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Convenio UNAM - El Universal 

Capacitación práctica a alumnos 

de Ciencias de la· Comunicación 
\ 

L. a Universidad Nacional Autóno-
ma de México firmó un convenio 

con el periódico El Universal. Me
diante él, éste se compromete a dí
fundir a un amplio sector de la so
ciedad el conocimiento generado en 
todas las áreas de nuestra Casa de 

, Estudios, como materia prima del 
trabajo de los medios de comunica
ción. 

El convenio se firmó en la Torre 
·. ·de Rectoría. Estuvo presidida por el 

doctor José Sarukhán, rector' de la · 
Universidad Nacional, y ellicencía-

" do Francisco Ealy Ortiz; director y 
presidente del periódico El Univer
sal. 

{Jrtega Gutiérrez, director 
Bel Instituto de Geología 
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Nivel de excelente para 
63 estudiantes de Química 

>.e 

Desventajoso para México 
el mercomún con EU 

Hoy se celebra el 30 
anivenJario del MUCA 

>n 
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Previo a la signa del documento, 
el doctor Sarukhán manifestó que 
"éste es un paso más en el esfuerzo 
que me propuse, con la ayuda de la 
Dirección General de Información, 
en el sentido de cambiar la relación 
con los medios de comunicación. 
Modificarla desde el punto de vista 

. de ampliarla, renovarla, hacerla 
más cercana a lo que debe ser lainter· 
acción de una institución que gene
ra conocimiento y otras que lo difun
den". 

La relación que se tiene actual
mente con los medios de comunica-

Investigaciones en 
Materiales prevé ampliar 
su plan de becas 
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La radioastronomía, 
vinculada al avance de 
las telecomunicaciones 

>B 

Necesario reducir la b~a tecnológica en esta 
•área. 

Cuadro al óleo de O lga 
Don dé 

Retrato de Jorge 
Carpizo en el Salón 
de Rectores del 
Palacio de Minería 

La conciencia histórica de la 
UNAM hace imprescínd~ble 
preseroar tanto w. pasado 
próximo como el remoto 
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> 
ción es más fructífera como resulta
do de un tratamiento sano, abierto y 
profesional. Tenemos el propósito de 
continuar en esta misma .línea, afir
mó. 

Esta actitud, enfatizó el doctor Sa
rukhán, nos ha hecho . aprender a 
ambas instituciones a tener mutuo 
respeto. Respetamos la independen~ 
cia de criterio delos medios de co
municación y de los reporteros y, por 
consecuencia, se ha conseguido q_ue 
éstos tengan una percepci6R más ~ 
y respetuosa de lo que representa la 
Universidad Nacional. 

La Univérsidad y el periódico El 
Universal compartimos un elemento 
muy importante, eje de la nueva re
volución de la humanidad: el conoci
miento. Para que la transmisión de 
este conocimiento sea de alta cali
dad, aseveró el Reétor, el mismo de
berá hacerse también con alta cali
dad. En ese sentido, la Universidad 

•. desea, en la medida de sus pOsibili
dades, poner a la disposición de los 
medios de comunicación los bancos 

·de datos y de información con los 
que cuenta. 

El doctor Ricardo Méndez SUva," 
director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, des
tacó que aliado del convenio general 
existe uno en particular que invo-:
lucra actividades directamente rela
cionadas con la Facultad que él pre
side: a partir de esta fecha El Uni
versal adiestrará a estudiantes de 
ciencias de la comunicación. 

Fe de erratas 

En el suplemento especial con la 
lista de delegados al Congreso 
Universitario, publicado en la 
Gaceta UNAM del 5 de abril de 
1990 ~e omitió, por un error invo
luntario, el nombre de Adrián 
Pedrozo Castillo, elegido por el 
sector de trabajadores administra
tivos en escuelas y facultades. 
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El rector José ~ y el Ucsadado Francillco Ea1y Ortiz. 

Este logio es muy importante, 
.. pues sabemos que al lado de la" 
teoría que se cultiva en la Universi
dad existe la n~idad de un ejerci
cio práctico y un contacto directo 
con el medio profesional" , dijo. 

. Con beneplácito recibimos el. 
hecho de que El Uni1)ersal abrá sus 
puertas a los est\idiantes para su for
maCión el) programaS de adiestra
miento. Estamos seguros que serán 
de gran utilidad para nuestros alum
nos, añadió. 

El convenio con El Universal, 
explicó, contempla la posibilidad de 
que profesores, no sólo. del área de 
ciencias de la comunicación, puedan 
acceder a las planas del periód_ico, ya 
sea en la página . editorial o bien en 
otras secciónes especiales donde se 
considere de interés insex¡tar las cola
boraciones y ensayos de los alumnos. 

Finalmente, el doctor Méndez Sü-' 
va sostuvo que el convenio ofreée un 
circuito muy amplio de colal>oración 
que habrá de enriquecerse y dinami
zarse. Destacó la · importancia que 
haya sido el periódico El Universal 

1 f' 1 . con qwen se umara e convemo, 
pues éste cultiva una pluralidad de 
ideas que se-manifiesta amplia y sig
ni~icativamente en · la plana edito
rial, verdadero ejemplo para el pe~ · 
riodisnio de nuestro país. Este, ase- . 
· guró, es un elemento de identidad 
con la Universidad N~cional. 

,!Este es el inicio de una relación 
que beneficiará directamente a la ju
ventud de México" , sostuvo por su 
parte el licenciado Juan Francisco 
Ealy Ortii, presidente y director de 
El Universal. La preocupación de los ' 
diarios ~Jrrlversales ha sido, dijo, for
"'!lar a ciudad,anos con ideas nuevas, 
pe~o sobr:e todo con principios de ho-· 
norabUidad· y 'honestidad. 

-El · convenio, afirmó, es un reto 
para El Universal, pero sobre todo 
i~plica la enorme satisfacción de co
laborar con la Universidad. 

En la firma del • convenio estu
vieron, por parte de la Universidad, 
el doctor José Narro Robles, secreta
rio general; el licenciado DaviA 
Pantoja, secretario auxUiar; el d~ 
tor Tomás Garza, secretado admi
nistrativo; · la doctora GuÜleimina 
Baena, coordinadora de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación de 
la Facultad de Ciencias Políticas y . 
Sociales; el ingeniero Leonardo 

. Ramírez Pomar y el licenciado Juan 
Carlos Nolte, director y sub9.irector, 
r~pectivamente, de la Dirección 
General de Información. 

· Pór el periódico El Universal asis
tieron el licenciado Francisco Cárde
nas Cruz, el licenciado Alfonso Ma
ya Nava, el licenciado Daniel López 
Barroso, todos ellos miembros del 
Consejo Editorial del periódico, y el 
licenciado Ignacio Ayala Ramírez, 
secretario particular del presidente .y 
director general. O 

• o 
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E 1 doctor Juan Ramón de la Fuen
te, coordinador de la Investiga

ción Científica·, dio posesión al doc
tor Fernando Ortega Gutiérrez co
mo director del Instituto de Geología 
(IG) para el periodo 1990-1994, en 
un acto efectuado en las instala
ciones del propio instituto. 

Seguirá al frente de Geología 
el doctor Ortega Gutiérrez 

Tras agradecer el apoyo y la con
fianza otorgada por la Junta de Go
bierno de la UNAM para continuar 
como director del IG por cuatro años 
más, "decisión que entiendo como 
un reconocimiento positivo a la obra 
realizada en mi gestión anterior", el 
doctor Ortega Gutiérrez se compro-
~tió a poner toda su imaginación y 
. uerzo para desarrollar un progra

ma de trabajo acorde con el poten
cial, la diversidad profesional y la 
producción académica del instituto a 
su cargo. 

"Creo firmemente que la investi
gación interdisciplinaria de nuestro 
planeta, y particularmente de nues-

Reunión anual de exalumnos del plantel! 

Vital para la Preparatoria 
el apoyo de sus egresados 
La ENP no debe ser abatida por la continuidad e los tiempos; debe mant_enerse plena e integral . 

La Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) sigue siendo la mejor opción 
de educación media superior del 
país. A lo largo de su existencia ha si
do forjadora de grandes intelec
tuales, maestros, artistas, científicos 
y servidores de la nación en todo el 
sentido de la palabra, afirmó el li
cenciado Ernesto Schettino Maimo
ne, director general de la dependen
cia, durante la reunión anual de 
egresados del plantel l. 

La ENP no debe ser abatida por la 
continuidad de los tiempos; debe 
mantenerse plena e integral. Por eso 
el apoyo de sus egresados es vital pa
ra su desarrollo. 
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Schettino Maimone exhortó a la 
Sociedad de Exalumnos a que conti
núen apoyando a la institución que, 
"en el sentido más completo e in
tegral de la palabra", los formó. 

Durante el acto, realizado recien
temente en el Antiguo Colegio · de 
San Ildefonso, el funcionario mani
festó que la ENP "desea rescatar 

nuestros acervos, tradiciones y re
cuerdos". De ahí la creación del Mu
seo Nacional del plantel, donde se 
sintetizan estos elementos de tradi-
ción y cambio. · 

En nombre de la Asociación de 

\ 

tro territorio físico, es hoy necesaria, 
más que nunca, para abordar y en
contrar soluciones a los problemas 
tan complejos que plantea la vida ge
ológica y natural de la Tierra. Si
tuación debida, sobre todo, a la in
tervención central del hombre como 
especie biológica en la alteración de 
los procesos naturales", dijo. 

Para concluir, manifestó que to
dos debemos asumir el compromiso 
de usar más racionalmente los siem
pre escasos recursos que la nación 
pone en manos de las instituciones 
científicas, como el Instituto de 
Geología así como aplicar criterios 
justos y rigurosos para la distribu
ción más adecuada de esos recursos. 

o 

Egresados, Vida Valero Borrás, su 
presidenta, dijo que la preparatoria 
"nos proporcionó muchos de los ele
mentos necesarios para nuestra for
mación". Por ello, consideró como 
acto de justicia "regresar, aunque 
sea algo de lo que nuestra prepa nos 
dio". 

El doctor Ernesto Flores Zavala, 
hijo de la generación 20-24 y ex
director de la Facultad de Derecho, 
recordó con nostalgia sus años como 
estudiante. Luego de reconocer que 
"siempre que he venido a esta es
cuela me he sentido profundamente 
emocionado, pues aquí existen muy 
hondos y lejanos recuerdos", sostuvo 
que en este tipo de actos "debemos 
renovar nuestro profundo afecto por 
México, por la Universidad y por 
nuestra Escuela Nacional Preparato
ria". 

Al acto asistieron el director de la 
Preparatoria 1, ingeniero Mario Tre
jo González; la señora María Euge
nia Espriú de Delgado, esposa del 
gobernador del estado de Nayarit, 
así como profesores, alumnos y exa
lumnos de la ENP. O 
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Exitosa primera olimpiada. 

ro. Recibieron mención honorífica 
15 jóvenes más . 

Con vistas a la realización de una 
segunda olimpiada cuya fecha tenta
tiva es julio de 1991, el mismo 14 de 
marzo los profesores que acompaña
ron a los finalistas plantearon las ba
ses para la formación de un comité 
organizador. · 

Barnés de Castro apuntó que para 
el logro de esa segunda olimpiada se 
ha establecido contacto con la So
ciedad Química de México, a la cual 
se le expuso la posibilidad de que la 
justa trascienda el ámbito purame~ 
te universitario y pase a ser de cará~y' 
ter nacional, punto al que accedió la . 
sociedad. 

63 alumnos mostraron excelente 
nivel en certamen de química 

Los premios, consistentes en un di
ploma, un libro y dinero en efectivo, 
fueron entregados por los doctores 
Barnés de Castro, Alfonso López Ta
pia, coordinador del CCH, y Hugo 
Fernández de Castro, coordinador 
de la ENP; el ingeniero Jorge Her
nández Velasco, secretario general 
de la FQ y Mauricio Castro Acuña, 
miembro del Comité Organizador de 
la Primera olimpiada de química. O 

Nueve estudiantes quedaron empatados en primer lugar; once, 
en segundo y ocho en tercero; 15 obtuvieron mención honorífica 

E 1 pasado 3 de abril se llevó a cabo 
la ceremonia de premiación de 

los ganadores de la Primera olim
piada de química, certamen que du
rante los meses de febrero y marzo se 
realizó con el objeto de conocer el ni
vel de preparación que en esa mate
ria tienen los alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 

Durante el acto, y al agradecer la 
entusiasta colaboración de esas de
pendencias universitarias, el doctor 
Francisco Barnés de Castro, director 
de la Facultad de Química, informó 
que 136 estudiantes acudieron el pa
sado 26 de febrero al Auditorio "A" 
de la Facultad de Química para pre
sentar el examen correspondiente a 
la fase eliminatoria. 

Con base en los resultados, queda
ron 63 finalistas, quienes mostraron 
un excelente nivel de conocimientos 
de química. La final se llevó a cabo 
el miércoles 14 de marzo. En ella 
nueve estudiantes resultaron empa-
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tados en primer lugar, 11 accedieron 
al segundo y ocho quedaron en terce-

Agiliza trámites y reduce errores 

Se estableció en Psicología 
nuevo sistema de inscripción 

Consiste básicamente en cuatro microcomputadoras y una 
impresora instaladas 'en la Secretaría de Asuntos Escolares 

Para el Reriodo 1990/2 se estable
ció en la Facultad de Psicología 

un sistema de reinscripción apoyado 
por cuatro microcomputadoras y 
una impresora instaladas en la 
Secretaría de Asuntos Escolares in
tercomunicadas a través de una red 
LAN. Este sistem.a, primero en mi-

crocomputadoras en la UNAM, per
mite trabajar en línea en el momento 
en que el alumno realiza su reins
cripción. 

El procedimiento verifica una se
rie de datos de interés tanto para el 
alumno como para la facultad, como 
son: 
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, :f!itl;r : . . · 
:HHH~-~unidad 
;:. ..... "=".E l · ··· '• 

-:! {:~ ! ·: t . :•n.; .. 
. 11 -,, 

.: :• Que al alumno le corresponda la 
,. :_;; reinscripción 
··' :e Que no se inscriba dos veces a la 
. . misma asignatura 

, >~ · • - Que no rebase el límite de tiempo 
·' · otorgado por la Universidad para 
. . . realizar su carrera 

; ¡_~i.:·~;~:;_;;;;Que no tenga incompleta su docu
~ ;· ' · ;~~entación, y 

:1~1.\e · no tenga adeudos en la 
q )iblioteca. 

i}ímí!{J:~~e sistema permite también agi-
"' ;~¡ fl,~r .el trámite de reinscripeión para 
; : ) t ,: d,' alumno, quien tarda aproximada
. . . '

1 mente cinco minutos en hacerlo. 
· : . Además se le informa sobre su si

>~ ;.l.' · · ,ción académica; es decir, en qué 
. · ). ', Jerias queda inscrito, cuál es su si
.·: i,;_.,; tu.Q.9,ión para el próximo semestre pa-

. f<.W;'_i(q.ue establezca sus propias estrate

.: ',, , ·· · de estudio, en beneficio de un 
]i 'ijqr aprovechamiento escolar. 
:;-,:~ ~-tr · . 
... ~\-.. · .. ::: _ _.,. .. -
... _;/'; . ,.:: ' CQn este sistema se reducen consi
. ' .. , ··; ~ tferablemente los márgenes de error 

. en las reinscripciones y se eliminan 
·. /::_,' las actas complementarias, lo ante
>·':: rior permite que el servicio que ofre

. . ce el personal administrativo sea más 
;? 11\Pido y eficaz. 

Este nuevo método de reinscrip
ción permite, finalmente,tener la in
formación depurada en un menor 
tiempo. Así se puede informar al 
profesor sobre el número de alumnos 
que tiene en su grupo, cuántos hay 

Cuadro al óleo de Oiga Dondé 

s~ :~l retrato del doctor ~arpizo, 
'~<}.;~~al Salón de Rectores de Minería 
f'"'~l ~onciencia histórica de la UNAM hace imprescindible preser
. ~;::'· ·_;:;f?Pr ·tanto su pasado próximo como el remoto 
:-~:rf~:::í~~·~~; · 
4<.·Hi?t~ji rector José Sarukhán presidió 
: ? '~;; f · : el martes pasado el acto solemne 

/ -· .. , '~ ~ el cual se develó un retrato del 
. ·. \'<doctor Jorge Carpizo. Así, la imagen 

del más reciente exrector de esta Ca
- ,$~ -~Estudios quedó integrada al sa
); lfJ.Q .del Palacio de Minería que alber
: :·: :palos personajes que han ostentado 

·,_,, ;ese cargo. 
, .. ,,., .. 

·. ',, : , Acerca del sentido de esa ceremo-
. . _. ~ ~;~· el doctor Sarukhán señaló que la 

;, ;tf~~t? . 
: ....... ,, ... 

· Ji.<,\ · · .26 de abril de 1990 
~;,~::mr . · · · · · 

conciencia histórica de la UNAM ha
ce imprescindible preservar tanto su 
historia próxima como la remota . 
"El móvil del trabajo histórico es el 
amor del historiador por su patria, y 
la preservación de nuestro pasado es 
producto del amor de los universita
rios por su Universidad", enfatizó 
Sarukhán. 

También indicó que en actos de 
esta naturaleza concurren el senti-

en cada semestre y en las diferentes 
áreas de la carrera, cuál es la deman
da de cada una de ellas y asimismo 
tener las listas impresas de cada gru
po desde el primer día de clase. 

o 

miento por la Institución y la grati
tud hacia aquellos hombres que han 
consagrado su vida a elevar la calidad 
de las actividades universitarias. 
Se refirió al doctor ] orge Carpizo co
mo un hombre profundamente inte
resado por la transformación sustan
cial de la universidad. 

Por su parte, el doctor Héctor Fix 
Zamudio, del Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, recordó que el ho
menajeado inició su actividad aca
démica-administrativa como Sub
director Jurídico dentro del equipo 
del rector Pablo González Casanova. 
Durante el periodo del doctor 
Guillermo Soberón, prosiguió, ocu
pó sucesivamente los cargos de abo
gado general, coordinador de Hu
manidades y director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Carpizo, 
destacó Fix Zamudio, transformó la 
abogacía general en una de las de-

> 
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> Orientación en materia de ecología, salud y educación 
pendencias de mayor jerarquía 
dentro de la Universidad. Como co
ordinador de Humanidades no sólo 
logró que las instituciones del área 
incrementaran su labor académica, 
sino que coordinó con éxito las acti
vidades del cincuentenario de la 
autonomía universitaria. 

Acuerdan cinco instituciones 
capacitar a promotores rurales 

El también exmiembro de la Junta 
de Gobierno destacó que Carpizo lo
gró reunir a los artistas plásticos más 
importantes del país para la realiza- e 

ción del internacionalmente conocí- ~ 
do Espacio Escultórico de la Univer- . 

Convenio de la UNAM, UAM Xochimilco y los institutos nacio
nales de la Nutrición. Educación para los Adultos e Indigenista 

sidad Nacional. 
·· !io.'l 

Al testimoniar su labor como in- ~~' 
vestigador, señaló, Jorge Carpizo re- t.t. · 

cibió uno de los premios anuales que 
otorga la Academia de la Investiga
ción Científica y obtuvo la categoría 
más elevada dentro del Sistema Na
cional de Investigadores. 

Su libro sobre el régimen presiden
cial mexicano, recordó Fix Zamudio, 
ha sido multieditado en México y 
traducido al italiano y alemán, e in
formó que está próxima la edición 
inglesa. 

.. A' 

El cuadro del doctor Jorge Carpi
zo es un óleo realizado por la artista 
Oiga Dondé. Al acto asistieron des
tacadas personalidades universita
rias, entre ellas los exrectores Pablo 
González Casanova y Guillermo So
berón, así como el doctor Carlos del 
Río, presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. O 

Miguel Angel Martínez, Ricardo Loewe, Antonio Lot, Carlos Zolla, Raúl Montalvo y Roberto 
Eibenshutz. 

e on el objetivo de capacitar a pro
motores de áreas rurales en ma

teria de ecología, salud y educación, 
recientemente la UNAM, la UAM 

Encuentro campesino-universitario 
de servicio social 

El VII Encuentro campesino-universitario de servicio social será 
inaugurado el 26 de abril, a las 10 horas, en el Auditorio del Instituto 

de Investigaciones Bibliográficas. 
Organizado por el Programa del Servicio Social Multidisciplinario, 

este encuentro se realiza cada seis meses para reunir a brigadistas y repre
sentantes de las comunidades rurales donde se llevan a cabo actividades 
de esta prestación para intercambiar experiencias . 

Este VII Encuentro concluirá mañana . Informes en el PSSM, en 
Ciudad Universitaria, entre las facultades de Ingeniería y Arquitec 
tura. 

Xochimilco y los institutos naciona
lesde la Nutrición, de Educación para 
los Adultos y el Indigenista firmanAI1' 
un convenio de colaboración, en e~ 
ya primera etapa se creará, de mane
ra experimental y a nivel pilotó, una 
unidad interdisciplinaria de capaci
tación en el estado de Oaxaca. 

"Las partes -se establece en el 
documento- están conformes en 
unir voluntades interinstitucionales 
que permitan articular y consolidar 
sus acciones ( .. . ) con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los ha
bitantes de las zonas rurales, parti
cularmente las indígenas." 

Los beneficiarios de este convenio, 
en primera instancia, serán los pro
motores rurales en general , a quienes 
estarán didgidas las acciones de ca
pacitación, para que a su vez se con
viertan en capacitadores y orienta-
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dores de los habitantes de las comu
nidades en los rubros arriba señala
dos. 

Se elaborarán, asimismo, los con
tenidos y guías educativas para la ca
pacitación de los promotores, se or
ganizarán talleres de capacitación 
~pecífjcqs de las. ár_eas ¿e ecología, 

· salQd y educación; se elaborarán· los 
contenidos de alfabetización y edu
cación básicas; se crearán centros de 
educación comunitaria y se propor~ 
cionarán gratuitamente los materia
les necesarios para la alfabetización 
y la asesoría técnica para proyectos 
ecológicos específicos, como son jar
dines botánicos comunales para cul-

taifar especies de alto potencial ali
-entario, forrajero y medicinal. 

De igual manera, las instituciones 
slgnantes se comprometen a promo
ver la participación de alumnos en 
servcio social e impulsar la de los ha
bitantes de las comunidades para 
que una vez capacitados se convier
tan en promotores o agentes operati
V;OS en l&S regiones que se determi
nen, 

El doctor Antonio Lot Helguera, 
director del Instituto de Biología, 
quien estuvo en representación del 
doctor Juan Ramón de la Fuente, co
ordinador de la Investigación Cien
tífica de la UNAM,. señaló que el 
convenio implica un programa de 
trabajo poco común, el cual marca 

· .4111laramente que las instituciones de 
wvestigación y de servicios trabajan 

en áreas de interés nacional, como 
son, en este caso, las comunidades 
indígenas. 

Luego de que l9s representantes 
de las instituciones firmantes hi-· 
cieran votos por el éxito del pr~yecto 
de capacitación de promotores y de 
manifestar su d~ porque este tipo 
de programas se extienda hacia otra5 
comunidades a corto plazo, se est~- · 
bleció que el convenio signado es por 

· tiempo indefinido y que se creará un· 
grupó de traqajo con un represen

, tante de cada una de las instancias 
p#ticipantes; el cual evaluará tri-
' mestnilmentelos resultados y defini
r~ anualment~. las _metas y progra
mas de trabajo, entre otras· de sus 
funciones. · · · · O 

Larga tradición de vínculos con la industria 

Investigaciones en Materiales 
prevé ampliar su plan de becas 
Su convenio con el Grupo Condumex se considera exitoso y su
mamente atractivo p(lra e.studiantes jóvenes e investigadores 

E 1 Instituto de Investigaciones en · 
Materiales (11M) tiene una larga 

tradición en lo que se refiere al es
tablecimiento de vínculos directos 
con la industria nacional. Ejemplo 
de ello es la reciente firma de un con
venio con el Grupo Condumex, me
diante el cual esta empresa se 
comprometió a otorgar una serie de 
becas a alumnos sobresalientes inte
resados en realizar estudios de 
maestría y doctorado; las asigna
ciones económicas para las becas son 
superiores a las que otorgan otras 
institu~ione~ como el CONACyT. 

Este logro, manifestó el _.,doctor 
Ariel A. Valladares Clemente; direc- · 
tor del 11M, se quiere. haéer extensivo 
a estudiantes jóvenes de otras depen
dencias, como las ENEP y las facul
tades de Ingeniería, Química y Cien
cias, así como de las universidades 
estatales, interesados en desarrollar 
trabajos e investigaciones en el á~ea 
de los nuevos materiales. 

Hasta ahora se tienen seis beca
rios, seleccionados a partir de crite
rios puramente académicos y de ex
celencia, pero pueden ser más; así 
que el instituto analiza la posibilidad 
de ampliar el progrru,na de becas a 
estudiantes d~ otras dependencias 
donde ya tierien la información rés-
pectiva. . . . 

"Además, estoy convericido·.t;Je que 
la investigación sobre la ciencia de 
los materiales se enriquece cuando 
participan diversas disciplinas, por
que a fi.n de cuentas son éstas las que 

- van a dar la multidisciplinariedad a 
• la formación de los recursos hum'a

nos .en esta área. A diferencia de la 
física, la · química · o la ingeniería 
-que son muy precisas~, el campo 

· de los roateriates tiene la virtud de 
ser multidisdplinario, lo cual busca-

... 

.... 

Ariel A. Valladares. Convenios satisfactorios, 

mos incrementar en la formación de 
los recursos humanos." 

Con las becas, que son hasta un sa
lario y medio mínimo más altas que 
las que otorga el CONACyT, Con
dumex busca desarrollar áreas de su 
interés mediante las especializa
ciones, mientras que el instituto pre
tende en primera instancia formar re
cursos humanos a nivel doctoral para 
reforzar su planta académica. Con 
los ,becarios, la empresa busca asi
mismo alimentar su Centro de Inves
tigación y Desarrollo que se inaugu
rará próximamente en Querétaro, y 
el instituto se encargará de formar-
los. · 

..Otro atractivo de las becas, cuyos 
receptores no deben ser mayores de 
25 años, es que si el investigador
director de tesis doctoral , que debe 
ser titular en el 11M, si logra docto
rar a su estudiante en no más de 

·cuatro años, puede recibir hasta 24 
salarios mínimos directamente paga
dos por el gru~o Condumex. 

GACETA 

UNAM 



e iencia _________ _ 

> 
La idea es optimar la formación 

de recursos humanos a fin de contar. 
con doctores jóvenes que _tengan la 
posibilidad de hacer estarihas en el 
extranjero y adquirir experiencia a 
nivel internacional, elementos im
portantes para desarrollar buena in
vestigación en cualquier área . 

Comentó que el convenio estable
cido el año pasado con el Grupo 
Condumex tiene un enfoque diferen
te al de otros, porque por primera 
vez, y sin menoscabo de lo¡; objetivos 
de cada una de las instituciones par
ticipantes, se reúnen dos organismos, 
uno académico y otro industrial , con 
el compromiso de desarrollar recur
sos humanos a fin de fortalecerse 
mutuamente. 

Condumex asume todos los gastos, 
desde los carteles hasta el pago del 
director de tesis con lo cual se le re
conoce su esfuerzo por formar dichos 
recursos. "Todo esto es nuevo; no se 
.ha realizado algo semejante en nin
guna parte del país" . 

A su vez, CONACyT analiza ya el 
éxito del convenio y quizá emprenda 
medidas para mejorar su sistema de 
becas; o bien, podrían establecerse 
acuerdos y sumarse esfuerzos para 
mejorar la formación de los estu
diantes. Tal vez se pueda acordar 
que el Consejo otorgue las becas bá
sicas y la industria las complementa
rias, así como el pago correspondien
te para el investigador. 

"Lo interesante de todo esto es que 
podríamos involucrar a más institu
ciones; y todos saldríamos ganando, 
porque los costos no serían tan altos 
para una u otra instancia participan
te en este tipo de proyectos . Este es 
un esquema nuevo con el cual se bus
ca, asimismo, estimular a los investi
gadores asociados del IIM para que 
se vuelvan titulares, porque hasta 
ahora éstos son los únicos posibles re
ceptores de un pago extra. Es un re
quisito para dirigir tesis en el marco 
del convenio; es decir, si los aso
ciados alcanzan la categoría de titu
lares podrán tener acceso a la direc
ción de tesis doctorales " O 

Juan Marcial 

GACEIA 
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IArea vinculada con las telecomunicaciones 

Se requieren más recursos para 
desarrollar la radioastronomía 
Especialistas universitarios han realizado trabajos para cons
truir un radiotelescopio a partir de un detector de satélites 

E 1 desarrollo de la radioastrono
mía permitió el descubrimiento 

de nuevos cuerpos celestes, como los 
cuasares , pulsares, radiogalaxias, 
maseres cósmicos y la radiación fósil, 
la cual ha servido para corroborar la 
Teoría de la Gran Explosión como 
origen del Universo. Aunque no 
tiene una aplicación práctica en la 
vida cotidiana, la radioastronomía 
está muy vinculada con el desarrollo 
de las telecomunicaciones, de ahí la 
importancia de su estudio teórico y 
práctico. 

En el Universo existen cuerpos ce
lestes que no emiten ondas visibles 
para el ojo humano; sólo despiden 
ondas de radio y la única manera de 
estudiarlos es a través de la 
radioastronomía, por medio de ra
diotelescopios compuestos por una 
superficie parabólica y un detector 
de radio, los cuales 'concentran las 
"ondas de radio" de alguna estrella o 
nebulosa ~ Estas señales se detectan y 

luego se pueden ampliar para su es
tudio. 

La radioastronomía, comentó el 
doctor Luis Felipe Rodríguez, a 
Instituto de Astronomía, se empez,WJ 
desarrollar en la década de los 50 de 
manera profesional en Inglaterra, 
Holanda y Australia, aunque ya 
había antecedentes de los años 30 en 
Estados Unidos . 

Desafortunadamente, México, por 
falta de gente preparada y por desin
terés en el área, llegó un poco tarde a, 
este tipo de conocimientos. "En la 
actualidad, sólo existe un grupo de 
cuatro personas· que realiza estudios 
utilizando los radiotelescopios de 
otros países, sobre todo los de Esta
dos Unidos". 

Si nosotros tuviéramos un radiote
lescopio propio, añadió, podríamos 
hacer investigaciones de frontera en 
esta ciencia, pero estos aparatos son 
muy costosos (alrededor de 5 o 10 
millones de dólares). 
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Ante estas carencias, conjunta
mente con especialistas de la Facul
tad de Ingeniería, como lá maestra 
Amanda Gómez, hemos tratado de 
construir un i:adiotelescopio muy 
sencillo a partir de un detector de sa
télites que, "aunque de manera pri
mitiva, nos permitiría Involucrar a 
los estudiantes en las técnicas y los 
aparatos que conforman lo~ radiote
lescopios". 
~a maestra Gómez y el doctor J iri 
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Polivka, del Centro de Investiga
ciones y Estudios Avanzados del IPN, 
han logrado modificar un receptor 
de satélites que han utilizado para 
detectar los rayos solares y algunos 
cuerpos brillantes del Universo. 

A pesar de carecer de recursos eco
nómicos, han tratado de desarrollar 
una parábola de aproximadamente 
siete metros con un detector modifi
cado y con movimiento para la ante
na. Así, tendríamos un tipo de ra
diotelescopio que, aunque primitivo, 
nos permitiría detectar los objetos 
más bril!antes a través de las ondas 
de radio que emitan. 

La radioastronomía, aclaró, sólo 
ofrece desarrollo· teórico para fines 
académicos; no obstante, se debe en
fatizar que la tecnología que ha)( 
alrededor de la misma está muy vin
culada con las telecomunicaciones 
área donde México carece de conoci: 
mientos suficientes; por ello, todo lo 
importa, a excepción de las parábo
las. 

Otro problema que ha detenido el 
desarrollo de esta área, luego dti) as
pecto económico, es la falta de re
cursos humanos preparados para la 

. radioastronomía. En México hay 
muy poca gente que conoce de mi-

croondas, de su propagación y de an
tenas. · 

"Uno de nuestros objetivos es la 
formaciór.. de los recursos humanos 
para que cuando mejoren las condi
ciones económicas podamos plantear 
pasos más ambiciosos. El problema 
es complicado. No obstante, es nece
sario insistir en contar con. recursos 
para -adquirir instrumentos Y. equi
pos que permitan entrenar a los estu
diantes interesados." 

Consideró el doctor Rodríguez 
que si hubiera existido un desarrollo 
radioastronómico desde la década de 
los 60, México hubiera tenido la ca
pacidad para construir, cuando me
nos, algunas partes de los sistemas de 
detección del Satélite Morelos. "Pero 
llegamos tarde". 

"Ahora es difícil . alcanzar ·un de
sarrollo adecuado, porque esta área 
tiene un · avance vertiginoso. Cada 
cinco años la tecnología cambia. En 
lo que nosotros f,ormamos gente, en 
otros países se avanza demasiado en 
este campo. Sin embargo, para redu
cir .la brecha tecnológica, México de
be preparar personal para que traba
je, aunque sea a nivel teórico, en la 
radioastronomía, con el objeto de 
que, cuando las condiciones cambien 
se cuente con los recursos humanos 
necesarios para generar la tecnología 
que se requiere. y se puedan conocer 
los nuevos fenómenos que tienen su 
origen en el Universo." O 

Juan Marcial. 
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Amplias posibilidades de intercambio . 

Desaprovecha Latinoamérica la 
preferencia c·omercial europea 

La apertura económicá de México le permitirá acceder al mer
cado único del viejo continente que se -instalará en 1992 

L a apertura económica y comer
cial de México representa una 

estrategia que podrían seguir otras 
naciones de América Latina, aseguró 
el embajador Erwan Fovéré, jefe de 
la delegación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas en México, 
al participar en el seminario inter
nacional Las relaciones entre Améri
ca Latina y la Comunidad Europea 
en el umbral del siglo XXI, que orga
nizó el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 

El embajador Fovéré apuntó que 
la apertura de México al intercambio 
comercial internacional coloca a la 
nación "en un lugar privilegiado" 
para acceder al mercado único eu
ropeo que se instalará en 1992, año 
que, dijo, será clave para la integra
ción económica y política de Euro
pa. 

Las relaciones del viejo continente 
con América Latina, agregó, han en
contrado un apoyo importante en la 
Comunidad Europea, "la cual" se en
cuentra sumamente interesada en re
forzar los vínculos con el subconti
nente" . Este reforzamiento de las re
laciones, explicó, se da a través de 
tres ejes: la intensificación de las re
laciones políticas, la concertación de 
gestiones económicas y una más nu
trida relación económica y comer-
cial. · 

Sin embargo, aseveró, para que 
las relllCiones entre ambas zonas al
cancen un nivel óptimo, se requiere 
que Latinoamérica logre mayores ni
veles de justicia social y de desarrollo 
económico, factores para los cuales 
se requieren "soluciones rápidas y 
viables", como podría ser una efecti
va renegociación de la deuda exter-

na, en la cual la Comunidad Euro
pea puede brindar su apoyo. 

Otras alternativas de colaboración 
entre las dos zonas para remediar 
algunas de las dificultades que vive 
América Latina, según el diplomáti~ 
co europeo, podrían ser el intercam
bio comercial y la cooperación en 
materia de capacitación, ciencia e 
industria. . 

Desafortunadamente, los países 
latinoamericanos hasta el momento 
nQ han aprovechado las posibilida--

' 

;' 
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des de intercambio comercial prefe
rencial con Europa; de hecho, Méxi
co -considerado por el diplomático 
como una de las naciones de van
guardia de la zona junto con Vene
zuela, Brasil y Argentina- aún 
mantiene su flujo comercial con 
Europa basado principalmente en 
produétos petroleros, lo que "de nin
guna manera refleja la realidad eco
nómica actual del país". 

Por otro lado, anotó, si bien la 
apertura comercial de México le per
mitirá acceder con mayor facilidad 
al mercado único europeo, también 
se enfrentará a una mayor compe
tencia, aspecto clave dentro de un 

tan selectivo. 
último, el Embajador recalcó 

Latinoamérica tiene un impor
tante horizonte de desarrollo en 
Europa, especlficamente dentro de 
las naciones que conforman la Co
munidad, las cuales concentran poco 
más del 20 por ciento de la actividad 
comercial mundial y aportan a Amé
rica Latina aproximadamente el 40 
por ciento de la ayuda pública que 
recibe; esta se traduce en planes de 
desarrollo y asistencia alimentaria y 
humanitaria. 

Por su parte, el doctor Wolf Gra
bendorf, director del Instituto de Re
laciones Europeo-Latinoamericanas 
(IRELA) de Madrid, España, indicó 
que si bien el nivel de intercambio 
comercial entre América Latina y 
Europa es considerable, tampoco es 

importante. "Es 
el que se mantiene con Suiza 

que con toda la región latinoameri
cana". 

De esta manera, observó, una de 
las prioridades de los países de Amé
rica Latina, dentro de las nuevas 
perspectivas que representará el 
mercado único de Europa, deberá 
ser el fortalecimiento de su nivel de 
negociación, sobre todo ahora que la 
bipolaridad internacional EU
URSS está decreciendo. 

Sin embargo, con respecto a una 
posible integración latinoamericana, 
dijo que aún está muy lejos de poder 
realizarse; no obstante, las posibili
dades para una integración son ma
yores que hace 20 años. 

o 
Germán Ricardo Muñoz. 
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Necesario un proceso de negociación 

En el mercomún con Canadá y 
EU, México sería el explotado 
El capital y la tecnología lo aportarían las naciones veci
nas y el mercado lo manefarían con base en sus intereses 

D e no negociar mejores precios en 
la materia prima, movilidad en 

la mano de obra, libre acceso al co
mercio y condonación al 100 por 
cierto de la deuda, no tiene sentido 
la integración de México al mercado 
común de Estados Unidos y Canadá, 
afirmó el licenciado Arturo Ortiz 
Wadgymar, coordinador de Estu
dios del Sector Externo del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la 
UNAM. 

El investigador señaló que, pese al 
rechazo manifestadq a la integración 
de un mercado común entre los tres 
países de América de1 Norte, en la 
actualidad las tendencias en su favor 
son mayores. 

De consolidarse el mercado co
mún, México sería el que jugara el 
papel más débil, pues se convertiría 

> 
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en un simple proveedor de materia 
prima y mano de obra barata. El ca
pital y la tecnología serían aportados 
por las otras dos naciones y el merca
do estaría, entonces, manejado con 
base en sus intereses . 

Cuando un grupo de países se in
tegra en un bloque comercial, obe
dece a razones estratégicas o milita
res, como el caso de la Comunidad 
Económica Europea, después de la 
Segunda Guerra Mundial. Ahí, dijo , 
era viable por razones de defensa mi
litar y porque se trataba de naciones 
con un desarrollo económico y social 
más o menos equivalente y, en este 
sentido, las ventajas que tenían estos 
países estaban alentadas por su si
tuación geográfica. 

En la formación de un mercado 
común entre los integrantes de Amé
rica del Norte hay un gran problema 
de desigualdad, pues el país más dé
bil -México- puede ser el que lleve 
la peor parte. 
- En ese contexto, explicó que el 
país ha liberalizado su comercio ex
terior desde 1986, por lo que la dis
yuntiva hoy es determinar si Estados 
Unidos y Canadá estarían dispuestos 
a aceptar la negociación sobre cua
tro puntos, sin los cuales no tiene 
ningún sentido hablar de un bloqueo 
comercial en el que EU Y. Canadá 
tengan todas las ventajas y México 
sólo aporte la materia prima y mano 
de obra "a precios de regalo". Esto 
implicaría para nuestro país seguir · 
dentro de un patrón de explotación 
de trabajadores con sueldos bajos y 
condiciones de vida miserables. 

Entre los cuatro puntos que esas 
naciones deberían aceptar destaca el 
hecho de que ellos deben también li
beralizar su economía, de tal modo 
que nuestro país tenga libre acceso a 
sus mercados, como acontece con 
respecto a México. La ausencia de 
trabas a las mercancías mexicanas en 
esos países implica que no se apli
quen aranceles (o que éstos sean muy 
bajos) y que no haya restricciones fi
tosanitarias o cualitativas. 

Otro renglón corresponde a la li
bre movilidad de mano de obra, de 
tal suerte que los trabajadores mexi- · 
canos puedan cruzar a Canadá y Es
tados Unidos sin pasaporte ni limita-

ciones, y así poder laborar y, en su 
caso, radicar allá . 

"Si se va a integrar un bloque co
mercial ¿qué ventajas tendremos en 
materia de condonación de la deu
da?" , se preguntó Ortiz W adgymar. 
En vista de lo anterior, sería lógico 
que la condonación fuera del lOO por 
ciento de la deuda contraída con los 
bancos canadienses y estadouniden
ses; por otra parte, externó, cabría 
preguntarse también qué ventajas 
tecnológicas obtendría México de un 
bloque común, si hasta ahora sólo se 
han establecido empresas maquila
doras. 

El especialista opinó que debe 
darse mayor información sobre el 
tratado de libre comercio. Darlo a 
conocer a todos los sectores naciona
les, hasta llegar a un debate nacional 
sobre el asunto, el cual se debe de
sarrollar dentro de un proceso de vo
tación igual al que se realizó en Ca
nadá. 

Las autoridades, dijo , no~-.~ .... ., ..... .,.~, 
actuar a espaldas de la ~uuu'"•'"'H ·j~ 
"lo que es bueno para un 
empresarios no lo es nece:sar·íaJm€~fite
para los 80 u 85 millones de oerso,na 
restantes". 

Asimismo, puntualizó que nu~tt.~ i, 

nación no puede seguir dentro de'f . 
modelo de dependencia y subordina
ción, pues en él Estados Unidos 
lograría reafirmar su hegemonía a 
costa de países débiles como el .-._ 
nuestro. · · ~-~:~ :_ 

La integración de un mercado co- ·; : :: 
mún entre los tres países de Américá ··· 
del Norte debe aplicarse sobre la ha- · 
se de un buen proceso de ne:go<:íaiCióii 
para exigir a Estados Unidos 
mayor reciprocidad, tanto en 
ría de comercio como de deuda y 
cuanto a trabajadores migratorios.' , 

"No es posible que siga esta polí- __ 
tica exterior tan pasiva frente a las . · 
presiones norteamericanas" , conclu.- : 
~· D . 
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1 talia vive momentos de crisis en 
sus sectores industriales y sindical. 

Los viejos modelos de organización 
enfrentan problemas asociados con la 
revolución tecnológita, las relaciones 
de producción ·y las perspectivas de 
acción de los trabajadores. 

Así lo afirmó Bruno Trentin, se
cretario general de la Confederación 
General Italiana del Trabajo (CGIL), 
quien dijo que lo anterior se m a ni fies-
ta en la organización, jerarquizada y ~ 
rígida, de los procesos productivos y ·"' 
en la correspondencia que con éstos :f 
tiene el sindicato. ~ 

En algunos aspectos esos viejos ~ 
modelos intentarán resistir. Sin e m- ~ 
bargo, frente a esa resistencia hay que ~ 

el derecho a la búsqueda de 
ones, hasta ahora inexistentes. 

En este sentido no se tiene ningún ca
mino trazado. 

Luego de señalar que sus plantea
mientos no intentaban ser lecciones 
de valor universal ni explicaciones a 
esquemas nacionales distintos , Bruno 
Trentin, secretario general de la 
CGIL desde noviembre de 1988, des
cribió, en la Facultad de Ciencias Po- · 
líticas y Sociales, la situación y pers
pectivas del actual problema italiano . 

El conflicto 

Italia representa un caso único en 
el marco europeo, porque su sindica
to es reconocido como sujeto de ne
gociación en dos niveles: el de la con-

. periódica nacional y a nivel 
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Viejos modelos de organización 

Vive Italia momentos de crisis 
industrial y sindical: Trentin 
Organización jerarquizada y rígida de los procesos productivos; 
caso único en el marco europeo 

Bruno Trentin. Nuevos modelos industriales. 

empresa o unidad productiva. La cri
sis se manifiesta precisamente en el 
intento empresarial de poner en dis
cusión este doble mecanismo. 

La empresa red que proyecta susti
tuir al antiguo modelo, representado 
por una industria madre rodeada de 
"'satélites"' que trabajan exclusiva
mente para ella, impulsa dos líneas de 
acción: reducir al mínimo la presión 

sindical en la organización del proce
so productivo, y limitar la influencia 
de la CGIL en el aspecto distributivo, 
incluido aquí el elemento sa larial. 

El objetivo es cambiar la contrata
ción colectiva por una a nivel local, 
descentralizada, que permita incluso 
aumentar · unilateralmente los sala
rios. 

El problema tiene sus raíces en la 
revolución tecnológica de estos años, 
específicamente la de la informática. 
En el sindicato surge entonces la nece
sidad de asumir otras formas de com
portamiento que correspondan a es
tos nuevos modelos industriales. 

Perspectivas 

Bruno Trentin señaló que , por lo 
pronto, no hay soluciones obligadas 
ni en la organización del trabajo ni en 
la sindical, que respondan a la 
revolución tecnológica . 

Ante las perspectivas de cambio, el 
sindicato italiano está convencido de 
que el conflicto asumirá un papel de- · 
cisivo e insustituible. No se le debe , 
por tanto, aplastar, sino reconocer y 
regular. 

En este sentido, la Confederación 
General Italiana del Trabajo busca 
soluciones a la crisis, que cada vez en
tra más en contradicción con las po
tencialidades de la nueva tecnología. 
La opción sería la canalización del 
confl icto, sin implicar la supresión 
del mismo, pues esto acarrearía daños 
desde el punto de vista productivo. 

Una de las alternativas propuestas 
por el gremio es el fortalecimiento del 
autogobierne. Esto es, constituir gru
pos de trabajadores que conformen 
unidades productivas pero también 
unidades de control dentro de todo el 
proceso industria l, finalizó. O 

Renato Ga/icia Miguel 
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Tala de bosques, erosión e incendios 

80% del territorio nacional 
padece degradación de suelos 
Condición que rebaja la capacidad y potencialidad de la tierra 
para producir cuantitativa y cualitativamente bienes y servicios 

E l territorio nacional presenta ele
vados índices de degradación y 

cada año se pierden cientos de miles 
de toneladas de suelo. Investiga
ciones recientes indican que un 80 o/o 
está devastado principalmente por la 
tala inmoderada de bosques, ero
sión, incendios y uso inadecuado de 
la tierra. 

Lo anterior se desprende del re
.cientemente concluido Primer sim
posio nacional sobre degradación del 
suelo, en el cual se presentaron tra
bajos en las áreas de contaminación, 
salinización, erosión, compactación, 
cementación y desertificación. 

El jefe del Departamento de Eda
fología del Instituto de Geología de 
la UNAM, M en C Sergio Palacios
Mayorga, informó que no existen 
cálculos exactos sobre la cantidad de 
suelos dañados . Para ello se 
requerirían exhaustivos estudios de 
todas las zonas del país que presen
tan algún tipo de degradación, pues 
fotografías aéreas y de satélites con
firman la existencia del fenómeno. 

En uno de los trabajos incluidos en 
la Memoria del simposio, Manuel 
Anaya Garduño dijo por su parte 
que la degradación del suelo afecta 
en diversos grados, desde el más lige
ro hasta el más severo, al 80 o/o del 
territorio nacional. 

maACETA 
LWUNAM 

Anaya Garduño, director de In
vestigación del Colegio de Postgra
duados de Montecillo, México, indi
có que las tendencias de degradación 
del suelo en los próximos diez años 
señalan que en los bosques aumenta
rá el fenómeno por la presión de
mográfica y en las regiones ganade
ras se acentuará por el incremento de 
la población animal. 

Asimismo, en las tierras de tempo
ral se acelerará el proceso de erosión 
y la disminución en la productivi
dad, en tanto que en las tierras de 
bajo riego se mantendrá el ritmo de 
deterioro. 

En su trabajo La degradación del 
suelo inducida por el hombre en Mé
xico, Anaya Garduño observó que 
los procesos inducidos son la defores
tación de la vegetación leñosa, el 
sobrepastoreo en áreas dedicadas a 
la producción animal, ensalitra
miento y anegamiento en zonas de 
bajo riego; erosión y disminución de 
la productividad en zonas de tempo
ral ; avances y crecimiento de dunas 
de arena; decreciente disponibilidad 
y calidad de las aguas subterráneas, 
así como contaminación por petró
leo, insecticidas y fertilizantes. 

Problema mundial 

La degradación de un suelo, según 
se asienta en un trabajo presentado 
por Arturo Curiel Ballesteros, inves
tigador de la Universidad de Guada
lajara, es la condición que rebaja la 
capacidad y potencialidad de la tie
rra para producir cuantitativa y cua
litativamente bienes y servicios. 

El problema, afirmó Palacio~ Ma
yorga, es de carácter mundial; sin 
embargo, los países desarrollados 
han aplicado medidas eficaces no só-
lo para evitar el daño, sino para re
generar suelos. Explicó que la capa
cidad de recuperación de un suelo es 
muy baja: "un suelo que se pierde 
puede tardar miles de años para res
tituirse pues deben volverse a dar l~ 
factores que le dieron origen" . • 

Si no se regula, por ejemplo, el 
crecimiento de la mancha urbana en 
elDF para que deje de avanzar sobre 
las tierras de cultivo, el Valle de Mé
xico va a ser un desastre ecológico, 
advirtió. 

El especialista sostuvo que los 
efectos en el ecosistema general del 
Valle ya están aquí: "el clima ha 
cambiado porque estamos acabando 
con las zonas boscosas y, por otro la
do, cubrimos los suelos de buena ca
lidad con viviendas; esto ha sido cri
minal". 

El simposio reunió en el Auditorio 
Nabor Carrillo del Centro en Infor
mación Científica y Humanística 
(CICH) a especialistas de nueve ins
tituciones del país, seis extranjeras 
cinco dependencias de la UNAM. 

A través de esos trabajos , de 
acuerdo con el maestro Sergio Pala
cios Mayorga, se tuvo el interés de 
llamar la atención de las autoridades 
del país para impulsar más progra
mas destinados a la conservación del 
suelo y el agua, y motivar a las dis
tintas instituciones dedicadas al estu
dio del suelo para que integren gru
pos de investigación interdisciplina
rios orientados a la búsqueda de so
luciones. 

Asimismo, despertar la conciencia 
en todos los niveles para recuperar el 
respeto perdido hacia los recursos 
naturales del país, en el entendido de 
que de ellos depende nuestra sobre
vivencia. D 

Jaime Rosales Domínguez. 
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Los linfomas, nombre genérico de 
los tumores originados en el teji- 

do linfoide, representan entre el 3 y 
4 por ciento de los diferentes tipos de 
cáncer derivados de los ganglios lin
fáticos, como el de la Enfermedad de 
Hodgkin y el Linfoma No-Hodgkin. 
En una población abierta de un mi
llón de habitantes se tienen 50 casos 
de linfomas y de cada 100 individuos 
con diagnóstico de cáncer, cuatro 
tendrán enfermedad de Hodgkin o 
un linfoma. 

Luego de hacer la presentación de 
la conferencia sobre Ltnfomas, en
marcada en el ciclo 15 Tópicos selec
tos en medicina, que se efectuó en el 
Aula Magna del Hospital de Especia
lidades del IMSS, organizado por la 
Facultad de Medicina, el doctor 
Juan Zínser, del Instituto Nacional 
de Cancerología de la SS a, señaló'que 
de cada cuatro pacientes con linfoma 
o con enfermedad de Hodgkin muere 
uno, y en los casos de linfoma No
Hodgkin mueren dos de cada cuatro. 

No obstante, aseguró, el proceso de 
curación es eficiente comparado con 
otros tumores. Hace 30 años, de los 
pacientes con enfermedad de Hodg
kin sólo se -curaba el 40 por ciento, 
mientras que en la actualidad se ali
via el 74 por ciento de los afectados. 

Como toda enfermedad, si el tu
mor se detecta tempranamente 
se puede curar el 100 por ciento de 
los pacientes. Lo mismo ocurre con 
el linfoma No-Hodgkin. "Todos los 
porcentajes son promedíos generales; 
hay grupos cuya mayoría puede cu
rarse, y existen otros en los que el ín
dice es menor .. 

"Ha aumentado ligeramente la 
frecuencia de este tipo de enferme
dades; sus causas no están aún muy 
claras, pero son tumores que no se 
han incrementado como el cáncer del 
pulmón, que se ha multiplicado 

de manera importante". 
Se trata de un tipo de cáncer origi

nado en los ganglios linfáticos o en el 
tejido linfoide de alguna otra parte 
del organismo. 

Por lo que se refiere a la enferme
dad de Hodgkin, el tumor se origina 
en el mismo tejido, pero no se conoce 
cuál es su célula de origen. Estepa
decimiento se presenta por lo general 
en individuos jóvenes, y la actividad 
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Se alivia el 7 4% de los afectados 

A vanees efectivos en la cura 
de tumores del tejido linfoide 
En una población abierta de un millón de habitantes se tienen 
50 casos de este mal; no hay medidas para prevenirlo 

de su tumor se puede predecir con 
más facilidad. 

El linfoma No-Hodgkin es más 
irregular en su desarrollo; se puede 
tener un abultamiento en el cuello, 
otro en el peritoneo e incluso en la 
piel, y cada caso requiere de un tra
tamiento distinto. 

La enfermedad de Hodgkin es fre
cuente en niños y jóvenes; aunque 
después de cierto tiempo disminuye, 
vuelve luego a presentarse en la edad 
adulta. A su vez, el linfoma No
Hodgkin es más común en adultos 
que en jóvenes, y su riesgo aumenta 
conforme avanza la edad del indivi
duo. 

Según el doctor Zínser, no hay 
manera de prevenir este tipo de en
fermedades. En todo caso, dijo, los 

médicos y especialistas deben tener 
conciencia de que cualquier ganglio 
"crecido" puede ser un linfoma; por 
ello es preciso diagnosticarlo tem
pranamente en beneficio del enfer
mo. Mientras más pronto se diagnos
tique, el tratamiento será más efi
ciente y las posibilidades de curación 
aumentarán. 

¿Intervienen factores hereditarios 
en el surgimiento de estas enferme
dades?. 

No precisamente. Las posibilida
des de que se desarrollen tumores 
-en lo que se refiere a todos los tipos 
de cáncer- aumentan si hay muchos 
miembros de la familia con estas en
fermedades. Hay familias en donde 
existen diez o 12 antecedentes de 
cáncer, pero no son necesariamente 
por herencia . 
. Tampoco son determinados por 
factores ambientales o relacionados 
con el desarrolló de las personas. Se 
ha identificado al virus HPLB-1, que 
forma parte del ambiente como cau
sante de un tipo de linfoma No 
Hodgkin. Es el único tumor humano 
en el que se ha:· encontrado que un vi
rus puede ser el causante. 
· Probablemente, añadió, infeccio
nes como las monolucleosis tengan 
que ver con la Enfermedad de Hodg
kin. 

"Aunque no sabemos exactamente 
a qué se deben, se ha determinado 
que se pueden curar, sobre todo si 
son detectados en sus estadios ini
ciales. Sobre los linfomas y la Enfer
medad de Hodgkin es, junto con el 
cáncer del testículo, donde más 
avances se han obtenido para su cu
ra", concluyó. O 

Juan Marcial 



Historiografía de dos mundos 

Cortés justificó la Conquista de 
México en sus Cartas de relación 
Salvador Méndez Reyes: De sus ideas de "conservación de los in
dios" y "defensa del territorio sometido" nace la encomienda 

Q uién escribe la historia refleja su 
propia versión de lo acaecido. 

En la historiografía de la Conquista 
de México figuran tanto la visión de 
los venCidos como la de los españoles 
sobre los aciagos acontecimientos; 
sus relatos dejan memoria del cho
que entre las culturas náhuatl y es
pañola. 

Durante su conferencia Historio
grafía del encuentro-desencuentro; 
la Conquista de México, ofrecida en 
el CCH Sur como parte de las Jorna
das culturales de España, el licen
ciado Salvador Méndez Reyes expli
có que existen diversas fuentes en las 
'cuales los indíge·na!; expresaron su 
verdad. 
' Los poemas, dijo, son las relacio
nes más antiguas de la Conquista. 
Citó los Cantares mexicanos, manus
crito anónimo en el cual los poetas 
nahuas sobrevivientes lamentan la 
pérdida de su ciudad . 

En Unos anales históricos de la na
ción mexicana, escritos en náhuatl 
pero en alfabeto latino, así como en 
el Códice Florentino se relatan desde 
las primeras noticias de la ciudad de 
los mexicas hasta el momento de la 
destrucción y la caída de Tenochti
tlan. Los testimonios, de los infor
mantes de Sahagún, son datos reco
pilados en entrevistas hechas a indí
genas ancianos quienes hablaron de 
premomcwnes. Ambas publica
ciones refieren la versión de los tlate
lolcas (aztecas y mexicas), funda
mentalmente, y la de los pueblos 
nahuas . -

En Historia de Tlaxcala, de Diego 
Muñoz Camargo, y en las Obras his
tóricas, de Fernando Alva Ixtli
xóchil, se muestra también el punto 
de vista de los descendientes de los 
indígenas aliados de los españoles . 

Salvador Méndez. 

Méndez Reyes opinó que Hernán · 
Cortés legó su justificación sobre los 
hechos en sus cinco Cartas de rela
ción dirigidas al emperador Carlos 
V . En ellas narra sus vivencias en la 
ciudad de México, cuenta sobre los 
odios entre los tlaxcaltecas y mexicas 
y relata las creencias de que los espa
ñoles eran "enviados por Quetzal
cóatl"; con estilo sobrio y minucioso 
describe la grandeza, riqueza y be
lleza de las tierras de América. Se 
nota su admiración por la civiliza
ción de sus hombres . Caracteriza las 
ciudades de México, con su mercado 
de Tlatelolco, y las de Tlaxcala y 
Cholula. Retrata al emperador Moc
tezuma con minuciosidad; desea la 
pronta asimilación de españoles e in
dígenas . 

Después de la· matanza de Pedro 
de Alvarado y su expulsión de Te
nochtitlan , Cortés, desde su refugio 
de Tlaxcala, emprende la reconquis
ta de México y sus relatos pacifistas 
cambian; habla de guerra y aniqui
lación del enemigo. Luego de consu
marla dz _uenta, con cierta añoran-

za, de la admirada ciudad, ahora de
vastada. Pondera el valor de los 
pobladores sitiados. Proclama su 
sufrimitmto y su coraje por no ren
dirse hasta el momento de la captura 
de Cuauhtémoc. 

"Cuando se consuma el dominio, 
Cortés muestra en sus cartas dos 
ideas básicas: Ia conservación de los 
in dios, quienes no debían ser aniqui
lados como los de las Antillas, y el 
arraigo de los españoles a estas tie
rras sometidas para su defensa. Por 
ello se estableció la encomienda. 

"Posteriormente, en su última car
ta relata su expedición a las Hibue
ras. Manifiesta los padecimientos vi
vidos y su desazón. Este documento 
finaliza · cuando el conquistador 
regresa a la ciudad de. México y le 
quitan el poder en 1526 .. " 

Salvador Méndez Reyes se refirió 
también a Bernal Díaz del Castillo, 
autor de la Historia verdadera de la 
Conquista de la Nueva España. En 
su opinión, la principal cualidad de 
éste fue narrar los acontecimientos 
con veracidad y con un estilo fluido y 
popular. Destaca la importante par
ticipación de las huestes y reclama 
incentivos a la Corona por sus méri
tos en batalla, a pesar de que no pa
decía pobrezas. Su obra es la más di
fundida de las referidas a la Con
quista. 

Por último, el conferenciante re
comendó la lectura de las obras antes 
mencionadas, así como la Historia 
general de Indias, de Francisco Ló
pez de Gómara, sacerdote particu
lar, admirador y biógrafo de las ha
zañas de Cortés; La visión de los 
vencidos, del doctor Miguel León 
Portilla, y Cronistas e historiadores 
de la Conquista de México , de Ra
món Iglesias. O 

Tamiela Treta . 
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~=-~~~~:~~A~~:/~~::~~~J:;::··<carácter cultural del mexicano 
de . un tren; · por último, Romualdo 
Gárcía recrea; por medio de sus tra
bajos en estudio, a la burguesía rural 
de Guanajuato. · 

Entre una y otra imagen, explica 
el doctor Rafael Reséndiz, coordina- e 

dor del Posgrado en Comunicación · ~ 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, deambula el carácter cultu
ral del'mexicano. y deambul'á porque S• 

. hasta nuestros días 'no hemos sido ca~ ~ 
paces de distinguir entre el mi~o y la· 
historia. Las fotografías aún ¡>reten- · 
den hacerse .pasar. por la rf:!alidad.. · 

.-. ,· 

En el libro Semiótica, comunica
ci6n y cultura, editado recieriterrien
te dentro de la Colección . Cienciás 
Sociales, de la citada facultad, el 
doctor Reséndiz expone una serie de 
reflexiones teóricas, inscritas dentro 
del marco de la semiótica general, 
que intentan explicar el desartolló de 
esta disciplina a partir de sus antece
dentes lingüísticos, antropológicos y 
los derivados de la mi~ologfa y el 
folclor, así como difundir las pOsibi
lidades de su aplicaCión en diferentes 
campos del quehacer .científicO . . 

"Este texto, explicó, respon<;fe a la 
necesidad de aplicar un l;>agaje histó
rico a un problema concreto que, en 
mi caso, fue ,un análisis fotográfico 
de principios de siglo. Pará ello utili
cé el proyecto desarrollado actual
mente por un grupo de investigado
res en semio-lingüística, dirigido 
por A. J. Greimas, quien considera a 
la semiótica como el estudio de todos 
los sistemas de significación, que son 
producto de las relaciones entre las 
sujetos. 

El discurso teórico de Greimas 
propone, además, que sin dejar de 
considerar que la significación es la 
creación de diferencias, se debe ela
borar una construcción conceptual 

· que explique, analice y defln~ las 
·~' 
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La historia es como un álbum de imágenes que pretenden hacer
se pasar por la realidad: Rafael Resénqiz 

ilr...._~ 
Rafael Reséndiz. Entre el mito y la historia. 

condiciones de aprehensión y d~ la 
producción de sentido. Según Creí
mas, la semiótica intenta ret.l~ir to
dos los conceptos que, aun siendd'in
definibles, son necesarios para ereS~ 
tablecimiento de . la estructura . ele
mental de la significación. 

Con base en este marco co~p
tual y teórico, señaló, realicé, duran
te mis estudios de posgrado el) Fran
cia, 'Un análisis del reportaje fótográ
fico .contemporáneo del París Match 
y, más tarde, utilicé las mismas 
categorías para estudiar la fotografía 
mexicana de principios de siglo y ve
rificar si este método de trabajo 
podía ser aplicado a fenómenos cul
.turales diferentes. 

A través del análisis de la produc
ción de Agustín Víctor Casasola, que 
podría considerarse como documen-

> 
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tal ; la de Rómulo García, que son 
retratos de estudio; y la de Hugo 
Brehne, que maneja estas dos técni
cas, pude entender cómo una cultura 
se refleja en sus fotografías . Este tra
bajo, que se presenta ahora en el li
bro Semiótica, comunicación y cul
tura, me permitió comprobar que el 
ejercicio fotográfico solamente posi
bilita dos formas de acción; el retra
to de estudio y la instantánea. 

A nivel cultural, continuó el doc
tor Reséndiz, se demuestra que 
mientras el primero tiende a la miti
ficación, la instantánea representa al 
personaje de "manera real". Sin em
bargo, es innegable que las fotogra
fías, como producto cultural e inde
pendientemente del estilo del que 
provengan, participan del mito y de 
la historia . 

Aun en nuestros días, aseveró el 
doctor en ciencias de la información 
por l;; Universidad de Altos Estudios 
de París, Francia, "de todas las imá
genes que maneja la sociedad con
temporánea, la fotografía conserva 
ese halo de mi:;ticismo que han per
dido todas las representaciones vi
suales, quizás porque fue esta el de
miurgo de todas aquellas que sufren 
un proceso de reproducción y divul
uaci"'n :ndustrial y oscila aún entre 

ti ') y lo misterioso, proceso que 
. ._ .qc tmista actual espera descubrir 

en las penumbras del cuarto oscuro". 
El problema de la producción in

dustrial de imágenes es que provocan 
en la e· nciencia de los hombres un 
mundc lecho a imagen y semejanza 
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de los dioses actuales: la publicidad y 
la política. Ante ello, la gente no 
cuenta con un código que le permita 
discernir entre la avalancha de re-

presentaciones que llenan su mundo 
cotidiano y su fantasía individual. 

Este fenómeno , concluyó el coor
dinador del Posgrado en Comunica
ción de la FCPyS, provoca también 
un analfabetismo visual ampliamen
te utilizado por la propaganda polí
tica y por la publicidad. "Se generan 
como mercancías las maneras de 
hablar, de ser, de decir las cosas, de 
elegir, de votar, y en esta estrategia 
la televisión es el hilo conductor de la 
mitificación contemporánea". 

Actualmente el doctor Rafael Re
séndiz, que ha publicado trabajos so
bre socioetnografía de la imagen y 
ha realizado análisis publicitarios, 
prepara un estudio respecto a la ma
nipulación en los discursos político, 
religioso, científico y de la publici
dad. O 

]ua·n Jacinto Silva. 

Trigésimo aniversario del MUCA 

Nuestra museografía, la más 
importante de Latinoamérica 

H asta fines de la década de los 
treinta, los museos de México no 

eran más que grandes bodegas, de
pósitos de piezas hacinadas en vitri
nas y pasillos mal iluminados, caren
tes de información técnica. 

Tras una serie de experiencias e in
quietudes, un grupo de mexicanos 
concibió en esa época un nuevo con
cepto de exposiciones que ofrecía la 
posibilidad no sólo de informar, sino 
también de formar. Para ello em
plearon el mayor número de recursos 
didácticos y museográficos, de tal 
manera que los museos no fueran 
una vitrina para exponer solamente 
objetos, sino ideas con las cuales el 
público visitante pudiera establecer 
un diálogo . 

Este experimento se llevó a cabo 
por primera vez en una de las viejas 
salas del Museo de Moneda, y pre- Daniel Rubín de la Borbolla, innovador 
cursores de ello fueron Miguel Co- museográfico. 
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varrubias y el doctor Daniel Rubín 
de la Borbolla, mancuerna que trazó 
un cambio absoluto en las directrices 
que se seguían para conformar.' un 
museo. 

Y fue precisamente con el doctor 
Rubín de la Borbolla con quien nos 
entrevistamos en su casa de San An
gel. Este destacado museógrafo, an
tropólogo e historiador ha sidp exdi
rector del Museo Nacional de Artes e 
Industrias Populares, asesor del 
Centro Interamericano de Artesa
nías y Artes Populares de Ecuador y . 
fundador del Museo Universitario de 
Ciencias y Artes (MUCA) de la 
UNAM que lleva su nombre,yqueel . 
día de' hoy cumple 30 años de labor 
ininterrumpida. , · 

"La museografía es realmente, co
mo muchas otr~s actividades, una 
institución de carácter educativo y 
de enseñanza libre. Yo he llamado al 
museo 'la universidad abierta a todo 
el pueblo', pues ahí tanto la gente 
pobre como la gente rica completan 
igualmente su educación cultural. 
En ese sentido el museo adquiere su 
importancia, y por ello debe estar en 
manos de personal capacitado; ésta 
fue la idya de establecer l~ carrera 
téc.nica de museografía". 

¿Quiere ahondar un poco más res
pecto al origen de esa idea? 

Miguel Covarrubias y yo fuimos 
compañeros en up experimento de 
ense~anza de la .museografía; esto se 
inició hacia 1942 en la Escuela Na-
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cional de Antropología e Historia, 
tiemp<;> en que yo era director ejecu
tivo del Museo Nacional de Artes e 

,Industrias Populares . Ahí Miguel 
Covarrubias era uno de los principa
les colaboradores, y trabajamos por 
que el museo progresara en b1;meficio 
técnico y económico de los artesanos; 
así fue como se inició la carrera de 
museografía, que posteriormente se 
solidificó. 

Y la idea d~ fundar el MUGA, ¿có
mo surgió? 

En nuestra Casa de Estudios no 
había museo, y cuando el rector 
-en ese entonces el doctor Nabor 
Carrillo Flores- me llamó para en
comendarme el traslado de ésta ha-

cía Ciudad Universitaria, yo le pedí 
que se me diera el privilegio de hacer 
un museo universitario . Y una vez 
creado, yo llevé la primera direc
ción. 

En 1959 el doctor Rubín de laBor-
bolla concretó pues la idea del MU
CA para montar una exposición per
manente y establecer programas de 
exhibiciones temporales que asegu
raran la asistencia periódica de los 
estudiantes. El espacio era ideal: un 
área libre de 2 mil 400 metros 
cuadrados, modificable, con grandes 
posibilidades de adaptación median
te mamparas e iluminación 
natural... dicho espacio ha sido to
mado como ejemplo en otras partes 
del mundo para la instalación de 
museos. Finalmente el MUCA abrió 
sus puertas el 26 de febrero de 1960 
con una exposición sobre El arte pre
colombino del Golfo . 

¿De qué manera integra un mU.seo 
sus exposiciones? 

En el caso del MUCA, desde que 
se fundó elabora un programa por 
año, con cambios de exposición; es 
un museo activo, porque ha tenido 
siempre, cuando menos, cuatro ex
posiciones grandes y dos o tres de 
menor tamaño, abarcando diferen
tes temas según las posibilidades. Al 
abrirse, el MUCA no tenía un solo 
objeto qué e~hibir, y fue necesario 
entonces pedir a coleccionistas priva
dos e instituciones una serie de colec
ciones de acuerdo con un programa 

> 
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de exposición. Así fue como se for
mó, año tras año, el programa del 
museo . 

Al celebrarse la Olimpiada de 
1968 en México, el doctor Rubín de 
la Borbolla propuso, como miembro 
del Comité Organizador, que los 
países participantes intervinieran 
también en una olimpiada cultural. 
"Al terminar los juegos pedí al Comi
té Olímpico que quedara en depósito 
todo cuarito esos países obsequiaron 
al nuestro, y con ello se formó el pri
mer contingente de colecciones del 
MUCA, que en la actualidad cuenta 
con más de 66 . Esto es muy impor
tante, porque un museo necesita po
ner en rotación continua sus colec
ciones, de manera que en este mo
mento el MUCA puede organizar ex
posiciones en los lugares que desee. 
El MUCA está a la misma altura que 
los derpás museos nacionales , 
incluido el de Bellas Artes". 

¿Cuál es la aportación de la 
museografía mexicana a la interna
cional? 

México ha creado una técnica mu
seográfica, la ha perfeccionado. Ha 
establecido todas las cátedras que 
son complementarias y necesarias 
para una exposición, y tengo la satis
facción de decir que la museografía 
mexicana es la más importante de 
América Latina. No puedo hablar de 
lo que no estoy familiarizado, pero 
no me sorprendería que haya museos 
europeos que no han cambiado ni te
nido esa importante actividad que 
debe tener todo museo: educar cul
tu ralmente al pueblo. Son museos 
qLe se han convertido en bodegas es
táticas de objetos de gran valor. 

El 26 de abril se celebrará el trigé
simo aniversario del MUGA que us
ted fundó , y que como un homenaje 
lleva su nombre. Por supuesto, esta
r¡í usted presente. 

Sí... bueno, ese mismo día , por 
cG:ncidencia, el presidente de la Re
públi 'a, Carlos Salinas de Gortari, 
mt.- entregará la Presea Manual Ca
m ; eso ocurr;rá en el Salón Legisla
tiv J de Palacio Nacional. En la 
noche iremos a la ceremonia del MU
CA. Será un día muy ocupado. O 

Ramón Martínez de Velasco .. 
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Nicaragua y Panamá, retos de investigación 

México, fértil escenario para 
estudios sobre América Central 
Presentaron en la Casa del Libro La paz en Centroamérica, 
expedientes de documentos fundamentales 1979-1989 

e entroamérica se ha convertido 
en un laboratorio para el análisis de 

su propia problemática coyuntural 
tanto para politólogos y sociólogos 
como para internacionalistas. En 
México, particularmente, han en
contrado un escenario fértil en cuan
to a la vasta producción de estudios 
sobre el tópico y a sus alcances teóri
cos. 

La doctora en sociología Lucrecia 
Lozano, investigadora del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Fa
cultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, afirmó lo anterior durante 
la presentación del libro La paz en 
Centroamérica, expedientes de do
cumentos fundamentales 1979-1989, 

. compilado por los integrantes del 
Centro de Investigaciones Interdis
ciplinarias en Humanidades, Ricar-

do Córdova Macías y Raúl Benítez 
Manaut. 

El volumen,-pre.sentado reciente
mente en la Casa Universitaria del 
Libro, analiza los escollos regionales 
y nacionales para lograr una verda
dera. paz, más allá de la buena vo
luntad de los cinco presidentes fir
mantes de Esquipulas ·JI. También 
recopila los documentos fundamen
tales que dan cuenta de los esfuerzos 
de paz en la región, desde el estalla
miento de la crisis a principios de la 
década de los ochenta hasta la ac
tua~idad . 

. En opinión de la doctora Lozano 
el texto es la continuación de un es-" 
fuerzo intelectual desplegado por los 
compiladores para hac·er un se
guimiento sobre el desarrollo de la 
crisis centroamericana. Así lo de-
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muestra su investigación precedente 
México en Centroamérica, integrada 
por un expediente de documentos 
fundamentales referentes a las rela
ciones entre nuestro país y la proble
mática de la ·región. 

La importancia del trabajp pre
sentado, insistió, adquiere vital im
portancia para los estudiosos del te
ma, pues se requiere gran tenacidad 
para recabar documentos de primera 
mano muy difíciles de conseguir. 

El maestro Carlos Vila, del Centro 
de Investigaciones Interdisciplina-

, rias en Humanidades, reconoció que 
uno de los aportes-más significativos 
de la La paz en Centroamérica es la 
oportunidad de apreciar una valora
ción de síntesis de los alcances y las 
limitaciones del proceso de paz en la 
región . "Pone al descubierto el pro~ 
ceso de negociación entre los asesinos 
y sus víctima5". 

En este libro se presenta una vi
sión descarnada de la problemática 
que se vive en Centroamérica, una 
región absolutamente marginal en la 
política y en la economía interna-
cional. ~ 
. Carlos Vila advirtió _que e!' porve" 
nir de Centroamérica se encuentra 
en estos momentos en tela de juicio. 
No hay ningún producto de exporta
ción que genere ingresos conside
rables, se vive de la caridad ajena y 
algunos sectores campesinos y popu
lares encuentran ante esa situación 
un medio ·de vida sustentado en el 
cultivo de la droga, pues ya no es 
rentable cultivar frijol , maíz o arroz 
porque los costos de producción son 
superiores a los precios. 

En su oportunidad, la maestra Li
lia Bermúdez, investigadora del 
Centro de Estudios Latinoamerica
nos, dijo que pese a los múltiples es
tudios que hay al respecto pareciera . 
que Centroamérica fue abandonada 
como tema de investigación por que 
se han impuesto otras prioridades en 
el trabajo académico. 

Sin embargo, admitió que con la 
invasión a Panamá y los resultados 
de las elecciones en Nicaragua se 
abren nuevos retos de investigación. 
El libro presentado se constituye, en 
ese contexto, en materia prima de 
fundamental y primera importancia 
de consulta. 
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De acuerdo con la maestra Bermú
dez, los documentos que integran el 
volumen permiten reconstruir las 
modificaciones en las propuestas de 
los actores enfrentados y ayudan a 
detectar la valoración de las condi
cionantes locales .e internacionales, 
así como la responsabilidad o ligere
za con la que se ha asumido la conse
cución de la paz regional. 

En el acto estuvieron el maestro en 
cienc~as Arturo Velázquez Jiménez, 
director general de Fomento Edito
rial; el doctor Ricardo Méndez Silva, 
director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; el maestro Ro
berto Moreno de los Arcos, coordi-
nador de Humanidades, y el maestro 
Luis Herrera Lasso, director del 
Centro Latinoamericano de Estudios 

' Estratégicos. 
o 

Jaime R. Villagrana. 

Aportan académicos de lztacala 
libro de apoyo a la enfermería 

En la Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales Iztacala se 

presentó el primer libro escrito por 
· profesores de la carrera de Enferme

ría, titulado Transporte, defensa y 
eliminación (morfología de los siste
mas respiratorio, cardiovascular, 
linfohemático y urinario). Esta obra 
es producto del trabajo de varios 
académicos interesados por su supe
ración y la de sus colegas. 

La maestra en ciencias Arlette Ló
pez Trujillo, directora de la ENEP 
Iztacala, en el acto afirmó: "Espero 
que e!'ejemplo brindado nos anime a 
todos a plasmar, a través de la pa
labra escrita,. el resultado de las ex
periencias de nuestra vida académi- · 
ca". 

Pedro Carrera Macias, jefe del 
Departamento Editorial del plantel, 
señaló que la dependencia a su cargo 
busca difundir, dentro y fuera de la 

Universidad Nacional, los trabajos 
de investigación y docencia que se 
realizan en este plantel. En este sen
tido, dijo, el departamento a su car
go proporciona apoyo económico, 
así como recursos humanos y técni
cos para la publicación de nuevas 
obras. 

Durante el acto, la doctora Gra
ciela . Magaril Mangupli consideró 
que el texto escrito por Mario Gar
cía, Hilda Y. Rodríguez y María del 
Socorro Elías Bretón demuestra el 
compromiso de los profesores con su 
práctica docente y con el mejora
miento académico. 

Este libro, declaró la licenciada 
Araceli Brandi Purata, jefa de la 
carrera de Enfermería, nos permite 
avanzar en el proceso enseñanza
aprendizaje, dotando a fos alumnos 
de textos que favorecen su desarrollo 
académico y profesional. O 
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derar a la sintomatología 
de la crisis estructural me
xicana como si fuera la en
fermedad . Antonio Gutié
r.rez en su trabajo sobre "El 
crac bursátil, la economía 
de endeudamiento interna-

Latinoa'mericana de adelante la difusión y apli- ~.~.~.·.:·~-.~.:~~ .. ·~ . ...:_=-_~-';:.~:.:. _ 
cación del llamado pensa- . _ . - · 

Economía, miento cepalino; en mate-
Instituto de Investigaciones ría de política económica. 
Económícas-UNAM. Vol. XX Claudio Katz, en su es-
octubre-diciembre 1989, tudio Intercambio desigual 
Núm . 79, 194 pp en América Latina, presen- · 

ta una crítica sobre las di-

e uatro ensayos sobre te- versas interpretaciones del 
mas cruciales de la eco- fenómeno de intercambio 

nomía: mundial, norte- en el análisis de la obra de 
americana y de América Raúl Prebisch y la CEP AL, 
Latina abren el presente así como en la de algunos 
número de la revista. El intérpretes de Prebisch co
primero de ellos, de Ifige- mo Samir Amin, Arghiri 
nia Martínez, analiza la re- Emmanuel y Osear Braun. 
lación viciada que existe Carlos F . Toranzo Roca 
entre el sistema monetario aborda el problem,a de la 
internacional y el proble- Desproletarización e "in
m a de la deuda externa. formalización" de la socie-

El ensayo tiene un carác- dad boliviana, a partir de 
ter didáctico y propositivo: un estudio detallado de la 
presenta una argumenta- economía y política de em
ción sólida para plantearJa pleo actual de aquel país. 
exigencia de una reforma a En la sección de testimo
fondo, del sistema, que nios se incluyen: La Decla
pueda promover un nuevo ración Universal de los De
orden económico interna- rechos del Hombre y del 
cional más justo y equili- Ciudadano y Ladeuda de 
brado. los países de América Latí-

El economista norteame- na, de José Enrique Gon
ricario Arthur Me Ewan, zález Ruiz 1 El Golfo de 
en su ensayo sobre Comer- . México: Venero petrolero 
cío internacional de los Es- del país, de Sarahi Angeles, 
tados Unidos, inestabilidad Josefina Morales y María 
económica y luchas políti- Teresa Sánchez 1 La refor
cas, se refiere a la relación ma de la estructura eco
dialéctica ' que existe entre nómica en China, de Yu 
los grandes problemas del Guangyuan. O 
comercio exterior, que es- . 
tán afectando a ·la econo- Problemas del 
mía norte . mericana desde Desarrollo 
principios de la década de Revista Latinoamericana de 
los sesenta, y los conflictos Economía, 
políticos del país, que Instituto de Investigaciones 
cobran cada vez más fuer- Económicas. 
za. Vol. XX julio-septiembre 

María Teresa Gutiérrez 1989, Núm . 78. 213 pp 
Haces, en su artículo de En el presente número se 
viejos y nuevos paradig- le rin~e homenaje al 
mas: La teoría latinoame- maestro Diego G. López 
ricana del desarrollo, hace Rosado, ex-director del 

· un recuento de las ínter- IIEc (1954-1961 y 1966-
pretaciones sobre el desa- 1967). El maestro Fernan
rrollo y subdesarrollo eco- do Carmona, fundador de 
nómico, tomando como la revista , nos recuerda en 

1JUnto inicial el debate so- su semblanza los atributos 
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que hicieron del licenciado 
López Rosado un gran eco- . 

' nomista e historiador . 
Siempre maestro. 

En este número se inclu
ye el Tercer Informe de Ac
tividades 1988-1989, que 
presentó el licenciado 
Fausto Burgueño y la con
testación del Dr . José Sa
rukhán, rector de la 
UNAM . 

La "legitimidad amena
zada" y la "reducción de la 
importancia de la interven
ción del Estado" con el de
sarrollo de la crisis . finan
ciera, resultado de las polí
ticas de austeridad impues
tas por el FMI, son los dos 
ejes de reflexión que le dan 
cuerpo al ensayo del econo
mista francés Pierre Sala
ma; La inte_rvención del 
Estado y la legitimación en 
la crisis financiera : el caso 
de los países latinoamerica
nos semi-industrializados. 

En su artículo "Privile
gio monetario, gestión de 
la crisis", Irma Manrique 
cuestiona las estrategías de 
ajuste y reactivación fun
dadas en la fenomenología 
monetaria y flnar:~eiera que 
reiteran el error de consi-

' Juan Arancibia y Julio 
Carraza Valdés en su ar
tículo "Centroamérica: la 
crisis · económica en los 
ochenta y su perspectiva" 
afirman que no hay salida 
posible en el largo plazo 
para la regíón, salvo si se 
modifican esencialmente 
las bases estructurales 
sobre las cuales se confor
mó la economía y la so
·ciedad centroamericana en 
su conjunto, durante _todo 
el periodo de la posguerra. 

El estudio de la pobla
ción margínal es abordado 
por José M. Candia en su 
artículo "Pobreza y su-lr 
empleo ¿grupos margína
les o sector informal?" Isa
bel Rueda, en su balance de 
la "Política laboral del go
bierno mexicano en los úl
timos siete años", intenta 
demostrar , con base en un 
análisis bien estructurado, 
cómo la política laboral del 
periodo analizado se con
virtió en .una de las piezas 
fundamentales de l~ polí
tica económica neoliberal, . 
la cual se órientó en fun
ción de los intereses de la 
oligarquía financiera tras" 
nacional Y. nativa, convir
tiendo a México en uno de 
los más fieles seguidores de 
los llamados programas de 
ajuste dictados por el FMI. 
Finalmente, Lucía Alv.arez 

. Mosso nos . presenta un es
tudio sobre "La vivienda, 
una necesidad insatisfecha':. 



Facultad de Filosofía 

y Letras 1 División de 
Estudios de Posgrado 

Inscripciones semestre 

90-11 

Se informa a los alumnos de 
nuevo ingreso y de reingreso 
que las inscripciones de la Divi
sión de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Filosofía y letras 
serón del 2 al 9 de mayo de 
1990. El inicio de clases seró el 
14 del mismo mes. 

Informes: Sección Escolar de 
la misma división. Teléfono 550-
52-15, Extensión 3331. 

XXI Jornadas 
mexicanas de 

bi bl ioteconom ía 

la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, AC, y la Direc
ción General de Bibliotecas de 
la UNAM invitan a la comunidad 
bibliotecaria a participar en las 
XXI Jornadas mexicanas de bi
blloteconomia, que se llevarán 
a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo 
de 1990, en el Auditorio Alfonso 
Caso, de Ciudad Universitaria. 
Para mayores informes, comuni
carse a los teléfonos 550-59-57 y 
550-59-42. 
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Coordinación de la Investigación 

Científica/Programa Universitario de Energía 

El Programa Universitario de Ener
gía (PUE) convoca a todo el personal 
académico de la UNAM a presentar 
proyectos de investigación sobre la 
problemática de la energía en sus 
aspectos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y sociales, Incluyendo 
enseñanza y difusión 

Presentación de Proyectos 

Información mínima requerida*: 
a) Título de la investigación (lo mós 
conciso y descriptivo posible); b) 
Responsable(s) del proyecto y per
sonal asociado (anexar currículo); e) 
Resumen de la investigación pro
puesta, con objetivos y procedi
mientos a emplear (extensión máxi· 
ma: 2 cuartillas); d) Antecedentes: 
revisión del trabajo más relevante 
en el tema de la investigación pro
puesta, incluyendo referencias bi
bliográficas; e) Relevancia del pro
yecto: exposición de motivos e inci
dencia prevista ; f) Objetivos 
específicos de la · propuesta; g) 
Metodología a emplear y plan de ac
tividades; h) Facilidades disponibles 
para la realización del proyecto (la
boratorios, plantas piloto, bibliote
cas, bancos de información, etcéte
ra); i) Costo total del proyecto y 
monto del apoyo solicitado al PUE, 
detallando los rubros en que se apli
caró; i) Rúbricas: las propuestas de
berán ser firmadas por el(los) inves
tigador( es) responsable(s). así como 
por el(los) director(es) de la(s) de
pendencia(s) a que corresponda(n) 
como visto bueno. 

.. El Programo Universitario de Energio podró 
solicitar información adicional, si se conside
ro necesario , poro fines de evaluación . 

Bases para la evaluación 

a) la originalidad, la incidencia en 
la temática indicada y la calidad en 
térrninos académicos; ·b) El carácter 
interdisciplinario y el grado de vin-

culación de dependencias que invo
lucra; e) la contribución a la forma
ción de recursos humanos; d) la via
bilidad y la temporalidad (los apo
yos serán otorgados por periodos de 
un. año, con posibilidad de reno
varlos hasta por tres años, previas 
evaluaciones anuales del avance del 
proyecto); e) los antecedentes aca
démicos del(los) investigador(es) 
responsable(s), sobre todo en los 
óreas de la investigación propuesto; 
f) la naturaleza y magnitud del apo
yo de las dependencias involucradas 
en el proyecto; g) la evaluación la 
lleva a cabo el Comité Técnico Ase
sor del PUE. 

Etapas 

• Recepción de propuestas (original 
y copia) en las oficinas del Progra
ma Universitario de Energía, edi
ficio de la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico. 
Circuito Exterior, Ciudad Universi
taria. 

Fecha límite: 15 de junio de 1990. 

• Revisión de las propuestas por 
parte del Comité Técnico Asesor 
del PUE. 

• Dictamen final, con base en lo 
opinión del Comité y la disponibi
lidad de recursos. 

• Notificación por escrito al investi
gador responsable y entrega de 
apoyos monetarios en los casos 
aprobados a partir del 15 de julio 
de 1990. 

Informes: Programo Universitario 
de Energía , edificio de la Dirección 
General de Servicios de Cómputo 
Académico , Circuito Exterior, 
Ciudad Universitaria, México D.F. 
Teléfonos: 550-58-71 y 550-52-15,ex
tensiones 3871 y 5871. 
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Fenómenos 
de relajación en vidrios 

y polímeros amorfos 
. . ' 

El Instituto de Investigaciones en 
Materiales (11M), dentro del Ciclo de 
seminarios de su Departamento de 
Polímeros, invita. a la plótica sobre 
F•nómenos.de relajación en vidrios 
y 'polímero~ amorfos q~e sustentará 
el:d,octor Luis Felipe del Castillo hoy 
jueves a las 12 horas en la Sala de 
Conferencias del Instituto. : . ' 

Primer taller 

extracurricular 

de educación sexual 

LC:I; S~cret~río de Enseñanza Clínica y 
lo toardinoci(m de Investigación y 
Posgrodo ' invitan al Primer taller 
extracurricular de educación sexual 
para el personal de salud que se lle
vará o cabo del 7 al 30 de mayo, lu
nes, miércoles y viernes de 17 a 19 
horas, en las aulas de enseñanza 
del Hospital General de México, 
SSo. . 

Dirigido a: estudiantes. médicos, 
enfermeras. odontólogos, trabaja
dores sociales , pedagogos , psicólo
gos y otros profesionales relaciona-
dos con el órea de la salud. · 

Se otorgoró constancia de asisten
cia. Informes en: Apoyo Educativo, 
edificio "8". tercer piso, Facultad de 
Medicino, UNAM, de 8:30 a 13 ti . 

Secretaría General 

Comité Técnico de Becas 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
' ' . ' . . 

Convocatoria pa~a.J~ postü.lación :-
. - . . ' ~: -· ., ' . .. ·. 

de becas riaci~hales . • 
Segundo periodo 

noviembre 1990-octubre 1991 

El Comité Técnico de Becas de la 
UNAM, por conducto de la Direc
ción General de Asuntos del Personal 
Académico, informa a la comunidad · 
universitaria de su Programa· de Be
cas Nacionales correspondiente al · · 
periodo noviembre 1990 a octubre 
1991. 

Condiciones generales 

l. Los interesados deberán presen
tar sus solicitudes a los subcomi
tés de becas de las dependencias 
académicas. 

2. Las propuestas de candidatos y el 
otorgamiento de las becas se ha
rán conforme a los requisitos y li
neamientos que establece el Ins
tructivo General para la Asigna
ción de Becas de la UNAM. En 
consecuencia, la preselección y 
propuesta de candidatos estará a 
cargo de los subcomités de becas 
de las dependencias académicas, 
los cuales la presentarán en orden 
de prelación al Comité Técnico 
de Becas por conducto de la Di
rección General de Asuntos · del 
Personal Académico. 

3. Las solicitudes de beca serán eva
luadas por el Comité Técnico de 
Becas de la UNAM, atendiendo 
fundamentalmente a los siguien
tes criterios: 

3.1 Antecedentes académicos y 
profesionales del candidato. 

3.2 Calidad académica .del pro
. yecto de investigación o · de 

· docenc.ia. 
3.3 Vinculación .entre Iris 'estu._ ·· 

dios y las necesidades de foi:- · 
mación de personal académi:.. 
eo de la dependencia postll.~ 
lante. 

3.4 Importancia de los estudios o 
de la investigación, en rela
ción con los planes de de
sarrollo económico, social, 
humanístico, científico y tec
nológico del país, así como a 
las necesidades prioritarias 
de docencia e investigación 
de la UNAM. 

3.5 Recursos presupuestales dis
ponibles. 

4. L()S interesados deberán dirigí~ 
al Subcomité de su dependencia. · 
para obtener la forma de solici-
tud de beca,, así como la informa~ . 
ci(>n pertinente para la entrega de · 
la documentaci6n compl~ta. · 

5. ·Fecha límite para la entrega - ~e . . , 
soliCitudes a los subcomités de be-
cas; .4 de junio de,1990, . 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 

abril de 1990 

El Director General 
Doctor Guillermo Aguilar Sahagún 

26 de abril de 1990 
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Becas 

Becas en japón para investigaciones 
posdoctorales en medicina, ciencias 
naturales en medicina, ciencias na
turales e ingeniería. Dirigidas a pro
fesionales en el área de la salud, las . 
cienciaS naturales y las ingenierías. 
Duración: de tres a seis meses, entre 
abril de 1991 y marzo de 1992; Lu
gar: institucioneS de investigación 
japonesas. Organismo responsable: 
Fundación Matsumae. Idioma: ~n
glés. Se otorga beca completa. Re
quisitos: grado académico de doctor 
o experiencia en investigaciones des
pués de la maestría; edad máxima 40 
años; presentar proyecto de investi
gación detallado. Fecha límite: 2 de 
julio de 1990. 

Becas en la URSS para capacitación 
de ingenieros de industrias de trans
formación de metales. Dirigidas a 
profesionales en el campo de la inge
niería mecánica o áreas afines. Du
ración: 17 de septiembre al30 de no
viembre de 1990. Lugar: Moscú. Or
ganismo responsable: Organización 

de las Naciones Unidas para el De
sarrollo Industrial. Idioma: inglés. 
Se otorga beca completa. Requisitos: 
título profesional; experiencia 
mínima de tres años en construcción 
de maquinaria . Fecha límite: 10 de 
mayo de 1990. 

Becas en la República Democrática 
Alemana para estudios de posgrado. 
Dirigidas a profesioqales en todos los 
campbs del conocimiento. Duración: 
cuatro años, a partir de septiembre 
de 1990. Lugar: instituciones acadé
micas de la RDA. Organismo res
ponsable: Gobierno de laRDA. Idio
ma: fundamentos de alemán . La be
ca cubre inscripción y colegiatura, 
asignación mensual y seguro médico 
y de vida. Requisitos: título profesio
nal; edad máxima 35 años. Fecha lí
mite: 4 de mayo de 1990. 

Becas en la República Democrática 
Alemana para estudios de especiali
dades médicas. Dirigidas a profe
sionales en el área de la salud. Dura
ción: seis años, a partir de sep
tiembre de 1990 o febrero de 1991. 
Lugar: instituciones académicas de 

Convocatoria 

Beca UNAM-Universidad de Washington 
La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Was
hington en Seattle, EUA, convocan a egresados de la UNAM a participar 
en el concurso para la obtención de 2 becas para realizar estudios de pos
grado durante 1990/91 en algún área científico-técnica, en la Universidad 
de Washington, Seattle. 

Requisitos: 

Ser egresado o personal académico de la UNAM. 
Estar aceptado en la Universidad de Washington (requiere de haber 
aprobado el examen GRE con más de 1250 puntos y acreditar el TO
EFL con más de 550 puntos). 
Presentar carta de postulación del director de la dependencia de ads
cripción, o de la facultad o escuela de la que es egresado. 
Presentar justificación del programa de estudios de posgrado en la 
Universidad de Washington. 
2 cartas de recomendación de profesores de la UNAM . 

La beca incluye colegiatura, un estipendio mensual y transporte 
aéreo. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de mayo de 1990. 

Para mayor información, dirigirse a: Dirección General de .Inter
cambio Académico, Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado 2o. piso, 
Ciudad Universitaria, 04510, México DF. 
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la RDA. Organismo responsable: 
Gobierno de la RDA. Idioma: fun
damentos del alemán . La beca cubre 
inscripción y colegiatura, asignación 
mensual y seguros médico y de vida. 
Requisitos: título profesional , edad 
máxima 35.', años. Fecha límite: ·4 .de 
mayo de 1999. 

Bec.as en España pard~.rso sobre or
gan'i~(lción4y adminisitq,ción f.$~ , ar
chivos históricos ... Q~,r!gidas á pi:ofe
sion¡¡les en disciplfrl~ humanísticas 
o técnicas con estudios de aréhivono
mía. Duración; tres meses y medio, a 
partir de septiembre de 1990. Lugar: 
Madrid. Organismos responsables: 
Gobierno de España y OEA. La beca 
cubre asignación mensual de 65 mil 
pesetas, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: haber completado 
un mínimo de dos años de estudios 
universitarios o archivonomía; expe
riencia de tres años en el área; edad 
máxima 45 años. Fecha límite: 30 de 
abril de 1990. (2o. aviso) 

Reuniones 

1 II Bienal de video arte .. OrganismQ 
convocante: Museo de Arte Moderno 
de Medellín , Colombia . Duración: 
15 de agosto al 27 de septiembre dr 
1990. Lugar : Medellín, Colombia . 
Género: video arte, video publicita
rio, video documental , reportaje, vi
deo argumental o video de ficción. 
Los videos deberán haberse realiza
do después del 1 de enero de 1988. 
Sólo se podrá inscribir un video en 
cada género por participante. Cada 
video deberá acompañarse de una fi
cha técnica. Los videos en idioma 
distinto al español deberán incluir 
una copia del guión. Premios a los 
mejores trabajos en cada categoría. 
Fecha límite: 1 de junio de 1990. 

Informes: Dirección General de In
tercambio Académico, Subdirección 
de Becas, Edificio de Posgrado, 2o. 
piso, costado sur de la Torre II de 
Humanidades, Ciudad Universita
ria. 

~Dirección Geneml de 
~ lntercambkt /.t<; ;?.;~..:·.·i:wtk:.r 



[)eportes __________________________________ __ 

Crucial para la superación del atleta 

Se abre paso a la investigación 
sobre medicina del deporte 

L a Subdirección de Investigación 
y Medicina del Deporte (SIMD), 

dependiente de la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recrea
tivas, ha cobrado especial importan
cia dentro del campus universitario, 
ya que además de promover la supe
ración académica de su personal y de 
los médicos que buscan especializar
se en esa área, brinda una mayor 
atención a los deportistas de la 
UNAM y a los integrantes y no in
tegrantes de la comunidad universi-

- taria; asimismo, fomenta la investi
gación en su campo de estudio. 

El doctor Arturo Heredia Már
quez, titular de dicha subdirección, 
que en el presente año cumple una 
década de haberse instituido, pun
tualizó en entrevista: "Los objetivos 
fundamentales de esta dependencia 
tienen que ver con el mejoramiento 
académico, el desarrollo de investi
gación y la prestación de servicios de 
orientación, prevención, evaluación 
médica y tratamiento". 

Para apoyar esa labor la subdirec
ción cuenta con tres clínicas dentro 
de CU, ubicadas en la Alberca Olím
pica, en el F_rontón Cerrado y en las 
instalaciones de futbol americano, 
con la asistencia de la Direción Ge
neral de Servicios Médicos y del ser" 
vicio médico de las cuatro Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesiona
les. 

Evaluación funcional 

Uno de los servicios más importan
tes que ofrece la SIMD es el Examen 
de Evaluación Funcional, que consis
te eri una serie de pruebas para eva
luar el funcionamiento de-aparatos y 
sistemas del organismo, así como pa
ru. conocer la respuesta metabólica 
del individuo y determinar su estado 
físico-atlético, sus proporciones y su 
cantid~:t d de grasa, entre otros facto
res que permitan diseñar programas 
¡,¡decn.<¡.do:; ,¡,, entrenamiento o de ac
ifvid ~, "~ <íska que no dañen su salud. 

El doctor Heredia asegura que 
nuestro país está en posibilidad de 
realizar investigación entre los de
portistas y desarrollar programas de 
entrenamiento general antes de in
cursionar en un terreno más especia
lizado, "pues a pesar de que conta
mos con atletas de alto rendimiento, 
éste no se equipara al de los que bus
can bajar una décima o saltar un 
centímetro más para romper una 
marca; más que mejorar el nivel de 
la medicina deportiva, debe elevarse 
el nivel de la actividad física del 
cuerpo humano. Esto no significa 
que no estemos en posibilidad de de
sarrollar programas de alto rendi
miento en un futuro próximo". 

Anualmente la SIMD efectúa un 
promedio de 750 evaluaciones fun
cionales que, en opinión del doctor 
Heredia, deberán incrementarse 
cuando la mayoría de las asocia
ciones deportivas de la UNAM se in
tegren a los programas de este orga
nismo. "Para ello, los miembros de la 
subdirección debemos involucrar a 
los entrenadores para que nos den 
sus planes de trabajo a fin de anali
zarlos y compararlos. Posteriormen
te ellos se darán cuenta de los benefi
cios que esto implica" . 

Docencia 

La SIMD desarrolla un programa 
de posgrado de la Facultad de Medi
cina (Medicina del Deporte), el cual 
representa una opción en la forma
ción de médicos en torno a esta espe
cialidad. Los egresados de esta mate
ria, que permitirá cubrir las necesi
dades del área dentro de la UNAM y 
fuera de ella, han conjugado la teo
ría con la práctica para tener un 
equilibrio que les permita realizar su 
función con más eficiencia . 

A nivel de pregrado, el doctor He
redia destacó el seguimiento dt:: un 
programa dentro del plan de estu
dios del Centro de Educación Conti-

servicio. 

nua de Estudios Superiores del De
porte -también dependiente de la 
DGADyR-, el cual permitirá apo-
yar en el futuro la creación de una li- A 
cenciatura . en Entrenamiento De- W' 
portivo. 

Asimismo, agregó, se han estable
cido programas de Servicio Social 
con algunas escuelas y facultades, 
como las de Ingeniería, Psicología y 
Enfermería y Obstetricia, de manera 
que a los estudiantes de estos plante
les se ofrecen alternativas para ejer
citar su profesión en el ámbito de la 
medicina deportiva. También se di
señan programas de capacitación 
continua en apoyo a los entrenadores . , 
de la Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas. 

Investigación 

La labor de investigación tiene es
pecial relevancia para la UNAM, 
pues permitirá dar al deporte un mé-
todo científico que, a su vez, permita A 
obtener más frutos en competencias ll!!!!!lf 
y en estudios; por tal motivo, la 
SIMD está sentando ' las bases para 
establecer una plataforma de investi
gación. 

En este sentido se han elaborado 
tesinas y suscrito convenios con de
pendencias de la UNAM y organis
mos del sector salud ydel ámbito de
portivo; entre ellos sobresalen el Ins
tituto de Investigaciones Antropoló
gicas, los institutos nacionales de 
Pediatría, Nutrición y Cardiología, 
así como la Comisión Nacional del 
Deporte y la Confederación Deporti
va Mexicana. En suma, el objetivo 
de esto es dar al aspecto teórico
básico la aplicación práctica que 
permita tener el médico del deporte 
que el país requiere. D 
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Deportes ___ . ..::· ~· _____ ...;___ ____________ ~----

L a Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas 

convoca a Jos estudiantes de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mé
xico de nivel medio superior a ingre
sar a lQS Centros de ·seguimiento Y 
Desarrollo Deportivo (primera fase), 
bajo las siguientes 

BASES: 

Lugar y je,ehlÚ Estos centros ~ reali
zarán en las instalacioneS de dtversos 
planteles de ~a Escuela Nacion4ll Pre
paratoria, a p¡trtir dell4 de mQyo de 
1990. . 
Deportes: Atletismo, basquetbol, 
futbol soceer~ gimnasia, natación y 

a voleibol. 
W Participantes: Los alumnos inscritos 

en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en el Colegio de Ciencias y . Hum~
nidades que tengan las cualidades 

' físicas y técnicas respectivas y sean 
avalados por sus entrenadores ·O por 
los coordinadores deportivos de cada 
plantel . 
Requisitos: a) Ser alurpno ~guiar 
inscrito en el año académico 1990. b) 
Credencial y_ tira éle materias. e) 
Cuatro fotograf~as tamaño in.fantil. 
Inscripciones: Quedan abiertas a . 
partir de la publicación de la presen
te convocatoria y deberán hacerse en 
las oficinas de la Subdireéción de 
Deportes, túnel18 del Estadio Olí?t
pico Universitario, ante la asocia
ción respectiva, de las 10 a las IS Y 
de las 17:30 a las 19:30 h. 

e -· GACETAíül 
UNAM~ 
UNIVERSIDAIJ. NACIONAL. 
AI.ITONOIIIA Qf '"EXICO 

Dr. José Sarukhón 
Rector . ' 

Dr. José Narro Roble$ 
Secretario General · 

Dr. Tomás -Garzo 
Secretario Administrativo 

Lic. David Pantoja Morón 
Secretario Auxiliar 

Lic . Manuel Barquín Alvarez 
Abogado General 
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·. 
Convocatoria 

Centros de Seguimiento . y _Desarrollo 
Deportivo de nivel medio superior 

R(Jmas: Varonil y femenil. pico Universitario, entrada por el es
Cdtegorla: Juveniles nacidos de 1971 tacionamiento número 2 o al número 
en adelante. telefónico 550-54-49, de las 10 a las 
Obfetlvos: Conformar las preselec- 15 y de las 17:30 a las 19 h., así como 
ciories de los diversos deportes, ·así en la Coordinación de Deportes de 
como iniciarlas, desarrollarlas y en-_ cada plantel de la Escuela Nacional 
caminadas hacia un alto nivel de Preparatoria y del Colegio de Cien
rendimiento mediante programas in- cias y Humanidades. 
terdisciplinarios y sistematizados. Transitoria: Los puntos no previstos 

Informes: Para mayores informes en la presente convocatoria serán re
dirigirse a las oficinas de la Direc- sueltos por el Comité Organizador. 
ción General de Actividades Depor-
tivas y Recreativas, Subdirección de · Centros de Seguimiento y Desarrollo 
Deportes, túnel 18 del Estadio OHm- Deportivo de nivel medio superior 

DEPORTE PLAN'I'EL 

Atleti.rmo Preparatoria 5 
PreparatoriA 4 
Preparatoria 3 

Preparatoria 8 
Preparatorias 2-~6 
Preparatoria 3 

Basquetbol 

Preparatoria 5 
Preparatori~s 7 • 4 
Preparatoria 9 

Fktbol Preparatoria 5 
Preparatoria ·1 
Preparatoria 4 

· Preparato~ia 3 

Gimna.ria Preparatoria 2 
Preparatorias 5· 7 
Preparatoria 9 

Preparatoria 4 
Preparatoria 5 

Natación 
Preparatoria ~ 

Preparatoria 6 
PrepJlra toria 7 
Preparatoria 9 

Preparatoria 2 
Preparatoria 4 

Vollbol 
Preparatoria 6 

Preparatoria 5 
Preparatoria 7 
Preparatoria 9 

lng. Leonardo Ramírez Pomo,r 
Direc;toi' General de lnfonnación 

Lic . Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. lotJrdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic . Yolanda Hernández Baños 
Jefa do Información· 

HORARIO RAMA 

IHXl a 18:00 h. Femenil y Varonil 

15:30 a 19:00 h. Femenil 

15:30 • 19:00 h. Varonil 

14:00 a 18:00 h. Varonil 

15:30. 19:30 h. Femen~l y Va onil 

' 1 

14:00 • 18:00 h. Femenil 

14:00. 18:00 h. Varonil 

15:30 • 19100 h. Femenil 

15:30. 19:30 h. Varonil 

Affuro Cruz Bárcenas 
Jtfe de Redacción 

' 

Gc:tceta UNAM aparece lunes y jueve-s, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer piso del ' 
edificio ubicado en el costado norte de 1 

la Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: •: 
550-59-06 y 550-?2-1 ~. exten~ión 3320. 

Año XXXV Novena,' época 

Número 2,465 

'· 



i ~ ' PR.EVE:NCI.ON·, ·, 

Y·CONTROL 

1 • 

. EXPOSICION DE . 
TRA-BAJOS SELECCIONADOS ... . ' 

. DEL CONC(JRSO 
.. UNIVERSITARIO 

· DE. CARTEL'· · 

, .. · VESTIBULO . 
·. DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 1990 · 
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