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Redacción CAMPUS 

Por tercer año consecutivo y gracias al 
talento de sus estudiantes, el Depar-
tamento de Arquitectura, Urbanismo 
e Ingeniería Civil de la Universidad 
Iberoamericana se prepara para me-
dirse con las y los mejores del mundo 
en la edición 2024 del Arquitecture 
Student Contest de Saint-Gobain.

El Arquitecture Student Contest 
es organizado por la empresa inter-
nacional de ingeniería de materiales 
Saint-Gobain, que tiene sus orígenes 
en la Francia de 1665; cada año cam-
bia de ciudad sede y, de acuerdo con 
las bases, el proyecto del equipo que 
obtiene el primer lugar en la fase in-
ternacional es tomado como base pa-
ra edificar un inmueble.

El año pasado, un grupo confor-
mado por los Lobos Alejandro Gu-
tiérrez e Iñigo Artigas consiguió el 
tercer lugar de este certamen a nivel 
internacional en Lisboa, Portugal; 
un año antes, en 2022, los jóvenes 
Alejandro Goshtein Czonstkowsky, 

Lucas Saldívar Cueto-Felgueroso y 
Alon Shporen Tartakovski se hicie-
ron del ‘Premio Especial’ del concur-
so en Varsovia, Polonia; y este 2024, 
tras triunfar en los nacionales, Sofía 
Graham, Arantxa Salvador y Diego 
Toussaint representarán a nuestra 
universidad en la etapa mundial a 
celebrarse en Helsinki, Finlandia 
durante el mes de junio.

De nueva cuenta, el proyecto que 
mostrará el talento de la Ibero en 

Arquitectura 
fue asesorado 
por los docen-
tes Gerardo Ve-
lázquez y Víctor 
Arvizu —este úl-
timo también 
coordinador de 
la Especialidad 
en Energía en la 
Edificación Sus-
tentable—; y sur-
ge del ingenio de 
las y los estudian-
tes del Taller de 
Bioarquitectura.

En la fase nacional, cada universi-
dad participante envía únicamente un 
proyecto; en esta etapa, fueron 17 las 
instituciones que forman arquitectos 
y arquitectas, las que buscaron el pa-
se a Helsinki, el cual le fue otorgado a 
nuestros Lobos Sofía, Arantxa y Diego.

El Instituto Superior de Arquitec-
tura y Diseño (ISAD) se hizo del se-
gundo lugar en México; y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) obtuvo el tercero. 

Redacción CAMPUS 

Con el propósito de atender y res-
ponder a los retos del conocimiento 
que demanda la sociedad actual, así 
como potenciar en los académicos el 
uso de los recursos tecnológicos e im-
pactar de esta forma en el desarrollo 
del alumnado, la Coordinación de 
Innovación de la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) impulsa diversas 
acciones dirigidas a la mejora con-
tinua en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Joaquín Hernández Ve-
lázquez, coordinador de Innovación 
de esa sede, explicó en entrevista que 
la Coordinación surgió como resul-
tado de una reestructuración insti-
tucional encaminada a promover la 
innovación educativa; esa meta tiene 
varias vertientes, pero una muy im-
portante es la vinculada con la tec-

nología, que es 
muy amplia y 
busca la admi-
nistración y 
desarrollo de 

nuevas herramientas, como UBI-
CUA, utilizada en este campus uni-
versitario para apoyar la docencia.

Este recurso sirve para que los do-
centes realicen su práctica académi-
ca y, en este sentido, se requiere de 
personal especializado para que les 
auxilie en sus necesidades no sólo de 
soporte técnico, sino en la creación 
de productos digitales adecuados pa-
ra esta plataforma y sobre todo para 
que cumplan el objetivo de enseñar 
a su alumnado.

Aunado a esto, 
está el acompaña-
miento hacia los 
profesores para 
su actualización 
en torno a la di-
gitalización, pues 
“nuestros alum-
nos ya son total-
mente digitales”, 
mientras que a al-
gunos docentes 
les ha costado tra-
bajo transitar ha-
cia ese cambio y 
algunos otros tie-

nen muy buenas prácticas.
 Por tal razón, la Coordinación tie-

ne como interés llevar esas buenas 
experiencias hacia el resto del pro-
fesorado en dos puntos: por un lado, 
las herramientas tecnológicas y, por 
el otro, la mejora continua de sus 
prácticas docentes con el fin  de que 
puedan convivir con sus alumnos y 
hablar un mismo lenguaje en un aula, 
aspecto que mejora la calidad tanto 
de la impartición de clases, como de 
la adquisición de conocimientos. 

Arquitectura Ibero se medirá con 
las mejores escuelas del mundo

Impulsa UAM acciones para mejorar
los procesos de enseñanza aprendizaje

TERCER AÑO CONSECUTIVO

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN DE LA UNIDAD CUAJIMALPA

- Evolución. Promueven la innovación educativa mediante el 
desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.

- Destacados. El proyecto  podría servir de base para edificar 
un inmueble en Helsinki, Finlandia.
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Redacción CAMPUS

Nuestra labor como ra-
dios universitarias y 
públicas no solo en-
riquece el panorama 
radiofónico de México, 
también contribuye al 

desarrollo social, cultural, educati-
vo, científico e histórico de la socie-
dad, destacó la directora General de 
Comunicación Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx), Ginarely Va-
lencia Alcántara, al inaugurar el se-
gundo Encuentro Regional de la Red 
de Radios Universitarias de México 
(RRUM), dedicado a la “Responsabili-
dad social, inclusión y participación” 
en el Centro Tolzú, recinto cultural 
de la ciudad de Toluca. 

En compañía de la presidenta de 
la RRUM, Sandra Fernández Alaniz, 
Susana Miranda Arizmendi, directora 
general del Centro Tolzú, y la directora 
de UniRadio 99.7 FM, Jacqueline Val-
derrábano Malagón; Valencia Alcántara 
resaltó que esta Red es testimonio de 
la riqueza y diversidad radiofónica de 
México, pues a través de las estaciones 

que la integran, se refleja una plura-
lidad de voces, culturas y realidades 
que conforman la identidad nacional. 

Ante la directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Laura 
Benhumea González, así como del 
académico y presidente del Consejo 
Ciudadano de Mexiquense Radio, Ri-
cardo Joya Cepeda expresó que este 
encuentro regional —organizado por 
la UAEMéx, a través de UniRadio—, es 
una oportunidad para fortalecer la re-
lación entre la radio y sus audiencias, 
pues a través del intercambio de ideas 
entre colegas dedicados a este medio 
de comunicación y de la creación de 
espacios de experimentación y labo-
ratorios de aprendizaje, se fomenta la 
participación de radioescuchas y de las 
comunidades universitarias, la cual, es 
una de las más grandes estrategias de 
esta Máxima Casa de Estudios. 

“Quiero comentarles que nuestra 
Universidad y su estación de radio 

tienen como prioridad a su comunidad 
universitaria, por ello, UniRadio se ha 
consolidado como una gran emisora 
por ser la voz de sus audiencias, como 
las infancias, juventudes, la comuni-
dad LGBTTTIQ+ y personas adultas 
mayores, así como del estudiantado e 
integrantes de esta institución, quie-
nes tienen un espacio de expresión 
asegurado en estas cabinas”, subrayó. 

Por su parte, Fernández Alaniz re-
saltó que a más de 100 años de la ra-
dio, este medio ha logrado encontrar, 
a través de la creatividad, la vanguar-
dia y la responsabilidad, un camino 
hacia la inclusión y la diversidad, es 
por ello que la radio universitaria se 
ha mantenido vigente y relevante, 
pues los equipos que la conforman se 
preocupan por la generación de nue-
vos contenidos y creación de vínculos 
que permitan conocer otras culturas, 
lenguas y expresiones que existen en 
torno a ella. 

Radios universitarias:
espacios de inclusión y pluralidad

Al aire. Organizan en la UAEMéx  segundo encuentro regional, enfocado a la responsabilidad social y la inclusión

PERSONALIDADES DETRÁS DE CABINA

Protagonistas

El Encuentro Regional de la RRUM 
contó con la participación de la 
directora del Mexiquense Radio, 
Verónica Veloz Valencia; el director 
General de Radio Educación, Jesús 
Alejo Santiago; el director de Radio 
UDEM (Universidad de Monterrey), 
Antonio Calderón Adel; el director de 
Información y Noticias en el canal 
del Congreso México, Laskman 
Sumano; la directora de Planeación 
y Programación de Radio en Altavoz 
Radio, Georgina Tapia Mejía; el di-
rector de Producción y Programación 
del Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), Alejandro Joseph Esteinou; 
el jefe de Vinculación y Audiencia de 
Radio UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Santiago 
Ibarra Ferrer; los representantes 
del Colectivo Boca de Polen, Arturo 
Espinoza Maldonado y Alejandra 
Carrillo Olano, así como la docente 
de la Facultad de Humanidades, 
Blanca Lilia Hernández. 

La presidenta de la RRUM comen-
tó que en los espacios de exploración 
que brindó este encuentro, se plasmó 
el compromiso y el respeto de las au-
diencias, pues son quienes permiten 
que las radios prevalezcan por la ca-
lidad de sus contenidos y por su tras-
cendencia como medios de comuni-
cación universitarios y públicos.

- Escuchas.
Mediante el 
respeto a las 
audiencias y la 
promoción de su 
diversidad, los 
contenidos de 
calidad pueden 
trascender.  

- Vigencia. Las emisoras de las casas de estudio cumplen un papel relevante.

- Dedicación. El encuentro fomenta el intercambio de experiencias entre las personas dedicadas a este medio, buscando fortalecer el vínculo con sus audiencias.

RIQUEZA. 
LA RRUM ES
TESTIMONIO DE LA
DIVERSIDAD RADIOFÓ-
NICA DE MÉXICO.
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D
esde su lanzamiento en el 2000, 
el Programa para una Evalua-
ción Internacional de Estu-
diantes (PISA) de la OCDE, ha 
sido objeto de discusión. Para 
algunos es un instrumento de 

indiscutible valor para identificar las fortale-
zas y debilidades de los sistemas nacionales 
de educación la básica, en lo que concierne 
al aprendizaje de matemáticas, literatura y 
de nociones científicas. También se pondera 
favorablemente la comparación que permi-
te con respecto a otros sistemas educativos, 
así como la información que se ofrece sobre 
aspectos socioeconómicos y escolares, que 
permite identificar la relación entre varia-
bles de contexto con los rendimientos edu-
cativos observados.

No han sido escasos los cuestionamientos, 
tanto de académicos y especialistas como 
de responsables de la gestión educativa. En 
2009, Peter Mortimore, ex director del Insti-
tuto de Educación de la Universidad de Lon-
dres, publicó el texto Alternative models for 
analysing and representing countries perfor-
mance in PISA, en que sistematiza las prin-
cipales vertientes de crítica sobre el modelo. 
En resumen: la prueba examina desempeños 
escolares de manera homogénea cuando lo 
que prevalece es una gran diversidad entre 
nacionalidades, grupos sociales y sistemas 
educativos; se han identificado problemas 
de traducción de los exámenes; hay evidencia 
de sesgos en la selección de muestras, que es 
responsabilidad de los países participantes; 
el diseño de la prueba no toma en cuenta los 
currículum de los países; la prueba ha tenido 
implicaciones indeseables en las reformas 
educativas de varios países; no se involucra 
a los maestros en el diseño e interpretación 
de la prueba.; el enfoque transversal de la 
prueba impide análisis adecuados de tipo 
causal; el modo de comunicación de resulta-
dos es un ranking entre sistemas educativos 
nacionales. Argumentos similares han sido 
expresados en nuestro contexto.

Del lado político, la difusión de resultados 
generó, principalmente en las primeras edi-
ciones de la prueba, dos tipos de reacción. Una 
fue la de asumir los resultados de la evalua-
ción, y a partir de estos desarrollar reformas 
educativas con la perspectiva de fortalecer las 
competencias de mayor debilidad. Esa fue la 
respuesta de varios países europeos, y tam-
bién lo que se intentó en México a través de 
reformas curriculares de educación básica, la 
RIEB de 2011 y el Modelo Educativo de 2016. 
En otros países, por ejemplo Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia, una primera reacción fue 
descalificar la prueba, por sus limitaciones, 
aunque no por ello dejaron de participar en 
cada una de las ediciones.

Para ofrecer una respuesta a las formu-
laciones críticas recibidas, el grupo coordi-
nador de PISA lanzó en 2014 una iniciativa 
con el nombre de PISA para el Desarrollo 
(PISA-D) en. Fue establecido como un pro-
yecto piloto único de seis años, “cuyo objetivo 
es hacer que la evaluación sea más accesible 
y pertinente para una gama más amplia de 

países”. El diseño se propuso, como objeti-
vos específicos: aumentar la resolución de 
las pruebas PISA en el extremo inferior de 
la distribución del desempeño de los estu-
diantes; capturar una gama más amplia de 
contextos sociales y económicos, e incorpo-
rar una evaluación de los jóvenes de 14 a 16 
años que no asisten a la escuela. Los países 
que contrataron esta evaluación con la OC-
DE fueron: Camboya, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, Paraguay, Senegal y Zambia. 
A partir de 2015 recibieron la capacitación 
técnica para la aplicación de la prueba y la 
generación de resultados en cada país. La 
prueba fue aplicada en 2017 y el informe de 
resultados en 2018. En este se indica que “al-
rededor de 37  mil estudiantes completaron 
la evaluación basada en la escuela, represen-
tando a un millón de estudiantes de 15 años 
(en el grado 7 o superior) en las escuelas de 
los siete países participantes”

También en 2018 se difundió el documen-
to PISA for Development Assessment and 
Analytical Framework, que dio a conocer 
las características del enfoque, contenido 
y organización de la nueva prueba. Entre 
otras características se indica que más de 
la mitad de los ítems fueron idénticos a los 
utilizados en PISA 2015, lo que permitió ar-
monizar los resultados en la escala empleada 
por PISA. La otra mitad de reactivos fueron 
preguntas en los dominios de matemáticas, 
lectura y ciencias adaptadas al contexto de 
países de bajos ingresos. Lo más importan-
te, es que la PISA-D modificó la proporción 
de ítems por grado de dificultad: más de dos 
tercios de los ítems correspondían a los ni-
veles primero y segundo (lo más bajos) de 
la escala. Es decir que la prueba se enfocó a 
identificar la proporción de estudiantes que 
contaban al nivel mínimo indispensable de 
conocimientos y la proporción en que ese 
nivel se conseguía superar.

El reporte de resultados PISA para el De-
sarrollo. Resultados en foco (OCDE, 2018) 
hizo evidente la gran distancia entre los re-
sultados de los países de bajos ingresos con 
respecto al promedio de los países OCDE. En 
resumen: a) alrededor del 12 por ciento de los 
estudiantes en los países PISA-D alcanzan el 
nivel mínimo de competencia en matemáticas, 
en comparación con el promedio de la OC-
DE de 77 por ciento; b) alrededor del 18 por 
ciento de los estudiantes de los países PISA-
D alcanzan el nivel mínimo de competencia 
en ciencias, en comparación con el promedio 
de la OCDE de 79 por ciento; y alrededor del 
23 por ciento de los estudiantes en los países 
PISA-D alcanzan el nivel mínimo de compe-
tencia en lectura, en comparación con el pro-
medio de la OCDE de 80 por ciento.

PISA para pobres

A
l igual que en los libros 
de Marcelo y Claudia, ya 
mencionados la semana 
pasada, aquí se presenta 
una segunda parte del de 
Xóchitl, similar en la ex-

tensión dedicada a ambos. Empero, este 
último tiene una gran diferencia. El tex-
to de Ivonne Melgar es una biografía, un 
recuento de la vida y trayectoria personal 
y política de la candidata; no consigna 
programa electoral  ni se refiere a pro-
puestas de la campaña. Las siguientes 
líneas pretenden abrevar en esa historia.

Nacida de una madre mestiza y un 
padre indígena, su vida en Tepatepec, 
Hidalgo, estuvo marcada por la pobre-
za. Esto significó carencias de todo tipo 
y un hogar hostil por la presencia de un 
pater familia golpeador y alcohólico. La 
confección y venta de gelatinas duró diez 
años. Un hecho trascendente en medio 
de ese mundo fue el premio recibido por 
su aprovechamiento al terminar la pri-
maria: un viaje a México y una gira por la 
Ciudad Universitaria de aquellos tiempos. 
Eso transformó todo o fue el principio de 
esa transformación. Siete años después, 
con un bagaje de dieces en su trayectoria 
escolar llega a CU y presenta su examen 
de admisión en la Facultad de Ingenie-
ría. Como lo expresa, el día más feliz de 
su vida fue al enterarse que había sido 
admitida. Su destino había cambiado. 

Estudiar en la UNAM significó, nece-
sariamente, trabajar para poder mante-
nerse. Logró incorporarse como telefo-
nista, para luego emplearse en el INEGI. 
Obtuvo una beca en el Centro de Cálculo 
de la Facultad que le sirvió para aprender 
a programar; en  tres trimestres se vol-
vió una experta en lenguajes, bases de 
datos y sistemas operativos.  Al concluir 
sus estudios en la UNAM toma un curso 
en Holanda que la conecta con conoci-
mientos y quehaceres relacionados con 
lo que ya apuntaba a los “edificios inteli-
gentes”. En 1989, y por espacio de cuatro 
años trabaja con el arquitecto Ramírez 
Vázquez para habilitar lo que, en 1992, 
fue el World Trade Center. El arquitecto 
la lleva a Sevilla en 1992 para la instala-
ción del Pabellón Mexicano en la Feria 
Mundial. Según relata Ivonne, la inter-
vención de Xóchitl fue decisiva para que 
la instalación estuviese lista el día que el 
presidente Salinas concurrió a su inaugu-
ración. Todo ese cúmulo de experiencias 
la indujo a abrir su empresa, High Tech 
Services, en 1992. Tenía 29 años. Se dis-
tinguió rápidamente como profesional 
exitosa, obteniendo en 1994 y 1995 los 
reconocimientos de Empresaria del Año 
y, en el 2000, el Foro de Davos la incluyó 
en el grupo de los Cien Líderes del Futu-
ro en el Mundo. 

El éxito profesional no la hizo olvidar 
sus orígenes. Como una emanación de 

Tepatepec, en 1995 crea la Fundación 
Porvenir, dedicada, principalmente a 
distribuir “una papilla que saca a los 
niños indígenas de la desnutrición”. 
Su obra recibió apoyos de la filantropía 
nacional, así como de profesionales del 
Instituto Salvador Zubirán y varios de 
los empresarios más conocidos de esa 
época. Esta actividad fue la que llamó la 
atención a los head hunters que Vicente 
Fox contrató para integrar su gabinete. 

Con enormes reticencias, pero final-
mente, Fox pudo vencer su “rejeguez” 
para formar parte del gobierno. Se in-
corporó como titular de la Oficina para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
misma que transformó en Comisión Na-
cional, responsable de gestionar ante las 
distintas dependencias gubernamentales 
los apoyos para diez millones de perso-
nas. Dos ejemplos de lo conseguido se 
sitúan en los albergues escolares para 
60 mil alumnos de culturas originarias 
y la creación de once universidades in-
terculturales. Esto fue posible gracias al 
enorme apoyo dado por el propio presi-
dente. Así, de los 760 millones de pesos 
que hasta el 2000 tenía el Instituto Na-
cional Indigenista, se llegó a los 11 mil 
millones asignados directamente más 
los 40 mil millones de las distintas se-
cretarías y dependencias.

El salto a la candidatura presidencial 
es bien conocido pero lo poco divulgado 
es su relación con Claudia Sheinbaum. 
Su alianza con los tres alcaldes de Mo-
rena discriminados por el gobierno de 
Mancera fue sólida. Desde la Alcaldía de 
Hidalgo   forjó una fuerte amistad con 
Claudia. Esta última, junto con Andrés 
López Beltrán, la invitaron, en agosto 
de 2017, para que se integrase a More-
na. Ivonne incorpora una sorprenden-
te declaración de Xóchitl de julio del 
año pasado: “No tengo ninguna duda 
de que la mejor candidata para More-
na es Claudia. Es una mujer honesta, 
entrona, pero sobre todo está prepa-
rada para gobernar”. Todo eso ocurrió 
previamente a lo expresado recíproca-
mente en los dos debates ya efectuados. 
¡O tempora o mores! 

Campañas políticas / X:
Xóchitl, los trabajos y los días

- Filantropía. La candidata participó en 
la Fundación Porvenir. 
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U
na comedia siciliana (Gallo 
Nero, España, 2016) es un 
pequeño libro donde se re-
únen varios relatos del gran 
narrador italiano Leonardo 
Sciascia escritos entre 1947 

y 1975. Se trata de brevísimos ejercicios li-
terarios cuidadosamente tallados a mano, 
en los cuales fluye la descripción de perso-
najes, ambientes y recuerdos enmarcados 
en el contexto de la vida de dos pueblos del 
sur de Sicilia (Catania y Palermo), que con-
figuran las paradójicas dimensiones públi-
cas, privadas y secretas de sus habitantes, 
paisajes y relaciones.  Uno de esos relatos 
(“Pueblo con figuras”), es una estampa de 
recuerdos que se desenvuelven entre la estu-
pidez instantánea y el humor involuntario, 
la imaginación desbordada y las esperan-
zas de “personajes en busca de autor”, que 
relatan historias de “felices invenciones”.  

La maestría de Sciascia se concentra en el 
pasado y el presente de figuras en contextos 
específicos, pero ofrece pistas para imagi-
nar el futuro. Y en México, y en el mundo, la 
imaginación sobre futuros posibles se adue-
ña en ocasiones de los humores públicos y 
privados. En el campo de la educación su-
perior, la ansiedad por el porvenir se nutre 
de fuentes diversas: la insatisfacción con el 
presente, cierta nostalgia épica sobre pa-
sados difusos, cálculos políticos de actores 
interesados, el diseño de políticas, la orga-
nización de acciones institucionales e indi-
viduales, preocupaciones por los escenarios 
que podrían enfrentar las nuevas generacio-
nes estudiantiles, las incertidumbres cau-
sadas por la influencia de factores globales. 
Esto ha dado lugar a distintos ejercicios de 
prospectiva dirigidos, de alguna manera, a 
tratar de gobernar el futuro.

Desde esta perspectiva, el futuro de la edu-
cación superior es un tiempo y un lugar ima-
ginario que se puede desarrollar en distintos 
escenarios, donde coexisten personajes, ins-
tituciones y contextos. Esos escenarios se 

configuran por fuer-
zas diversas: las he-
rencias del pasado, 
las decisiones (o no-
decisiones) del pre-
sente, el cálculo ra-
cional, la voluntad 
política, los recur-
sos invertidos o las 
capacidades ins-
titucionales, pero 
también influyen 
de manera signifi-
cativa los juegos del 
azar y el óxido de las 
incertidumbres. Es-
tos factores pesan 
en la hechura de los 
escenarios futuros, y 
sus combinaciones 
dependen de las ló-

gicas que gobiernan los comportamientos de 
los actores involucrados. 

Se pueden identificar o imaginar distintos 
escenarios tipos de futuros: catastróficos o 
luminosos; utópicos o distópicos; tendencia-
les o disruptivos; posibles o deseables. Estos 
escenarios suelen ser pensados como referen-
tes de ejercicios prospectivos más o menos 
sofisticados que, en ocasiones, se registran 
en decretos, leyes, ordenamientos normati-
vos de distintas escalas, planes y programas 
de gobierno, declaraciones políticas, o en el 
extraño lenguaje de la planeación estratégi-
ca que se puso de moda desde finales del si-
glo pasado (“visión”, “misión”, “fortalezas”, 
“debilidades”, “incentivos”, etc.).  

Más allá de las formas, contenidos y uti-
lidad de estos ejercicios prospectivos sobre 
la educación superior, es posible imaginar 
una suerte de “futuro con figuras”, para-
fraseando la pequeña historia de Sciascia. 
Imaginemos un escenario situado, digamos, 
hacia el año 2050. Sus personajes principa-
les son, como siempre, los funcionarios gu-
bernamentales, los políticos profesionales, 
los directivos, estudiantes y profesores de 
los campus universitarios y no universita-
rios. El contexto importa: a mitad del siglo 
se ha cumplido la meta del acceso univer-
sal a la educación terciaria, donde 7 de cada 
10 jóvenes en edad correspondiente logran 
ingresar a alguna institución de educación 
superior pública o privada. Sin embargo, 
persisten los viejos problemas de emplea-
bilidad y de calidad en la formación profe-
sional que se detectaron desde comienzos 
del siglo XXI.
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1. Estamos en un punto his-
tórico que alienta la posibi-
lidad de un cambio. Se trata 
de que exista un sujeto que 
organice y gane fuerza polí-
tica para romper los profun-

dos desajustes sociales que ha traído la 
persistente desigualdad, una sociedad de 
posibilidades limitadas de progreso perso-
nal, sin condiciones para una convivencia 
social gratificante, invadida por la violen-
cia del crimen organizado, falta de empleo 
decente para las grandes mayorías, traba-
jos profesionales mal pagados, carencia de 
políticas públicas que hagan coherente la 
educación con la realidad social, individua-
lismo que impide la existencia de identidad 
colectiva, desarticulación de los mecanis-
mos de cohesión social y, no por último, 
una crisis política donde gobernantes y 
opositores no consiguen trazar y propo-
ner la dirección o el modelo de desarrollo 
que pueda seguir la sociedad para que los 
habitantes de este país puedan tener claro 
el rumbo, tengan paz y actúen para acabar 
con las insuficiencias, la  discriminación 
y exclusión, para que se movilicen en de-
fensa de los derechos básicos. 

En este contexto están ubicadas las uni-
versidades públicas del país. Agregaría el 
mal trato y la falta de visión del régimen 
sobre la importancia que tiene la educación 
universitaria, justo para salir de la crisis. 
Se necesita el mejor funcionamiento posi-
ble de las universidades públicas y autóno-
mas que se han construido en México, con 
mucho esfuerzo y compromiso de quienes 
trabajamos como académicos en ellas.

2. Me referiré ahora a la UNAM, donde 
comienza a operar un nuevo rectorado 
que ha presentado a discusión un Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2027. 
Considero, de entrada, que es importante 
contar con dicho instrumento, el cual indi-
ca hacia dónde se va a impulsar el cambio 
institucional. Quienes hayan revisado el 
documento habrán caído en cuenta de que 
están consideradas todas las dimensiones 
institucionales que forman la organización, 
y que se propone elaborar proyectos para 
la mejora académica; un punto medular 
para dar seguridades a la comunidad uni-
versitaria sobre lo que viene. 

El PDI propuesto puede ser un instru-
mento valioso para reconstruir las relacio-
nes sociales entre los actores que forman 
la comunidad universitaria. Eso significa 
que es necesario estimular la interacción 
entre ellos. Que los profesores puedan 
atender a sus estudiantes fuera de clase, 
que los investigadores tengan tiempo para 
ir a dar clases, prepararlas, leer y calificar 
trabajos, tiempo para la docencia fuera del 
aula sin la presión absurda de publicar o 
perecer, que los profesores tengan tiempo 

para investigar con fines docentes, traer a 
clase lo nuevo en su materia.

En fin, recuperar el poder de la autoridad 
académica en la práctica de la docencia y 
la investigación.  Un poder necesario para 
reconstruir la fuerza del ethos académico, 
los valores universitarios, como eje orde-
nador para el desarrollo de los proyectos 
contenidos en el PDI. Cumplir con la pro-
ducción de profesionistas muy bien forma-
dos y comprometidos con el desarrollo de 
la sociedad, producir conocimiento para 
el bienestar social, erigirnos como lo que 
somos, fuente del saber.

La organización de la universidad requie-
re la existencia de un buen rectorado, que 
la conduzca al cumplimiento de los prin-
cipios y fines institucionales, con eficacia y 
eficiencia en la cuestión directiva para que 
resuelva los problemas que frenan y debi-
litan a la universidad, que se conduzca por 
medio del ethos académico, para que gane 
legitimidad y establezca acuerdos con la 
comunidad que brinden gobernabilidad. 

Como se marca en el PDI de la UNAM, 
que tome medidas para descentralizar y 
desconcentrar, eliminar el desencanto 
provocado por la burocratización, soltar 
y encauzar la energía intelectual de aca-
démicos y estudiantes, estimular los vín-
culos intergeneracionales, contar con un 
discurso que mueva a la comunidad en pos 
de la mejoría institucional. El objetivo es 
reestructurar la Universidad para que su 
prestigio y fortaleza le permitan defender 
cualquier embate a la autonomía. En su-
ma, la operación del PDI nos debe abrir 
opciones de futuro y renovar el hábito de 
la utopía (Gilabert).

3. Nuestra Universidad está en todo el 
país. Las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores juegan actualmente un gran 
papel, para dar presencia a la UNAM, si 
consiguen en efecto adquirir raíces loca-
les y regionales, como parte de lo nacio-
nal. Descentralizar y desconcentrar, cul-
tivar planes y programas de estudios que 
representen una alternativa docente a las 
ofertas de las instituciones locales. Reali-
zar investigaciones que produzcan conoci-
miento pertinente para el desarrollo local 
va a ayudar con el propósito de ubicar a la 
UNAM en el entorno local. 

4. En medio de la polarización y la des-
integración, la ruptura del tejido social, 
en la que estamos inmersos los mexica-
nos, la UNAM puede ser un ejemplo de 
restructuración y renovación que abra 
esperanzas nuevas a la Nación. Necesi-
tamos estar convencidos de esta tesis y 
apoyar para que el PDI, con las sugeren-
cias de la comunidad, pueda llegar a una 
nueva versión y cumplirse a cabalidad. 

Contar con un
Plan de Desarrollo

Futuro con figuras: prospectivas
en educación superior

Adrián Acosta Silva
Investigador del Cucea de 

la Universidad de Guadalajara 
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Sergio M. Alcocer Martínez de Castro
Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM.

L os cambios vertiginosos, 
impulsados por la Cuarta 
Revolución Industrial y las 
tecnologías exponenciales, 
así como una acelerada ten-
dencia hacia la regionaliza-

ción e interdependencia económica y 
comercial, están transformando di-
versos campos, incluido el mercado 
laboral. Lo anterior pone de relieve 
la necesidad de orientar las modifi-
caciones en los abordajes educativos 
y de la práctica docente cotidiana, lo 
que nos presenta la siguiente pregun-
ta: ¿cómo debemos preparar a la ju-
ventud para los trabajos del futuro?

Si bien la educación superior es im-
portante para que las y los jóvenes se 
inserten en el mercado laboral, debe-
mos asegurarnos de que, además de 
obtener conocimientos en un área 
del conocimiento determinada, el 
alumnado desarrolle el pensamien-
to crítico, la capacidad de solución de 
problemas, las habilidades de expre-
sión y comunicación, la inteligencia 
emocional, las habilidades de trabajo 
colaborativo, entre otras. Por tanto, 
se requiere generar conocimientos 
y experiencias extracurriculares re-
lacionadas con la cultura, los depor-
tes y el autocuidado, así como desa-
rrollar habilidades que les permitan 
desenvolverse en entornos sociales 
diversos y fomentar la salud física y 
emocional.

Por otra parte, hay que reconocer 
que los avances científicos y tecnoló-
gicos también exigen mayores compe-
tencias en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), razón por la cual en ocasiones 
existe un desfase entre las habilida-
des adquiridas en el aula y la demanda 
laboral, ya sea por la rigidez y/u ob-
solescencia de los planes de estudio, 
o porque los cambios en el mercado 
laboral son tan rápidos que resulta 
complejo adaptar los planes de es-
tudio al mismo ritmo, en especial en 
instituciones de educación superior 
(IES) donde el rezago en la revisión y 
actualización de los planes de estudio 
es lamentable. Por estas razones las 
IES deben implantar diversas estra-
tegias para brindar a sus estudian-
tes herramientas y recursos que les 

permitan desarrollar habilidades y 
competencias más allá de los cursos 
que componen su carrera profesional, 
incluso afuera de las aulas. 

Una tendencia internacional en la 
educación superior es la implantación 
de las microcredenciales, las cuales 
son estructuras de aprendizaje per-
sonalizadas, de corta duración, que 
buscan desarrollar habilidades espe-
cíficas. Algunas de sus ventajas son su 
flexibilidad, dado que se ofrecen en 
distintas modalidades de aprendizaje 
y que, como resultado, otorgan cer-
tificados generalmente virtuales que 
pueden acumularse. Ahora bien, las 
microcredenciales se refieren a  un 
amplio rango de destrezas que van 
desde habilidades tecnológicas has-
ta habilidades blandas, que permiten 
al alumnado tener una experiencia 
de aprendizaje más personalizada y 
relevante para el mercado laboral, la 
vida social y cultural. Las microcre-
denciales representan para las IES 
una oportunidad de fomentar la in-
novación educativa y de enriqueci-
miento de su labor formativa.

Esta formación requiere una evo-
lución consensuada, que incorpore 
procesos de renovación e innovación 
educativos apoyados en sólidas estra-
tegias pedagógicas y herramientas tec-
nológicas de punta. Además, demanda 
la articulación de diversas e importan-
tes estrategias institucionales para 
atender las trayectorias escolares de 
las y los alumnos y sus capacidades, 
en su dimensión individual, la reva-
loración de la docencia, las condicio-
nes formativas y de superación aca-
démica continua del cuerpo docente, 
la atención cuidadosa y expedita del 
diseño y rediseño de planes de estu-
dio, la mitigación del impacto negativo 
de la burocratización de los procesos 

académico-administrativos, así como 
de las condiciones de la infraestructura, 
el equipamiento y las tecnologías edu-
cativas en todos los planteles y entida-
des académicas de las IES. 

Herramientas para
la excelencia
Por su parte, el Programa Nacional de 
Educación Superior 2023-2024, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 28 de diciembre de 2023, 
señala que su objetivo prioritario 3 es 
fomentar la formación de excelencia 
de las y los estudiantes mediante la 
innovación, la mejora continua inte-
gral de la educación superior, la reva-
lorización del personal académico, 
la práctica del deporte, y el impulso 
de las ciencias, las humanidades y el 
desarrollo tecnológico, y centra su 
relevancia en la imperiosa necesidad 
de promover procesos de innovación 
en las IES, así como de fortalecer sus 
modelos, procesos y prácticas educa-
tivas, con la participación activa de 
autoridades, personal académico, las 
y los estudiantes, el personal de apoyo 
y las comunidades sociales. Lo ante-
rior es plenamente convergente con 
el objetivo prioritario 2 del Programa 
Sectorial de Educación 2020-2024 que 
establece: "Garantizar el derecho de la 
población en México a una educación 
de excelencia, pertinente y relevante 
en los diferentes tipos, niveles y mo-
dalidades del Sistema Educativo Na-
cional" y de lo señalado en el artículo 
3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor, la propuesta de pro-
grama “Pasaporte Universal UNAM”, 
sobre el cual escribí en mi libro “La 
UNAM. Compromiso con Futu-
ro” (2023), es un ejemplo de cómo 

LA IMPORTANCIA DE LAS MICROCREDENCIALES 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Innovación. La certificación de competencias y habilidades cobra relevancia de cara a las nuevas circunstancias del empleo

implantar las microcredenciales en 
las IES, en este caso, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tal 
como se señala en dicho documen-
to, se trata de una propuesta con la 
que los y las alumnas acumulan —con 
apoyo de tecnologías como la cadena 
de bloques (blockchain)— los certifi-
cados de habilidades y competencias 
transversales para la vida que vayan 
logrando a lo largo de  su trayectoria 
escolar. Así, al término de sus estudios, 
recibirían su título profesional junto 
con el “Pasaporte Universal UNAM”.

Algunos de los programas forma-
tivos extracurriculares que podrían 
incorporarse en el “Pasaporte Uni-
versal UNAM” para el desarrollo de 
las capacidades y habilidades de las 
y los alumnos, y en el resto de la co-
munidad universitaria son:

• Programas de liderazgo con énfasis 
en habilidades de comunicación, de 
trabajo en equipo, de solución de pro-
blemas, en inteligencia emocional, así 
como en flexibilidad y adaptabilidad. 
Este tipo de programas son relevantes 
para que las y los egresados cuenten 
con competencias de agencia, es de-
cir, que tengan la capacidad de actuar 
intencionalmente, seleccionando las 
acciones razonadas requeridas para 
alcanzar metas y cumplir sus obje-
tivos a corto, mediano y largo plazo.

• Programas para preparar a estu-
diantes y egresados que deseen obte-
ner certificaciones otorgadas por em-
presas de TIC respecto al uso de sus 
softwares, tales como Huawei, Oracle, 
Cisco, entre otras. Dado que la adop-
ción de las TIC es una tendencia y la 
demanda de personas profesionales 
en este sector va en aumento. 

En todo caso, las certificaciones ten-
drían validez internacional y permi-
tirían a los jóvenes acceder a mejores 
salarios y oportunidades de empleo. 

Finalmente, el objetivo debe ser 
uno: atender a las juventudes al ofre-
cerles los elementos y las condiciones 
necesarias para mejorar su calidad de 
vida, facilitar su inserción en la socie-
dad y en el mercado laboral. Además, 
el apoyo a las y los jóvenes debe tener 
un claro componente para que se al-
cance el egreso, se evite el rezago y se 
fomente la terminación y la titulación. 
Lograrlo, exige un compromiso de 
transformación por parte de las IES 
para formar mejores profesionistas, 
ciudadanos y seres humanos. 

-
“LAS MICRO-
CREDENCIA-
LES SON ES-
TRUCTURAS 
DE APRENDI-
ZAJE PERSO-
NALIZADAS, 
DE CORTA DU-
RACIÓN, QUE 
BUSCAN DE-
SARROLLAR 
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS.”

FORMACIÓN. 
ESTAS DESTREZAS PER-
MITEN UN APRENDIZA-
JE PERSONALIZADO 
Y RELEVANTE.
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Métrica Educativa

S omos una organización 
sin fines de lucro cu-
ya misión es ayudar a 
que las instituciones 
educativas mejoren la 
calidad de sus servi-

cios. Partimos de que el aprendi-
zaje de los estudiantes (en su más 
amplia acepción) es el fin último 
de la educación. Por ello, nos es-
pecializamos en su evaluación 
por medios digitales, partien-
do de los avances de las ciencias 
cognitivas, la psicometría y la in-
formática y, próximamente, de la 
Inteligencia Artificial. Con base 
en las mejores prácticas evaluati-
vas, ofrecemos a las instituciones 
educativas (de todos los niveles 
educativos), tanto nacionales co-
mo extranjeras, las herramientas 
más innovadoras y eficientes para 
evaluar las competencias, habili-
dades, conocimientos y actitudes 
de los estudiantes, con diversos 
propósitos: ingreso, diagnósti-
co, certificación y regulación de 
procesos pedagógicos.

Aunque formalmente, la aso-
ciación se creó en 2013, el grupo 
de académicos que la conformó 
trabaja de manera ininterrumpida 
desde 1990, cuando la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC) nos solicitó diseñar un 
examen de admisión válido, justo 
y confiable; examen que se utili-
zó en esta institución en 1992, y 
que se conoce como Examen de 
Habilidades y Conocimientos Bá-
sicos (EXHCOBA). Muy pronto 
nos dimos cuenta que el futuro 
de la evaluación del aprendizaje 
sería la evaluación asistida por 
computadora, razón por la que 

en 1993 diseña-
mos el Sistema 
Computarizado 
de Exámenes 
( S I C O D E X ) 
que permitió, 
p o r  p r i m e -
ra vez en Mé-
xico la admi-
nistración en 
computadora 
de cerca de 14 
mil exámenes 
en el proceso 
de admisión de 

la Universidad. A partir de ese 
año otras universidades públi-
cas y privadas solicitaron el uso 
de este examen digital. A raíz del 
éxito obtenido, se dejó de hacer 
evaluaciones de lápiz y papel, 
por considerarlas anacrónicas y 
aburridas. Era como seguir uti-
lizando máquinas de escribir, 
pudiendo utilizar procesadores 
de palabras.

En 2013 dimos un salto cuán-
tico: desarrollamos un generador 
automático de exámenes (Ge-
nerEx), capaz de administrar y 
calificar preguntas de respues-
ta construida. Es decir, en vez 

de elaborar varias versiones de 
un examen, este sistema gene-
ra cientos o miles de preguntas 
equivalentes, lo que lo hace prác-
ticamente inagotable. Y, en vez 
de pedirle al estudiante que se-
leccione una opción de respues-
ta, le pedimos que la construya. 
De esta manera se eliminan sus-
tantivamente los aciertos al azar, 
convirtiendo a la evaluación en 
una forma más auténtica y vá-
lida de medir las competencias 
de los estudiantes. Por ejemplo, 
si se trata de despejar una ecua-
ción, el estudiante tendrá que re-
solver y escribir la solución que 
corresponda (y no seleccionar 
la opción correcta).

Impulso tecnológico
Desde antes de la llegada del co-
vid-19, por solicitud de un posgra-
do de la UNAM, Métrica admi-
nistraba exámenes de ingreso de 
manera remota a grupos peque-
ños de estudiantes, en una gran 
cantidad de países. Sin embargo, 
con la pandemia tuvimos la nece-
sidad de desarrollar una platafor-
ma para evaluar a los estudiantes 

desde su casa, vía internet. Esta 
modalidad nos exigió utilizar las 
mejores tecnologías para sopor-
tar los miles de estudiantes que 
simultáneamente se conectaban 
a los servidores, así como los pro-
gramas automáticos de supervi-
sión en línea, para garantizar la 
autenticidad de los aspirantes y 
la veracidad de sus resultados.

La incursión de la Inteligen-
cia artificial en el ámbito de la 
evaluación del aprendizaje es 
un tema de nuestro interés que, 
sin duda, mejorará los procesos 
evaluativos y nos permitirá incur-
sionar en la evaluación auténtica 
de distintas competencias esco-
lares, como la escritura creati-
va, la solución de problemas y 
el pensamiento crítico.

En el “ADN” de Métrica Educa-
tiva está su afinidad por las teorías 
cognitivas más desarrolladas, por 
los modelos de evaluación más 
avanzados, por el uso de la tec-
nología digital y por la constante 
innovación de sus procesos eva-
luativos. En una próxima entre-
ga, hablaremos sobre los nuevos 
desarrollos: exámenes de inglés, 
de matemáticas y de posgrado. 

Redacción CAMPUS 

En el marco del evento Diálogos 
Cali-Baja: Investigación UABC-UC 
Santa Cruz, organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) y la Universidad de 
California en Santa Cruz (UCSC), 
la doctora Carol Greider, ganadora 
del Premio Nobel de Medicina 2009, 
impartió la conferencia “Telomeres 

& telomerase: how new technology 
shifts old paradigms”.

El rector de UABC, doctor Luis 
Enrique Palafox Maestre, recordó 
que hace cuatro meses realizó una 
gira donde visitó la UC Santa Cruz 
y otras instituciones de California 
con el objetivo de establecer víncu-
los de colaboración que contribuyan 
al desarrollo social y económico de 
la región Cali-Baja, una de las zonas 
más prósperas del mundo.

Ganadora del Premio Nobel compartió
su investigación en la UABC

CAROL GREIDER ESTUDIA BIOLOGÍA CELULAR

Vanguardia. Desde 1990, un equipo de expertos trabaja para llevar a cabo evaluaciones confiables con la tecnología más moderna

IMPORTANCIA DE LA TELOMERASA

Metrónomo biológico

En su conferencia, Widney Greider 
explicó parte de la investigación que 
realizó junto con otras y otros colegas 
y que les llevó al descubrimiento de 
la enzima telomerasa responsable 
de mantener la longitud de los teló-
meros durante la replicación celular. 
Los telómeros son los extremos de los 
cromosomas que se encuentran en 
el núcleo y que contienen todos los 
genes. Agregó que la función de 
los telómeros es proteger los bordes 
de los cromosomas y permitir que los 
cromosomas mantengan su longitud. 

Lo anterior significa que los teló-
meros son vitales para la protección 
y estabilidad de los cromosomas, 
preservando la integridad del 
genoma y la salud celular, lo que 
permite el correcto funcionamiento 
celular y la prevención de enfer-
medades genéticas. Además, están 
relacionados a procesos biológicos 
fundamentales como la carcinogé-
nesis, regulación del ciclo celular y el 
envejecimiento. 

Métrica Educativa: la innovación como misión

Por su parte, el vicerrector de In-
vestigación de la UCSC, doctor John 
MacMillan, compartió que durante 
las pláticas sostenidas durante la vi-
sita de la comitiva cimarrona des-
cubrieron que compartían valores 
y que, además, al estar situados en 
la misma región enfrentan desafíos 
similares, los cuales se abordan de 
manera efectiva si el trabajo se rea-
liza de manera colaborativa.

La coordinadora general de In-
vestigación y Posgrado de la UABC, 
doctora Dora Luz Flores Gutiérrez, 
comentó que este evento es una co-
laboración entre instituciones y un 
espacio para intercambiar cono-
cimientos, explorar nuevas opor-
tunidades y desarrollar proyectos 
conjuntos que beneficien a las co-
munidades de ambas universidades 
y al entorno global. 

- Grande. El trabajo de  Greider ha ayudado a avanzar en la comprensión de procesos como el envejecimiento. 

- Desarrollo.
Los avances 
tecnológicos están 
transformando 
la comprensión 
de elementos 
cruciales para 
la genética y la 
biología celular. 

- La científica ganó el Nobel en 2009.

VÍNCULO. 
LA CONFERENCIA FUE 
PARTE DE UN ENCUEN-
TRO ORGANIZADO 
JUNTO CON LA UCSC.
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- Futuro. Las pruebas realizadas por medios digita-
les próximamente incorporan inteligencia artificial.
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Redacción UAS

Hoy más que nunca la 
comunidad de la Uni-
versidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) enarboló 
los principios de su fun-
dador Don Eustaquio 

Buelna Pérez de progreso social, jus-
ticia y libertad, al conmemorar los 151 
años del nacimiento de esta institu-
ción que se ha erigido como referen-
te académico en Sinaloa y en el país.

A los pies de la estatua de Buelna 
Pérez que se ubica en uno de los pa-
tios principales del Emblemático Edi-
ficio Central se realizó la Ceremonia 
de Aniversario de fundación de esta 
casa de estudios encabezada por el 
encargado del Despacho de Rectoría, 
Robespierre Lizárraga Otero, funcio-
narios universitarios, trabajadores, 
líderes sindicales y como invitado 
especial el rector titular, Jesús Ma-
dueña Molina.

Narró como esta Máxima Casa de 
Estudios nació en 1873 por la visión 
de Buelna Pérez como Liceo Rosales, 
nombrada así en honor del General 
Antonio Rosales que venció al ejérci-
to francés en 1864, memoria históri-
ca que permite tejer el pensamiento 
para tener capacidad de adaptación 
y resistencia.

“Cada año precisamente en este Edi-
ficio emblemático universitarios nos 
damos cita con emoción y orgullo con-
memorando todo lo que se ha logrado 
en estos años, 151 años de historia en 
un proyecto enmarcado por Don Eus-
taquio Buelna que tenía clara la visión 
de que el progreso social, la justicia y la 
libertad solo podrían materializarse a 
través de la educación”, dijo.

 Agregó que a lo largo de los años en 
la Universidad se han vivido distintos 
sucesos que han forjado su historia 
como su tránsito por la época revo-
lucionaria, las luchas por la Autono-
mía, lograrla en los años 60 y defen-
derla en los 80, los desafíos políticos 
y presupuestales, hasta el día de hoy.

Apertura musical
Posteriormente, con la magnífica pre-
sentación de El Mariachi Estrella de 
Mexico, el mariachi más grande del 
mundo, en un ambiente de alegría, 

música y baile se inauguró el XXIX 
Festival Internacional Universitario 
de la Cultura (FIUC), para dar inicio 
con los festejos del 151 aniversario de 
fundación de la UAS.

La comunidad universitaria y socie-
dad sinaloense disfrutaron del mejor 
repertorio de música mexicana que el 
Mariachi Estrella de México ha lleva-
do a países de Latinoamérica, Europa 
y Asia, y que gracias a la máxima casa de 
estudios sinaloense pudo presentarse 
para engalanar la apertura de la ma-
yor celebración de los universitarios.

El Encargado del Despacho de Rec-
toría, doctor Robespierre Lizárraga 
Otero, acompañado de su familia y 
de autoridades universitarias entre 
ellas el rector titular, Jesús Madue-
ña Molina, ponderó que el Festival 
es la mejor manera de celebrar a la 
institución.

Este año el Festival tendrá 226 even-
tos programados a lo largo de la geo-
grafía Sinaloense.

“Vienen extraordinarios artistas de 
más de 10 estados de la República, 
de más de 10 países del mundo, vienen 

Inicia el XXIX Festival Internacional 
Universitario de la Cultura 2024

Histórico. En el contexto de su 151 aniversario, la UAS se mantiene firme en sus principios

IMPULSO UAS

aquí con nosotros a compartir su arte, 
su cultura, su esfuerzo, su talento hay 
que disfrutarlos, hay que apreciarlos, 
porque la cultura humaniza a las co-
munidades, y eso es lo que queremos 
en la Universidad”, manifestó.

Lizárraga Otero invitó a los uni-
versitarios y a la sociedad en general 
a acudir a la mayor cantidad de even-
tos ya que el 85 por ciento de los ar-
tistas que participan en este Festival 
son de la universidad, son estudian-
tes y maestros formados en esta casa 
de estudios.

El sonido de las trompetas y vio-
lines hizo eco en los arcos del Edi-
ficio  Rosalino arrancando el aplau-
so de los asistentes que gozaron de 
magníficas interpretaciones que los 
hicieron cantar y bailar.

Enfundados en un traje de charro 
azul y plata iniciaron con un popurrí 
que unió simbólicamente a los estados 
de Jalisco y Sinaloa con las canciones 
Que bonita es mi tierra y El Sinaloense 
para seguir con otro popurrí con te-
mas como Ay Jalisco no te rajes, De un 
solo golpe, No volveré, Por un amor, 
El corrido de Monterrey y Me cansé 
de rogarle, además de canciones co-
mo Procuro olvidarte, Me dicen el 7 
mares, En el último trago, El Rey, Se-
renata Huasteca, Granada, Tómame 
o déjame, temas de Joan Sebastian y 
Juan Gabriel, entre muchas más, que 
alegraron la noche. 

- Corazón.
La mayor parte 
de los artistas que 
se presentarán 
son parte de 
la comunidad 
universitaria.  

- Celebración. Los asistentes disfrutaron del repertorio de el Mariachi Estrella de México, agrupación de talla mundial.

- Presencia. Miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad sinaloense asistieron a la fiesta, en 
la que el rector titular, Jesús Madueña Molina, fue invitado especial. 

GRAN FIESTA. 
SE PRESENTARÁN 
ARTISTAS DE MÁS
DE 10 ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA.
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