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C O M U N I D A D

Certifican áreas de Veterinaria

con la norm
a ISO

 9001-2008

R
econocen el alto

nivel de sus procesos
de investigación,
docencia y servicios

P
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ÓPEZ

L
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acultad. F
otos: Juan A

ntonio L
ópez.

P
or el alto nivel de sus procesos de

investigación, docencia y servicios que
respetan un estricto sistema de gestión de
calidad, 16 áreas de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), recibieron
los certificados ISO 9001-2008, por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC).

“En 2004 iniciamos esto con tres áreas
de la Facultad, y actualmente son 16, per-
tenecientes a diversos departamentos, que
se han comprometido con este proceso de
manera voluntaria”, destacó Francisco José
Trigo Tavera, director de la FMVZ.

En ceremonia realizada en el Auditorio
Aline S. de Aluja de esa entidad univer-
sitaria, la directora del IMNC, Mercedes
Irueste Alejandre, reconoció el alto nivel de
investigadores, docentes y trabajadores
administrativos de Veterinaria, que recibie-
ron en varias ocasiones a especialistas del
instituto para describir sus procesos coti-
dianos de trabajo y modificar metodologías
para lograr mejoras continuas.

Francisco José Trigo Tavera explicó
que nueve de los 16 procesos corresponden
a recertificaciones.

Áreas de especialidad

Las nueve áreas que lograron la recertifi-
cación de la norma ISO 9001-2008 en todos
sus procesos son: Servicio de diagnóstico
serológico, biológico,micológico de aislamien-
to de mycoplasma, brucella y mycobacterium;
Servicio de diagnóstico en enfermedades
de los cerdos; Servicio de diagnóstico en
patología; Control analítico en agua y ali-
mentos; Servicios médicos para pequeñas
especies; Constatación de alimentos y mate-

rias primas; Constatación de productos
químicos y biológicos; Servicios de biblio-
teca, y Proceso de instalación estudiantil.

Las siete áreas que obtuvieron por
primera vez la certificación son: Servicio de
diagnóstico de enfermedades de las aves;
Servicio de diagnóstico de parasitología;
Servicio de diagnóstico y constatación;
Procesamiento de semen de cerdo; Cons-
tatación de productos químicos y biológicos;
Coordinación administrativa del SUA para
los programas de especialización, y Coor-
dinación de enseñanza práctica.

El Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación es una asociación civil sin
fines de lucro, que desde 1993 da a las orga-
nizaciones del sector industrial, comercial y
de servicios, actividades de normalización,
certificación y capacitación de personal.
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L
a División de Estudios de Posgrado y la Sub-

división de Especialidades Médicas de la Facultad
de Medicina (FM) concluyeron los Cursos de
Posgrado de Alta Especialidad en esta área, en la
XII Jornada de Investigación.

Médicos especialistas provenientes de diver-
sas instituciones de salud realizaron  trabajos de
investigación, de los cuales se seleccionaron los
tres mejores. Para ello se tomó en cuenta la
importancia, el diseño y la metodología, y sobre
todo, la trascendencia para la salud de la socie-
dad mexicana.

Prim
eros lugares

El trabajo “Resultados del tam
izaje de retino-

patía de la prem
aturez del program

a estatal de
M

ichoacán”, elaborado en el Hospital Infantil
de M

éxico por Norm
a Citlali Lara M

olina, obtuvo
el prim

er sitio.
Leonardo Saúl Lino Silva, con la investigación

“Diagnóstico de sarcoma primario pleuropulmo-

asimétrica sometidos a ablación con alcohol”,
efectuado en el Instituto Nacional de Cardiología.

745 m
édicos

Pelayo Vilar Puig, jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la citada entidad académica, señaló
que 745 médicos especialistas demostraron las
capacidades desarrolladas con su trabajo de
investigación clínica, epidemiológica o básica.

“Ello les permite obtener un diploma como
expertos en cierta área. Para ello, han tenido que
incursionar en el campo de la ciencia y recurrir a la
aplicación del método científico”, apuntó.

En el Auditorio Raoul Fournier Villada, dijo que
esta actividad académica es un instrumento invalua-
ble para aplicar su razonamiento en cualquier
especialidad que ejerzan. “Con ello, serán mejores
médicos y buscarán muchos de los fenómenos que
la naturaleza encierra”.

El hombre ha llegado a dominar numerosos
aspectos de la naturaleza mediante la comprensión
de la misma. Es por esto, agregó, que la ciencia ha
triunfado ahí donde el pensamiento mágico o
dogmático fracasa.

Acompañado de Raúl Ariza Andraca, coor-
dinador de los Cursos de Posgrado de Alta
Especialidad de la Facultad, insistió en que la
ciencia busca los secretos que la naturaleza en-
cierra y las leyes que la gobiernan.

Para concluir, Carlos Lavalle Montalvo, jefe de
la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la
Facultad de Medicina, opinó que la XII Jornada
debe ser un estímulo para continuar progresando
en la frontera del conocimiento.

“Los grandes avances en medicina de los úl-
timos 40 años lo han sido por la relación establecida
entre las ciencias básicas y la clínica. Estas jornadas
son un foro de investigación, de ciencia que ha
transformado la vida a una velocidad sorprendente.
El desarrollo de la genómica molecular modificará
nuestra existencia tanto como lo han hecho los mi-
crochips en las últimas tres décadas.”

Para finalizar, añadió que “las neurociencias y
la inteligencia artificial son disciplinas que resolverán
preguntas fundamentales relacionadas con las ne-
cesidades de la sociedad y el interés público”.

S
e prem

ió a los m
ejores trabajos durante

la X
II Jornada de Investigación

nar”, realizada en el Instituto Nacional de Can-
cerología, logró el segundo lugar.

Finalmente, la tercera posición fue para Pablo
Basagoitia Gochez, con el trabajo “Características
clínicas termodinámicas y seguimiento a 10 años de
pacientes con cardiopatía hipertrófica septal

E
n el

A
uditorio

R
aoul

F
ournier.
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Prem
iación del certam

en
M

ás allá de las texturas

C
oncurso de prendas de vestir con m

ateriales
innovadores y respetuosos del equilibrio ecológico

Coordina Lucy
M

aría Reidl el
Consejo Académ

ico
del Área de las
Ciencias Sociales

“C
onjuntar y armonizar los esfuerzos de

diversas entidades universitarias es un paso
que nos conduce a la resolución de muchos de
los problemas sustantivos del país, y si para eso
debemos crear programas de posgrado o li-
cenciaturas que se apoyen unas a otras, o
crear las condiciones necesarias para fortalecer
la formación de nuestros alumnos, serán parte
de nuestros objetivos”, comentó Lucy María
Reidl Martínez, al asumir el cargo como
coordinadora del Consejo Académico del Área
de las Ciencias Sociales.

Para la exdirectora de la Facultad de
Psicología, este nom

bram
iento es una

oportunidad de continuar con la labor que inició
a mediados de los años 90, cuando surgieron
los consejos académicos y ella se integró como
consejera profesora.

“Desde entonces, vimos las bondades de
favorecer la comunicación al interior de esta
casa de estudios. Antes no sabíamos qué hacían
las facultades vecinas, y si conocíamos a sus
docentes, era sólo de vista, porque coincidíamos
en el cam

pus, pero eso ha cambiado; ahora
tenemos que procurar una relación estrecha,
pues es una de las mejores maneras de impulsar
cambios al interior de la Universidad.”

Sea como alumna, docente o funcionaria,
“he visto y crecido con la UNAM en todos los
aspectos; he estado más de cuatro décadas
aquí y puedo decir con certeza que esta institu-
ción educativa figura entre lo más importante
de mi vida, la he visto transformarse y, desde
esta nueva trinchera, mi objetivo será mantener
esta evolución”.

E
l certam

en El patrim
onio de la UNAM

...
M

ás allá de las texturas 2010, en su séptim
a

edición, sirvió para que alumnos de esta casa de
estudios, desde bachillerato hasta licenciatura,
dieran muestra de su talento artístico al confec-
cionar prendas con materiales innovadores y
respetuosos del equilibrio ecológico.

El premio a la Mejor Confección fue para
Mayra y Tania Cristina Uribe Márquez, de las
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, y
Filosofía y Letras, respectivamente, quienes
presentaron el diseño Fuego generando la
energía del presente.

Conservación, realizado y modelado por
Elizabeth Sánchez Cano, de la Escuela Nacional
de Artes Plásticas, obtuvo el reconocimiento a la
Mejor Innovación; en tanto, el galardón al Modelo
más Original fue para la Serpiente em

plum
ada,

de Fabián Cruz Gil y Carolina Noemí Rodríguez
Gómez, de la Facultad de Arquitectura.

René Reyes Maldonado, de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Aragón, logró el premio
a la Mejor Prenda, con el modelo denominado
Advocación a O’Gorm

an.

LETICIA O
LVERA

En esta ocasión, con motivo de los festejos
por los cien años de la Universidad Nacional,
se creó la categoría Identidad Universitaria, y
los ganadores fueron Jaime Alejandro Rubio
y Saulo Blanco García, de la FES Cuautitlán,
quienes diseñaron la prenda 100 años de
cultura, 100 años de m

oda.

Patrim
onio artístico universitario

Los triunfadores del concurso recibieron sus
distinciones en ceremonia encabezada por
Ramiro Jesús Sandoval, secretario de Ser-
vicios a la Comunidad, quien destacó que,
desde sus inicios, esta actividad ha promovido
la riqueza del patrimonio artístico universita-
rio, y estimulado a los participantes para que
fomenten su creatividad artística.

En esta edición, hubo 58 concursantes
que presentaron 36 diseños, y con una imagen
de identidad universitaria buscaron reflejar
un nuevo estilo. Los vencedores de cada
categoría no sólo demostraron su capacidad
y talento artístico, sino que además, mediante
sus creaciones, hicieron aportaciones a la
industria de la moda.
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Se titula A
lfredo G

utiérrez,
becario am

uzgo-otom
í

E
s el prim

ero del P
rogram

a U
niversitario M

éxico,
N

ación M
ulticultural, en lograrlo este año

D
e origen amuzgo-otomí, Alfredo

Martín Gutiérrez Sotelo es el primer
alumno del Sistema de Becas para
Estudiantes Indígenas del Programa
Universitario México, Nación Multi-
cultural (PUMC), en obtener este año
su título profesional.

El joven concluyó sus m
aterias

en Ingeniería Civil y presentó su
exam

en profesional con el trabajo
“Construcción del m

uro M
ilán en el

tram
o Atlalilco-M

exicaltzingo, de
la línea 12 del M

etro, en la Ciudad
de M

éxico”.

Mecánica de suelo

Originario de Acapulco, Guerrero,
Alfredo Gutiérrez desarrolló su pro-
yecto con el propósito de anticipar
algunos problemas de mecánica de
suelo en vías rápidas subterráneas,
con base en las condiciones del
subsuelo del Distrito Federal.

Al finalizar su exam
en para

titularse, se comprometió a ejercer su
profesión y echar m

ano de sus
capacidades y conocimientos para
servir a la sociedad y cultivar una
relación permanente con la Facultad
de Ingeniería.

Participante activo de las dili-
gencias culturales de Ometepec, de
donde su familia es originaria, Alfredo
Gutiérrez estudió Ingeniería Civil
porque “considero necesario generar
infraestructura e impulsar la cons-
trucción como un elemento importante
para el avance de m

i com
unidad y

el país”.

Form
ación técnica, social

y hum
anística

El nuevo profesional, quien admira a
su abuela materna por ser maestra
bilingüe en lengua amuzgo, enfatizó la
importancia de la formación técnica,
social y humanística para el desarrollo
de un ingeniero.

Finalm
ente, agradeció a la

UNAM, a Ingeniería y al PUMC por
darle el apoyo económico y académico
que le permitió dedicarse de tiempo
completo a sus estudios y concluirlos
de manera exitosa.

Con esta titulación, el programa
universitario  refrendó su com

pro-
m

iso con la profesionalización de
jóvenes indígenas orientados a apli-
car sus conocim

ientos en favor de
sus pueblos.

C
uarenta y dos servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal concluyeron el diplomado

Derechos Humanos y Sistema Penal, impartido por académicos de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, como parte del convenio de colaboración respectivo signado entre ambas instancias.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos, Darío Rivera Vargas, secretario general
académico de la unidad multidisciplinaria, indicó que la misión de ésta es contribuir a la formación con
calidad y pertinencia social de profesionales, investigadores y docentes.

Al referirse al acuerdo entre ambas instituciones, señaló que uno de los objetivos trazados en
el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, es el im

pulso a la celebración de convenios de
vinculación interinstitucional en los ámbitos nacional e internacional, como el que promovió la séptima
edición de este diplomado.

Por su parte, León Javier Martínez Sánchez, director general de Servicios Legales del gobierno
capitalino, señaló que estas actividades tienen el propósito de fom

entar la capacitación y
profesionalización de los servidores públicos, así como la obtención del grado de licenciatura, en
colaboración con diversas instituciones de educación superior.

Finalmente, Leticia García García, coordinadora académica del diplomado, mencionó que con este
curso, además de dar a los futuros abogados la oportunidad de obtener su título profesional, se les
proporcionaron conocimientos para el ejercicio de su profesión.

I SABEL P
ÉREZ

A
lgunos participantes. F

oto: cortesía F
E

S A
catlán.
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L
a profesora universitaria. F

oto: Justo Suárez.

L
a investigación, sobre la historia de las m

ujeres en el deporte. F
otos: cortesía T

eresa O
sorio.

P
or su estructura académica

y análisis de campo, su amplia bi-
bliografía y planteamiento teórico
general, la tesis doctoral “Orden
discursivo y tecnologías de géne-
ro en el boxeo”, de Hortensia
M

anuela M
oreno Esparza, ganó

la quinta edición (2010) del
Concurso Tesis de Género Sor
Juana Inés de la Cruz, convoca-
do por el Instituto Nacional de
las Mujeres.

Con un trabajo teórico-so-
ciológico poco explorado para
comprender las relaciones de
género, la profesora de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
hace una amplia investigación
sobre la historia de las mujeres en
el deporte y analiza por qué son
excluidas de ciertos campos, como
el boxeo.

La doctora en Ciencias
Sociales aseguró que la parti-
cipación en los deportes puede
ser la llave de entrada de las
mujeres a la vida social con mayor
libertad, plenitud y realización.
Otra parte del estudio revela que
el campo social de esta disciplina
es “exacerbadam

ente m
ascu-

lino, y ahí se reproducen y re-
crean valores de este género en
forma explícita”.

La especialista en relaciones
de género explicó que éste no es
un tema que tenga sólo que ver
con las m

ujeres, sino m
ás bien

es una pregunta sobre cómo se
construye tanto la feminidad como
la masculinidad.

Investigar este campo, desde
el punto de vista sociológico, es

fundam
ental, porque perm

ite
hacer una lectura sobre esos
valores y qué vigencia tienen hoy,
indicó Hortensia Moreno.

En México, como en la enorme
mayoría de los países, la práctica
deportiva de las m

ujeres “está

descuidada o hay una exclusión
y una segregación clarísim

a”,
dijo. En ese sentido, se pronunció
por promover acciones sociales y
gubernam

entales para im
pul-

sarla entre este género en todos
los deportes.

“Si en este m
om

ento esta
práctica es excepcional, significa
un rezago social, porque el ejer-
cicio aporta muchos beneficios en
la vida cotidiana”, añadió.

H
ortensia M

oreno, prem
io

a la m
ejor tesis doctoral

G
anó la quinta edición del C

oncurso T
esis de G

énero
S

or Juana Inés de la C
ruz

R
AÚL C

ORREA
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L A  A C A D E M I A

Sistem
a de transporte de

fárm
acos contra el cáncer

P
odrán inyectarse

sim
ultáneam

ente agentes
de quim

io y radioterapia, y
reducir los efectos dañinos

C
ientíficos mexicanos trabajan en el

desarrollo de un sistema de transporte de
fármacos contra el cáncer, el cual permitirá
inyectar simultáneamente agentes de quimio
y radioterapia dirigidos en específico a tumo-
res y células cancerosas, con lo que se
reducirán los efectos tóxicos secundarios
en tejidos y órganos sanos que se obser-
van en un tratamiento terapéutico.

En el Laboratorio de Física Médica e
Imagen Molecular, creado por la UNAM y el
Instituto Nacional de Cancerología (INCan),
se diseñó un vector que transporta cisplatino
(cis-diaminodicloroplatino II), uno de los
fármacos más eficaces en el tratamiento de
tumores (en el INCan se aplica principal-
mente contra el cáncer cervicouterino, que
hasta hace poco era la neoplasia más co-
mún en mujeres, tanto en México como en
el resto de los países en desarrollo).

“El vector es un liposoma, es decir, una
vesícula coloidal de dimensiones nanomé-
tricas, compuesta por moléculas anfifílicas
(poseen un extremo hidrofílico (soluble en
agua) y otro hidrófobo (rechaza el agua)
que al entrar en contacto con el agua se
agrupan, formando una esferita en cuyo
interior puede introducirse un fármaco y/o
un radionúclido (núcleo radiactivo)”, explica
Luis Alberto Medina Velázquez, del Instituto
de Física de la UNAM y fundador del men-
cionado laboratorio.

Al estar formado por fosfolípidos, funda-
mentalmente de origen vegetal como la
soya, este liposoma no genera una res-
puesta inmune en el organismo. Y como el
fárm

aco queda protegido dentro del
liposoma, se reduce la posibilidad de reac-
ciones químicas e inmunológicas dentro del
cuerpo, y disminuyen la toxicidad y la rápida
eliminación de aquél.

Ese último comportamiento es una de
las limitantes más notorias de los agentes
de quimioterapia. En efecto, debido a que por
su rápida eliminación menos de uno por ciento
de los fármacos inyectados llega al tumor, se
hace necesario inyectar dosis mayores, lo cual
ocasiona más efectos dañinos al paciente.

Además de que el sistema liposomal
transportará fármacos hidrofílicos en la fase
acuosa interior, en su membrana podrán
intercalarse fármacos hidrofóbicos. En el
Laboratorio de Física Médica e Imagen
Molecular ya se trabaja en esta fase.

Más especificidad

Debido a que cualquier tumor afecta la per-
meabilidad de la vasculatura de su entorno
(se abren los vasos capilares, permitiendo
el ingreso de partículas coloidales hacia su
interior), el siguiente paso para Medina
Velázquez es montar un anticuerpo mono-
clonal en la superficie del liposoma para que
éste tenga más especificidad.

En esa etapa de la investigación se ha
propuesto utilizar un anticuerpo monoclonal
que sea afín con el Receptor del Factor de
Crecimiento Epidérmico (EGFR, por sus
siglas en inglés), el cual se expresa en
mayor proporción en la superficie de dife-
rentes tipos de células cancerosas, afirma
Medina Velázquez.

“De esta forma, la presencia del anticuer-
po monoclonal en el liposoma le permitiría
a éste detectar y unirse a células tumorales
sobre las que actuaría el agente terapéu-
tico que transporta.”

Este proyecto fue el propósito de la
tesis de maestría de Carlos Juárez Osornio,
quien estableció un procedim

iento para
lograr el montaje del anticuerpo monoclo-
nal en el liposom

a.

Quim
io y radioterapia

Otro objetivo de Medina Velázquez es con-
formar un sistema liposomal que integre
tratamiento conjugado de quimio y radiote-

C
om

paran la
tem

peratura
actual de la

T
ierra con la

del C
retácico➱➱ ➱➱➱
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D
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FERNANDO G
UZMÁN

Im
agen de tom

ografía com
putarizada. F

otos: Justo Suárez.
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rapia. Con esta intención, él y sus colaboradores
han trabajado en el marcado del liposoma con
radionúclidos terapéuticos.

Para estandarizar una técnica de radiomarca-
do primero utilizaron el radionúclido más usado en
medicina nuclear, el Tecnecio 99m, un emisor puro
de rayos gamma con una vida media de seis horas,
lo cual permite hacer estudios de farmacocinética y
biodistribución del liposoma en ratas y ratones.

Después probaron con el Renio 188, que
fundamentalmente emite partículas beta negativas
(electrones) de alta energía que pueden dañar los
núcleos de las células tumorales y, por ende, el
ADN, con lo que se causaría un daño letal inmedia-
to a las células tumorales.

“Aunque hemos obtenido eficiencias bajas de
marcado del liposoma con este radionúclido, se-
guimos trabajando en el perfeccionamiento de la
técnica en colaboración con Guillermina Ferro, del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ), quien es una de las mejores radioquímicas
del país, y con Victoria López Rodríguez, quien
desarrolló su proyecto de tesis de maestría a partir
de este tema”, apunta Medina Velázquez.

Sistem
a trim

odal

Con Ferro, el investigador universitario trabaja en
un proyecto de nanopartículas de oro m

arcadas
con Tecnecio 99m

, que haría posible detectar el
ganglio centinela relacionado con cáncer de mama,
cáncer que es m

uy m
etastásico y puede invadir

otros órganos a través del sistema linfático.
Los científicos evaluarán si las nanopartículas

de oro llegan y se quedan en el primer ganglio
receptor de células tumorales, con el propósito de
detectarlo oportunamente, extirparlo con cirugía y
así impedir que las células tumorales se acumulen
ahí y migren a otras partes del cuerpo.

“Gracias a esto, el cirujano podría tener más
precisión en las cirugías y no remover ganglios
linfáticos que no han sido invadidos por las células
tumorales”, asevera.

Ferro desarrolla esa tecnología en el ININ y
Medina Velázquez –con la ayuda del sistema trimo-
dal de imagen PET/SPECT/CT (Albira, Oncovisión),
del INCan–, la parte de imagen molecular.

Técnicas de im
agen m

olecular

El sistema trimodal Albira es el primero en su tipo
en Latinoamérica y conjunta dos técnicas de ima-
gen m

etabólica (tom
ografía por em

isión de
positrones –PET– y tom

ografía com
putarizada

por emisión de fotón único –SPECT) y una técnica
de im

agen anatóm
ica (tom

ografía com
putariza-

da con rayos X –CT) para realizar el diagnóstico
y la evaluación de enferm

edades y tratam
ientos

en m
odelos experim

entales en roedores (ratas
y ratones).

Con él, los investigadores pueden observar,
por ejemplo, el metabolismo y la hipoxia de tumo-
res, así com

o la expresión de receptores en
células cancerígenas y la cinética y la biodistribu-
ción de radiofármacos terapéuticos (cómo afecta
su concentración, cóm

o es su interacción con el
tejido, cómo se distribuyen, cuál es su efecto y su
resultado clínico).

“La imagen molecular nos cambió la perspec-
tiva de investigación. Ya no trabajamos a ciegas. Ya
no tenemos que sacrificar un gran número de
animales de laboratorio (roedores) en los estudios
de cinética y biodistribución del fármaco en éstos; ni
medir manualmente el volumen de tumores en
ratones de experimentación para evaluar el cambio
en la masa tumoral después de un tratamiento.
Ahora, todo esto podemos estudiarlo in vivo,
conjuntando las tres técnicas de imagen referidas y
generando imágenes tridimensionales”, dice.

Menos tóxicos y m
ás económ

icos

Una vez marcada la formulación liposomal de
cisplatino con radionúclidos, el investigador espera
ver en una siguiente fase su biodistribución y
respuesta terapéutica en un modelo tumoral en
animales transgénicos (ratones).

Esto es parte de lo que la UNAM ha hecho con
el INCan. El balance es bueno, sobre todo porque
se está rompiendo el paradigma de que en México
no podemos disponer de ciencia y tecnología de
punta, ni desarrollar proyectos de investigación
originales orientados a resolver los problemas de
salud que afectan a la población mexicana, resalta
Medina Velázquez.

“A cinco años del inicio de este proyecto, ahí
están los resultados. Quizás en tres años m

ás
podrán hacerse los estudios clínicos en pacien-
tes con la formulación liposomal de cisplatino, con
el anticuerpo monoclonal y con los radionúclidos
terapéuticos. O desarrollamos tecnología propia
que pueda dar com

o resultado m
edicam

entos
m

ás económ
icos, o seguim

os pagando un alto
precio por ellos a los laboratorios extranjeros”,
finaliza el investigador.

L
uis A

lberto M
edina.

Reunión con la AAPAUNAM

La enseñanza en México debe ocupar
el estatus que le corresponde, “porque
sin una educación adecuada y compe-
titiva en el ámbito internacional somos
un país estancado en la sombra”, afirmó
Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano,
secretaria general de la Asociación
Autónoma del Personal Académico de
la UNAM (AAPAUNAM).

En reunión del Comité Ejecutivo y
presidentes de colegios de la agrupa-
ción con el rector José Narro Robles,
indicó que al segmento que representa
le cautiva la docencia, “porque es como
un trozo de arcilla con el que podemos

De esto y aquello

B
ertha G

uadalupe R
odríguez. F

oto:
Justo Suárez.

hacer una obra de arte, un instrumento
de paz o un ser humano de bien”.

La AAPAUNAM, expuso, es una
organización de y para los académicos,
donde hay confianza en los planes
generales, conciencia universitaria e
interés por los valores del espíritu y de
los propios agremiados.

Tam
bién recordó que acaban

de pasar días de acercam
iento con-

tractual con representantes de la
adm

inistración central, donde am
-

bas partes fueron sensatas y, por
encim

a de todo, m
antuvieron el es-

píritu universitario.
De ese modo, abundó en la Casa

Club del Académico, “se recibieron con
agrado los beneficios que alcanzamos,
que se plasmaron en el documento que
regirá las relaciones laborales”.

En su oportunidad, José Narro
dijo a los asistentes que representan
al personal y a los intereses de pro-
fesores, investigadores y técnicos
académicos de esta casa de estudios,
que la UNAM es extraordinariamente
im

portante para el país gracias al
trabajo que hacen todos los días.
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l diagnóstico temprano de la esclerosis múl-
tiple es clave para reducir los efectos irreversibles
de esa enferm

edad crónica del sistem
a nervio-

so central –la que m
ás causa discapacidad

entre los jóvenes en el orbe–, afirm
ó Teresa

Corona Vázquez, de la Facultad de M
edicina y

directora general del Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía M

anuel Velasco Suárez.
Hasta ahora incurable, la esclerosis m

últiple
afecta de form

a irreversible a la población
económ

icam
ente activa, entre los 15 y los 50

años de edad, en especial a personas de
origen caucásico, por lo que su incidencia es
alta en países del norte de Europa, Canadá y
Estados Unidos.

Aunque hay un debate abierto sobre su
origen, científicos de varios países exploran hi-
pótesis de origen genético, ambiental y otras que
la asocian a un virus que pudo dejar huella
inm

unológica o m
antenerse inerte y reactivarse

por razones aún desconocidas.
“Algunos estudios genéticos buscan predispo-

sición, mientras los factores ambientales consideran
elementos como la polución, dietéticos y exposición
a la luz solar”, señaló la neuróloga.

Respecto a la incidencia en el país, se estudia
una predisposición que proviene de genes medi-
terráneos. En los últim

os 20 años ha aum
entado

en Am
érica Latina, incluido M

éxico, donde hay,
según la zona, entre cinco y 15 enfermos por cada
cien mil habitantes.

“Es una frecuencia baja, pero ha cobrado
importancia porque afecta a los jóvenes y va en
aumento”, añadió la especialista.

Cicatriz cerebral

La esclerosis m
últiple es una enferm

edad
desmielinizante, es decir, afecta a la mielina, una
lipoproteína que cubre con varias capas a los teji-
dos nerviosos del organismo.

Al rodear las fibras nerviosas, la mielina acelera
la transmisión de los impulsos nerviosos hacia diver-
sas zonas del organismo; cuando falta, se produce
una reducción o hasta un bloqueo de los mismos.

“La mielina cubre a los nervios que se comunican
entre ellos para enviar la información necesaria para
poder movernos, hablar y realizar todas las fun-
ciones que comanda el sistema nervioso central,
tanto cerebrales como medulares”, explicó Corona.

Ese m
al se caracteriza por tener episodios

activos o exacerbaciones que causan daños
repentinos en los pacientes si en una región del
cerebro ocurre una desm

ielinización y la con-
secuente aparición de una placa, cicatriz o
esclerosis en un área cerebral que desactiva
alguna función del organism

o.
Según la zona donde se produzca esa cicatriz,

se originan afecciones visuales, motoras, sensiti-
vas, de esfínteres y cognitivas, entre otras. De ahí
que se le llame múltiple.

Entre los síntom
as m

ás frecuentes están
problem

as de visión, dificultad para hablar,
parálisis parcial o total de alguna parte del

cuerpo, debilidad extrema o fatiga anormal, tem-
blor de m

anos, pérdida de coordinación o de
control del intestino y la vejiga, sensación de entu-
m

ecim
iento, horm

igueo y pérdida de equilibrio,
entre otros.

Daño progresivo

La presentación más común de la enfermedad,
detalló Teresa Corona, se llama brote-remisión, y
ocurre si se produce, por ejemplo, una afección
visual o motora, que remite ese síntoma con o sin
tratamiento, y después de un tiempo vuelve a
aparecer otro indicio.

Al cabo de cinco a 10 años puede hacerse
creciente y avanzar hacia la etapa secundaria-
progresiva, en la que se comienzan a sumar las
señales y se hace más discapacitante.

“El manejo médico debe ser multidisciplinario
y el objetivo evitar que se sum

en los datos para
la discapacidad; es decir, llevar al paciente a
una calidad de vida adecuada”, precisó la ex-
perta universitaria.

La otra forma de presentación es la primaria-
progresiva, y ocurre cuando la esclerosis no se
presenta por brotes y, desde el inicio, suma sínto-
mas de manera progresiva. “Afortunadamente, es
menos frecuente”, expresó.

Tratam
ientos

Aunque hasta ahora es incurable, la esclerosis
múltiple es controlable, y el tratamiento en etapas
tempranas es fundamental para detener el daño
irreversible, reiteró Corona.

Durante las exacerbaciones o los brotes deben
medicarse esteroides de forma intravenosa. “Con
ello se disminuye la inflamación del proceso en ese
momento y se busca evitar secuelas en el sistema
nervioso central, que se traduciría en una
discapacidad”, expuso.

Otro tratam
iento se orienta a detener el cur-

so natural de la enferm
edad y evitar m

ás brotes
y la progresión.

“Para eso hay en el m
ercado fárm

acos, la
m

ayoría intram
usculares o subcutáneos, que se

aplican en terapias individualizadas, según las
necesidades de cada paciente. Es una terapia
m

olesta aunque aceptable, con la que se logran
detener entre 30 y 40 por ciento de las
exacerbaciones y con ello la discapacidad”, des-
tacó la especialista.

Uno m
ás es la rehabilitación neurológica

continua. “Debe hacerse m
ediante el envío de

inform
ación y retroalim

entación. Si un pie no se
m

ueve hay que m
andar la señal al cerebro de

afuera hacia adentro”.
También está la neurocognitiva, que se aplica

si hay una alteración de funciones m
entales, de

aprendizaje, m
em

oria y orientación espacial.
Las rutas más novedosas para tratar la escle-

rosis m
últiple exploran la “rem

ielización”, que
hoy en día se estudia a nivel experim

ental en
anim

ales de laboratorio. “Seguram
ente en el

futuro habrá m
edicam

entos para lograr la
remielización”, finalizó.

P
ATRICIA L

ÓPEZ

U
n diagnóstico tem

prano reduce

efectos de la esclerosis m
últiple

E
sa enferm

edad crónica del sistem
a nervioso central

es controlable, afirm
a la neuróloga universitaria Teresa C

orona

Se pierde m
ielina, lipoproteína que cubre con varias capas los tejidos nerviosos.
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E
l m

ism
o fenóm

eno que
nos perm

ite pegar un globo
en la pared o en el techo tras
frotarlo con nuestro cabello,
es el m

ism
o que utilizan los

geckos para adherirse a una
superficie lisa, explicó Ricar-
do Czaplewski Cicero, de la
Facultad de M

edicina Veteri-
naria y Zootecnia (FM

VZ).
El también integrante del

Hospital Veterinario de Espe-
cialidades en Fauna Silvestre y
Etología Clínica de la mencio-
nada entidad académica, dijo
que actualmente hay científicos
que estudian esta particulari-
dad para replicarla mediante
nanotecnología, con el propó-
sito de crear adhesivos.

“Esta habilidad y su gusto
por lo viscoso los han conver-
tido en mascotas funcionales,
porque al cazar todo tipo de
bichos son más eficientes que
un insecticida, y m

ucho m
e-

nos tóxicos.”

Millones de vellosidades

Los geckos pertenecen a la
familia de los reptiles áureos y
tienen papilas de adhesión, con
millones de vellosidades, en la
planta de las patas traseras.

Además, en los dedos tienen
fibrinas –pequeñas estructuras
en forma de líneas– con miles de
vellos por centímetro cuadrado,
lo que genera un intercambio
de cargas eléctricas que les
permite fijarse incluso en super-
ficies planas.

El especialista en medicina
y cirugía de fauna silvestre y ani-
males de zoológico detalló que
en un ambiente natural estas
criaturas se pegan a superficies
rugosas –como la corteza de
los árboles– en función del mis-
mo fenómeno con el que se
adhieren a paredes lisas, ya
que en ambos casos ocasionan
un intercambio de polos de car-
gas (positivas y negativas) por
medio de sus vellosidades, lo
que les facilita desplazarse en
pendientes verticales.

Dichos animales son los
únicos con esta capacidad y la
pueden controlar a voluntad.

“Sus terminaciones neurológicas les
permiten pegarse parcial o totalmen-
te. Cada dedo tiene un pad o zona de
adherencia manipulable”, aseveró
Czaplewski Cicero.

Pueden m
overse en reversa

debido a que sus papilas están dis-
puestas horizontalmente al dedo, a
manera de persiana, lo que propor-
ciona fijación incluso cuando dan
marcha atrás.

Anim
ales m

isántropos

El especialista subrayó que los ge-
ckos no disfrutan del contacto humano
y, más aún, nunca se acostumbran a
él. “Cuando una persona los tom

a
entre sus m

anos, estas criaturas

sienten que van a ser depredadas y,
por lo tanto, su nivel de estrés se
eleva súbitamente”.

Debido a que México es mega-
diverso (el número uno en reptiles,
junto con Australia), las zonas tropica-
les de nuestro país son hogar de
algunas especies de geckos; sin
embargo, la mayoría vive en Asia, es-
pecialmente en Indonesia, precisó.

La piel de este animal es muy
particular, expuso; está diseñada para
servir de camuflaje y confundirse con
la corteza de los árboles, algo que
resulta muy útil a la  hora de cazar
insectos, base de su alimentación.

La mayoría de los geckos que se
venden en el mercado de mascotas
(los más populares son las varieda-

des leopardo y tokay) lo hacen
con un esquema de aprove-
chamiento de la vida silvestre y
fueron criados en cautiverio;
también hay importados que lle-
gan a México legalmente.

Sin embargo, algunos fue-
ron recogidos ilícitamente, por
lo que el especialista reco-
m

endó, a la hora de com
prar

un gecko, verificar que cuente
con docum

entos que avalen
su procedencia.

En cautiverio

Quienes deseen tener uno en
cautiverio, enfatizó, deben pro-
porcionarle un entorno con
temperatura controlada, hume-
dad y ventilación, porque son
ectotermos, es decir, no regu-
lan el calor ni el frío corporal.

Para concluir, apuntó que
el sustrato es un elem

ento
básico. “Se tienen que utilizar
cortezas y elem

entos que re-
produzcan condiciones en las
que el reptil evite el estrés y
pueda m

im
etizarse”.

T
am

bién se han convertido en m
ascotas

funcionales, porque al cazar todo tipo

de insectos son m
ás eficientes que

un insecticida

Sus term
inaciones neurológicas les perm

iten pegarse parcial o totalm
ente.

La nanotecnología, en posibilidad de aprovechar las características
de esos reptiles, afirm

a R
icardo C

zaplew
ski, de la FM

V
Z

Los geckos podrían transform
ar

la industria de los adhesivos
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l aumentar las concentraciones de dióxido
de carbono, sea por actividad volcánica o quema
de combustibles fósiles, la temperatura del plane-
ta se increm

enta. Por ello, se conoce que la que
actualmente se registra en la Tierra es semejante
a la del Cretácico y quizá a la de otros periodos,
expuso Ligia Pérez Cruz, del Instituto de Geofísica.

Esa etapa geológica es el tercer y último perio-
do de la era mesozoica. Abarcó desde hace 144
millones de años hasta hace 65 millones de años y
se caracterizó por el levantamiento de las grandes
cordilleras del Himalaya y los Andes, la aparición de
las plantas con flores y la extinción de los dinosaurios.

La especialista aclaró que la m
edición de las

concentraciones de dióxido de carbono ha po-
dido determ

inar cuáles periodos geológicos

han tenido un clim
a

m
ás cálido o más frío.

Además, la experta in-
dicó que el compuesto
antes m

encionado es
secuestrado por el océa-
no, lo que ocasiona un
efecto termorregulador.

Al im
partir la po-

nencia Las M
il y una

Lám
inas: Archivo de

la Historia del Clim
a,

detalló “que enfren-
tam

os una situación
en la que hay tanto dió-
xido de carbono que
causa el incremento en
la producción de ácido
carbónico, lo que im

-
pacta en el desajuste del pH de las aguas y, en
consecuencia, afecta a los organismos marinos,
principalmente los corales.

“En la actualidad, si queremos un registro del
clima, se utilizan diversas herramientas tecnoló-
gicas, com

o las estaciones m
eteorológicas o

instrumentos electrónicos”, precisó.
Las estaciones tienen integrados varios apa-

ratos que miden la intensidad de la lluvia, dirección
del viento, fuerza, temperatura del aire, humedad
relativa y radiación solar absoluta y neta, pará-
metros que determinan el tiempo y el clima en todo
el mundo, explicó.

“Se tiene conocim
iento y registros de los

cambios de temperatura desde 1850, año en que
se contó con los instrumentos para estas medicio-
nes, pero se sabe del clim

a del pasado debido a
la paleoclim

atología”, agregó.

Estudio de registros

Pérez Cruz dijo que ella y sus colegas estudian
registros que perm

iten entender cóm
o ha evolu-

cionado y cambiado el clima. La paleoclimatología
reconstruye cóm

o era el am
biente “y en esto

trabajam
os oceanógrafos, paleoceanógrafos

y paleoclim
atólogos”.

Los registros naturales depositados en la Tierra
se dividen por su resolución temporal y por la in-
formación que proporcionan. Están los episódicos,
que se ubican en glaciares o el suelo, y los conti-
nuos, que se localizan tanto en las cuencas marinas
y hielos como en los árboles, comentó en el Audito-
rio Tlayolotl del Instituto de Geofísica.

Se estudian con métodos geoquímicos y bio-
lógicos para obtener información de la atmósfera
y la concentración de gases efecto invernadero en
determinado periodo.

Los núcleos de hielo

Los registros más estudiados en esta área son los
núcleos de hielo, muestras que se toman mediante
perforaciones o tubos cilíndricos de agua congela-
da para ser analizados a detalle. Si presentan una
lámina clara y otra oscura, corresponde al tiempo
de formación de un año. “La resolución que obten-
dremos tras analizarlas será anual”.

Al respecto, informó que un grupo de especia-
listas del Instituto de Geofísica trabaja en el Golfo de
California y analiza registros de sedimentos lami-
nados que posibiliten los estudios paleoclimáticos.

“Vemos los registros o archivos naturales de
alta resolución, es decir, sedim

entos lam
inados

que nos ayuden a entender el tiempo y clima”, con-
cluyó la científica.

A
LINE JUÁREZ

C
aracterísticas de la atm

ósfera.

L
a investigadora.  F

otos: Justo Suárez.

Sem
ejante a la del C

retácico, la
tem

peratura actual de la T
ierra

Tam
bién podría ser sim

ilar a la de otros periodos geológicos,
expuso Ligia P

érez C
ruz, del Instituto de G

eofísica

C
om

paraciones de la paleoclim
atología.
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L A  C U L T U R A

E
l cantautor catalán

ofreció dos conciertos: en
la F

acultad de Q
uím

ica
y E

l T
apatío M

éndez

Joan M
anuel Serrat inunda

CU
 con su m

úsica y poesía

D
os instantes de historia. Dos explo-

siones de remembranzas y de colores. En
la Facultad de Quím

ica (FQ) a sus 95
años, y después en El Tapatío M

éndez.
Otra vez Serrat o Tarres, ahora con  Mi-
guel Hernández, epígono de la generación
del 27, cautivador de la poesía rebelde.

Retornó para recordar el año 69
de un concierto, apenas m

eses des-
pués del convulso 68 y cuando al
franquism

o aún le restaban seis años
para la capitulación.

Fue una noche de azules y añoran-
zas en la explanada de la Facultad, de
evocaciones y de un cielo estrellado que
acom

pañó un cúm
ulo de im

ágenes del
ham

bre y del cam
po, y que culm

inó con-
fundida en la nostalgia y en una alegoría
de juventud y de pasado.

Serrat inundó con su música y poesía
hasta los rincones de Ciudad Universitaria,
como en aquel concierto memorable de
hace 42 años, convocado nuevamente por
la Facultad de Química.

En esta ocasión, el sábado deleitó a
estudiantes, académicos, autoridades uni-
versitarias y público, con su Hijo de la luz
y de la som

bra.
La Universidad Nacional recordó

el recital en el Justo Sierra de la
Facultad de Filosofía y Letras, con las
gestiones entonces de un grupo de
alum

nos que form
aron el Ateneo Cul-

tural de la FQ.
El sábado pasado, las melodías más

conocidas y reconocidas, pero tam
bién

el hom
enaje a M

iguel Hernández, de
especial relevancia en la literatura es-
pañola del siglo XX y en el centenario de
su nacim

iento.

G
USTAVO A

YALA

Cinco minutos antes de las 19 horas, la
noche se asomó y cientos de almas escucha-
ron las estrofas de Llegó con tres heridas.

Con más de 60 producciones, Serrat (Bar-
celona, 1943) regresó a territorio puma, que
le refrendó fidelidades. Interpretaciones como
La palm

era levantina, Dale que dale y Si m
e

m
atan, bueno. Aunque también, M

enos tu
vientre, El ham

bre, Nanas de la cebolla, Hijo
de la luz y de la som

bra y Para la libertad.
Recital que incluyó Sinceramente tuyo, La

bella y el m
etro, Princesa, M

editerráneo,
Disculpe el señor, Pueblo blanco, Hoy puede
ser un gran día y Los recuerdos.

El caminante de Cantares se abrió paso
entre los jardines químicos y se deslizó por el
proscenio y el graderío. Hiló Penélope, que
arrancó el griterío; Señora, entonada por
voces maduras, y La fiesta, que despidió una
noche de azules y rojos.

Medalla del Centenario

Previamente, en el Salón de Directores de la
FQ, el rector José Narro Robles, acompañado
por el director de esa entidad académica,
Eduardo Bárzana García, y en presencia de
destacados integrantes de esta casa de estu-
dios, entregó a Serrat diploma y medalla
conmemorativa por el centenario de esta casa
de estudios como Universidad Nacional.

Al recibirla, y en el momento en que Bárzana
le pidió sostener el diploma y la presea mien-
tras él hablaba al micrófono, Serrat dijo, en

tono de broma: “¡Noooo!, le agradezco
mucho su amabilidad, pero uno ya sabe lo
mal pagados que están los profesores”.

Ya en serio, agradeció la distinción.
Siempre es gratificante un reconocimiento,
pero lo es mucho más si viene de una casa
de estudios. “Creo en la enseñanza y en la
universidad como hacedora de hombres
libres”, porque “la libertad sólo se adquiere
mediante el conocimiento”.

Al dar la bienvenida, Bárzana aseguró
que el gran éxito del cantautor fue acercar
la poesía a la juventud, no sólo la de otros
autores, sino también la propia. Su enorme

contribución es haberle dado a la juventud
de todo el mundo iberoamericano mayor
sentido de pertenencia y mejor identidad.

En tanto, el rector consideró que Joan
Manuel es vigente hoy en día porque ha
sido consistente. Ha cam

biado, aunque
mantiene los mismos principios que defen-
dió en condiciones muy complejas y mucho
más difíciles de las actuales. Además, con su
canto, su palabra y su poesía aún nos
enseña que, incluso a través de la tristeza,
se puede encontrar parte de la felicidad.

Asistieron, entre otros, Mario Molina,
Nobel de Química y egresado de esa Facul-
tad; Francisco Barnés de Castro, exrector
de la UNAM y exdirector de la FQ, así como
profesores eméritos, directores de diversas
entidades de esta casa de estudios e inte-
grantes de la Junta de Gobierno.

E
l diplom

a y la presea entregadas al intérprete de C
antares.

E
duardo B

árzana, Joan M
anuel Serrat y José N

arro. F
otos: B

enjam
ín C

haires.
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... y retum
ba El Tapatío

Un día después, generaciones de ayer y hoy se
encontraron con Serrat en El Tapatío Méndez en
el último de sus conciertos por territorio azteca y la
historia se repitió: el mismo camino, el mismo sende-
ro, el que aquel caminante catalán hace al andar.

Cuatro testim
onios, separados por la edad,

por ser generaciones diferentes, por la moda, por
los gustos, aunque unidos por un sólo sentimiento,
el de la m

úsica de Joan M
anuel y un him

no para
todos y para uno sólo: Cantares.

José Em
ilio González tiene 13 años, apenas

cursa la escuela secundaria, pero su gusto por
Serrat lo lleva ceñido al pecho, desde que era
niño, cuando sus padres ponían en el tocadiscos
toda su producción.

Sin embargo, desde hace dos años esa afición
creció al lado de sus amigos, con quienes comparte
el placer por su letra y por su música. Canciones
como Penélope, Cantares, M

editerráneo y Tu
nombre me sabe a hierba, son las que más le llenan
y por eso lamentó que esta última haya quedado
fuera del concierto.

Acompañado por sus papás, profesores de la
UNAM y dos amigos, consideró muy importante que
Serrat haya podido presentarse en esta casa de
estudios “porque en Ciudad Universitaria los bole-
tos son más baratos y accesibles para la comunidad
y público en general”.

Para Adela Sánchez Núñez, subdirectora de
Desarrollo Académ

ico de la Dirección General
de Asuntos del Personal Académ

ico, “ver al
cantautor catalán fue una oportunidad que pocas
veces tendrem

os los universitarios, adem
ás de

que es un clásico.
“Me gustan sus canciones desde que era muy

joven, cuando tenía 13 años, y como no hubo
boletos en el Auditorio Nacional, en cuanto supe que
se presentaría en mi alm

a m
ater no perdí la opor-

tunidad de comprarlos para verlo.”

C
artel del concierto de 1969. F

oto: B
enjam

ín
C

haires.
Calificó de sorprendente que se haya realizado

un concierto de esta magnitud en Ciudad Universi-
taria, y ante tantas personas que son sus seguidores.
“Ojalá pronto regrese a nuestra institución”.

A Sergio Cevallos Ferriz, 56 años, investiga-
dor del Instituto de Geología, también lo movió la
afición que tiene por Joan Manuel desde su infan-
cia, “siempre me ha gustado”, y por eso hizo hasta
lo imposible por conseguir boletos.

De hecho, recordó que hace unos 40 años tuvo
su primer contacto con el intérprete catalán, cuando
asistió a un concierto en el Palacio de Bellas Artes.
Desde que escuchó por primera vez Cantares se
identificó con  esa melodía, por eso es su favorita.

Su poesía y lo que expresa en ella son excelen-
tes; el hecho de que se haya presentado en la
Universidad Nacional es una manera de que otro tipo
de personas puedan acercarse a él, y la oportunidad
para que los universitarios lo escuchen.

A su vez, Pamela González Osorio, de 17 años,
quien cursa el últim

o año del bachillerato en la
Escuela Nacional Preparatoria, plantel 9 Pedro de

Alba, asistió por prim
era vez a un concierto de

Serrat porque le gusta mucho, también desde que
era pequeña.

Recordó que su primer contacto con las inter-
pretaciones de Serrat fue por su mamá, porque le
enseñaba los discos y a toda hora ponía su
m

úsica. Fue así com
o a sus oídos llegó aquella

primera canción, Cantares, de la que de inmediato
se enamoró.

Com
entó que fue form

idable que haya podi-
do venir a esta casa de estudios a ofrecer dos
conciertos. Es m

uy im
portante que la UNAM

prom
ueva este tipo de eventos, siem

pre lo ha
hecho, pero ahora m

ás, porque acerca esta
m

úsica a toda su com
unidad.

Maravilloso concluir en la UNAM

Poco antes de term
inar, Serrat confesó: “Es m

a-
ravilloso concluir esta visita a la República
M

exicana con este concierto. Es fantástico que
haya sido aquí”.

E
sta h

isto
ria co

m
ien

za en
 1969...

Sergio C
evallos.

P
am

ela G
onzález. F

otos: Justo Suárez.

José E
m

ilio G
onzález.

A
dela Sánchez.

E
n 1969, un pequeño grupo de estudiantes que pertenecía al llam

ado
A

teneo C
ultural de la F

acultad de Q
uím

ica hizo las gestiones para traer
a M

éxico al joven Joan M
anuel S

errat y que ofreciera un concierto en el
A

uditorio Justo S
ierra de la F

acultad de F
ilosofía y L

etras.
E

l grupo telonero, encargado de abrir aquella gala fue L
os cuatro

a priori, antes llam
ado T

ierra y libertad, integrado por alum
nos

universitarios de Q
uím

ica. U
no de ellos, A

ndoni G
arritz R

uiz,
académ

ico y exdirector de la F
Q

.
H

oy, cuatro décadas después, G
arritz no recuerda bien a bien cóm

o fue
que se acercó a las piezas m

usicales del intérprete. “T
enía un am

igo catalán que interpretaba las
canciones de S

errat en esa lengua y las em
pezam

os a traducir, com
o M

are L
ola y m

uchas otras;
después él em

pezó a cantar en español”.
S

in em
bargo, aseguró que el concierto de entonces fue excelente, a pesar de que todavía no

contaba con el gran repertorio m
usical de la actualidad; sólo se conocían dos discos, L

a P
alom

a
y D

edicado a A
ntonio M

achado, poeta. F
ue m

uy bonito oírlo a los 26 años, en total plenitud de
su voz; adem

ás, nos dio m
ucho gusto estar en un auditorio lleno.

A
hora, luego de casi dos horas de concierto, del recuerdo de viejas vivencias universi-

tarias y nostalgias, G
arritz R

uiz se m
ostró sorprendido por lo escuchado en la explanada de

Q
uím

ica, porque aún conserva una gran calidad de voz. F
ue m

uy bueno, estupendo y m
uy

lindo; adem
ás, el sitio elegido para la gala fue excelente.
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En la U
N

AM
, el

sistem
a bibliotecario

m
ás grande de M

éxico

Tiene 134 sedes de este tipo distribuidas en todo
el país, puntualizó A

dolfo R
odríguez G

allardo

L
ETICIA O

LVERA

L
a UNAM cuenta con el sis-

tema bibliotecario más grande
de México, con 134 sedes de
este tipo distribuidas en todo
el país, que ofrecen apoyo al
bachillerato, licenciatura y pos-
grado, así como a las diversas
disciplinas que se cultivan en
la institución, afirm

ó Adolfo
Rodríguez Gallardo.

El sistem
a, enfatizó el in-

vestigador em
érito y director

general de Bibliotecas de esta
casa de estudios, proporciona
los recursos de inform

ación e
infraestructura necesarios para
el avance de los program

as
académicos. Asimismo, pretende
vincularse con las funciones
sustantivas de la Universidad,
mediante un proceso de mejora
continua, donde se consideran
dos aspectos fundamentales: el
desarrollo de colecciones do-
cum

entales y de los servicios
en la m

ateria.
Aunque se originó a prin-

cipios del siglo XX, fue hasta
mediados de la centuria pasada
cuando se creó la Dirección
General de Bibliotecas, para
coordinar esos espacios univer-
sitarios. Hoy en día el sistema
está presente en todo México,
interconectado electrónica-
m

ente, de m
odo que cada

biblioteca puede disponer de
los recursos bibliográficos y
hem

erográficos que tiene la
UNAM

, indicó.
“Contam

os con libros, re-
vistas, tesis, bases de datos,
mapas y documentos, muchos
ya en form

ato electrónico y
accesibles a toda la com

uni-
dad”, detalló.

Seis m
illones

y m
edio de volúm

enes

Al momento, destacó, hay 26 mil
títulos de revistas electrónicas;
el catálogo de libros de la UNAM
tiene unos seis millones y medio
de volúmenes, y la base de
datos de tesis posee cerca
de 508 mil ejemplares, práctica-
mente desde los inicios de la
Universidad moderna, y cada
año aumenta, en promedio, 10
mil títulos.

Tam
bién se cuenta con un

catálogo de m
apas con 21 m

il
títulos, y en este m

om
ento se

labora para tenerlos en form
ato

electrónico, explicó.
Además, agregó, 19 bibliote-

cas cuentan con materiales que
van del siglo XVI al XVIII, y se han
empezado a digitalizar para pre-
servarlos y difundir la información
que contienen.

Los universitarios pueden
consultar las colecciones electró-
nicas desde cualquier lugar del
cam

pus, y mediante una inscrip-
ción previa (se pide al usuario
correo electrónico y clave, en caso

de ser profesor, o número de
cuenta, si es alumno) se pro-
porciona un código de acceso
remoto para acceder desde
otros sitios, pormenorizó.

Acceso rem
oto e in situ

En la actualidad, hay 75 mil
usuarios registrados en el siste-
ma de acceso remoto, y pueden
utilizarlo todos los miembros de
la comunidad que así lo deseen;
en cuanto al servicio que pro-
porcionan las bibliotecas in situ,
el sistema tiene poco más de
372 mil personas inscritas; ade-
más, se ofrecen servicios de
consulta interna, préstamo a
domicilio e interbibliotecario.

Los m
ateriales que se

adquieren pasan por una
selección académica, es decir,
un profesor o investigador so-
licita la compra y la petición se
hace al com

ité de biblioteca
de su entidad, que valida la
obtención. En términos genera-

les, la única limitante es que
sean pertinentes a la instan-
cia que lo pide, apuntó.

Adicionalm
ente, el sis-

tem
a bibliotecario de la

UNAM
 tiene un program

a
activo de colaboración con
otras instituciones de edu-
cación superior. “Recibimos
gente que viene a capacitarse
a la Dirección de Bibliotecas,
y cada año impartimos en 30
de estas instancias unos 50
cursos, desde clasificación y
catalogación hasta el mane-
jo de los servicios de cómputo
y bases de datos”.

En este campo, prosi-
guió el director, la Universidad
tiene una actividad intensa,
que no se lim

ita al servicio
que brinda cada una de

las bibliotecas, sino también a
extender el uso de sus recur-
sos docum

entales.
Por todo ello, puede asegu-

rarse que el sistema bibliotecario
de esta casa de estudios consti-
tuye el repositorio más grande
de información académica en el
país, concluyó.

M
ejora continua.F

otos: V
íctor

H
ugo Sánchez.
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E
l académ

ico estadunidense propone usar herram
ientas teóricas

m
ultisectoriales para analizar críticam

ente a la sociedad

La cultura contem
poránea y sus

expresiones, vistas por Brian H
olm

es

L
a enseñanza contem

poránea
de la música en México no se puede
pensar sin las aportaciones de Néstor
Castañeda. Su huella profesional y
docente es imborrable; fue formador
de incontables generaciones de
alum

nos, tanto de la UNAM
 com

o
de otras universidades de la República
M

exicana, afirm
ó Alejandro Coro-

na, profesor de piano de la Escuela
Nacional de M

úsica.
Por ello, la Nacional de M

úsica
ofreció conciertos como hom

enaje
póstumo a quien fue, durante casi
cuatro décadas, uno de sus m

ás
destacados profesores de piano.

El tributo comprendió dos recita-
les. Uno, por parte de sus alumnos; el
segundo, a cargo de Corona, con
obras de Federico Chopin.

Además, interpretó la pieza Ofren-
da, compuesta por el pianista en honor
a Néstor Castañeda.

Labor docente

Alejandro Corona mencionó que “el
maestro siempre nos inculcó el amor a
la música y los preceptos fundamenta-
les para nuestras carreras: formalidad,
compromiso, puntualidad y conoci-
miento pleno de cuestiones que rodean
al arte, la filosofía y la vida; con ello,
nos dio una formación integral como
seres humanos”.

El aspecto técnico para él, recor-
dó el académico, fue una materia de
total interés y, por lo mismo, fue inflexi-
ble al inculcarnos estos principios. C

omo parte de las actividades del pro-
gram

a académ
ico del M

UAC, Cam
pus

Expandido, el investigador estadunidense

Brian Holmes impartió la conferencia ¿Una Crítica Cultural para el
Siglo XXI?, donde propuso herramientas teóricas para interpretar de
manera integral las problemáticas sociales contemporáneas, que
generan eco en la producción artística.

“¿Es posible, deseable, necesario hacer una crítica de la cultura hoy en día? Es decir:  ¿una crítica psicosocial de la
economía política neoliberal, y más aún, de la racionalidad particular de esta fase del capitalismo?”, preguntó el académico.

El nuevo orden m
undial

Para Holmes, diversos aspectos de la vida contemporánea y sus expresiones –el arte entre ellas– están profundamente
interrelacionados. Las nuevas dinámicas económicas entre países, el terreno político y las redes informáticas determinan
el escenario de la cultura actual, el cual debe tratarse de manera crítica.

Por ello, propone un estudio sim
ilar a los desarrollados por la Escuela de Frankfurt, espacio conform

ado por
teóricos de distintas disciplinas sociales que construyeron a mediados del siglo XX una teoría crítica a partir de una
relectura del marxismo.

Así, la de Holmes es una postura multisectorial y no sólo filosófica como la de Theodor Adorno y Max Horkheimer,
ni únicamente estética como la realizada por W

alter Benjamin, sino una de la producción económica y cultural actual
inserta en la tradición marxista.

Pensar una crítica para personas que viven en la sociedades actuales, afirmó Holmes, debe incluir una revisión
de las escalas de experiencia en las que se desenvuelve la existencia contemporánea: el espacio íntimo, el territorial
local, el institucional nacional, el político continental, así como el del ámbito mundial.

En esa división de esferas de la práctica cotidiana, la sociedad en general expone a los individuos a formas de relación
simbólicas que cambian según escalas. Por ejemplo internet, que ha diversificado las conexiones personales y la propia
noción del espacio cosmopolita.

Así, el análisis de la cultura y sus productos simbólicos, como en el caso del arte, implica despegar las disciplinas
de estudio de sus objetos y posturas normativas, transformarlas y confrontar sus efectos en el mundo.

Para Brian Holmes, una reflexión incisiva de la cultura actual es “tratar de modificar la perspectiva de los procesos
de cambio social en el ámbito internacional”.

Un proyecto de teoría

De acuerdo con Helena Chávez, coordinadora de Cam
pus Expandido, las explicaciones de Holmes tratan temas

fundamentales en el proyecto de teoría crítica del programa académico: arte, política y militancia.
En éste se busca abrir líneas de investigación en torno a la teoría estética y política y vincularlas con la producción

académica de la Universidad, en colaboración con el posgrado en Historia del Arte de la UNAM.
“El propósito es generar un sitio que, desde el museo, permita discusión, investigación y creación que posibiliten

una comunidad cultural.” 
C

HRISTIAN G
ÓM

EZ

Tributo de la
N

acional de
M

úsica a N
éstor

Castañeda

F
otos: V

erónica R
osales.

L
ETICIA O

LVERA
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Viajes oníricos, perform
ance

y m
úsica, en Axis Ater

R
ealizado por el D

r. Fanatik y Lorenzo Lagrava, este film
e proyectado

en el C
hopo ofrece un espectáculo innovador

L
ejos de los géneros cine-

matográficos com
unes, con

imágenes digitalizadas e his-
torias que se entrelazan, se
construye la película Axis Ater,
de Dr. Fanatik y Lorenzo
Lagrava, presentada reciente-
mente en el Foro del Dinosaurio
Juan José Gurrola, del Museo
Universitario del Chopo.

Axis Ater, que en latín quiere
decir “eje subterráneo”, surgió
en 2008 como un proyecto de
filme mutante. Es decir: cada
vez que se proyecta es de una
manera diferente, con distintas
escenas que siempre cambia-
rán. Cada exhibición, además,
se acompaña de una propuesta
nueva, que puede ser perfor-
mance o intervención directa en
el momento de la presentación.

En el Museo del Chopo, el
espectáculo fue musicalizado
por el Dr. Fanatik y Los W

arhol,
con piezas interpretadas en vivo
y de su propia autoría; fuertes
acordes escoltaron las extroverti-
das imágenes que se mostraban
ante la mirada de un público
inmerso en la pantalla.

En entrevista, los realiza-
dores comentaron que la cinta
trata de los viajes oníricos de
sus personajes, haciendo un
paralelismo con lo que les suce-
de a ellos mismos. “También
aborda algunos temas de rutina
en la vida, asuntos cotidianos
que podrían pasarle a cual-
quiera”, detalló Lagrava.

De acuerdo con Dr. Fanatik, la
película, de 80 minutos de duración, no
tiene un guión como tradicionalmente se
hace cuando se efectúa su realización,
es un trabajo abstracto y experimental,
con referencias a situaciones que pue-
den suceder en un mismo tiempo aun-
que en lugares diferentes. “En este
mundo pasan a la par acontecimientos
que se mezclan con los sueños.

“Tratamos de proyectar un cine
tan libre como puede ser una réplica

a la abrumadora invasión
de un guión western que
suceda en el futuro, retro-
traer a la Edad Media o
cualquier época ya repre-
sentada en las grandes
superproducciones cinematográfi-
cas”, comentó.

“Es una propuesta de cómo ha-
cer un cine aleatorio, con actores
no profesionales en su m

ayoría,
que proyecten algo que haga pen-

sar al espectador, sin la nece-
sidad de que lo entienda”,
agregó el realizador.

Participan los actores
Nancy Castro, Fernando Arro-
yo, Luis Ávila, M

aga Z,
M

auricio Dantiacq, Rosa
Pascual, Yesenia Hernández
y el grupo de arte experimental
Laguna Negra.

Al final, tal y como los crea-
dores lo dijeron, el público salió
en silencio quizá en la reflexión
de incógnitas frente a lo que
habían visto.

H
UMBERTO G

RANADOS

F
otos: R

equenes (servicio social).
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e In
g
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g
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a d

e B
ecas p

ara E
stu

d
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s
d

e P
o

sg
rad

o
 en

 la U
N

A
M

La C
oordinación de E

studios de P
osgrado convoca a los

alum
nos de posgrado de la U

niversidad N
acional A

utónom
a

de M
éxico a participar en el P

ro
g

ram
a d

e B
ecas p

ara E
stu

d
io

s
d

e P
o

sg
rad

o
 (B

ecas N
u

evas), correspondiente al periodo
lectivo del sem

estre 2011-2. E
ste program

a tiene com
o:

O
b

jetivo

A
p

o
ya

r 
a

 
lo

s 
a

lu
m

n
o

s 
d

e
 

m
a

e
stría

 
y 

d
o

cto
ra

d
o

 
p

a
ra

 
la

realización de sus estudios y la obtención del grado.

C
o

n
d

icio
n

es g
en

erales

I. Las propuestas de candidatos y el otorgam
iento de las

becas se harán conform
e a las R

eglas de O
peración del

P
rogram

a de B
ecas para E

studios de P
osgrado en la U

N
A

M
.

II. L
a

 p
re

se
le

cció
n

 d
e

 lo
s ca

n
d

id
a

to
s e

sta
rá

 a
 ca

rg
o

 d
e

lo
s 

co
m

ité
s 

a
ca

d
é

m
ico

s 
d

e
 

lo
s 

p
ro

g
ra

m
a

s, 
lo

s 
cu

a
le

s
p

re
se

n
ta

rá
n

 su
s so

licitu
d

e
s co

n
 d

icta
m

e
n

 fa
vo

ra
b

le
 a

l C
o

m
ité

T
é

cn
ico

 d
e

 B
e

ca
s, p

o
r co

n
d

u
cto

 d
e

 la
 C

o
o

rd
in

a
ció

n
 d

e
E

stu
d

io
s d

e
 P

o
sg

ra
d

o
 (C

E
P

).

III. Las solicitudes de beca, debidam
ente requisitadas,

serán evaluadas por el C
om

ité T
écnico de B

ecas, atendiendo
fundam

entalm
ente a los siguientes criterios:

a) P
lan de trabajo por desarrollar durante el periodo total

de la beca que se solicita, acorde con los sem
estres establecidos

en el program
a de estudios para los alum

nos de dedicación
e

xclu
siva

 
a

l 
m

ism
o

. 
D

ich
o

 
p

la
n

 
d

e
b

e
rá

 
in

clu
ir 

to
d

a
s 

la
s

actividades académ
icas y de investigación para cubrir el

program
a y obtener el grado.

b) P
royecto de investigación debidam

ente estructurado o
propuesta de trabajo indicada en el plan de estudios para
obtener el grado, avalado por el tutor. E

n el caso de planes de
m

aestría y doctorado que no lo exijan al inicio de los estudios,
d

e
b

e
rá

n
 

p
re

se
n

ta
rlo

 
a

l 
té

rm
in

o
 

d
e

l 
se

m
e

stre
 

e
sco

la
r

establecido en los m
ism

os. E
n este últim

o supuesto, entregará
a

lg
u

n
a

 
in

ve
stig

a
ció

n
 

o
 

tra
b

a
jo

 
a

ca
d

é
m

ico
 

re
a

liza
d

o
 

co
n

anterioridad en su disciplina.

c) A
ntecedentes académ

icos de los candidatos.

d) S
e otorgará  prioridad a los alum

nos de nuevo ingreso
al sem

estre 2011-2.

e) C
om

prom
iso form

al y por escrito del estudiante  para
graduarse en el tiem

po establecido en su plan de estudios.

f) R
ecursos presupuestales disponibles.

IV
. T

odos los candidatos deberán estar inscritos com
o

alum
nos de dedicación exclusiva a su plan de estudios de

posgrado, lo cual im
pide la realización de cualquier otro tipo

de actividad laboral rem
unerada fuera o dentro de la U

N
A

M
,

excepto, las cuatro horas contenidas en el num
eral siguiente.

V
. 

L
o

s 
b

e
ca

rio
s 

d
e

b
e

rá
n

 
co

la
b

o
ra

r 
co

n
 

cu
a

tro
 

h
o

ra
s

sem
anales en actividades de apoyo  académ

ico (docencia,
investigación o difusión) las cuales serán asignadas por el
com

ité académ
ico correspondiente.

V
I. Los candidatos no podrán disfrutar sim

ultáneam
ente de

otra beca interna o externa a la U
N

A
M

, ni de com
isión con goce

de sueldo de la institución u organism
o en donde laboren.

V
II. La solicitud de beca se cancelará autom

áticam
ente

cuando el candidato om
ita o falsee datos en ella o en la

docum
entación anexa, que incidan sobre los requisitos exigidos.

B
ases

1
. L

o
s in

te
re

sa
d

o
s d

e
b

e
rá

n
 re

g
istra

r su
 so

licitu
d

 d
el 21

a
l 

2
8

 
d

e
 

fe
b

re
ro

 
e

n
 

la
 

p
á

g
in

a
 

W
E

B
: 

h
ttp

://
w

w
w

.posgrado.unam
.m

x/becas2011-2, im
prim

irla y entregarla
en la coordinación del program

a de estudios en el que se
encuentren inscritos, con la docum

entación requerida.

2. La fecha lím
ite en que los interesados deberán entregar

las solicitudes de beca en la coordinación de su program
a de

estudios es el 1º. d
e m

arzo
.

3. Los candidatos deberán cum
plir con los requisitos

indicados en el num
eral 8 de las R

eglas de O
peración del

P
rogram

a de B
ecas para E

studios de P
osgrado en la U

N
A

M
.

4
. 

L
a

 
fe

ch
a

 
lím

ite
 

p
a

ra
 

q
u

e
 

lo
s 

co
m

ité
s 

a
ca

d
é

m
ico

s
entreguen las solicitudes con dictam

en favorable en esta
C

oordinación es el 15 d
e m

arzo
 en

tre 9:00 y 15:00 h
o

ras.

S
e can

celarán
 en

 fo
rm

a au
to

m
ática las so

licitu
d

es co
n

d
o

cu
m

en
tació

n
 in

co
m

p
leta, las en

treg
ad

as en
 fo

rm
a

extem
p

o
rán

ea, o
 b

ien
 las q

u
e n

o
 cu

m
p

lan
 alg

ú
n

 req
u

isito
 d

e
lo

s exig
id

o
s.

5. E
l d

ictam
en

 d
el C

o
m

ité T
écn

ico
 d

e B
ecas será

in
ap

elab
le.

T
A

B
U

L
A

D
O

R
 D

E
 B

E
C

A
S

                               N
IV

E
L

                        M
O

N
T

O
                                                                M

E
N

S
U

A
L

                                                                        $
                           M

aestría                      8,076.00

                           D
o

cto
rad

o
                 10,768.00

“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
d

. U
n

iversitaria, D
.F

., 21 d
e feb

rero
 d

e 2011

D
R

. H
É

C
T

O
R

 H
IR

A
M

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 B

R
IN

G
A

S
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1. S
e podrán otorgar becas a los alum

nos inscritos en los
planes de m

aestría y doctorado de la U
N

A
M

, para dedicarse
en form

a exclusiva a la realización de sus estudios. T
endrán

prioridad los alum
nos de nuevo ingreso al sem

estre 2011-2.

2. Las becas podrán otorgarse a los alum
nos que cursen

por prim
era vez el nivel de estudios para el cual la solicitan.

3. Las becas com
prenden una asignación m

ensual para
gastos de m

anutención.

E
l m

onto de las becas será establecido de acuerdo con el
tabulador vigente del P

rogram
a de B

ecas para E
studios de

P
osgrado de la U

N
A

M
. D

icho tabulador tendrá un increm
ento

anual en la m
ism

a proporción que el aum
ento al salario m

ínim
o.

4. Ú
nicam

ente procederán las solicitudes de candidatos
que no accedan a otros program

as de becas internos o externos
a la U

N
A

M
 y cum

plan los requisitos especificados en éste.

5. Los alum
nos que realicen la totalidad de sus estudios en

alguno de los cam
pus foráneos de la U

N
A

M
 (fuera de la zona

m
etropolitana de la C

iudad de M
éxico) reconocidos com

o una
entidad académ

ica participante del program
a de posgrado en

donde se encuentren inscritos, recibirán un apoyo económ
ico

adicional si han cam
biado su residencia a la entidad federativa

de que se trate.

D
u

ració
n

 d
e las b

ecas

6
. 

E
l 

p
e

rio
d

o
 

d
e

 
la

 
b

e
ca

 
co

m
p

re
n

d
e

rá
 

lo
s 

se
m

e
stre

s
escolares establecidos en cada plan de estudios para los
alum

nos de dedicación exclusiva a éste.

7. D
icho periodo se contabilizará a partir del ingreso del

alum
no al program

a de posgrado correspondiente, es decir, en
form

a independiente al ciclo escolar para el que solicite la beca,
por lo que de ser aprobada, su vigencia com

prenderá únicam
ente

los sem
estres que le resten para concluir su plan de estudios.

R
eq

u
isito

s

8. Los candidatos deberán cum
plir los siguientes requisitos:

a) E
star inscrito en un plan de estudios de m

aestría o
doctorado de la U

N
A

M
, com

o alum
no de dedicación exclusiva

al m
ism

o, lo cual im
pide la realización de cualquier otro tipo de

actividad laboral rem
unerada fuera o dentro de la U

N
A

M
,

excepto las cuatro horas referidas en el inciso e) del num
eral

17 de estas R
eglas.

b) C
ontar con el título o grado respectivo (excepto en los

que el plan de estudios no lo exija) y con un prom
edio m

ínim
o

de 8.0 en sus estudios previos de licenciatura o de m
aestría,

según el caso.

Los alum
nos que realizaron sus estudios previos en el extranjero,

deberán anexar la equivalencia de prom
edio, expedida por la

D
irección G

eneral de Incorporación y R
evalidación de E

studios.

c) Los estudiantes regulares de dedicación exclusiva a su
plan de estudios, inscritos con anterioridad a su solicitud de beca,
deberán contar adem

ás de los requisitos arriba m
encionados, en

el caso de la m
aestría con un prom

edio m
ínim

o de 8.0 en el avance
d

e
 su

s e
stu

d
io

s y h
a

b
e

r a
cre

d
ita

d
o

 sa
tisfa

cto
ria

m
e

n
te

 la
s

actividades académ
icas exigidas en su plan de estudios. E

n el

caso del doctorado el haber acreditado satisfactoriam
ente las

actividades académ
icas exigidas en el plan de estudios y tener

un avance significativo en el proyecto de investigación.

d) P
resentar el proyecto de investigación o la propuesta de

trabajo a desarrollar para la obtención del grado, debidam
ente

estructurado, avalado por el tutor. E
n el caso de planes de

m
aestría y doctorado que no lo exijan al inicio de los estudios,

deberán presentarlo al térm
ino del sem

estre escolar establecido
en los m

ism
os. E

n este últim
o supuesto, entregará alguna

investigación o trabajo académ
ico realizado con anterioridad en

su disciplina.

e) P
resentar el plan de trabajo por desarrollar durante el

periodo total de la beca que se solicita, acorde con los sem
estres

establecidos en el program
a de estudios para los alum

nos de
dedicación exclusiva al m

ism
o. D

icho plan deberá incluir todas
las actividades académ

icas y de investigación para cubrir  el
program

a y obtener el grado.

f) N
o haber causado baja con anterioridad en alguno de los

program
as de becas de la U

N
A

M
 o de otra institución por

incum
plim

iento de sus obligaciones académ
icas com

o becario.

g
) 

L
o

s 
ca

n
d

id
a

to
s 

d
e

 
n

a
cio

n
a

lid
a

d
 

e
xtra

n
je

ra
 

d
e

b
e

rá
n

anexar adem
ás la form

a m
igratoria vigente con el perm

iso para
realizar estudios de posgrado en la U

N
A

M
, expedida por la

S
ecretaría de G

obernación.

9. D
e acuerdo con la fecha lím

ite de entrega establecida en la
C

onvocatoria, los interesados deberán presentar la solicitud a
la coordinación del program

a que les corresponda, acom
pañada

de la docum
entación com

pleta que en ella se especifica.

In
stan

cias resp
o

n
sab

les

10. Los com
ités académ

icos de los program
as de posgrado

serán los órganos responsables de:

a) E
valuar y dictam

inar las solicitudes de beca tom
ando en

cuenta los antecedentes académ
icos de los candidatos, el historial

del tutor en la form
ación de recursos hum

anos y la capacidad de
form

ación de alum
nos del program

a de posgrado correspondiente.

b) A
signar el orden de prelación de las solicitudes de beca

acom
pañado de los criterios de evaluación utilizados para

postular a los candidatos.

c) Indicar las fechas de inicio y térm
ino de los estudios con

la obtención del grado de los alum
nos que postulen.

d) P
ostular ante el C

om
ité T

écnico de B
ecas a los candidatos

evaluados favorablem
ente y que cum

plan con los requisitos
establecidos en el num

eral 8 de estas R
eglas de O

peración.

e) S
upervisar el desem

peño académ
ico de los becarios,

incluyendo las actividades de apoyo académ
ico realizadas

por el estudiante, indicadas en el inciso e) del num
eral 17 de

e
sta

s 
R

e
g

la
s.

f) E
valuar periódicam

ente el desarrollo del P
rogram

a de
B

ecas en su program
a de posgrado e inform

ar al C
om

ité
T

écnico de B
ecas a través de la C

E
P

.

11. Los coordinadores de los program
as de posgrado serán

los responsables de:

R
E

G
L

A
S

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 D

E
 B

E
C

A
S

 P
A

R
A

E
S

T
U

D
IO

S
 D

E
 P

O
S

G
R

A
D

O
 E

N
 L

A
 U

N
A

M

C
aracterísticas d

e las b
ecas
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a) D
ifundir el P

rogram
a de B

ecas para E
studios de P

osgrado
en la U

N
A

M
 en su com

unidad, en especial, la convocatoria
respectiva, así com

o la recepción de las solicitudes con la
docum

entación que las avala.

b) P
roporcionar a los interesados inform

ación adecuada
y oportuna sobre los objetivos, procedim

ientos, requisitos y
condiciones de este P

rogram
a.

c) E
ntregar a la C

E
P

 en la fecha establecida previam
ente,

las solicitudes de beca debidam
ente requisitadas, anexando

los docum
entos que en ella se especifican.

d) Inform
ar oportunam

ente a la C
E

P
 de cualquier cam

bio
en la situación de los becarios, en particular de la term

inación
de las becas. E

sto últim
o ya sea porque concluyeron sus

estudios, no se inscriban al sem
estre inm

ediato o cuando
dejen de cum

plir con alguna de sus obligaciones com
o becarios.

12. E
l P

rogram
a de B

ecas para E
studios de P

osgrado en la
U

N
A

M
 tendrá un C

om
ité T

écnico quien será el responsable de
evaluar académ

icam
ente las solicitudes de los candidatos.

1
3

. 
L

a
 

C
o

o
rd

in
a

ció
n

 
d

e
 

E
stu

d
io

s 
d

e
 

P
o

sg
ra

d
o

 
se

rá
 

la
dependencia de la U

N
A

M
 encargada de coordinar, adm

inistrar
y vigilar el cum

plim
iento de las disposiciones norm

ativas de
este P

rogram
a.P

erm
an

en
cia d

e lo
s b

ecario
s

1
4

. 
L

a
s 

b
e

ca
s 

se
 

o
to

rg
a

rá
n

 
ú

n
ica

m
e

n
te

 
p

o
r 

e
l 

p
e

rio
d

o
establecido en el plan de estudios respectivo para los alum

nos
de dedicación exclusiva.

S
o

la
m

e
n

te
 e

n
 e

l ca
so

 d
e

 la
s a

lu
m

n
a

s q
u

e
 p

o
r e

m
b

a
ra

zo
soliciten al com

ité académ
ico respectivo la suspensión por un

sem
estre de sus estudios, podrán continuar con la beca durante

dicho periodo
.

15. La perm
anencia de los alum

nos en este P
rogram

a estará
sujeta a que los com

ités académ
icos envíen a la C

E
P

, al térm
ino

de cada sem
estre escolar, la relación de los becarios con el

dictam
en correspondiente, acom

pañada de la historia académ
ica

actualizada que avale el cum
plim

iento del prom
edio m

ínim
o

exigido o de las actas de evaluación de trabajo académ
ico

oficiales que acrediten el desem
peño satisfactorio del estudiante;

la inscripción al sem
estre inm

ediato que cursará, así com
o el

inform
e de las actividades de apoyo académ

ico realizadas.

1
6

. 
P

a
ra

 
q

u
e

 
lo

s 
co

m
ité

s 
a

ca
d

é
m

ico
s 

re
co

m
ie

n
d

e
n

 
la

perm
anencia de un alum

no en el P
rogram

a, deberán tom
ar en

consideración los siguientes criterios:

a
) 

E
l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 
a

ca
d

é
m

ico
 

d
e

l 
b

e
ca

rio
 

d
u

ra
n

te
 

e
l

se
m

e
stre

 e
sco

la
r.

b) La acreditación y el avance logrados en sus actividades
a

ca
d

é
m

ica
s 

y 
p

ro
ce

so
 

d
e

 
g

ra
d

u
a

ció
n

, 
d

e
 

a
cu

e
rd

o
 

co
n

 
e

l
com

prom
iso establecido en su plan de trabajo.

c) La evaluación del tutor y/o del com
ité tutor, según el caso.

d
) 

E
l 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

d
e

 
su

s 
o

b
lig

a
cio

n
e

s 
co

m
o

 
b

e
ca

rio
,

in
clu

ye
n

d
o

 
la

 
q

u
e

 
le

 
a

p
ro

b
a

ro
n

 
co

m
o

 
co

la
b

o
ra

ció
n

 
e

n
actividades de apoyo académ

ico.

O
b

lig
acio

n
es d

e lo
s b

ecario
s

17. Los becarios tendrán las siguientes obligaciones:

a
) 

M
a

n
te

n
e

r 
e

n
 

fo
rm

a
 

in
in

te
rru

m
p

id
a

 
su

 
in

scrip
ció

n
 

a
l

program
a y cum

plir con el plan de trabajo aprobado y obtener

el grado correspondiente, en los térm
inos en los que les fue

otorgada la beca.

b) O
btener en cada periodo escolar un prom

edio m
ínim

o
de 8.0 y no tener ninguna calificación de N

A
 o N

P
 y cum

plir
sa

tisfa
cto

ria
m

e
n

te
 

la
s 

a
ctivid

a
d

e
s 

a
ca

d
é

m
ica

s 
d

e
 

a
cu

e
rd

o
con lo establecido en el program

a de posgrado en el que
están inscritos.

c) In
fo

rm
a

r se
m

e
stra

lm
e

n
te

 so
b

re
 e

l d
e

sa
rro

llo
 d

e
 su

s
estudios y al concluir éstos, de la obtención del grado.

d) D
edicarse exclusivam

ente a su plan de estudios, lo cual
im

pide la realización de cualquier otro tipo de actividad labo-
ral rem

unerada fuera o dentro de la U
N

A
M

, salvo lo establecido
en el siguiente inciso.

e) D
edicar cuatro horas sem

anales a colaborar en activida-
des de apoyo académ

ico (docencia, investigación, difusión) en
algunos de los program

as académ
icos de la U

N
A

M
, avaladas

por el com
ité académ

ico respectivo. T
ales actividades deberán

ser adicionales a las establecidas para desarrollar sus estudios.

f) Incluir en toda publicación o tesis, realizada com
o resultado

de la beca, un reconocim
iento explícito a la U

N
A

M
 por el apoyo

com
o becario.

g) H
acer del conocim

iento del C
om

ité T
écnico de B

ecas por
conducto de la C

E
P

, todo cam
bio que m

odifique su situación
com

o becario, con el objeto de que se hagan los ajustes pertinentes.

h) E
ntregar el inform

e final y copia del docum
ento que

acredite la obtención del grado, al concluir el periodo de beca.

i) G
raduarse en el tiem

po establecido en su plan de estudios.

C
an

celació
n

 y term
in

ació
n

 d
e las b

ecas

18. Las becas term
inarán:

a) C
uando se cum

pla el objetivo o el periodo para el cual
fueron otorgadas, lo que suceda prim

ero.

b) C
uando a juicio del com

ité académ
ico o del C

om
ité

T
écnico de B

ecas los avances no sean satisfactorios.

c) 
P

o
r 

in
cu

m
p

lim
ie

n
to

 
d

e
 

a
lg

u
n

a
 

d
e

 
la

s 
o

b
lig

a
cio

n
e

s
establecidas en este ordenam

iento, en particular la relativa a
su dedicación exclusiva al program

a de estudios.

d) C
uando el interesado así lo solicite.

e) C
uando un estudiante om

ita o falsee datos en la solicitud
o

 
e

n
 

la
 

d
o

cu
m

e
n

ta
ció

n
 

re
q

u
e

rid
a

 
q

u
e

 
in

cid
a

n
 

e
n

 
la

s
obligaciones contraídas com

o becario, en especial, cuando no
inform

e oportunam
ente respecto al otorgam

iento de otra beca
o apoyo económ

ico.

O
tro

s

19. C
ualquier situación no contem

plada en estas R
eglas será

resuelta por la S
ecretaría de D

esarrollo Institucional de la
U

N
A

M
 previa consulta con el A

bogado G
eneral.

T
ran

sito
rio

:

P
R

IM
E

R
O

: Las presentes R
eglas de O

peración entrarán en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en la G

aceta
U

N
A

M
 y d

e
ja

n
 sin

 e
fe

cto
 a

 la
s R

e
g

la
s d

e
 O

p
e

ra
ció

n
 d

e
l

P
rogram

a de B
ecas para E

studios de P
osgrado en la U

N
A

M
del  26 y 29 de julio de 2010.
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IN
STITU

TO
 D

E FISIO
LO

G
ÍA C

ELU
LAR

C
O

N
V

O
C

ATO
R

IA

PR
EM

IO
 AN

U
AL A LA M

EJO
R

 TESIS D
E D

O
C

TO
R

AD
O

“U
N

AM
 (IFC

)-M
AR

C
O

S Y C
ELIA M

AU
S”

La U
niversidad N

acional A
utónom

a de M
éxico, con la generosa colaboración de los señores M

A
R

C
O

S
y C

E
LIA

 M
A

U
S

, constituyó bases de colaboración a efecto de estim
ular a los alum

nos que se hayan
distinguido en el desem

peño de su actividad académ
ica, a través de la elaboración de la m

ejor tesis de
doctorado en el Instituto de Fisiología C

elular.

C
on tal m

otivo, esta Institución

C
O

N
VO

C
A

A
 todos los graduados de doctorado en el año 2010 a presentar sus solicitudes para hacerse acreedor

del P
rem

io A
nual a la m

ejor tesis de doctorado “U
N

A
M

 (IFC
)-M

A
R

C
O

S
 y C

E
LIA

 M
A

U
S

” consistente
en un estím

ulo económ
ico por la cantidad de $25,000.00 pesos (V

einticinco m
il pesos 00/100 M

N
).

B
A

S
E

S

1. P
odrán participar todos los estudiantes que hayan realizado su doctorado en el Instituto de Fisiología

C
elular durante el año 2010, dirigidos por investigadores del Instituto.

2. Las solicitudes deberán entregarse en la S
ecretaría A

cadém
ica del Instituto a partir de esta fecha

y hasta el 22 de febrero de 2011. D
icha solicitud deberá acom

pañarse de: a) tres copias fotostáticas
de la tesis de doctorado. b) copia del título o del acta de exam

en de grado.
3. E

l jurado calificador estará integrado por tres investigadores externos al Instituto que serán
nom

brados por el C
onsejo Interno. E

l jurado em
itirá su fallo a favor de un solo ganador y no se otorgará

ningún reconocim
iento adicional. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo el prem

io ser
declarado desierto.
4. Los resultados se darán a conocer en la G

aceta U
N

A
M

 a m
ás tardar la prim

era quincena de m
ayo

de 2011.

“P
O

R
 M

I R
A

ZA
 H

A
B

LA
R

Á
 E

L E
S

P
ÍR

ITU
”

C
iudad U

niversitaria, D
.F., a 15 de febrero de 2011

La D
irectora

D
octora M

arcia H
iriat U

rdanivia
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21 de febrero de 2011 IN

STITU
TO

 D
E FISIO

LO
G

ÍA C
ELU

LAR

E
n el m

arco de los 25 años de creación del Instituto de Fisiología C
elular y del centenario de la U

niversidad N
acional

A
utónom

a de M
éxico, el Instituto de Fisiología C

elular convoca al concurso para la creación del logotipo de este Instituto,
bajo las siguientes

BASES:

1. S
ólo se aceptarán diseños originales e inéditos.

2. Las propuestas pueden ser colectivas o individuales.
3. P

odrá entregarse un m
áxim

o de dos propuestas por participante.
4. Las propuestas deben incluir el significado del logo en no m

ás de m
edia cuartilla.

5. Los diseños se presentarán en im
presiones tanto a  color com

o en escala de grises con m
edidas de 2 x 2 cm

, 4
x 4 cm

, 6 x 6 cm
 y 17 x 17 cm

 que se entregarán en un C
D

/D
V

D
 conteniendo  un archivo (A

dobe Illustrator, C
orel o

P
hotoS

hop) con el dibujo en blanco/negro y a color (17x17 cm
, con una resolución de 300 dpi).

6. Las propuestas deben entregarse por triplicado en un sobre cerrado, m
arcada con  un seudónim

o y conteniendo
el significado de la propuesta. A

djunto a éste debe entregarse otro sobre cerrado con la siguiente inform
ación:

� N
om

bre (s) com
pleto (s).

� D
irección, teléfono (s), fax y correo electrónico.

7. La recepción de las propuestas se realizará desde el m
om

ento de publicación de esta C
onvocatoria hasta el 25

de febrero de 2011, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la S
ecretaría A

cadém
ica y D

irección
del Instituto de Fisiología C

elular.
8. La selección de las propuestas ganadoras estará a cargo de un Jurado C

alificador. S
u fallo será definitivo

e inapelable.
9. S

e  otorgará un prem
io de $15,000.00 M

N
 (quince m

il pesos 00/100 M
N

) al  m
ejor diseño. A

 los cinco prim
eros

lugares se les entregará un reconocim
iento oficial.

10. E
l dictam

en será publicado el 4 de abril de 2011 en la P
ágina E

lectrónica del IFC
: w

w
w

.ifc.unam
.m

x.
11. Los prem

ios se entregarán en una cerem
onia que organizará el Instituto de Fisiología C

elular U
N

A
M

 para
este fin.

12. Los ganadores o ganadoras cederán los derechos inherentes de su obra a la U
niversidad N

acional A
utónom

a
de M

éxico, liberándola de cualquier reclam
o presente o futuro que sobre este asunto pudiera suscitarse. La cesión

de derechos se form
alizará ante la D

irección G
eneral de A

suntos Jurídicos de la U
N

A
M

.
13. E

l diseño ganador pasará a form
ar parte del P

atrim
onio U

niversitario, y podrá utilizarse en los im
presos y soportes

electrónicos, o de cualquier otro tipo, que el IFC
 de la U

N
A

M
 elabore para difundir las actividades del m

ism
o.

14. E
l IFC

 podrá incorporar en el diseño del logotipo las innovaciones tecnológicas que juzgue pertinentes.
15. Los trabajos que no resulten ganadores no se devolverán a sus autores.
16. Las propuestas que no cum

plan con las especificaciones señaladas en esta C
onvocatoria no serán aceptadas.

17. La participación en este concurso im
plica la com

pleta aceptación de la presente C
onvocatoria.

18. E
l prem

io podrá declararse desierto.
19. Los casos no previstos en esta C

onvocatoria serán resueltos por el Jurado C
alificador.

“PO
R

 M
I R

A
ZA

 H
A

B
LA

R
Á

 EL ESPÍR
ITU

”
C

iudad U
niversitaria, D

.F., a 15 de febrero de 2011
La D

irectora
D

ra. M
arcia H

iriart U
rdanivia
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D E P O R T E S

M
ás de m

il 500 atletas
buscarán un boleto para
la justa nacional, del 14
al 27 de m

arzo

La U
N

AM
, sede del regional

rum
bo a la U

niversiada 2011

L
a última parada para acudir a la

Universiada Nacional 2011 será la UNAM,
ya que del 14 al 27 de marzo esta casa de
estudios alojará a más de mil 500 atletas
de diversas instituciones –públicas y priva-
das de educación superior– que buscarán
clasificar a la justa deportiva estudiantil, que
se celebrará en la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex) del 25 de
abril al 8 de mayo.

Tras sortear con éxito sus respectivos
selectivos estatales, las delegaciones
deportivas de la región VI del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación
(Condde) com

petirán en 18 disciplinas
por el único boleto disponible para el
referido certam

en estudiantil del país,
pues la UAEM

ex, al ser sede, ya cuenta
con un lugar.

“Sabemos que será un compromiso di-
fícil, las delegaciones que vendrán a la
UNAM son profesionales, y el que sólo se
pueda conseguir un pase para asistir a
Toluca se convierte en una limitante, sin
embargo tengo confianza en que se hará un
buen papel”, señaló Maximiliano Aguilar
Salazar, director de Deporte Representati-
vo de la Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas.

Juventud y experiencia

Sin lugar a dudas, comenta Aguilar Salazar,
la localía debe pesar en cada una de las
competencias donde se presenten los equi-
pos auriazules tal y como sucede cuando
esa fase se efectúa en otras sedes.

Para este regional, la UNAM
 tiene

una delegación deportiva que conjuga

Torneo Clausura 2011

San Luis         0
Pum

as            1A
RMANDO ISLAS

Se com
petirá en 18 disciplinas. Fotos: Jacob V. Zavaleta/Álvaro Paulín.
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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: C

om
pañía Im

presora E
l U

niversal,
S

.A
. de C

.V
., A

llende 174, C
ol. G

uerrero, C
P

. 06300, M
éxico, D

F
. C

e
rtifica

d
o

 d
e

 reserva
de derechos al uso exclusivo 04-2010-040910132700-109, 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
gratuita: D

irección G
eneral de C

om
unicación S

ocial, T
orre de R

ectoría 2o. piso, C
iudad

U
niversitaria. T

iraje: 70 000 ejem
plares.

N
ú

m
e

ro
 4

,3
1

4

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

L
ic. E

n
riq

u
e d

el V
al B

lan
co

S
ecretario A

dm
inistrativo

M
tro

. Javier d
e la F

u
en

te
H

e
rn

á
n

d
e

z
S

ecretario 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

uzm
án, P

ía H
errera, R

odolfo
O

livares, C
ynthia U

ribe
 y C

ristina V
illalpando

E
nrique Z

apata, entrenador

en jefe de Pum
as A

catlán

   DEPORTE
      FECHA

        SEDE

AJEDREZ
25 - 27 de marzo

UAM Iztapalapa
ATLETISM

O
24 - 27 de marzo

Estadio Tapatío M
éndez

BASQUETBOL
24 - 27 de marzo

Frontón Cerrado /Prepa 5
BEISBOL

17 - 20 de marzo
Diamante CU

FUTBOL SOCCER
14 - 18 de marzo

Estadio de Prácticas/
Cam

po 1
FUTBOL RÁPIDO

20 - 23 de marzo
Cancha de CU/
Universidad Anáhuac

GIM
NASIA

19 de marzo
Frontón Cerrado

AERÓBICA
HANDBALL

15 - 18 de marzo
Frontón Cerrado

JUDO*
26 de febrero

Villas Tlalpan
KARATEDO

19 de marzo
Prepa 5

LEV. DE PESAS
25 de marzo

Pista de Calentamiento
TAEKW

ONDO
14 de marzo

Frontón Cerrado
TENIS

15 - 17 de marzo
Canchas de Tenis CU/
Canchas AOFM

TENIS DE MESA
14 de marzo

UAM Iztapalapa
TIRO CON ARCO

19 y 20 de marzo
Campo Lauro Franco

TRIATLÓN
27 de marzo

Alberca CU
VOLIBOL PLAYA

16 - 19 de marzo
Alberca CU

VOLIBOL SALA
20 - 23 de marzo

Frontón Cerrado

*Se adelantó la fecha por compromisos deportivos de la selección nacional de judo

E
nrique Antonio Zapata del

Valle fue nombrado entrenador en
jefe de Pumas Acatlán para la tempo-
rada 2011 de ONEFA, en sustitución
de Joel Gustavo Martínez Luna. El
director de la FES Acatlán, José
Alejandro Salcedo Aquino, le dio la
bienvenida en su nuevo cargo.

Zapata del Valle se desempeñó
la tem

porada pasada com
o entre-

nador de equipos especiales en
Pum

as CU, escuadra con la que
consiguió dos cam

peonatos (2008
y 2010), así como un segundo lugar
(2009) en la Conferencia del Cen-
tro de ONEFA.

Com
o coordinador ofensivo lo-

gró el tricam
peonato con Aztecas

de la UDLA en Liga M
ayor

(1995,1996 y 1997) y como entrena-
dor en jefe obtuvo tam

bién la doble
corona con Pum

as Oro en la Inter-
m

edia de Fadem
ac.

Entre sus logros com
o entrenador

están dos cam
peonatos y un

tricam
peonato.

juventud y experiencia pues sus
integrantes, muchos de ellos campeo-
nes de Universiada, han cerrado su
ciclo deportivo.

Así, deportistas nuevos como los
gimnastas Fiona Irish Rojas (FES
Acatlán) y Juan José Quiroz (Conta-
duría); Jesús Ambriz (Arquitectura) y
Angélica Hernández (Contaduría),
am

bos de atletism
o, y Dafné

Castañeda (Química), de judo, se
unen a la experiencia del karateca
Canek Roldán (Diseño Industrial),
Fernando Santiago (Economía), de

halterofilia, la judoka Silvia González
(Ingeniería) y la saltadora de altura
Paola Fuentes (Filosofía).

“También los de conjunto sufren
la m

ism
a m

etam
orfosis. Considero

que es una excelente oportunidad
para que nuestros nuevos valores
com

iencen con el pie derecho su
carrera deportiva en este rubro y
creo que tienen argum

entos sufi-
cientes no sólo para avanzar en el
regional, sino además para hacer un
excelente debut en la Universiada”,
concluyó M

ax Aguilar.




