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LA HISTIDINA: CATALÍTICA 
Y METABÓLICA
EDÚ ORTEGA-IBARRA, ARA BELÉN TREJO-MARCIAL E ILSE HAIDE ORTEGA-IBARRA*

La histidina es un aminoácido esencial para el organismo 

humano. Se obtiene a través de los alimentos. Su función es 

clave en el metabolismo de otros aminoácidos, ya que 

posee capacidad catalítica y de autoensamblaje, además de 

estar asociada a la trasferencia de electrones. 

El déficit de esta molécula puede provocar daños graves en quienes 
lo padecen, tales como retraso del crecimiento, retraso mental o un 

defecto del habla.

¿QUÉ SON LOS AMINOÁCIDOS?
Los aminoácidos son unidades químicas que se consideran “blo-

ques de construcción”, ya que al enlazarse forman diferentes estruc-

turas, como las proteínas. Estas últimas constituyen la mayor parte 

del peso de nuestro cuerpo después del agua, ya que ayudan en la 

formación y reparación de tejidos corporales, tales como tendones, 

órganos, glándulas, uñas, pelo, entre otros.

Se identifican 20 aminoácidos que se clasifican en dos grupos: 
esenciales (aquellos que nuestro organismo no puede producir, por 

lo cual es necesario obtenerlos de los alimentos) y no esenciales 

(aquellos que son fabricados por nuestro organismo). También exis-

ten aminoácidos no esenciales que, por circunstancias específicas  
–como alguna patología– se vuelven esenciales, estos son conocidos 

como aminoácidos condicionales.

En lo correspondiente a los aminoácidos esenciales nos enfocare-

mos en un aminoácido de este grupo, denominado histidina, que 

por su capacidad catalítica y de autoensamblaje (proceso de unión 
espontánea de las moléculas, en la cual se genera un orden y pro-

piedades supramoleculares) desempeña un papel clave en la evolu-

ción química y en la química prebiótica. La histidina adquiere su 

nombre del griego ióç, iío (istosestion) que significa «mástil» y «telar 

o tejido». 

NATURALEZA QUÍMICA DE LA HISTIDINA
Se trata de un aminoácido que se caracteriza por la presencia del 

grupo imidazol que le confiere propiedades básicas a la histidina y a 
sus derivados. Sólo las plantas y algunos microorganismos son capa-

ces de sintetizarla, de acuerdo con información de la Coordinación 
de Enseñanza Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. 

Los aminoácidos 
son los “bloques de 

construcción” del 
organismo que 

forman las 
proteínas.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación funge como elemento identificador de 

un grupo social, es la característica cultural que más 

difícilmente se pierde. En ese sentido, la comida es 

mucho más que una mera actividad biológica, representa 

un fenómeno social, cultural y religioso, en el que 

hombres y mujeres tienen funciones, comportamientos, 

actividades y atributos distintos entre sí y que se 

consideran apropiados en la sociedad. Estas diferencias 

se manifiestan en distintos aspectos, como la división 

de trabajo, diferencia biológica, la participación en las 

instituciones sociales, políticas y religiosas que incluyen 

actitudes, valores y expectativas que una sociedad dada 

conceptualiza como femeninos o masculinos.

La finalidad del ensayo crítico es dar una perspectiva 

sobre la transformación en la cultura alimentaria 

con enfoque en género, rescatando aspectos como 

creencias, hábitos alimentarios, religión, etc. que afectan 

de forma distinta a hombres y mujeres.

La transformación de la cultura

alimentaria en México

La alimentación en México ha sido expuesta a cambios 

constantes de mescolanzas, influencias e innovaciones 

de otros países desde la época colonial hasta nuestros 

días. Sin embargo, a pesar de esas transformaciones 

ha seguido conservando su esencia cultural culinaria 

prehispánica.1

En este aspecto, el término de la cultura alimentaria 

para algunos autores la definen como como “los usos, 

tradiciones, costumbres y elaboraciones simbólicas 

de los alimentos”.2 Estos elementos poseen una 

relación directa con la consecución, transformación, 

consumo, manejo y distribución de los alimentos y sus 

ingredientes en un contexto en específico. Asimismo, 

puede decirse que en cada territorio tiene una identidad 

cultural alimentaria distinta, esto implica tener en cuenta 

los “mestizajes” en la construcción de las identidades 

alimentarias, tanto desde el punto de vista histórico 

como en el estudio de los actuales procesos de cambio 

como los procesos de aculturación, inculturación y la 

interculturalidad.3

Como se mencionó anteriormente, la base es la 

alimentación prehispánica, esta se caracteriza por 

tener como principales ingredientes el maíz, el chile, 

frijol, calabaza, aguacate, tomate, insectos, cacao, 

amaranto y guajolote.1 Especialmente el maíz, que 

desde sus orígenes representaba un alimento básico 

para la mayoría de los pueblos indígenas antes de la 

conquista, era considerado como un alimento sagrado 

y fue representado por la diosa mexica del maíz, 

Chicomecóatl. Esta diosa era representada por una 

mujer madura que llevaba en su tocado unos husos 

de tejer y en la mano una escoba.4 Siendo esta deidad 

femenina la que según la obra de Sahagún aparece 

como que “debió esta ser la primera mujer que comenzó 

a hacer pan y otros manjares guisados”, reiterándose 

así el papel de la mujer en la elección, compra o trueque 

de alimentos y su preparación.5

Los roles de género en ese periodo de tiempo 

se establecían de la siguiente manera: las mujeres 

692-695.
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Lac tancia
Breastfeeding; benefits, types of milk and its composition

ma terna
BENEFICIOS, TIPOS DE LECHE Y COMPOSICIÓN

Por:  Xunaxi Magdalena Osorio-Álvarez · 

 RESUMEN
La lactancia materna es la forma ideal y natural de alimentar al 

niño en su primer año de vida, debido a que la leche humana es 

un alimento que, desde el punto de vista nutricional, cualitati-

va y cuantitativamente, se adecua a las necesidades del bebé. 

Contiene numerosos principios orgánicos, macronutrientes, vi-

taminas y minerales que en sinergia son una base biológica úni-

ca para su óptimo crecimiento y desarrollo. Contiene, además, 

componentes inmunológicos que inciden satisfactoriamente en 

la salud del niño, especialmente si es amamantado de manera 

exclusiva, reduciendo así las tasas de morbimortalidad infantil 

por enfermedades infecciosas.

 PALABRAS CLAVE:
Lactancia materna · Bromatología · Calostro · 

Leche materna

LACTANCIA MATERNA
CONTIENE NUMEROSOS 
PRINCIPIOS ORGÁNICOS, 
MACRONUTRIENTES, 
VITAMINAS Y MINERALES, 
QUE EN SINERGIA SON UNA 
BASE BIOLÓGICA ÚNICA PARA 
EL ÓPTIMO CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL BEBÉ.

Ilse Haide Ortega-Ibarra · Edú Ortega-Ibarra · Rubén Johanan Martínez-Landa · Rubí Ruiz-Santiago
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LA LECHE 
HUMANA POSEE 

CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS QUE 

SE VAN A 
ADECUAR A LOS 

REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES E 
INMUNOLÓGICOS 
A MEDIDA QUE EL 
NIÑO CRECE Y SE 

DESARROLLA.

 Osorio Alvarez, X. et al. Entorno udlap, núm. 10, 4-15, Enero 2020

 SUMMARY
Breastfeeding is the ideal and natural way to 

feed the child in its first year of life, because 

human milk is a nutrient that qualitatively 

and quantitatively fits the needs of the baby. 

It contains numerous organic principles, mac-

ronutrients, vitamins and minerals, which in 

synergy are a unique biological basis for its 

optimal growth and development. It also con-

tains immunological components that success-

fully affect the health of the child, especially if 

breastfed exclusively reducing the rates of in-

fant morbidity and mortality due to infectious 

diseases.

 KEYWORDS: 
Breastfeeding · Bromatology · Colostrum · 

Breast milk

 INTRODUCCIÓN
La leche humana posee características propias 

que se van a adecuar a los requerimientos nu-

tricionales e inmunológicos a medida que el 

niño crece y se desarrolla, desde siempre las 

madres han alimentado a sus niños de forma 

normal y natural: amamantando. La composi-

ción de la leche materna permite nutrir al niño 

y protegerlo de ciertas enfermedades infeccio-

sas y crónicas; es una de las estrategias cos-

to-efectivas más importantes para prevenir la 

morbilidad y mortalidad infantil (Alfaro et al., 

2016., Mota et al., 2019). La leche puede variar 

en una sola alimentación, en un día en especí-

fico, de acuerdo con la edad del lactante, si es 

día o noche, periodo menstrual o estado nutri-

cional de la madre (Rojas, 2015).

Actualmente, hay muchos bebés que no reci-

ben leche materna o que la reciben durante un 

periodo relativamente corto (Alfaro et al., 2016). 

La adecuada alimentación y nutrición en la ni-

ñez temprana (0-2 años de edad) es fundamen-

tal para garantizar que ellos puedan alcanzar 

todo su potencial de crecimiento, salud y de-

sarrollo óptimo. La leche materna contiene an-

ticuerpos que protegen al bebé de enfermeda-

des de la infancia. Debido a esto, una nutrición 

deficiente en esta etapa de la vida incrementa el 

riesgo de padecer enfermedades agudas y cró-

nicas, responsables, directa o indirectamente, 

de cerca de un 30% de las muertes en niños me-

nores de cinco años (Asociación Española de 

Pediatría, 2014., Alfaro et al., 2016).

En contraste con la leche materna existen 

también las fórmulas para lactantes, cuyo uso 

debe ser bajo prescripción médica y ante con-

diciones de salud específicas que requieran su 

empleo, ya que no ofrecen los beneficios nutri-

cionales e inmunológicos de la materna. Ade-

más, su preparación bajo condiciones de escasa 

higiene podría propiciar el desarrollo de enfer-

medades gastrointestinales. Debido a su alto 

costo, puede diluirse de más en la búsqueda de 

economizar el gasto y esto impactar en la nu-

trición del niño (Sánchez, Díaz y Molina, 2017).

La evidencia científica garantiza la superio-

ridad de la leche materna para la alimentación 

del bebé recién nacido y del lactante a lo largo 

de los primeros seis meses de vida, para poste-

riormente recibir alimentos complementarios 

al tiempo que continúan con leche materna 

hasta los dos o más años (Lozano, 2008).

De acuerdo a las investigaciones realizadas 

por la Secretaría de Salud (ss) del Estado de Mé-

xico, los indicadores de lactancia materna en 

México mostraron deterioro muy marcado en el 

medio rural. La ss, en conjunto con otros sec-

tores de la sociedad, trabaja para recuperar a 

plenitud la práctica de la lactancia natural; el 

Sistema Nacional de Salud se esfuerza en tra-

tar de eliminar barreras y crear condiciones fa-

vorables para fomentar la lactancia como único 

recurso de alimentación y nutrición durante los 

primeros seis meses de la vida del pequeño (Se-

cretaría de Salud del Estado de México, 2018).

La Organización Mundial de la Salud (oms) 

se propone para 2025 incrementar, hasta al me-

nos, en un 50% la tasa de lactancia materna ex-

clusiva (lme) durante los seis primeros meses 

de vida (Cabedo et al., 2019).

La lactancia materna (lm) ha sido estudia-

da en diferentes años y ubicaciones geográfi-

cas. Paredes et al. (2018) titularon su investi-

gación como «Conocimiento y práctica sobre 

lactancia materna de mujeres primigestas de-

rechohabientes de una Unidad de Medicina 

Familiar», mediante un estudio transversal, 

descriptivo, con una muestra de 75 mujeres 

primigestas empleando el «Cuestionario so-

bre conocimientos, actitudes y prácticas de la 

lactancia materna». Su objetivo fue analizar el 

conocimiento y práctica sobre lactancia ma-

terna de mujeres primigestas derechohabien-

tes de una unidad de medicina familiar, con-

cluyendo que las mujeres primigestas tienen 

conocimiento suficiente sobre lactancia ma-

terna y sus beneficios. Dicha información es 

proporcionada principalmente por el personal 

de enfermería. 

Martínez y Hermosilla (2017) realizaron su 

investigación titulada «Razones de abandono 

de lactancia materna en madres con hijos me-

nores de dos años», buscando establecer las ra-

zones por las que las madres con hijos menores 

de dos años abandonan la práctica de la lac-

tancia materna antes del tiempo recomenda-

do. Realizó un estudio observacional, descrip-

tivo, de corte transversal. La muestra estuvo 

constituida por sesenta madres con hijos me-

nores de dos años. Las razones mencionadas 

por las madres con respecto al abandono de 

la lm antes del tiempo recomendado fueron 

en orden decreciente: falta de leche en canti-

dad suficiente, trabajo de la madre, rechazo 

del niño, la madre ya no quería dar de mamar. 

Cabedo et al. (2019), nombraron a su inves-

tigación «Tipos de lactancia materna y facto-

res que influyen en su abandono hasta los seis 

meses. Estudio lactem», que tuvo el objetivo 

de conocer la evolución de la lm y la lactancia 

materna exclusiva (lme) desde el nacimiento 

hasta los seis meses de edad, e identificar las 

principales dificultades, las causas de abando-

no y las expectativas de las usuarias sobre la 

lactancia. Su estudio fue observacional, de se-

LACTANCIA 
MATERNA

La adecuada alimentación y 
nutrición en la niñez temprana

es de 0-2 años de edad, y es 
fundamental para garantizar 

todo su potencial en:

Una alimentación deficiente incrementa 

el riesgo de padecer enfermedades 

agudas y crónicas responsables directa 

o indirectamente del 30% de las 

muertes en niños menores de cinco años.
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Abstract — Introduction. Malnutrition 

encompasses a range of conditions, including 

undernutrition, overweight and obesity. The 2018 

ENSANUT shows a prevalence of 35.6% of 

overweight and obesity and 14.9% of chronic 

malnutrition among Mexican schoolchildren. Most 

of them daily consume non-recommended foods, 

which have been fortified with iodized salt. Since 

1999 there has been no nutritional information on 

iodine consumption and iodine excretion (urinary 

iodine) national wide. The Mexican regulatory 

framework points out salt iodization in products 

for human consumption and that interventions 

should be conducted in cases of insufficient iodine. 

Currently, there is no monitoring program. Thus, 

this paper aimed to analyze both urinary iodine 

and its association with malnutrition. Material and 

methods. An analytical, observational, 

probabilistic and cross-sectional study was 

conducted to determine urinary iodine using the 

Sandell Kolthoff colorimetric method. 

Anthropometric values were obtained to define 

malnutrition index (malnutrition, obesity, 

overweight, weight and height for age). A sample of 

92 schoolchildren whose age ranged 6 to 12 years 

and an average age of 8 years. Results.  10% of the 

population studied showed urinary iodine 

deficiency, while 49% urinary iodine excess. The 

prevalence of obesity and overweight was 40%. 

Frequency analysis contained in the contingency 

tables shows obesity is a risk factor for developing 

urinary iodine occurrence lower than the usual 

requirements (p <0.05). Conclusions. In our study 

Resumen — Introducción: La malnutrición abarca 

afecciones como desnutrición, sobrepeso y 

obesidad, la ENSANUT 2018, muestra que en 

México existe una prevalencia del 35.6% de 

sobrepeso y obesidad y 14.9% de desnutrición 

crónica en niños con edad escolar. La mayoría 

consume alimentos no recomendados diariamente, 

enriquecidos con sal yodada. Desde 1999 se 

desconoce la situación nutricional sobre consumo y 

excreción de yodo (yoduria) a nivel nacional. El 

marco normativo establece la yodación de sal en 

productos de consumo humano y hace referencia a 

intervenciones en casos de yoduria insuficiente. 

Actualmente, no existe un programa de monitoreo 

por lo que el objetivo de este estudio fue analizar el 

estado de yoduria y su asociación con la 

malnutrición. Metodología: Estudio transversal 

analítico, observacional y probabilístico, se 

determinó yoduria por el método colorimétrico de 

Sandell Kolthoff y se obtuvieron valores 

antropométricos para el establecimiento de índice 

de malnutrición (desnutrición, obesidad, 

sobrepeso, peso y talla para la edad). Se obtuvo una 

muestra de 92 escolares entre los 6 a 12 años y una 

media de 8 años. Resultados: El 10% de la 

población presentó yoduria insuficiente, el 49% 

exceso de yoduria. La prevalencia de obesidad y 

sobrepeso fue del 40%, al análisis de frecuencias en 

tablas de contingencias muestran que presentar 

obesidad es un factor de riesgo para la presencia de 

yoduria inferior a las necesidades (p<0.05). 

Conclusiones: se presentó yoduria insuficiente 

asociada a sobrepeso y prevalencia alta de yoduria 

 

99 μg/L), suficiente (100
μg/L), superior a las necesidades (200 299 μg/L) y 
excesiva (>300 μg/L) (OMS, 2014). A excepción de la 
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Abstract

In 1996 Via Campesina launched an initiative claiming that peoples had the right to affordable, nutritious and culturally appropriate food produced using sustainable and ecological processes, as well as the right to define their own management policies related to agriculture, water, fisheries, land, seeds and biodiversity. This initiative, which constitutes a broad 
framework for the enforcement of the right to food, has emerged as a response and an alternative to the neoliberal model 

fostering corporate globalization. Also, it is global and provides a framework to understand and transform governance. This concept -consisting of six well-defined pillars (focuses on food for people, values food providers, localizes food systems, puts 
control locally, develops knowledge and skills, work with nature) can help avoid food poverty, since it aims to guarantee access to healthy and sufficient nutrition for all people, especially the most vulnerable sectors, such as children, pregnant women and 
older adults, who hardly achieve a proper living. The World Forum on Food Sovereignty, shares objectives and actions to also 

help through seven areas: trade policies and local markets, knowledge and local technology, access to and control over natural resources, the exchange of territories in all sectors, response to conflicts and natural disasters, migration and production 
models. 

      

Keywords: Food; Food Sovereignty; Right to Food; Food Security; Agriculture 

Introduction

Nowadays, hunger and malnutrition are not owing to 

a shortage or lack of food, but food access, low income or 

productive resources that allow poor people to produce or 

buy enough food. Unequal distribution of food, land and 

other productive resources is the main cause of hunger and 

malnutrition [1]. Therefore, food is a basic need and access 

to food is essential for human survival [2]. Despite the fact 

that we are in the 21st century, there have been struggles to solve the hunger problem and to date official figures 
estimate that 800 million people are still hungry [3]. Half 

of the hungry people are small-scale producers who live on 

a limited   land area without adequate access to productive 

resources, while two thirds of them live on marginal lands 

under environmentally difficult conditions. However, 
secured access to productive resources is key to improving 

the situation of many families [1].

Origin of Food Sovereignty

The Food Sovereignty (FS) concept was developed by 

people who are the most threatened by the consolidation 

of power in the food and agricultural systems, i.e. peasant 

farmers. This concept consists of a systematic change in 

which human beings have a direct and democratic control of 

the most important elements of their society, that is, what 

we eat, how we use and maintain the land, water and other resources in our environment for the benefit of current and 
future generations, as well as how we interact with other 
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OFICIO No. 033-JLN/2021 

Asunto: designación de asignaturas 

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; febrero 19, 2021 

 
 

M.S.P. Ilse Haide Ortega Ibarra 
Profesora Investigadora UNISTMO 

 
Le not i f i co  que  se  l e  ha  n ombrado  pa ra  impart ir  cátedra  d e  l as  as ignaturas  descr i t as  en  l a  Tabla  1 .  en  el  programa 

educat ivo  de l a  Licenciatu ra  en  Nutr i c ión ,  duran te  e l  semest re  20 20-2021  B,  a  par t i r  d el  01 de marzo  de 2021  a l  30  de 

junio  de 2021  

 
Asimi smo ,  me  p e rmi to  i n fo r mar l e  q u e  d eb e rá  cu mp l i r  l o s  s i g u i en t e s  l in eamien to s :  

1 .  Dura nte  l a  pr imera  se s ió n  deberá  pro po rc io na r l e s  a  l o s  a lumno s  e l  pro g ra ma  de  l a  a s ig na tura ,  a s í  co mo  l a  l i s t a  d e  

b ib l i og ra f í a  reco men d ad a  y  lo s  c r i t e r i o s  d e  ev a lu ac ió n  d el  cu rso .  

2 .  La  en t reg a  d e  ca l i f i cac io n es  a l  Dep a r t amen to  d e  se rv i c io s  e sco l a re s  e s  d e  t re s  d í a s  h áb i l e s  a  p a r t i r  d e  l a  fech a  en  q u e  se  ap l i có  

e l  ex amen .  En  caso  d e  req u e ri r  más  t i emp o ,  en t e ra r  a  l a  Je fa tu ra  d e  ca r re ra  y  j u s t i f i ca r  l a  cau sa .  

3 .  Es  req u i s i t o  p a ra  e l  a l u mn o  co n t a r  co n  e l  8 5 % d e  a s i s t en c ia  en  e l  p e r io do ,  p a ra  t en e r  d erech o  a  ex amen  p a rc i a l ,  d e  acu e rd o  con  

e l  Reg l amen to  d e  Alu mno s  v ig en t e .  

4 .  Deb e rán  re sp e t a r se  l o s  h o ra r io s  y  au l a s  a s ig n ad as .  En  l a  a s i s t en c i a  a  l a s  se s io n es  d o cen t e s  d eb e rá  p rev a l ece r  l a  p u n tua l i d ad ,  

co n c luy en do  l a s  mi smas  co mo  máx imo 5  min u to s  an t e s  d e  l a  ho ra .  En  ca so  d e  o cup a r  o t ro  e sp ac io ,  d eb e rá  n o t i f i ca r lo  a  l a  Je fa tu ra  

d e  ca r re ra  y  a l  Dep a r t amen to  d e  se rv i c io s  e sco l a re s .  

5 .  Po r  n ing ún mo t iv o  deberá  ca mbia r :  a )  e l  co ntenid o  de l  pro g ra ma  de  su  ma ter ia  a s ig na da ,  s i  no  cuenta  co n  la  a uto r i za c ió n 

po r  e scr i to  de  l a  J e fa tura  de  Ca rrera ;  y  b )  l a s  fech as  p ro g ramad as  d e l  ca l en d a r io  g en e ra l  p a ra  l a  ap l i cac ió n  d e  l o s  ex ámenes  

p a rc i a l ,  o rd in a r io ,  ex t rao rd in a r io  y  e sp ec i a l ,  a  ex cep c ió n  d e  se r  au to r i zad o  po r  l a  Je fa tu ra  co r re sp o n d ien t e  y  co mu n icad o  a  

Se rv i c io s  Esco l a re s .  

6 .  En  l a s  ev a lu ac io n es  p a rc i a l e s ,  r e so lv e r  e l  ex amen  f ren t e  a  g ru p o ,  p a ra  e fec to s  d e  ac l a ra c ió n  co n  l o s  a lu mn o s  y  t o mar  l a s  med i d as  

p e r t i n en t e s  en  ca so  d e  q ue  h ay a  i n con fo rmid ad .  Ad emás ,  d eb en  n ot i f i ca r  a  l o s  a lu mn o s  l a  ca l i f i cac ió n  f i n a l  d e  l a  eva lu ac ió n .  

7 .  En t reg a r  u n  rep o r t e  d e  av ance  p ro g ramá t i co  d e  l a  ma te r i a  a s ig n ad a  d u ran t e  l a  seman a d e  ex ámen es  p a rc i a l e s  a l  j e fe  d e  Ca r re ra  

co r re sp o n d ien t e .  

8 .En t reg a r  l o s  ex ámen es ,  o rd ina r io s ,  ex t rao rd in a r io s  y  e sp ec i a l e s  a  re sg u a rd o  d e l  Dep a r tamen to  d e  Se rv i c io s  Esco l a res .  

9 .  Entreg a r  l o s  a v a nces  pro g ra má t i co s  de  l a s  ma ter ia s  correspo ndien tes .  3  d ía s  a nte s  de  l a  a p l i ca c ió n  de l  ex amen pa rc ia l .  

 

Tabla  1 .  Profesor  Invest ig ador  y  s u  as ign ación  p ara  Ciclo  Escola r  20 20-2021  B 

Profeso r Inv est igador  Asignaturas  Semestre  Horas  a  la  semana  

M.S.P .  I l se  Haide  Ortega  

Ibarra  

 

Nutr ición en  el  Cic lo  de Vida  415  5  

Bioét i ca  415  4  

Adminis tra ción de Servicios  
de Al imento s  I  

615  
5  

Total  14  
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OFICIO No. 129-JLN/2020 
Asunto: designación de asignaturas 

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; septiembre 09, 2020 
Prof. Inv. Ilse Haide Ortega Ibarra 

Nutrición - Universidad del Istmo 

 

Le notifico que se le asigna para impartir cátedra de las asignaturas descritas en la Tabla 1., en el 
programa educativo de la Licenciatura en Nutrición, durante el semestre 2020-2021 A; iniciando en 
octubre 12, 2020 y culminando en febrero 12, 2020  
 
Asimismo, me permito informarle que deberá cumplir los siguientes lineamientos: 
 
1. Durante la primera sesión deberá proporcionarles a los alumnos el programa de la asignatura, así 
como la lista de bibliografía recomendada y los criterios de evaluación del curso. 
 
2. La entrega de calificaciones al Departamento de Servicios Escolares es de tres días hábiles a partir 
de la fecha en que se aplicó el examen. En caso de requerir más tiempo, enterar a la Jefatura de carrera 
y justificar la causa. 
 
3. Es requisito para el alumno contar con el 85% de asistencia en el periodo, para tener derecho a 
examen parcial, de acuerdo con el Reglamento de Alumnos vigente. 
 
4. Deberán respetarse los horarios y aulas asignadas. En la asistencia a las sesiones docentes deberá 
prevalecer la puntualidad, concluyendo las mismas como máximo 5 minutos antes de la hora. En caso 
de ocupar otro espacio, deberá notificarlo a la Jefatura de carrera y al Departamento de servicios 
escolares. 
 
5. Por ningún motivo deberá cambiar: a) el contenido del programa de su materia asignada, si no 

cuenta con la autorización por escrito de la Jefatura de Carrera; y b) las fechas programadas del 
calendario general para la aplicación de los exámenes parcial, ordinario, extraordinario y especial, a 
excepción de ser autorizado por la Jefatura correspondiente y comunicado a Servicios Escolares. 
 
6. En las evaluaciones parciales, resolver el examen frente a grupo, para efectos de aclaración con 
los alumnos y tomar las medidas pertinentes en caso de que haya inconformidad. Además, deben 

notificar a los alumnos la calificación final de la evaluación. 

 
7. Entregar un reporte de avance programático de la materia asignada durante la semana de exámenes 
parciales al jefe de Carrera correspondiente. 
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8.Entregar los exámenes, ordinarios, extraordinarios y especiales a resguardo del Departamento de 
Servicios Escolares. 
 
9. Entregar los avances programáticos de las materias correspondientes. 3 días antes de la aplicación 
del examen parcial. 
 
Tabla 1. Profesor Investigador y su asignación para Ciclo Escolar 2020-2021 A 

Profesor Investigador Asignatura Semestre Horas 

totales 

Horas a la 

semana 

Ilse Haide Ortega 
Ibarra 

Demografía 715 68 4 

 Administración de 
Servicios de Alimentación 
a Colectividades II 

715 102 6 

 Bioética 915 85 5 
Nota: son 16 semanas de clases 

 
Sin más por el momento agradezco su atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E  N T  A M E  N T  E .  

guiraa zanda ne guendaracala’dxi 
 

 
 

Prof. Inv. Edú Ortega Ibarra 

Jefe de Carrera de Nutrición 
Coordinador General del C.I.N.A. 

 
C.I.N.A. Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación 

C.f.p. Archivo de la Jefatura en Nutrición. 
E.O.I. 







 



 






















	a sustituir.pdf
	LCYEH-XXXIII1-1ª-FORROS

	Abstract
	Introduction
	Origin of Food Sovereignty


