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EL SER EXCELENTE 

l. Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que 
no se pueden hacer. 

11. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da 
hecho, sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar 
el éxito. 

111. Ser excelente es comprender que con una férrea disciplina es factible 
forjar un carácter de triunfador. 

IV. Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a 
pesar de todas las circunstancias. 

V. Ser excelente es saber decir "me equivoqué" y proponerse a no cometer 
el mismo error. 

VI. Ser excelente es reclamarnos a nosotros mismos el desarrollo pleno de 
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VII. Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con un espíritu de 
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IX. Ser excelente es crear algo: un sistema, un puesto, una empresa, un 
hogar y una vida. 

X. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una 
de nuestras acciones. 

XI. Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la 
pobreza, la calumnia y la injusticia. 
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generaciones un mundo mejor. 
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"CARLOS A. MADRAZO DECÍA: "CONOZCO DOS TIPOS DE HOMBRES: LOS QUE NUNCA 

FRACASAN \' LOS QUE TIENEN ÉXITO". POR SUPUESTO, LOS PRHIEROS NUNCA 

FRACASAN POl{QUE NUNCA INTENTAN NADA; EN CAMBIO, LOS SEGUNDOS 

ACUMULAN TAL CANTIDAD DE FRACASOS QUE A TRAVÉS DE ELLOS ASEGURAN EL 

ÉXITO" 

"LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA VIDA NO CONSISTE EN LO QUE OCl"RRE A UN SER 

HUMANO, SINO EN LA MANERA COMO ÉL REACCIONA ANTE LO QUE LE SUCEDE" 

"NO PIDAIS EN VUESTRAS ORACIONES UNA VIDA FÁCIL ••. PEDID SER FUERTES. NO 

SUPLIQUEIS A DIOS QUE OS DE UNA CARGA APTA PARA VUESTROS 

HOMHROS ••. PEDIDLE UNOS HOMBROS APTOS PARA SOPORTAR VUESTRAS CARGAS" 

"LOS OBSTÁCULOS NOS SIGNIFICAN LOS RETOS QUE DEBEMOS AFRONTAR PARA 

HACER IU:ALIDAD NUESTROS SUEÑOS" 

"LAS IDEAS TE HARÁN FUERTE; LOS IDEALES, INVENCIBLE" 
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l. INTRODUCCIÓN 

El perfil del Biólogo, circunscribe su desempeño en actividades de investigación básica y 

aplicada, en laboratorio y campo. Además, también se ha insertado en docencia en niveles 

medio, medio superior y superior así como en actividades administrativas y gerenciales. En 

Educación Superior, el Biólogo forma parte de cuadros académicos y en el caso específico 

de la UNAM se integra en alguna de las categorías del personal académico contempladas en 

la legislación universitaria: 

a) Técnico Académico 

b) Ayudante de Profesor 

c) Profesor de asignatura 

d) Profesor e Investigador de carrera 

En éste informe se hará referencia únicamente al desempeño y funciones de los Técnicos 

Académicos por ser motivo del presente trabajo. 

De acuerdo con la Legislación Universitaria, los Técnicos académicos son aquellos con la 

experiencia y aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia ó área, para 

realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y/o de servicios 

técnicos de una dependencia de la UNAM. (Art. 9 EPA) 

La actividad profesional descrita en éste reporte se ha desarrollado en la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales lztacala, de la UNAM, en actividades de apoyo a la docencia, 

investigación, formación de recursos humanos y difusión de la cultura en la carrera de 

Biología; desde el año de 1981. con nombramiento de ayudante de profesor "B" en la 

asignatura de Genética y a partir del 17 de Febrero de 1983 con nombramiento de Técnico 

Académico. 

El desempeño profesional en la ENEPI descrito en este reporte, se ha realizado en las áreas 

de Fisicoquímica, Biología General 1, Biología Celular, Fisiología Vegetal, Herbario. Acuario 

y el Proyecto de Investigación "Estudio Integral de los Encinos del Centro de México". 

--·- ..... ----·--·-· ,.,,,.,_,, .. s. c··o· ··.·· 1 
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La labor del Técnico Académico ha sido importante para el buen desarrollo de la actividad 

docente en las diferentes áreas de la carrera, como lo es la formación profesional del 

estudiante, reforzada con la realización de las prácticas de laboratorio, para las cuales, el 

compromiso compartido con el docente está entre otras cosas, en la elaboración de 

manuales y programas. De ésta forma, las prácticas tomadas de libros o manuales de otras 

instituciones, se han estructurado y adaptado a las condiciones y necesidades propias de 

cada área dentro de la ENEPI. Mi participación en este rubro ha sido en la búsqueda y 

captura de información, el montaje y estandarización de las prácticas y técnicas 

seleccionadas para probar su eficiencia y cuando fue el caso, realizando modificaciones a las 

mismas. Se ha colaborado también con los profesores en el diseño de nuevas prácticas y en 

la elaboración de material didáctico. Se prepara material biológico (Crecimiento de semillas, 

cultivo de plántulas de frijol y maíz, cultivo de protozoarios, cultivos de microorganismos, 

ratas de laboratorio, raíces de cebolla, etc), químico (soluciones, indicadores, fijadores, 

colorantes, medios de cultivo, buffers, etc.), se montan las técnicas necesarias para el 

desarrollo de cultivos de microorganismos, se han elaborado preparaciones histológicas con 

diferentes técnicas de tinción y otros materiales que se utilizan en las prácticas. 

El técnico académico en los laboratorios de docencia, es el enlace entre el personal docente 

y el administrativo (laboratoristas, personal de mantenimiento, jefes administrativos, etc.) 

formando parte medular en la estructura del laboratorio, ya que es el encargado de 

supervisar la programación de las prácticas, de organizar, preparar y poner a disposición de 

los profesores y alumnos el material químico necesario, material biológico (cultivos de 

protozoarios, bacterias, plantas, animales, etc.), preparaciones histológicas, entre otros 

materiales de laboratorio. 

En la formación de recursos humanos se ha apoyado con asesorías a los alumnos en el 

manejo de técnicas de laboratorio, manejo de equipo y en proyectos de investigación de la 

misma ENEPI. El apoyo también se ha dado para el desarrollo académico de alumnos de 

diferentes niveles escolares, desde primaria a licenciatura, así la difusión de la cultura, ha 

sido a través de visitas guiadas, pláticas, ponencias, asesorías, entre otras actividades. 

También se han presentado trabajos de investigación en foros donde existe intercambio con 

profesionistas afines. Se han abordado aspectos pedagógicos y didácticos ya que he 

contribuido a la elaboración de manuales y programas de estudio. 



11. OBJETIVO 

Describir fa importancia que tiene la labor del técnico académico, para contribuir al 

desarrollo científico en las diferentes áreas donde participa dentro de fa Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales fztacafa de la UNAM. 

111. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

En primer término se describe un resumen del currículum, después se elabora un cuadro 

donde se sintetizan las principales actividades realizadas en mi desempeño profesional en la 

ENEPI y que están relacionadas con aspectos de productividad académica en los términos 

que la UNAM estipula y posteriormente se describen de manera general los rubros de apoyo 

a la docencia, difusión de fa cultura e investigación. Al final de· 1a tesis se anexan los 

resúmenes de algunas de las ponencias presentadas en diferentes foros y se presenta el 

manual titulado "Biología, Cultivo y Manipulación de la Mosca de la Fruta, Drosophila 

melanogaster". 

RESUMEN DEL CURRICULUM. 

Ingresé a fa ENEPI el 16 de Octubre de 1981, durante éste tiempo he tenido los siguientes 

nombramientos: 

Ayudante de Profesor "B" en el área de Genética, durante un semestre. a partir del 1.6 de 

Octubre de 1981 en la ENEPI. 

Técnico Académico Auxiliar "A" T.C. "INTERINO" en el área de Fisicoquímica otorgada el 17 

de Febrero de 1983 en fa ENEPI. 

Técnico Académico Auxiliar "B" T.C. "DEFINITIVO" en el área de Fisicoquimica otorgada el 

11 de Mayo de 1989 en la ENEPI. 

Técnico Académico Auxiliar "C" T.C. "DEFINITIVO" en el área de Fisicoquímica otorgada el 

11 de Mayo de 1992 en la ENEPI. 
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Estuve laborando como Técnico Académico en el área de Biología General 1, Biología 

Celular y Fisiología Vegetal desde Abril de 1986 hasta Agosto de 1994 en la ENEPI. 

Incorporación como Técnico Académico en las actividades del Herbario "lzta" desde 

Septiembre de 1994 a Enero de 1997 en la ENEPI. 

Incorporación al proyecto "Estudio Integral de los Encinos del Centro de México" desde 

Septiembre de 1994 a Enero de 1997 en la ENEPI. 

Colaboración en las actividades relacionadas con el subprograma de "Materiales Peligrosos" 

del programa PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y EL AMBIENTE, 

"PROFIA", durante 1996. 

Colaboración en las actividades de Difusión relacionadas con el Programa de "PROFIA" 

desde 1996 a la fecha, año 2001. 

Incorporación como Técnico Académico en las actividades del Acuario "Juan Luis Cifuentes 

Lemus" de la ENEPI desde Febrero de 1997 a la fecha, año 2001. 

Actividades de Superación Académica a partir de 1983 al año 2001: 

He asistido a 36 seminarios, 38 cursos, 3 talleres, 7 coloquios de investigación, he tenido 4 

participaciones como funcionario de casilla de elecciones de representantes tanto de 

alumnos como de profesores, he presentado 3 ponencias, he colaborado en la elaboración 

de 5 manuales, he colaborado en la elaboración de un reglamento interno de trabajo en los 

laboratorios de Biología General 1, Biología Celular y Fisiología Vegetal, he participado en la 

conducción de visitas guiadas en el Acuario y en el Herbario de la ENEPI. he presentado 4 

trabajos de Investigación como autor, 7 trabajos de divulgación como autor; he realizado el 

Servicio Social en el Herbario "lzta" de la ENEPI dentro del proyecto "Estudio Integral de los 

Encinos (Quercus, Fagaceae) de la región Centro de México y Colecciones Botánicas del 

Herbario "lzta", he impartido un curso para laboratoristas en la ENEPI. he asistido a 2 

diplomados, uno de Impacto Ambiental y otro de Educación Ambiental Aplicada en la ENEPI, 

he participado en la Coordinación de la 1ª Muestra de Expresión ambiental durante la 111 

Feria del Medio ambiente en la ENEPI y 1er. Foro de Educación Ambiental. Asistencia al 5° 

Encuentro Nacional de Acuariofilia y Acuacultura de Ornato, 1ª Expo-feria Internacional de 

Acuariofilia y pequeñas especies y a los talleres "Garden Aquarium" y "Propagación de 

Corales" que impartieron en México una empresa china "Azoo" y una Fundación para la 

Investigación de la Acuacultura Geotérmica de ldaho, USA; respectivamente. 

..._ ___ -=-_,,,..,. __________________________ ._ - . ... 
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AREA DE TRABAJO ACTIVIDAD 
Genética 1981 Ayudante de profesor "B" 
Fisicoquímica 1983a1986 Implementar y probar prácticas 
Biología Celular 1991y1993 Asesoría a alumnos del semestre 91-1 y 93-1 en su Proyecto 

de Investigación. 

Fisiología Vegetal Preparaciones semípermanentes y permanentes a través de 
1990-1993 Inclusión en gelatina y en parafina 

Creación de una colección de 50 variedades de semillas 

•" 

Biología GraL 1 1992a1995 Evaluación de programas. 

Búsqueda de información, elaboración de contenidos y 
elaboración de material gráfico, para la creación del manual 
respectivo. 

Biología Gral.!, Biología Celular Revisión del contenido, metodología, y bibliografia de los 
y Fisiología Vegetal manuales de prácticas. Se probaron diferentes prácticas. 
1987a1995 
Carrera de Biología 1994-1995 Análisis de los programas de Biología General 1 y 

Metodología Científica 1 
Expositor de la carrera de biología 

Química 1994-1995 Elaboración de 3 carteles de Investigación Educativa 
(presentados en el XIV Congreso Nacional de Educación 
Química, III Foro de Investigación Educativa de la FES 
Zaragoza y XV Coloquio de Investigación de la ENEPI 
respectivamente. 

Proyecto de Investigación Elaboración de un cartel de Investigación (presentado en el 
1995 XV Coloquio de Investigación de la ENEPI) y 2 de 

Divulgación (presentados en la I' Feria del Medio Ambiente 
y en el Maratón Ecológico de la EN EPI respectivamente) 

Proyecto de Investigación Asesoría a alumnos de la licenciatura en Ecología de la 
1995 Universidad del Valle de México. 
l lcrbario 1994 a 1996 Actualización de los nombres científicos del acervo botánico. 
Materiales Peligrosos Desarrollo de escritos científicos, elaboración de material 
(Subprograma de PROFIA) 1996 ¡¡;ráfico y didáctico 
Proyecto de Investigación Investigación 
1994-1996 
PROFIA 1996 al 2001 Divulgación 

Acuario 1997 al 2001 Mantenimiento de acuarios y visitas guiadas a grupos de 
diferentes niveles académicos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

TEMA ' 

Genética 
Diversos 
Diferenciación en la estructura celular de plantas de Phaseolus l'lllgaris 
sometidas a diferentes concentraciones de Mg. 
Técnicas Histológicas para hoja y tallo de plántulas de frijol. 

Identificación de Plantas C3, C4 y CAM 

Evaluación Curricular 

Manual de Aparatos:Balanzas (Generalidades.Tipos y Funcionamiento) 
Manual:Biología, Cultivo y Manipulación de la Mosca de la fruta 
(Drosophi/a melanof!asrer) 
Diversos 

Evaluación curricular (Plan unificado) 

Exposición del plan de estudios de la carrera de biología 
"La química en trabajos estudiantiles de investigación presentados en la 
ENEPI" 
"¿La química sobrevivirá en biología?" 
"Actualización de los fundamentos químicos que son utilizados por el 
futuro biólogo de la ENEPI" 
"Estudio de la germinación de dos especies de encino Quercus crassipes 
y Quercus obrusala, Fagaceae", "Germinación y Propagación del género 
Quercus (Fagaceae)" y "Propagación de encinos" 

Propagación en vivero e importancia de la rehabilitación de una 
comunidad de Quercus sp. (Fa¡¡aceae) 
Recursos vegetales de México. 
Seguridad en el laboratorio 

"Estudio Integral de los Encinos del Centro de México" 

"Areas naturales protegidas en el Estado de México", "Día Mundial de 
No Fumar", etc. 
Acuarismo. 
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l. APOYO A LA DOCENCIA 

1. 1 Montaje, estandarización de prácticas y desa"ol/o de cultivos. 

En la asignatura de Fisicoquímica se implementaron y probaron tres prácticas nuevas 

llamadas: "Factores que afectan la velocidad de reacción", "Leyes del estado gaseoso" 

y "Aplicación del Método Cientffico" ; en las cuales se hicieron aportaciones tanto en la 

parte de la Introducción como de la Metodología. Además se apoyó en la estructuración 

de las prácticas, "Preparación de soluciones'; "Valoración y evaluación de resultados''. 

"Determinación del peso molecular de un gas mediante la ley de difusión de Graham", 

"Ley de Boyle", "Acción de la temperatura en la respiración anaerobia'', "Viscosidad", 

"Tensión Superficial" y "La influencia de la luz en la producción de 02 en Elodea sp." 

La labor desempeñada tanto en éstas prácticas de Fisicoquímica como en las de 

Biología General 1, Biología Celular y Fisiología Vegetal fue especificamente la de 

probar y estandarizar dichas prácticas. 

En la asignatura de Biología Celular, en la práctica denominada "Reacciones de óxido

reducción en la fracción mitocondrial" se modificó experimentalmente la concentración 

sugerida en el manual de prácticas de Biología Celular; de glutamato 10 mMolar a 1 O 

M, concentración con la que se indujo la respiración en las mitocondrias de rata 

(reacciones de óxido-reducción en la mitocondria aislada) utilizando el oxigeno del 

medio y liberando C02 y H20. Este cambio en la técnica fue importante para que se 

pudiera llevar a cabo la práctica; ya que la concentración de 10 mMolar daba una 

respuesta con poca producción de C02 y no alcanzaba a registrarse en los 

manómetros rudimentarios implementados en el laboratorio; por lo que al incrementarse 

la concentración a 10 M, se obtuvo una mayor amplitud en la respuesta que se reflejo 

en las mediciones realizadas por los alumnos, quedando más claros los conceptos de 

óxido-reducción. 

Para la práctica denominada "Mitosis'', se elaboraron preparaciones permanentes de 

ápice de raíz de cebolla para lo cual se tuvieron que colocar cebollas en frascos ámbar, 

colocando la raíz en contacto con agua para promover su crecimiento y que se pudieran 

localizar el mayor número de células en las diferentes fases de la mitosis (índice 
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mitótico). Para ello se tuvieron que fijar las raíces de cebolla a diferentes tiempos a lo 

largo de un ciclo de 24 horas, para posteriormente realizar preparaciones en fresco y 

determinar el tiempo más adecuado para localizar el mayor número de mitosis, ésta 

condición se observó en raíces fijadas durante las primeras horas del día. 

Para la práctica de Meiosis, se experimentó para elaborar preparaciones de 

cromosomas meióticos de células vegetales de los estambres de la inflorescencia de la 

vaina utilizada como alimento de aves (Brassica sp.) a pesar de los ensayos se 

obtuvieron pocos resultados positivos ya que para observar los cromosomas, que eran 

muy pequeños, no se contaba en el laboratorio con el microscopio de contraste de 

fases requerido. 

Se desarrolló el cultivo de bacterias E. coli y otros microorganismos (Paramecium sp.); 

el laboratorio de genética de la ENEPI proporcionó la cepa de E. coli, la cual fue 

propagada en el laboratorio de Biología Celular en cajas de petri con agar nutritivo. El 

cultivo de Paramecium sp. se propagó de una cepa proporcionada por el acuario de la 

ENEPI, en un medio de cultivo de paja (Gaviño, et al. 1972). Se elaboraron también 

preparaciones permanentes de cortes de tejidos vegetales, animales (Luna, 1968) y 

preparaciones frescas de epidermis de cebolla, utilizadas en la práctica de "Diversidad 

Celular'' en la que el estudiante hace observaciones y compara los caracteres 

morfológicos, que son comunes en los diferentes tipos celulares (tanto animales como 

vegetales) con aquellos que son específicos para cada uno. 

El cultivo de E. coli, se utilizó también en la práctica "Técnicas básicas de bacteriologfa" 

de Biología General l. 

En el área de Biología General 1, para la práctica "Análisis del crecimiento poblacional 

de Drosophila sp. in vitro", se implementó el cultivo de Drosophila melanogaster, 

utilizando el medio de cultivo del mismo nombre (Demerec, 1950). Se obtuvieron 

diferentes cepas puras que se lograron mantener en condiciones de laboratorio y que 

se utilizaron posteriormente para que los estudiantes realizaran cruzas, si así lo 

requerían ó para apoyar algún proyecto de investigación tanto de los profesores como 

de los alumnos. El apoyo también lo solicitó el Vivario de la ENEPI en donde utilizan las 

moscas como alimento de ranas y lagartijas. Las variedades manejadas eran 
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Orosophila melanogaster con ojos blancos (White), con ojos cafés (Brown), con ojos 

rojos (Silvestre) y alas rizadas. 

En la práctica "Difusión a través de una membrana semipermeable", se estandarizó la 

concentración del patrón de glucosa a 200 µg/ml. 

En la asignatura de Fisiología vegetal se hizo una colección de aproximadamente 50 

variedades de semillas, que serían utilizadas en las prácticas de laboratorio; en algunas 

de ellas se hicieron pruebas de viabilidad con la técnica de azul de tetrazolio (Moreno, 

1984) 

De ésta manera para las prácticas "Geotropismo en maíz" y "Efecto de la deficiencia de 

agua sobre el crecimiento", se implementó el cultivo de dos variedades de maíz; para 

ésta última práctica se requería que los alumnos tuvieran disponibles plántulas de 15 

días de germinadas. En la práctica "Efecto antitranspirante de salicilatos sobre frijof', se 

implementó el cultivo de semillas de frijol, para proporcionar a los alumnos plántulas de 

frijol de 10-15 días de emergidas, en las que se observaría la reducción de la 

transpiración por medio de salicilatos y compararían los efectos antitranspirantes de 

estos compuestos, relacionando sus propiedades y estructura química. Para éstas 

prácticas se contó con el apoyo de las instalaciones del invernadero de la ENEPI para 

desarrollar el germinado de las semillas y el posterior transplante de las plántulas a 

vasos de unicel para fines de la práctica. 

Es importante mencionar que para las primeras generaciones de Biología, como en mi 

caso que pertenezco a la tercera generación de la carrera, no existían éstas prácticas, 

sino que posteriormente se fueron estructurando ya que se contaba con el personal 

adecuado y de ésta manera dedicarse a preparar el material biológico necesario. 

puesto que muchas veces el docente por su carga académica no dispone del tiempo 

necesario para la preparación de dicho material. Como consecuencia el manual de 

prácticas se iba enriqueciendo cada vez más con nuevas prácticas y materiales. Por lo 

tanto, esto se reflejó en una preparación académica más integral para los alumnos. 

Bajo ésta perspectiva, mi participación en el montaje, estandarización de prácticas, 

desarrollo de cultivos y técnicas histológicas incidió en la formación profesional de los 

alumnos; ya que de ésta forma los alumnos tuvieron la oportunidad de manejar 
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diferentes equipos de laboratorio, reactivos y técnicas a través de las prácticas de 

laboratorio ó los proyectos de investigación semestrales y reforzar así los conceptos 

que los profesores les enseñan en las clases teóricas teniendo de esta forma, una 

preparación académica más integral y más acorde con el perfil que debe desarrollar el 

Biólogo. 

1.2 Elaboración y estandarización de Técnicas y Preparaciones histológicas. 

Como apoyo al curso de Biología Celular para los temas de Mitosis y Meiosis se 

elaboraron preparaciones de células vegetales y animales respectivamente, tanto de 

ápice de raíz de cebolla Al/ium cepa como de gónadas de chapulín (organismos de la 

familia Acrididae); se utilizó la técnica de acetorceina para observar cromosomas de 

células vegetales y animales. Para la elaboración de éstas preparaciones, fue necesario 

realizar la captura de chapulines en los lugares aledaños a la escuela, posteriormente 

se fijaron en líquido de Farmer, se extrajeron las gónadas de los machos solamente, se 

siguió la técnica de rutina para la elaboración de preparaciones de cromosomas de 

chapulín (Barrera, 1990) y finalmente se montaron las preparaciones. De igual forma 

como apoyo a las asignaturas de Biología Celular y Fisiología Vegetal se 

implementaron dos técnicas histológicas diferentes para vegetales, utilizadas en la 

elaboración de preparaciones semipermanentes (Aguilar, 1998 y Curtis, 1986) y 

permanentes (Lynch, 1980), empleando la técnica de inclusión en gelatina y la técnica 

de inclusión en parafina para vegetales, respectivamente. En ésta última técnica se 

utilizó un método de tinción que permitiera ver la estructura general de los tejidos, 

llamado "Método de tinción safranina verde-rápido y/o safranina con azul de anilina 

(Curtis, 1986) ambos métodos son equivalentes. Con éstas técnicas se pudieron 

elaborar preparaciones semipermanentes de epidermis de Aloe vera (sávila), geranio, 

siempre viva, etc. y fueron utilizadas para la práctica de "Diversidad Ce/u/a!" · de la 

asignatura de Biología Celular. Para la práctica de Fisiología Vegetal titulada 

"Identificación de plantas C3, C4 y CAM' se elaboraron también preparaciones tanto 

semipermanentes como permanentes de cortes transversales de plantas C3, C4 y CAM 

usando la técnica de inclusión en gelatina y la técnica de inclusión en parafina para 

<) 



vegetales respectivamente; que sirvieron para la determinación ó identificación de éstas 

plantas, a través de su estructura celular. La elaboración de preparaciones histológicas 

nos permite contar con un material didáctico útil, para el cual se requiere manejar cierto 

tipo de técnicas histológicas, facilitando así el trabajo docente de los profesores y 

apoyando a Jos estudiantes en Ja comprensión de Jos contenidos. 

La técnica histológica involucra dos modalidades, una que puede ser muy sencilla y 

rápida cuando se elaboran preparaciones en fresco o cuando se utiliza la gelatina como 

método de inclusión y otra, en Ja que se desarrolla un proceso largo y laborioso, en el 

que se utiliza normalmente la parafina, Ja resina ó bien material congelado como 

métodos de inclusión. Ambos procedimientos requieren de conocimientos teóricos y 

prácticos acordes a cada grupo que se quiera estudiar (animal, vegetal, 

microorganismo, embriones, hongos, etc.). También es necesario conocer acerca de la 

estructura celular en particular que se quiera determinar ó resaltar. 

La técnica histológica consta de varios pasos que serían: 

a) Colecta del material biológico: Animal, vegetal, microorganismos, embriones, etc. 

b) Método de preservación: De acuerdo al tipo de organismo ó estructura que se 

requiera estudiar, es el tipo de solvente a utilizar, como por ejemplo formol, alcohol, 

ó una combinación de varios solventes con sales ó bien material en fresco. 

c) Método de inclusión: Seleccionar el método de inclusión que requiera el espécimen; 

puede ser en parafina, resina, gelatina, congelado, etc. Esto también va de acuerdo 

con el equipo que se va a utilizar para hacer Jos cortes: microtomo, ultramicrotomo, 

creostato, etc. 

d) Método de Tinción: Seleccionar el método más adecuado, de acuerdo al tipo de 

estructura celular que se requiera estudiar. En ocasiones se llega a utilizar más de 

dos técnicas de tinción. 

e) Finalmente se hace la interpretación de las preparaciones histológicas y de las 

estructuras celulares de interés, para Jo cual se requiere tener cierto tipo de 

conocimientos teóricos. 

Para la elaboración de las preparaciones histológicas, no sólo se requiere conocer el 

manejo de un laboratorio (equipo, reactivos, cristalería, etc.), también es importante 
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tener un entrenamiento práctico y conocimientos teóricos que nos permitan tener la 

capacidad de seleccionar el método más adecuado para el estudio del tipo ó estructura 

celular de interés. 

Sin duda alguna, los beneficiados de ésta actividad son los alumnos, puesto que tener 

acceso al conocimiento de ésta herramienta de estudio, forma parte de su formación 

académica; tanto por el manejo del material biológico, el manejo del laboratorio y sobre 

todo que refuerza sus conocimientos teóricos. También los profesores se ven 

favorecidos con las preparaciones histológicas de las colecciones, puesto que se 

conjuga la teoría con la práctica sin tener que esperar a desarrollar todo el proceso 

largo de la técnica histológica. 

Como podemos observar la función del técnico académico es de gran importancia, 

dada su experiencia profesional en el manejo del laboratorio, así como en el 

conocimiento teórico-práctico de las técnicas histológicas; de tal forma que puede 

preparar a los alumnos encausándolos al conocimiento adecuado de éstas técnicas, 

optimizando todos los recursos: tiempo, materiales, reactivos, etc. 

1. 3 Elaboración de manuales 

Se participó en la elaboración del "Manual de Aparatos y Apuntes de Sistemas de 

recuperación de información bibliográfica" realizando la búsqueda de información y 

específicamente en la elaboración de contenidos con relación al tema de "Balanzas", 

como apoyo a la asignatura de Biología Gral. 1. También se realizó la revisión del 

contenido, metodología y bibliografía de los manuales de prácticas de laboratorio de las 

asignaturas de Biología Gral. 1, Biología Celular y Fisiología Vegetal y finalmente se 

hizo la búsqueda de información, traducción de algunos textos para la elaboración de 

contenidos y diseño del material gráfico del manual llamado "Biología, Cultivo y 

Manipulación de la mosca de la fruta Drosophila me/anogaster". (Addendum) 

Este último manual constituyó un material de apoyo a proyectos de investigación para 

alumnos que trabajaban con la manipulación de la mosca Drosophila melanogaster; que 

es muy utilizada en trabajos de Genética, también fue un recurso bibliográfico útil para 

otras asignaturas y apoyó algunas prácticas de Biología General 1 y Biología Celular. 

11 



La elaboración de material didáctico (como son libros, manuales, folletos, revistas, etc.) 

constituye un apoyo bibliográfico importante, para que el alumno pueda manejar cierta 

información, desarrollar diferentes técnicas, se incluyen metodologías para preparar 

determinados reactivos, soluciones, medios de cultivo, consultar otro tipo de 

bibliografía, realizar distintas prácticas de laboratorio en las diferentes asignaturas, etc. 

También éstos materiales permiten dar las bases académicas necesarias y aunque 

están dirigidos a los alumnos y profesores; inciden en la preparación y formación de los 

futuros profesionales y por tanto a corto ó largo plazo tendrá un efecto en la sociedad. 

1. 4 Elaboración de programas. 

Se participó en la reunión de trabajo sobre evaluación curricular de la carrera de 

Biología en 1992 y también en la elaboración del programa de Metodología Científica 1 

del Proyecto de Unificación del Plan de Estudios de la Carrera de Biología, el cual fue 

aprobado por el H. Consejo Universitario el 12 de agosto de 1994. 

En la ENEPI hubo un cambio en el plan de estudios de la carrera de Biología en 1994; 

en el que, las actividades realizadas en la asignatura de Biología General, eran 

compatibles relativamente con las realizadas en el módulo de Metodología Científica 1, 

entonces se reestructura el programa del módulo mencionado y se cambian varias 

prácticas. 

En éste sentido considero que los programas de la carrera de Biología tienen que 

modificarse continuamente, ya que cuando los alumnos terminan sus estudios; se 

enfrentan con varios problemas como son: a) La competencia con otros profesionistas 

Biólogos y otras profesiones afines, b) Muchos requisitos para ingresar y a la vez para 

desarrollarse en el campo de trabajo, c) Capacitación adecuada para abordar 

problemas actuales reales de nuestro país. Es decir, los programas de la carrera de 

Biología deben actualizarse en función de las exigencias de la sociedad en éste 

momento; de tal manera que no sean únicamente descriptivos, sino que resuelvan 

problemas reales. En conclusión el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir de 

acuerdo a la dinámica de la sociedad e ir a la par de su problemática. 
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1.5 Asesoría a alumnos en proyectos de investigación. 

En Biología Celular (semestres 91-1 y 93-1) se asesoró a alumnos para la realización 

de sus proyectos de investigación titulados: "Diferenciación en la estructura celular de 

plantas de Phaseo/us vu/garis sometidas a diferentes concentraciones de Mg." y 

"Técnicas histológicas para hoja y tallo de plántulas de frijol" que incluían básicamente 

el manejo de la técnica histológica en vegetales; también se obtuvieron preparaciones 

histológicas utilizando la técnica de inclusión en parafina para vegetales. Mi 

contribución fue para un mejor desarrollo de los proyectos de investigación de los 

alumnos de la carrera de Biología, permitiéndoles adquirir los elementos técnicos 

necesarios para dichas investigaciones. 

Debemos considerar que el aprendizaje va más allá de lo que los alumnos puedan 

captar, percibir y luego reproducir. Asi observamos que normalmente los alumnos, 

emiten respuestas, pero difícilmente hacen preguntas y este cuestionamiento es 

precisamente una de las finalidades dentro de la investigación, de tal forma que los 

docentes puedan lograr que sus alumnos piensen, hagan, intervengan, pregunten, 

busquen, reflexionen, etc. Así empezarán a dar sus primeros pasos dentro de la 

investigación. Educar entonces, no sólo es lograr todo esto en los alumnos sino que 

además cobren conciencia del papel que deberían jugar, logren autonomía, 

independencia para decidir, plantear y pensar por si mismos y sólo entonces estaremos 

formándolos realmente. Así, encontramos a la docencia en forma de investigación y 

nuestra función es promover el enseñar a pensar, porque aprender es saber pensar; 

finalmente con todo esto lograremos vincular la docencia con la investigación. 

Cada uno de los rubros ya mencionados dentro del Apoyo a la Docencia fue importante 

para lograr el aprendizaje en los alumnos, ya que uno de los aspectos básicos en la 

didáctica es habilitar al estudiante a hacer cosas; esto es, que un egresado debe 

dominar ciertas técnicas, principios, manejar determinada información y nunca estar 

desconectado con el aspecto social. Es decir la formación de profesionistas debe estar 

acorde a las necesidades de la sociedad. Por otra parte, es importante mencionar que 

dentro de la tecnología educativa se espera que el alumno presente una modificación 



en su conducta a través de las diferentes actividades desarrolladas, es decir "Educación 

por la acción", se trata de formar dinámicas de grupos, en las que mientras más hacen 

más aprenden; por lo tanto "Aprender es cambiar". Aquí lo más importante es diseñar 

las estrategias de aprendizaje más adecuadas para los alumnos. Así, la educación 

cumple su objetivo como un proceso que provoca, mueve, incita, desarrolla en los 

alumnos la capacidad de ser sujetos de su propio aprendizaje. Por todo esto la 

docencia es una tarea que siempre es creativa, ya que el conocimiento va cambiando y 

el docente por tanto tiene que cambiar. 

De ésta forma la docencia representa el compromiso central de la Universidad, 

constituyendo así su principal función, por lo tanto, debe renovarse continuamente; 

orientando los criterios pedagógicos hacia la promoción no sólo de las habilidades de 

razonamiento y cuestionamiento; sino además generar síntesis y solucionar problemas. 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas proponen que el estudiante reciba un 

menor número de lecciones tradicionales pero, a cambio, enfrente condiciones de 

aprendizaje que le permitan ensayar y poner a prueba sus conocimientos, además de 

generar soluciones a los problemas concretos. 

2. DIFUSIÓN DE LA CULTURA. 

Participación durante la primera feria del Medio Ambiente, que se realizó el 5 de Junio 

de 1995 en la ENEPI como expositor del cartel "Germinación y Propagación del Género 

Quercus (Fagaceae)". Participación en el Maratón Ecológico "Preservemos el planeta 

tierra" que se realizó el 15 de Junio de 1995 en la ENEPI, como expositor del cartel 

"Propagación de Encinos", organizado por la Unidad de Promoción Cultural de la 

ENEPI. Participación en la Exposición sobre áreas naturales protegidas en el Estado de 

México celebrada con motivo de la 11 Feria del Medio Ambiente en la ENEPI en Junio de 

1996, organizada por el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y 

EL AMBIENTE (PROFIA). Participación con la elaboración de material de difusión sobre 

Educación ambiental, en el marco de la 111 Feria del Medio Ambiente en Junio de 1997 

en la ENEPI, organizado por PROFIA. Participación en la coordinación de la 1ª. Muestra 

de Expresión Ambiental, en el marco de la 111 Feria del Medio Ambiente en Junio de 
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1997, organizado por PROFIA. Participación en la IV Feria del Medio Ambiente, con el 

cartel "Día Mundial de No Fumar" realizada en Junio de 1998 en la ENEPI y organizada 

por PROFIA. Participación en la 2ª Jornada de-Reforestación y Rehabilitación en la 

ENEPI y Clínicas periféricas en el marco de la semana del medio ambiente del 29 de 

Mayo al 9 de Junio del 2000. Actualización de los nombres científicos del acervo 

botánico de los recursos vegetales de México (Listado florístico) para su posterior 

incorporación a la colección científica del Herbario de la ENEPI de 1994 a 1996. Apoyo 

en la colecta de ejemplares botánicos, utilizados en la exposición de plantas 

medicinales de México, en las Primeras Jornadas de Medicina Tradicional de la ENEPI, 

realizadas en Septiembre de 1995 y organizadas por la Unidad de Promoción Cultural 

de la ENEPI. Participación como expositor del plan de estudios de la carrera de Biología 

en el stand de la ENEPI, durante la exposición "Al encuentro del Mañana" efectuada en 

Noviembre de 1995, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones Word 

Trade Center y en la 5ª exposición de Orientación Vocacional "Al encuentro del 

Mañana" del 26 de Febrero al 7 de Marzo del 2001 en Ciudad Universitaria. 

Participación dentro de las actividades relacionadas con el subprograma de "Materiales 

Peligrosos" del programa PROFIA de la ENEPI, éstas actividades iban desde 

búsqueda de información bibliográfica, desarrollo de escritos científicos, elaboración de 

material gráfico, didáctico, etc., durante 1996. 

Participación en la Primera Expo-Ciencia Tezozomoc con el cartel de divulgación "El 

Acuario de la ENEPI", que organizó el gobierno del Distrito Federal a través de la 

Delegación Política de Azcapotzalco en el parque Tezozomoc en Noviembre de 1998. 

Cuidado, alimentación y mantenimiento del Acuario "Juan Luis Cifuentes Lemus" de .fa 

ENEPI a partir de 1997 y visitas guiadas a grupos de diferentes niveles académicos que 

incluyen: Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Licenciatura, de 

Instituciones privadas y públicas, como estudiantes de nivel bachillerato de la UNAM 

(ENP y CCH) y las preparatorias insertadas al Programa "Jóvenes hacia la 

Investigación" que organiza la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. 

Se ha apoyado con visitas guiadas a eventos especiales como "El Primer Encuentro 

Latinoamericano de Psicología Ambiental" realizado para profesores en Julio de 1998, a 

Cursos de Verano para niños, del Centro Ecológico de Formación "OMEYOCAN" A.C. y 

15 



a grupos de profesores de nivel medio de la SEP. También se participó en la 

coordinación de visitas guiadas durante la VII Feria del medio ambiente del 5 al 8 de 

Junio del año 2001 y en la presentación del cartel "La importancia de los acuarios en el 

conocimiento y mantenimiento de nuestros recursos" presentado durante Octubre y 

Noviembre del año 2001en las instalaciones del metro "Basílica" y en el metro "La 

Raza" de la Ciudad de México; con la finalidad de dar a conocer nuestra Institución. 

En éste rubro es importante mencionar que los acuarios juegan un papel muy 

importante en el conocimiento de la fauna acuática, además de ser espacios de apoyo 

a la docencia, a la investigación y a la difusión de la cultura. Así a través de los 

acuarios, es posible para los estudiantes de diferentes niveles escolares, la enseñanza 

de la diversidad de los organismos acuáticos, el conocimiento de su morfología externa, 

tipo de hábitat, ciclos de vida, hábitos alimenticios, reproductivos, etc. y de esta forma 

poder promover la conservación de los recursos naturales acuáticos y el manejo 

racional de los mismos. Hoy en día que los problemas ambientales cobran mayor 

importancia, el mantenimiento de peces en cautiverio pareciera ser injustificado, sin 

embargo es importante decir que mucho del conocimiento sobre el manejo de peces 

ornamentales se desconoce y éste sólo se puede incrementar estudiando a los 

animales en sistemas cerrados como los acuarios. De ésta manera el conocimiento del 

manejo de peces en cautiverio puede contribuir al desarrollo de la acuariofilia que es 

muy importante desde el punto de vista económico, educativo, de la investigación, 

recreación, conservación y manejo de recursos. 

LA DIFUSION DE LA CULTURA está contemplada como una de las funciones 

sustantivas de la Universidad; por lo cual juega un papel muy importante en la 

sociedad. Uno de los objetivos de la UNAM es la preservación, promoción y difusión de 

la cultura nacional en beneficio de la población de nuestro país, sin distinción. Como 

cultura se entiende el conjunto de conocimientos científicos, literarios, el conjunto de 

estructuras y manifestaciones sociales, intelectuales y religiosas adquiridas, de una 

sociedad. De ésta forma difundir la cultura significa promover los valores de la 

humanidad; sus valores regionales, nacionales, sus costumbres, fortaleciendo la 
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identidad nacional (un elemento fundamental de la identidad es el territorio, el entorno 

inmediato, el entorno natural) 

De ésta manera la ENEPI, organiza diferentes eventos culturales, tanto artísticos como 

científicos, a través de la Unidad de Promoción Cultural y de PROFIA. 

Como podemos observar en el texto anterior, muchas de mis actividades se 

desarrollaron como apoyo a la Difusión de la Cultura, se realizaron dentro del programa 

de PROFIA, al que muchos docentes se vinculan para desarrollar diferentes proyectos 

de investigación, uno de los cuales es el de "Residuos Peligrosos", en el cual estuve 

colaborando, en lo que se refiere a "Seguridad en los Laboratorios" y a partir de éste 

trabajo surgió la idea de elaborar el manual del mismo nombre. 

Dentro de los objetivos de PROFIA está el desarrollar una cultura ambiental, que es un 

aspecto fundamental ya que la comunidad de la ENEPI y la comunidad en general no 

tiene esa actitud hacia el cuidado del medio ambiente. PROFIA también se vincula con 

los docentes ya que aborda problemáticas ambientales que requieren de un trabajo 

multidisciplinario; de ésta manera aportan sus conocimientos, su experiencia y su 

actitud. Esta labor es continua y pretende impactar a la comunidad; en principio de la 

ENEPI, pero que no se quede ahí, sino que trascienda de ser posible a nuestro 

municipio, a nuestro estado y a nuestro pals; inculcando valores ambientales que 

fomenten una actitud ambiental positiva, que permita acercarnos adecuadamente a la 

problemática ambiental de nuestro entorno para tener la posibilidad de resolverla. Este 

es un trabajo educativo a largo plazo, pero que tiene un trasfondo, que tiene una razón 

de ser fundamental, que ha dado buenos resultados y que tiene trascendencia. 

La Difusión de la Cultura no sólo es importante para los docentes, sino también para los 

demás sectores de la población. Para los docentes poder aprovechar los diferentes 

eventos culturales y también actualizar sus conocimientos, así como brindar opciones y 

formas de vincularse con otros sectores de la comunidad. 

Promover la cultura ambiental es fundamental para informar, concienciar y sensibilizar a 

la comunidad para preservar los recursos naturales, con la finalidad de dignificar el 

entorno en el que vivimos. La difusión de la cultura ambiental promueve la participación 

y compromiso de los jóvenes y adultos, de tal manera que se formen grupos 

comunitarios, que busquen la solución de una problemática ambiental que está 
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presente y que se genera por nuestra actividad diaria. Los estudiantes pueden 

aprovechar todo esto, ya que se enfrentan a problemas reales y el reto es plantear 

soluciones reales; así como vincularse con otros profesionales y con otras instituciones 

que también trabajen en el mismo tipo de investigación. 

Las conferencias, las pláticas, carteles, exposiciones, elaboración de material 

didáctico, etc. son útiles para informar, orientar e incluso formar a la gente de tal 

manera que se involucre en la problemática que le rodea y contribuya a su solución. 

Como parte esencial de la relación de la Universidad con la sociedad, en los últimos 

años se han extendido y fortalecido las acciones y programas de difusión de la cultura. 

Estos han permitido que la Institución consolide su papel como centro de cultura 

nacional. 

3. INVESTIGACIÓN. 

Dentro de mis actividades en el Herbario de la ENEPI, se me asignó al proyecto de 

Investigación titulado "Estudio Integral de los Encinos del Centro de México" a partir de 

Septiembre de 1994 hasta 1996, que se llevaba a cabo en la ENEPI y cuyo objetivo era 

contribuir al conocimiento taxonómico y propagación de los encinos (Quercus, 

Fagaceae) de la Región Centro de México. Las actividades desarrolladas dentro del 

proyecto son las siguientes: 

a) Realizar colectas de algunas especies existentes en la región de estudio (en éste 

caso fue del Estado de México). 

b) Recopilar bibliografía relacionada a taxonomía, propagación y utilidad del género. · 

c) Desarrollar las actividades y tratamientos para determinar los índices estadísticos 

para describir la germinación. 

d) Evaluar la fase de vivero para cada especie. 

e) Realizar descripciones morfológicas de las especies de individuos adultos y 

plántulas. 

f) Reforestar con las plantas obtenidas, zonas con suelos erosionados ó donde ha sido 

devastada la vegetación primaria. (Este aspecto se cubrió ya que las plantas obtenidas 

fueron donadas a un proyecto de reforestación de la ENEPI) 
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Dentro de éste proyecto se realizó la germinación y propagación de Quercus rugosa 

desde los tratamientos iniciales en el proceso de la germinación hasta el desarrollo de 

las plantas ya en la fase de vivero. A la par de éste trabajo se logró propagar un lote de 

.semillas de Quercus rugosa recolectadas en el Estado de México que fueron sometidas 

a tres tratamientos de fotoperíodo para estudiar su germinación. Este trabajo constituye 

parte del proyecto de investigación "Propagación en Vivero e Importancia de la 

rehabilitación de una comunidad de Quercus rugosa encino-roble (Fagaceae) en el 

Estado de México que fue propuesto por la Universidad del Valle de México para 

alumnos del sexto semestre de la Licenciatura en Ecología y que se logró llevar a cabo 

con la asesoría y apoyo de la M. en C. Silvia Romero Rangel y la P. de Biol. Lucía A. 

Cruz Yáñez. El trabajo se inició en febrero de 1995, con una fase de prospección, cuya 

finalidad consistió en la identificación de los encinos que se encuentran en las 

cercanías de la Universidad del Valle de México Campus Estado de México. Las 

especies halladas fueron cuatro: Quercus mexicana, Q. desertico/a, Q. crassipes y Q. 

obtusata. Igualmente se logró propagar una especie de amplia distribución en el 

territorio nacional y además típica de los alrededores de la Cuenca de México: Q. 

rugosa. A principios de Marzo de 1995, se obtuvo un lote de 340 semillas o bellotas 

recolectadas en el cerro Las Mesas. Las bellotas fueron sometidas a tres tipos de 

experimentos con fotoperíodo distinto para estudiar cuál producía el más acelerado 

porcentaje de germinación. El fotoperíodo de 24 horas obscuridad fue el que mejores 

resultados arrojó. Para finales de Marzo, se implementó la fase de vivero en el 

invernadero de la ENEPI. También desarrollé el subproyecto titulado "Estudio de la 

germinación de dos especies de Encino" (Quercus crassipes Humb. & Bonp/. y Quercus 

obtusata Humb. & Bonp/., Fagaceae) en la ENEPI y cuyos primeros resultados se 

presentaron en el XV Coloquio de Investigación de la ENEPI. De ésta manera se 

aportaron conocimientos preliminares al estudio de los encinos. 

Los resultados de las actividades realizadas en aspectos de investigación se 

presentaron en diferentes foros especializados, de los cuales se presenta a 

continuación un listado. (Anexo A) 
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"Hacia la Excelencia XXIII. La Química en trabajos estudiantiles de investigación 

presentados en la ENEPI". XIV Congreso Nacional de Educación Química. Cancún, 

Quintana Roo, Octubre de 1994. 

"Hacia la Excelencia XXV. ¿La Química sobrevivirá en Biología?. 111 Foro de 

Investigación Educativa. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Diciembre de 1994. 

"Hacia la Excelencia XXVIII. Actualización de los fundamentos químicos que son 

utilizados por el futuro Biólogo de la ENEPI". XV Coloquio de Investigación de la ENEPI, 

Noviembre de 1995. Todos éstos trabajos realizados, son de Investigación Educativa. 

"Estudio de la germinación de dos especies de encino (Quercus crassipes Humb. & 

Bonpl. y Q. Obtusata Humb. & Bonp/., Fagaceae)". XV Coloquio de Investigación de la 

ENEPI, Noviembre de 1995. 

La labor de investigación desarrollada en la ENEPI, me permitió completar mi formación 

profesional como Biólogo, situación que repercute en proporcionar un mejor apoyo y 

orientación a los alumnos de la carrera de Biología, en éste sentido la investigación 

debe estar ligada a la docencia para contribuir a definir un mejor perfil profesional del 

estudiante de Biología; de ahí la necesidad de que la figura del Técnico Académico 

deba vincularse a los proyectos de investigación del área en que labora, y que el mismo 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM le exige al Técnico Académico, ya que 

para ascender en los diferentes niveles, es necesario que exista una superación y una 

carrera académica, ya sea en docencia ó en investigación. 

Un aspecto importante que debemos considerar, es vincular la investigación con la 

problemática de un área determinada, de una región ó de la sociedad en general; ver 

que tanto un proyecto es real, viable y que se pueda aplicar a la comunidad para la cual 

fue hecho. Hacer investigación, por lo tanto es tener la oportunidad de abordar una 

problemática, como Biólogo y tener la capacidad de resolverla. 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

Los técnicos académicos cotidianamente realizamos también otro tipo de labores de 

índole administrativa entre las que podemos mencionar la elaboración de cotizaciones y 
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pedidos anuales de material de laboratorio (equipo, reactivos, cristalería, etc.) en 

función de las necesidades del área. En las asignaturas de Biología General 1 y 

Biología Celular además se requería elaborar pedidos semestrales de animales, para 

las prácticas de laboratorio. Se realizan también inventarios de equipo, reactivos, 

cristalería, medicamentos (en el caso del acuario) y mobiliario con el que cuenta cada 

laboratorio en el que he laborado. Revisión periódica para que los aparatos funcionen 

en las mejores condiciones. Revisión continua de las instalaciones de los laboratorios 

para reportar cualquier falla y solicitar las reparaciones pertinentes. Se elaboran 

documentos oficiales y se realiza la transcripción de los manuales de prácticas en 

computadora. También he colaborado en la reestructuración de las instalaciones del 

Acuario de la ENEPI en el año de 1997, con la finalidad de tener condiciones de trabajo 

más adecuadas y cumplir más eficientemente nuestras labores cotidianas. Finalmente 

podemos mencionar, que dentro del rubro de Superación académica he tenido la 

oportunidad de asistir a numerosos talleres, seminarios, cursos, exposiciones, 

conferencias. congresos. coloquios de investigación (tanto de asistente, como de 

ponente), etc. 

Para la UNAM, la capacitación de su personal académico, es fundamental, porque le 

permite transmitir conocimientos útiles y actualizados, desarrollar destrezas y estimular 

la preparación profesional de los estudiantes. 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En la época en que la ENEPI inició sus actividades, el trabajo se desarrollaba en 

condiciones limitadas, ya que la escuela no contaba con los reactivos suficientes, ni con 

los aparatos necesarios para llevar a cabo muchas de las prácticas de laboratorio, que 

en la actualidad se realizan. De igual forma aún no existía una organización con 

respecto al desarrollo del trabajo del personal académico; por lo que al llegar a los 

laboratorios, mis funciones como técnico académico se basaron principalmente en crear 

junto con los profesores una infraestructura y una organización tanto de materiales, 

como de espacios y actividades dentro de los laboratorios; que permitieran a los 
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alumnos desarrollar prácticas de laboratorio y proyectos de investigación. Para lograr 

esto, fue necesario entre otras cosas; implementar cultivos de diferentes 

microorganismos, realizar la preparación de material biológico, probar técnicas 

histológicas, elaboración de preparaciones histológicas, montar y estandarizar prácticas 

para adecuarlas a las condiciones existentes en ese momento en el laboratorio y que 

dieran buenos resultados. También fue necesario crear una organización dentro del 

laboratorio; del material de cristalería, aparatos de laboratorio, reactivos, etc. y controlar 

el mantenimiento del laboratorio. Por otro lado también se requería realizar la búsqueda 

de información bibliográfica, elaboración de manuales y otros materiales didácticos, 

constituyéndose de ésta forma la figura del técnico académico, de manera muy 

importante de apoyo a la labor docente, en las diferentes asignaturas; redundando todo 

esto, en hacer más eficiente las condiciones de trabajo y en mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los profesionales que se dedican a la docencia y a la investigación requieren apoyarse 

de los técnicos académicos que son en su gran mayoría personas capacitadas a nivel 

profesional y no solamente a nivel técnico, en sus respectivas áreas de trabajo, de tal 

manera que éstos contribuyan a desarrollar y profundizar, cuando así lo requiera el 

caso, en su diferentes proyectos de investigación y a la vez en su labor docente. 

Como podemos observar el campo de acción del Biólogo, independientemente del tipo 

de nombramiento académico que la misma UNAM le designe, es muy amplio; que va 

desde la capacidad de desarrollar, aportar e innovar diferentes elementos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; contribuyendo así a la formación de recursos 

humanos y participando de ésta manera en el desarrollo de las diferentes disciplinas; 

hasta impulsar en alguna medida el desarrollo científico y técnico, como un pilar 

importante para el desarrollo de la sociedad. 

Mi desempeño fue productivo, se mostró capacidad profesional, habilidades en 

diferentes ámbitos; todas las actividades realizadas me dieron una visión muy amplia y 

también una formación profesional. No solamente fue la aplicación de las técnicas como 

tal, sino que fue indispensable desarrollar la creatividad y el ingenio para resolver cada 

uno de los problemas que se iban presentando en el laboratorio, lo cual me permitió 

hacer más objetivo, más claro dicho desempeño. 
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Dentro de mis actividades, se observa un mayor desarrollo en los aspectos de apoyo a 

la docencia y de apoyo a la difusión de la cultura que con respecto a cuestiones de 

investigación; lo cual es entendible ya que para poder abordar aspectos de 

investigación se requiere de un trabajo de mayor precisión y especialización. 

Finalmente haberme involucrado en diferentes áreas, fue una experiencia que me 

permitió tener un desarrollo multidisciplinario y un gran enriquecimiento personal; lograr 

grandes satisfacciones, además de los beneficios de lo aprendido, lo aplicado y de 

todos los productos obtenidos. 

V. CONCLUSIÓN. 

El ejercicio de la plaza de Técnico Académico, dentro de la ENEPI, permitió 

capacitarme y actualizarme en diferentes áreas del conocimiento. Pero a la vez adquirí 

la experiencia necesaria para desarrollar tareas especificas dentro de ésta institución. 

De ésta manera mi desempeño profesional, fue en primera instancia, un proceso de 

aprendizaje y capacitación en cada una de las áreas donde estuve laborando, para 

después pasar a una segunda etapa de aplicación y desarrollo de acciones aprendidas 

y finalmente integrarme a un proyecto de investigación, como fue el caso del proyecto 

"Estudio Integral de los Encinos del Centro de México" en el Herbario de la ENEPI. 

La experiencia profesional adquirida durante los 18 años de ejercicio profesional en la 

ENEPI coadyuvó en mi formación profesional, permitiéndome incursionar en el manejo 

de contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje; así como de sentar las bases 

teóricas y prácticas dentro de la Investigación. 

Considero haber contribuido, en alguna medida y en función de las oportunidades que 

se me brindaron, a la misión que tiene la UNAM, en la cual todos los académicos 

estamos involucrados; al haber hecho aportaciones de forma directa ó indirecta en la 

formación de recursos humanos, haber incursionado en procesos de investigación y 

finalmente, en la preservación y difusión de la cultura. Con todo esto incidí en procesos 

educativos, científicos y culturales. 
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VI. SUGERENCIAS. 

Haber logrado una plaza incluida en el Estatuto del Personal Académico, tuvo como 

resultado un desarrollo profesional como Biólogo; dicha plaza me brindó enormes 

beneficios como profesionista; sin embargo considero que hace falta elaborar planes y 

programas para orientar las funciones de los técnicos académicos en la ENEPI y así 

poder contar con un perfil profesional, que le permita un mejor desarrollo dentro de los 

laboratorios de docencia e investigación con un beneficio hacia los alumnos, los 

profesores y a la misma Institución. 

Así mismo el revalorar la figura del técnico académico implica se nos considere por 

igual dentro de la toma de decisiones de ésta Institución, es decir, poder ya formar parte 

de colegios, como consejeros técnicos, comisión dictaminadora, puestos 

administrativos, dirección de tesis, incorporación a programas de proyectos de 

investigación, etc. Resppnsabilidades que el técnico académico puede desempeñar 

eficazmente puesto que tiene la formación profesional requerida, en una Institución 

reconocida. Además de la experiencia administrativa para desenvolverse en todas las 

gestiones o procesos administrativos que se requieran formalizar. 
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VIII. ANEXOS 

l. H.ESÚMENES DE PONENCIAS EN COLOQUIOS. 

ESTUDIO DE LA GEH.MINACIÓN DE DOS ESPECIES DE ENCINO {Quercus cra.r.ripes HUMO. 

& HONPL. Y Quercus flhtusata HUMH. & BONPL. FAGACEAE) 

Cruz Yáñcz Lucía Alicia, H.omcro H.angcl Silvia. E.N.E.P. IZTACALA. 

Fuente: Memorias del XV Coloquio de Investigación (1995), ENEPI. 

En México, los encinos han sido poco estudiados en los aspectos silvícola, ecológico y tecnológico, para 

su industrialización. As[, en la medida que se incremente su conocimiento en nuestro pa[s, se podrá 

realizar el manejo de las especies y entonces serán utilizados intensivamente para pulpa de papel, mangos 

para herramientas, cajas para empaque, construcciones navales y terrestres, durmiente, muebles, 

instrumentos musicales, pilotes artesanías, tonelería, combustible, etc. El propósito del trabajo es conocer 

._ la germinación de dos especies, determinando el inicio de germinación, porcentaje de germinación, días 
',·, 

medios, uniformidad germinativa y calidad de germinación. Así mismo caracterizar la morfología de las 

, _·.plániuh1s. Se. llevó a cabo la recolección deiosf~~tos co~siderando sufenología y distribución geográfica. 

se·~pH,có' fratamiehto ·.previo a. la ge~ln~~iÓ~\·¿:n~·is,ient¿ ·e~· remoJci y extracción de peri carpo. Los 

' trai~mi~nt~s alos que·~~ sometiem~, ¡~~ ~ei;,i1l~~-irj'fa>n:',1Í"hú~~ <l/1u012 horas de obscuridad, 24 horas 
: ··:: .. ~···1,. ··.:~=.;...;_:·=,·~--- <.· :_·_--. ,_ ... ::· <,-- __ :-r·,_;,_ -~~~i •. : _·;·~.;~~~-"'.'-~~-~-:>;~:.;:.· ... ""-:,:!·;·:;:~:;~);·:\s:_\.:::.:-:'..-- -__ , 
de. luz y 24 horas.obscuridad. La temperáturase·rílantuvi:i en' 23\-:- 2 °c: La humedad fue a imbibición. El 

·_ ~ .. : .:·'·.·-·: _ :·· -,~ .. -·, .... _:, _; , :; . · : · •. :.:,--. ·,-._ .'.' .. ·- ;.:: ::_-· .-:tX':·· :'.: 1_~,;\~·--i·;;,:::'.:!;~i;\.~ .. ~.: ú~.-·,;t.~:.'.~i".~·<:f·;:~"t..'. :_: :· 
testigo·. estuvo' en cond,1c10nes ; ambie11tales•;y>;sm'~,ext~ac".ión ;de peri carpo. Para cada tratamiento se 

.: ·.. , " r- . ·. -_· .... __ . ··=-'.;_. ·. · ··"\. -:~._;."<·~:,:._~'~1°'D.i1:::~=':~;,\,;·,:'_:A:~;~~;~;-.-t~f,;·:.'.':.r:.::~~:·.,_; ~~>· ,· .· 
realizaron 1 O repeticiones dé 5 semillas.'éáda uria;\itilizando'"é::ajas de petri con sustrato de papel filtro. El 

:: _ . -·~~- ,,: :. -_, <: ·,;-::.·. . . ·.;~:. · ,:;;, '.:· .~.-. <:_ .. :.r:.\,\<:;~:~i{~-'~::+~1-~.:(.~;:.:.>~t:}ff\'.~f~::.~~-:_r:t-::·: ... ·~:.:-.. -- ... 
registro' de semillas:germinadas-:sé;realizóidiarfamentehLas plántulas se mantuvieron en condiciones de 
. : .. ; ,: ,::-, > '.- :\,'i ,'\'_-.:-:,;;i.:·':. -:::::;~··.)~·:·;>~·,/ :-,\/~'.-~:'i'.·\~~}.i~ .. ~~.::k· ·~¿J~ .. ~~"-'{;'\:::-: .. ?~\?,.:":~~tj</-'.}.::;'.: .. :,, . '. 
vivero en recipientes:,'cón'tierra:'de<bósque''dé)Qúercus. El experimento se realizó dos veces para Q. 

. . . : ::.·_. · · -~~\~~ _:~:~-/~:-:·:~:~;:< C~'t7:::t~-~,:.;-:.~~.y~-~~4}~~:::·h'.:~~>::i:~:~/f;ff(; :'-"JI-\~-;_- .:·'::·c.?~:..-.<>:~" . · . 
· obtus",I'; y,tre~;; P!lrll 9·' c_i:'."ss1pes;,est<Fe,f1it1e111pos Merentes y con bellotas procedentes de distintas 

,P0~1:~~!,?,~e~:
1

1:~,!i~~~~~,7:~J.~¡;~~:'f~;t~JE~fj~:i'.;~~ik obt1L1·ata en los diferentes tratamientos fue superior al 
94% a _lós l 5~'días"'de:iriicfadaJá'germiriación', misma que comenzó al segundo día de establecidos los 
, .. · ,. :, :.:_:·: ~;: ~; ,· -_:;,_,:,;::i ,:\:;~·:',\}_(;~~~·r:-:~.~-;·~;H~.~-ó;:3d·!)?i~·~A-{e::'.r~ .. :r:~~::·::~_ ::~:.: ;· :: ·· _.· · 
tratam1ento,s;'/mientras 1í'que;;:el,~;téstigo ;;mostró' sólo el 86% en el mismo tiempo. En Q. crassipes el 

-:._'. .:·; : .. ,, ~;e::- .'::~~~:\'.(:~~·~~:~::t'.;Qft~::i"!J?::! .. ~~)~::h~Z-~t~z;~~~-~-~?!>x~'. •. , .. · . 
tratamiento que prese~tó ",'ayor~porcentaJe fue el de 24 horas obscuridad (86%), mismo que se alcanzó a 

, Ios77 dfas ~e ~~~~bl~~i~~~'}&;:fri\t~~i~~t~s. El testigo no mostró ninguna semilla germinada. Para las dos 

especie~ e1·~~i;:;~]<>%1;~Rt~~~c:·;~~cl~í pericarpo fueron determinantes en 1a calidad de 1a germinación. 
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HACIA LA EXCELENCIA XXVIII. ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS QUÍMICOS 

QUE SON UTILIZADOS POR EL FUTURO BIÓLOGO DE LA ENEPI. 

Cruz \'áñez Lucía Alicia, González Villanueva Gilberto y Salvador Gerardo. 

Fuente: Memorias del XV Coloquio de Investigación (1995), ENEPI. 

A través del análisis de algunos de los resúmenes de los trabajos estudiantiles de investigación, llamados 

Simposium de Biología de Campo y Coloquio Estudiantil de 3ª etapa, que se desarrollaron desde 1984 a la 

fecha, se extrajo la infonnación informal de los contenidos de química empleados en dichos trabajos para 

valorar el empleo de la química por parte de los estudiantes de la carrera de Biología en su parte tenninal; 

con el objetivo de aportar elementos para que los contenidos de química no desaparezcan del currículum 

del futuro biólogo. El propósito del trabajo es conocer que contenidos relacionados con la química son 

empleados en los citados trabajos y cuales pertenecen a los temarios de Química General y Química 

Orgánica, del programa de estudios de la carrera de Biología, con la finalidad de conocer la importancia 

que debe tener la química en el currículum del biólogo. Se integró una base de datos de varios campos, 

con.: información de la dependencia donde se realizó el trabajo de investigación estudiantil; área a la que 

p~rteriecía(Q~ímica General, Química Orgánica o sin relación), los contenidos informales relacionados 

. crin dichas área5; si/el contenido reflejaba aspectos teóricos o aspectos prácticos de la química. Se 

encontróun alto índl~e·d~ r~ferencia en la preparación de soluciones y en la nomenclatura. En 1992, la . ~ - . - ·,, ,· ,- ; , .. 
química orgánicatuvó mayor impacto en las investigaciones realizadas; en dicho año la participación de 

otras insÜtucl'orie~ :{~Üibién fue preponderante. Los trabajos de investigación estudiantil están más 

fundamentado~ ~~ ~q*t~nidos teóricos que en aspectos prácticos. Entre los temas generales que se utilizan 

más comÜ,nrn~nt~; d~~'iacan lo~ siguientes: Soluciones, equilibrio químico y proteínas. Se observa que a 

p~rtir:d~ i ~~6.'y h~;¡(9~4, la utilización de la química se ha venido incrementando paulatinamente en los 

trabajb~ cii/i~v~~ti~~~iÓn de los estudiantes de la ENEPI. El empleo de los contenidos de química se 
' ' _<!_ • ',- ... ' •.. ·- ;·., • •• ·.'~ ' ' ' •• 

in~remenl.Ó .fuerteineíit~· en 1992, por la participación. de otras instituciones. Se puede afinnar que .es 
'' .. - - ·' ... · ," .-;·--,•· ·,··.:·_ ''• --· - - '. - ·- -- ' 

'importante mantener Jás asignatur~s de química. general y química orgánica, en el plan de estudios de la 

carrera de Biología en cualquier. insti!Ución; 'debido a que los contenidos cubiertos por éstas asignaturas no 
... - •• : ; ••• :.· - "·'- '"·' 'f' "·'',<.· .. , ... ·- ' ; 

los cubre. ningun~ oir~._ Es ·c:1~b ;_que'1os contenidós teóricos y prácticos de química son utilizados 

frecuentenleMÍe y eri por I~ ~Jno~ ~M S~% M l()S trabajo~ de investigación de las biologías de campo 

·analizados. 
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IX. ADDENDUM 

MANUAL BIOLOGIA, CULTIVO Y MANIPULACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, 

Drosophila melanogaster. 
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BIOLOGÍA, CULTIVO Y MANIPULACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA 
Drosophila melanogaster 

Una gran parte de los conocimientos y evidencias sobre Genética, en particular sobre la 
teoría cromosómica de la herencia provino del estudio de un solo organismo, la mosca de 
la fruta. 

Estas moscas que seguramente usted ha visto reunidas sobre las frutas muy maduras 
llevan el nombre científico de Drosophila melanogaster. A esta mosca se la estudió por 
primera vez en detalle en los laboratorios de la Universidad de Columbia, en la Ciudad de 
Nueva York. Allí, Thomas Hunt Morgan, alrededor de 1910, crió miles de estas moscas 
alimentándolas con plátanos triturados. 

Morgan y sus colaboradores A.H. Sturtevan, C.B. Bridges y H.J. Muller establecieron 
firmemente varios conceptos fundamentales en Genética, por medio de experimentos de 
cruzamiento entre mutantes encontrados. 

La mosca de la fruta ha probado por diversas razones ser un organismo experimental muy 
valioso, algunas de ellas son: su rápida multiplicación, su ciclo vital corto, su composición 
genética de sólo cuatro pares de cromosomas , así como cromosomas muy grandes en las 
células de sus glándulas salivales. 

CICLO DE VIDA 

Aunque en condiciones de laboratorio el ciclo de vida es muy corto, es probable que esta 
mosca en su medio natural pueda presentar un ciclo de vida ligeramente más largo, de 
acuerdo a las condiciones del mismo, en un medio donde la alimentación esta asegurada 
el ciclo de vida de este organismo se reduce. 

En condiciones de laboratorio esta mosca se desarrolla de forma diferente 
fundamentalmente de acuerdo a la temperatura aunque también otros factores pueden 
influenciar este ciclo. 

A 25º e de temperatura el ciclo de vida de Drosophila es de unos 9 a 10 dias. presentando 
en este lapso de tiempo diferentes estadios o etapas de desarrollo ontogénico que son: 
Huevo, larva, pupa y adulto o imago. 

Los huevos depositados por este organismo son de color blanco, alargados y 
presentando dos filamentos en la región anterodorsal, con un tamaño promedio de 0.5 mm 
x 0.3 mm. Ver revisión posterior con detalles. 

La depositación de estos huevos es muy característica ya que el mismo al moverse por 
el oviducto en su trayecto hacia el útero es fecundado y de inmediato inicia su desarrollo. 
Posteriormente este huevo es depositado sobre el medio de crecimiento y 24 horas 
después del mismo emerge una larva de pequeño tamaño que presenta un movimiento 
continuo y se alimenta profusamente. 
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Ciclo de vida de Drosop/1ila melanogaster 

Durante este periodo ocurren algunos cambios p1incipalmente de tamaño, que dan 
origen a dos mudas y llegando a tener una talla de unos 3 a 4 mm de largo, durante un . 
lapso de unos 4 días pasando posteriormente a conformar lo que se conoce como pupa, 
que es un estadio totalmente sésil, durante el cual se llevan a cabo muchos cambios 
metabólicos, que caracterizan la etapa de metamorfosis, etapa que implica la 
transformación de larva en adulto. 

Para la metamorfosis de Drosophi/a es muy importante la secreción de la glándula 
anular que se encuentra junto al cerebro de Ja larva. 

Durante los tres o cuatro días que dura esta inicialmente la larva se dirige a sitios con 
menor humedad y entra en el periodo pupal en el sitio más seco que encuentra, finalmente 
de esta pupa emerge el imago o adulto aún con las alas plegadas, que posteriormente 
toman su posición normal. de la misma manera los ojos llegan a tomar su coloración final 
en un promedio de dos horas después de emerger (Ashbumer y Wright 1978). 
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MORFOLOGIA DE LA MOSCA 

La morfología de la Drosophila, su comportamiento y particularidades fisiológicas se han 
estudiado minuciosamente. 

La longitud de las moscas adultas (imagos), es de 2 a 3 mm. Las hembras adultas pesan 
alrededor de 1.5 mg y los machos 0.8 mg. Los ojos de la hembra contienen un promedio 
de 780 omatidios y los del macho, alrededor de 740. 

En la parte superior de la cabeza se encuentran tres ojos pequeños llamados ocelos. El 
tórax de la Drosop/1i/a está formado por tres segmentos fusionados, que son a saber: el 
protórax que posee el primer par de patas, el mesotórax en que se articula el segundo par 
de patas, y las alas y el metatórax con un tercer par de patas y un par de estructuras 
llamadas halterios. 

Sobre el cuerpo de la Drosophila se encuentran grandes cerdas llamadas quetas. 

hallerio 

quctas 
orbitales------.. 
ocelares ------.::!!!1!11o 

vcrticalc s --------=-~~ 
pos1vert1cales ---------"""' 

lium .. 1 a les 
prcsulurales----------',.. 

h.il:eno 

hase úel .1r ,, 
par de 11.11.1'' 

ese e rn 110~ 
abdom 1 n.ilo:\ 

vaginal 

placa anal 

Cuadro detallado de la morfoloQia del macho de la 
c. nrid(!l'~! 

Drosophlla 
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El ala de esta mosca es también característica, contiene cinco venas transversas y dos 
longitudinales. Los genitales exteriores de ambos sexos también son característicos y se 
diferencian notablemente unos de otros. 

vena1 tran1vena1 
celda costal 1, 2, 3, 4 

vena transversa 
anterior 

celda discal -- ), 2, 

celda 
submargi nal 

5 ta vena 
transversa celdas posteriores 

Ala de la Drosophila (según C., Bridges) 
GENETICA DE DROSOPHILA 

El contenido genético de la mosca Drosop/1ila, es de cuatro pares de cromosomas. 

En la Drosophila se han obtenido miles de mutaciones, que cambiaron el color'/ la forma 
de sus ojos, la coloración del cuerpo, la configuración de las alas, su morfología, la 
disposición de las quetas, las particularidades del comportamiento, etc. 

Todas las leyes mendelianas de la herencia se confirman formidablemente en 
experimentos con Drosophila. 

JJ~~ --P,~ . . I\ X y 

X X J 
~ 

a 

Cromosomas de Drosophilab 
melanogaster 

b 

a-tres parejas de autosomas y una pareja de cromosomas sexuales XX de la hembra; 
tres parejas de autosomas y una pareja de cromosomas se:"tuales .\"Y d.el mac.ho: b
cromosoma de la hembra de la Dro3ophila tomado de la célula del ~angl10 nervioso (por 
E. Lewis) 

i.-------------------------- -- -- ---
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2 3 

4 5 

:'\futaciones de las formas de los ojos y las alas en la Drosophila 

1-ojos estrechos (Bar), dominante; a-alas cortadas (cut), recesivo; J-alaa rudimen 
tarlas (rudimentary), recesivo; 4-alas vestlgiales (ve~tigiai), recesivo: s-alas rizadas 
(Curley), dominante; 6-alas desplegadas (Dichaete), dominante (según Wallace) 

Fig. 13. Estructura esquemáti
ca de un cromosoma de Dro
sophila 

Flecha-centrómero de un cromosoma Color bl 
rocromatlna; X-cromosomas sexuales:, 2 , a, anco-eucromatina; color negro-hete-4-tres pares de autosomas 

.------·-·--·-· 
"'J:i'S"S ""0-1 ll.n 1,' e ,11 

FALLA DE ORIGEN 
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A partir de que Sturtevant en 1919 enunció la tesis de que los genes dentro del 
cromosoma están dispuestos linealmente, se realizaron una gran cantidad de 
experimentos que dieron respuesta a esto. 

Fue de particular interés el descubrimiento de, Painter en 1932. de que los cromosomas 
en las glándulas salivales de Drosophi/a fueran de tamaño enorme (100 veces más largos 
y 1000 o 2000 veces más gruesos que los de otras células del cuerpo}, y que poseian 
bandas transversales, teñidas de obscuro, ricas en ADN. A los que se les llamaria 
posteriormente cromosomas politénicos, normalmente acompañados por ensanchamientos 
a diferentes niveles, conocidos como puffs, que son la presencia física de los genes en 
transcripción. 

Cromosomas de la 
hembra de D. melanogaster en 
la célula de la glándula sali
val de una larva 

2L y 2R-brazos izquierdo y derecho del segundo cromosoma; 3L y 3R-lo mismo 
del tercer cromosoma; X-cromosoma sexual; 4-microcromosoma. Los brazos de los 
cromosomas se encuentran unidos por el cromocentro, compuesto por partes heterocro
máticas (según B. Kautman, 1939) 

;~~~f{q¡hA 
A ~~!~Y:~~ 

0111~~ ~,:,\'~'1\l\~(~~ ~¡t l~(~I' i(!liíll]1tln':'rJil\ \ A , , ~,.11 ;11,,. -~·· ! ,·,':. \1 :.~ .. · li;j~ j 11 V . . ' •:• ,, 
. :;:;,'!;,· ~~ .. ~ -

·1. I\,~·~ 

ú~ZLJ¡ji;s 
Segmento de un cromosoma gigante de la célula de la glándula 

salival de los dípteros en diferentes estadios de desarrollo 

En un estadio más precoz de desarrollo existen dos puffs, .-\ y B que desaparecen en un 
eatadlo más tardlo. El surgimiento de cada uno de los puffs está dado por la desespira
llzación en los discos solitarios (según \V. Bcermann, 1952) 
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Mediante esta poderosa herramienta aunada a las características de desarrollo de la 
mosca dieron posibilidades de construcción de los mapas genéticos correspondientes. 

Se confeccionaron mapas genéticos de los cromosomas para muchos organismos vivos. 
Entre los mapas más detallados que se conocen estan los de Drosophila. 

0,0 
15' 
J,o; 
5,5' 
1,.5' 

13,7 

10,0, 

21.0· 

21.l 

JJ.O 
36,1 

43.0 

44,0' 

56,7 

5/,0 :· 

59.5 
51,5-
56,0 

$: 
i----------<~r~1----------1 
1 

• ,_ 1 1 • 

1 flel/ow óodfl oo 1 . 1 1 cubifus veiris 
1 / . • ¡ ansla/ess o. o 1 roughoid e!JeS 1 . 

r-,,;t-:,_;;;,s 1 ~I bent wing 

scute bnsl/Ps antenna • o.o shaven hatrs 
· -wllile eyes 1.3 Star eyes 0.l vein/et veins grooveless 
·' facet e!Jl'S 4,0 he/d·out wmgs scute/lum 

ecllinus eyes l'!Jeless 
ruby eyes 
e rossve¡nll'ss 

wmgs 
-cut wmgs 
stnged óristles 

/ozenge eyes 

t1erm!11on eyes 
m1moture wings 

- sao/e body 
garnet eyes 
foked 
brtslles 

.- Bar eyes 
- fuud veins 
carnation eyes 

bo6bed hairs 

100.5 
10.M 
10%0 

dumpy wings 
clot eyes 

/black body 
reduced 
brtstles 

purpte E'!Jf!S 
Bristte sllort 
/ighf E'!Jl'S 
c111nabar eyes 

19.l 

scabrous eyes SJ. 

vestigial wings 66. 
Lobe eyes 69,5'.1 

-curved wings 70,1 

14.7 

91,/ 

plexus wings 100,7 
brown eyes 
speck body 106,2 

javelin bristles 
·Sl'pta eyes 

· ha1ry bodg 

/ Oichaefe bristles 
thread arista 

· scarlet eyes 
·ptnk eyes 

'cur/pd wmgs 
Stubble bmtl es 
spineless bristles 

:· bithorax óody 
\ stnpe body 
\glass eyes 

lle/ta veins 
Ha:r/ess brist/es 
ebony body 
cordir1al eyes 

rough l!!Jf!S 

claret eyes 

Minute brisl/es 

Fig. 120. Mapas genéticos de los cuatro cromosomas de Drosophila 

A la Izquierda se encuentra el cromosoma X, después sig-uen el segundo ten:ero y cuarto 
cromosomas; O, O Indican los extremos Izquierdos de todos los cromosomas, a partir de 
los cuales se registra la distancia de cada un0 de 1 os genes. Las distancias están dadas 
en % de entrecruzamiento (c:roMing-arer) 7 
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CONDUCTA REPRODUCTIVA 

Muchos trabajos en Drosophila se han realizado desde las diferentes disciplinas, sin 
embargo los trabajos más completos se refieren al estudio de la conducta reproductiva y 
genética de estas moscas. Con respecto a esta conducta reproductiva en todos los casos 
se ha trabajado con organismos creciendo en pequeños frascos. · 

Una revisión de la biología reproductiva fué publicada por Fowter en 1973. En las 
hembras vírgenes de D. melanogaster el patrón de desarrollo del huevo es muy diferente 
de aquellas hembras que han sido inseminadas. 

El rango de producción de huevos es más bajo y su máximo ocurre más tarde en las 
vírgenes que en las t1ernbras fertilizadas. La fecundidad es aumentada al colocar en el 
frasco de cultivo el mismo número de machos que de hembras; ya que si se colocan más 
hembras que machos estos se debilita al tratar de fecundartas y como no alcanzan a 
fecundar a todas las hembras la fecundidad disminuye. 

Las secresiones paragoniales de los machos durante el apareamiento estimulan el 
desarrollo de los huevos en las hembras. 

Las hembras depositan sus huevos en la superficie del medio de cultivo y el rango de 
producción de·huevos se incrementa muy drásticamente durante los primeros días de la 
vida del adulto. En este tiempo (entre el 4o. y 15avo. día) se puede incrementar la 
producción a 100 huevos por día y puede mantenerse con una cantidad suplementaria de 
machos, así una hembra puede poner hasta 3000 huevos en su tiempo de vida aunque es 
más común entre 700 y 1000. El rango de producción de los huevos empieza a decaer 
después de los 15 a 20 días; por lo tanto el comportamiento es exponencial (David, 
et.al.1974). 

En la figura se muestra una curva de fecundación típica de un Individuo hembra de D. 
melanogaster. 

~ l 20 -,----- -··----¡ 
~ 100 r·- ................... -J .... /.... . ... 
;::l 80 ,_ , \ l 
~ Go L ... ......--· "" -- ~ ' ... <U 40 - -1 

E 10 .- "" _j 
.~ r. ¡ ___ y:! _ _J _______ _,_ ____ _,_ __ ~~---·_J 
E 10 15 20 :so 

temperatura 

La inseminación sólo puede proveer a las hembras con suficiente esperma para poner 
huevos fertilizados de 6 a 8 días (Kaufmann y Demerec, 1942); durante este período la 
hembra no es receptiva a los machos aunque es vulnerable a la violación. 
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La fecundidad es influenciada grandemente por las condiciones ambientales, tales 
como la temperatura (la puesta de los huevos cesa debajo de los 15 C), la densidad 
poblacional al menos bajo condiciones nutricionales subóptimas, el aprovechamiento del 
alimento (especialmente la levadura) y los sitios apropiados de puesta de los huevos. El 
intervalo de la puesta de los huevos (oviposición) no es constante durante todo el día, sin 
embargo cuando son mantenidas en un ciclo de luz-obscuridad muestran un ritmo de 
oviposición diferente al normal. 

Duncan (1930), observó que un individuo macho de D. melanoaaster puede en su vida 
procrear entre 10 000 y 14 000 progénitos; el tiempo de duración de la fertilidad del macho 
fué de 32 días y a medida que pasa el tiempo esta decae. 

El rendimiento de los espermas puede variar considerablemente en los machos, la 
esterilidad de los machos viejos es ocasionada por la debilidad de su esperma y la falta de 
algunos otros componentes de la habilidad reproductora. 

La eyaculación de un sólo individuo contiene 4 000 espermas (Kaufmann y Demerec, 
1942). 

Las hembras pueden almacenar más de 200 a 700 espermas (Gugleret.al. 1965, 
Zimmering y Fov.Aer 1966, Fov.Aer et.al. 1968). 

Los espermas almacenados son utilizados con una alta eficiencia (Lefevre y Jonsson, 
1962). Los machos llegan a ser esteriles después de haber fecundado de 4 a 5 hembras en 
una sucesión rápida, aunque los machos si son lo suficientemente jovenes se recuperan 
en 24 hrs. (Demerec y Kaufmann, 1941). 

El decremento en la fertilidad es debido más a el debilitamiento de las glándulas 
accesorias para mantener la demanda de espermas. 

El macho de la D. melanogaster no esta maduro sexualmente durante 12 hrs. después 
de la eclosión. Un macho puede fertilizar aproximadamente a 10 hembras vírgenes por 
día, la copulación en D. melanogaster dura aproximadamente 20 min. 

cuando una hembra ya tiene almacenado esperma y vuelve a ser fecundada el 
esperma nuevo va a desplazar al que ya se encontraba almacenado, esto quiere decir que 
si una hembra es fecundada por dos diferentes machos en sucesión la progenie va a llegar 
a ser más grande. pero no totalmente, porque ya va a existir muerte de espermas que van 
a ser desplazados por las cargas de espermas nuevos. 

El esperma almacenado por las hembras puede permanecer viable por un periodo de 
tiempo considerable, si las moscas son mantenidas a baja temperatura, de tal forma que 
los huevos no sean depositados el esperma puede persistir viable durante 3 meses. 
(Muller y Settles. 1972). 

CICLO DE VIDA DE Drosopllila melanogaster. 

HUEVO. 

El huevo mide alrededor de 0.5 mm. de longitud; la superficie dorsal es más aplanada 
que la ventral que es ligeramente curva. La membrana externa (corión), es opaca y tiene 
hexágonos dibujados en su superficie. El huevo presenta un par de filamentos en la parte 
anterodorsal. cuya función es la de evitar que el huevo se hunda en la superficie blanda 

r¡n:• r• 1 r: C' 1,N , b!..hu ,_, 
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del alimento donde sea depositado. Después del corión se encuentra la membrana vitelina 
que es una envoltura quitinosa y transparente. Ver fig. 

Al llevarse a cabo la cópula los espermatozoides quedan almacenados en la hembra y 
la fecundación se llevará a cabo en le momento en que las condiciones sean las 
favorables para depositar los huevecillos en algún sustrato. 

La fecundación se inicia con la penetración del espermatozoide en el micrópilo, que es 
una pequeña abertura en la saliente cónica del extremo anterior del huevo, posteriormente 
viene la formación del cigoto y con ello se inicia el desarrollo embrionario que tiene lugar 
dentro de las membranas del huevo. 

Los huevecillos pueden ser depositados poco tiempo después de que el esperma 
penetro en ellos o la mosca hembra los puede retener hasta que finalicen los estadios más 
tempranos del desarrollo embrionario, esto va a depender de las condiciones ambientales, 
si son las adecuadas o no para que se lleve a cabo la oviposición (Demerec, M. y 
Kaufmann, B.P. 1962). 

LARVA. 

Después de 22 hrs. de haber sido fertilizado el huevo, emerge la larva a 25 C. La larva 
inmediatamente comienza a alimentarse, en este estado (primera etapa larvaria) 
permanecen en la superficie del medio, sólo empiezan a escavar o penetrar en el medio 
después de 48 hrs.: que ya sería la 2a.etapa larvaria. En la 2a. y 3a. etapa, la larva es 
escavadora y consume su alimento en la obscuridad, se pueden distinguir por los 
espiráculos posteriores. El medio sufre una serie de cambios como consecuencia de la 
actividad larval (Gordon y Sang, 1941). 

Después de 70 hrs. empieza el 3er. estadio larval, sin embargo la alimentación 
continua hasta las 110 hrs. o más y seguirá su desarrollo en ausencia de alimento (Beadle 
et.al.1938, Bakker, 1959 y Robertson 1963). 

Posteriormente la larva sale del medio mirando hacia la parte superior del frasco de 
cultivo y trepa por las paredes laterales del frasco; o en su defecto en la toalla de papel 
puesta en el frasco de cultivo para fijarse y posteriormente formar la pupa. En algunas 
especies como D. virilis; la migración de las larvas del medio es remarcablemente 
sincronizada dentro del cultivo, pero en D. melanogaster no es así . La locomoción de las 
larvas por las paredes del frasco se lleva a cabo de la siguiente manera: la larva se 
encorva y se sujeta de la parte posterior con sus ganchos bucales, después se endereza y 
los ganchos se estiran subitámente y esto provoca que la larva se desplace va1ias 
pulgadas en las paredes del frasco de cultivo, de esta manera se lleva a cabo el 
desplazamiento de la larva hacia la parte aérea del medio de cultivo. 
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Después de algunas horas de que la larva anduvo desplazandose alrededor de las 
paredes del frasco de cultivo, la larva se contrae, quedando de 2 a 3 veces menor que su 
longitud larval original, se contrae por medio de los espiraculos anteriores y comienza a 
endurecerse la piel larval. Este proceso es conocido como formación de la pupa o 
formación puparial. 

PUPA. 

Durante este estado de desarrollo se llevan a cabo transformaciones que culminan en 
el desarrollo de un individuo que ya tiene la forma del cuerpo y organos del imago o 
adulto, este emerge rompiendo el extremo anterior de la envoltura puparial. 
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El período de formación de la pupa hasta la eclosión es del orden de 4 a 4 y medio días 
para D. melanoaaster a 25º C. Los adultos voladores emergen con alas que todavia no 
estan extendidas y sus cuerpos sin pigmentación, bajo este criterio en un frasco de cultivo 
es fácil conocer cuales moscas son recien emergidas y cuales de mayor edad. La 
expansión de las alas ocurre 1 hora después de la eclosión y se llenan de pigmento 
después de unas horas de la eclosión. 

MUERTE. 

El tiempo de vida de D. melanoaaster es alrededor de 50 días a 25 ºC, bajo 
condiciones óptimas. En ausencia de comida el período de vida es del orden de 50 hrs. 

El tiempo de vida de D. melanogaster se incrementa con la presencia de azucares en 
el medio tales como: sacarosa, fructuosa, glucosa, galactosa, trialosa y maltosa en agua a 
una concentración alrededor de 0.1 M, el período de vida se incrementa de 20 a 30 días, la 
lactosa no puede ser utilizada por el adulto de Drosophila. 

La sacarosa al 10% inhibe la puesta de los huevos (David, Herrevvege y Fovillet, 1973). 

PARTENOGENESIS. 

La partenogénesis en Drosophila es muy rara (Stalker, 1954) y solamente 7 especies 
son conocidas que muestran de manera aprecialbe alguna frecuencia en el desarrollo de 
los huevos sin fertilizar:D. parthenogenetica, D. polvmorta, D.mercatorum, D. mangabeirai, 
D. nebulosa, D. panlistorum y D. pallidosa. En todas exepto en D. manaabeirai la 
reproducción es bisexual. 

DESARROLLO EMBRIONARIO. 

La temperatura letal para el desarrollo embrionario es de 33.5 a 34 ºC. Hedman y 
Krogstad (1963), mencionan que el óptimo desarrollo embrionario ocurre entre los 20 a 33º 
C. El desarrollo embrionario a 25º C es ligeramente más largo si las hembras parentales 
han sido aclimatadas a una temperatura más baja (Edney, 1969). 

DESARROLLO PUPAL. 

La muerte de las pupas se produce a 10 y a 34º C (LudlMg y Cable, 1933). Bonnier 
(1926), encontró que el desarrollo de la pupa hembra era más rápido que el de la pupa 
macho a 25 y 30 ºC. 

TIEMPO DE DESARROLLO. 

David y Clavel (1966, 1967) encontraron que el desarrollo total de Q... melanogaster era 
más largo a temperaturas extremas (16 y 26º C). El grado de pigmentación (negra) del 
tipo silvestre adulto de D. melanogaster disminuye con el incremento de la temperatura en 
el cultivo. 

El desarrollo total más rápido ocuffe entre los 28 y 29 ºC. A temperaturas rnás altas el 
tiempo de desarrollo disminuye debido a que se alarga el período laival. 

El tiempo de desarrollo de la D. melanogaster es el resultado de la genética y las 
variaciones ambientales. 
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TABLA l. Duración total del desarrollo de D. melanogaster a temperaturas entre 12 y 
30 o c. 

TEMPERATURA( ºC) 
12 
16 
18 
20 
22 
25 
28 
30 

TIEMPO (DIAS) 
50 
25 
19 
14.5 
11 

8.5 
7 
8 

Tomado de Ashbumer,M. y T.R.F. Wright,(1978) The Genetics and Biology of 
Drosophila, vol. 2a., Academic Press, London. 

Es conocido que muchas mutaciones incrementan el tiempo de desarrollo en Q_, 
melanogaster. 

TABLA JI. Tiempo de desarrollo de algunas otras especies además de Q_, 
rnelanogaster. 

ESPECIES TIEMPO TEMPERATURA REFERENCIA 

(días) (º C) 

_ .......................... _____________________________________ .. ___________ _ 
D.ananassae 8 25 Moriwakiy Tobari(1975) 
O.busckii 12 25 Wolfsberg (1958) 

15 21 Kambysellis (1968) 
D. funebris 298 hrs. 25 Royes y Robertson(1964) 

18-19 21 Kambysellis (1968) 
O.hydei 14 24 Hess (1975) 

18 21 Kambysellis (1968) 
D.imrnigrans 270 hrs. 25 Royes y Robertson ( 1964) 

17 21 Kambysellis (1968) 
0.gersimilis 330 hrs. 25 Poulson (1934) 
O. gseudoobscura318 hrs. 25 Poulson (1934) 

17-18 21 Karnbysellis (1968) 
O.regleta 19 21 Kambysellis (1968) 
O.robusta 15-16 25 Carson (1961) 

21-22 21 Kambysellis (1968) 
O.subobscu@ 23-17 23 M. Smith y M. Srnith(1954) 

18-56 28 Maynard Srnith (1954). 
O.virilis 18 24 Alexander (1975) 

Tomado de Asshbumer,M. y T.R.F.Wright.(1978).The Genetics. and BioJogy of 
Orosophila, vol. 2a., Academic Press,London. 
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DENSIDAD DE POBLACION. 

La densidad de población tiene numerosos efectos en los cultivos de Drosophila, los 
cuales pueden diferir grandemente entre los distintos genotipos, algunos de los efectos 
más importantes son sobre el tiempo de desarrollo, el peso del adulto y la variabilidad. 

Los incrementos en el tiempo de desarrollo que les lleva a las moscas bajo condiciones 
de densidad de población se muestra por un experimento de Powsner (1935) (ver tabla 111). 
Aunque los niveles de densidad de población en este experimento no son conocidos para 
nosotros los resultados son muy típicos: y muestran que Ja duración de huevo/larva se 
incrementa grandemente por la densidad (casi al doble) mientras la duración del período 
pupal permanece casi constante. 

TABLA 111. Comparación del tiempo de desarrollo en D.melanogaster entre una 
población normal y una densamente poblada. (Powsner, 1935). 

POBLACION 
NORMAL 

Periodo huevo/larva 111.2+0.13 
Período pupal 97.3+0.08 

POBLACION 
MUY DENSA 

188.1+0.68 
104.2+0.19 

INCREMENTO 

+69% 
+7% 

Tomada de Ashbumer,M. y T.R.F. Wright, (1978). The Genetics and Biology of Drosophila, 
Vol. 2a., Academic Press, London. 

La densidad óptima es sorpresivamente baja del orden de 5 a 10 larvas por pulgada, la 
densidad se incrementa al igual que la mortalidad, el incremento en la mortalidad en 
densidades altas es debida a la muerte durante los períodos larval y pupal. 

El peso del adulto y la longitud del cuerpo disminuye durante el incremento de la 
densidad en el período larval. Los decrementos de peso son frecuentemente dramáticos, 
Jas moscas no son más de 1/4 del peso normal en cultivos densos. Las hembras son 
aproximadamente 40% más grandes que los machos; bajo condiciones de densidad esta 
diferencia entre los sexos se ve reducida, teniendo un peso menor las hembras. 
Generalmente en cultivos muy densos no hay correlación entre el peso del cuerpo y el 
tiempo de desarrollo (Robertson 1963; Nelissen 1963). 

En un frasco de cultivo las moscas adultas de las primeras generaciones van a ser 
más grandes y las de las últimas generaciones son más pequeñas. 

TOLERANCIA A LA TEMPERATURA, DESECACION Y LUZ. 

D.melanogaster a temperaturas de -20 ºC, no sobrevive más allá de 20 min., mientras 
que a -5 ºC el 50% permanece viva durante 2 hrs. (Novitski y Rush, 1949). Datos similares 
han sido encontrados en D.robustus y D. affinis. 

La fertilidad en los machos se reduce como consecuencia de las 
La temperatura óptima para obtener moscas grandes de bajas temperaturas. 
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La temperatura óptima para obtener moscas grandes de D.melanogaster es de 17 - 19 
•e (Alpatov y Pearl, 1919, David y Clavel 1966). Para la mayoría de los experimentos 
genéticos la temperatura más conveniente a resultado ser de 25 º C. 

La proliferación de D.melanogaster a 29 •e o encima de dicha temperarura puede dar 
problemas con respecto a la fertilidad. Northrop (1920), descubrió que a 28.5 ºC las 
moscas fuerón estériles; machos estériles como resultado del desarrollo a 30 ºC llegaron a 
ser fértiles después de mantenerlos durante 4 días a 25 •e y los machos que crecen a 25 
•e llegan a ser estériles después de 8 días a 30 º C.(David y Clavel, 1969). Las hembras 
son fértiles a 32 ºC. 

DESECACION. 

La humedad alta (arriba del 70%) es esencial para el cultivo de la mayoría de las 
.• especies de Drosophila. La respuesta de la Drosophila a la humedad (Elwyn. 1917) mostró 

que la mortalidad de las pupas se incrementa como consecuencia de la disminución de la 
humedad relativa, como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA IV. Porcentaje de emergencia a diferentes humedades relativas (Elwyn,1917) .. 

HUMEDAD RELATIVA. PORCENTAJE DE EMERGENCIA PU PAL. 

100% 97.5 
61-66% 87.7 

0% 47.0 

Tomado de Ashbumer,M. y T.R.F. Wright (1978), The Genetics and Biology of Drosophila, 
Vol. 2a.Academic Press, London. 

Existe una considerable variación genética en la resistencia de las pupas y los adultos 
a la baja humedad relativa; las hembras son generalmente más sensibles que los machos. 
Mckenzie y Parson (1974) sometieron a D.melanogaster a 16 horas de desecación y 
encontraron que el 50% de sobrevivientes eran hembras y el 80% machos. 

Las especies obscuras de Drosophila son menos sensibles a la desecación, de manera 
similar los mutantes de color del cuerpo amarillo son más sensitivos y los mutantes de 
cuerpo negro son menos sensibles que los del tipo silvestre en D.melanogaster (Kalmus 
1941). 

LUZ. 

Hay algunas evidencias de que la longevidad de las moscas es más corta bajo 
condiciones de obscuridad continua. En un ciclo de 12 horas de luz y 12 horas de 
obscuridad algunas especies de Drosophila muestran una alta sincronización en la 
oviposición y la eclosión (Kalmus 1940, Pittendrigh 1954 y Brett 1955) 
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MEDIOS DE CULTIVO DE Drosophila melanogaster. 

Cada larva come aproximadamente de 3 a 5 veces su peso durante los 5 días 
normales del período de crecimiento {Chiang y Hodson, 1950) y una hembra adulta 
consume aproximadamente su peso cada día (King y Wilson, 1955) o más si la 
productividad es alta. 

Los medios de cultivo para Drosophila se han desarrollado con el uso y la importancia 
de la Drosophila como una herramienta en el desarrollo de las investigaciones genéticas. 

Bridges y Darby (1933) investigaron las mejorias hechas en los medios que utilizaban 
la pulpa de banana fermentada, introduciendo agar. Aunque la alimentación de la 
Drosophila es compleja, es claro que la levadura y otros microorganismos son la principal 
fuente para el desarrollo de las larvas {Banmberger, 1919 y Sang, 1950). 

Las dificultades en el mantenimiento de especies de Drosophila en cultivos de 
laboratorio y el hecho de que la levadura sola no es completamente satisfactoria en la 
dieta de los adultos, nos lleva a considerar que un medio de cultivo estandard satisfactorio 
debe ser nutritivo, no debe ser caro, debe tener un alto contenido de húmedad. una textura 
firme y ser resistente a la contaminación bacteriana y de mohos. La mayoría de los 
medios estandard contienen una fuente de azúcar, una base de grano, agar. un inhibidor 
de hongos y levadura. 

Sang {1949) estudio varios parámetros en los medio de cultivo en crecimiento de 
Drosophila: 

PROFUNDIDAD DEL MEDIO. 

Las larvas de Drosophila escavan en el medio de cultivo rasgando con sus partes 
bucales, la profundidad que alcanzan es determinada por la consistencia del medio y la 
longitud larval, dado que deben mantener sus espiráculos posteriores en la parte aérea del 
medio; en medios de cultivo secos ellas pueden escavar bastante profundo dejando 
túneles abiertos detrás. 

Incrementando la profundidad del medio de 5.5 mm a 17.0 mm disminuye la mortalidad 
(de 82.5 a 52.5% de mortalidad por frasco) y se incrementa el peso de los adultos (de 0.60 
mg a 1.02 mg), por lo tanto la profundidad del medio tiene un efecto importante sobre el 
crecimiento. 

SUPERFICIE DEL MEDIO. 

Al incrementar la superficie del medio alimenticio con una profundidad constante. se 
incrementa el peso y disminuye la mortalidad. 

VOLUMEN DEL MEDIO. 

Existe un incremento de la viabilidad y el peso de las moscas conforme el volúmen de 
comida es aumentado en los frascos de cultivo y es más efectivo al incrementar al mismo 
tiempo la superficie de comida (superficie del medio), antes que la profundidad. 

TESIS CON 
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CONSISTENCIA DEL MEDIO. 

El crecimiento de la levadura influye en la consistencia del medio, así corno la 
eficiencia con que las larvas se alimenten. La consistencia óptima del medio esta por 
debajo de ser extremadamente fluido para una alimentación efectiva y por encima de ser 
extremadamente duro por que puede ser roto por la larva. En Jos experimentos de Sang 
el óptimo fué obtenido con un 2% de agar en un medio sintético estéril. pero esta 
consistencia varió con el tipo y cantidad del agar utilizado, además es preciso una 
humedad relativa semejante a los medios naturales. 

TABLA V . Ingredientes de 5 tipos de medios usados en Drosophila. (1 litro de medio 
alcanza para 15 frascos de cultivo). 

MEDIO A B e D E 
--------------------------------------- ------
Agua (mi) 1000 1000 1000 1000 1000 
Agar (g) 20 20 30 
Melaza* (mi) 180 150 147 149 
Glucosa (g) 100 
Harina Maíz(g) 135 220 
Crema de Trigo(g) 139 
Levadura seca(g) 100 
Avena balanceada 164 22 
(no precosida)(g) 
Nipagin10%(rnl) 15 15 15 15 15 
(en etanol 95%) 

NaCI (g) 1.5 1.5 
•se utiliza melasa clara o jarabe karo. 

Tomada de Ashbumer,M. y T.R.F. Wright, (1978) The Genetics and Biology of 
Drosophila, Vol. 2a, Academic Press, London. 

El medio de cultivo que se trabaja cornunrnente en la E .N .E.P.1., lab. Biología Celular 
esta constituido de la siguiente manera. 

MEDIO DE CULTIVO PARA Drosophila me/anogaster 

Agar 
Sacarosa (o azúcar blanca común) 
Dextrosa 
Harina de maíz (Minsa) 

12 g . 
35 g. 

25 g. 
63 g. 

Colocar en 500 mi de agua destilada y diluir cada uno de los ingredientes en orden. 
Diluir aparte 30 g. de levadura en polvo en agua aforando a 200 mi. 
Agregar la levadura disuelta al medio y aforar a 1000 mi. totales. 
Caliente a fuego lento y con agitación constante hasta ebullición. Deje hervir la mezcla 

20min. 
Espere a enfriar la mezcla a 45 e y adicione 5 mi de \egostep (10 %) y 5 mi de ácido 

propiónico. Coloque 40 o 50 mi de este medio en recipientes lecheros de vidrio (250 mi). 
al solidific-.ar el medio es necesario secar las paredes del frasco mediante toallas de papel. 

Tape los frascos mediante tapones de algodón y gasa. 
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CROMOSOMAS POLITENICOS DE Drosophi/a melanogaster 

Cuando queremos llegar a obseivar cromosomas politénicos requerimos de larvas de 
Drosophi/a que se encuentren en la última etapa larvaria y sobre estas se realiza una 
extracción de glándulas salivales mediante un rompimiento de las mismas larvas con dos 
agujas de disección, una sosteniendo la región anterior y la otra la región posterior, 
jalando la región posterior a un lado y manteniendo estática la región anterior de la laiva, 
el aparato digestivo queda unido a la misma región anterior y de esta manera solo resta 
separar las glándulas de acuerdo al esquema de la laiva presentado con anterioridad. 

Así las glándulas extraídas y separadas del digestivo se colocan en un portaobjetos con 
una gota de de una mezcla de ácido clorhídrico O. 1 N y acetocarmin (ácido acético 45 % 
y 0.05 % de carmín sintético merck), esta preparación se calienta ligeramente por cinco 
minutos con una parrilla a ebullición y se repone constantemente la mezcla a medida que 
se evapora para impedir que se seque completamente, asegurandose que aún se 
conservan las glándulas en el portaobjetos. 

Posteriormente se deja enfriar y se coloca una gota de ácido acético 45 % sobre las 
glándulas para un aclaramiento y se realiza a continuación un aplastado de las mismas 
con un cubreobjetos y una toalla de papel, procediendo a obseivar al microscopio. 

TESIS CON 
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ELECTROFORESIS EN POLIACRILAMIDA CON SOS. 

La electroforesis en gel de poliacrilamida es un método sensible para la caracterización 
de cantidades pequeñas de proteínas y en presencia del detergente aniónico, dodecil 
sulfato de sodio (SDS) se produce la desnaturalización de éstas, típicamente se disocian 
los oligómeros a sus subunidades, siendo posible la separación de subunidades de 
proteínas y la determinación de sus pesos moleculares a través de esta técnica. En 
Drosophila podemos observar modificaciones o alteraciones en la cantidad y estructura de 
estas proteínas mediante la aplicación de esta técnica. 

Preparación de Jos extractos de proteínas. 

Se homogeiniza aproximadamente 1 g de cada muestra congelada de tejido en 4 mi de 
buffer de fosfatos 0.1 M, sacarosa 0.25 M a un pH 7.23, usando mortero y pistilo frios. 

Se centrifuga el homogenado a 10 000 rpm durante 15 min, se recupera el sobrenadante 
y se dializa durante 3 hrs a 4 C contra buffer de corrimiento (buffer Tris-glicina), 
cambiándolo cada hora. 

El dializado se centrifuga a 15 000 rpm durante 15 min, se recupera el sobrenadante, se 
mide su volumen y se agrega la cantidad suficiente de sacarosa sólida para obtener una 
concentración final 0.5 M; estas soluciones son los extractos de proteína cruda utilizados 
para la electroforesis y a partir de ellas se determina la concentración de proteínas en 
cada muestra.por el método de Bradford (1968). 

Preparación de Jos geles. 

La electroforesis de proteínas se lleva a cabo de acuerdo al método descrito por por 
Laemmli (LaAmmli, 1970) en un sistema discontinuo de reguladores. 

Los geles se preparan mezclando las soluciones concentradas que se indican en el 
APENDICE, para este caso las concentraciones son 5% para el gel concentrador y 10 % 
para el gel de resolución. Una vez preparada la mezcla para el gel de resolución, se vacía · 
en la placa de vidrio bien sellada; inmediatamente y antes de que polimerice el gel, se 
colocan una gotas de butano! saturado con agua con el propósito de que la superficie 
quede plana. Una vez polimerizado el gel, aproximadamente en 40 minutos, se elimina el 
butanol con agua corriente y se seca la superficie con papel, para después colocar sobre 
éste la mezcla para el gel concentrador y el peine (el gel polimeriza aproximadamente en 
30 min). Ya preparados los geles, se colocan en la cámara de electroforesis y se llena con 
regulador de corrimiento. 

La concentración de proteínas por cada canil es de 20 µg, las muestras se diluyen 
previamente con regulador de Ja muestra (v/v) y se calienta en baño Maria a temperatura 
de ebullición durante 2 minutos. El corrimiento electroforético se lleva a cabo con una 
corriente constante de 30 mA por placa y 90 Volts, y se suspende en el momento en el que 
el marcador de corrimiento (azul de brornofenol) llegue a 1 cm antes del extremo del gel, 
aproximadamente después de una hora. 

ESTA TESIS NO SAU 
DE LA BIBLlOTECA 
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Finalmente se separan los geles de las placas con un poco de agua comente e 
inmediatamente se sumergen en solución de tinción con azul de Coomassie 
aproximadamente durante 1 hra a temperatura ambiente. Para quitar el exceso de 
colorante, los geles se colocan en solución desteñidora, haciendo varios cambios. 

APENDICE 

Acrilamida-bisacrilamlda (30%--0.8%) 

acrilamida 
bisacrilamida 

150 g (manejar con cuidado) 
4g 

Se disuelve la acrilamida en 200 mi de agua destilada y desionizada y la bisacrilamida 
en 100 mi de agua bidestilada en baño María a 37 C. Se mezclan las soluciones y se 
ajusta el volumen a 500 mi. Se almacena a 4 e en frasco ámbar. 

50510% 

Dodecil Sulfato de Sodio 10 g 
Agua bidestilada 100 mi 

Reguladores para geles de poliacrllamlda en condiciones desnaturalizantes con 
SOS y DTT (Page) 

i) Regulador para el gel concentrador (SS 5Xl 

Tris-HCI 0.5 M pH 6.8: Pesar 12.1 g de Tris-base, disolver en 120 mi de agua y ajustar 
pH a 6.8 con HCI concentrado. Aforar a 200 mi con agua bidestilada. 

ii) Regulador para el gel de resolución CRB 5Xl 

Tris-HCI 2M pH 8.8: Pesar 121.1 g de Tris-base, disolver en un volumen menor a los 500 
mi, ajustar pH a 8.8 con HCI concentrado. Aforar a 500 mi con agua bidestilada. 

iii) Regulador de conimiento 10X 

Tris-base 15 g 
Glicina 72 g 
Aforar con agua bidestilada a 500 mi. 

Para usarse diluir: 100 mi del regulador de conimiento 10X, 890 mi de agua bidestilada y 
10 mi de sos 10%. 
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Solución de Ditiotreitol 1 M (DTT) 

En un tubo Eppendorf pesar entre 0.1542 y 0.2313 g de DTT. Calcular por regla de tres 
el volumen de agua requerido para obtener una solución 1M {PM=154.24), en otro tubo 
marcar el volumen deseado que servirá como guía para aforar el tubo con DTT. Aforar, 
disolver y almacenar a -20 C. 

Regulador para la muestra 2X (geles de poliacrilamida desnaturalizantes) 

Tris-HCI 200 mM pH 8.4 
Sacarosa 
EDTA 5 mM pH 8 
Azul de bromofenol 0.3 o/o 

Para 100 mi 
20ml 

17.115g 
1 mi 
3ml 

Para usarse con la muestra para PAGE-SDS: 

Regulador de la muestra 
SDS10% 
DTT 1 M 

400 µI 
90 µI 
10 µI 

Para 10 mi 
2ml 
1.7115 g 
0.1 mi 
0.3ml 

Esta solución se mezcla 1: 1 {V:V) con el extracto de proteínas para correr la 
electroforesis. 

Butanol saturado con agua 

Mezclar enérgicamente 80 mi de n-butanol con 100 mi de agua y dejar que se separen 
las 2 capas. Colocar la capa superior en un frasco con 15 mi de agua. 

Solución de persulfato de amonio 

Persulfato de amonio 10% (APS 10%), pesar 20 mg de persulfato de amonio en un tubo 
Epperdorf y disolver en 200 µI de agua bidestilada. Siempre hacer antes de preparar los 
geles, se debe usar una solución recién preparada. 
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Geles al 5%-10% (Gel concentrador (S)-gel de resolución (R)) 

Para 10 mi de R 

Agua 4.Sml 

RB 2.0ml 

SS 

Acril-bis 3.335 mi 

SDS10% 100 µI 

TEMED 5.0 µI 

APS10% 50µ1 

Solución de tlnclón para geles. 

Azul de Coomassie RG-250 
Ac. acético glacial 10 % 
Metanol 20% 
Aforar con agua destilada a 100 mi 

Solución fijadora y desteñidora para geles. 

Metanol 30% 
Ac acético glacial 10% 
A~orar con agua destilada a 100 mi 

Para 5 mi de S 

30ml 
7ml 

3.178 mi 

1.25 mi 

0.9ml 

50 µI 

5.0 µI 

SO µI 

0.2 g 
10 mi 
20ml 

Determinación de sacarosa (Buysse y Merckx 1993) 

Se fusiona y diluye el medio de cultivo (100 ul), en un total de 1 mi de agua 
deionizada y se agrega 1 mi de solución de fenal, inmediatamente a esto se agrega 1 mi 
de ácido sulfúrico concentrado. 

Se agita fuertemente en un vortex u otro método por dos minutos y se deja reposar por 
30 min, posteriormente se lee a 320 y 490 nm. 
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