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Entrevista con Alfredo J oskowicz 

El CUEC, clave para elevar 
la calidad del cine nacional 
Formar profesionales capaces técnica y artísticamente para apli
car el lenguaje cinematográfico tanto a la TV como al video 

S egún una reciente investigación 
basada en datos de la Cámara de 

la Industria Cinematográfica, Méxi
co ha conservado una producción de 
90 películas anuales a lo largo de los 
últimos 10 años, cifra que ubica a 
nuestro país como el primer produc
tor de América Latina y como uno 
de los principales del mundo en 
cuanto a cantidad. 

Sin embargo, afirmó el profesor 
Alfredo J oskowics, director del 
Centro Universitario de Estudios Ci
nematográficos (CUEC), los exper
tos en el tema apenás ven un diez por 

Directora 
del CCH Sur 

ciento de esa cantidad y del 90 % res
tante sólo tienen noticias de su exis
tencia. 

Joskowics, quien realizó cinco lar
go metrajes, ocho cortos y más de 
100 horas de trabajo televisivo, dijo 
que para entender este fenómeno es 
necesario radiografiar la 'industria 
cinematográfica y veremos que hay 
cuatro importantes grupos de pro
ducción: los tradicionales, que consi
deran al cine un asunto de orden co
mercial y producen casi 60 películas 
anuales; el de Televicine, con diez o 
doce películas anuales; el Grupo 
Metropolitan Films, los mayores 
exhibidores de cine en español en el 
estado de California que también 
producen de diez a doce filmes 
anuales; y la productora estatal , que 
realiza entre tres y diez películas por 
año según los recursos de que dispon
ga. "Lo que más vemos es lo que 
produce el Estado. Con Luis Eche
verría el Estado adquirió todos los 
medios de producción y exhibición , y 
sólo dejó el apartado de distribución 
en manos de los productores priva
dos. Por eso, Películas Nacionales es 

· la empresa que mayor dominio tiene 
sobre la distribución, aunque la 
Compañía Operadora de Teatros, 
qÜe es estatal, es la que más exhibe 
en la República, pues maneja 525 de 
las dos mil 300 salas existentes en el 
país". 

Hay una compleja contradicción 
de intereses. La Compañía Operado
ra de Teatros (COT), que debería 

Leticia de Anda. > 4 > 19 
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Convenio de colaboración 

Ofrecerá el INBA conciertos 
y recitales en la Universidad 

Nacional Preparatoria, facultades y 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales; además, se convendrá la 
realización de funciones de ópera en 
recintos universitarios. El convenio 
incluye la aportación de un porcen
taje de boletos a precios especiales 
para la comunidad universitaria en 
los recintos del Palacio de Bellas Ar
tes. 

La formación de los estudiantes no es sólo clases y laboratorios, 
sino una vida cultural intensa y continua 

En la firma del documento estu
vieron el licenciado David Pantoja 
Morán, secretario auxiliar de la 
UNAM, el maestro Gonzalo Celorio, 
coordinador de Difusión Cultural, y 
el ingeniero Salvador V ázquez Arau
jo, subdirector general de Promoción 
y Preservación del Patrimonio Artís-

C. on el proJtósito de organizar y 
difundir ciclos de conciertos y 

recitales didácticos de música vocal 
que apoyen la formación integral de 
los estudiantes, la l:Jniversidad Na
cional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) formalizaron un 
convenio de colaboración el pasado 
27 de agosto. 

Tras signar el documento, el rec
tor José Sarukhán comentó que las 
actividades culturales complemen
tan la labor académica de los estu
diantes,la cual se conforma "no sólo 
de clases, laboratorios y talleres, sino 
de una vida cultural continua e in
tensa. 

"Este convenio de colaboración es 
más .significativo ahora que quere
mos redoblar la frecuencia de las ac
tividades culturales, particularmen
te en el bachillerato y en las escuelas 
externas al campus de Ciudad Uni
versitaria. " 

Por su parte, el maestro Víctor 
Sandoval de León, director general 
del INBA, recordó que las institu
ciones firmantes han colaborado con 
anterioridad en promdciones con
juntas, lo que representa "un buen 
ejemplo de cómo se puede trabajar 
para que nuestros recursos, tanto 
materiales como artísticos, den un 
mejor resultado". 

Este tipo de acciones permite 
ampliar el radio de acción de la pro
moción cultural. La UNAM cuenta 
para este fin con una "extraordinaria 
1nfraestructura y un programa muy 
dinámico e importante del quehacer 
cultural". 

Para la instrumentación de este 
convenio de colaboración se integra
rá una comisión bilateral entre la Di
rección General de Apoyo y Servicios 
a la Comunidad y la Coordinación 
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de Difusión Cultural de la UNAM y 
la Dirección Ejecutiva de la Compa
ñía Nacional de Opera del INBA. 

Los conciertos y recitales se reali
zarán en los planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Escuela tico del INBA. • 

XV Aniversario de la ENEP Iztacala 

Descentralizar implica formar 
profesionales bien .capacitados 

Con mayor autonomía administrativa y reestructuración acadé
mica las escuelas podrán desarrollarse a su máxima capacidad 

Arlette López Trujillo. 

L a descentralización no significa 
solamente disminuir trámites bu-

. rocráticos; implica brindar las es
tructuras que posibiliten un crecie 
miento académico a corto plazo para 
responder a las urgentes demandas 
de profesionales bien capacitados, 
afirmó la maestra Arlette López 
Trujillo, directora de la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Iz
tacala, al iniciar los festejos por el 
XV Aniversario de esa instancia aca
démica. En este acto se entregaron 
medallas de reconocimiento a más de 
un centenar de profesores fundado
res. 

"La nuestra ha sido una escuela de 
calidad y excelencia académica a lo 
largo de estos 15 años. Llegar a este 
momento brinda todo un futuro de 
alternativas de crecimiento, pero 
también de mayor vinculación con 
nuestra comunidad. Este reto lo asu-

30 de agosto de 1990 
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mimos con gusto y entusiasmo, pues ~ 
uno de los factores fundamentales en li 
el desarrollo de una comunidad es la -~ 
educación". ~ § 

Este proceso surge de las mismas "" 
comunidades y se revierte a través de ~ 
sus individuos capacitados que con "" 
su formación profesional responden ~\~~~,j~· 
a los problemas de su localidad. ~----~ 

El ámbito cultural científico-tec
nológico se redefine desde las casas 
de estudio y se vuelve a sus pobla
ciones para conformar una nueva fi
sonomía social, necesaria en esta 
época de cambios donde la Universi
dad tiene un papel decisivo. 

La capacidad de contar con pro-

l os acordes a la dinámica actual 
rinda la autogestión académico
inistrativa. El cambio de actitud 

hacia el quehacer universitario juega 
un papel fundamental en este pro
yecto, donde los espacios de excelen
cia están en los niveles de licenciatu-
ra, posgrado, investigación, capaci
tación docente, educación continua 
y quehacer cultural. Todo ello forma 
parte de un proyecto de formación 
integral universitaria que en el ám
bito de nuestra escuela se convierte 
en una necesidad. 

López Truiillo señaló que la auto
gestión iniciada en la ENEPI respon-
de a un proyecto de planeación aca-

Público asistente al inicio de los festejos. 

dador de la ENEP Iztacala, indicó 
que a 15 años de vida esta escuela es 
una realidad universitaria que avan
za y hace de la Universidad un pro
yecto nacional más fuerte, más ra
cional y más importante en la vida 
del México moderno. 

Luego del acto de reconocimiento, 
la Orquesta de Cámara de la Ciudad 
de Toluca ofreció un concierto con 
obras de Vivaldi, Mozart, Strauss, 
Rosas yThe Beatles. O 

Juan Marcial 

démica a diferentes plazos. Las al
ternativas que vitalizan nuestro que
hacer universitario cotidiano son 
bienvenidas si cuentan con el sólido . 
- rte de la permanente evaluación 
~roalimentación. 

Futura demanda de especialistas 

El rector José Sarukhán comentó 
por su parte que después de 15 años 
la ENEP lztacala es "una realidad de 
potenciales a futuro , no un proyecto 
terminado. Una institución de edu
cación nunca es un proyecto termi
nado porque tiene que irse adaptan
do a las necesidades de una sociedad 
y de un país. En consecuencia, debe 
cambiar y mejorar , más aún en las 
fases iniciaJes". 

Con una mayor autonomía admi
nistrativa y un fortalecimiento y re
estructuración academicas, será co
mo realmente cada una de las ENEP 
podrá desarrollarse a su máxima 
capacidad. 

En su oportunidad, el doctor Héc
tor Fernández Varela, director fun-
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Readecuación de la Maestría 
de Ingeniería en Proyectos 
Profesionales capaces de dirigir proyectos para el desarrollo de 
la industria química, objetivo de la especialidad 

E 1 nivel académico de los egresa
dos universitarios de la Maestría 

de Ingeniería en Proyectos es exce
lente en el aspecto técnico; sin em
bargo, existen deficiencias en el nivel 
administrativo, de ahí que actual
mente se esté reforzando esta parte 
de la preparación de los estudiantes 
para adecuarla a las necesidades 
prioritarias de la industria nacional, 

afirmó el ingeniero químico José An
tonio Ortiz Ramírez, coordinador de 
la mencionada especialidad. 

En su conferencia sobre la inge
niería de proyectos en la Facultad de 
Química, realizada en las insta
laciones de esta misma, el ingeniero 
Ortiz Ramírez afirmó que la actual 

uNAMIJ 
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recesión económica que vive el país ~ 
~ 

> 

ha ocultado un poco la necesidad 
que hay de estos profesionales, pues i 
la producción en las empresas está j 
estancada y no _hay inversión para el .e crecimiento. e 

'<. Cuando la situación económica se 
regularice y la inversión externa lle" 
gue a nuestro país se registrará una 
demanda anual de 80 ingenieros en 
proyectos, la que difícilmente podrá 
ser cubierta por las instituciones de 
educación superior del país, ejemplo 
de ello es que actualmente de la 
UNAM sólo egresan de cuatro a seis 
por año. 

Además, si las empresas extranje
ras traen su propio personal, el cam-
po de emp~eo de estos profesionales 
nacionales se verá más limitado. La 
situación se agrava más si se le suma 
la fuga de cerebros hacia otros países 
donde se obtiene un salario superior 

1 
José Antonio Ortiz. 

al local y más posibilidades de de
sarrollo. 

Al referirse al nacimiento de la es
pecialidad, Ortiz Ramírez indicó que -

Leticia de Anda, directora 
del Plantel Sur del CCH 

E !lunes 27 de agosto fue ratifica
da en el cargo de directora del 

Plantel Sur del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) 1~ bióloga Ma
ría Leticia De Anda. El coordinador 
del CCH, ingeniero Alfonso López 
Tapia, señaló que este nombramien
to se produjo después de que el rector , 
José Sarukhán conoció las múltiples 
opiniones de los profesores, trabaja
dores y alumnos que fueron convoca
dos durante el periodo de ausculta
ción. 

Además de la profesora De Anda, 
fueron propuestos como candidatos 
al puesto de director los académicos 
Francisco Covarruvias, Mireya Gó
mez, Rodolfo Moreno y Jorge Saltije
ral. 

López Tapia opinó que la auscul
tación permitió que la comunidad 
reflexionara sobre la situación del 
plantel y aportara elementos valiosos 
para mejorar la calidad académica. 

Es de gran importancia agregó, 
fortalecer el nivel educativo del ba
chillerato "porque es fundamental 

O GACETA 
. UNAM 

para mejorar la calidad de la Uni
versidad". 

Por su parte, De Anda dijo que 
trabajar en el CCH "nos hace sentir 
diferentes porque tenemos que ser 
conductores de una manera de ense
ñar diferente. Esto exige creativi
dad, buscar ejemplos, diseñar prác
ticas, seleccionar problemas y ac
ciones que a los estudiantes les per
mitan obtener conocimientos y re
descubrirlos. 

"En estos años aprendí -conti
nuó- que necesitamos del respaldo 
de la comunidad para lograr que las 
acciones y políticas se puedan llevar 
a cabo. Busqué que las academias y 
los grupos de profesores se incorpo
raran a la planeación y definición de 
políticas y programas". 

Hubo algunos avances; sin embar
go, subrayó durante el nuevo perio
do será necesario promover mayor 
participación para buscar que las ac
ciones tengan continuidad y vincu
lación . 

fue a partir de los años setenta cuan
do en México empezó a darse una 
demanda de 400 a 500 ingenieros de 
proyectos y fue en 1980 cuando 
arrancó la impartición de la maes
tría con apoyos de instituciones co
mo Petróleos Mexicanos, el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas y el 
CONACyT. 

El perfil de la carrera, explicó, es 
preparar profesionistas capaces de 
dirigir, coordinar y controlar pro
yectos . para desarrollar la industria 
química, vigilando la calidad, eco
nomía y la oportunidad de los pro
ductos. 

Finalmente, dijo que a partir .de 
encuestas realizadas en industrias 
productivas del país, se decidió la A 
estructuración de la maestría pa"' 
darle un perfil más equilibrado entre 
el aspecto técnico y el administrati
w. o 

Edgar Hernández 

Consideró indispensable la consti
tución del Consejo Interno para lo
grar una mayor responsabilidad y 
participación de la comunidad. "Al 
definir cómo lo queremos -dijo
deberemos propiciar que se orienten 
a ser estructuras de gobierno y apoyo 
académico que nos permitan planear 
y evaluar nuestro desarrollo. 

"A los alumnos, nuestra razón de 
ser, tenemos mucho que ofrecerles. 
En mi propuesta señalé algunos P. ) 
gramas prioritarios, como el W 
orientación vocacional, la creación 
del centro de atención al adolescen
te, así como seguir impulsando las 
actividades que ponen a su alcance 
conocimientos y temas de actualidad 
en todas las áreas". 

Pidió a los grupos de alumnos ya 
constituidos una mayor participa
ción, pues "no basta con señalar 
errores y problemas. Proponer yac
tuar implica un compromiso y traba
jo". 

Finalmente, Mireya Gómez ase
guró que el proceso de auscultación' 
se desarrolló en un marco de respeto, 
responsabilidad y altamente proposi
tivo. "La pluralidad ideológica y po
lítica -dijo- -se reflejó en los gru
pos y personas que participamos. O 

30 de agosto de 1990 
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E n representación del rector José 
Sarukhán, el doctor José Narro 

Robles, secretario general de la 
UNAM, dio posesión el 28 de agosto 
al arquitecto Xavier Cortés Rocha 
como nuevo director de la Facultad 
de Arquitectura (FA) para el cuatrie
nio 1990-1994. 

Xavier Cortés Rocha dirigirá 
la Facultad de Arquitectura 

Luego de transmitir el reconoci
miento del Rector y de la UNAM en 
general a la labor realizada durante 
ocho años por el arquitecto Ernesto 
Velasco León, director saliente, 
Narro Robles dijo que la FA vive un 
momento de enorme importancia en 
su desarrolio y le pronosticó un futu
ro fructífero en cuanto a la supera
ción de los niveles de trabajo y la for

El principal objetivo de su programa será la búsqueda del con
senso en torno a un proyecto académico de excelencia, dijo 

de recursos humanos. 
El arquitecto Cortés Rocha preci

só, por su parte, que el principal ob
jetivo de su programa es la búsqueda 
del consenso en torno a un proyecto 
académico de excelencia. "Compro
meto ante ustedes todo mi empeño, 
capacidad y esfuerzo para que la fa
cultad continúe a la vanguardia en el 
país". 

Arquitectura es la facultad de la 
construcción del espacio y, en este 
sentido, nuestra tarea es construir un 
espacio académico c¡ue ha de cimen-

tarse en un desarrollo iniciado hace 
tiempo y que aún no acaba. 

A su vez, el arquitecto Velasco 
León agradeció el apoyo de cada uno 
de los integrantes de la dependencia 
que dirigió y, en especial, de tres rec
tores: doctores Octavio Rivero Serra
no, Jorge Carpizo y José Sarukhán. 
Gracias a ello, afirmó, la FA avanzó 
en su proyecto y se mantiene como la 
más importante del país. "Segura
mente bajo la nueva dirección la de
pendencia alcanzará estadios de ex
celencia en los próximos años". 

El doctor Narro resaltó el papel de 
la FA porque en ella se forman pro
fesionales que reúnen condiciones es
peciales: mezclan lo científico y téc
nico con aspectos artísticos y huma
nísticos. También se pronunció por 

una tarea de superación para que 
haya mayor contacto entre los recur
sos humanos que ahí" se forman y el . 
ejercicio profesional. 

El arquitecto Xavier Cortés Rocha 
obtuvo su título en la Escuela Na
cional de Arquitectura de la UNAM 
y realizó estudios de posgrado en el 
Instituto de Urbanismo de la Univer
sidad de París y en la División de Es
tudios Superiores de la FA de nuestra: 
Casa de Estudios. 

Desde 1976 y hasta su designación 
se desempeñó como profesor de la 
División de Estudios de Posgrado del 
plantel. Fue coordinador del Area de 
Urbanismo, jefe de la División de Es
tudios de Pos grado y coordinador ge
neral de Estudios de Posgrado de la 
UNAM. O 

C:iencia ______________________________________ ~-------------------------------

Importante generadora de información 

a fotografía, elemento vital 
en investigaciones científicas 
De acuerdo con su uso, esta actividad se divide en tres ramas: 
investigación, docencia y divulgación 

L a fotografía es una herramienta 
fundamental en la investigación 

científica, pues amplía la visión del 
hombre de ciencia al captar los fenó
menos que a través de otros medios 
no podría examinar, y que le ayudan 
a construir su proyecto de estudio, 
declaró el coordinador y fundador 
delLaboratorio de Fotografía Cientí-
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fica de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, Alejandro Martínez Mena. 

La fotpgrafía científica se divide, 
dependiendo de su uso, en tres ra
mas: investigación, docencia y mate
rial de divulgación; y en su conjun
to, es un instrumento esencial para 
la generación de información pues 

> 
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Alumnos de Acatlán 
destacaron en concurso 

El pcasado dos de agosto finalizó 
el Sexto concurso académico de 
actuaría y el Tercero de mate
máticas aplicadas y computa
ción, en la ENEP Acatlán. Por 
Actuaría resultaron ganadores 
Areli de la Sancho, Luis M. Gál
vez, Fernando Schidkonz, Jorge 
Picazo y Angel Castañeda, in
tegrantes del equipo Delta X. 
Por la carrera de Matemáticas 
Aplicadas y Computación resul
taron triunfadores Rosario San
tander, Miguel A. Sánchez, Ma
rio Orduña, Roberto Pérez y 
Juan Reyna , del equipo Omicron 
V-1.0. Ambos se hicieron acree
dores a · diversos premios como 
becc~, cajas de libros y diske
tes, diplomas y medalla conme
morativa, así como un premio 
en efectivo. 

Los estímulos fueron donados 
por la Fundación Arturo Ro
senblueth, las sociedades de 
egresados de ambas correros, 
el Colegio Nocional de Actua
rios y la Dirección de la ENEP 
Acatlán: fueron entregados por 
el director de lo Escuela, Víctor 
Palencia Gómez. 

Retribuir a la sociedad, 
objeto del Servicio Social 

Del 23 al 26 de julio se realiza
ron en la Facultad de Arquitec
tura las Jornadas de Servicio So
cial. En la ceremonia de inaugu
ración, e~ licenciado David Pan
tojo, secretario auxiliar de la 
UNAM, destacó la impotencia 
de esta actividad como vínculo 
entre la sociedad y nuestra insti
tución, pues por medio de esta 
práctica los universitarios retri
buyen parte del esfuerzo que la 
misma sociedad ha costeado en 
su formación. El servicio social 
no debe convertir al estudiante 
en un burócrata mal pagado: 
d~be brindar un servicio útil a la 
sociedad con la aplicación de 
sus conocimientos, finalizó el li
cenciado Pantoja. 

RGACE'TA 
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"cuando el' bien utilizada se realiza 
una convivencia entre la imagen que 
a simple vista no logra captar nues
tra retina y el ojo del experto que 
maneja la cámara". 

En opinión de Martínez Mena, la 
fotografía tiene el encanto de ser "un 
verdadero lenguaje", ya que a base 
de imágenes nos permite documen
tar toda clase de descub~imientos 
científicos. 

En la Preparatoria Ezequiel A. 
Chávez, el ponente añadió que el ojo 
del fotógrafo científico cuenta con 
una mayor capacidad de observa
ción, gracias a la cual se pueden de
tectar los movimientos de diferentes 
elementos biológicos; sin embargo, 
para ello es necesario utilizar un míe 
croscopio especial de interferencia 
que permita captar esta variedad de 
elementos naturales. 

Martínez Mena habló de algunas 
de las distintas aplicaciones de esta 
disciplina; con la aérea se puede de
tectar el éxito de una cosecha, las de
ficiencias nutricionales de la misma 
y el tipo de plagas que le afectan. 
También es útil en campos como la 
criminalística, pues la investigación 
de huellas y restos "sólo la precisa 
una muy buena fotografía 
científica.,. 

En la microelectrónica, esta acti
, vidad juega un papel muy importan

te, toda vez que sin su aplicación "no 

se .podrían obtener las imágenes de los 
microcircuitos". 

La fotografía ha permitido ade
más la apertura de importantes espa
cios en el área de la medicina, sobre 
todo en lo referente a rayos X. 

En la conferencia, inscrita dentro 
del programa El bachillerato, cante
ra de la investigación, estuvieron 
el promotor activo del mencionado 
ciclo, José Rivera Rodríguez, y la 
secretari~ técnica de la Coordina
ción de la Investigación Científica, 
Eva María Soto. 

Raúl Correa 

30 de agosto de 1990 
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"Las matemáticas son un instru-
mento y para cualquier perso

na con vida intelectual intensa y cul
tura amplia representan una fuente 
de placer estético y de disciplina in
telectual", afirmó el doctor Daniel 
Reséndiz Núñez, director de la Fa
cultad de Ingeniería (FI), al inaugu
rar la Cuarta semana de la matemá
tica, cuyas actividades: conferen" 
cías, mesas redondas y conciertos 
musicales, se realizaron del 16 al 20 
de agosto en el Auditorio Sotera Prie
to de la FI. 

Los diferentes actos tuvieron como 
objetivo aproximar a los estudiantes 
del plantel a esta ciencia para que la 
Pct,rl•~>n con dedicación, la manejen 

soltura y precisión y la usen ca
apoyo para otras actividades. Es

ta Cuarta semana formó parte del 
conjunto de actividades extracurri
culares y de difusión cultural de ese 
plantel. 

Formación matemática del 
ingeniero 

La conferencia Consideraciones 
sobre el proceso de formación mate
mática del ingeniero marcó el inicio 
de las actividades. En ella, la maes
tra Manuela Garín de Alvarez esta
bleció que hablar de las matemáticas 
necesarias para un ingeniero implica 
considerar dos aspectos fundamen
tales: el avance de estas ciencias y, 
por lo tanto • de los progresos tecno-

•

cos, así como la categoría y fina
d de la escuela que trata de for

mar ingenieros. 
"No podemos olvidar que tenemos 

un investigador por cada diez mil 
habitantes, aproximadamente, en 
tanto que los países industrializados 
tienen 40 por la misma proporción; 
tampoco hay que olvidar que debe
mos liberarnos de la dependencia 
tecnológica y que esto sólo podremos 
conseguirlo aumentando el número y 
el nivel de nuestros investigadores, lo 
que implica más trabajo y de mejor 
calidad". 

En su opinión, la matemática no 
es una simple acumulación de nue
vos teoremas, pues incluye cambios 
esencialmente cualitativos; éstos no 
llevan a un proceso de destrucción o 
abolición de las teorías existentes, si-
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Definen las matemáticas el tipo 
de ingeniero que se desea formar 

La tendencia hacia el fin de siglo será unificar todasJas ramas 
de esta disciplina para el desarrollo de una ciencia única 

no que las profundizan y les dan una 
mayor generalización hasta esta
blecer teorías más generales para las 
cuales los conocimientos anteriores 
han preparado el camino. 

Para un buen profesional es nece
sario conocer el estado actual de la 
ciencia, en la cual se basa el desa
rrollo tecnológico alcanzado que le 
sirve en su profesión; para ello, no 
puede ingnorar conceptos básicos en 
los que se fundamentan los nuevos. 

Por lo que toca a las escuelas que 
forman ingerieros, la decisión de se
leccionar las matemáticas que im
partirán depende de los objetivos de 
la institución. En este caso es esen
cial determinar qué clase de profe
sionales se quiere formar. 

"Una gran parte de estas escuelas 
se proponen hacer técnicos en las di
ferent~s ramas de la ingeniería con 

un grado de preparación que depen
de de sus posibilidades. Sin embar
go, la UNAM, que siempre ha tenido 
como propósito formar profesionales 
con una base científica lo más sólida 
posible, tiene el compromiso de pre
parar los científicos que la nación 
necesita". 

Garín de Alvarez sostuvo que la 
formación sólida del ingeniero exige 
en la actualidad el conocimiento de 
las ramas modernas de las matemáti
cas, que, a su vez, son el fundamento 
de las tecnologías avanzadas. 

Unificación de las matemáticas 

Por otra parte, diversos profesores 
de la Facultad de Ciencias (FC) 
coincidieron en que la unificación de 
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todas las ramas de las matemáticas 
será la tendencia a seguir hacia el fin 
de siglo. Con ello, la vinculación en
tre las especialidades de esta disci
plina se encarrúnará al desarrollo de 
una ciencia matemática. 

Durante la mesa redonda El enig
ma de la dimensión 4, las matemáti
cas de fin de siglo, dentro del progra
ma Las matemáticas hoy que celebró 
la FC, el doctor Javier Bracho señaló 
que éstas han resultado de una im
portancia capital para entender el 
Universo, especialmente para la físi
ca. 

Actualmente, los científicos han 
perdido la capacidad de síntesis, 
pues al dedicarse de tiempo comple
to a su área se olvidan de otros cam
pos de estudio; es así como surge una 
total desvinculación entr.e lo~ investi-
gadores. .,.: 

Por ello, todos los científicos (ma
temáticos, físicos, biólogos, 
etcetera ) deben unificarse para la 
realización de una sola éiencia en be
neficio de la sociedad, particular
mente de las matemáticas. 

Al. referirse a la Dimensión 4, Bra
cho explicó que en el siglo pasado ya 
era manejada de manera natural por 
los griegos, básicamente para la 
aportación de las coordenadas carte
sianas. 

El doctor Carlos Prieto afirmó por 
su parte que el matemático debe po
seer una capacidad de síntesis para 
dictaminar resultados trascendenta
les. "Las matemáticas son sólo una 
ciencia, por lo que esta disciplina en 
el fin de siglo debe encaminarse ha
cia su unificación". 

No tiene sentido pensar que lato
pografía está aislada del álgebra, 
del cálculo deferencia!, de la lógica, 
etcétera. . . La separación de las dis
ciplinas matemáticas ocurrió en mo
mentos en que era necesaria una es
pecialidad, pero hoy "estamos en 
una etapa de tratar sintetizar el 
enorme conocimiento matemático 
que se tiene para estructurar una só
la catedral matemática". 

Para el maestro José Antonio de la 
Peña, las matemáticas de fin de siglo 
deben apuntar hacia una unificación 
de sus ramas físicas, algebraicas y ló
gicas, entre otras, al tiempo de solí-
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dificar los puentes entre éstas para 
incorporarlas a los avances más tras
cendentales, tecnológicamente ha
blando. 

En opinión del doctor José Seade, 
las matemáticas han adquirido en la 
actualidad cierta madurez. Sin 
embargo, "para avanzar es ne
cesario conocer más allá de un área 
determinada. Por ello la tendencia 
de las matemáticas hacia fines de 
siglo deberá encaminarse a una uni
ficación total de sus ramas y dejar 
lo que hasta hoy se ha hecho en la 
educación en México: dedicarse a un 
solo campo de estudio". O 

José Martín J 
y Roberto PP•1rnr7.111 

Fundamental la innovación tecnológica 

Impulsar la producción nacional, 
reto de la medicina veterinaria 
Durante los últimos tres años nuestro país ha ocupado el primer 
lugar en importación de leche en polvo 

D, urante los últimos tres años, Mé
xico ha ocupado el primer lugar 

en importación de leche en polvo, 
con 241 mil toneladas, 25 por ciento 
de la producción mundial. Esta si
tuación puede superarse a través de 
la búsqueda de alternativas a nivel 
nacional, donde deberán jugar un 
papel fundamental la innovación 
tecnológica y las técnicas que incre
menten la producción alimentaria 
en general. 

En la Expo-inventiva 90, que dell 
al 19 de agosto se efectuó en un 
centro comercial de San Angel, la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM presentó una 
serie de propuestas para el desarrollo 
del campo mexicano, entre las que 
sobresalen las técnicas para un ma
yor aprovechamiento de la leche de 
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cabra y otras para la intensificación 
en la cría del gusano de seda. 

El médico veterinario zootecnista 
(MVZ) Gerardo Serratos, adminis
trador del Rancho "Cuatro milpas" 
de la UNAM, informó que en ese lu
gar se crían razas finas como la sa
anen y la alpino francés con la idea 
de hacerlas mucho más productivas. 
Hasta el momento se ha logrado 
que estos especímenes produzcan, en 
dos ordeñas, tres y medio litros del 
lácteo, en lugar de los 500 mililitros 
que puede lograr una cabra criolla. 

La idea es aplicar la técnica utili
zada en las zonas rurales del país. Se 
sabe que el90por ciento de lascabras 
~A~~·lt::llLt::~ se explotan en condiciones 

· es decir, sin una alimen
y crecimiento adecuados. El 

objetivo sería inducir a los criadores 
de cabras para que se conviertan 
también en industrializadores del 
lácteo, lo que resultaría redituable. 
El aprovechamiento de la leche de 
cabra incluye la producción de que
sos de alta calidad gastronómica, 
elaborados a través de un sencillo 
proceso casero. 

El primer paso para lograr lo an
terior es mejorar las razas; el siguien
te es optimizar su manejo y el terce
ro extenderse hasta la industrializa
ción de la leche, consideró el MVZ 
Gerardo Serratos. 

Con el mismo objetivo de impul
sar la producción nacional, en el 
Rancho San Francisco, propiedad de 

UNAM, ubicado en Chalco,Estado 
México, se busca intensificar la 

producción del gusano de seda a tra
vés del uso de bastidores de madera 
y, al mismo tiempo, incrementar la 
calidad del material con base en la 
utilización de moras blancas· en lu
gar de las negras . 

Una técnica interesante desarro
llada en el mismo rancho consiste en 
la producción del famoso tapete má
gico de germinado de trigo, reali
zado al aire libre y no en lugares ce
rrados como tradicionalmente se ha
ce. Con este método la paja de trigo 
o de avena, previamente agrupada, 
arropa a la semilla, con lo cual se lo
gra que de un kilo de grano se pro
duzcan diez de forraje verde. 

Esta innovación resalta sobre todo 
por la utilidad que ha demostrado 
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tener en las épocas críticas del año, 
pues a través de ella se ha llegado a ali
mentar a 5 mil reses durante el tiem
po de las heladas. 

El método de diagnóstico de gesta
ción por ultrasonido para las cabras, 
que a las tres semanas permite saber 
si la hembra está cargada o no, com
pleta el cuadro que en opinión del 
doctor Leopoldo Paasch Martíne~, 

director de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia, es una 
muestra de las alternativas eficientes 
y económicas que la Universidad Na
cional impulsa para el desarrollo de 
las zonas rurales del país , y que pre
sentó en la citada Expo-inventiva 90. O 

Renato Galícia 

Sociedad----------------

A vanees en 'medidas preventivas 

Difícil cuantificar el número 
de trabajadores accidentados 
Existe un programa nacional para verificar que los patrones 
cumplan con las normas establecidas en la ley 

P ~e a los avances obtenido~ por los 
organismos que preven los riesgos 

laborales de la población trabajado
ra, la tasa de este tipo de accidentes 
en México aún es considerable, afir
mó Elia Leticia Enríquez Viveros, 
de la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social, durante la conferencia 
Planes y programas sobre salud y 
riesgos de trabajo en los diferentes 
sectores . (antecedentes, desarrollo y 
perspectiva), realizada en la Facul
tad de Psicología. 

La funcionaria consideró difícil 
determinar el número de trabajado
res accidentados, pues en su mayoría 
no están debidamenteregistrados, co-

mo los que laboran en construccio
nes. 

Señaló que de acuerdo con la legis
lación labox:al, es responsabilidad del 
patrón el pago de las erogaciones por 
daños y lesiones en accidentes o en
fermedades de trabajo y añadió que 
en este renglón la responsabilidad 
en materia de salud recae en la Se
cretaría del Trabajo y Previsión So-
cial. · 

La ponente indicó que las acciones 
del Estado en materia de prevención 
y riesgos de trabajo se dividen en 
normativas y operativas. El primer 
caso se refiere a todas aquellas leyes 
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que consagran los derechos sociales 
de los trabajadores. En el segundo 
aspecto la Comisión Consultiva Na
cional de Seguridad e Higiene y las 
comisiones consultivas estatales tie
nen la función de proteger al traba
jador y a su familia de los riesgos la
borales así como de promover las 
mejorí~s en las condiciones de vida 
de la población trabajadora. Estos 
grupos están integrados por repre
sentantes de la STyPS, SSa , IMSS, 
ISSSTE y organizaciones de trabaja
dores y empleadores. 

Al referirse a los programas y pla
nes de salud, la funcionaria sostuvo 
que el objetivo de éstos es la preven
ción de accidentes dentro de las ho
ras de trabajo y de enfermedades d~
rivadas del mismo, así como propor
cionar un ambiente bioeconómico
social equilibrado para el mejor de
sempeño de los empleados, de tal 
manera que se fomente la producti
vidad con eficiencia . 

En este sentido, Leticia Enríquez 
aseguró que existe un programa na
cional de revisión cuyo fin es verifi
car constantemente los proyectos de 
salud y que los patrones cumplan 
con las normas establecidas en la ley 
de trabajo. Explicó que en caso de 
que las empresas no cumplan con la 
legislación serán sancionadas de 
acuerdo con la falta cometida. 

Entre las principales causas de ac
cidentes de trabajo están el in
cumplimiento de las normas preven
tivas por parte de los patrones, lo 
cual incluye la falta de equipo de se.
guridad e higiene, el rezago y mo
dernización del mismo, así como una 
educación preventiva dirigida al tra
bajador, con el fin de que éste genere 
sus propias medidas preventivas. 

Por su parte, Antonieta Avalos, je
fa de la Coordinación Técnica Nor
mativa del Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción 
(ICIC), . indicó que los accidentes 
que con mayor frecuencia se-presen
tan son: lesiones producidas por re
babas en los ojos, torceduras, pi
quetes de clavos, machucones y 
caídas; las enfermedades más comu
nes son la dermatitis, conjuntivitis e 
intoxicaciones. 

Por ello sugirió que en los progra-

mas y planes de salud se incluyan 
cursos de seguridad e higiene, prime
ros auxilios, rescate, prevención y 
combate de incendios, además de 
uno sobre sexualidad; ello coadyuva
rá a incrementar la productividad y 
el desarrollo integral del trabajador. 

Psicología y selección de personal 

La psicología en la prevención y 
disminución de los riesgos y acciden
tes de trabajo tienen hoy una impor
tancia trascendental, pues ayuda 
tanto a la selección del personal co
mo al estudio de las actitudes del tra
bajador respecto al incremento de la 
productividad. 

Lo anterior se desprende de las po
nencias presentadas en el simposium 
Enfoque multidicipliniuio de los 
riesgos de trabajo en México, que se 
llevaron a cabo en la Facultad de 
Psicología de esta Casa de Estudios. 

Ahí, la maestra Silvia Vites dijo 
que la adecuada selección de perso
nal es "el primer paso para la pre
vención de accidentes de trabajo", 
pues permite conocer las necesidades 
de empleo de una empresa o indus
tria, sus condiciones de trabajo y las 
características del aspirante al em
pleo, así como los riesgos a los que es
tará expuesto. 

Comentó que los accidentes au
mentan o disminuyen de acuerdo 
con la edad de los empleados. Una 

mayor incidencia se presenta en los 
menores de 22 años de edad. Por su 
juventud a veces adoptan actitudes 
que pueden ser peligrosas dentro 
de sus centros laborales, además mu
chos de ellos se resisten a usar el 
equipo de seguridad. 

La psicóloga comentó que al cono
cer la" intelígencia,personalidad e in
tereses del aspirante al empleo, se 
podrá determinar si es o no apto para 
el trabajo. Los citados elementos 
permiten contar con un equipo sufi
cientemente preparado y, en conse
cuencia, con menores posibilidades 
de accidentarse. 

El profesor Arturo Puente 
advirtió que la psicología analiza 
factores psíquicos relacionados con 
los riesgos y las condiciones labora
les. El estudio psicológico incluye 
aspectos que afectan la calidad de vi
da del trabajador, no sólo a nivel so
cieconómico, sino en sus relaciones 
interpersonales. 

La profesora Maricela Brito expli
có que en la actualidad el estrés es 
una de las principales enfermedades 
que padecen. los trabajadores. Este 
propicia accidentes debido al apre
suramiento o retardo en las acciones 
desempeñadas, y se debe a la pre
sión que ejerce el supervisor o al rit
mo de trabajo. 

Explicó que de no ser controlado, 
el estrés marcará el inicio de una lar
ga cadena de enfermedades qut 
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afectará seriamente a los trabaja
dores. 

Investigación multidisciplínaria 

Debido a la trascendencia de los 
riesgos laborales en México, la salud 
en el trabajo debe ser motivo de in
vestigación por parte de instituciones 
gubernamentales, empresas priva
das, centros de salud, de educación e 
investigación, consideró el ingeniero 
Jorge Salas Alba, del Instituto Mexi
cano del Seguro Social (IMSS). 

El ingeniero Salas habló sobre la 
párticipación de la ingeniería en la 
detección y evaluación oportuna de 

riesgos en la salud de 
adores relacionados con 

, condiciones peligrosas 
y actos inseguros o prácticas impru
dentes, a fin de adoptar medidas 
adecuadas. 

Este tipo de investigaciones,seña
ló, deben ser realizadas por equipos 
multi e interdisciplinarios de profe
sionales. En este punto coincidieron 
el resto de los ponentes, quienes pro
vienen de diferentes disciplinas: me
dicina, psicología y antropología. 
Estos trataron en la mesa 2 el tema 
Enfoque multidisciplinario, coordi
nado por el psicólogo Delmar Borra
les Aguilar. 

"El investigador debe detectar las 
causas potenciales de ~os accidentes 
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laborales que, principalmente, se en
cuentran en las condiciones peligro
sas de trabajo; éstas, a su vez, se 
agrupan en los defectos de los agen
tes -instalaciones de los centros la
borales-, en los peligros que entra
ña la indumentaria de trabajo, en el 
medio ambiente y en las ¡lcciones in
seguras o peligrosas emprendidas por 
los mismos trabajadores al realizar 
su labor" , comentó el ingeniero Sa
las. 

Por su parte, el doctor Rodolfo 
Nava, catedrático de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, refirió que 
en la década de los 70 diferentes pro
fesionales empezaron a intervenir en 
los aspectos de salud en el trabajo; 
fue entonces cuando se conformaron 
equipos multidisciplinarios para 
abordar este problema, que antes 
había sido área exclusiva de los mé
dicos. 

Comparó el modelo obrero italia
no con el mexicano. En el primero, 
dijo: los propios trabajadores -ase
sorados por técnicos y profesionales 
que ellos mismos contrataron- ana
lizaron, evaluaron y controlaron sus 
riesgos en el trabajo, mientras que en 
el modelo mexicano los universita
rios, principalmente, son quienes 
han estudiado estos riesgos. El doc
tor Nava habló de los aspectos que el 
médico de la salud del trabajo debe 
tratar dentro de sus labores en un 

equipo multidisciplinario: identifi
car y eyaluar los daños a la salud co
mo resultado de la exposición labo
ral; realizar estudios epidemiológi
cos para ubicar zonas de alto riesgo y 
para identificar daños a la salud y su 
etiología1 así como desarrollar ac-. 
ciones clínicas .de investigación. 

En su oportunidad, la licenciada 
Patricia Ortega, de la Facultad de 
Psicología, se refirió a la psicología 
ambiental, disciplina novedosa que 
estudia la relación del hombre con su 
medio ambiente. Sus campos de ac
ción son la representl!ción cognosci
tiva del ambiente espacial, la perso
nalidad en relación con el ambiente, 
las evaluaciones · ambientales y sus 
actitudes, el análisis de la conducta 
ecológica, ·la conducta espacial hu
mana, la respuesta humana al am
biente físico y la psicología ecológi
ca. 

El licer.ciado Carlos A. Peniche 
Lara, profesor de la Facultad de Psi
cología, consideró por su lado que es 
necesario formar una cultura de la 
salud en el trabajo, tanto en la es
tructura de la empresa como en los 
trabajadores que en su mayoría no 
ven a la salud como un valor; "por lo 
tanto, no tienen un sentido de res
ponsabilidad en este aspecto y pre
fieren ganar unos pesos más en un 
empleo riesgoso que pensar ante todo 
en su propio bier¡.estar". 

En su opinión, los riesgos laborales 
son considerados como responsabili
dad única del empleado; sin embar
go, éstos están inmersos en un proce-

> 



Sociedad~------------------------------------------------------

> 

so dinámico en el que influyen las 
condiciones del trabajo, los aspectos 
ambientales que lo determinan y, a 
la vez, influyen en la conducta yac
tuación del empleado. 

El ponente subrayó que es indis
pensable diseñar programas donde 
los cargos y las funciones en el traba
jo estén en estrecha relación con las 
funciones psicológicas, pues la aten
ción y la concentración son esfuerzos 
cambiantes y discontinuos; por ello es 
que después de aproximadamente 
dos horas de trabajo constante (se
gún un estudio hecho en una empre-

sa) empieza a disminuir la producti
vidad y a ocurrir siniestros. 

Finalmente, el antropólogo Ar
mando Zaizar, de la Escuela Nacio
nal de Antropología e Historia, ex
puso las características de la antro
pología obrera. Comentó que su jo
ven existencia se remonta a hace 10 o 
15 años, pero ha iniciado una serie 
de investigaciones sobre la vida de 
los trabajadores, sus características 
y su familia. 

Uno de los factores que causan los 
accidentes y las enfermedades, dijo, 
es la concepción cultural de los obre
ros respecto a la salud. "El cambio 
cultural al que se enfrentan muchos 
trabajadores al iniciar un proceso 

Llamado de alerta para México 

Asegurar petróleo, razón de EU 
en su libre comercio con Canadá 
Con el Acuerdo, Ottawa perdió soberanía sobre sus recursos no 
renovables; obligada a la explotación aun en casos de escasez 

G arantizar el abastecimiento de 
petróleo a Estados Unidos para 

cubrir sus necesidades de consumo 
es la razón fundamental por la que 
en el Acuerdo de Libre Comercio 
entre la Unión Americana y Canadá 
se establece un pacto de energía, ase
guró John Dillon, profesor de la Uni
versidad de Toronto, durante el Se
minario internacional México, Ca
nadá y Estados Unidos bajo la expe
riencia del Libre Comercio, organi
zado por el Centro de Investiga
ciones sobre Estados U nidos de Amé
rica (CISEUA) de la UNAM . . 

La estrategia de dicho convenio 
entre ambos países se establece en el 
memorándum oficial del Departa
mento de Estado del vecino país del 
norte, el cual explica que la razón 
para considerar a la energía dentro 
del Acuerdo "es dar más seguridad 
en el abastecimiento, al aducir riesgo 
de intervención". 

El documento, dado a conocer por 
una publicación estadunidense, 

menciona que "ni Canadá ni México 
tienen las reservas necesarias para · 
compensar los requerimientos de pe
tróleo importado. La situación de 
Canadá es similar a la de Estados 
Unidos, pero no puede ser empleada 
para el abastecimiento. México es un 
tanto diferente porque tiene meyores 
reservas de hidrocarburo, pero tam-

W-kJ1111<hluh! 
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productivo genera ciertas patologías 
o perfiles epidemiológicos que la em
presa no tiene previstos". 

Armando Zaizar sostuvo por últi
mo que "es importante ponderar los 
factores de identidad p~ra la cohe
sión de los trabajadores en las ac
ciones preventivas y curativas de los 
riesgos ocupacionales, así como to
rnar conciencia de los problemas que 
se tienen en el ámbito de la cultura 
obrera porque éstos tienen su propia 
forma de concebi.r el mundo y expre
sarse en el". D 

Roberto Pedraza, Gabriela Pérez 
y María Eugenia Saavedra 

bién cuenta con un crecimiento ma
yor de su población. Además, en este 
momento (1987) el clima político de 
este país no está listo para el acuerdo 
de Comercio de Energía". 

Al referirse a los términos del 
Acuerdo, John Dillon consideró que 
en un capítulo nuevo éste dio a Ca
nadá una serie de concesiones en 
cuanto a impuestos y precios míni
mos por exportación de energéticos. 
"A mi juicio se crea una situación 
muy dañina, pues perdimos la sobe
ranía de nuestros recursos no reno
vables. Pero lo más grave es que 
otros artículos obligan a Canadá a 
continuar con la explotación de los 
recursos no renovables,aun en casos 
de escasez" . 

La maestra Mónica Verea Cam
pos, directora del CISEUA, sostuvo 
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por su parte que frente al panorama 
que hoy caracteriza a la economía 
mundial el gobierno de México ha 
empezado a realizar cambios estruc
turales económicos, "convencido de 
que la firma de un Tratado de Libre 
Comercio en la región de América 
del Norte puede convertirse en un 
poderoso e importante motor que in
centivará el desarrollo económico de 
nuestro país". 

Este aspecto sirve para explorar, 
eón base en la experiencia canadien
se, las posibilidades reales, los 
compromisos, las causas, los efectos 
y las ventajas y desventajas que invo
lucran el posible establecimiento del 
Tratado entre México y Estados U ni-

' que actualmente se encuentra 
el periodo de negociaciones for

males para alcanzar un convenio en 
la materia. 

Verea Campos advirtió que el 
apresurar la firma de un tratado de 
libre comercio con el vecino del nor
te provocaría improvisaciones que, 
quizás, en el futuro se lamentarían. 
"Creemos que es urgente evaluar los 
costos y los beneficios que traería 
consigo la firma de un acuerdo de es
ta envergadura que, de formalizar
se, constituirá el tratado bilateral 
más importante firmado con Estados 
Unidos". 

Luego de que el doctor Dorvel 
Brunelle, profesor de la Universidad 
de Quebec, Montreal, esbozara al
gunos de los antecedentes históricos 
más relevantes en materia político-

ercial entre Canadá y Estados 
idos, el catedrático Víctor Osorio, 

investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, comentó 
que el impacto del acuerdo de libre 
comercio entre los países menciona
dos se ha reflejado, tan sólo en año y 
medio, en la pérdida de más de 100 
mil puestos de trabajo netos en Ca
nadá. 

También se ha observado un masi
vo traslado de plantas industriales 
hacia Estados Up'1ios y México, y un 
desplazamiento de puestos laborales 
de alrededor de 16 mil 300 en el sec
tor de alimentos procesados, y cerca 
de 20 mil entre el campo textil y au
tomovilístico. 

Además, el Acuerdo de Libre Co
mercio incide directamente en los 
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niveles de vida logrados por los tra
bajadores canadienses a lo largo de 
este siglo, como en la reducción del 
sistema de seguridad social y en una 
nueva política fiscal que tiende a ser 
más homogénea con la de Estados 
Unidos, lo que implica nuevos y one
rosos impuestos para la mayoría de 
la población. 

Para ilustrar las consecuencias que 
tendría para México la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Es
tados Unidos, el investigador Víctor 

Osorio explicó que en la vida cotidia
na de los canadienses se ha visto 
amenazada la defensa de la identi
dad cultural y la soberanía del país, 
amén de la dificultad de poder com
petir justamente con los precios del 
mercado norteamericano. 

Por ello, afirmó que es necesario 
ampliar el debate entre los sectores 
sociales de México que estén invo
lucrados, así como la pertinencia pa
ra que el movimiento sindical revise 
su forma de incorporarse a este nue
vo modelo de desarrollo económico. 

o 
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Avances recientes en inmunología 

Aún no hay vacuna eficaz contra 
el paludismo: doctor Luis Fa hila 

La que existe sólo reduce en un 80 por ciento la gravedad del pa
decimiento cuando se encuentra en su fase sanguínea 

E 1 doctor Luis Fabila, del Institu
to Politécnico Nacional, afirmó 

que no existe en la actualidad una 
vacuna completamente eficaz contra 
el paludismo. Si acaso lo que se ha 
logrado es producir alguna que redu
ce hasta en un 80 por ciento la grave
dad de la enfermedad cuando se en
cuentra en su fase sanguínea, preci
samente donde más se manifiesta su 
patología. 

La espectacular noticia de hace 
cinco años sobre la creación de la 
añorada vacuna no fue más que "ha
bilidad" periodística, aclaró el inves
tigador durante la conferencia 
A vanees recientes en la inmunología 
del paludismo, ofrecida en el Hospi
tal Infantil Federico Gómez. "Lo 
que se hizo en realidad fue inmuni
zar a tres de cinco individuos someti
dos a una prueba en la fase hepática 
de la infección, pero nunca nadie 
habló de los dos restantes". 

Desde un principio, los investiga
dores pensaron en el esporozoito 
-una de las fases de desarrollo del 

parásito causante del paludismo
como blanco de una posible inmuni
dad, ya que si se evitara su invasión a 
las células hepáticas se atacaría la 
raíz del mal . 

Estos descubrieron que el esporo
zoito tiene en su superficie una 
proteína llamada esporozoitica- , la 
cual posee una estructura molecular 
grande y, a la vez, sencilla; está 
constituida por unidades repetitivas 
de cuatro a doce aminoácidos, sitios 
que reconocen los anticuerpos en las 
proteínas. 

El doctor Fabila explicó que los 
problemas empezaron cuando, des
pués de haber ajustado todos los es
quemas de inmunización para indu
cir una alta cantidad de anticuerpos, 
los investigadores se dieron cuenta 
que, al parecer, los linfocitos T, y no 
aquéllos , eran el principal mecanis
mo de protección. 

Lo que se logró fue colocar parte 
de las unidades repetitivas a través 
de la ingeniería genética. A una serie 
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de voluntarios se les aplicó la vacuna 
para una prueba de tolerancia con la 
intención de determinar qué compli
caciones podría causar; luego se les 
desarrolló una respuesta inmune y 
ahí se demostró que no todos produ
jeron la misma cantidad de anticuer
pos; finalmente, cinco individuos se 
del'aron "retar" por los esporozoitos 
de plasmodium y tres de ellos resul
taron inmunes. 

Lo anterior no resuelve el proble
ma, pues una vacuna para esta fase 
-la del esporozoito- debe ser ca
paz de eliminar la totalidad de 

esporozoitos'; como en la fase 
sanguínea los antígenos son diferen
tes, con un esporozoito que sobrevi
va es suficiente para que el proceso 
de la infección continúe. 

En cuanto a la vacuna para la fase 
sanguínea desarrollada por el doctor 
Manuel Patarroyo, el especialista de 
la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN comentó que aun
que está muy avanzada falta saber si 
la inmunidad lograda es por largo 
tiempo, aspecto fundamental para 
su eficacia. 

Ha quedado demostrado que el 
parásito puede ser inmunizado en su 

III Coloquio universitario sobre salud 

Los accidentes, principal causa 
de invalidez y muerte en México 

Anualmente ocasionan la pérdida de 60 mil vidas humanas. 
Los más frecuentes son los de tránsito y los del hogar 

L a prevención es un tema actual. 
La Organización de las Na

ciones Unidas llamó a la presente La 
década de la prevención de los de
sastres y la violencia, y la medicina 
recurre cada vez más a su práctica 
para evitar enfermedades como el 
SIDA y muchas otras. 

En el caso de los accidentes la 
prioridad también radica en elu
dirlos mediante la prevención. Para 
ello, en principio, es necesario con
ceptuar el término accidente y defi
Iúr sus diferentes tipos, coincidieron 
en señalar ponentes del III Coloquio 
universitario sobre salud: desastres, 
accidentes y violencia, organizado 
por la Dirección General de Servi
cios Médicos de la UNAM. 

Desde 1950 se cuenta con un 
programa para la prevención de ac
cidentes en el país y a partir del 20 de 
marzo de 1987, por decreto presi
dencial, se creó un Consejo Nacional 

m GACETA 
I.IIIUNAM 

para supervisar dicha tarea. Sin 
embargo, tales hechos continúan 
siendo la ·principal causa de invali
dez parcial o total y de muertes en 
México, por encima incluso de las 
enfermedades gastrointestinales, res
piratorias, neoplásicas, degenerati
vas y de los hechos delictuosos. 

Tan sólo en 1989 el número de si
niestros de tránsito ocurridos en 
carretera alcanzó la cifra de 59,500, 
en los cuales murieron más de cinco 
mil personas en el momento del acci
dente y 34 mil quedaron heridas; las 
pérdidas materiales asc~ndieron a 
más de 367 mil millones de pesos, 
monto mayor al presupuesto asigna
do a las secretarías de Relaciones Ex
teriores, del Trabajo y Previsión So
cial, de la Reforma Agraria o de Pes
ca, informó el doctor Antonio 
Sánchez, director general de Medici-· 
na Preventiva en el Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

fase sexual, pero ello serviría única
mente para que el enfermo no conta
gie a la comunidad, pues a él no lo 
curaría una vacuna de ese tipo. 

Los intentos de una vacuna contra 
el paludismo ·apuntan hacia la con
junción .:le las tres fases de la infec
ción; es decir, hacia una inmunidad 
en las etapas hepática, sanguínea y 
sexual del plasmodium. "El gran re
to de tales métodos es demostrar si 
realmente sirven para controlar la 
enfermedad". O 

Renato Galicia Miguel 

60 mil muertos por año 

Se calcula que en nuestro país 
mueren anualmente 60 mil personas 
a causa de accidentes. El mismo fac
tor ocasiona ·el 46 por ciento de las 
defunciones de los individuos de 
entre 10 y 24 años de edad. 

Tales estadísticas evidencian la 
necesidad de impulsar las medidas 
preventivas adecuadas; con mayor 
razón si tomamos en cuenta que en 
Estados Unidos 185 millones de 
automóviles producen un promedio 
de 23 mil muertes anuales, en tanto 
que en la República Mexicana.con 
tan sólo 12 millones decoches, se re
gistran 15 mil defunciones. 

Riesgos cotidianos 

Los accidentes de tránsito son los 
más comunes. No obstante, el au
mento de equipos, aparatos eléc
tricos y productos para la limpieza, 
entre otros elementos, han conver
tido al hogar en un sitió propenso al 
riesgo: la frecuencia de muertes su
pera las cino mil al año. 

Las causas más sobresalientes de 
accidente en el hogar son, en primer 
lugar, las caídas, ' 1ego las heridas 
con objetos punzoc, ·cantes, quema
duras, ahogamieP tos, envenena
mientos e incluso tódavía en ciertas 
zonas rurales, las electrocuciones. 
Según datos del Instituto Nacional 
de Pediatría la principal causa de 
mortalidad de los niños de 5 a 14 
años son los accidentes en el hogar. 
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Los que suceden en el trabajo tie
nen la particularidad de que afectan 
a la población productiva. En todo 
el país se registran más de 600 mil 
accidentes laborales al año. Especí
ficamente, en 1987 hubo 619,257 ca
sos -8.5 por cada 100 trabajadores. 

De ellos, la mayor incidencia se 
presenta en la industria de la cons
trucción, le siguen los de seguridad 
social, fabricación de utensilios agrí
colas y de ferretería, transporte 
ferroviario y eléctrico, etcétera. Es 
relevante el hecho de que el ámbito 
laboral urbano supera por mucho al 
del campo; en las zonas rurales se su
po de tan sólo 16 mil accidentes du
rante el mismo año. 

Los accidentes y los actos violentos 
n un riesgo cotidiano, incluso en la 
niversidad, donde de estos últimos 

se reportaron un total de 1, 634 de 
1987 a 1989. Sobresalen los rela
cionados con el robo, los daños en 
propiedad ajena y el abuso de con
fianza, dijo el maestro José de Jesús 
Orozco, director general de Asuntos 
Jurídicos de la UNAM. 

Lo primero, acabar con la confusión 

La doctora Martha Híjar Medina, 
investigadora del Instituto Nacional 
de Salud Pública, propuso aclarar la 
confusión que hay sobre el término 
accidente. Es imprescindible un 
cambio en el análisis del concepto, 
porque no es posible que sigamos 
proponiendo soluciones cuando el 

ño ya se presentó. 
Hay un uso inadecuado de las pa

labras accidente y violencia; a la pri
mera la Organización Mundial de la 
Salud y la Ley General de Salud la 
definen de manera contradictoria, y 
a la segunda ni siquiera la men
cionan. 

Otro elemento que contribuye a 
tal situación es el considerar a los ac
cidentes o a las violencias como cau
sas y no como niveles inmediatos o 
previos a la lesión, ocultando así los 
verdaderos motivos, como son la 
inexperiencia, desconocimiento G 

inexistencia de medidas de seguri
dad, cansancio, alcoholismo, proble
mas mentales y la incapacidad física. 

o 
Renato Galicia Miguel 
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La micología no cuenta con la importancia debida 

La diversidad climática ayuda 
a la proliferación de micosis 
Las más desplegadas en México son la esprotecosis, afección 
subcutánea y la misetoma, causada por bacterias y hongos 

L a diversidad de climas con que 
cuenta el territorio nacional ha 

facilitado la proliferación de la ma
yoría de las enfermedades conocidas 
como micosis, padecimii=mto provo
cado en el ser humano por los hon
gos. Es innegable que en todo el 
mundo existe este tipo de daño, pero 
México "alcanza niveles mayores" en 
la extensión de las mismas. · 

Las micosis se localizan en áreas 
específicas, dependiendo de las con
diciones climatológicas. Las desple
gadas con mayor frecuencia en nues
tro país son la esprotecosis, afección 
subcutánea reconocida a nivel nacio
nal; la misetoma, causada por bacte
rias y hongos, y las tiñas que por sus 
condiciones biológicas rara vez son 
descubiertas .por el enfermo de baja 
sintomatología. 

La M en C Francisca Hernández, 
en conferencia con motivo del XXV 
Aniversario de la Sociedad Mexicana 
de Micología, explicó que la mico
logía médica es la rama de la ciencia 
que estudia clínicamente este tipo de 
convulsiones causadas por los hongos 
y, en ocasiones, por algunas bacte
rias. 

A nivel microscópico los hongos 
pueden ser observados y clasificados 
en dos formas: levadura redonda y 
estilo cifalés. 

A estos . organismos se les ubicaba 
anteriormente dentro de las especies 
de plantas. Debido a sus caracte
rísticas fisiológicas, bioquímicas y 
estructurales se ha descubierto en la 
actualidad que su composición celu
lar de paredes es diferente a éstas. 

Los hongos se alimentan por ab
sorción; es decir, no son capaces de 
sintetizar sus propios nutrientes y 
asimilan del medio que los rodea ma
terias ya formadas. 

Respecto al combate de las enfer-

medades que éstos causan en el hom
bre, la micóloga Hernández esta
bleció que debido a sus carac
terísticas bioquímicas "tan comple
jas" a nivel de subpared y a la queti
na que despliegan resulta difícil que 
respondan a tratamientos, como lo 
haría otro tipo de organismos. 

"Eso, hace evidente que el hongo 
conforma una estructura fisiológica 
muy especial. Por ello, para su 
control y destrucción se requiere de 
sustancias específicas que controlen 
las infecciones." 

Luego de considerar que si los 
hongos no existieran en el ámbito 
ecológico "posiblemente la vida hu
mana, tal como la conocemos, 
tendría una concepción diferente", 
la investigadora universitaria indicó 
que éstos cuentan con vías metabóli
cas distintas a las de cualquier otro 
organismo. 

Ayudan a los árboles a aceptar 
nitrógeno para sintetizar otros 
nutrientes vitales en su existencia. 
Las plantas tampoco podrían vivir 
sin su cooperación. Por ejemplo, pa
ra que la semilla de la orquídea ger
mine se requiere que el hongo esté en 
su superficie, pues le provoca impor
tantes modificaciones químicas y 
biológicas, útiles en su germinación 
y ciclo rotatorio. 

En otro momento de su conferen
cia, dictada en la Casa del Lago, la 
maestra Hernández sostuvo que a la 
micología -rama de la ciencia mé
dica relativamente reciente en 
nuestro país- "no se le ha dado la 
importancia necesaria, aun cuando 
ésta juega un papel fundamental en 
la vida del hombre, no sólo desde el 
punto de vista alimentario, sino co
mo causantes de enfermedades". O 

Raúl Correa López 
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La técnica del esmalte es muy an
tigua. En sus orígenes, Egipto, 

Mesopotamia y Persia fueron sus 
centros difusores más importantes, 
aunque China y Japón hicieron inte
resantes aportes, distintos entre sí. 
Posteriormente, Bizancio tuvo su 
apogeo en esta modalidad artística 
durante los siglos IX y X, mientras 
que en Occidente, en plena Edad 
Media, el romántico y~ el gótico pro
dujeron notables obras, lo mismo 
que el Renacimiento. 

Son ampliamente conocidas técni
cas tradicionales como el alveolado, 
que media.Dte pequeños claustros ob
tenidos con un hilo metálico divide 
los colores; el bajorrelieve o repuja-

do, previamente hecho para 
los esmaltes; el fenestrado, procedi
miento en que se usa mica para obte
ner ventanas de vidrio que se forman 
con sílice y óxidos metálicos; o la gri
salla, obtenida con un blanco opaco 
modulado como base para conse
guir, por transparencia, efectos de 
luz y sombra, modalidad también 
usada en pintura. 

En la actualidad el esmalte no se 
emplea sólo en la fabricación de ob
jetos decorativos o artesanales, como 
el caso de la Unión Nacional de Arte
sanos Independientes. Mucho~ artis
tas aprovechan la gran cantidad de 
posibilidades que ofrecen sus varia
das técnicas, para abrir insospe-
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Ofrece el esmalte insospechadas 
vías para la expresión plástica 

Elena Vargas, Yasmin Kashfi y Adolfo Torres presentan en San 
Carlos 3 Propuestas para un diálogo, basadas en esta técnica 

chados caminos de expresión. Este es 
el caso de Elena Vargas, Y asmin 
Ka; (/' y Adolfo Torres Rodríguez, 
qui. s integran la exposición 3 Pro
puestas para un diálogo, que puede 
admirarse hasta el 21 de septiembre 
en el antiguo Colegio de San Carlos 
de la ENAP-UNAM. 

Las obras de Elena están pobladas 
de figuras llenas de candor, imbuí
das de amor por la tierra latinoa
mericana; Y asmin, originaria del 
Medio Oriente, conserva la sensibili
dad y exotismo de la antigua Persia 
en una selección de 22 imágenes que 
contienen las cartas del Tarot de un 
mundo místico-mágico, complicado 
e impenetrable para los no iniciados; 
Adolfo, colombiano como Elena, 
trabaja el esmalte dentro de la co
rriente expresionista figurativa o se
miabstracta. Logra composiciones 
llenas de movimiento y color que 
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evocan violentos carnavales, desbor
dados del reducido espacio de las 
planchas metálicas que conforman 
un pequeño biombo. 

En la práctica de esta disciplina, 
el artista decide si opta por el esgra-. 
fiado , el esmalte en seco, su aplica
ción con espátula, si usa esmalte 
líquido o en pasta, si trabaja con gri
salla, si aprovecha las distintas tem
peraturas y tiempos de horneado, si 
hace collage, etcétera. Es infinit~ 
la suma de recursos que el esmalte 
brinda a la creatividad de los artistas 
plásticos, y los tres mencionados los 
aprovechan excelentemente. 

La exposición 3 Propuestas para 
un diálogo está acompañada de otras 
dos: Imaginación y color, de Leny 
Betancourt, y El agua, la música y el 
sexo, de varios autores. O 

Ramón Martínez de Velasco 
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Cobertur·a en planteles periféricos 

Servicios Médicos atiende al 65 
\ 

por ciento de los universitarios 
Durante la primera mitad del año brindó más de 42 mil consul
tas en 22 consultorios ubicados fuera de CU 

E 1 65 por ciento de los estudiantes 
de la Universidad reciben aten

ción médica en los 22 consultorios 
que la Dirección General de Servi
cios Médicos (DGSM) tiene ubicados 
en los planteles periféricos, siete de 
los cuales incluyen servicios odonto
lógicos y tratamiento de salud men-
tal. · 

Tales servicios atienden urgencias 
y problemas de primer nivel -como 
curaciones y vendajes-; cuando la 
afección del paciente lo amerita se le 
r analiza hacia clínicas u hospitales 
del Sector Salud. 

Durante el primer semestre de este 
año la Subjefatura de planteles peri
féricos registró más de 42 mil consul
taE.. '!n tre las cuales destacan dos mil 
80· caso:; de urgencias médico-qui
r ( .;;icas, a~í como la realización de 
se. :f1nas de educación para la salud, 
ct<~s. elaboración de periódicos 
r:.ural.es, pláticas y conferencias. 

\ 

A través de los servicios médicos 
de los planteles · también se desa
rrollan acciones de enseñanza tales 
como sesiones bibliográficas y 
tutoría a pasantes; apoyo a activida
des especiales, como campañas de 
donación altruista de sangre, compe
tencias deportivas, la Feria interna
cional del libro y registro de aspiran
tes para ingresar a la UNAM. 

Otra participación fuera de CU es 
la realización del Examen Médico de 
Primer Ingreso (EMPI), para el cual 
se desarrollan acciones previas de 
sensibilización; posteriormente el 
pers'onal médico y paramédico parti
cipa en la aplicación de la encuesta 
EMPI y, por último, dan la atención 
personalizada a los alumnos que re
porten datos de posible patología. 
Durante el ciclo escolar 89-90 se 
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aplicaron cerca de 47 mil exámenes 
de este tipo. 

Recientemente se efectuaron en la 
ENP semanas de educación para la 
Salud, en las cuales se desarrollaron 
acciones de vacunación antitetánica, 
detección temprana de cáncer y 

tratamientos antiparasitarios, entre 
otras. 

Los 22 consultorios mencionados 
se localizan en: nueve en los plante
les de la Escuela Nacional Preparato
ria, cinco en los Colegios de Ciencias 
y Humanidades, tres en la Escuela N a-

cional de Estudios Profesionales, dos 
en la FES Cuatitlán, uno en la Es
cuela Nacional de Artes Plásticas, 
otro en la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia v uno más 
en la Escuela Nacional de Música. O 

Dirección General 
de Servicios Médicos 

Cultura _________________________ __;__ 

EL CUEC ... 
:a > 1 

1JI' dar preeminencia al material produ
cido por el Estado, tiene un aparato 
de exhibición de más de 500 salas, 
mientras que el Estado produce 
entre cuatro y diez películas al año. 
Este dato indica que no es conse
cuente la producción con el nivel de 
exhibición; por lo tanto, la COT 
tiene que alimentar la exhibición con 
el material ·nacional que se produce 
en todos los niveles y las películas 
extranjeras, sin las cuales no sería 
rentable. 

En la problemática cinematográ
fica también existe una compleja de
finición de intereses. La COT habla 
de 300 mil millones de pesos anuales 
por recaudación de taquilla. Esto 
quiere decir que los intereses 
creados son muy fuertes y esto con-

~ flictúa mucho la calidad de la exhi
Y bición. 

En opinión de Joskowicz, e::,>esado 
del CUEC y con estudios de posgra
do en Bélgica, estos intereses son los 
que provocan que no haya relación 
entre calidad y cantidad de filmes 
producidos. "Si se siguen haciendo 
90 películas anuales es porque son 
rentables por lo menos las 80 que 
producen los intereses privados; si 
no, no se reinvertiría. Las películas 
que se producen a este nivel cuestan 
generalmente entre 100 y 120 mil dó
lares y dejan dinero. El origen de la 
concepción de esas películas está pre
determinado por los intereses crea
dos; van dirigidas a un público masi
vo y el productor no toma en cuenta 
los elementos del cine de calidad 
porque no compite en ese terreno. 
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Lo que llamamos cine de calidad, en 
términos generales está o subtitulado 
o tiene complejas pretensiones de ca
rácter intelectual. 

"Hay una brecha entre el cine 
muy comercial, visto como material 
de negocios, y el que tiene pretensio
nes artísticas. Claro que hay excep
ciones, como las de aquellas 
películas de producción estatal que 
intentan recobrar un nivel artesanal 
y cuyo principio fundamental es la 
calidad o la aspiración a la calidad 
pero que con mucha frecuencia to
man en cuenta la viabilidad de co
mercialización en el mercado. Yo 
siempre digo que el cine mexicano 
está esquizofrénico, pues hay una ta
jante división entre las posiblidades 
de comercialización de un cine y otro 
con aspiraciones de orden intelectual 
que no encuentra viabilidad comer
cial." 

Alfredo Joskowicz. 

Calidad cinematográfica 

Sobre las posibilidades de que el 
cine de calidad sea un negocio, 
Alfredo Joskowicz comentó que este 
tipo de cine es redituable eventual
mente, incluso en países desarrolla
dos. Por ejemplo, el cine italiano 
produce más de 100 .películas por 
año, de las cuales cuatro o seis son de 
calidad artística y el resto comedias 
ligeras de bajo nivel o de acción. 

En Estados Unidos pasa lo mismo. 
De 200 películas anuales con buena 
calidad técnica, no necesariamente 
artística, hay grandes cantidades de 
cine comercializable. Pero éste es un 
mercado mucho más amplio en el 
que interviene de manera importan
te el espectador, quien permite hacer 
un cine de mayor esfuerzo técnica
mente hablando, pues el costo pro
medio que tiene que pagar en la ta
quilla es de 3.5 y 7 dólares. 

En el Distrito Federal, el cine más 
caro cuesta 2 mil 400 pesos; es decir, 
no llega al dólar. Ahí hay un conflic
to grave en términos de mercado de
bido a que es muy difícil cubrir los 
costos de una producción con la re
caudación de taquilla. La gente no 
paga las películas extranjeras; éstas 
llegan al país con su costo cubierto. 

Lo anterior determina que México . 
compita en una situación de debili
dad porque hay un conflicto entre la 
inversión de capital, la calidad del 
cine y la dificultad de sostener una 
industria que en efecto existe, con 
muchas debilidades, sólo que es 
difícil reconocer que se nutre de un 
público de bajo nivel cultural yesca
sos recursos económicos. El proble-
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ma estáencómoencontral' una comu
nicación comercial redituable con 
aspiraciones de calidad artística. 

Son muy pocos los que, ~dmite~ 
que la calidad finematograf1ca cas1 
nunca va de la mano de los buenos 
negocios: Hay películas ~xcepcional
mente redituables en termmos co
merciales y de alta calidad cinema
tográfica pero son la excepción. Hu
bo mom~ntos en que había una posi
bilidad más o menos razonable de 
lograr esto en términos transac~íona
les: Un ejemplo concreto es LUis Bu
ñuel, quien trabajó en México ehizo 
cine industrial pero no consiguió re
dituabilídad económica hasta los 60 
años de edad. 

Por un lado existe el cine comer
cial, de escaso nivel y bajas carac
terísticas artesanales, estéticas y cul
turales porque está mal pagado y va 
dirigido a un público que sólo se di
vierte con eso. Por el otro está el de 
buen nivel, pero para el director rriás 
o menos formado y con aspiraciones 
artísticas ingresar a un cine en que 
una película se hace en dos o tres se
manas es prácticamente imposible. 

Al referirse a los objetivos del 
CUEC, su director comentó que en 
tanto la televisión es un medio que 
ha invadido todas las actividades co
tidianas, el lenguaje cinematográfi
co se ha convertido en la base de to
das las imágenes en movimiento, 
"Por lo tanto, la aspiración del 
Centro es formar profesionistas que 
conozcan la materia y la puedan 
aplicar en TV o en video; lo impor
tante es que el profesionista sea cons
ciente del nivel técnico y artesanal 
necesario para aumentar lacalidad· 
no importa si se trata de cine comer~ 

cial o altamente artístico, la~ bases 
de la profesión son ias mismas. La es
cuela tiene la obligación de propor
cionar la formación técnica y 
artística de los dos medios (cine y 
TV) para que los egresados decidan 
qué hacer con su profesión." 

En otra parte de la entrevista, el 
profesor Alfredo ;Joskowicz sostuvo 
que "en la enseñanza básica debería 
introducirse un concepto que orien
tara la educación más hacia las hu
manidades, pues ésta es un área que 
ha sido semidescuidada porque la 
opción del progreso está fincada en la 
parte científico-tecnológica. 

"Se ha descuidado la formación 
espiritual del educando y los resulta
dos son catastróficos, no sólo un 
problema de deterioro de la forma
ción primaria y secundaria sino de la 
formación humanística que ha per
dido la educación. Sin las humanida
des no hay cultura y si no hay cultu
ra en la educación no hay orienta
ción hacia los verdaderos valores es
pirituales que sostienen la posibili
dad de generar creatividad nacional, 
individual y artística. " 

Al preguntarle sí hay voluntad por 
parte del gobierno para que el cine 
de alta calidad no se comercialice 
masivamente, dijo que "ojalá hu
biera esa disposición, porque de ser 
así habría manera de contrarrestarla 
y oponerse. Ha quedado demostrado 
que el proyecto estatal no ha sido efi
caz para contrarrestar la violencia 
comercial . Esta sigue siendo un de
safío que no puede concretarse de la 
noche a la mañana. Sin el apoyo es
tatal y de la Universidad no habría 
posibilidades de contrarrestarla. 
Tanto la UNAM como el Centro de 
Capacitación Cinematográfica 
(CCC) son opciones estatales de for-

m ación y de pensamiento diferentes. 
La producción estatal, aunque redu
cida, sigue siendo una opción de otro 
género de cine que debería ser reto
mada parcialmente por la produc
ción privada. 

Las escuelas de cine en México 

En nuestro país hay sólo dos es
cuelas de cine, el CCC y el CUEC. 
Esta última tiene 27 años (nació en 
1963) y el CCC 15. "Fui director de 
Estudios América y del CCC dt,uan
te seis años. La Escuela que actual
mente dirijo ha pasado por periodos 
muy complicados y conflictivos. Al 
cabo del tiempo consiguió desa
rrollar un plantel de maestros de 
tiempo completo y medio tiempo y 
tiene una experiencia de memoria 
pedagógica más larga que el CCC, lo 
cual creo es su mejor capital. Tan es 
así que las pocas escuelas que han 
sobrevivido en América Latina 
siempre tratan de buscar apoyo y 
consulta de nuestros programas, ma
estros y planes de estudio", afirmó 
Joskowicz. Al CCC yo le veo la vir
tud de la juventud. Es una escuela 
ágil para una serie de cosas, pero con 
riesgos en cuanto a acumulación de 
experiencia pedagógica sólida. Los 
planes de estudio de las escuelas de 
cine dan resultado al cabo de dos y 
siete generaciones. La velocidad de 
la evolución tecnológica obliga a re
visarlos constantamente y para eso se 
requiere que los maestros estén ac
tualizados. 

¿Se puede ser cineasta autodidac
ta? "Esa sigue siendo la ilusión de 
la gente que hizo cine antes de los 
años 50. En ese tiempo no había es
cuelas de cine. Fue cuando surgieron 
el Indio Fernández, Luis Buñuel, et
cétera. La Escuela de Cine de Los 
Angeles (UCLA) se fundó en 1967: es 
decir, el fenómeno de las escuelas de 
cine es reciente. Sin embargo, el 95 
por ciento de los directores de fama 
mundial actual han pAsado por una 
escuela de cine; por supuesto que 
uno se puede hacer cineasta autodi
dacta, pero es la excepción. Si al
guien se siente genial no le recomien
do que pase por una escuela de cine, 
pero eso sucede en todas las artes. 
Las escuelas de cine enseñan acadé
micamente lo que se sabe del len-
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guaje, de tecnología y de artesanía 
cinematográfica; esto se puede 
aprender autodidácticamente, pero 
en más tiempo y sin sistemati 
zación". 

¿Cuántos ·egresados del CUEC 
han sobresalido? . "Hay una lista 
muy larga. Prácticamente todos los 
arieles han sido ganados por egresa
dos del Centro. Ha habido una inci
dencia muy importante del Centro 
tanto en los premios nacionales como 
en los festivales internacionales por 
la producción de la UNAM en ejerci
cios escolares o de producción uni
versitaria. La participación de 
nuestros egresados en la industria ci
nematográfica internacional tam-

'

ién ha sido determinante. 
Al comparar la producción cine

matográfica de México con el resto 
de los países de América Latina, el 
director del CUEC dijo que "en tér
minos industriales ]luestro país es el 
productor más importante. No hay 
nadie en América Latina que haga 

Vicente Quirarte. 

V icen te Quirarte, maestro en 
letras mexicanas, quien afirma 

escribir como quiere, considera que 
el compromiso del escritor debe ser 
con las palabras de su comunidad y 
no con el poder, pues de asumirse 
con el último, se empobrecería el ar
te. 
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90 largometrajes anuales. Vene
zuela, que es el más cercano, 
difícilmente llega a los 20. Cuba úl
timamente sólo ha trabajado cuatro 
o seis. En un momento Argentina lle
gó a hacer hasta 20 al año, pero eso 
duró dos o tres periodos. Brasil era 
un rival importante que dejó caer su 
producción; llegó a producir hasta 
60 anuales aunque la crisis los some
tió a hacer no más de ocho o diez 
anuales. Es una paradoja pero el ci
ne industrial mexicano existe; con to
das sus deficiencias sostiene una ma
siva producción industrial rarísima 
en el mundo. El primer productor si
gue siendo la India, con alrededor de 
450 filmes al año; luego sigue Esta
dos Unidos con 250. México puede 
estar en quinto o sexto lugar. 

Respecto a los festivales de cine, el 
entrevistado indicó que "la proble
mática no es solamente comercial, si
no ideológica o de mercado. Cuando 
las películas tienen fuerza propia ca
minan y hay otras que aunque estén 

Vicente Quirarte 

premiadas no lo hacen. Una directo
ra italiana, Lina Wertmuller, decía 
que hay películas con patas y sin pa
tas; las que las tienen caminan las 
otras no. Por ejemplo, Tarkovski no 
es comercial pero ha sido premiado 
mil veces en mil partes aunque no 
hace taquil~a. En la Cineteca de Mé
xico está cuando mucho tres semanas 
y no hay sala llena. 

Joskowicz comentó por otra parte 
que "el Congreso Universitario pro
puso otorgar al CUEC reconocimiento 
profesional; es decir, de licenciatura 
para convertirla en escuela nacional 
de cine y TV. Obviamente, para lle
gar a ese nivel hace falta infraestruc
tura, recursos económicos y mate
riales. Eso está en camino. Las auto
ridades acordaron darnos dinero pa
ra construir un foro de verdad con 
una ampliación para TV. algo que 
hace rato se necesita para estar a la 
altura de la evolución actual. Los re
cursos llegan, aunque lentamente". O 

Grisela Iglesias 

El escritor debe comprometerse 
con la palabra de su comunidad 

El Premio José Revueltas 1990 señaló que el arte siempre nace en 
contra de algo; en México hay gran tolerancia frente a él 

Hoy día, la literatura mexicana 
recibe un gran impulso, manifestó el 
esc.~tor (DF, 1954), quien obtuvo el 
Premio ]osé Revueltas 1990 por su 
ensayo .literario El azogue y la gra
nada. Gilberto Owen en su. discurso 
amoroso. 

Admirador del trabajo de Oetavio 
Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Sergio 
Fernández, Luis Cernuda y T. S. 
Elliot, entre otros, Vicente Quirarte, 
director de Publicaciones de la 
UNAM, señaló que aunque la obra 
de arte siempre nace en contra de al
go en México hay una gran toleran
cia frente a la creación. 

El autor del volumen de cuentos · 
El amor que destruye lo que invent~ 
considera que el crítico depe contn
buir a iluminar lo establecido. Des
pojados de la vanidosa actitud de 
querer cambiar a la gente tenemos la 
obligación, como dice Marco Anto
nio Campos -crítico y poeta-, de 
colocar señales en el camino. 

El crítico -como un detective que 
debe resolver un problema- destaca 
e ilumina ideas que subyacen en el 
inconsciente colectivo y ce ello 
contribuye al enriquecimien mu
tuo. 
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-c·Se puede cambiar al mundo es
cribiendo? 
. Las grandes obras literarias cam

bian a la sociedad en tanto la vulne
ran, la mueven y la remueven; es el 
caso de El quijote de La Mancha; sin 
embargo, hay muchas otras que no 
reflejan la cultura ni vulneran. Lo 
que realmente nos afecta es lo que 
nos cambia. 

El gran privilegio para el escritor 
es que él no cambia al mundo pero sí 
cambia su mundo. Creo que la pa
labra evidentemente atestigua una 
evolución, un cambio. 
-¿Usted escribe como puede o como 
quiere? · 

Tu pregunta es interesante. Nunca 
me lo había planteado así. Yo creo 
que escribo como quiero, en el senti
do de que no concibo a un escritor 
que dice no tener tiempo para traba
jar. Para escribir siempre hay tiem
po, sobre todo si es una tarea esen
cial en la vida. Uno se roba al tiem
po. Lo importante es estar enamora
do de lo que se hace. Lo difícil es en
contrar ese instante de concentra
ción y de apasionamiento con el tra
bajo. 
-Horado Qui1_'oga decía que no se 
debía escribir en el momento en que 
se sentían las cosas sino posterior
mente. Y que sí se era capaz de re
crear todo ese sentimiento en una· si
tuación fría, se había avanzado la 
mitad del camino. ¿Es el caso de us
ted? 

Creo mucho en ese "procedimien
to del refrigerador", como lo llama
ba también Ernesto Sábato. Lasco
sas h~:' que dejarlas enfriar. De he
cho, mi libro sobre Gilberto Owen 
tardó cinco años. Percibía una idea y 
la dejaba descansar, mientras inves
tigaba otras cosas. 

Sin comprometerse con ningún 
autor en especial, Vicente Quirarte 
cree en los críticos creadores, en los 
escritores que supieron aliar el nu
men creador con el espíritu reflexi
vo. 

El escritor, un ser muy favorecido en 
México 

La é(IOCa del autoritarismo cam
bia en 1lmundo. Comparativamente 

con otros países desarrollados, en 
México, el escritor es un ser muy fa
vorecido, demasiado reconocido. Es
to es algo que los escritores hemos 
ganado por nuestra actitud contesta
taria e inconforme, derivada de los 
años sesenta. 

La necesidad de formar parte de 
los acontecimientos, de no mante
nerse en una postura pasiva,nos llevó 
a lograr lo alcanzado. De alguna 
manera, la tolerancia y la apertura 
democrática es consecuencia del sos
tenido trabajo rebelde, contestatario 
y combatiente del escritor. 

Los actuales son tiempos de refle
xión, luego que pasaron los de la 
oposición. Vivimos un gran instante 
de y para la literatura mexicana y 
del arte en general. La obra -como 
decía Thomas Mann- nace siempre 
en contra de algo, aunque en apa
riencia no refleje una rebelión inme
diata. El escritor subvierte las pa
labras al utilizarlas; con eso ejecuta 
un acto de rebelión y de revelación. 
El escritor se rebela y revela. 
-¿Con quién debe comprometerse 
el escritor? 

Con. las palabras, que no son de él 
sino de su comunidad. Al asumir este 

compromiso establece una doble co
municación, un doble compromiso: 
primero, consigo mismo, porque tra
ta con las palabras; segundo, con la 
colectividad a la cual pertenecen las 
palabras. 

El poder 

El artista puede establecer rela
ciones con el Estado pero no estar su
peditado ideológicamente a él. Yo no 
creo que el estado exija un compro
miso; si así fuera el arte empo
brecería. 

No comparto la idea de que los 
premios sirvan para alienar o atraer 
a la gente. Su otorgamiento depende 
de muchos factores; del jurado, 14 
cantidad y calidad de los aspirantes~ 
La generación y el tiempo de las ma
fias ya pasaron, de lo contrario yo no 
habría obtenido el premio porque 
soy ajeno a ellas. 

¿Qué me intriga? Si nacemos y 
morimos solos, me intriga ese empe
ño por unirnos con otro ser para ini
ciar nuestra aventura terrestre. 
Siempre me ha interesado esa necesi
dad humana por comunicarse con 
otro ser. D 

Juan Marcial 
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L a serie Cuadernos del Instituto 
de Geofísica de la UNAM se 

creó con el propósito de proyectar 
fuera de los muros universitarios las 
experiencias y conocimientos del 
personal de investigación de la insti
tución sobre las disciplinas que se 
cultivan en él. 

En forma clara y amena las publi
caciones buscan llegar a un público 
no especializado para ponerlo al tan
to de los avances científicos y tecno
lógicos registrados en las ciencias 
planetarias y del espacio; también 
pretende servir como material de 
apoyo a profesores de diversos nive
les escolares en estas áreas y en es
pecialidades afines. 

El siglo XX se caracteriza por la 
amplia difusión del conocimiento y 
los resultados de la ciencia que 
anteriormente estaban reservados a 
unos cuantos. En el umbral del siglo 
XXI, es necesario intensificar el es
fuerzo divulgativo y educativo para 
garantizar que el ciudadano del fu
turo participe de la cultura científica 
y comprenda e intervenga en las 
grandes transformaciones que ten
drá que enfrentar. 

Ya se encuentran disponibles los 
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Cuadernos del Instituto de Geofísica 

A vanees en ciencia y tec-nología, 
al alcance de los no especialistas 
primeros números: Terremotos y on
das sísmicas, Sismos en la ciudad de 
México, el Terremoto del19 de sep
tiembre de 1985 y Las catástrofes 
geológicas. 'Para adquirirlos dirigir-

se al Instituto de Geofísica en el Cir
cuito Exterior. 

Precio del ejemplar: $6,000; para 
estudiantes $3.000 pesos. O 

Revista Relaciones internacionales 48 

La transición mundial desborda 
el momento histórico presente 
Los colaboradores del volumen coinciden en la necesidad de ela
borar una interpretación crítica de la nueva realidad del orbe 

E l actual momento histórico ubica 
a México ante la disyuntiva de 

ser arrastrado por la corriente de la 
euforia acrítica, próducto de una in
terpretación equivocada de los cam
bios de la realidad mundial o adop
tar una posición madura. De su ca
pacidad para transformarse y asumir 
en forma coherente los cambios de
penderá la forma de enfrentar el 
reto de la transición . 

Hoy, al llegar al fin de siglo y del 

milenio, es necesario analizar los 
procesos de cambio y las nuevas ten
dencias, a fin de apreciar con nitidez 
el nuevo rumbo del mundo. 

"La transición desborda así el ca
rácter simbólico del momento histó
rico y asume formas concretas de re
estructuración global", se lee en la 
presentación de la revista Relaciones 
Internacionales Número 48, intitu-
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lada México en la globalización de 
las relaciones internacionales. 

Los colaboradores del presente vo
lumen coinciden en la percepción del 
momento histórico como de cambio 
y en la necesidad de elaborar una in
terpretación crítica de la nueva rea
lidad mundial. 

En •<>1 N'nh>v•" sobresalen hechos 
~ p• v.oc.SUS COntradictoriOS de difícil 
comprensión: movimientos comple
jos y extensivo's de interdependencia; 
la creación de ambiciosos esquemas 
de integración ·sirven de ·marco a la 
.emergencia de estructuras multipo
lares, ante el relativo declive econó
mico de Estados Unidos a nivel mun
dial y .el impresionante dinamismo 
de las economías del Pacífico asiático 
v de la Comunidad Europea. 
· La aceleración de movimientos so
ciales es interpretado como la l\ni
versalización de la democracia occi
dental, con el derrumbe de Estados 
antes hegemónicos que sufren crisis 
de legitimidad. 

La transición no borra los vicios y 
1 as desigualdades históricamente 
gestadas. 

En tanto, en las tendencias hacia 
la globalización de las relaciones in
ternacionales convergen corrientes 
progresistas de cambio y fuerzas 
contradictorias. Mientras para algu
nos países la reestructuración global 
implica la aparición de nuevas posi
bilidades de inserción en la 
economía mundial, otros parecen 
precipitarse en un salto al vacío. 

Estas y otras preocupaciones se 
aprecian en los trabajos incluidos en 
este número de Rebciones Interna
cionales, en el cual escriben Leopol
do González Agua yo, Juan Carlos 
Mendoza Sánchez, Hilda V arel a 
Barraza, Alejandro Chanona Bur
guete y Edmundo Hernández-Vela, 
entre otros. Como anexo aparece un 
documento sobre el Reglamento de 
la ley sobre el control y registro de la 
! ransfr>rencia de tecnología y el uso y 
''xplo tación de patentes y marcas, así 
:t" :{S reseñas de La política exte-
rio la agenda México-EU, y del 
·)icczonario de política internacio-
cl [] 

Juan Marcial 

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 

En la actual crisis· El sueño 
de la razón produce monstruos 

Pensadores mexicanos y de otros países analizan 
-... p•vutt:llH:l ae 1a concepc1vu 1noderna del mundo 

N osotras, las civilizaciones, sabe
mos ahora que somos mortales. 

Habíamos oÍdo hablar de mundos 
completamente desaparecidos, de 
imperio~ ic!os a ·pique ·con todos sus 
hombres y artilugios; ca,ídos hacia el 
fondo inexplorable de los siglos con 
sus dioses y leyes, academias y cien
cias puras y aplicadas, gramáticas, 
diccionarios. clásicos, románticos y 
simbolistas, sus críticos y los críticos 
de sus críticos. 

La candente lección es completa y 
la escribe Paul Valéry en su Política 
del espíritu como preludio a la crisis 
de los tiempos modernos, tema que 
aborda el último número de la Revis
ta mexicana de ciencias políticas y 
sociales (FCPyS-UNAM) bajo el 
título El sueño de la razón produce 
monstruos. 

¿Qué tanto podemos hablar de cri
sis de los tiempos modernos? ¿En qué 
medida es posible referirse a una de
cadencia de la etapa histórica ac
tual? El reforzamiento de algunos de 
los valores modernos como la de
mocracia, el liberalismo en · la 
economía y el desarrollo científico, 
¿no descalifica cualquier juicio 
crítico de la modernidad?; en todo 
caso, ¿vivimos un auge o un declive 
del proyecto histórico moderno? 

El enjuiciamiento de la concep
ción de las instituciones modernas no 
es nuevo. La crítica de los tiempos 
modernos es una tradición que nace 
en los albores de nuestra época, la 
cual aunque diversa, contradictoria 
e híbrida constituye una valiosa refe
rencia. · 

En este númerO' de la Revista me
xicana de ciendas políticas y sociales 
se publican nueve trabajos que abor
dan esta temática; unos estudian el 
problema de la concepción moderna 

del mundo, otros su relación con 
arte, con la política, con la religión; 
algunos más analizan la posición de 
ciertos autores al respecto, pero to
dos se internan y exploran de algún 
modo los sustratos de los tiempos 
modernos. 

Al lado de colaboraciones de maes
tros de la FCPyS se ubican textos 
escritos por conocidos autores de este · 
siglo, quienes forman parte de la tra
dición de la que se hablaba líneas 
arriba, y que desde ángulos plurales 
analizan la problemática que en este 
número se aborda . Ellos son: José 
Ortega y Gasset, Nicolás Berdiaiev, 
Robert Graves, René Guénon, Mir
cea Eliade, Paul Valéry, y J. Huizin
~· [] 

Ramón Martínez de Velasco 
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1M/Personal permite el manejo de bases de 
datos facilitando la capacidad máxima de 
desarrollar poderosas aplicaciones 
Individuales y distribuidas en una 
computadora personal , sin tener que 
programar. 

OURACION: septiembre 3 al14 de 1990 

INSCRIPCION: agosto 27 al31 
Curso Principios bibliotecológicos 
del siglo XIX, del 3 al 6 de sep
tiembre. 

1M/Personal es un conjunto de 1 O 
herramientas (AYUDA. DEFINIR. 
ACTUALIZAR, CONSULTAR, COMUNICAR. 
REPORTAR, GRAFICAR, UNIR TEXTO, 
TRANSFORMAR y UTILERIAS) las cuales 
tienen distintas funciones que se componen 
de varios subsistemas y cada uno de ellos 

' presta un servicio especifico. 

(2:1 comPUTO 
~~eflliCO 

HORARIO: 17:00 a 19:00 horas 

Objetivo: Analizar las teorías bi
bliotecológicas implícitas en los 
trabajos de Brunet y Dewey. Con
ductora: licenciada Susana San
der Villarino; Costo: $70,000 (Se
tenta mil pesos 00/100 M.N.); Re
quisitos: licenciados, pasantes y 
estudiantes de octavo semestre, 
con un mínimd de un año de anti
güedad en servicios biblioteca
rios; horario: de 10 a 14 h. 
Informes e inscripciones: Licen
ciado Zuemi A. Salís y Rivero. To
rre JI de Humanidades, piso 13, 
teléfono 550-52-15, extensión 
2981. 

• Dirección General de 
Personal/Subdirección de 
Capacitación, Desar~ollo y 

Asuntos del Trabajo 

Curso: Formación de instructores, 
del 3 al 7 de septiembre, de 17 a 
19 h, instructores: licenciadas 
Lourdes Villarreal Guillén y 
Guadalupe Chóvez Gómez . . 

Dirigido a: Todo el personal admi
nistrativo de confianza. 

OBJETIVO: 
El alumno creará definiciones de datos, 
formas y reportes en una mlcrocomputadora 
sin necesidad de programar mediante el 
manejador 1M/Personal. 

REQUISITOS ACADEMICOS: 
- Estudios mfnimos de preparatoria o 

equtvalente 

CONOCIMIENTOS PREVIOS EN 
COMPUTO: 

Conocimientos generales de 
Computación 

- Conocimiento del Sistema Operativo 
MS-DOS 

- Curso de Introducción a las Bases de 
·Datos 

_Cupo móximo: 20 personas. 

l~formes e inscripciones: C~o~di
nación de Selección , y ·capacita
ción para el personal administra
tivo de · confianza (CAPPAC) de 
esta Dirección' presentando CO· 

pia del último talón de cheque o a 
los teléfonos: 665-13-44, exten
siones 7111 o 7126 o al 665-03-34. 
Lado sur de la Sala de 'Conciertos 
Nezahualcóyotl <l un costal:lo del · 
CONACYT- primer piso. 

Instituto de Biología 

Taller: Conoce los principales árboles 'de 
Chapultepec 

El Instituto de Biología invita al taller: Conoce los principales árboles de 
Chapultepec, que seró impartido por la bióloga Rosa Brocha y el M en C 
Daniel Tejero, en el Bosque de la tercera Edad de Chapultepec. 

En la actividad se incluirán las características más importantes de los 
órboles, sus épocas de floración, procedencia, usos, familia betónica, et
cétera. Está dirigido a personas mayores de 50 años. 

Se efectuaró el sábado primero de septiembre, de 10 a 14 h. Donati
vo: $30,000 (incluye refrigerio). Lugar de reunión: entrada frente al zoo
lógico. Cupo limitado. Coordinación: bióloga Rosa Brocha. 

Mayores informes: 550-50-57, 550-52-15, extensi'ón 4~63. 
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11. 

PROFESOR Lic. Allredo Criollo 

AULA: 4 

CUPO LIMITADO 

COSTO: 

Universitarios: $140, 000 

Estudiantes de otra insmuclón: $210,000 

Particulares: $200, 000 

INFORMACION: 
En la seccióh de información y Relaciones de 
la DGSCA, ubicada en las Instalaciones de 
esta dependencia. de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas. Tetélono: 550-59·86 

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

Conferencia: Proceso 
de cambio en Alemania 

El Instituto de lnvestig<lciones 
Antropológicas invita a lo confe
rencia Proceso de cambio en Ale
mania, que será dictada por Vera 

. Werman Hartwig, de la Universi

. dad de Leipzig, ROA, el 3 de sep
tiembre a las 12:30 h, en el audi

. torio del mismo instituto. 

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales 

11 Encuentro 
cinematográfico 

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, a través de la Coordina
ción de Ciencias de la Comunica
ción, invita al H Encuentro cine
matogrófico: Las cineastas 
mexicanas {1985-1990). que ten
dró lugar en la Sala Fernando 
Benítez de la propia dependen
cia, del 3 al 6 de septiembre de 
las 9 a las 11 h. 



Colegio de Ciencias y 
Humanidades 

Unidad Académica del 
Ciclo de Bachillerato 

La Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del CCH, convoco a 
los interesados a participar en el 
concurso para ingresar al Colegio 
de Ciencias y Humanidades como 
profesor de Inglés, a partir del ci
clo escolar 1990-1991. 

Requisitos mínimos: 
- Inglés 100 por ciento . 
-Haber cubierto el 100 por 

ciento de créditos de la li
cenciatura. 

-Diploma de profesor de in
glés. 

La entrega de solicitudes vence 
el 15 de septiembre. 

Anexar: 
-Corta de solicitud de empleo. 
-Currículum vitae con fotoco-

pia de documentos que lo avalen. 

Ent.rega de documentos : Uni
dad Académica del Ciclo de Ba
chillerato del CCH, Departamento 
de Inglés, avenida Universidad 
3000, Oficinas Administrativas 
número 2, tercer piso ; de 9:30 a 
14:30 y de 18 a 20 h. Teléfono 550-
00-23. 

Instituto de Biología 

Constitución de la 
Asociación de 

Ilustradores Científicos 
de México 

El Instituto de Biología informa de 
la primera reunión para constituir 
lo Asociación de Ilustradores 
Científicos de México, que tendrá 
lugar en el mismo instituto el 30 
de agosto a las 17 h. 
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Sociedad Matemática Mexican~ 

4a. Olimpiada de 
matemáticas 

La Sociedad Matemática Mexica
no convoco a lo 4o. Olimpiada de 
matemáticas. Para mayores in
formes sobre est~ actividad, co
municarse con Alejandro Iliones, 
del Instituto de Matemáticos de la 
UNAM, al teléfono 548-20-07, o 
con Raúl Ruedo, del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (liMAS). 
al 550-52-15, extensión 4574. 

1 

' 
Instituto de Geofísico 

Conferencia: 
Hidrogeofísica de 

Chalco 

El Instituto de Geofísica invita a la 
conferencia Hidrogeoflsica de 
Chalco, que sustentaré¡ el doctor 
Ramiro Rodríguez Castillo, del 
propio instituto, el martes 4 de 
septiembre a los 12 h, en el audi
torio Ri~ordo Monges López, ubi
cado en el tercer nivel de la mis
mo dependencia. 
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Facultad de Contaduría y Administración 

Convocatorias 

Cátedra Especial Fernando Diez 
Barroso 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y 
Administración, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de lo Universidad Nocional Autó
nomo de Mé~ico, aprobado por el H. Consejo Univer
sitario en su sesión del 26 de septiembre de 1985, con
voco o los profesores de carrero del plantel o presen
tar su solicitud poro ocupar por un año lo Cátedra Es
pecial Fernando Diez: Barroso. 

lo Cátedra Especial constituye uno distinción al per
sonal académico, acompañada de un incentivo econó
mico, y se otorgará conforme o los siguientes requisi

que establece el mencionado Reglamento: 

1. Podrán recibir lo Cátedra Especial los miembros 
del personal académico de lo Facultad que ten
gan lo calidad de profesores de carrera; que a 
juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido 
de manero sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicos, y que tengan una 
antigüedad mínimo de cinco años al servicio de 
la Institución . 

2. la solicitud deberá ser presentado o lo 
Secretaría del Consejo Técnico en un plazo que 
concluirá o los treinta días calendario de publi
carse esto convocatorio en la Gaceta UNAM, y 
deberá acompañarse de: 

a) Currículum vitae; 
b) Fotocopio de los documentos que acrediten lo 

preparación académico del solicitante; y 
e) Documentos en los que conste su adscripción, 

categoría y nivel; funciones asignadas y anti
güedad en las mismos; antigüedad en la Insti
tución y vigencia de su relación laboral. 

El Consejo podrá solicitar otros documentos que 
estime convenientes y que le permitan evaluar al 
aspirante en lo que se refiere a su formación 
académica y sus labores de docencia, investiga
ción y extensión académica, así como su obro 
publicada . 

3. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los 
solicitantes y procederá, en su coso, o lo asigna
ción de la Cátedra. A su juicio, el jurado podrá 
hacer. la asignación a uno o más de los solicitan
tes , de manera conjunta, de la Cátedra Especial 
Fernando Diez Barroso 

4 . No podrán concursar : 

o) Quienes no tengan uno relación laboral con 
lo facultad; y 
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b) Quienes gocen de beca que implique remune
ración económico o quienes ocupen un puesto 
administrativo en lo UNAM, a menos que se 
comprometan a renunciar o ellos si obtienen 
lo Cátedra Especial. 

5. lo Cátedra Especial se suspenderá en coso de 
que él o los destinatarios de lo misma dejen de 
prestar sus servicios de carrero o lo fac~:~ltod, o si 
caen dentro de los supuestos del inciso b) del 
punto 4 . 

Cátedra Especial Henri Fayol 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contoaurío y 
Administración, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de lo Universidad Nocional Autó
nomo de México, aprobado por el H. Consejo Univer· 
sitorio en su sesión del26 de septiembre de 1985, con
voca o los profesores de carrero del plantel a presen
tar su solicitud para ocupar por un año la Cátedra Es
pecial Henri Fayol. 

la Cátedra Especial constituye uno distinción al per
sonal académico, acompañada de un incentivo econó
mico, y se otorgará conforme a los siguientes requisi
tos que establece el mencionado Reglamento: 

l . Podrán recibir la Cátedra Especial los miembros 
del personal académico de lo Facultad que ten
gan lo calidad de profesores de carrero; que a 
juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido 
de manero sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicas, y que · tengan uno 
antigüedad mínimo de cinco años al servicio de 
lo Institución. 

2. lo solicitud deberá ser presentada a lo 
Secretaría del Consejo Técnico en un plazo que 
concluirá o los treinta días calendario de publi
carse esta convocatorio en lo Gaceta UNAM, y 
deberá acompañarse de: 

o) Currículum vitae; 
b) Fotocopia de los documentos que acredite~ lo 

preparación académico del solicitante; y 
e) Documentos en los que conste su adscripción, 

categoría y nivel; funciones asignadas y anti
güedad en las mismos; antigüedad en lo Insti
tución y vigencia de su relación laboral. 

El Consejo podrá solicitar otros documentos que 
estime convenientes y que le permitan evaluar al 
aspirante en lo que se refiere a su formación 
académica y sus labores de docencia, investiga
ción y extensión académica, así como su obra 
publicada. 

3. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los 
solicitantes y procederá, en su caso, a lo asigna
ción de la Cátedra. A su j"icio. el jurado podrá 



hacer la asignación a uno o más de los solicitan
tes , de manera conjunta , de la Cátedra Especial 
Henry Fayol 

4 . No podrán concursar : 

a ) Quienes no tengan una relación laboral can 
la facultad ; y 

b) Quienes gocen de beca que implique remune
ración económica o quienes ocupen un puesto 
administrativo en la UNAM, a menos que se 
comprometan a renunciar o ellos si obtienen 
la Cátedra Especial . 

5. lo Cátedra Especial se suspenderá en caso de 
que el o los destinatarios de la misma dejen de 
prestar sus serv icios de carrera a la facultad, o si 
caen dentro de los supuestos del inciso b) del 
punto 4 . 

Cátedra Especial Carlos Pérez del Toro 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y 
Administración, de acuerdo con lo establecido en el 
artíc ulo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y · 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autó~ 
noma de México , aprobado por el H. Consejo Univer
sitari o en su sesión del 26 de septiembre de 1985, con
voca a los profesores de carrera del plantel a presen
tar su solicitud para ocupar por un año la Cátedra Es· 
pecial Carlos Pére:z: del Toro. · 

la Cátedra Especial constituye uno distinción al per
sonal académico , acompañada de un incentivo econó· 
mico, y se otorgará conforme o los siguientes requisi· 
tos que establece el mencionado Reglamento: 

l . Podrán recibir la Cátedra Especial los miembros 
del personal académico de la Facultad que ten
gan la calidad de profesores de carrera; que a 
juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido 
de manero sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicos; y que tengan una 
ortigüedad mínima de cinco años al servicio de 
la Institución. · 

2. lo solicitud deberá ser presentada a ·la 
Secretaría del Consejo Técnico en un plazo que 
concluirá o los treinta días cálendario de publi· 
carse esto convocatoria en lo Gaceta UNAM, y 
deberá acompañarse de: 

a) Currículum vitae; 
b) Fotocqpia de los documentos que acrediten lo 

preparación académica del solicitante: y 
e) Documentos en los que conste su adscripción, 

categoría y nivel; funciones asignados y anti
güedad en las mismas; antigüedad en la Insti
tución y vigencia de su relación laboral. 

El Consejo podrá solicitar otros documentos que 
estime convenientes y que le permitan evaluar al 
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aspirante en lo que se refiere a su formación 
académica y sus labores de docencia, investiga
ción y extensión académica, así como su obra 
publicada. 

3. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los 
solicitantes y procederá , en su caso, o la asigna
ción de lo Cátedra. A su juicio, el jurado podrá 
hacer la asignación a uno o más de los solicitan
tes, de manera conjunta , de la Cátedra Especial 
Carlos Pére:z: del Toro. 

4. No podrán concursar: 

o) Quienes no tengan una relación laboral con 
la facultad; y 

b) Quienes gocen de beca que implique remune
ración económica o quienes ocupen un puesto 
administrativo en la UNAM, a menos que se 
comprometan a renunciar a ellos si obtiene 
la Cátedra Especial. 

5. lo Cátedra Especial se suspenderá en caso de 
que el o los destinatarios de la misma dejen de 
prestar sus servicios de carrera a la facultad, o si 
·caen dentro de los supuestos del inciso b) del 
punto 4. 

Cátedra Especial Roberto Casas 
Alatriste 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y 
Administración, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autó
noma de México, aprobado por el H. Consejo Univer
sitario en su sesión del26 de septiembre de 1985, con
voca o los profesores de carrera del plantel o prese 
ter su solicitud para ocupar por un año la Cátedra Es· 
pecial Roberto Casas Alatriste. 

Lo Cátedra Especial constituye uno distinción al per
sonal cx:odémico, acompañada de un incentivo econó
mico, y se otorgará conforme ·a los siguientes requisi
tos que establece el mencionado Reglamento: 

· l. Podrán recibir la Cátedra Especial los miembros 
del personal académico de la Facultad que ten
gan la calidad de profesores de carrero; que o 
juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido 
de manera sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicas, y que tengan una 
antigüedad mínima de cinco años al servicio de 
la Institución. 

2. La solicitud deberá ser presentada a la 
Secretaría del Consejo Técnico en un plazo que 
concluirá a los treinta días calendario de publi 
carse esta convocatorio en lo Gaceta UNAM, y 
deberá acompañarse de: 
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a) Currículum vitae; 
b) Fotocopia de los documentos que acrediten la 

preparación académica del solicitante; y 
e) Documentos en los que conste su adscripción, 

categoría y nivel; funciones asignadas y anti
güedad en las mismas; antigüedad en la Insti
tución y vigencia de su relación laboral. 

El Consejo podrá solicitar otros documentos que 
estime convenientes y que le permitan evaluar al 
aspirante en lo que se refiere a su formación 
académica y sus labores de docencia, investiga
ción y extensión académica, así como su obro 
publicada. 

3. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los 
solicitantes y procederá, en su caso, a la asigna
ción de la Cátedra. A su juicio, el jurado podrá 
hacer la asignación a uno o más de los solicitan
tes , de manera conjunta, de la Cátedra Especial 
Roberto Casas Alatriste. 

4. No podrán concursar: 

a) Quienes no tengan una relación laboral con 
la facultad; y 

b) Quienes gocen de beca que implique remune
ración económica o quienes ocupen un puesto 
administrativo en la UNAM, a menos que se 
comprometan a renunciar a ellos si obtienen 
la Cátedra Especial. 

S. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de 
que el o los destinatarios de la misma dejen de 
prestar sus servicios de carrera a la facultad, o si 
caen dentro de los supuestos del inciso b) del 
punto 4. 

(e Cátedra Especial Luce Pacioli 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y 
Administración, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y 
Estímulos Especiales de la l,Jniversidad Nacional Autó
noma de México, aprobado por el H. Consejo Univer
sitario en su sesión del26 de septiembre de 198S, con
voca a los profesores de carrera del plantel a presen
tar su solicitud para ocupar por un año la Cátedra Es
pecial Luca Pacioli. 

La Cátedra Especial constituye una distinción al per
sonal académico, acompañada de un incentivo econó
mico, y se otorgará conforme a los siguientes requisi
tos que establece el mencionado Reglamento: 

l. Podrán recibir la Cátedra Especial los miembros 
del personal académico de la Facultad que ten
gan la calidad de profesores de carrera; que a 

30 de agosto de 1990 

juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido 
de manero sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicos, y que tengan uno 
antigüedad mínima de cinco años al servicio de 
lo Institución. 

2. La solicitud deberá ser presentado o lo 
Secretaría del Consejo Téc;:nico en un plazo que 
concluirá o los treinta días calendario de publi· 
corse esto convocatorio en lo Gaceta UNAM, y 
deberá acompañarse de: 

o) Currículum vitae; 
b) Fotocopia de los documentos que acrediten lo 

preparación académico del solicitante; y 
e) Documéntos en los que conste su adscripción, 

categoría y nivel; funciones asignadas y anti
güedad en las mismos; antigüedad en lo Insti
tución y vigencia de su relación laboral. 

El Consejo podrá solicitar otros documentos que 
estime convenientes y que le permitan evaluar al 
aspirante en lo que se refiere o su formación 
académico y sus labores de docencia, investiga
ción y extensión académica, así como su obro 
publicado. 

3. El Consejo. Técnico evaluará los méritos de los 
solicitantes y procederá, en su coso, o lo asigna
ción de lo Cátedra. A su juicio, el jurado podrá 
hacer lo asignación o uno o más de los solicitan
tes, de manero conjunta, de la Cátedra Especial 
Luca Pacioli 

4. No podrán concursar: 

a) Quienes no tengan uno relación laboral con 
la facultad; y 

b) Quienes gocen de beco que implique remune
ración económico o quienes ocupen un puesto 
administrativo en lo UNAM, a menos que se 
comprometan o renunciar a ellos si obtienen 
lo Cátedra Especial. 

S. La Cátedra Especial se suspenderá en caso de 
que el o los destinatarios de lo misma dejen de 
prestar sus servicios de carrero a la facultad, o si 
caen dentro de los supuestos del inciso b) del 
punto 4 . 

"Por mi roza hablará el espíritu" 
Consejo Técnico de lo Facultad de Contaduría y 

Administración 

CP y MA Salvador Ruiz de Chávez Ochoa 
Presidente del Consejo 

Aprobados por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Contaduría y Administración en su sesión 249, ce
lebrado el S de julio de 1990. 
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HuracanesdeAragón,porsu pase 
a la Liga Mayor de la ONEF A 
El equipo de futbol americano trabaja en la integración de un 
patronato de apoyo, informó su coach Eduardo Lozada 

E 1 equipo de futbol americano 
Huracanes de la ENEP Aragón, 

categoría mayor, hizo su presenta
ción ante los medios informativos el 
lunes 27 de agosto en la grama del 
Estado Olímpico Universitario. 

El entrenador en jefe del conjun
to , coach Eduardo Lozada, manifes
tó que entre sus planes para la pre
sente temporada está el ganar dos de 
sus primeros cuatro encuentros a fin 
de garantizar su pase a la ronda se
mifinal y, con ello, aspirar a la Con
ferencia Metropolitana o de Liga 
Mayor de la ONEFA. 

Estos cuatro partidos serán contra 
el Tecnológico de Querétaro, Pante
ras Negras de la UAM, Centinelas de 
Guardias Presidenciales y Aztecas de 
1~ Universidad de las Américas. Los 
últimos son considerados por los es-

Gloria Orozco, en 

pecialistas como los favoritos para 
lograr el ascenso a la Conferencia 
Metropolitana. 

El coach Lozada explicó que Hu
racanes lo·integran.48 jugadores, 30 
de los cuales son veteranos y los res
tantes novatos. El promedio general 
de su peso es de 77 kilos y l. 72 
metros de estatura. La mayoría de 
los novatos provienen de Preparato
rias 3 y 7 y ENEP Aragón. 

También informó, de manera ofi
cial, sobre la participación dentro 
del cuerpo de entrenadores de Hura
canes del experimentado coach An
tonio Roji, excoordinador de la es
cuadra de Cóndores, así como la 
reintegración del coach Hugo Cal
villa. 

Sobre los departamentos decisivos 
para la buena marcha del equipo, 
consideró a la línea ofensiva y a los 
linebackers en la línea defensiva. "Se 
ha puesto especial interés en el de
sarrollo de los esquemas ofensivos 
con el próposito de que explote ade-

el Mundial de Nado § 

con aletas ~ 

e on e.l objetivo de finalizar entre 
los prímeros 1 ugares de la com

r ~·tencia de nado con aletas, en el 
i.-~ mpeonato Mundial que se cele-

"brará en estos días, en Roma, Italia, 
!a universitaria Gloria Orozco viajó 
el pasado domingo para tomar parte 
en esta justa internacional. 

Gloria Orozco, quien cursa el oc
tavo semestre de Letras Inglesas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, expresó que sus aspir;~cio-
1W v: r·"'l<"ar•únan .l finalizar entr~ lós 
.ikz primeros lugares, aunque desta
c,(J f"l~ ~m se debe restar importa'I'Jcia 
,.¡ ¡,.,~ ,~cpm tistas de China y la Unión 
... , ,¡.:.~~,.a, quienes ostentan una cali-
d;,.{. rl:"':'~,pac:ida a nivel mundial. 0 Huracanes de la ENEP Aragón. 

cuadamente el backfield integrado 
para esta temporada, por jugadores 
de excelente calidad" . 

En días pasados, el equipo de no
vatos se enfrentó al de veteranos. Es
te último perdió por 35 puntos a 16. 
Entre los jugadores más destacados 
están Juan Suárez, Gerardo y Luis 
Ernesto de la Cruz, Armando Aréva
lo, Juan Antonio Farías, Agustín Me
del Rosas (capitán 1990), Rogelio 
Dorantes y Martín Méndez. 

El stajj de coacheo lo integran 
Eduardo Lozada, entrenador en je
fe; Carlos Ruiz, coordinador ofensi
vo; Jorge Negrete, coordinador de
fensivo; Enrique González, línea 
ofensiva; Juan L. Ríos, línea defensi
va; Hugo Calvillo, alas defensivas; 
Armando González, alas cerradas; 
Hugo Márquez,mariscales de campo; 
Héctor Calvillo, linebackers exter
nos; Antonio Roji, linebackers inter
nos y Alfredo Magaña, receptores. 

Actualmente, indicó el coach Lo
zada, se trabaja en la integración de 
un patronato de apoyo al equipo Hu
racanes y han confirmado su partici
pación el licenciado Enrique Ortiz, 
el CP Eduardo Ortega y el doctor 
Moisés Alvarez. "Dentro de los pla
nes de este patronato están becar en 
su carrera profesional a aquellos ju
gadores que demuestren buen de
sempeño en el nivel académico". D 

~~U~M 30 di agosto de 1990 
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Deportes·---------------------------

E l maestro japonés de kendo Oshi
ma Tadao, séptimo dan en esta 

disciplina, visita actualmente nues
tro país. Desde el 6 de agosto y hasta 
el 14 de septiembre entrena a la Se
lección Nacional de este deporte, 
tanto femenil como varonil, que 
competirá en Houston, Texas, ell de 
septiembre. También brinda aseso
ría en los diversos sitios donde ha sí
do invitado, e imparte un seminario 
sobre arbitraje. 

Entrevistado en el Dojo (gimnasio 
para la práctica de este deporte) de 
la UNAM, antes de que ofreciera una 
clase en compañía del profesor Gui-

a ermo Hoffner, presidente de la Aso
- ación de Kendo e laido de esta Ca

sa de Estudios, el maestro comentó 
que nació en Fukushima, al norte de 
Japón, y comenzó a practicar kendo 
desde los nueve años. Al principio le 
atrajo la vestimenta, después el ga
nar en las competencias. 

"Debido a mí carácter sólo puedo 
hacer una cosa: dedicarme al kendo. 
Mi visión a este respecto es muy cla
ra, como el bambú que se corta en 
dos partes de . un tajo: una cosa u 
otra." 

Sobre el significado de ser séptimo 
dan dijo: '.'es difícil decirlo de mi bo
ca, pero al llegar a este grado se tiene 

. GACETAif!i 
UNAM~, 
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AUTONOIWA DE MEXICO 
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El maestro japonés Oshima Tadao en la UNAM 

El kendodebe ser muy humano; 
de no serlo se vuelve sólo técnica 

Oshim" T11dao, séptimo dan. 

lng. Leonardo Rdmírez Pomar 
Director Gen•ral de Información 

Lic. Margarita Romírez Mondujono 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic. Yolanda Hernández Baños 
Jefa de Información 

el derecho a guiar el pensamiento de 
los jóvenes: .el desarrollo dentro del 
kendo debe ser equilibrado entre téc
nica y ética. Tener un compromiso 
consigo mismo." 

"Yo hablé sobre esto y en lo que he 
estado aquí veo avances; estoy con
tento por ello. Hay muchas formas 
de vivir correctamente. Mi punto de 
vista sobre el kendo es muy humano, 
fuera de lo humano es sólo técnica, y 
entonces para mí ya no es kendo." 

El maestro Oshíma Tadao enseña 
kendo en una Escuela Correccional 
de la Prefectura de Fukushima. No 
cobra por ello, como tampoco por las 
clases y seminarios que imparte en 
México. En esa escuela destacan las 
cualidades del espíritu y la energía 
para vivir rectamente y formar el ca
rácter de los muchachos. A veces lo 
visitan y eso lo reconforta. Está agra
decido con su esposa, pues sin ella no 
podría trabajar como lo hace. 

Por último, explt'esó: "me gustaría 
regresar. Quisiera ver a los jóvenes 
después de un afto para ver cómo 
han crecido en los distintos aspectos. 
Por otra parte, estoy muy contento 
de recibir tantas atenciones. Las cla-

. ses de kendo sirvieron para que cono-
ciera México". O 

Arturo Cruz Bórcenas 
Jefe de Redacción 
Gaceta UNAM aparece lunes y jueves, 
publicada por la Dirección General de 
Información. Oficinas: Primer p1so del 
ed1ficio ubicado en el costado norte de 
lo T arre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59 06 y 550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV Noveno época 

Número 2,497 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Becas de Posgrado de Intercambio Nacional 
Segunda Convocatoria 1990 

1 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de 
Intercambio Académico, convoca a las Instituciones de Educación Superior del país con las 
que ha suscrito convenios de colaboración a presentar candidatos a las becas que ofrece 
para realizar estudios de especialización, maestría y doctorado en esta Casa de Estudios. 

CONDICIONES GENERALES 

El cundidato debe reunir los siguientes requisitos: 
• Ser mexicano 
• Ser menor de 35 años 
• Ser postulado por el rector de la institución de origen 
• Ser personal académico o tener compromiso de trabajo 

con la institución que postula 
• Haber obtenido un promedio mínimo de 8 en los últimos 

estudios realizados 
• ,Estar aceptado en el programa de posgrado correspon

diente 
• En el caso de solicitar beca para realizar tesis de maestría 

o doctorado, haber cubierto el lOO% de los créditos 
• Presentar la solicitud de beca en el formato de la Direc

ción General de Intercambio Académico, con los docu
mentos que se señalan más adelante 

• Las solicitudes serán evaludas por los Comités de Becas 
, de la Dirección General de Intercambio Académico 

• Las becas podrán ~.er totales o complementarias y cubri-
rán los siguientes conceptos: 

Asignación mensual 
Inscripción y colegiatura, en su caso 
Derecho a examen de grado 
Servicio médico 

• Las becas se otorgarán por un año, con posibilidad de 
renovación de acuerdo con el programa de estudios y el 
desempeño académico del becario 

DOCUMENTACION QUE DEBERA ANEXARSE A 
LA SOLICITUD 

• Carta de postulación institucional, indicando el interés y 
compromiso de la institución postulante 

• Constancia de aceptación al programa de posgrado co
rrespondiente* 

• Certificado de estudios de licenciatura y de grado si es el 
caso 

• Título de licenciatura y en su caso, de grado 
• Currículum vitae actualizado 
• Dos cartas de recomendación académica 
• Carta de exposición de motivos dirigida a la Dirección 

General de Intercambio Académico 
• Dos fotografías tamaño infantil 
• Certificado médico de buena salud 
• Acta de nacimiento 

En e'z caso de solicitar beca para tesis de maestría o docto
rado, el candidato deberá presentar además: 

• Constancia del 100% de créditos de la maestría o del 
doctorado 

• Proyecto de investigación 
• Carta de aceptación de un profesor-investigador de la 

UNAM que [ungirá como asesor de la tesis 
* Se podrá presentar constancia de inicio de trámite, considerando 
que la beca, en caso de otorgarse, no surtirá efecto hasta compro
bar la aceptación oficial 

INFORMACION 
Las solicitudes de beca pueden obtenerse en: 

• La Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
Dirección General de Intercambio Académico, Subdirec
ción de Becas, Edificio de Posgrado, 22 piso, costado sur 
de la Torre II de Humanidades, o en las oficinas de ínter-

cambio académico de las facultades, escuelas, institutos o 
centros 

• En las Instituciones de Educación Superior del país, en 
las oficinas de intercambio académico 

FECHA LIMITE PARA 
RECEPCION DE SOLICITUDES: 
15 DE OCTUBRE DE 1990 

Dirección General de 
Intercambio Académico 
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