras

L
a bibliotecóloga. F

oto: M
arco M

ijares.

“
¡Todavía sigues en la biblioteca!”, le decía

Andrés Henestrosa a Judith Licea cada vez que
ambos coincidían.

El escritor zapoteco conoció a una Judith aún
adolescente cuando fue su maestro en la pre-
paratoria; la vio crecer como estudiante en la
Facultad de Filosofía y Letras, y presenció cómo
maduraba a la par que conquistaba maestrías,
doctorados y, sobre todo, la atención y respeto de
cada vez más jóvenes que se inscribían en sus
cursos para ser partícipes de lo que esta profesora
mejor sabe hacer: transmitir a quien la rodea su
pasión por los libros.

“Más que para consultar las bibliotecas, nací
para vivirlas, para ensuciarme en ellas, con el polvo
de los libros y llenarme de ese olor tan peculiar del
papel”, comentó la doctora, quien recientemente
recibió un reconocimiento por parte de la Facultad
de Filosofía y Letras por m

edio siglo de activi-
dad académ

ica en el Colegio de Bibliotecología.
Si Freud hubiera buscado a un personaje con

el cual ejem
plificar su fam

osa frase de infancia
es destino, habría podido echar m

ano de Judith
Licea, quien confiesa que m

ás que en las aulas
de la UNAM

 (“aunque aquí m
e enseñaron a leer

de form
a dirigida y rigurosa”), su gusto por la

lectura se rem
onta a sus prim

eros años, cuando
“de niña devoraba com

o una polilla las novelas y
textos que tenía la fam

ilia”, o cuando colocaba
sobre el regazo su ejem

plar de El Quijote de la
M

ancha y pasaba tardes enteras im
aginando

peleas contra molinos de viento o descensos a la
mítica Cueva de Montesinos.

“M
i ejem

plar de Cervantes es una versión
abreviada que aún conservo, en estado lam

en-
table, pero ahí está”, y tras agregar que aunque
su libro tiene una figura m

ás triste que la del
mismísimo Caballero de la Triste Figura, le resulta
sumamente entrañable porque con él se inició en
la lectura.

Al Quijote seguirían muchas otras novelas y,
tras agotar la biblioteca familiar, la joven arrasó con
las estanterías de sus madrinas y luego con las
novelas de una de sus mejores amigas.

Así se explica que al llegar a la preparatoria e
inscribirse al curso de Literatura Mexicana con
Andrés Henestrosa, Judith Licea no se conformara
con leer el Popol Vuh y otros textos incluidos en el
temario, sino que llevara esta clase más allá de las

aulas, al acompañar a su profesor a recitales de
poesía y a pasar días en la biblioteca en busca
de los textos que éste recomendaba.

Con estos antecedentes, a nadie extrañó, y
mucho menos a Andrés Henestrosa, que al concluir
el bachillerato, uno de los psicólogos de Prepa 2,
Gabriel Gálvez, le dijera a la joven: “Tú serías muy
buena en la carrera de Bibliotecología”.

Al encuentro de la vocación

Con apenas 16 años, Judith Licea prácticamente
inauguró la carrera de Bibliotecología en México,
pues pertenece a la segunda generación y formó
parte de aquel selecto grupo de cinco estudiantes
que tomó clases en la mismísima Biblioteca Central,
“un lugar impresionante que en aquel entonces era
nuevo y donde sólo teníamos que estirar la mano
para obtener el material que necesitábamos.

“Quizá era la inconciencia de la edad, pero
al entrar a la Facultad de Filosofía y Letras no
estaba al tanto de la responsabilidad tan grande
que im

plicaba estar inscrita en una carrera
profesional, aunque tomar clases con catedráticos
de la talla de Francisco Larroyo, Eduardo Nicol,
Julio Torri o Francisco M

onterde m
odificó m

is

perspectivas y m
e hizo adquirir conciencia de lo

que im
plica ser universitaria.”

Autora de más de 200 artículos y con más de
300 conferencias impartidas, la doctora en Filosofía
por la Universidad de Strathclyde (Escocia) dijo
encontrar más satisfacción con cada estudiante que
se titula que con el aplauso del público.

Su compromiso con los jóvenes es tal, que antes
de mencionar que es investigadora nivel II del SNI,
maestra en Ciencias Bibliotecarias por la Universidad
de Gales o enumerar los múltiples galardones
institucionales recibidos, al preguntarle por sus
reconocimientos más entrañables recuerda uno
concedido extraoficialmente y casi en broma, por un
grupo de alumnos que en la década de los 80 se
hacía llamar Los ratones (porque al igual que su
profesora siempre estaban en la biblioteca) y que
un día tuvo a bien dejar en su mesa de trabajo un
diploma, en cuya dedicatoria se leía: “A la maestra
más negrera de la carrera”.

Más allá de los títulos y conferencias, Judith
Licea refirió que la mayor satisfacción de un profesor
es saber que colaboró, aunque sea un poco, a que
los alumnos concluyan sus estudios y descubran
por dónde los ha de llevar la vida.

Con m
iras al futuro

“En la actualidad se habla de la coexistencia de las
bibliotecas, de la tradicional con la digital”, y eso ha
dado pie a muchas especulaciones, señaló Judith
Licea, quien añadió que eso ha generado la aparición
de grupos que aseveran que la bibliotecología es
una carrera en declive. “¡Por el contrario, a últimas
fechas esta disciplina ha florecido gracias a las
nuevas tecnologías y el campo de trabajo es cada
vez más vasto!”.

De hecho, por más enamorada que se diga del
olor a libro y la sensación de tener el papel entre los
dedos, la autora del artículo “(R)evolución de la
Tecnología de la Información”, publicado en el libro
La sociedad del m

añana, se ha especializado en el
tema de alfabetización informacional, al que ha
dedicado gran parte de sus trabajos de investigación.

Desde que entró a CU a los 16 años, Judith
Licea descubrió el significado de formar parte de
una de las comunidades más plurales de la UNAM:
la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue ahí donde
aprendió que historia, arte, poesía y filosofía, más
que disciplinas aisladas, son voces que entran en
diálogo constante, tanto en las aulas como en los
pasillos y espacios abiertos de esta entidad.

Por esta razón, para la doctora resulta sig-
nificativo el homenaje que recientemente le hizo la
Facultad (“mi facultad”, aclara), un espacio donde
confiesa haber crecido no sólo en edad, sino
también como persona, “y donde he visto crecer a
muchas personas más”.

De hecho, está tan ligada a la entidad académica
que no es raro verla en los pasillos, aulas o en la
sala de maestros rodeada de alumnos que le piden
citas para recibir asesorías, consejos o simplemente
para hacerse del temario para presentar un trabajo
final, a lo que ella suele responder: “Sólo búsquenme,
siempre estoy aquí”.
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Récord G
uinness por ver  la

Luna a través de telescopio
M

éxico rom
pió el récord Guinness de

apreciación de la Luna por telescopio al reunir en
diversos puntos del país a mil 42 observadores
simultáneos, como parte de los festejos de cierre del
Año Internacional de la Astronomía 2009, organizado
por la UNAM y otras instituciones.

Además de imponer una marca mundial, el
denominado Reto México buscó promover la ciencia
de forma divertida y placentera; se mostró así que
la astronomía forma parte de la vida cotidiana.

A pesar de la lluvia y el cielo nublado en el cen-
tro del país, el objetivo se alcanzó y con ello se
estableció el récord. Aunque Universum fue una de
las sedes para lograr tal propósito y en su expla-
nada fueron colocados 136 telescopios, el clima no
permitió la observación.

Previam
ente fueron establecidos lugares

donde hubo cursos sobre el armado y manejo del
telescopio. Tam

bién se realizó el registro de
participantes por internet, para conocer el número
probable de asistentes por plaza, así como agilizar
la entrada al evento.

La constancia del récord Guinness fue entregada
en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica de Puebla, instancia que fungió como
sede nacional.

Participaron 43 sedes de 21 estados de la
República Mexicana y el evento fue organizado por
un comité nacional conformado, además de la
Universidad, por la Academia Mexicana de Ciencias,

el Instituto Politécnico Nacional y el Conacyt.
Intervinieron también el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, Planetarios y
Sociedades Astronómicas de México, la Agrupación

Mexicana de Distribuidores de Telescopios y
Binoculares, la Asociación de Alianzas Francesas,
la embajada de Francia en México y el Festival
Internacional Cervantino.

E
n U

niversum
. F

otos: V
íctor H

ugo Sánchez.
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P
or el potencial de explotación de las

macroalgas como fertilizantes, bactericidas,
para elaborar productos de belleza e indi-
cadores de la calidad del agua, académicos
de la Universidad editaron el Catálogo de
algas bénticas de las costas m

exicanas del
Golfo de M

éxico y M
ar Caribe.

La obra, realizada por Martha Ortega,
José Luis Godínez y Gloria Garduño
Solórzano, ofrece información detallada de
727 nombres específicos e infraespecíficos
de macroalgas bénticas marinas, localiza-
das y estudiadas en esas regiones; indican
su ubicación, importancia, situación, tenden-
cias y datos bibliográficos de cada taxa.

Sin embargo, aún falta mucho territorio
por explorar a lo largo del litoral mexicano,
porque se calcula que en esas costas podrían
existir entre mil 500 y dos mil especies, y
apenas se conoce la mitad, subrayó Garduño
Solórzano, académica de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Iztacala.

Tem
a poco estudiado

Las costas mexicanas del Golfo de México
y Mar Caribe tienen más de tres mil kilóme-
tros, y de las 180 publicaciones ficoflorísticas
registradas, 97 por ciento reúne información
del piso intermareal (área comprendida entre
la marea alta y baja, donde quedan expues-
tos los organismos al aire y son cubiertos por
el agua marina). El infralitoral (zona profun-
da permanentemente cubierta por el agua)
ha sido poco estudiado.

Nuevas investigaciones señalan que la
isla de Cozumel, Quintana Roo, tiene una
gran diversidad de algas; en total, 403
especies, lo que representa poco más de la
mitad del total que hay en el Golfo de México
y Mar Caribe, añadió la universitaria.

H
ay

actividades

que reducen

la posibilidad

del

A
lzheim

er➱➱ ➱➱➱
     10

Este material bibliográfico permite co-
nocer el grado de exploración que se
tiene en cada una de las entidades
federativas de la región Atlántica del país;
así, de los 62 municipios costeros, sólo 38
presentan algún tipo de exploración
ficológica, y m

ás de 40 por ciento no
cuenta con indagaciones o registros de
m

acroalgas, lo que perm
ite apuntar nue-

vas líneas de análisis para reconocer el
potencial de los recursos nacionales.

Hasta el momento, se ha encontrado
que las macroalgas podrían tener potencial
como fertilizantes, bactericidas, bacte-

riostáticos, fúngicos, astringentes, purgan-
tes y también como indicadores de la calidad
de agua y bioacumulación de metales pesa-
dos. Algunas especies com

o la Nori
(Porphyra perforata), de pigmentación roja,
se ocupa para la envoltura de sushi.

Garduño Solórzano indicó que el catálo-
go puede proporcionar información valiosa
para quienes se encargan de la toma de
decisiones, porque de acuerdo con el po-
tencial y estado de una zona costera será
factible decretarla área natural protegida
para cuidar la biodiversidad de la nación.

¿Qué son?

Las algas marinas bentónicas forman com-
plejas estructuras multicelulares; su tamaño
oscila de unos cuantos centímetros hasta
metros, viven sobre los fondos marinos y
pertenecen a cuatro categorías taxonómi-
cas. Se diferencian principalmente por el tipo
de pigmento predominante como azul, ver-
de, pardo y rojo.

La maestra en Ciencias subrayó que la
FES Iztacala también cuenta con un herba-
rio, considerado uno de los 10 con mayor
cantidad de información valiosa en el país;

el material que ahí se encuentra es suma-
mente importante, porque sirve de consulta
a quienes se dedican al estudio de estos
recursos naturales.

Actualmente, destacó, posee una co-
lección de dos m

il ejem
plares de

m
acroalgas conservadas en seco, y dos

mil 300, tanto micro como macro, en líqui-
do; son ejem

plares de agua dulce de la
Faja Volcánica Transm

exicana, y de las
costas de la región del Golfo de M

éxico y
M

ar Caribe.
Ofrece información única para futuros

trabajos de tipo biogeográfico, taxonómico;
se puede obtener una m

uestra del m
ate-

rial, extraer ADN y hacer un estudio para
saber la potencialidad del grupo y sus
posibles usos.

A la fecha, se trabaja en la elabora-
ción de un herbario virtual, m

ediante
diferentes CD m

ultim
edia, apoyados por

proyectos PAPIM
E, para que los usua-

rios cuenten con m
aterial didáctico y

apoyen sus observaciones de cam
po,

concluyó Gloria Garduño.

A
ctualm

ente posee

una colección de dos m
il

ejem
plares conservados

en seco y dos m
il 300

en líquido
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Foro latinoam
ericano de

universidades interculturales
E

spacio para debatir proyectos surgidos desde los pueblos
y nacionalidades originarias y afrodescendientes

C
on el propósito de abrir

un espacio propicio para de-
batir los diversos proyectos
que hay en educación uni-
versitaria surgidos desde los
pueblos y nacionalidades origi-
narias y afrodescendientes
del continente am

ericano, en
esta casa de estudios se llevó
a cabo el Primer Foro Latinoa-
mericano de Universidades
Interculturales de los Pueblos y
Nacionalidades Originarias
y Afrodescendientes.

Dicha actividad académica
se efectuó en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales,
donde Roberto Peña Guerre-
ro, secretario general de la
señalada instancia universita-
ria, destacó que con el referido
encuentro tam

bién se buscó
reflexionar colectivamente con
especialistas y pedagogos
interculturales en torno a las
diferentes perspectivas de lo
intercultural en la educación uni-
versitaria y sus implicaciones
de carácter político, obviamen-
te epistémicas y pedagógicas.

Asimismo, se debatió en torno al
papel de las universidades intercultu-
rales en la formación de intelectuales
indígenas y afrodescendientes en el
desarrollo de los pueblos originarios
del continente, abundó.

Dem
anda de reivindicación

En su oportunidad, Miguel Concha Malo,
director del Centro de Derechos Hu-
manos Fray Francisco de Vitoria OP,
AC, destacó que las universidades
interculturales surgen a raíz de una
demanda social de reivindicación de
las com

unidades y pueblos indíge-
nas y, al mismo tiempo, de defensa de
sus derechos culturales y su desarrollo.

En ese sentido, consideró, la cul-
tura y los valores de esos pueblos son

ISABEL P
ÉREZ

E
l conflicto de Darfur en

África es uno de los más com-
plejos y que m

ás víctim
as ha

cobrado en el m
undo. La Or-

ganización de las Naciones
Unidas lo ha definido com

o la
peor catástrofe hum

anitaria
en el orbe; el núm

ero de vícti-
mas –más de 30 mil muertos y
2.5 m

illones de desplazados
según dicho organism

o– es
alarm

ante sobre todo por la
latente posibilidad de que es-
ta crisis se traslade a países
vecinos, dijo Lourdes González,
de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales.

Al participar en la Sexta Mesa
de Análisis Problemas de la Paz
y la Seguridad Pública Estatal
en México-África, resaltó que  es
insuficiente que las instancias
internacionales expresen su per-

manente preocupación, se requiere
que éstas actúen eficientemente para
terminar con el conflicto.

¿Sólo un problem
a étnico?

En la Sala Fernando Benítez de la
mencionada entidad universitaria,
destacó que la narrativa que preva-
lece cuando se describe el conflicto de
Darfur, Sudán, se trata esencialmente
de una problema étnico, un enfrenta-
miento de árabes contra africanos
como si fuera la única explicación.

Los orígenes de ese conflicto se
remontan a la historia colonial, aña-
dió. Cuando los británicos se fueron
de Sudán en 1956 dejaron instalado
un gobierno minoritario árabe para
regir a una población mayoritaria-
mente africana. Otro factor que ha
incidido desde antaño, es la política
agraria de la distribución de tierras
según criterios en los que los nóma-
das quedaban excluidos.

Por su parte, Azmiou Barry, tam-
bién profesor en Ciencias Políticas,
señaló que los africanos desarrolla-
ron un modelo en el que el principal
objetivo es luchar contra la pobreza
partiendo de prioridades como des-
arrollo de la agricultura, protección
del medio ambiente y educación.

En 2002 se creó la Unión Afri-
cana, cuya tarea es solucionar los
problemas para la unificación de sus
países, además de evitar el estallido
de conflictos armados. Así, los retos
más importantes del continente tie-
nen que ver con las posiciones de
paz, estabilidad y seguridad hum

a-
na, así como la garantía del goce de
los derechos económicos, sociales
y culturales.

Finalm
ente, M

oisés Garduño,
también de la citada Facultad, men-
cionó que la creación del com

ando
africano tiene como propósito esen-
cial sopesar una serie de atentados
terroristas que se han presentado en

las ciudades más importantes
del norte de ese continente.

M
uchas naciones de esa

región han tratado de incor-
porar algunos m

ovim
ientos

islam
istas de corte reform

a-
dor, algo así com

o partidos
políticos en sus legislaciones
para darles participación polí-
tica en la toma de decisiones y
distribución de recursos, con-
cluyó el especialista.

un patrimonio de todos y, con ello, no
sólo contribuyen a su propio progre-
so sino también al del país.

Taxco y el DF, las sedes

El Prim
er Foro Latinoam

ericano de
Universidades Interculturales de los
Pueblos y Nacionalidades Origina-
rias y Afrodescendientes se realizó
en Taxco, Guerrero, y la Ciudad
de M

éxico.
Este evento reunió a diversas

instituciones educativas y organi-
zaciones interesadas, entre las que
destacan las universidades Intercul-
tural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas de Ecuador, Amautay W

asi;
la de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe de Nicaragua, y la Au-

tónoma Indígena e Intercultural
del Cauca, Colombia.

Además, la Indígena Boli-
viana Comunitaria Intercultural
quechua Casimiro Huanca; la
Rafael Landívar de Guatema-
la; la Indígena Intercultural
Ayuuk Mixes, Oaxaca; la de la
Tierra, Oaxaca, y la Comunita-
ria de San Luis Potosí.

Tam
bién participaron la

Veracruzana Intercultural, la In-
tercultural de los Pueblos del
Sur, la Intercultural Indígena
de Michoacán, la Autónoma de
la Ciudad de M

éxico, la Autó-
nom

a M
etropolitana, y la

UNAM, así como el Centro de
Estudios para el Desarrollo Ru-
ral, Puebla.

El conflicto de Darfur, la peor catástrofe humanitaria

H
a h

ab
id

o 2.5 m
illon

es d
e

desplazados. F
oto: internet.
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n el planeta hay cerca de 1.3
millones de personas que no supie-
ron por qué de pronto su vida cambió:
comenzaron a tener delirios de perse-
cución y alucinaciones, comenzaron
a escuchar voces, sus pensamientos
empezaron a sucederse en form

a
desorganizada, mostraron tendencia
a volverse apáticos, perdieron inte-
rés por el sexo y desarrollaron una
serie de conductas inusuales.

Todos ellos son síntom
as de la

esquizofrenia, padecimiento que ge-
nera que el individuo se desconecte
tanto de la realidad, que puede llegar
a no reconocerse a sí m

ism
o o a su

familia. Aunque los indicios son cla-
ros, en la m

ayoría de las ocasiones
el sujeto no sabe qué es lo que le
sucede, porque son diagnosticados
sólo 0.02 por ciento de quienes su-
fren esta enfermedad.

“Muchos de los afectados termi-
nan vagando sin rumbo porque no
son atendidos o son abandonados
por sus parientes”, explicó Ileana
Petra Micu, coordinadora de Ense-
ñanza, Psicología Médica I y II, del
Departamento de Psicología y Salud
Mental de la Facultad de Medicina de
la UNAM.

Por esas y otras razones se cal-
cula que 50 por ciento de los
esquizofrénicos ha intentado suici-
darse al menos una vez, y que entre
10 y 15 por ciento lo ha logrado.

Un m
al hereditario

En la m
ayoría de los casos, este

trastorno se origina en edades tem-
pranas, entre los 15 y 24 años,
aunque ocasionalmente puede ma-
nifestarse en la madurez.

El problem
a es que los padres

con frecuencia confunden las prime-
ras señales con conductas propias
de los adolescentes, lo que hace que
el diagnóstico se posponga hasta
que las actitudes se vuelven dem

a-
siado extrañas.

Aún no se sabe con exactitud
cuál es el detonante, sin em

bargo,
se piensa que su origen puede estar
asociado a los neurotransm

isores
cerebrales, sustancias que perm

i-
ten la comunicación entre neuronas
y pasan inform

ación de un lado a
otro. Cuando por algún m

otivo la
producción de estas biom

oléculas
es inadecuada o se detiene, se
presentan diferentes cuadros de
alteración m

ental, expuso la inves-
tigadora universitaria. P

ATRICIA Z
AVALASin diagnosticar, la m

ayoría
de casos de esquizofrenia

E
n el m

undo, 1.3 m
illones de personas

padecen este m
al, y sólo 0.02 por ciento recibe tratam

iento

Por tratarse de un asunto heredi-
tario, la probabilidad de desarrollar
esta enfermedad aumenta si alguien
en la familia la ha padecido, aunque
ese factor no es definitivo.

Sin antecedentes fam
iliares, 1%

Si uno de los dos padres es
esquizofrénico, el hijo tiene una
probabilidad de 12 por ciento de
serlo, aunque cuando son los dos
progenitores, el índice asciende
hasta 40 por ciento. Si se trata de un
gem

elo m
onocigoto (idéntico), la

cifra alcanza 48 por ciento, y si es
un dicigoto, ocho por ciento. Sólo
uno por ciento de los afectados
presenta este m

al sin tener antece-
dentes fam

iliares.
Tam

bién, indicó, se han regis-
trado casos en los que la afección
salta y se presenta hasta dentro de
dos o tres generaciones.

Debido a la sintomatología, los
especialistas se han cuestionado si
hay un solo tipo o varios de
esquizofrenia, y para esto clasifica-
ron los síntomas en dos apartados:
negativos y positivos.

Los individuos incluidos en el
prim

er grupo se caracterizan por
m

ostrar “aplanam
iento afectivo”

(nula expresión facial), disminución

de movimientos corporales, m
irada

desviada, afectos de cristal (celos
desmedidos), empobrecimiento del
lenguaje, carencia de entonación o
habla, conversación incoherente,
apatía, desinterés social y sexual,
falta de apetito y abulia en la es-
cuela o trabajo.

Los del segundo conjunto pre-
sentan alucinaciones, auditivas en su
mayoría (y en las que el sujeto cree
escuchar voces, palabras, conver-
saciones e incluso órdenes), aunque
también pueden ser visuales (el pa-
ciente observa entes o personas
imaginarias), táctiles (sensaciones ra-
ras, como que miles de arañas les
caminan por el cuerpo) y, excepcional-
mente, olfativas o gustativas. “Nada
es real, pero los esquizofrénicos ase-
guran que lo es”.

Otra manifestación de estas per-
cepciones falsas son los delirios, ya
sean de persecución, sentim

ientos

de culpa o de grandiosidad (com
o

sentirse superhéroe), siendo los
m

ás peculiares los “de referencia”,
en los que el susodicho cam

bia el
significado de las cosas y “siente
que le introducen objetos en el cuer-
po. En estos casos, un paciente
podría acudir al hospital por creer

que tiene un radio en el interior,
cuyo sonido le m

olesta, y solicitar
que le sea extraído”.

Estos sujetos generalmente des-
pliegan una conducta extravagante
que puede traducirse en acciones
incoherentes, como levantarse  des-
nudos en la madrugada, lavar ropa
mientras escuchan música a todo
volumen, comportarse agresivamen-
te para “defenderse” y desarrollar
patrones verbales inconexos.

Sintom
atología

Según la sintomatología, la esquizo-
frenia puede clasificarse en diferentes
categorías, como la paranoide, que
es la más común y se caracteriza por
una preocupación desmedida, deli-
rios, alucinaciones, deambulaciones,
inquietud y tendencia a creer que
todas las personas son una am

e-
naza potencial.

Tam
bién está el tipo llam

ado
desorganizativo, que corresponde
a gente que exhibe una actitud ex-
traña y no ordenada, se expresa de
form

a incoherente, es apática y no
muestra emociones ni entabla rela-
ciones personales.

Otro grupo es el de los catatónicos,
individuos que permanecen inmóvi-
les o se mueven frenéticamente. Se
dice que quienes padecen esta forma

C
onducta extravagante y acciones incoherentes.

Se desconoce el origen
de esta enferm

edad; sin em
bargo,

se piensa que puede estar asociado

a los neurotransm
isores cerebrales
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particular del trastorno tienen flexibi-
lidad cérea, porque cuando el médico
les alza la mano y luego la suelta, los
pacientes la mantienen en alto.

Con frecuencia, los esquizo-
frénicos son renuentes a la actividad,
a comunicarse, y repiten la termi-
nación de las palabras (fenómeno
conocido como ecolalia); sin embar-
go, hay quienes tienen conductas
mixtas, a éstos se les llama residuales
y son personas que no padecen deli-
rios, alucinaciones ni desorganización
en el habla, pero que tienen creencias
extrañas sobre la vida.

Cada una de estas variedades
presenta características distintas, aun-
que todas coinciden en un mismo
punto: una percepción que se escinde
de la realidad, como delata el que la
palabra esquizofrenia signifique “iden-
tidad dividida”, por provenir de las
voces griegas que significan separar
y mente, espíritu o ánimo.

En general, los esquizofrénicos
tienen dificultades para trabajar o
permanecer en la escuela; sin embar-
go, Petra Micu aclaró que este trastorno
no implica que sean tontos, porque la
inteligencia permanece intacta.

“Quizá podría pensarse lo con-
trario, pero lo que sucede es que
estos sujetos no tienen interés por
nada o están inmersos en su mundo y
por eso dan una apariencia que no
corresponde con su verdadera forma
de ser”, explicó.

El diagnóstico

Para diagnosticar la enfermedad debe
haber un antecedente de evolución
mínimo de seis meses, porque se trata
de un mal crónico-degenerativo.

Este padecim
iento puede pre-

sentarse abruptam
ente y en este

caso las personas responden rápi-
do a los tratam

ientos; no obstante,
cuando pasan tres o cuatro años
para que el trastorno m

ental aflore,
los individuos responden lentamente
a cualquier procedim

iento.

De recibir ayuda a tiem
po,

los síntom
as pueden ser contro-

lados. Es muy importante que los
padres observen con atención
la conducta de sus hijos para
facilitar cualquier diagnóstico, lo
que redundará en el bienestar
del paciente e incluso podría
evitar un posible suicidio, enfatizó
Petra M

icu.
Desafortunadam

ente, estos
individuos son objeto de segre-
gación ocasionada por m

itos o
prejuicios sociales reproducidos,
incluso, por parientes que con
frecuencia optan por esconder al
enferm

o sim
plem

ente porque lo
consideran loco o porque les
causa vergüenza.

Aunque se trata de una enfer-
medad incurable, están disponibles
medicamentos que favorecen el
control del paciente. Además, la
sociedad ha comenzado a gene-
rar espacios y opciones para que
los esquizofrénicos no sólo se man-
tengan ocupados, sino también en
contacto permanente con otros
humanos, porque resulta funda-
mental el afecto familiar para que
permanezcan más tiempo ancla-
dos en la realidad, concluyó.

A
rgelia Salinas Ontiveros, del Instituto de Investigaciones Econó-

micas, se pronunció por encontrar opciones para un cambio del
modelo productivo que fortalezca al sector agroalimentario y lo
convierta en motor de crecimiento y desarrollo social.

Dicho sector, explicó, puede convertirse en motor de la economía
nacional, porque no sólo es abastecedor de alimentos, sino provee
servicios ambientales, genera divisas y contribuye a mitigar efectos
causados por el cambio climático.

En la inauguración del XXIX Sem
inario de Econom

ía Agrícola
La Crisis Económ

ica y Alim
entaria en M

éxico: ¿una Oportunidad
para Transform

ar el M
odelo Neoliberal? –presidida por Jorge Ba-

save Kunhardt, director del Instituto– la investigadora afirm
ó que

se requiere una política orientada al aprovechamiento de recursos
propios para fortalecer a ese sector.

Esta práctica, refirió,  ya se aplica en otra naciones de América
Latina; “priorizan las necesidades de sus países, limitando las expor-
taciones, para asegurar la provisión de alimentos al mercado interno,
lo que no ocurre en México”.

Aquí, recalcó, seguimos con la exportación indiscriminada, lo que nos
puede colocar en grave riesgo no sólo nutricional sino además social.

A
LINE JUÁREZ

Se requiere cam
biar el m

odelo
productivo alim

entario

P
etra M

icu
. 

F
o

to
: F

ern
a

n
d

o
V

elázquez.

El objetivo del encuentro, explicó, es contribuir al estudio y debate
de temas importantes para el país, identificar los desafíos que se tienen
y plantear algunas alternativas factibles para superar esta crisis.

La recesión económica mundial ha hecho más compleja y difícil la
producción de alimentos, lo que se refleja en el consumo, nutrición y
calidad de vida de la población; más de la mitad de los habitantes del
país vive en condiciones de pobreza, precisó.

En México hay que empezar a plantear propuestas para contribuir
a ese sector estratégico del que nadie puede prescindir, concluyó
Salinas Ontiveros. “Es una necesidad básica que no se sustituye con
ningún elemento”.

Por su parte, Basave Kunhardt recordó que desde 2006 los
incrementos en los costos de los bienes de la canasta básica, pusieron
la alerta roja ante la posible dependencia alimentaria de un país que
de ser autosuficiente, e inclusive exportador, pasa a importar parte
de los alim

entos de consum
o nacional. “Situación que agrava los

problem
as de pobreza en el cam

po día a día”.
El campo, señaló, es un sector donde las consecuencias de la crisis

se resienten más. Por ello, destacó la trascendencia de conformar un
programa con especialistas para hacer un análisis profundo.

D
ebe fortalecerse el sector agroalim

entario. F
oto: internet.

N
o entablan relaciones personales. F

oto: Juan A
ntonio L

ópez.
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eer, escuchar música, estar en contacto con
las artes y aprender cosas nuevas son hábi-
tos que fortalecen la actividad cerebral y reducen
las posibilidades de adquirir la enfermedad de
Alzheim

er, caracterizada por la pérdida de m
e-

m
oria y de identidad personal.

Esto no garantiza que todas las personas que
estén activas intelectualmente no va a tener este mal,
aunque la probabilidad disminuye; “son menos
vulnerables porque tienen una memoria cognitiva,
hacen ejercicio mental al leer y escuchar música”,
señaló Federico Bermúdez Rattoni, del Instituto de
Fisiología Celular.

Con 30 años en la investigación en el des-
arrollo de la m

em
oria y dos m

ás en procesos
básicos que generan dicha enferm

edad, el
experto ha m

edido la reducción de la suscep-
tibilidad a adquirir ese m

al neurodegenerativo
cuando el individuo está som

etido a retos que
im

plican aprender nueva inform
ación para con-

servarla en su m
em

oria.
“En ratas de laboratorio hem

os com
probado

que cuando estos anim
ales tienen que ejerci-

tar constantem
ente su cerebro con nuevos

retos de aprendizaje se vuelven m
enos sus-

ceptibles de padecer Alzheim
er, y la evolución

de la enferm
edad es sem

ejante en los seres
hum

anos”, aseguró.
El científico consideró que un individuo sin

m
em

oria carece de personalidad y de una
historia propia.

Aprendizaje y m
em

oria

El aprendizaje y la m
em

oria son dos m
ecanis-

mos estrechamente relacionados. El aprendizaje
es la capacidad de adquirir nueva inform

ación,
y la m

em
oria es el proceso m

ediante el cual
podem

os recuperar esa inform
ación, explicó.

“Todo lo que som
os, nuestra personalidad

y com
portam

iento es m
em

oria, lo que hem
os

aprendido por m
edio de nuestra propia historia,

m
odificada por el m

edio am
biente y por las

vivencias personales”, resum
ió el científico.

La memoria implica una selección de informa-
ción y, por ello, hay eventos, generalm

ente
em

ocionales, m
ás susceptibles de conservar,

m
ientras otros se olvidan fácilm

ente.
“Hay una m

em
oria de corto plazo, que dura

horas o m
inutos;  y otra de largo plazo, que se

conserva casi de form
a perm

anente. El proceso
de consolidación significa el paso del corto al
largo plazo”, recalcó.

Antes se pensaba que la m
em

oria de largo
plazo una vez que se form

aba perm
anecía

estable, sin em
bargo, hem

os descubierto que,
al ser evocada, puede ser m

anipulada y proce-
sada en un m

ecanism
o de reconsolidación, lo

cual estam
os estudiando actualm

ente, señaló
el especialista.

En su modelo con ratas, el experto estudia los
procesos neuronales que realizan esa reconfor-
mación de la memoria en el momento en que es
evocada y reconsolidada.

Los procesos de aprendizaje y memoria ocu-
rren en tres regiones del cerebro comunicadas
entre sí por medio de neurotransmisores: la corteza
cerebral, el hipocampo y la amígdala: la primera
reconoce imágenes, por ejemplo, un rostro o un
objeto;  el segundo da el contexto a esa imagen, y
la tercera le confiere una carga emocional a la
información y la mantiene en el cerebro por mucho
tiempo, detalló.

Im
ágenes y em

ociones

En su laboratorio, Bermúdez Rattoni indaga qué tipo
de neurotransmisores participan en el reconoci-
miento de imágenes y cuáles en el contexto y en el
impreso emocional. También estudia qué informa-
ción envía el hipocampo a la corteza para que se
conjunten los dos tipos de información.

Para identificar neurotransmisores, el científi-
co trabaja con ratones, a quienes enseña algo
nuevo m

ientras m
ide, en tiem

po real, los
neurotransmisores expresados.

“Para realizar esta investigación utilizamos un
equipo que se llama electroforesis capilar, que
implica poner en el cerebro de los ratones cánulas,
pequeñas membranas que permiten el paso de las

Se hace ejercicio m
ental al leer. F

oto: Juan A
ntonio L

ópez.

moléculas; así podemos medir los neurotransmisores
que se expresan mientras los ratones están apren-
diendo otro conocimiento”, aseveró el experto.

Con esta técnica se m
iden en las cánulas

neurotransm
isores com

o dopam
ina (que falta

cuando hay Alzheim
er), acetilcolina, glutam

ato
y ácido glutám

ico, entre otros.
“Podem

os m
edir, en el m

om
ento en que el

ratón está adquiriendo la inform
ación, qué

neurotransm
isores se activan, cóm

o, cuánto
tiem

po y qué diferencias hay entre corteza,
am

ígdala e hipocam
po con respecto a estos

neurotransm
isores”, explicó.

Medición de la liberación quím
ica

El aparato separa las moléculas según el tamaño
y la especificidad m

olecular que tengan estas
estructuras químicas y entonces se puede separar
y m

edir la cantidad que hay en algún m
om

ento.
“M

edim
os la liberación quím

ica de esas
sustancias. Así podem

os determ
inar qué

neurotransm
isores se liberan en un determ

ina-
do m

om
ento y saber qué relación hay entre la

expresión de estos neurotransm
isores y la for-

m
ación de la m

em
oria”, finalizó.

P
ATRICIA L

ÓPEZFortalecen la actividad cerebral
acciones vinculadas con el arte

R
educen la probabilidad de padecer A

lzheim
er, enferm

edad
caracterizada por la pérdida de m

em
oria y de identidad personal
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L A  C U L T U R A

E
spectáculo que presentan

alum
nos del C

U
T

,
entrenados en esta técnica;
única función

N
oche de C

om
bate

E
scénico en la U

N
A

M

E
n la Segunda Noche de Com

bate
Escénico, organizada por el Centro
Universitario de Teatro (CUT), los es-
pectadores podrán disfrutar de una
sucesión de actos que incluyen la pelea
com

o parte de una ficción, y cuyo hilo
conductor es el enfrentam

iento con un
arm

a en la m
ano o sin ella.

En el espectáculo, que se efectuará
por única ocasión el jueves 29 de octu-
bre, a las 20 horas, en el Teatro Juan

Las pequeñas historias están basadas
en escenas de cine y teatro, algunas fueron
montadas por los mismos actores, añadió el
tam

bién egresado del CUT.
Al igual que Daniel M

artínez, Barrera
trabaja la técnica de combate escénico des-
de hace ocho años, cuando fue a estudiar
a Inglaterra en la London Academy of Music
and Dram

atic Art.
En el Centro se imparte el combate

escénico como materia base, que no es otra
cosa que instruir al actor para que sepa
técnicamente cómo resolver una pelea sin

Ruiz de Alarcón, el com
bate escénico

como disciplina actoral se concibe como
una herram

ienta para hacer veraz cual-
quier tipo de violencia ficticia, esto sin
pasar por alto la seguridad de los intér-
pretes ni el sentido dram

ático de lo que
se representa.

Es la segunda ocasión que se efec-
túa ante el público; los alumnos de teatro
exhibirán los resultados de su disciplina
de entrenamiento, impartida por los maes-
tros M

iguel Ángel Barrera y Daniel
M

artínez, de la Escuela M
exicana de

Combate Escénico.
G

uiados por las coreografías
enseñadas por sus profesores, los
participantes serán los alum

nos del
CUT que cursan actualm

ente su ter-
cer año y llevan de m

anera regular
esta m

ateria. Se com
plem

entará la
m

uestra con las dem
ostraciones de

los estudiantes de CasAzul y de la
Escuela Nacional de Arte Teatral
(ENAT), así com

o de diversos acto-
res que se han preparado en diferen-
tes cursos de com

bate escénico.

Diez coreografías

M
iguel Ángel Barrera dijo que el en-

cuentro estará integrado por 10
coreografías bajo el concepto de pelea
escénica, y aseguró que no se trata de
una exhibición de habilidades ni una
presentación de ejercicios, sino un con-
junto de historias regidas por un tem

a
central: el com

bate.
Específicamente, refirió: “Todos son

actores entrenados que deben resolver
una escena a golpes, con espadas o con
algún otro tipo de arm

a: el punto en
concreto es que no se vean separados
el com

bate y la actuación”.

salir lastimado, que se proyecte violencia,
veracidad y que además se siga la línea
dramática particularmente de un autor o
algún conflicto, explicó el actor.

Con un año de entrenam
iento

Añadió que en esta técnica hay grados
de dificultad, aunque la idea de la Noche
de Combate Escénico es hacerlo con gente
que ha llevado por lo m

enos un año de
entrenam

iento. Aquí se aprende a usar
sable, daga y espada, entre otros elemen-

tos de pelea. Dicha discipli-
na requiere tiem

po, y por
eso en el Centro Universi-
tario de Teatro le dedican
dos semestres.

En la presentación del
jueves por la noche, que
tendrá entrada libre, se ob-
servarán acciones poco
convencionales com

o la
que involucra una espada
en combinación con un aba-
nico, o con un tolete de
policía, entre otras. La exhi-
bición incluirá tam

bién
escenas del teatro del ab-
surdo, así como flamenco y
m

úsica en vivo. 

H
UMBERTO G

RANADOS

D
em

ostración de una m
ateria base en la carrera de A

ctuación. F
otos: B

. D
om

ínguez.
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Estudiar la escritura m
aya,

aventura que prom
ete sorpresas

M
aricela A

yala Falcón describe el com
plejo proceso

que ha im
plicado su descifram

iento

S
e puede decir que los ma-

yas integraban un pueblo de
escritores. Así pues, como todo
les servía para escribir, y lo ha-
cían en todas partes, estos textos
quedaron grabados, pintados o
modelados en códices, este-
las, monolitos, altares, piedras
circulares, dinteles, paredes,
escaleras, tronos, piezas de ce-
rámica, objetos de jade, orejeras
e, incluso, en su propio cuerpo
(según algunos cronistas espa-
ñoles, se tatuaban su nom

bre
en un brazo). ¿Cuándo surgió
esta escritura?

“El registro maya más tem-
prano encontrado hasta hoy es
la estela 29 de Tikal, fechada en
292 después de Cristo. La fecha
está consignada con signos de
una escritura que llamamos ‘va-
riantes de cabeza’”, dijo Maricela
Ayala Falcón, del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas de la
UNAM, y experta en el tema.

Fonética silábica

Durante m
ucho tiem

po se dis-
cutió si la escritura m

aya era
fonética o ideográfica. A media-
dos de la década de los 80 del
siglo XX, apoyado en los des-
cubrim

ientos realizados en los
últimos 35 años, el joven inves-
tigador estadunidense David
Stuart hizo un trabajo sobre 10
glifos, con el que demostró que
era fonética.

“Si fuera ideográfica, resulta-
ría muy complicado descifrarla;
pero como no, puede leerse. Si
este glifo es ‘ti’ y este otro ‘mi’,
tienen que ser ‘ti’ y ‘mi’ en todos los
casos. No todos los glifos se han
podido leer, aunque son excep-
ciones”, explicó Ayala Falcón.

Años antes, en 1950, el
ucraniano Yuri Valentinovich
Knorosov había llegado a la con-
clusión de que la escritura maya
era silábica, lo cual ya había sido
sugerido en los 40 por el lingüista
estadunidense Benjamin W

horf.
Que una escritura sea

silábica significa que cada uno de
sus signos tiene el valor de una
sílaba, no de un fonema o letra.
Por ejemplo, la palabra “investi-
gadores” tiene seis sílabas, por

E
l área m

aya estaba conform
ada no sólo por Y

ucatán,
sino tam

bién por lo que hoy es C
hiapas, C

am
peche,

T
abasco, G

uatem
ala, B

elice, H
onduras y parte de

E
l S

alvador.
E

n ella habitaban m
uchos grupos y se hablaban

m
ás de 35 lenguas. A

l proceder de un tronco com
ún,

estas lenguas estaban em
parentadas entre sí; poco a

poco, com
o sucedió con el latín, se fueron separando,

hasta que cada una desarrolló características propias.

M
ás de 35 lenguas

lo que en la escritura maya le corres-
ponderían seis signos o glifos.

Así, al unir dos o m
ás glifos se

form
an palabras, que a su vez in-

tegran oraciones, que a su vez
conforman textos y hasta capítulos de
libros, como en el caso de los códices.
Ahora bien, un mismo glifo puede
tener diferentes funciones y lecturas
en esta escritura, lo cual hace más
complicado su estudio.

“Posteriormente, el arqueólogo
estadunidense David Kelly, a quien le
interesaba m

ucho el trabajo de
Knorosov, trató de leer silábicamente
los jeroglíficos de monumentos de
Quiriguá, Chichén Itzá…

, y algunos
de códices, aunque fue un poco más
allá: trató de ver la escritura en su
conjunto; es decir, el ‘cartucho’ com-
pleto o palabra, y no sólo glifos
separados”, apuntó la investigadora.

Herram
ienta valiosa

Una herramienta valiosa para el es-
tudio de la escritura m

aya es el

catálogo de glifos, realiza-
do por el epigrafista inglés
Eric Thompson, quien los
estudió uno por uno, de
manera independiente.

“En 1963 se publicó
la obra La escritura de los
indios m

ayas, en la que
Knorosov explicó su
m

étodo para leer. Sin
embargo, en el contexto
de la guerra fría –y debido
a la antipatía personal de
Thompson hacía él– esta
obra no fue tomada en
cuenta al principio”, contó
Ayala Falcón.

Por esos años ya se
aceptaba que la maya era
la escritura prehispánica
m

ás desarrollada en
América. En 1959, el investigador
alemán Heinrich Berlin, avecin-
dado en México, encontró lo que
llamó el glifo emblema.

 En 1950, Eric Thom
pson

publicó una serie de glifos que
identificó con el nombre de “gru-
po acuático”, porque presentaban
unos circulitos que relacionó con
el agua. En su obra M

aya
hieroglyphic ariting: an intro-

E
n P

alenque.

F
oto: Internet.



26 de octubre de 2009
13

duction, los clasificó por ciudades:
el grupo acuático en Quiriguá, en
Copán, en Palenque, en Yaxchilán...

 “Berlin fue a ver las inscripcio-
nes de cada ciudad maya y observó
que, adem

ás del grupo acuático,
cada una tenía un signo propio más
grande. Al no saber si cada uno era
el nom

bre geográfico, de una
deidad o de un linaje, optó por
llam

arlos glifos em
blem

a. Actual-
mente sabemos que se refieren a un
territorio y al señor de ese territo-
rio”, explicó la investigadora.

Textos históricos

En 1960, Tatiana Proskouriakoff
publicó su estudio sobre las inscrip-
ciones del sitio m

aya de Piedras
Negras, Guatemala.

Se dio cuenta de que las inscrip-
ciones de algunas estelas asociadas
a un determinado edificio tenían fe-
chas que correspondían a la vida de
una persona y ciertos glifos.

“Ella llegó a la conclusión,
entonces, de que la fecha m

ás
tem

prana era la del nacim
iento de

la persona y la últim
a la de su

m
uerte. No sabía de quién se ha-

blaba, aunque pensaba que esa
persona debía ser alguien im

por-
tante como para que estuviera ahí”,
sostuvo M

aricela Ayala.
Proskouriakoff tam

bién descu-
brió que había fechas intermedias y
que éstas correspondían al momento
en que el personaje fue designado
heredero, al momento en que había
sido entronizado...

Posteriorm
ente,

Tatiana publicó en la
revista Estudios de
cultura m

aya, de la
UNAM

, dos trabajos
sobre Yaxchilán,
Chiapas, en los que
terminó por com

pro-
bar que la escritura
maya contaba hechos
históricos y habla-
ba de dinastías,
linajes, hijos, captu-
ras, captores...

A partir de sus tra-
bajos se modificó el

enfoque sobre la escritura maya, aun-
que aún no se podía leer. Como ya se
dijo, este problema lo resolvió en los
años 80 el estadunidense Stuart, al
probar indudablemente que dicha es-
critura era fonética.

 “Con el trabajo de Stuart vino el
gran cambio. Se empezó a tratar de
leer la escritura maya, no a interpre-
tarla. En ese proceso se ha avanzado
de modo notable”, dijo Ayala Falcón.

Gram
ática

En los códices mayas, siempre que los
dioses aparecen haciendo una misma

cosa, hay un cartucho que se
repite. Por eso, Knorosov con-
cluyó que dicho cartucho tenía
que ser un verbo; es decir,
empezó a ver en la escritura
maya los distintos elementos que
componen una gramática: su-
jeto, verbo y objeto; u objeto,
verbo y sujeto.

 “Para mí, ésa es la aporta-
ción importante de Knorosov al
estudio de la escritura maya: el
descubrimiento de una gramá-
tica”, afirmó Ayala Falcón.

Ahora, los expertos ya
com

ienzan a encontrar las
particularidades de la es-
critura m

aya: que refleja
totalm

ente un idiom
a, que

en ella hay pronom
bres

de prim
era, de segunda,

de tercera persona; que
en ella hay pasado, plus-
cuamperfecto, futuro...

 “Todo lo anterior es
el resultado del trabajo
de antropólogos, lin-
güistas, dibujantes e
historiadores de m

uchos
países. Es un logro de
esta nueva generación
de mayistas. Y ahí vamos”,
concluyó la especialis-
ta universitaria.

L
EONARDO H

UERTA

E
n C

hichén Itzá. F
otos: Juan A

ntonio L
ópez.

G
lifo.  F

oto: Internet.

E
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k-B
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O
rganiza el Chopo recuento

de las artes alternativas
C

on un programa en el que destaca un home-
naje a Los Beatles, el Ballet de Cámara del estado
de Morelos presentará una gala los próximos 30 y
31 de octubre, en la Sala Miguel Covarrubias del
Centro Cultural Universitario.

Como parte de su temporada de otoño-invier-
no, la prim

era com
pañía de ballet profesional

surgida en Morelos realizará un tributo a la legen-
daria banda inglesa con música original de la
agrupación y una coreografía de Eduardo Ruiz.

Encabezada por Martha Pimentel, quien fue
Primera Bailarina de la Compañía Nacional de
Danza del INBA, y Martha Ketchum, especialista en
análisis de movimiento por el Instituto Laban de
Nueva York, la compañía se fundó en 2002 con el
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las

H
omenaje a Los Beatles,

en la Sala M
iguel

Covarrubias

Artes y el Instituto de Cultura de Morelos, del cual
Ketchum es su actual directora.

En la Gala de Ballet, el primer número será …
tres

puntos cuántica (segundo movimiento), con música
de Mozart y una coreografía de Alejandro Silva.

Luego vendrá Tarde para un encuentro, con
música del compositor alemán Johannes Brahms y
coreografía de Elving Vanegas. Le sigue North of
ordinary (dueto), de M

artin Horntveth, Truls
Heggero y Morten Qvenild, con coreografía de
Tharan Revferm.

Clean será la cuarta pieza que cinco bailarines
de la compañía interpretan con la música de Arvo
Pârt y coreografía de Diego Vázquez, también
integrante de la agrupación y director fundador de
Laleget Danza.

Enseguida, Ballroom
. Contigo a la distancia

será el quinto número que, con música de César
Portillo de la Luz y la cantante Cristina Aguilera,
interpretará un dueto a partir de una coreografía de
Elving Vanegas. Finalmente, la compañía en pleno
bailará Hom

enaje a Los Beatles, con coreografía
de Eduardo Ruiz y música del cuarteto de Liverpool.

La función del viernes 30 es a las 20 horas, y
la del sábado 31, a las 19 horas. El costo del boleto
es de 80 pesos, con los descuentos habituales.

C
HRISTIAN G

ÓM
EZ

F
oto: cortesía de D

anza.

E
l Museo Universitario del Chopo presenta la X Bienal Internacional de Poesía Visual y

Experimental en México, en homenaje a Clemente Padín, precursor e investigador latinoamericano de
la poesía experimental.

A finales de 1985 se realizó en México la primera muestra, con el propósito de implantar y difundir en
el medio artístico la tradición y práctica del texto/acto sonorovisual poético con antecedentes milenarios y
expresiones en todos los movimientos de vanguardia del siglo pasado.

Araceli Zúñiga y César Espinosa, coordinadores y curadores de dicha bienal, afirmaron que cada
edición ha contado con numerosa participación internacional –entre 150 y 300 autores– y con una creciente
presencia de artistas locales.

Así, este foro ha sido un medio eficaz que ha abierto cauces de expresión al amplio abanico que ofrece
al espectador este tipo de arte con performance, polipoesía y poesía sonora, videopoesía, acciones
callejeras con el público, exposiciones de poesía gráfica/visual y concreta, coloquios teóricos y documen-
tales, y sesiones de danza y experimentación musical.

Con la presente muestra, explicaron, termina un ciclo de 24 años de trabajo y alrededor de 40
exhibiciones, más de 10 catálogos y carteles publicados, así como cuatro memorias documentales. “Ha
sido y es una bienal internacional, que ha convocado a num

erosos artistas extranjeros y m
exicanos,

ha recibido trabajos que hoy conforman un amplísimo archivo, único en el país, de poesía manifestada en
una amplia variedad de posibilidades”.

Artista m
ultidisciplinario

Clem
ente Padín nació en Uruguay en 1939, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y ha sido

director de las revistas Los Huevos del Plata y Ovum
 10. Ha publicado 18 libros en América y Europa;

es un artista m
ultidisciplinario que ha incursionado en poesía experim

ental, videoarte, perform
ance,

m
ultim

edia y net art.
Para César Espinosa, el concepto de poesía experimental está vigente con múltiples alternativas de

invención para el incipiente siglo XXI. En lo esencial, se trata de un conjunto multi/transdisciplinario y también
de una verdadera sopa de letras en cuanto a corrientes que se cruzan y a herencias que siguen irradiando
potencias creativas.

La bienal se exhibe en la Casa de Cultura Reyes Heroles, ubicada en Francisco Sosa 202, Barrio
de Santa Catarina, Coyoacán, hasta el lunes 30 de noviembre. 

M
ARTHA H

ERRERA

F
otos: cortesía del C

hopo.
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U
na m

irada a la literatura de
un país profundam

ente poético
P

ublicada recientemente
por la Dirección de Literatura,
Antología de narradores
eslovenos contem

poráneos
permite al lector acercarse a la
creación literaria de un peque-
ño país con una realidad cultural
y social muy peculiar, donde el
héroe nacional no es un militar,
sino el poeta France Preseren
y como himno nacional, desde
1990, sus habitantes entonan
los versos de uno de sus textos,
Zdrauljica (Brindis): Bebam

os
porque cada nación/ viva para
ver nacer ese día brillante/cuan-
do bajo la rotación del Sol/ sea 
expulsado de la Tierra el disenso/
Todos seremos/paisanos libres/
sin ningún vecino adverso.

Se trata de un pueblo para
el que la narrativa sirvió tam-
bién como herramienta para
preservar el lenguaje como
vehículo de protesta.

La antología reúne textos
de 13 autores: Andrej Blatnik,
Igor Bratoz, Ales Car, Evald
Flisar, Drago Jancar, Milan Klec,
Feri Lainscek, Vinko Mödern-
dorfer,  Andrej Morovic, Maja
Novak, Andrej Skubic, Jani Virk
y Vlado Zabot.

Y como se indica en el libro,
son escritores que han dejado el
tema primordial de los asuntos
nacionales, por el de una escri-
tura personal que ve  hacia el
exterior, incluso cosmopolita, sin
perder su característico sabor a
Europa Central. Por ello, el lector
podrá encontrar suspenso, iro-
nía, humor, secretos oscuros,
juego intelectual, carga emocio-
nal y calor humano.

Para la presentación de esta
antología, Rosa Beltrán, directo-
ra de  Literatura, invitó a cuatro
de los autores, quienes visitaron
México por primera vez: Evald
Flisar, Andrej Blatnik, Drago
Jancar e Igor Bratoz. Ellos asis-
tieron recientemente a la Sala
Carlos Chávez para departir con
los universitarios.

De socialistas
a republicanos

Ofrecieron datos de Eslove-
nia con el objetivo de ayudar

P
ublican A

ntología de narradores eslovenos contem
poráneos,

con textos de 13 autores

a los asistentes a  entender
cóm

o está configurada una
nación que vivió bajo un régi-
men socialista, para después
convertirse en una repúbli-
ca dem

ocrática.
Evald Flisar destacó que

su país es cien veces más
pequeño que México, tiene
una extensión de 20 m

il
kilóm

etros cuadrados y una
población de dos m

illones de
personas, apenas la décima
parte de la Ciudad de México.
Dijo que, no sin dificultades,
han logrado sobrevivir como
nación, con su propia litera-
tura e idioma, lo que se debe
en gran medida a la literatura
que los ayudó a conservar el
sentido de identidad mediante
los mitos antiguos, que también
han sido inspiración continua
para poetas y escritores.

Entre esas leyendas que
revelan el deseo supremo de
libertad está el mito del guerrero
Crtomir, quien por su amada adopta
la fe cristiana; la historia de la niña con
ensoñaciones, quien se desilusiona
de su hogar y sin embargo es atraída
de regreso: “Este es el síndrom

e
típico esloveno, un deseo que no
puede definir su objeto”, y, finalmen-
te, el mito del rey derrotado que con
todo su ejército se retira a la montaña
y luego se levanta para liberar a la
nación oprimida.

El escritor Andrej Blatnik se
refirió al papel de la literatura en su
país. Comentó que cuando Eslovenia
era parte de Yugoslavia los libros
eran un objeto de importancia social,
pues por medio de ellos se conservó
la tradición eslovena del idioma.

Antes de  1991, los escritores
eran intérpretes de la creación del
Estado esloveno y la gente leía para
encontrar algo a lo que no podía

acceder, algo de lo que no se debía
hablar o escuchar y compraban tex-
tos porque no tenían muchas cosas en
que gastar, refirió.

Hoy, continuó, el libro es una
m

ercancía m
ás, ha aum

entado de
precio y las ventas han caído porque
hay una gran oferta, incluso de im

-
portados, que antes se introducían
de contrabando. 

Los preceptos de la literatura,
explicó, han cam

biado; el lector
esloveno ya no espera que la poe-
sía le ofrezca un mundo mejor, ésta
depende de sí m

ism
a; las novelas

ya no están filtradas con conceptos
de significado nacional. La literatura
en general se ha liberado de esa
tendencia, se ha vuelto indepen-
diente, está sola y ya no tiene un
impacto social.

Drago Jancar habló de la impor-
tancia que los escritores insistan en

escribir y publicar en su
lengua materna, aunque
ésta se hable escasamente
y por ende sea poco cono-
cida. Para él, la mayoría de
los idiomas pertenecen a
pequeñas naciones y tam-
bién son desconocidos,
como el noruego, vasco,
danés, catalán, checo, en-
tre otros.  De esta manera,
son muchos países los que
enfrentan este problema.

El escritor dijo que dis-
fruta la idea de tener lectores
en pueblos e idiomas que
no  conoce, estar presente
en países lejanos.

Luego de esbozar
una sonrisa, comentó que
tenía la respuesta para
cuando le volvieran a
preguntar qué significa
para un autor escribir en
la lengua de una nación
pequeña: “Está enm

as-
carada en el m

isterio de la
variedad y la diversidad que
hace que la vida sea intere-
sante, bella y em

ocionante,
aunque hay un secreto en las
25 letras del alfabeto esloveno
para expresar la belleza de la
vida hum

ana, los poem
as y

hacer que las historias puedan
llegar a paisajes de fantasía”.

Rosa Beltrán dijo que so-
bre todo en un momento en que
se conoce poco la literatura de
otros países, es sumamente im-
portante saber que este arte tan
vigoroso e interesante, puede
ser leído en nuestra lengua.

Antología de narradores
eslovenos contem

poráneos
puede adquirirse en la red de
librerías de la UNAM. 

A
NA R

ITA T
EJEDA

F
oto: B

arry D
om

ínguez.
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E
strenan en M

éxico Kangam
ba, cinta

dirigida por el cubano R
ogelio Paris

C
omo parte de los feste-

jos por el 50 aniversario de la
creación del Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinemato-
gráficos (ICAIC), se estrenó
en México Kangam

ba, pelí-
cula del director cubano
Rogelio Paris.

En la Sala José Revueltas
del Centro Cultural Univer-
sitario, José M

anuel Leyva
Ventura, agregado de pren-
sa de la em

bajada de Cuba, habló
sobre el hecho histórico que la cinta
rem

em
ora, así com

o de la heroica
resistencia de su país natal ante el
bloqueo económ

ico im
puesto por

Estados Unidos.
Antes de terminar su participa-

ción, mencionó la casualidad que
obraba en esta premier, ya que casi
42 años atrás, el 9 de octubre de 1967,
El Che fue asesinado en Bolivia.

En 1975, el gobierno cubano
envió tropas a Angola para apoyar a
las Fuerzas Armadas Populares de
Liberación de Angola (FAPLA) que
luchaban contra la Unión Nacional
para la Independencia Total de Angola
(UNITA), facción apoyada por la
Sudáfrica del apartheid.

Entre médicos, militares, oficiales
y consejeros, más de 150 mil cuba-
nos, según las palabras de Leyva
Ventura, pasaron por Angola. Sin
embargo, en 1983, en la pequeña
comunidad de Kangamba, al sureste
de ese país, quedaban pocos efecti-
vos cubanos y sólo unos cuantos
consejeros militares que asesoraban
a los combatientes angoleños.

El 3 de agosto de 1983, las
vastas fuerzas de la UNITA, presio-

nadas por el gobierno sudafricano,
comenzaron ataques contra la pobla-
ción de Kangamba y los 93 militares
cubanos que allí se encontraban. El
asedio se extendió durante 10 días en
que angoleños y cubanos tuvieron
que resistir la apabullante superiori-
dad numérica y arm

am
entística de

sus contrincantes.
En el momento más crítico de la

situación, los miembros de las FAPLA
y los militares de Cuba fueron sitiados
en un área tan pequeña como la de
una cancha de futbol sin agua y sin
alimentos. Tras haber dejado decenas
de civiles y militares muertos, el asedio
terminó el 11 de agosto con la retirada
de la UNITA, ante la imposibilidad de
batir a unos cuantos valientes que aún
disparaban desde sus trincheras.

Kangam
ba

El presidente del ICAIC, Om
ar

González, mencionó que Kangamba
es diferente al cine efectista y metrallero,
especialmente el hollywoodense, que
tanto daño hace al mundo.

En este sentido, ese juicio es vá-
lido, pues la cinta del director cubano
es distinta en cuanto que no se pre-

senta un conflicto surgido de
la nada que se soluciona por
la acción de un único hombre
capaz de desarticular por sí
mismo un ejército, sino de la
acción en comunidad de unos
cuantos hombres y mujeres
que luchan, infatigables de es-
píritu, por un fin definido.

El filme pondera cualida-
des humanas que se destilaron
en el bando de los asediados
durante los días en que las
balas caían como tormenta.

Mediante una sencilla operación
alegórica, la película establece la her-
mandad entre el pueblo angoleño y el
de Cuba, ya que, entretejida en la
trama bélica, se desarrolla una histo-

ria de amor entre un capitán de la isla
y una nativa de la nación africana.

A pesar de que está recorrida por
la muerte, la sangre y sus secuelas, a
la postre queda la sensación de triunfo
que el realizador quiso imprimir y se
recuerdan los momentos del humor
cubano característico.

Coproducida por el mencionado
instituto y el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, Kangam

-
ba se estrenó en Cuba en 2008.

Su director y guionista, Rogelio
Paris, nació en La Habana, en 1936.
Actualmente se desempeña como
maestro de Dirección de Cine en la
Facultad de Cine, Radio y Televisión
del Instituto Superior de Arte.

JOSÉ A
NTONIO G

ARCÍA

R
eproducciones: B

arry D
om

ínguez.
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G O B I  E  R N O
Terna para dirigir la Facultad

de C
ontaduría y A

dm
inistración

E
l H. Consejo Técnico de la Facultad de

Contaduría y Adm
inistración, aprobó la

terna para la dirección de dicha entidad
académica, la cual quedó integrada –en
orden alfabético– por Juan Alberto Adam
Siade, Victoria María Antonieta Martín
Granados y Juan José Rojo Chávez.

Juan Alberto Adam
 Siade

Nació en la Ciudad de México en septiem-
bre de 1965. Es licenciado en Contaduría,
maestro en Finanzas y doctor en Ciencias
de la Administración por la UNAM. Actualmen-
te es consejero universitario representante de
los profesores, donde forma parte de las
comisiones de Vigilancia Administrativa, e
integra la Comisión Dictaminadora del Área
de Finanzas de la propia Facultad.

Es profesor de carrera titular “C” de tiempo
completo definitivo e imparte cátedra en licen-
ciatura desde 1990; en maestría desde 1998
y tutor del doctorado desde 2005. Obtuvo el
Reconocimiento Distinción Universidad Na-
cional para Jóvenes Académicos (DUNJA)
en 2001; y pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) en el nivel III desde
2007. Está en el Programa de Primas al Des-
empeño del Personal Académico de Tiempo
Completo (PRIDE) con nivel “D” (2008-2013)
y fue subjefe de la División de Investigación de
la Facultad durante ocho años.

Destaca su participación como integran-
te de la comisión especial del Programa de
Iniciación Temprana a la Investigación y a
la Docencia, en los comités de selección del
Programa de Becas para Tesis de Licencia-
tura, en proyectos de investigación del
Consejo Académico del Área de las Cien-
cias Sociales y en el Primer Congreso sobre
la Investigación en Facultades y Escuelas.

Actualmente es integrante externo de las
comisiones revisoras del PRIDE, y del Progra-
ma de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico de Tiempo Completo del Área de
las Ciencias Sociales de la FES Cuautitlán.

En 1997 obtuvo el tercer lugar nacional
del Instituto M

exicano de Ejecutivos de
Finanzas (IM

EF), en la categoría de in-
vestigación. Su tesis doctoral obtuvo en
2005 el segundo lugar nacional del premio
de investigación de la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA).

Fue director técnico de la revista Conta-
duría y Adm

inistración por ocho años, que
sentó las bases para que hoy sea una
edición arbitrada y reconocida por el Conacyt.
Cuenta con más de 60 publicaciones en el área
financiera, con la autoría de un libro y la coautoría
de seis. Ha asesorado una tesis de docto-
rado concluida y cuatro en proceso, 24 tesis y
trabajos escritos para titulación de maestría
concluidos y otras 15 más a nivel licenciatura.

Destaca su participación como ponente y
conferenciante en los ámbitos nacional y lati-
noamericano. Es académico certificado por
la ANFECA desde junio de 2003, lo cual es
reconocido por el Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos en el área de docencia, con una
vigencia hasta septiembre de 2012.

Ha desarrollado proyectos de vinculación
con el IMEF, con la Sociedad de Egresados
de la Facultad de Contaduría y Administración
(SEFCA), con la firma PriceW

aterhouseCoopers,
con egresados de instituciones financieras,
académicos de la UNAM y de otras universi-
dades, para impulsar proyectos académicos
conjuntos en beneficio de la comunidad uni-
versitaria. Destaca su intervención como
miembro del Consejo de Administración de
tres empresas textiles, donde desempeñó
cargos directivos en áreas de finanzas y
ventas, además de su actividad como auditor
en un despacho contable.

Ha representado a la Facultad en di-
versos organismos gremiales como son la
Academia ANFECA y miembro de la Aca-
demia de Finanzas de la citada instancia
universitaria, ante el Colegio de Contadores
Públicos de México (CCPM) (2000-2001) del
que es socio. Asimismo, ha fungido como
representante ante el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) (2005-2006);
ante el IMEF, como coordinador del jurado del
Premio de Investigación (1998–2005); así
como ante el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera como coordinador
en los trabajos de mejoramiento de las normas
en los procesos de auscultación nacionales.
Actualmente forma parte del Consejo Directivo
de la SEFCA como vocal (2009-2011).

Victoria María Antonieta Martín Granados

Nació en la Ciudad de México. En la Facultad de
Contaduría y Administración obtuvo la licencia-
tura en Contaduría, la especialización en Fiscal
y el doctorado en Ciencias de la Administración

con mención honorífica. Además es licenciada en
Derecho con mención honorífica por la Facultad
de Derecho de la UNAM y MBA por la Univer-
sidad de Tulane, en Estados Unidos.

Es profesora titular “C” de tiempo comple-
to, con más de 34 años de antigüedad y ha
orientado sus actividades de docencia e
investigación hacia el ámbito fiscal, como al de
las pequeñas y medianas empresas. Forma
parte del PRIDE, en el que tiene nivel “D” y
nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.
En el Posgrado de la UNAM, sus actividades
las ha desarrollado sobre todo en la División
de Investigación de la Facultad de Contaduría
y Administración y en el Instituto de Investiga-
ciones Económicas.

Ocupó en dos ocasiones la jefatura de la
División de Estudios de Posgrado, fue conse-
jera técnica y consejera académica en el
Consejo Académico de Área de las Ciencias
Sociales. Ha participado en la creación y
modificación de planes de estudio a nivel de
maestría y doctorado, tanto en la Facultad
como en diversas instituciones de educación
superior del país.

Obtuvo la certificación profesional del Insti-
tuto Mexicano de Contadores Públicos y la
certificación académica de la Asociación Nacio-
nal de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA). Asimismo, ha forma-
do parte de diversos proyectos de investigación
en la Facultad de Contaduría y Administración y
en el Instituto de Investigaciones Económicas.

Por la calidad y relevancia de su trabajo
académico en docencia, investigación y exten-
sión de la cultura, se ha hecho merecedora a
numerosas distinciones, entre las que des-
tacan: Premio Universidad Nacional en
Docencia en ciencias económico-adminis-
trativas (1998); Presea Sor Juana Inés de La
Cruz (2004)  y la Cátedra Especial Fernando
Diez Barroso (2000 a 2002).

Ha dirigido 35 tesis de licenciatura, nueve
de maestría, dos de especialización y dos de
doctorado y muchas de ellas obtuvieron men-
ción honorífica en su examen profesional o de
grado. Ha participado en más de 90 exámenes
de doctorado, maestría, especialización y licen-
ciatura. Es autora de 17 obras, coautora de otras
17, y ha colaborado con 14 capítulos en libros
y 44 materiales didácticos con amplios recono-
cimientos, de los cuales algunos han sido
incluidos en la bibliografía de los programas que
se imparten en la Facultad.

➱➱ ➱➱➱
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En su tarea de divulgación ligada a la enseñan-
za, ha preparado alrededor de 30 materiales
didácticos, destinados a la División de Educación
Continua de Contaduría.

Es fundadora de la revista de la Facultad
Consultorio Fiscal, en cuya nueva época efectúa
una labor editorial como directora técnica y es, al
mismo tiempo, miembro del consejo editorial de la
revista Contaduría y Adm

inistración. Ha publicado
más de 187 artículos en revistas especializadas en
las materias fiscal, legal y financiera, así como 14
ponencias en memorias.

Ha presentado 52 ponencias en foros de inves-
tigación, tanto en México como en el extranjero.
Igualmente, ha participado en diversos cursos, colo-
quios, congresos, foros y seminarios de investigación
organizados por distintas instituciones de educa-
ción superior del país y del extranjero y por diferentes
asociaciones científicas nacionales e internaciona-
les. Ha impartido 209 conferencias y cursos.

Es coordinadora académica y conductora de los
programas: Consultoría Fiscal Universitaria, de Ra-
dio UNAM, Fiscal.con dentro de la barra M

irador
Universitario que se transmite por el Canal 22 de
Edusat los jueves. También coordina el programa
de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad.

Destaca su participación en varios comités
editoriales, de evaluaciones de publicaciones, po-
nencias y becas en la UNAM, como en diversas
instituciones de educación superior. Ha sido jurado
en el Prem

io Universidad Nacional en Docencia
en el área de las Ciencias Económico Administra-
tivas en los años 2002, 2003 y 2004 y en el Premio
Nacional de Finanzas.

Pertenece a prestigiadas organizaciones, como
el Colegio Mexicano de Contadores Públicos, la
International Society for Intercommunication of New
Ideas (ISINI), la Federación Mexicana de Univer-
sitarias, así como a las academias de Fiscal y de
Derecho de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración y de la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y Adm

inistración
(ANFECA). Asimismo, pertenece a la Academia
Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño y

a los institutos mexicanos de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) y de Contadores Públicos (IMCP).

Juan José Rojo Chávez

Es Contador Público y especialista fiscal egresado
de la Facultad de Contaduría y Administración y
concluyó los estudios de la carrera de Derecho en
la UNAM.

Ingresó al cuerpo docente de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria a la edad de 17 años, donde ha
impartido las materias de inglés y oratoria. En la
enseñanza del referido idioma es profesor ordinario
de carrera titular “B” de tiempo completo, en la que
obtuvo definitividad en 1986, asignatura de la cual
había sido previamente coordinador (1973-1976).

En la Facultad de Contaduría y Administración es
profesor de asignatura desde 1973, en cuya trayec-
toria ha impartido cátedra en la División de Posgrado
en el Seminario Temas Especiales y Operaciones
Internacionales desde 1990. Es miembro del Co-
m

ité Técnico del Fondo FCA para Alum
nos de

Licenciatura (2009) y articulista de las revistas Con-
sultorio Fiscal y Prontuario de Actualización Fiscal,
desde 1993.

Fue consejero técnico de la Facultad de Contadu-
ría y Administración de la UNAM (2001-2007) y formó
parte de la Comisión Dictaminadora del Área Fiscal
(1998-2001), así como de los sínodos de exámenes
de titulación de la especialidad en Fiscal (2000-2003).

Ha desempeñado diversos cargos en la UNAM,
como secretario auxiliar de la Escuela Nacional Pre-
paratoria (1977), secretario administrativo de la misma
(1979-1982) y director de organización de la Coordi-
nación de Egresados de la UNAM (1988-1989).

Es autor de 12 libros en materia tributaria publi-
cados (1994-1999). La Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM le otorgó reconocimien-
tos por ser el autor de tres obras sobre estudios
fiscales (1998).

Ha sido expositor en diplomados y videocon-
ferencias tanto en la Facultad de Contaduría y
Administración como en escuelas y facultades de
distintos estados de la República desde 1987. A partir

de 1993, destaca su intervención en las Conferencias
Magistrales de Reformas Fiscales que organiza
anualmente la Facultad de Contaduría y Administración.
Por más de 23 años ha participado con numerosas
disertaciones en conferencias, paneles y mesas re-
dondas ante el H. Congreso de la Unión, secretarías
de Estado, la radio y televisión, en la materia fiscal y su
aplicación en la práctica profesional.

Sus actividades profesionales de especialista tri-
butario las ha desarrollado como socio director de la
firma J. Rojo Chávez y Asociados, SC desde 1990. Se
ha caracterizado por haber sido creador e innovador
de conocimientos aplicables en la planeación fiscal, y
su vinculación y experiencia profesionales en la
consultoría tributaria a empresas nacionales y multina-
cionales se ha proyectado en la formación de sus
alumnos de la especialidad en Fiscal de la Facultad.

Formó parte del equipo de transición del Presidente
de la República, en el área de estudios para la reforma
fiscal integral. Participó con el H. Congreso de la Unión en
las reformas de leyes fiscales durante diversas legisla-
turas, habiéndose desempeñado como coordinador
del Grupo de Trabajo para las Reformas Fiscales en el
Senado de la República (2003) y como coordinador
de la mesa: Impuesto sobre la Renta de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Diputados (2004-2005).

Fue miembro del Consejo Académico Nacional
de la Academia Fiscal Mexicana (Afime), donde
presidió la Comisión de Estudio sobre Operaciones
Internacionales (2002-2003). Asimismo, fungió como
miembro del Colegio de Contadores Públicos de
México y de la Asociación Mexicana de Contadores
Públicos (1986-1990).

Destaca su labor como fundador y presidente de
la Asociación de Profesores de la Escuela Nacional
Preparatoria, plantel 3 Justo Sierra (1976). Asimis-
mo, fue electo representante de los profesores de la
Escuela Nacional Preparatoria para intervenir en las
audiencias de análisis de la Propuesta del Rector de
la UNAM, para la adición del Apartado “C” al artículo
123 constitucional, la cual defendió; además, solicitó
la modificación a la legislación federal para reconocer
la autonomía presupuestaria de la UNAM y conso-
lidar la autonomía de esta casa de estudios.

L
a Universidad Nacional, m

ediante la Coordinación de Innovación
y Desarrollo (CID), firmó un convenio de colaboración con la Asociación
de Empresarios de Iztapalapa, AC y la incubadora Incubaempresas, AC,
con el objetivo de fortalecer las relaciones entre la academia y la industria
en la zona oriente del Distrito Federal, por m

edio de la prestación de
servicios tecnológicos, la transferencia de tecnología y el establecimiento
de alianzas estratégicas para impulsar a emprendedores de proyectos
de alta tecnología.

Com
o parte de dicho acuerdo se establecerán program

as de
com

plem
entación y cooperación académ

ica, científica, tecnológica y
cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas y de servi-
cios, así com

o de im
pulso a proyectos de gestión tecnológica entre los

diferentes sectores sociales.

La Asociación de Empresarios de Iztapalapa, AC fue fundada en 1968 y
congrega aproximadamente a 180 propietarios comprometidos con el desa-
rrollo de las empresas ubicadas en esa delegación política. Está considerada
una compañía líder en la generación de empleos. Ofrece servicios gratuitos de
bolsa de trabajo y capacitación de recursos humanos para mejorar la
productividad. Sus principales áreas de interés son la conservación del medio
ambiente, en temas de contaminación, energía y agua.

Ocupa el cuarto lugar como incubadora activa. Por medio de In-
cubaempresas, AC, desarrolla un programa para formar tanto empresas
tradicionales como de alta tecnología, y otorga servicios de consultoría a
diversas organizaciones productivas.

Firmaron este convenio, por la UNAM, Jaime Martuscelli, coordinador de In-
novación y Desarrollo; por la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, AC,
Carlos Morales y de la Vega y por Incubaempresas, AC, Noé Leicer García.

Firm
a la CID

 convenio de cooperación con em
presarios de Iztapalapa
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C
on el propósito de prom

over la superación académ
ica y

com
o un estím

ulo a la labor docente, la E
scuela N

acional
P

reparatoria, de conform
idad con lo que señalan los artículos

13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 del R
eglam

ento del S
istem

a de
C

átedras y E
stím

ulos E
speciales de la U

niversidad N
acional

A
utónom

a de M
éxico, convoca a sus P

rofesores de C
arrera

a participar en el proceso de selección a fin de ocupar por
un año una de las C

átedras E
speciales: “F

R
A

N
C

IS
C

O
D

ÍA
Z

 C
O

V
A

R
R

U
B

IA
S

”, “E
R

A
S

M
O

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
O

S
Q

U
IN

T
O

”, “D
A

N
IE

L
 N

IE
T

O
 R

O
A

R
O

”, “P
O

R
F

IR
IO

P
A

R
R

A
” y “R

A
Ú

L
 P

O
U

S
 O

R
T

IZ
”, con la posibilidad de ser

prorrogada por un segundo año.

A
 cada C

átedra corresponderá un estím
ulo económ

ico que
representa el 30%

 de los rendim
ientos de un capital que en

fideicom
iso la U

N
A

M
 tiene constituido para el S

istem
a de

C
átedras y E

stím
ulos E

speciales.

P
odrán participar en esta convocatoria los m

iem
bros del

personal académ
ico de la E

N
P

 que sean P
rofesores de

C
arrera con una antigüedad m

ínim
a de cinco años al

servicio de la Institución y que a juicio del C
onsejo T

écnico
se hayan distinguido de m

anera sobresaliente en el
desem

peño de sus actividades académ
icas. N

o podrán
participar quienes se encuentren disfrutando de sem

estre
o año sabático; gocen de una beca que im

plique una
rem

uneración económ
ica, u ocupen un puesto adm

inistrativo
o académ

ico-adm
inistrativo en la U

N
A

M
, a m

enos que se
com

prom
etan a renunciar a ellos si obtienen la C

átedra.

P
ara solicitar la C

átedra E
special, los aspirantes deberán

entregar los siguientes docum
entos:

a) S
olicitud dirigida a la D

irectora G
eneral de la E

N
P

, en
la que especifique la C

átedra E
special por la que concursa y

se expongan los m
otivos para solicitarla.

b) C
onstancia de adscripción, categoría y nivel, funcio-

nes asignadas, antigüedad en la Institución y vigencia de la
relación laboral, expedida por la D

irección G
eneral de P

ersonal.
c) C

urriculum
 vitae actualizado, con una extensión

m
ínim

a de tres cuartillas y m
áxim

a de cinco.
d) P

royecto académ
ico vinculado con el área educativa,

cuyas acciones redunden en beneficio de los estudiantes
y/o profesores de la E

scuela N
acional P

reparatoria.

E
l C

onsejo T
écnico será el responsable de determ

inar a
los ocupantes de cada una de las C

átedras. P
ara evaluar los

m
éritos de los solicitantes, tom

ará en cuenta:

a) S
u labor académ

ica;
b) S

u form
ación académ

ica;
c) S

u antigüedad en la U
N

A
M

;

E
S

C
U

E
L

A
 N

A
C

IO
N

A
L

 P
R

E
P

A
R

A
T

O
R

IA

C
Á

T
E

D
R

A
S

 E
S

P
E

C
IA

L
E

S

d) S
u intervención en la form

ación del personal académ
ico;

e) S
us publicaciones;

f) La calidad, pertinencia y trascendencia del proyec-
to propuesto

.

E
n el desarrollo del proyecto, se deberá incluir:

a) E
l objetivo general que se espera lograr;

b) Los m
otivos que lo justifican;

c) Las m
etas y productos esperados;

d) La m
etodología;

e) U
n cronogram

a de actividades;
f) La bibliografía o referencias.

Lo anterior sin m
enoscabo de toda aquella inform

ación que
se considere necesaria para dar sustento a la propuesta.

Los profesores que resulten distinguidos con alguna C
átedra,

se com
prom

eterán a:

a) C
um

plir cabalm
ente con las actividades derivadas de

su proyecto, sin descuidar sus actividades académ
icas

com
o profesores de tiem

po com
pleto de la E

N
P

.
b) Incluir en el proyecto de actividades la difusión de la

vida y obra académ
ica realizada por el personaje que da título

a la C
átedra E

special.
c) P

rom
over, al m

enos, una actividad académ
ica en la

que se de a conocer el/los producto(s) generados com
o parte

del proyecto.
d) E

ntregar un inform
e com

pleto de los logros y alcances
de su proyecto de actividades al finalizar la ocupación de la
C

átedra E
special, en el que se contrasten las m

etas propues-
tas con los resultados obtenidos, y se incluyan evidencias de
los productos realizados.

C
om

o respuesta al inform
e final, el C

onsejo T
écnico

entregará una carta de desem
peño al profesor ocupante de

cada C
átedra. P

ara realizar la evaluación, el C
onsejo se

apoyará en caso necesario en las instancias reconocidas
que considere conveniente.

Los interesados en participar deberán presentar su do-
cum

entación en la S
ecretaría G

eneral de la E
N

P
, sita en

A
dolfo P

rieto N
o. 722, 5° piso, en un plazo que concluirá a

los trein
ta d

ías n
atu

rales de haberse publicado esta
convocatoria en la G

aceta U
N

A
M

.
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M
éxico, D

. F
., a 26 de octubre de 2009
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o

m
a

 d
e

 M
é

xico
.

S
E

G
U

N
D

A
. S

e
 p

o
d

rá
n

 p
re

se
n

ta
r te

sis d
e

 lice
n

cia
tu

ra
,

m
a

e
stría

 
y 

d
o

cto
ra

d
o

, 
e

scrita
s 

e
n

 
e

sp
a

ñ
o

l, 
cu

yo
co

n
te

n
id

o
 se

 re
fie

ra
 a

 la
 U

n
ive

rsid
a

d
 N

a
cio

n
a

l e
n

 e
l

p
e

rio
d

o
 1

9
1

0
-2

0
1

0
 y q

u
e

 h
a

ya
n

 sid
o

 p
re

se
n

ta
d

a
s e

n
e

l e
xa

m
e

n
 d

e
 g

ra
d

o
 co

rre
sp

o
n

d
ie

n
te

, e
n

tre
 e

l d
ía

 d
e

 la
e

m
isió

n
 d

e
 la

 p
re

se
n

te
 co

n
vo

ca
to

ria
 y h

a
sta

 e
l 1

0
 d

e
d

icie
m

b
re

 d
e

 2
0

1
0

.

T
E

R
C

E
R

A
. E

l plazo para la entrega de las tesis inicia a
partir de la publicación de la presente convocatoria y
concluirá el 23 de abril de 2011. Las tesis se recibirán en
e

l In
stitu

to
 d

e
 In

ve
stig

a
cio

n
e

s so
b

re
 la

 U
n

ive
rsid

a
d

 y
la

 E
ducación (lIS

U
E

) de la U
N

A
M

, en la S
ecretaría

A
cadém

ica, en el 5° piso de su edificio, ubicado al lado
norte de la S

ala N
ezahualcóyotl, en el C

entro C
ultural

U
niversitario. E

l horario de entrega será de las 10:00 A
.M

.
a las 14:00 P

.M
. en días hábiles.

S
e

 d
e

b
e

rá
n

 e
n

tre
g

a
r tre

s e
je

m
p

la
re

s im
p

re
so

s, u
n

a
co

p
ia

 e
n

 a
rch

ivo
 e

le
ctró

n
ico

 (.d
o

c, .rtf o
 co

m
p

a
tib

le
),

u
n

 re
su

m
e

n
 d

e
l tra

b
a

jo
, q

u
e

 in
clu

ya
 lo

s sig
u

ie
n

te
s

d
a

to
s: títu

lo
 d

e
l tra

b
a

jo
, d

ire
cto

r d
e

 te
sis, o

b
je

tivo
s y

p
rin

cip
a

le
s co

n
clu

sio
n

e
s; cu

rricu
lu

m
 vita

e
 d

e
l a

u
to

r,
co

rre
o

 e
le

ctró
n

ico
 y n

ú
m

e
ro

 te
le

fó
n

ico
 e

n
 la

 C
iu

d
a

d
d

e
 M

é
xico

.

C
U

A
R

T
A

. Las tesis som
etidas al concurso serán eva-

luadas por un jurado calificador que se denom
inará

JU
R

A
D

O
 D

E
L P

R
E

M
IO

 A
 LA

S
 M

E
JO

R
E

S
 T

E
S

IS
 S

O
B

R
E

LA
 U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 N
A

C
IO

N
A

L, designado por la C
om

isión
U

niversitaria para los F
estejos de los C

ien A
ños de la

U
niversidad N

acional.

P
ara apoyar las labores de evaluación de las tesis

presentadas, el Jurado del P
rem

io podrá auxiliarse de
académ

icos de reconocido prestigio en la m
ateria.

Q
U

IN
T

A
. L

o
s p

re
m

io
s co

n
sistirá

n
 e

n
 u

n
 d

ip
lo

m
a

, la
p

u
b

lica
ció

n
 d

e
 la

 o
b

ra
 -e

n
 ca

so
 d

e
 se

r in
é

d
ita

- y u
n

e
stím

u
lo

 e
co

n
ó

m
ico

:

P
ara la m

ejor tesis de doctorado   $50,000 (cincuenta m
il

 
p

e
so

s 
0

0
/1

0
0

 
M

N
)

P
ara la m

ejor tesis de m
aestría       $35,000 (treinta y cinco

 m
il pesos 00/100 M

N
)

P
ara la m

ejor tesis de licenciatura
  $20,000 (veinte m

il
  pesos 00/100 M

N
)

S
e otorgarán m

enciones honoríficas a las tesis que el
Ju

ra
d

o
 

d
e

te
rm

in
e

. 
E

l 
Ju

ra
d

o
 

p
o

d
rá

 
re

co
m

e
n

d
a

r 
la

publicación de las m
ism

as.

T
ratándose de tesis grupales, el prem

io se dividirá por
partes iguales entre sus integrantes.

L
o

s p
a

rticip
a

n
te

s re
sp

o
n

d
e

rá
n

 d
e

 la
 o

rig
in

a
lid

a
d

 d
e

 la
s

te
sis, p

o
r lo

 q
u

e
 lib

e
ra

n
 a

 la
 U

N
A

M
 d

e
 cu

a
lq

u
ie

r re-
cla

m
a

ció
n

 p
re

se
n

te
 o

 fu
tu

ra
 q

u
e

 p
u

d
ie

ra
 d

e
riva

r p
o

r e
l

u
so

 d
e

 o
b

ra
s d

e
 te

rce
ro

s, in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

m
e

n
te

 d
e

 la
s

sa
n

cio
n

e
s q

u
e

 se
 p

u
e

d
a

n
 a

p
lica

r e
n

 té
rm

in
o

s d
e

 la
Legislación U

niversitaria.

S
E

X
T

A
. La decisión del Jurado será inapelable. E

l Jurado
podrá declarar desierto uno o la totalidad de los prem

ios.

S
É

P
T

IM
A

. Los resultados se darán a conocer a m
ás

tardar el 2 de septiem
bre de 2011 y se publicarán en la

G
aceta U

N
A

M
.

O
C

T
A

V
A

. 
L

o
s 

p
re

m
io

s 
se

rá
n

 
e

n
tre

g
a

d
o

s 
p

o
r 

la
C

o
m

isió
n

 e
n

 e
l lu

g
a

r y fe
ch

a
 q

u
e

 é
sta

 d
e

te
rm

in
e

 e
n

ce
re

m
o

n
ia

 e
sp

e
cia

l.

N
O

V
E

N
A

. Q
u

ie
n

e
s re

su
lte

n
 g

a
n

a
d

o
re

s e
n

 e
ste

 ce
rta

-
m

e
n

 cederán los derechos inherentes de su tesis a la
U

n
ive

rsid
a

d
 N

a
cio

n
a

l A
u

tó
n

o
m

a
 d

e
 M

é
xico

, lib
e

rá
n

-
d

o
la

 de cualquier reclam
o presente o futuro que sobre

este asunto pudiera suscitarse. La cesión de derechos se
form

alizará en la D
irección G

eneral de A
suntos Jurídicos

dependiente de la O
ficina del A

bogado G
eneral.

Los participantes que no reciban ningún prem
io, donarán

su
s te

sis a
 lo

s a
ce

rvo
s d

e
 la

s b
ib

lio
te

ca
s d

e
 la

 U
N

A
M

,
p

a
ra

 lo
 cu

a
l la

 In
stitu

ció
n

 d
a

rá
 la

 co
n

sta
n

cia
 co

rre
s-

p
o

n
d

ie
n

te
. L

a
s te

sis g
a

n
a

d
o

ra
s p

a
sa

rá
n

 a
 fo

rm
a

r p
a

rte
d

e
l P

a
trim

o
n

io
 U

n
ive

rsita
rio

 y p
o

d
rá

n
 u

tiliza
rse

 p
a

ra
 lo

s
fin

e
s q

u
e

 la
 U

N
A

M
 co

n
sid

e
re

 co
n

ve
n

ie
n

te
s re

sp
e

ta
n

d
o

lo
s d

e
re

ch
o

s co
rre

sp
o

n
d

ie
n

te
s d

e
 lo

s a
u

to
re

s.

D
É

C
IM

A
. La participación en este concurso im

plica la acep-
tación de los térm

inos establecidos en esta C
onvocatoria.

D
É

C
IM

A
 P

R
IM

E
R

A
. Los casos no previstos en esta

C
onvocatoria serán resueltos por la C

om
isión.

“P
O

R
 M

I R
A

Z
A

 H
A

B
L

A
R

Á
 E

L
 E

S
P

ÍR
IT

U
”

C
iu

d
ad

 U
n

iversitaria, D
.F

., a 22 d
e o

ctu
b

re d
e 2009

C
o

m
isió

n
 U

n
iversitaria p

ara lo
s F

estejo
s d

e lo
s C

ien
A

ñ
o

s d
e la U

n
iversid

ad
 N

acio
n

al

C
o

n
vo

cato
ria a las M

ejo
res T

esis d
e L

icen
ciatu

ra y P
o

sg
rad

o
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A
  V

  I  S
  O

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
: C

O
N

C
U

R
S

O
 D

E
 T

E
S

IS
-P

U
M

A
-2009

D
E

S
A

R
R

O
LLO

 S
U

S
TE

N
TA

B
LE

E
n

 virtu
d

 d
e la extrao

rd
in

aria resp
u

esta a la C
o

n
vo

cato
ria, el Ju

rad
o

 C
alificad

o
r h

a d
eterm

in
ad

o
m

o
d

ificar las fech
a p

ara em
itir lo

s resu
ltad

o
s d

el co
n

cu
rso

 d
e acu

erd
o

 a lo
 sig

u
ien

te:

L
a

 p
u

b
lica

ció
n

 d
e

 lo
s re

su
lta

d
o

s se
 re

a
liza

rá
 e

l ju
e

ve
s 3

 d
e

 d
icie

m
b

re
 d

e
 2

0
0

9
 e

n
 la

 G
a

ce
ta

 U
N

A
M

 y e
n

 lo
s

p
o

rta
le

s e
le

ctró
n

ico
s d

e
 la

 U
N

A
M

 y e
l P

U
M

A
.

La entrega de los prem
ios y reconocim

ientos a todos los trabajos ingresados, se realizará el 9 de diciem
bre de 2009,

en el lugar, hora y fecha que para tal efecto se publique en los m
edios señalados.

“P
O

R
 M

I R
A

Z
A

 H
A

B
L

A
R

Á
 E

L
 E

S
P

ÍR
IT

U
”

C
iu

d
ad

 U
n

iversitaria, D
.F

., a 22 d
e o

ctu
b

re d
e 2009

L
A

 C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

A
 D

E
L

 P
U

M
A

M
. E

N
 C

. M
IR

E
Y

A
 IM

A
Z

 G
IS

P
E

R
T
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C
o

n
 

e
l 

p
ro

p
ó

sito
 

d
e

 
fo

m
e

n
ta

r 
la

 
in

n
o

va
ció

n
 

y 
e

l 
m

e
-

jo
ra

m
ie

n
to

 
d

e
 

la
 

e
n

se
ñ

a
n

za
, 

la
 

U
N

A
M

 
co

n
vo

ca
 

a
 

su
s

p
ro

fe
so

re
s o

 in
ve

stig
a

d
o

re
s d

e
 ca

rre
ra

 d
e

 tie
m

p
o

 co
m

p
le

to
,

a
so

cia
d

o
s o

 titu
la

re
s, y a

 su
s té

cn
ico

s a
ca

d
é

m
ico

s titu
la

re
s

d
e

 tie
m

p
o

 co
m

p
le

to
, q

u
e

 cu
m

p
la

n
 co

n
 n

ive
l “B

” o
 su

p
e

rio
r

e
n

 e
l P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 P

rim
a

s a
l D

e
se

m
p

e
ñ

o
 d

e
l P

e
rso

n
a

l
A

ca
d

é
m

ico
 

d
e

 
T

ie
m

p
o

 
C

o
m

p
le

to
 

(P
R

ID
E

), 
p

a
ra

 
q

u
e

p
ro

p
o

n
g

a
n

 p
ro

ye
cto

s q
u

e
 co

n
d

u
zca

n
 a

 la
 in

n
o

va
ció

n
 y a

l
m

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
l p

ro
ce

so
 e

n
se

ñ
a

n
za

-a
p

re
n

d
iza

je
 y q

u
e

b
e

n
e

ficie
n

 d
ire

cta
m

e
n

te
 a

 lo
s a

lu
m

n
o

s ta
n

to
 d

e
l b

a
ch

ille
ra

to
co

m
o

 d
e

 la
 lice

n
cia

tu
ra

, co
n

 la
s sig

u
ie

n
te

s:

B
ases

D
e lo

s p
ro

yecto
s

1. Los proyectos deben proponer un aspecto original e in-
novador en la enseñanza, cuyo tratam

iento sea sólido y de alta
calidad dentro de las áreas y las disciplinas de los profesores,
investigadores y técnicos académ

icos que hacen la propuesta.

2. Los proyectos pueden tener una duración de uno, dos o
tres periodos.

3. Los proyectos deben establecer un diagnóstico del aspecto
o tem

ática que se abordará y cóm
o se m

edirá el im
pacto en el

m
ejoram

iento de la enseñanza. T
am

bién deben señalar el área
académ

ica en que se inscriben y serán dictam
inados por el

C
om

ité de E
valuación correspondiente.

4
. L

o
s p

ro
ye

cto
s d

e
b

e
n

 co
n

ta
r co

n
 e

l a
va

l d
e

l C
o

n
se

jo
T

é
cn

ico
, a

sí co
m

o
 d

e
l titu

la
r d

e
 la

 e
n

tid
a

d
 a

ca
d

é
m

ica
 d

e
a

d
scrip

ció
n

 d
e

l re
sp

o
n

sa
b

le
 a

ca
d

é
m

ico
 y d

e
l S

e
cre

ta
rio

A
d

m
in

istra
tivo

 o
 Je

fe
 d

e
 U

n
id

a
d

 A
d

m
in

istra
tiva

. E
l C

o
n

se
jo

T
é

cn
ico

 d
e

b
e

rá
 co

n
sid

e
ra

r q
u

e
 lo

s p
ro

ye
cto

s p
re

se
n

ta
d

o
s

se
 a

ju
ste

n
 a

l P
la

n
 d

e
 D

e
sa

rro
llo

 d
e

 la
 U

N
A

M
 y d

e
 la

 e
n

tid
a

d
,

a
sí co

m
o

 q
u

e
 a

tie
n

d
a

n
 u

n
a

 n
e

ce
sid

a
d

 e
sp

e
cífica

 d
e

 la
e

n
tid

a
d

 a
ca

d
é

m
ica

.

5. La ejecución y adm
inistración de los proyectos deben

sujetarse a lo señalado en las R
eglas de O

peración del P
A

P
IM

E
y a lo estipulado en la carta-com

prom
iso.

D
el resp

o
n

sab
le, co

rresp
o

n
sab

le y p
articip

an
tes

6. Los proyectos deben contar con un responsable aca-
dém

ico, que cum
pla con los requisitos señalados en el prim

er
párrafo de la presente convocatoria y, optativam

ente, el proyec-
to puede tener un corresponsable académ

ico, quien deberá
cu

m
p

lir 
co

n
 

lo
s 

m
ism

o
s 

re
q

u
isito

s 
e

sta
b

le
cid

o
s 

p
a

ra
 

e
l

responsable académ
ico.

7. E
l responsable académ

ico y el corresponsable pueden
participar en otros proyectos, pero sólo podrán ser responsables

U
n

iversid
ad

 N
acio

n
al A

u
tó

n
o

m
a d

e M
éxico

S
ecretaría G

en
eral

D
irecció

n
 G

en
eral d

e A
su

n
to

s d
el P

erso
n

al A
cad

ém
ico

P
ro

g
ram

a d
e A

p
o

yo
 a P

ro
yecto

s p
ara la In

n
o

vació
n

y M
ejo

ram
ien

to
 d

e la E
n

señ
an

za
P

A
P

IM
E

C
o

n
vo

cato
ria 2010

P
ro

yecto
s n

u
evo

s

o corresponsables de uno, a m
enos que el proyecto anterior

esté finiquitado.

8
. 

L
o

s 
a

ca
d

é
m

ico
s 

q
u

e
 

te
n

g
a

n
 

u
n

 
ca

rg
o

 
a

ca
d

é
m

ico
adm

inistrativo y que se interesen en presentar un proyecto
P

A
P

IM
E

 deberán considerar sus responsabilidades y cargas
de trabajo de m

odo que éstas no distraigan la atención al
desarrollo y cum

plim
iento del proyecto.

9. Los proyectos podrán o no contar con participantes
académ

icos y alum
nos inscritos en la U

N
A

M
 a juicio del

responsable académ
ico, de acuerdo con las necesidades

del proyecto.

10. P
ara presentar un nuevo proyecto, el responsable

académ
ico y el corresponsable deberán tener concluidos con

resultado aprobatorio los inform
es finales de proyectos an-

teriores. D
e no alcanzarse la aprobación, no podrán presentar

un nuevo proyecto hasta haber transcurrido tres convocatorias
m

ás contadas a partir de la fecha del últim
o dictam

en em
itido.

11. P
ara los proyectos de renovación cuyo resultado de-

finitivo haya sido no aprobatorio, el responsable académ
ico y

el corresponsable no podrán presentar un nuevo proyecto
hasta haber transcurrido tres convocatorias m

ás contadas a
partir de la fecha del últim

o dictam
en em

itido.

D
e lo

s recu
rso

s fin
an

ciero
s

12. Los recursos financieros destinados al proyecto deben
ejercerse durante el periodo para el que fueron aprobados.

13. Los responsables deben solicitar para cada periodo
únicam

ente los apoyos financieros que sean indispensables
para llevar a cabo las tareas de innovación y m

ejoram
iento de

la enseñanza que se propongan.

14. P
ara estos apoyos se considerarán los gastos indis-

pensables en las siguientes 17 partidas presupuestales:

a) 211 V
iáticos para el personal

b
) 212 P

asajes aéreos
c) 214 G

astos de intercam
bio

d
) 215 G

astos de trabajo de cam
po

e) 218 O
tros pasajes

f) 222 E
dición y digitalización de libros y revistas

g
) 223 E

ncuadernaciones e im
presiones

h
) 231 S

ervicios de m
antenim

iento de equipo de laboratorio
y diverso

i) 243 O
tros servicios com

erciales
j) 248 C

uotas de afiliación e inscripción
k) 311 B

ecas para estudios o investigaciones de m
exicanos

en el país
l) 411 A

rtículos, m
ateriales y útiles diversos
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m
) 431 M

obiliario, equipo e instrum
ental m

enores
n

) 512 E
quipo e instrum

ental
o

) 514 E
quipo de cóm

puto
p

) 521 Libros
q

) 531 A
nim

ales para rancho, granja y bioterio

15. Los recursos de las partidas 211, 212, 214 y 248 sólo
podrán solicitarse a partir del segundo periodo de duración del
proyecto y éstas deberán estar sólidam

ente justificadas en el
m

arco del proyecto m
ism

o.

Los proyectos que soliciten recursos para edición (partida
222) podrán hacerlo bajo los siguientes criterios:

�
 Los proyectos con duración de 1 periodo pueden solicitar

el apoyo.
�

 Los proyectos con duración de 2 o 3 periodos podrán
solicitar el recurso a partir del segundo periodo.

16. E
l m

onto m
áxim

o con que se apoyarán los proyectos en
cada periodo podrá ser de hasta  $200,000.00 (D

O
S

C
IE

N
T

O
S

M
IL P

E
S

O
S

 00/100 M
.N

.), siem
pre que se justifique de form

a
adecuada y cada periodo sea aprobado por el com

ité de
evaluación correspondiente.

D
e las b

ecas

17. S
e podrán asignar becas a alum

nos cuando así lo
requiera y justifique el proyecto; éstas se regirán de acuerdo con
lo establecido en las reglas de operación del program

a y de
acuerdo con la guía de partidas presupuestales vigentes.

D
e lo

s p
ro

d
u

cto
s

18. Los productos derivados de los proyectos deberán
otorgar reconocim

ientos al P
A

P
IM

E
, de lo contrario no se

podrán evaluar com
o resultados del proyecto; deberán contener

la clave del proyecto los libros, las revistas, los D
V

D
, los videos,

los C
D

, etcétera.

19. La entrega de productos deberá hacerse por m
edio de

dispositivos electrónicos (C
D

, D
V

D
, m

em
oria U

S
B

, disco
duro externo, página w

eb, etcétera). Los productos serán
propiedad de la U

N
A

M
, dando el debido reconocim

iento a los
autores del m

aterial.

R
eco

n
sid

eracio
n

es

20. E
l responsable del proyecto puede solicitar ante la

D
G

A
P

A
 la reconsideración de un dictam

en desfavorable a
partir de la fecha de publicación de la notificación electrónica
en la página w

eb de la D
G

A
P

A
 y hasta ocho días hábiles

después de dicha fecha.

R
en

o
vació

n
 d

e u
n

 p
ro

yecto

21. La renovación dependerá de los resultados obtenidos
en la evaluación académ

ica y financiera realizada en función de
los avances y productos del proyecto; será solicitada en los
periodos establecidos en el calendario del P

rogram
a.

C
o

m
ités d

e E
valu

ació
n

 y C
o

m
ité D

irectivo

22
. L

o
s p

ro
ye

cto
s se

rá
n

 e
va

lu
a

d
o

s y d
icta

m
in

a
d

o
s p

o
r

e
l C

o
m

ité
 d

e
 E

va
lu

a
ció

n
 d

e
l á

re
a

 a
 la

 q
u

e
 co

rre
sp

o
n

d
a

n
:

á
re

a
 d

e
 la

s ciencias físico-m
atem

áticas y de las ingenierías,
área de las ciencias biológicas y de la salud, área de las
ciencias sociales, y área de las hum

anidades y de las artes.
Los com

ités de evaluación pueden apoyarse en la opinión de
árbitros externos.

23. Los com
ités de evaluación tom

arán en consideración
para la aprobación de los proyectos:

a) E
l im

pacto en el m
ejoram

iento de la enseñanza de los
objetivos y m

etas propuestos.
b) La pertinencia del proyecto con las necesidades de la

entidad académ
ica y con el P

lan de D
esarrollo de la entidad y

de la U
N

A
M

.
c) E

l fom
ento del aprendizaje y uso de lenguas, así com

o de
las nuevas tecnologías de la inform

ación y la com
unicación (por

ejem
plo: podcasts, m

aterial para sistem
as de adm

inistración
del aprendizaje tipo M

oodle, sim
uladores, entre otros).

d)  La calidad y experiencia académ
icas del responsable y

del grupo académ
ico que presentan la propuesta.

e)  La originalidad, calidad, viabilidad y coherencia interna
del protocolo del proyecto.

f)  La form
ación de recursos hum

anos.
g) Los fundam

entos y pertinencia de la solicitud financiera
en función del proyecto presentado.

24. La aprobación final de los proyectos y la asignación
presupuestal correspondiente será realizada por el C

om
ité

D
irectivo del P

A
P

IM
E

.

25. E
l C

om
ité D

irectivo del P
A

P
IM

E
 decidirá sobre todos los

casos o situaciones no previstas en esta convocatoria o en las
R

eglas de O
peración.S

o
licitu

d
 d

e in
g

reso

P
ara los interesados en solicitar un apoyo en el m

arco de esta
convocatoria, la D

G
A

P
A

 pone a su disposición la página
electrónica con la siguiente dirección:

http://dgapa.unam
.m

x

La apertura de la página para captura de los proyectos, com
enzará

a partir del 26 de octubre de 2009 y concluirá el día 29 de enero
de 2010 a las 14:00 horas.

La recepción de solicitudes (constancia del envío del proyecto
con las firm

as solicitadas) y el aval del C
onsejo T

écnico, deberán
ser entregadas en las oficinas de la D

G
A

P
A

, ubicadas en el se-
gundo piso del edificio de la U

nidad de P
osgrado (a un costado

de la T
orre II de H

um
anidades en C

iudad U
niversitaria) a partir

del 04 de enero y hasta el 04 de febrero de 2010 a las 14:00 horas.

Las fechas y horas son im
prorrogables.

Los resultados de proyectos se darán a conocer a partir del 25 de
m

arzo de 2010, y los resultados de las solicitudes de reconsideración
se darán a conocer a partir del 27 de abril de 2010.

S
e recom

ienda de m
odo especial evitar la captura de los

proyectos durante los últim
os días y horas previos al cierre del

sistem
a, ya que éste, com

o cualquier otro sistem
a en línea,

puede saturarse. Q
ueda bajo responsabilidad del académ

ico
tom

ar en cuenta esta recom
endación.

“P
O

R
 M

I R
A

Z
A

 H
A

B
L

A
R

Á
 E

L
 E

S
P

ÍR
IT

U
”

C
iudad U

niversitaria, D
.F

., a 15 octubre de 2009
D

ra. P
au

lette D
ieterlen

D
irecto

ra G
en

eral d
e A

su
n

to
s d

el P
erso

n
al A

cad
ém

ico

P
ara m

ayor inform
ación sobre el P

A
P

IM
E

, la D
G

A
P

A
 pone a

disposición de la com
unidad académ

ica interesada, adem
ás

de la página electrónica, los teléfonos:
5622 07 86 y 88 o el correo electrónico:

p
ap

im
e@

d
g

ap
a.u

n
am

.m
x
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C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 C
IE

N
T

ÍF
IC

A

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

C
S

G
C

A

C
o

n
vo

cato
ria S

E
P

/U
P

E
P

E
/S

E
S

/C
O

N
A

C
Y

T
, 2009

P
erspectiva de G

énero y V
iolencia en las Instituciones de E

ducación S
uperior

V
iolencia de G

énero en las Instituciones E
ducativas

T
ransversalización de la P

erspectiva de G
énero en la E

ducación

L
a

 S
e

cre
ta

ría
 d

e
 E

d
u

ca
ció

n
 P

ú
b

lica
 y e

l C
o

n
se

jo
 N

a
cio

n
a

l
d

e
 C

ie
n

cia
 y T

e
cn

o
lo

g
ía

 a
 tra

vé
s d

e
 la

 U
n

id
a

d
 d

e
 P

la
n

e
a

ció
n

y 
E

va
lu

a
ció

n
 

d
e

 
P

o
lítica

s 
E

d
u

ca
tiva

s 
(U

P
E

P
E

) 
y 

la
S

u
b

se
cre

ta
ría

 
d

e
 

E
d

u
ca

ció
n

 
S

u
p

e
rio

r 
(S

E
S

) 
h

a
ce

n
 

d
e

l
co

n
o

cim
ie

n
to

 d
e

 la
 C

o
m

u
n

id
a

d
 C

ie
n

tífica
 q

u
e

 se
 e

n
cu

e
n

tra
a

b
ie

rta
 

la
 

co
n

vo
ca

to
ria

 
e

 
in

vita
n

 
a

 
la

 
p

re
se

n
ta

ció
n

 
d

e
so

licitu
d

e
s d

e
 fin

a
n

cia
m

ie
n

to
.

Las bases de la convocatoria y los térm
inos de referencia

podrán consultarse en:

w
w

w
.co

n
acyt.g

o
b

.m
x

P
resen

tació
n

 d
e las p

ro
p

u
estas:

A
l concluir el llenado de la solicitud y antes de enviarla

e
le

ctró
n

ica
m

e
n

te
:

1
. E

l so
licita

n
te

 d
e

b
e

rá
 p

re
se

n
ta

r e
n

 e
sta

 C
S

G
C

A
, C

IC
u

n
a

 co
p

ia d
e la

 im
p

resió
n

 d
el fo

rm
ato

 electró
n

ico
 d

e la
so

licitu
d

, a
co

m
p

a
ñ

a
d

a
 p

o
r la

 ca
rta

 d
e

 p
re

se
n

ta
ció

n
 d

e
l

d
ire

cto
r d

e
 la

 e
n

tid
a

d
 a

ca
d

é
m

ica
 d

e
l S

u
b

siste
m

a
 d

e
 la

In
ve

stig
a

ció
n

 C
ie

n
tífica

 o
 d

e
 F

a
cu

lta
d

e
s a

fin
e

s, d
irig

id
a

 a
l

D
r. 

C
a

rlo
s 

A
rá

m
b

u
ro

 
d

e
 

la
 

H
o

z, 
C

o
o

rd
in

a
d

o
r 

d
e

 
la

In
ve

stig
a

ció
n

 C
ie

n
tífica

, a
 m

á
s ta

rd
a

r e
l 17 d

e n
o

viem
b

re
d

e 2009
.

2. La C
S

G
C

A
, C

IC
  elaborará la carta institucional debidam

ente
firm

ada por el C
oordinador de la Investigación C

ientífica, com
o

R
epresentante Legal ante el C

O
N

A
C

Y
T

 de las entidades
académ

icas del S
ubsistem

a de la Investigación C
ientífica y

F
a

cu
lta

d
e

s 
a

fin
e

s, 
y 

la
 

e
n

via
rá

 
a

l 
so

licita
n

te
 

vía
 

co
rre

o
electrónico, para que se anexe a la propuesta en el sistem

a
electrónico del C

O
N

A
C

Y
T

.

La fecha lím
ite para presentar las solicitudes vía electrónica en

el C
O

N
A

C
Y

T
 es el 23 d

e n
o

viem
b

re d
e 2009.

La fecha de publicación de resultados será en ju
lio

 d
e 2010.

P
A

R
A

 
M

A
Y

O
R

E
S

 
IN

F
O

R
M

E
S

, 
C

O
M

U
N

IC
A

R
S

E
 

A
 

L
A

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 C
O

O
-

P
E

R
A

C
IÓ

N
 A

C
A

D
É

M
IC

A
, C

IC
 A

 L
O

S
 T

E
L

É
F

O
N

O
S

5
6

-2
2

-4
1

-8
7

, 5
6

-2
2

-4
1

-6
0

 O
 A

L
 C

O
R

R
E

O
 E

L
E

C
T

R
Ó

N
IC

O
sg

vd
t@

cic-ctic.u
n

a
m

.m
x

C
onvocatorias para C

oncurso de O
posición A

bierto

Instituto de Investigaciones
F

ilológicas
E

l Instituto de Investigaciones F
ilológicas con fundam

ento en
lo dispuesto por los artículos 38, 41, 66 al 69 y 71 al 77 del
E

statuto del P
ersonal A

cadém
ico de la U

N
A

M
, convoca a las

personas que reúnan los requisitos que se precisan en la
presente convocatoria y en las disposiciones legales antes
m

encionadas, a participar en el concurso de oposición para
ingreso o abierto para ocupar una plaza de Investigador
A

sociado “C
” de tiem

po com
pleto interino, en el área de

L
in

g
ü

ística
 

d
e

scrip
tiva

, 
lin

g
ü

ística
 

h
istó

rica
, 

lin
g

ü
ística

com
parada, en el S

em
inario de Lenguas Indígenas, con núm

ero
de registro 00400-57 y sueldo m

ensual de $12,665.30, de
acuerdo con las siguientes

B
ases:

D
e conform

idad con lo previsto en el artículo 41 del E
statuto

del P
ersonal A

cadém
ico de la U

N
A

M
, podrán participar en este

co
n

cu
rso

, 
to

d
a

s 
a

q
u

e
lla

s 
p

e
rso

n
a

s 
q

u
e

 
sa

tisfa
g

a
n

 
lo

s
siguientes requisitos:

a) T
ener grado de m

aestro o estudios sim
ilares, o bien, los

conocim
ientos y la experiencia equivalentes.

b) H
aber trabajado cuando m

enos tres años en labores do-
centes o de investigación, en la m

ateria o área de su especialidad.
c) H

aber publicado trabajos que acrediten su com
petencia,

o tener el grado de doctor, o haber desem
peñado sus labores

de dirección de sem
inarios y tesis o im

partición de cursos, de
m

anera sobresaliente.
D

e conform
idad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso

d) y 74 del E
statuto del P

ersonal A
cadém

ico de la U
N

A
M

, el H
.

C
onsejo T

écnico de H
um

anidades, en su sesión ordinaria
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celebrada el 27 de agosto, acordó que los aspirantes deberán
presentarse a la siguiente

P
ru

eb
a:

1.- F
orm

ulación de un proyecto de investigación sobre:
D

escripción sincrónica de la fonología y la sintaxis de una
lengua zapotecana.

2. E
xposición del proyecto ante la C

om
isión D

ictam
inadora.

D
o

cu
m

en
tació

n
 req

u
erid

a

P
ara participar en este concurso, los interesados deberán

in
scrib

irse
 

e
n

 
la

 
S

e
cre

ta
ría

 
A

ca
d

é
m

ica
 

d
e

l 
In

stitu
to

 
d

e
Investigaciones F

ilológicas, ubicado en C
ircuito M

ario de la
C

ueva, C
iudad de la Investigación en H

um
anidades, dentro

de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de las
17:00 a las 20:00 hrs., presentando la docum

entación que se
especifica a continuación:

1. S
olicitud de inscripción en las form

as oficiales, las cuales
deberán recogerse en la S

ecretaría A
cadém

ica del Instituto de
Investigaciones F

ilológicas.
2

. C
u

rricu
lu

m
 vita

e
 e

n
 la

s fo
rm

a
s o

ficia
le

s d
e

l In
stitu

to
d

e
 In

ve
stig

a
cio

n
e

s F
ilo

ló
g

ica
s; p

o
r se

xtu
p

lica
d

o
 y e

n
 fo

r-
m

a
 e

le
ctró

n
ica

.
3

. R
e

la
ció

n
 p

o
rm

e
n

o
riza

d
a

 d
e

 la
 d

o
cu

m
e

n
ta

ció
n

 q
u

e
se

 a
n

e
xe

.
4. C

opia del acta de nacim
iento.

5. C
opia de los docum

entos que acrediten los estudios,
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los docum

entos
que acrediten los conocim

ientos y experiencia equivalentes.
6. C

onstancia certificada de los servicios académ
icos pres-

tados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académ

ica requerida para la plaza correspondiente.
7. S

i se trata de extranjeros constancia de su estancia legal
en el país.

8. S
eñalam

iento de dirección, teléfono y correo electrónico
para recibir notificaciones en la C

iudad de M
éxico o en

C
iudad U

niversitaria.
D

espués de verificar la entrega com
pleta de la docum

en-
ta

ció
n

 
re

q
u

e
rid

a
, 

la
 

e
n

tid
a

d
 

a
ca

d
é

m
ica

 
le

 
h

a
rá

 
sa

b
e

r 
a

l
concursante de la aceptación de su solicitud al concurso.
A

sim
ism

o, le notificará el lugar y fecha de entrega del proyecto
establecido com

o prueba.
U

na vez concluidos los procedim
ientos establecidos en el

E
statuto del P

ersonal A
cadém

ico, la D
irección del Instituto de

Investigaciones F
ilológicas dará a conocer el resultado del

concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el térm
ino

de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a
conocer el m

ism
o, si no se interpuso el recurso de revisión y de

haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva después
de que el C

onsejo T
écnico conozca y, en su caso, ratifique la

opinión razonada de la com
isión especial; o de encontrarse

ocupada la plaza concursada, una vez que sea em
itida la

resolución definitiva, a partir de la fecha de term
inación del

contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre com

prom
etida. C

uando se trate de extranjeros,
adem

ás, la entrada en vigor del nom
bram

iento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresam

ente expida la
S

ecretaría de G
obernación.

E
l personal académ

ico que resulte ganador del concurso
te

n
d

rá
 e

n
tre

 o
tro

s d
e

re
ch

o
s, lo

s se
ñ

a
la

d
o

s e
n

 lo
s a

rtícu
lo

s
6

, 55 y 57 del E
P

A
. A

sim
ism

o, deberá cum
plir entre otras

obligaciones, las señaladas en los artículos 56, 60 y 61 del
m

ism
o E

statuto.

* * *

E
l In

stitu
to

 d
e

 In
ve

stig
a

cio
n

e
s F

ilo
ló

g
ica

s, co
n

 fu
n

d
a

m
e

n
to

e
n

 lo
 d

isp
u

e
sto

 p
o

r lo
s a

rtícu
lo

s 9
 y d

e
l 1

1
 a

l 1
7

 d
e

l E
sta

tu
to

d
e

l P
e

rso
n

a
l A

ca
d

é
m

ico
 d

e
 la

 U
N

A
M

, co
n

vo
ca

 a
 la

s p
e

rso
n

a
s

q
u

e
 re

ú
n

a
n

 lo
s re

q
u

isito
s q

u
e

 se
 p

re
cisa

n
 e

n
 la

 p
re

se
n

te
co

n
vo

ca
to

ria
 y e

n
 la

s d
isp

o
sicio

n
e

s le
g

a
le

s a
n

te
s m

e
n

-
cio

n
a

d
a

s, a
 p

a
rticip

a
r e

n
 e

l co
n

cu
rso

 d
e

 o
p

o
sició

n
 p

a
ra

in
g

re
so

 
o

 
a

b
ie

rto
 

p
a

ra
 

o
cu

p
a

r 
u

n
a

 
p

la
za

 
d

e
 

T
é

cn
ico

A
ca

d
é

m
ico

 A
so

cia
d

o
 “B

” d
e

 T
ie

m
p

o
 C

o
m

p
le

to
, in

te
rin

o
, e

n
la S

ecretaría T
écnica en el D

epartam
ento de C

óm
puto, en el

á
re

a
 d

e
 a

p
o

yo
 té

cn
ico

 e
n

 re
d

e
s, h

a
rd

w
a

re
 y so

ftw
a

re
, co

n
n

ú
m

e
ro

 d
e

 re
g

istro
 0

2
9

1
6

-1
5

 y su
e

ld
o

 m
e

n
su

a
l d

e
 $

9
,3

4
1

.8
0

,
d

e
 a

cu
e

rd
o

 co
n

 la
s sig

u
ie

n
te

s

B
ases:

D
e conform

idad con lo previsto en el artículo 13 del E
statuto

del P
ersonal A

cadém
ico de la U

N
A

M
, podrán participar en

este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:

a) T
ener grado de licenciado o preparación equivalente.

b) H
aber trabajado un m

ínim
o de un año en la m

ateria o
área de su especialidad.

c) H
aber colaborado en trabajos publicados.

D
e conform

idad con el artículo 15, inciso b) del E
statuto

del P
ersonal A

cadém
ico de la U

N
A

M
, el H

. C
onsejo T

écnico
de H

um
anidades, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de

agosto de 2009, acordó que los aspirantes deberán pre
-

sentarse a las siguientesP
ru

eb
as:

1) T
eórico/práctico de hardw

are, softw
are, redes e Internet

(instalación, configuración y diagnóstico).
2) T

eórico/práctico de videoconferencia y equipo audiovisual.
3) T

eórico/práctico de escaneo y depuración de im
ágenes

y texto.
4) T

eórico/práctico de bases de datos.

D
o

cu
m

en
tació

n
 req

u
erid

a

P
ara participar en este concurso, los interesados deberán

inscribirse en la S
ecretaría A

cadém
ica del Instituto de In

-
vestigaciones F

ilológicas, ubicado en C
ircuito M

ario de la
C

ueva, C
iudad de la Investigación en H

um
anidades, dentro

de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00
a las 20:00 horas, presentando la docum

entación que se
especifica a continuación:

1.- S
olicitud de inscripción en las form

as oficiales, las cuales
deberán recogerse en la S

ecretaría A
cadém

ica del Instituto.
2

.- C
u

rricu
lu

m
 víta

e
, e

n
 la

s fo
rm

a
s o

ficia
le

s, q
u

e
 d

e
b

e
-

rá
n

 re
co

g
e

r e
n

 la
 S

e
cre

ta
ría

 A
ca

d
é

m
ica

 d
e

 e
ste

 In
stitu

to
,

p
o

r se
xtu

p
lica

d
o

.
3

.- R
e

la
ció

n
 p

o
rm

e
n

o
riza

d
a

 d
e

 la
 d

o
cu

m
e

n
ta

ció
n

 q
u

e
se

 a
n

e
xe

.
4.- C

opia del acta de nacim
iento.

5
.- C

o
p

ia
 d

e
 lo

s d
o

cu
m

e
n

to
s q

u
e

 a
cre

d
ite

n
 lo

s e
stu

d
io

s,
ce

rtifica
d

o
s 

y 
títu

lo
s 

re
q

u
e

rid
o

s 
o

, 
e

n
 

su
 

ca
so

, 
d

e
 

lo
s

d
o

cu
m

e
n

to
s q

u
e

 a
cre

d
ite

n
 lo

s co
n

o
cim

ie
n

to
s y e

xp
e

rie
n

-
cia

 e
q

u
iva

le
n

te
s.

6.- C
onstancia certificada de los servicios académ

icos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académ

ica requerida para la plaza correspondiente.
7.- S

i se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país.

8.- S
eñalam

iento de dirección y teléfono para recibir notifi-
caciones en la C

iudad de M
éxico o en C

iudad U
niversitaria.

D
espués de verificar la entrega com

pleta de la docum
en-

tación requerida, la entidad académ
ica le hará saber al

concursante de la aceptación de su solicitud al concurso.
A

sim
ism

o, le notificará de las pruebas específicas que deberá
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presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que
com

enzarán dichas pruebas.
U

na vez concluidos los procedim
ientos establecidos en el

E
statuto del P

ersonal A
cadém

ico, la D
irección del Instituto de

Investigaciones F
ilológicas dará a conocer el resultado del

concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el térm
ino

de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a
conocer el m

ism
o, si no se interpuso el recurso de revisión y

de haberse interpuesto éste, la resolución será definitiva
después de que el C

onsejo T
écnico conozca y, en su caso,

ratifique la opinión razonada de la com
isión especial: o de

encontrarse ocupada la plaza concursada, una vez que sea
em

itida la resolución definitiva, a partir de la fecha de term
inación

del contrato de la persona con quien la plaza en cuestión se
encuentre com

prom
etida. C

uando se trate de extranjeros,
adem

ás, la entrada en vigor del nom
bram

iento quedará sujeta
a la autorización de actividades que expresam

ente expida la
S

ecretaría de G
obernación.

E
l 

p
e

rs
o

n
a

l 
a

c
a

d
é

m
ic

o
 

q
u

e
 

re
s

u
lte

 
g

a
n

a
d

o
r 

d
e

l
co

n
cu

rso
 te

n
d

rá
 e

n
tre

 o
tro

s d
e

re
ch

o
s, lo

s se
ñ

a
la

d
o

s e
n

lo
s a

rtícu
lo

s 6
 y 2

6
 d

e
l E

P
A

. A
sim

ism
o

, d
e

b
e

rá
 cu

m
p

lir
e

n
tre

 o
tra

s o
b

lig
a

cio
n

e
s, la

s se
ñ

a
la

d
a

s e
n

 e
l a

rtícu
lo

 2
7

d
e

l m
ism

o
 E

sta
tu

to
.

* * *

E
l In

stitu
to

 d
e

 In
ve

stig
a

cio
n

e
s F

ilo
ló

g
ica

s, co
n

 fu
n

d
a

m
e

n
to

e
n

 lo
 d

isp
u

e
sto

 p
o

r lo
s a

rtícu
lo

s 9
 y d

e
l 1

1
 a

l 1
7

 d
e

l E
sta

tu
to

d
e

l P
e

rso
n

a
l A

ca
d

é
m

ico
 d

e
 la

 U
N

A
M

, co
n

vo
ca

 a
 la

s p
e

rso
n

a
s

q
u

e
 re

ú
n

a
n

 lo
s re

q
u

isito
s q

u
e

 se
 p

re
cisa

n
 e

n
 la

 p
re

se
n

te
co

n
vo

ca
to

ria
 y e

n
 la

s d
isp

o
sicio

n
e

s le
g

a
le

s a
n

te
s m

e
n

-
cio

n
a

d
a

s, a
 p

a
rticip

a
r e

n
 e

l co
n

cu
rso

 d
e

 o
p

o
sició

n
 p

a
ra

in
g

re
so

 
o

 
a

b
ie

rto
 

p
a

ra
 

o
cu

p
a

r 
u

n
a

 
p

la
za

 
d

e
 

T
é

cn
ico

A
ca

d
é

m
ico

 A
so

cia
d

o
 “B

” d
e

 T
ie

m
p

o
 C

o
m

p
le

to
, in

te
rin

o
, e

n
la

 S
e

cre
ta

ría
 T

é
cn

ica
 e

n
 e

l D
e

p
a

rta
m

e
n

to
 d

e
 C

ó
m

p
u

to
,

e
n

 e
l á

re
a

 d
e

 a
p

o
yo

 té
cn

ico
 e

n
 re

d
e

s, h
a

rd
w

a
re

 y so
ftw

a
re

,
co

n
 n

ú
m

e
ro

 d
e

 re
g

istro
 0

2
9

1
5

-8
5

 y su
e

ld
o

 m
e

n
su

a
l d

e
$

9
,3

4
1

.8
0

, d
e

 a
cu

e
rd

o
 co

n
 la

s sig
u

ie
n

te
s

B
ases:

D
e conform

idad con lo previsto en el artículo 13 del E
statuto

del P
ersonal A

cadém
ico de la U

N
A

M
, podrán participar en

este concurso, todas aquellas personas que satisfagan los
siguientes requisitos:

a. T
ener grado de licenciado o preparación equivalente.

b. H
aber trabajado un m

ínim
o de un año en la m

ateria o
área de su especialidad.

c. H
aber colaborado en trabajos publicados.

D
e conform

idad con el artículo 15, inciso b) del E
statuto del

P
e

rso
n

a
l A

ca
d

é
m

ico
 d

e
 la

 U
N

A
M

, e
l H

. C
o

n
se

jo
 T

é
cn

ico
d

e
 H

um
anidades, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de

agosto de 2009, acordó que los aspirantes deberán presentarse
a las siguientes

P
ru

eb
as:

1.- T
eórico/práctico de hardw

are, softw
are, redes e Internet

(instalación, configuración y diagnóstico).
2.- T

eórico/práctico de videoconferencia y equipo audiovisual.
3.- T

eórico/práctico de escaneo y depuración de im
ágenes

y texto.
4.- T

eórico/práctico de bases de datos.

D
o

cu
m

en
tació

n
 req

u
erid

a

P
ara participar en este concurso, los interesados deberán

in
scrib

irse
 

e
n

 
la

 
S

e
cre

ta
ría

 
A

ca
d

é
m

ica
 

d
e

l 
In

stitu
to

 
d

e
Investigaciones F

ilológicas, ubicado en C
ircuito M

ario de la
C

ueva, C
iudad de la Investigación en H

um
anidades, dentro

de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria, de 9:00 a 15:00 y de 17:00
a las 20:00 horas, presentando la docum

entación que se
especifica a continuación:

1.- S
olicitud de inscripción en las form

as oficiales, las cuales
deberán recogerse en la S

ecretaría A
cadém

ica del Instituto.
2

.- C
u

rricu
lu

m
 víta

e
, e

n
 la

s fo
rm

a
s o

ficia
le

s, q
u

e
 d

e
b

e
-

rá
n

 re
co

g
e

r e
n

 la
 S

e
cre

ta
ría

 A
ca

d
é

m
ica

 d
e

 e
ste

 In
stitu

to
,

p
o

r se
xtu

p
lica

d
o

.
3

.- R
e

la
ció

n
 p

o
rm

e
n

o
riza

d
a

 d
e

 la
 d

o
cu

m
e

n
ta

ció
n

 q
u

e
se

 a
n

e
xe

.
4.- C

opia del acta de nacim
iento.

5
.- 

C
o

p
ia

 
d

e
 

lo
s

 
d

o
c

u
m

e
n

to
s

 
q

u
e

 
a

c
re

d
ite

n
 

lo
s

e
stu

d
io

s, ce
rtifica

d
o

s y títu
lo

s re
q

u
e

rid
o

s o
, e

n
 su

 ca
so

, d
e

lo
s

 
d

o
c

u
m

e
n

to
s

 
q

u
e

 
a

c
re

d
ite

n
 

lo
s

 
c

o
n

o
c

im
ie

n
to

s
 

y
e

xp
e

rie
n

cia
 

e
q

u
iva

le
n

te
s.

6.- C
onstancia certificada de los servicios académ

icos pres-
tados a instituciones de educación superior que acrediten la
antigüedad académ

ica requerida para la plaza correspondiente.
7.- S

i se trata de extranjeros, constancia de su residencia
legal en el país.

8.- S
eñalam

iento de dirección y teléfono para recibir notifi-
caciones en la C

iudad de M
éxico o en C

iudad U
niversitaria.

D
espués de verificar la entrega com

pleta de la docum
en-

tación requerida, la entidad académ
ica le hará saber al

concursante de la aceptación de su solicitud al concurso.
A

sim
ism

o, le notificará de las pruebas específicas que deberá
presentar, el lugar donde se celebrarán éstas y la fecha en que
com

enzarán dichas pruebas.
U

n
a

 ve
z co

n
clu

id
o

s lo
s p

ro
ce

d
im

ie
n

to
s e

sta
b

le
cid

o
s e

n
e

l E
sta

tu
to

 d
e

l P
e

rso
n

a
l A

ca
d

é
m

ico
, la

 D
ire

cció
n

 d
e

l In
stitu

to
d

e
 Investigaciones F

ilo
ló

g
ica

s d
a

rá
 a

 co
n

o
ce

r e
l re

su
lta

d
o

d
e

l co
n

cu
rso

, e
l cu

a
l su

rtirá
 e

fe
cto

 u
n

a
 ve

z tra
n

scu
rrid

o
 e

l
té

rm
in

o
 d

e
 d

ie
z d

ía
s h

á
b

ile
s sig

u
ie

n
te

s a
 la

 fe
ch

a
 e

n
 q

u
e

 se
d

io
 a

 co
n

o
ce

r e
l m

ism
o

, si n
o

 se
 in

te
rp

u
so

 e
l re

cu
rso

 d
e

re
visió

n
 y d

e
 h

a
b

e
rse

 in
te

rp
u

e
sto

 é
ste

, la
 re

so
lu

ció
n

 se
rá

d
e

fin
itiva

 d
e

sp
u

é
s d

e
 q

u
e

 e
l C

o
n

se
jo

 T
é

cn
ico

 co
n

o
zca

 y, e
n

su
 ca

so
, ra

tifiq
u

e
 la

 o
p

in
ió

n
 ra

zo
n

a
d

a
 d

e
 la

 co
m

isió
n

 e
sp

e
cia

l:
o

 d
e

 e
n

co
n

tra
rse

 o
cu

p
a

d
a

 la
 p

la
za

 co
n

cu
rsa

d
a

, u
n

a
 ve

z q
u

e
se

a
 e

m
itid

a
 la

 re
so

lu
ció

n
 d

e
fin

itiva
, a

 p
a

rtir d
e

 la
 fe

ch
a

 d
e

te
rm

in
a

ció
n

 d
e

l co
n

tra
to

 d
e

 la
 p

e
rso

n
a

 co
n

 q
u

ie
n

 la
 p

la
za

 e
n

cu
e

stió
n

 se
 e

n
cu

e
n

tre
 co

m
p

ro
m

e
tid

a
. C

u
a

n
d

o
 se

 tra
te

 d
e

e
xtra

n
je

ro
s, a

d
e

m
á

s, la
 e

n
tra

d
a

 e
n

 vig
o

r d
e

l n
o

m
b

ra
m

ie
n

to
q

u
e

d
a

rá
 

su
je

ta
 

a
 

la
 

a
u

to
riza

ció
n

 
d

e
 

a
ctivid

a
d

e
s 

q
u

e
e

xp
re

sa
m

e
n

te
 e

xp
id

a
 la

 S
e

cre
ta

ría
 d

e
 G

o
b

e
rn

a
ció

n
.

E
l personal académ

ico que resulte ganador del concurso
te

n
d

rá
 e

n
tre

 o
tro

s d
e

re
ch

o
s, lo

s se
ñ

a
la

d
o

s e
n

 lo
s a

rtícu
lo

s
6

 y 26 del E
P

A
. A

sim
ism

o, deberá cum
plir entre otras obli-

gaciones, las señaladas en el artículo 27 del m
ism

o E
statuto.

“P
or m

i raza hablará el espíritu”
C

iudad U
niversitaria, D

.F
., a 26 de octubre de 2009

La D
irectora del Instituto

D
octora M

ercedes de la G
arza C

am
ino

N
o

ta aclarato
ria d

el In
stitu

to
 d

e In
vestig

acio
n

es S
o

ciales

E
n la convocatoria correspondiente a la plaza de Investigador A

sociado
C

 T
C

, interino, con núm
ero de registro 76044-94, del Instituto de

Investigaciones S
ociales, publicada en G

aceta U
N

A
M

, el 19 del presente,
en el núm

ero 4,195

D
ice: D

e conform
idad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso d) y

74 del E
statuto del P

ersonal A
cadém

ico de la U
N

A
M

, el H
. C

onsejo
T

écnico de H
um

anidades en su sesión ordinaria celebrada el 29 de julio,
acordó que ...

D
eb

e d
ecir: D

e conform
idad con lo dispuesto en los artículos 73, inciso

d) y 74 del E
statuto del P

ersonal A
cadém

ico de la U
N

A
M

, el H
. C

onsejo
T

écnico de H
um

anidades en su sesión ordinaria celebrada el 27 d
e

ag
o

sto
, acordó que ...
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C
on goles de B

arrera
e Íñiguez derrota 2-1
a los regiom

ontanos
en C

iudad U
niversitaria

Pum
as rescata valioso

triunfo ante M
onterrey

D E P O R T E ST
ranscurrían los últim

os m
om

en-
tos del partido. Pum

as perdía 0-1 ante
M

onterrey, con gol conseguido por el
chileno Hum

berto Suazo. Sin em
bar-

go, esta vez la suerte estuvo del lado
universitario y en los postreros m

inutos
los auriazules anotaron dos goles y se
llevaron la victoria.

Partido tedioso hasta la entrada de
Francisco Palencia en el segundo tiempo.
Antes, Pum

as y M
onterrey tuvieron

oportunidades de anotar, pero la m
ala

puntería regiom
ontana y las excelentes

atajadas de Sergio Bernal m
antuvieron

en ceros el m
arcador.

La porra norteña se enteró de su
derrota en el cam

ino a casa, pues cuando
se fue aún ganaban los regios.

Los goles universitarios fueron obra
de Pablo Barrera e Ism

ael Íñiguez. El
próxim

o partido de Pum
as será contra

Santos, en Torreón. Luego, el juego
esperado contra el Am

érica.

Á
guilas B

lancas
2

4

P
um

as C
U

3
0

O
N
E
F
A

C
aíd

a d
e la m

eta regiom
on

tan
a. F

otos: Juan A
ntonio L

ópez.
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G
aceta  U

N
A

M
 a

parece los lunes y jueves publicada por la D
irección G

eneral de C
om

unicación
S

ocial. O
ficina: E

dificio ubicado en el costado sur de la T
orre de R

ectoría, Z
ona C

om
ercial.T

el.
5622-10-67, fax: 5622-14-56. C

ertificado de licitud de título N
o. 4461; C

ertificado de licitud
de contenido N

o. 3616, expedidos por la C
om

isión C
alificadora de P

ublicaciones y R
evistas

Ilustradas de la S
ecretaría de G

obernación. Im
presión: Im

prenta de M
edios, S

.A
. de C

.V
.,

C
uitláhuac 3353, C

ol. C
osm

opolita, C
P

. 02670, M
éxico, D

F
. C

e
rtifica

d
o

 d
e

 reserva de
derechos al uso exclusivo 04-2008-102117001800-109, e

xp
e

d
id

o
 p

o
r el Instituto

N
acional del D

erecho de A
utor. E

ditor responsable: E
nrique B

alp D
íaz. D

istribución:
D

irección G
eneral de C

om
unicación S

ocial, T
orre de R

ectoría 2o. piso, C
iudad U

niversitaria.
N

ú
m

e
ro

 4
,1

9
7

D
r. Jo

sé N
arro

 R
o

b
les

R
e

cto
r

D
r. S

erg
io

 M
. A

lco
cer M

artín
ez

d
e C

astro
S

ecretario G
eneral

M
tro

. Ju
an

 Jo
sé P

érez C
astañ

ed
a

S
ecretario A

dm
inistrativo

D
ra. R

o
sau

ra R
u

iz G
u

tiérrez
S

ecretaria de D
esarrollo

Institucional

M
C

. R
am

iro
 Jesú

s S
an

d
o

val
S

ecretario de S
ervicios

a la C
om

unidad

L
ic. L

u
is R

aú
l G

o
n

zález P
érez

A
bogado G

eneral

E
n

riq
u

e B
alp

 D
íaz

D
irector G

eneral
de C

om
unicación S

ocial

D
irecto

r F
u

n
d

ad
o

r
M

tro. H
enrique G

onzález
C

asanova

D
irecto

r d
e G

aceta U
N

A
M

H
ugo E

. H
uitrón V

era

S
u

b
d

irecto
r d

e G
aceta U

N
A

M
D

avid G
utiérrez y H

ernández

R
ed

acció
n

O
livia

 
G

o
n

zá
le

z, 
S

e
rg

io
 

G
u

zm
á

n
,

P
ía H

errera, R
odolfo O

livares,
Jo

se
fin

a
 

R
o

d
ríg

u
e

z, 
C

yn
th

ia
 

U
rib

e
 y C

ristina V
illalpando

D
oce preseas a pum

as
en gim

nasia artística
Tres prim

eros lugares, cinco segundos y cuatro terceros;
com

pitieron m
ás de 300 deportistas

E
l conjunto de gim

nasia
artística de la UNAM

 culm
inó

exitosam
ente el Cam

peonato
Regional de la especialidad Zona
Cuatro, celebrado en las instala-
ciones de Ciudad Universitaria, al
lograr tres prim

eros lugares, cinco
segundos y cuatro terceros.

Las medallas se las repartieron
cinco chicas de la clase VII: Claudia
Trujillo, quien se posicionó en primer
sitio en la viga de equilibrio con una
puntuación de 9.325, y en la prueba
de manos libres se coló al tercer
puesto con 8.600. Dichos resultados
la llevaron a obtener la medalla áurea
en el all around tras sumar 33.625.

Paloma Gómez se agenció el
primer lugar en barras asimétricas
con una calificación de 9.150, mientras
Nadia Barrera se colgó la argenta en
la misma prueba con 8.925, además
de un bronce en viga tras sumar
8.875, resultados que la colocaron
segunda en el all around con 33.250.

Al obtener calificaciones de 8.825
y 8.650, respectivamente, Pamela
Pascual consiguió platas en viga y
manos libres, además de tercer lugar
en all around con 33.075. Karla Salas,
por su parte, arrancó los aplausos de
los asistentes con su tercer sitio en
manos libres, con 8.800.

En clase VIII, Paloma Magro fue
segundo lugar en barras con califica-
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ción de 9.000, en tanto Gisela Rocha
se adjudicó el tercero en viga, con
8.625 de calificación.

Concursaron 49 asociaciones

En el regional compitieron más de 300
gimnastas, repartidas en categorías
infantil y juvenil, provenientes de 49
clubes e instituciones educativas de
Morelos, Tlaxcala, Estado de México,
Puebla e Hidalgo, así como las
entidades del Instituto Politécnico
Nacional, IMSS y la UNAM.

La selección estuvo conformada
por atletas del equipo Pumitas gimna-
sia y del representativo de la institución,
todas bajo las órdenes de las
profesoras Luz del Carmen Delfín,
Kalina Dimitrova, Cristina Desentis y
Rosario Carvajal, además del maestro
y  presidente de la Asociación  de la
UNAM, Enrique Espinosa.
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