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El doctor Guillermo Soberón en el momento de develar la placa que da el nombre del doctor
Jesús Romo Armería a la Biblioteca del Instituto de Ouímica.

LA UNAM HA...
( Viene de la Pág. J)

E l doctor Gu illermo Sobe
rón rector de la Un iversidad, .
Nacional Autónoma de Méxi-
co, señaló lo an terior en el
emot ivo homenaje que e! Ins
tituto de Química ofreció al
recientemen te fallecido doctor
R om o Armería.

El R ector de la UNAM,
expresó en su in tervención que
"una institu ción es tan vigoro
sa como los hombres que la
componen", y más adelante
indicó que el doctor Romo
Armería y su obra, son ejem
plos de ese vigor que día con
día dem uestra la Casa de Es
tudios.

R ecordó e! doctor Soberón
que el nombre de J esús Romo
Armería se ha proyectado más
allá de nuestras fronteras, jun
to con el Instituto de Q uí mica
y la UNAM; añad ió que el
desaparecido científico ha pa
sado a ser un sím bolo de la
Universidad, de lo cual, debe
mos enorgullecernos.

El R ector de la UNAM,
fu ndador de la Sociedad Me
xicana de Bioq uímica , recordó
la destacada persona lidad del
doctor R omo, a quien calificó

de un hombre con un alto
nivel universitario.

A nombre del Instituto de
Química, dio la bienvenida a
los funcionarios, maestros, es
tudiantes e invitados, el doctor
Raúl Cetina, director de! Ins
tituto de Química de la
UNAM.

El doctor George Rosen
kranz, quien trabajó estrecha
mente con e! 'doctor R omo
Armería, en el estudio de los
esteroides, recordó que el desa-

parecido, puso espec ia l aten
ción al análisis de los produc
tos naturales de su país y al
desarrollo de reactivos orgáni-

,cos en e! a nál isis inorgán ico.
Calificó al d octor Romo, co

mo un científico que contribu
yó a la elevación del nivel
acadé m ico de su profesión , as í
como a la consolidación del
actua l Instituto de Química de
la UNAM.

Por su parte, el doctor José
F. Herrán, director de la Fa -

En el presidium: licenciado Diego Valadés. abogado general; ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario general Administrativo; doctor Raúl
Cetina. director del Instituto de Ouímica; doctor Guillermo Soberón. rector de la UNAM; señora Elva Cedano viuda de Romo; doctor Fernando
Pérez Correa. secretario general Académico: doctor Valentín Malina Piñeiro. secretario de Rectoría; doctor José F. Herrán. director de la
Facultad de Ouímica; doctor George Rosenkranz.
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Doctor Jes ús Romo Armería
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ría ; licenciado Diego Valadés,
a bog ad o general de la
UNAM ; doctor Raúl Cetina,
director de l Instituto de Quí
mica; doctor José F. Herrán,
di rector de la Facultad de
Química ; señora Elva Cedano
viuda de Romo; doctor Geor
ge Rosenkranz y doctor Alfon
so Romo de Vivar.

BREVESEMBLANZA DEL
DOCTOR JESUS ROMO ARMERIA

Oriu ndo de la ciudad de Aguascalien tes, Ags., en
donde cursó sus estudios, llegó en 1941 a México Jesús
R om o Armería con el fin de ingresar a la entonces
Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM,
en donde se graduó como quími co farmacéutico
biólogo en 1945.

Siendo aún estudiante ingresó al Institu to de Quí
mica, del cual llegó a ser di rector (1971-75), en donde
obtuvo su doctorado en cienc ias.

En el año de 1954, el doctor R omo Armería pasó a
formar parte del personal de investigación del 1 de Q,
aplicándose también a la docencia en la Facultad de
Química de esta Casa de Estudios.

Entre los reconocimien tos qu e recibi ó en su existen
cia, destacan: el Premio de Ciencias de la Academia
de la Investigación C ientífica; la medalla Manuel
Andrés del Río ; y el Premio Nacional de Ciencias,
además de varias di stinciones nacion ales y extranjeras.

Finalmente, es de hacerse notar q ue durante los 33
años de servicio en la UNAM, el doctor Romo
Armería nunca tomó año sa bá tico.

Fa lleció el 15 de mayo de 1977.

" homenaj e a su labor científi
ca y docente".

En la ceremonia estuv ieron
presen tes, en tre otros, e! doctor
Fernando Pérez Correa , secre
tario general Académico ; inge
niero Javier Jiménez Espriú ,
secretario general Administra
t ivo; doctor Valentín M alina
Piñeiro, secretario de R ect o-

parte decisiva para llevar a
cabo la investigación", añadió.

El doctor Alfonso Romo de
Vivar, investigador de l Insti
tuto de Química, señaló, por
otra p ar te, que las investiga 
ciones del doctor R omo Arme
ría han sido tomadas como
base p ara elaborar más de mil
trabaj os en diferentes partes
del m undo, lo cual da una
idea de la proyección de la
UNAM al exterior, a través de
su comunidad cient ífica.

Desp ués del recorrido por
las insta laciones, y de la cere 
monia central en e! au ditorio
de! Insti tuto de Química , e!
doctor Guillermo Soberón , de
veló la placa de la biblioteca
que lleva el nombre del do ctor
Jesús R omo Arme ría, como un

cultad de Química hizo una
síntesis de la vida del Instituto
de Química. R ecordó las ca
rencias que tenía ese cen tro en
sus inicios, las cua les fueron
superadas con interés, entu
siasmo y a bso luta en trega de
qui en es int egraban el grupo
de in vestigación. "Somos pro
pen sos los mexicanos a consi
derar e! eq uipo material como
lo más trascenden te para desa
rroll a r un proyecto, subesti
mando la importancia de los
grupos humanos q ue en últi
mo t é r m ino const it uyen la

Vista parcial del auditorio durante la ceremo
nia.



Investigaciones ecológicas

de/Instituto de Geofísica

LAS CAPAS CONTAM INANTES
QUE SE CIERNEN SOBRE
EL VALLE DE MEXICO:
UNA AMENAZA CIERTA
* Cambios climáticos y enfermedade s al im

ped irse el paso de la ene rgía solar
* Toda la ecología de l Va lle de México se

puede trastornar
* Los seres vivos se quemarían si se destruye-

ra la ozo nósfe ra .

"La capa contaminante que p rod uj o la quema
de llantas del día 25 de diciembre era una ca pa
cuyas propiedades de reflexión fueron m uy altas,
por lo que se observó una d isminución de seis a
siete grados de. la temperatura en Ciuda d U n iversi
taria", indicó el doctor Ignacio Ga lindo Estrada,
director del Instituto de Geofís ica de la UNAM, en
el transcurso de la entrevista que conced ió a este
medio informativo.

"Es decir -continuó- que esa ca pa estaba absor
biendo y emitiendo fuerte mente tod a la energía
solar al espacio exterior, por lo q ue deb aj o de ella
descendió la temperatura".

El doctor Galindo Estrada se refirió a la conta
minación en general , y en particular a la producida
por aerosoles. "En el Instituto de Geofísica est ud ia
mos -dijo- cómo se ha generado la contaminación
atmosférica en la ciudad de México. Según nues
tros resultados, ésta comenzó en los años cinc ue n ta ,
y ha motivado la disminución de la intens idad
media de la radiación solar en la superficie en un
10 y 15 por ciento".

"De no establecerse med idas preven tivas se pue
den llegar a producir resultados desastrosos. Toda
la ecología del Valle de México se puede trastor
nar", advirtió.

La contaminación afecta la sa lud humana; las
partículas de polvo natural o las arrojadas por la
in dustr ia a la atmósfera del Va lle provocan, entre
otros problemas, los resp irator ios; también las con
juntivitis inespecíficas o de origen no determinado,
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probablem ente viral , .es tá~, relaciona das con el
fenóm eno de la con ta rrunacron.

Más adelan te, el doctor Ga lindo Est rada indicó
que el In stituto de Geofísica de esta Casa de
Estudios está realizando investigaciones sobre los
efectos que los aerosoles atmosféricos prod ucen en
el campo de la rad iación, sobre cómo lo perturban
y cómo lo transfor ma n .

El fenómen o de los aerosoles, dijo, no sólo puede
producir ca m bios cl imáticos más o me nos imprede 
cibles, sino también generar enfermedades, ta les
como el raquitismo carencial -enfermedad qu e
d urante los últimos diez años ha ido en a umen to en
la ciudad de .M éxico, p rincipalmen te en sus zonas
más contaminadas- debido a q ue esta capa de
aerosoles impide la entrada de los rayos ultraviole-
ta. .

E l Instituto de Geofísi ca también rea liza obser
vaciones sistemá tica s sobre la capa d e ozono desde
hace tres a ños. Explicó que ésta es una capa
atmosféri ca delgada, que se encuentra entre los 20
y 30 kilómetros de a ltura, cuya función principal es
la de a bsorber las radiaciones ultravioleta para que
sólo una peq uefia porción -aproximadamen te 6o/t:
d el espectro solar tot al- llegue a la supe rficie de I

. Tierra .
" La dest ru cción de la ozonósfera, que .es muy

fina, permitiría el paso de mayor ca n tidad de
radiación ul travioleta, es decir, de una dosis consi
d erable de energía, lo que provocaría el que los
seres vivos (animales, pl an tas y los huma nos) se
quem aran. El efecto fu nda men ta l patológico que
conocem os en los seres huma nos es el cáncer de piel
por sobreexpos ición a la radiación tota l del Sol,
especialmen te en individuos de piel b lanca".

Aclaró que los productos comercia les que se
expenden en forma de aerosoles, conoc idos como
sprays, con tiene n sustanc ias qu ímicas principa l
men te nitrogen ad as, que in teractúan con el ozo no
atmosférico. Por ello en los Estados Unidos exis ten
propuestas legal es para prohibi r su em pleo y pro
ducción. Sin emba rgo, sus efectos globales no han
sido completamente evaluados.

" El problema es que estas susta ncias no se
descomponen con el contacto del a ire, sino que
ascienden y pueden dañar alazana. También son
peligrosos los vu elos supe rsón icos porque va n en
aumento y debido a que los ga ses quemados para
impulsar a las aeronaves con tiene n par tíc ulas nitro
genadas, mismas qu e interactúan con la ozonósfe
ra ", finalizó .



Aspecto del presidium enla ceremonia.

LA E NSE ÑANZA...

(Viene de la P ág. 1)

ello, manti ene su fidelid ad al
conocimiento y a su vocaci ón
universitaria " .

El pronunciam iento anterior
corresp onde al doc tor Fernando
Pérez Correa , secre ta rio gene ral
Acad ém ico de nuestra Ca sa de
Estud ios, a l intervenir, con la
represen ta ción de l doctor Gui
llermo Sober ón , rector de la Uni
versida d , en la ceremonia efec
tuada el 3 d e febrero pasado en el
Anfite a tro Simó n Bolívar, del
Plantel 1 de la ENP, recinto que
forma p a rte del an tiguo edificio
ubicado en las calles de Justo
Sierra. Dicha ceremonia se efec-

tuó con m emorando el CX Ani
versari o de la Escuela Nacional
Prepa ra toria ,

"La Escuela -afirmó el doctor
Pérez C or rea en otra parte de su
alocuci ón -e, ha manifestado la vi

,.?'''a volu n tad de renovarse; esto
~ gnifi ca un firme deseo de man
tener los propósitos fundamenta-

les de la enseñanza, esencia de la
centenaria Insti tu ción " ,

M ás adelante señaló: " El rec
tor, do ctor Guillermo Soberón,
hijo de la Escuela Na cional Pre
paratoria, en su afán por ser
grato y fecundo al Alma Mater,
ha canalizado su interés de apo
yar el desarrollo de la Institución
con medidas que corresponden a
preocupaciones tanto del profeso
rado como del alumnado de la
misma. Reflejo de ello es el apo
yo brindado para que se establez
ca el profesorado de carrera de la
escuela de enseñanza media su
perior, así 'como el impulso para
la renovación académica".

En la ceremonia, también hi
ciero n us o de la palabra, el licen
ciado Enrique Espinoza Suñer,

director de la Escuela Nacional
Preparatoria, y el maestro José
Muñoz Cota, quienes coincidie
ron en la animosa semblanza de
la Institución que se traduce en,
como lo señalara el doctor Pérez
Correa, preparación para recibir
en plenitud los frutos de la Uni
versidad : el Saber y la Libertad.

El ingeniero Pablo Or
tiz Macedo, director d e la
Escuela N acional de Es
tudios P rofesio n al es Ara
gón, presen tó a la H. Jun
ta d e G obierno d e la
UNAM su renuncia co n
carácter d e irrevoca ble, a
la di rección de la ENEP
men cionada.

Con tal motivo , el doc
tor Guillermo Soberón,
rector de la Universidad ,
giró in st rucciones al doc
tor Valentín M ali na Pi
ñeiro, secretario de R ecto
ría, a fin de co nvocar a los
profesores y a lumnos del
P la n tel , par~ q ue d e la
manera que Ju zg uen per
tinen te, ha gan llegar a la
secretaría a su cargo, una
lista de por lo men os cin 
co personas q ue , a su jui
cio, deban ser considera
das pa ra ser incl ui d as en
la terna que form ulará e l
Rector, misma que envia
rá a la H . J un ta de Go
bierno p a ra q ue ésta pro
ceda a la elección del n.lle
va director de la Escuela.
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Coloquio de Matemáticas Aplicadas, organizado por el liMAS

LA TEORIA DE CONECTIVIDAD
COMO ALTERNATIVA A LAS

ECUACIONES INTEGRALES DE FRONTERA
El pasado miércoles 1Q de fe

brero dio inicio el Coloquio de
Matemáticas Aplicadas organi
zado 'por el Instituto de Investi
gacion es en Matemáticas Aplica
das y en Sistemas (IIMAS) de
pendiente de la UNAM.

El doctor Federico Sab ina,
coordinador de di cho Coloquio,
hi zo uso de la palabra durante el
acto de apertu ra, seña la ndo que
en tre los objetivos q ue se persi
guen destaca el de lograr un a
co municac ión y difusión de los
resultados de investigaciones re
cientes de un a manera di recta y
rápida. " De todos es bie n sabido
- a firmó- que usual ment e hay un
per iod o de tiempo má s o menos
largo entre la conclusión del tra
bajo y su pu bli cación ".

Expresó, as imismo, su deseo de
que este eve n to sirv a para estre
cha r lazos y para mantener el
contac to en tre los inv estigadores
d e las di versas dep endencias que
realizan investigaciones conexas,.

El doctor Ismael Herrera en el coloquio
organizado por el liMAS.

6

* Un método que presen
ta importantes ventajas
en la solución de pro
blemas físicomatemáti
cos y de ingeniería.

* Se basa en una teoría
desarrollada por el Pre
mio Nacional de Cien
cias 1976, doctor Is
mael Herrera Revilla

* Actualmente se le apli
ca en el diseño de la
presa de Itmn-Tum, en
Chiapas

e invitó a invest igad ores y estu
d iantes, tanto de la UNAM co
mo de otras institucion es, para
q ue participe n en el Co loq uio.

A co n tinuaci ón, el doctor Is
mael H errera Revill a expuso el
tema La teoría d e conectividad
como alternativa a las ecuacio
nes in tegrales de frontera, pri
mera de las cua tro conferencias
previstas . El doctor H errera es
investiga dor del IIMAS y P remio
Nacion al de Ciencias 1976; sus
princi pales inv estigaciones se re
fieren a la mecánica de los me
d ios con tin uos, con én fasis en
ecuaciones diferen cial es, parcia
les y principios variacionales, cu
yos ca m pos de aplicación son
principalmente : la hidrología
subterránea, la ingeniería sísmica
y la mecánica de suelos.

El conferencista presentó un
método que permite tratar una
clase am plia de problemas físico 
matemáticos de gran importan
cia en muchas otras ciencias as í
como . en ingeniería y diversas
ramas de la tecnología.

Entre los problemas q ue pue
den abordarse con la metodo lo
gía mencionada se incl uyen los
p roblemas clásicos de difra cción
debi dos a ca mbios arbi trarios en
la topografia y p ropiedades me
cánicas de los materia les. .Entre

las a plicaciones tecno lóg icas y de
ingeniería d estacan los proble
m a s d e int erac ció n sue lo 
estructura por movimien tos debi
dos · a sism os o inducidos por la
ope ración de maquinaria, hidro
logía subterránea , ' geo te rmia y,
en gene ra l, problemas d e flujo de
los flui d os a tr av és de medios
porosos, difusión del ca lor, difu
sión de contaminan te s, teoría
electromagn éti ca y mucho s otros.

En comparación con las ecu
ciones integral es de frontera, el
procedimiento p resentado por el
ponente tien e im portan tes venta
jas, tales como el hecho de que
las ecuacion es que se manej an
están libres de singula ridades y
el que se desa rrollan bases
independientes. de las regiones
consideradas.

Esta teoría , que constituye una
im portante cont r ibución a la
ciencia y a la tecnología in terna
cionales, ha sido desa rro llada to
talmente en M éxico por el doctor
H errera y algunos de sus colabo
ra do res . Se la utiliza en la actua
lid ad en el di seño de la presa de
It zan-Tum que p royecta cons
tr uir la CFE en Chiapas.

La p róxima conferencia se re
lizará el d ía 15. El doctor Jean
Pierr e Hen na rt, ta mbién investi
gador del IIMAS, se referirá en
esa oportunidad a l tema Elemen
tos finitos en tiempo y en espacio
para problemas parabólicos.

Duran te el mes de marzo ten
drá n luga r las dos últimas confe
ren cia s: el 1"', el doctor José Bar
berán, del Centro de Ciencias del
M ar y Li mnología , disertará so
bre La circulación oceánica en
el Mar de Cortés, y el día 15, el
doctor Francisco Sánchez Sesma ,
del In stituto de Ingeniería de la
UNAM, presentará el trabajo
Difracción de ondas SH por ca
ñones de forma arbitraria.

Todas estas actividades se lle
va rán a cabo en el Salón 404 del
IIMAS a las 18:00 horas.



Doctor M anuel Quijano Narezo

LA DIVISION DE

S SUPERIORES DE

LA FACULTAD DE MEDICINA
* El doctor Octavio Rivero Serrano, director de la Facultod de Medicina, destacó los

meritos del funcionario designado e informó sobre la renovación que se opera en ese
PJqnteI

~ . tJ!%

Doctores Alfonso Alvarez Bravo. Manuel Uuijano Narezo y Dctavio Rivero Serrano.

En el acto, al que asistieron
el doctor Jorge Hernánd ez, se
cretario de la Facultad de Me
dicina, los jefes de las di visio
nes, Profesional, de In vestiga
ción y Universidad Abierta, y
el jefe de la DES sa lien te,
doctor Alfonso Alvarez Bravo,
se refirió el doctor R ivera al
trabajo de los cuadros bás icos
directivos y apuntó q ue " el
trabajo en este equipo se rea li
za de modo continuo y en
estrecha colaboración".

Fina lmente, expresó qu e los
cambios y nuevos proyectos
surgen bajo la neces idad de un
apoyo total a la docencia y a
la investigación que realiza la
Facultad de Medicina.

Doctor Manuel Uuijano Narezo.

al considerable crecimien to de
la Facultad, " Tene mos enco
mendada la enseñanza y la
aten ción eficaz de más de
24,000 estudiantes".

"Den tro del proyecto de su- :
peración académica de la Fa
cultad de Medicina, la D ivi
sión de Estudios Superiores
ocupa un destacado lugar por
tener entre sus funciones, el
coordina r y apoyar la pla nea
ción aca démica y los sectores
administra tivo y esco la r" .

Dij o lo anterior el doctor
Octavio Rivera Serrano, d irec
tor de la Facultad de Medici
na, al da r posesión, por ac uer
do del doctor Guillermo So be
rón, rector de la UNAM, al
doctor Manuel Quijano Nare
zo, como jefe de la Di visión de
Estudios Superiores de esa Fa-

ltad, el pasado día 19 de
. ebrero.

Dijo ta m bién el doctor Ri
vero, que la designac ión del
doctor Q uij a no Narezo se de
bió a méritos propios y a sus
dotes académicas, así como a
su destacada tr ayectoria en la
Universidad. .

Mencionó qu e tocará al
doctor Quij ano ser ahora el
responsable de los cursas -de
Especialización, Maestría y
Doctorado de la Facultad de
Medicina.

Informó, además, el director
de la Facu ltad de Medicina
que se está ope rando una .
revolución en los métodos ad
ministrativos, como respuesta

1



CICLO: PETROLEO Y PETROQUIMICA EN MEXICO

EL IMP TRANSFIERE TECNOLOGIA Al EXTERIOR

* El IMP es de carácter autofinanciable

* Recursos humanos: 1000 egresados universitarios de distintas discipl inas y 1100
técnicos

* 850 millones de pesos para inve stiga ción y 'desarrollo

El Instituto Mexicano del Petróleo es un a
instit ución " no lucra tiva" , cuyos logros le han
permitido participar en el complejo mecanism o
de la transferencia de tecnología hacia el
exterior, afirmó el pasado día 31 el su bd irector
general de ese organismo, ingeni ero Fernando
Manzanilla Sevilla .

Al int ervenir en el ciclo "Petróleo y Petro
química " organizado por la Facultad de Quí
mica , seña ló qu e el IMP no recib e subsid io
alguno por parte del gobierno, y que ún ica
mente opera con el producto de los servicios
qu e sum inistra .

El conferencista dij o qu e, para realizar sus
funcion es, el IMP está orga n izado de la si
guiente manera: tiene un C onsejo Directivo

.q ue consta de 9 consejeros con sus resp ectivos
suplen tes, mismos que representan a PEMEX,
CONACyT, UNAM, IPN y a la Secretaría de l
Patrimoni o y Fomento Industrial; este Consejo
lo presid e el director general de PEMEX.

Asimismo , la Dirección General y la Subdi
rección se enca rga n de rea lizar los t rabajos y
decisi on es tomadas por el Consejo Consultivo;
8 subdireccio nes están dedicadas a desarrollar
actividades relacionadas con las tecno log ías
requeridas de d iferen tes áreas de la industria
p etrolera, las técnicas para la búsq ueda del
petróleo o su exploración; los est udios de los
yac im ientos petroleros y su óptima exp lotación;
con el proceso y man ufactura de prod uctos de la
refinación de l petróleo y su conversión a pro
ductos petroquímicos.

También abarcan actividades complementa
rias como: d iseño de plantas en la rama de
ingen iería de proyectos, investigación básica
del proceso, estud ios económicos y planeación
industrial , promoción y asistenc ia técn ica,
principalmente la ca pac itación del person al en
todos sus niveles. El ingeni ero Manzanilla
Sevilla señaló que el resto de las dependen cias
son de servicios de apoyo a las an teriormen te
mencionadas.

Por lo regular, prosiguió, en países altame nte
industrializados o en países en vías de desarro
llo, los institutos de in vestigación que tienen la
natura leza del IMP cuentan con un apoyo
8

eco nó m ico por pa rte del gobiern o a que pe rte
necen.

Al referirse a los recursos hu man os del IMP,
estimó en cifras redondas una existencia de 3
m il empleados, de los cuales 1,000 son egresa
dos un iversitarios de d isti n tas disc iplinas; 180
de ellos tien en grado de maestría o doctora do.
Lo anterior da una idea del ni vel profesiona l
académico con que cuentan los elemento
humanos que laboran en el In stituto, prosiguió.

Por otra parte, el IMP cuen ta con 1,100
técnicos y 900 son persona l de apoyo; "es tos
recursos aumentan en un 10 a 15% por año". El
IMP ocupa un terreno de 120 mi l metros
cuadrados en el que se ha n erigido 21 edificios
en una supe rficie de 45 mi l metros cuadrados;
la inversión de 300 mill ones es una cifra
estima tiva para efectos contables; sin embargo,
el confere nc ista declaró que es mucho mayor.

Est e año, el Instituto cuenta con un presu
puesto de 850 millones de pesos, manteniendo
un aumento de 20% por año. Mencionó, ade 
más, a lgunas realizaciones alcanzadas en el
campo de la Química hasta la actualidad ,
resultados de investigacion es, desarrollo de tec
nologías, servicios tecnológicos y de capaci ta
ción, de promoción e intercam bió internacio
nal. De igual forma, aquellas realizaciones d
la investi gación fundamental y la investigación

Ingeniero Adolfo Brito.



dirigida hacia proyectos específicos que hayan
conducido ala solicit ud de pat en tes pot encial
mente comerciales.

El IMP, que co me nzó sus funciones el 19 de
marzo de 1966, requiere, seg ún su subd irec tor
general , una infraestructura de materia l huma
no, de cu adros de investigadores q ue se prepa
ren debida men te, y de grupos profesionales que
apoyen con expe riencia y con conocim iento de
la industria el desa rrollo de la investigación.

Más adelan te, Manzanilla Sev illa añadió:
"si nosotros en México hacemos nuestra propia
ingeniería , nuestra solicitud de cotizac ión de
los equipos y materia les involucrados, obvia
mente tenem os la oportunidad de util iza r al
máximo los bien es de cap ita l, o sea, los ma te
riales y equipo prod uc idos en México".

El in gen iero dest acó, por último, la madurez
alcanzada por esta in stitución, que le ha
permitid o pa rti cipar en el complejo mecanismo
de la transferen cia de tecnología hacia el

terior, gracias al prestigio forjado deb ido a l
spíritu crea dor, tenaz, imaginativo e innova

dor de "nuestros téc n icos y trabajadores qu e se
forman en el cr isol de constante superación de
nuestras universi dades".

Aspecto del presidium y público durante la conferencia "Sistema
Nacional de Gas Natural".

1,7 0 0 millones de pies cúbicos por día

EL SISTEMA NACIONAL DE GAS NATURAL
* Construcción de gasoductos o licuefacción del gas natural: métodos para resolver el prob lema

de su transporte y distribución
* Los dos sistemas de transporte con que cuenta México: El del Noreste y el Sur-Cen tro
* Alterna tivas para aumentar la producción

A pesa r de ser un energético que cada día
cobra ma yor importancia mund ial, el gas natu
al enfren ta todavía dos graves problemas: el

de su transport e y el de su distribuc ión.
Utilizado en forma de materia p rim a para la

fabricaci ón de p rod uctos petroquímicos básicos
yen la in d ustria siderúrgica como reductor de
mater ia les, el gas natural es un combustible
limp io y adecuado para múltiples usos, qu e se
ha p op ula rizado notablemente en los últimos
años, superando el calificativo de ene rgético
suplementa rio o subprod ucto.

Afirmó lo an terior el ingeniero Ado lfo Brito
c., asesor téc n ico de "la Subdirección de Pro
du cci ón Industrial de Petróleos M exicanos, en
la conferencia que dictara el día 19 del mes en
curso en la Facultad de Q uím ica de esta
Universidad so bre El sistema nacional de gas
natu r al.

Las reservas mundiales de gas son del orden
de los dos mil cuatrocientos millones de millo
nes de pi es cúbicos, apun tó el invest igado r, y

(Con tinúa en la Pág. 10)
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(Vi ene de la Pág. 9)

explicó que para resolver el problema de su
transporte y distribución, el método más ade
cuado y económico es la construcción de tube
rías o gasoductos.

O tra alternativa para su transporte es la
licuefacción, que se realiza a temperaturas
entre 160 y 170 grados centígrados bajo cero y
a una considerable presión. Esta técnica, sin
embargo, requiere de barcos con equipos refri
gerantes y .de una compleja instalación para
reconvertir el gas a su condición primaria . Por
lo tanto, continuó el ingeniero Brito, las inver
siones requeridas por este últ imo método son
cuan tiosas, ya que es necesaria tecnología su
ma men te sofisticada para la licuefacción, bar
cos y regasificación.

El gas natural en el México actual

En nuestro país, Petróleos Mexicanos cuenta
actualmente con dos sistemas principales de
transporte y distribución . El primero es el
Sistema Sur-Centro, formado por el gasoducto
Ciudad Pemex - México - Sa lamanca, que
continúa hasta Guadalajara. El gas natural
que alimenta este sistema es seco y sin azufre,
p roveniente del gas asociado de los campos
ubicados en Tabasco y Chiapas, alrededor de
Cactus. Su tendido tiene una longitud de 1,889
kilómetros y su capacidad es del orden de 1,200
millones de pies cúbicos por día.

El otro sistema -prosiguió el pon en te-, den o
min ad o Noreste, está integra do por el gasod uc
to R eynosa - Monterrey - Torreón - Chihua
hua, con una longitud actual de 1,000 kilóme
tros y una capacidad de transporte de 500
millones de pies cú bicos por dí a. El gas se
a bas tece en las plantas de absorción de R eyn o
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saoU lt ima mente su capac idad de tr ansporte ha
dismin uido entre 100 y 200 mi llones de pies
cúbicos po r día , lo que sign ifica insuficiente
satisfacción de la dema nda del área qu e reco
rre indicó el pon ente, y ex plicó q ue por esta
razón Petróleos M exicanos se vio obligado a
constru ir un sistema de transporte de combus
tóleo - 30,000 barri les por dí a- para así balan
cear la demanda ene rgética de esa zona.

También habló de los descu brimientos de
nu evos yacimien tos pet rolí feros en la zona de
Reforma en T abasco - Chiapas, lo que ha
aumentado la producción . Las reservas proba
das de esta zona son hasta el momento de
14,600 mill a"nes' de ba rriles; las pro bables ' de
29,200 millones de barril es; y las po te nciales de
120,000 millon es. Estas cifras incl uyen petróleo
crudo, líquidos del gas y ' gas natural, de
acuerdo con lo certificado por el Institu to
Mexicano del Petróleo.

Luego seña ló que con la permane n te venta
al exterior de cru do y' de productos de refin~

ci ón petroq uímicos se están adq uir iendo di
sas que permiten incremen tar los recursos
económicos y bienes de capital.

Empero, advirtió q ue "para con tin uar con la
producción de crudo y alcanzar en 1980 una
producción diaria de 2.250,000 barriles y apro
vechar el gas asociado, es necesario plantear las
siguientes a lte rnativas: reinyectar los exceden
tes a los yac imien tos; ca mbiar los patrones de
consumo del combustib le en el país ; licuar el
gas natural para su expor tación en barcos
refrigerados, y exporta r por tube ría el gas
excedente".

Finalmen te, aseguró q ue de a lcanzarse esas .
metas, México con ta rá con un recu rso econó
mico q ue le permiti rá ind ud ablemen te colocar
se en mejor situación a ni vel mundia l.



LAS REFINERIAS DE TUlA, SALINA CRUZ Y CADEREYTA,

ORGUllO DE PEMEX
., '

• En,un 95% fueron construidas 'po r mexicanos
• La ingeniería de proyectos .se inició en 1959 en México
• Enfrentamiento del ingeniero químico con la realidad: importancia de la maestría en

ingeniería de proyectos

Continuando con el ciclo, la conferencia del
jueves 2 de febrero fue expuesta por el ingenie
ro Jaime H ernández Balboa, subgerente de
Ingeniería de Petróleos Mexicanos, con el tema
La Ingeniería de Proyectos y Construcción en
Petróleos Mexicanos.

Entre los puntos que destacó el . ingeniero
Hernández Bal boa, durante el transcurso de su
lática se citan : qué es un proyecto; sus fases;

a ingeniería de detalle y la contratación de
ingen iería; adquisición de equipos y materia
les; contro l de ingeniería de proyectos; proble
mas de la constru cción ; pruebas y arranque de
plantas; y por último, algunos comentarios a la
maestría de in gen ier ía química en ingeniería
de proyectos.

Dijo que el desarrollo de la ingeniería de
proyectos se inició en una forma organizada en
Petróleos Mexicanos a fines del año de 1959~

Su anteceden te dentro del organismo fue el
trabajo q ue se rea lizaba en el Departamento de
Nuevos P royectos ; de ahí se formó la Superin
tendencia de Estudios y Proyectos. Fue en esta
última donde se inició el desarrollo de la
ingeniería para las terminales de recibo y
distribución y estaciones de bombeo de oleo
ductos princip almente. .

Durante los años de 1959 a 1966,la ingenie-
. la de proyectos se fue fortaleciendo con perso

nal más ca pacitado y se afianzó como un o de
los pilares de PEMEX. Para 1967 se crea el
Instituto M ex ica no del Petróleo que tomó
todos los esfuerzos iniciales y, a la fecha, " ha
sido defini tivo para el desarrollo de la ingenie
ría de proyectos en México", enfatizó el funcio
nario de PEMEX.

Sin embargo , reconoció, fue hasta el año de
1972 cuando se inició la contratación de inge
niería para plantas de proceso, con firmas de
ingeniería mexicana. .

Pero, a pesar de lo anterior, en 1977, o sea
cinco años después, el 85% de. la fuerza de
trabajo de la ingeniería de proyectos, requerida
por PEMEX, fue desarrollada en el país.

Actualmente, el personal de grupos o firmas
de ingeniería al que le da ocupación PEMEX
en la rama de la ingeniería de proyectos, es de
aproximadamente 1,500 empleados mexicanos,

entre los q ue se incluyen ingenieros químicos,
mecánicos, civiles, electricistas y, electrónicos;
dibujantes y personal de apoyo. El trabajo de
estas gentes rep resenta al rededor de 3 mi llones
de horas-hombre por año.

Ya para finalizar su exposición, se refirió el
ingeniero H ernández Bal boa, a la maestría de
ingeniería química en ingeniería de proyectos
de rec iente creación en la Facultad de Química
de la UNAM .

Ante el nutrido gru po de estudiantes - de
ingeniería química en su mayoría- que escuchó
la expos ición, d ijo el subgerente de Ingeniería
de Proyectos de Petróleos Mexicanos, que la
capacidad de los ingen ieros químicos en el
ca m po de la in geniería de proyectos tiene, sin
lugar a duda, todo el apoyo por parte de
PEMEX y de los profesionales que actualmen
te laboran en ese campo.

Al refer irse a las p lantas recientemente pues
tas en funcionamiento, dijo que "la experiencia
en PEMEX con grupos y firmas de ingeniería
nacionales, nos debe llenar de orgullo, ya q ue
podemos dar ejemplos como la R efinería de
Tula , Hgo., ac tualmente en operación y las
Refinerí as de Salina Cruz y Cadereyta, en
cons trucción, donde el 95% de la ingenier ía de
proyectos es mexicana ; asimismo, en el comple
jo petroq uímico de La Cangrejera, de 20
plan tas en cons tr ucción, 15 son de ingeniería
mex icana" .

Hizo h incapié en que toda la experiencia
acumulada q ue se tiene en este campo debe ser
aprovechada en beneficio de las nuevas genera-
ciones de ingen ieros quí micos. •

Para fin aliza r la conferencia, el ingeniero
H ernández Bal boa dijo que tuvo la oportuni
dad de revisa r el plan de estudios de la
maestrí a en in geni ería quí mica de ingeniería
de proyectos, que em pezará a impartirse el
p resen te año en la Facultad de Química, y que
consi dera que el enfoque allí dado de un
enfren tam ien to de la rea lidad de las activida
des del ingeni ero químico dedicado a proyec
tos , es lo que se requiere si se desea ayudar al
desarrollo de la ingen iería de proyectos en el
país.
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Movimiento Obrero en América Lat ina

EL MOVIMIENTO OBRERO
Y EL ESTADO MEXICANO

DE 1900 A 1920

J

Dentro del ciclo Movimiento
ob rero en América Latina, orga 
nizado por el Colegio de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad
de Filosofía y Letras, la maestra
María Esther Schumacher habló
el lunes 30 de El mo vimiento
obrero y el 'Estado mexicano d e
1900 a 1920 en e! T eatro Fern an
do Wagner de la propia Fac ul
tad .

En su expos ición, la conferen
cista ind icó que el de rrumbe d el
Im pe rio de M aximiliano a brió la
puerta a una nueva etapa en el
desarroll o del país, donde los pos
tulados de la , Constitución de
1857 Y las Leyes de Reforma, de
corte lib eral, marcarían el futuro
de! paí s.

Se refirió a los resultados del
esfue rzo esta ta l mediante la cons
trucción de vías férr ea s, el ren aci
miento de la minería y e! a uge de
la industria textil , ac tiv ida de s
que iniciaron e! proceso de desa 
rrollo industri al y que se basaron
en las inv ersiones extranjeras que
vieron en M éxi co un país de
a bu ndan tes riquezas, finalmente
pacificado y con leyes muy bene
ficiosas para los inv ersi onistas.

Sin emba rgo', paralelo al creci
mien to ind us tr ia l, se registró un
in cremen to en e! requerimiento
de trabajos de mano de obra con
una mejoría en los sa la rios; más
tarde, esa demanda fue rápida
mente cubierta, d ebido a los
eno r mes grupos 'de campesinos
que huían de la situación a ng us
tiosa que presentaba el medio
rural.

La maestra Schu rnach er sub 
rayó los pron unc iamien tos cons
tan tes de los empresarios de
aquella época, a fin de impedi r
cualq uier maniobra d e los trab a
j adores que llev ara como fin e!
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alza de los salarios. La actuación
del Estado mexicano fue clara:
tenía que promover el desarrollo
económico del país, pero su in ter
vención estaba también regla
mentada por e! liberalismo.

Durante los primeros años del
gobierno de Porfirio Díaz, prosi
guió la maestra, las autoridades
siguieron la actitud de no inter
vención en los conflictos, adu
ciendo que ninguna autoridad
gubernamental tenía las faculta
des para imponer condiciones a
propietarios y obreros.

Hizo alusión al Círculo de
Obreros de México, que nació en
1872 y con el cual se inició una
etapa de lucha más definida por
el derecho del trabajo. El coope
rativismo, que fue su bandera
ini cia l; fue sustituido lentamente
po r u n programa más amplio en
el que figuraba la huelga y conte
nía objetivos más concretos en
cuanto a la educación, la seguri
dad social, la fijación de salarios
y e! mejoramiento de las condi
ciones de las mujeres y los niños.

Más tarde, la dictadura adop
ta una política tendente a propi
ciar una acelerada acumulación
d e capital, basándose para ello
en la explotación de la mano de
obra y en el despojo de tierras de
los campesinos. El desarrollo in
d ustr ia l del país crece a un ritmo
acelerado en los años del porfiria
to ; los capitalistas, principalmen
te los extranjeros, ven crecer sus
fortunas y demandan u na protec
ción por parte del Estado. Las
autoridades reprimen a las orga
ni zaciones obreras y sus líderes
cons tituían un imped imiento a l
" libre desarrollo de las fue rzas
productivas" .

R esp ecto a la ca m paña en con
tra de la dictadura, Schumacher

señaló que los obreros part icipan
dándole su apoyo. Una vez que
Dí az ha sido derrocado y M ade ro
asume la presid en cia, la ac titud
d e! Estado hacia e! movimien to
obrero ca mbia . "Ya no se plan tea
ser el Estado libera l del siglo
an terior, pero tampoco pretende
ser un Estado exclusiva mente re
presivo", dijo la conferencista y
precisó: que Madero recon?ció la
importancia de los trabajado res
en el m undo industr ial modern o.

R ecord ó la huelga de los elec 
tricistas en 1915 y el apoyo que
el ,entonces presidente Obre gón'
brindó a los trabajadores, entre
gándoles la administración de 1
empresa; habló también de 1
ley marcial que Carranza im puso
a raíz de la huelga de ele ctricistas
y tranviarios el 31 de julio de
1916, ,y el encarcelamien to de los
líderes.

Hizo hinca p ié en la trayectoria
de la Casa del Obrero Mundia l,
fundada en 1912; de las distin ta s
pugnas entre l os anarc o 
sindicalistas y los reform istas, di
versos congresos y la creación de
la Con federación R egional de
Obreros Mexicanos .

Al respecto, explicó que la
CROM contó con la ayuda ofi
cia l de Obregón y más tarde de
Call es, dando co mo resultado la
fundación en 1919 del Partido
Labori sta M exicano para partici
par en las luchas políticas.

Sch umache r desta có por últi
mo q ue con esta creación nace
un a nueva et apa del desarrollo
obrero mexicano, y final me n te el
Estado puede contar con el apo
yo del movimiento obrero.



BELICE: MOVIMIENTO
OBRERO E

INDEPENDENCIA NACIONAL
* Confe re ncia de la licenciada María Emilio Paz* Belice pospone sus anhelo~ independientes ante el temor de una invasión g uatemalteca

apoyo de la clase trabajadora.
P osteri ormen te, dijo qu e la

primera organización política
qu e surgió en ese país se denomi
nó Comité del Pueblo, que ac
tual men te está en el poder y q ue
sostiene intereses eminentemente
anticolonialistas y un a línea de
autogobierno que cuen ta con el
apoyo de más de 12 mi l trabaja
dores organizados, pese a lo cual
la población beliceña continúa
registrando los niveles más bajos
de politización.

La maestra María Emilia Paz
señaló finalment e, qu e el 95% de
la población beliceña es negra y
que llegó a ese territorio en el
transcurso del siglo XIX ; el resto
es de origen maya, chino e hind ú.
Genera lmente la población negra
es, junto con la dc origen maya,
la que realiza las ac tividades
agrícolas, en tanto que la de
or igen chino e hindú sc ded ica a
los serv icios, y dent ro de éstos y
dc manera especial, al comercio .
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que le es indispensable el inicio
de esta acción para promover su
desarrollo económico, porque te
me una invasión guatemalteca.

En el transcurso de su exposi
ción, la licenciada María Emilia
Paz, explicó que la mayor parte
de las entidades del Caribe se
vieron seriamente afectadas por
la gran depresión de 1930 qu e,
entre otras consecuencias, generó
incrementos en los precios de las
principales importaciones de los
países latinoamericanos (bienes
de capital, productos manufactu
rados, etcétera). Por otra parte, el
desarrollo de sus economías se vio
fre~ado por la creciente depen
dencia con respecto a los países
industrializados..

Posteriormente, la Segunda
Guerra Mundial también dañó a
los países de América Latina,
especialmente a los del Caribe,
con un nuevo incremento de pre
cios. Como consecuencia , sobre
vino en 1949 la caída del dól ar
beliceño, coyuntura que aprove
charon las empresas norteameri
canas para colocar sus p roductos
en esta área con precios men ores
a los europeos, espe cialment e a
los de Inglaterra.

La licenciada Paz refiri ó igual
mente que durante la posguerra
las exportaciones beliceñas esta
ban constituidas funda men tal
mente por productos for estal es y,
desde principios de 1950, cítricos
y azúcar; de ahí qu e los primeros
movimientos obreros fueran rea
lizados por aserradores y ca ñeros,

Más adelante, la expos itora
sostuvo que en Belice es d ifícil
que los principales partidos po lí
ticos se separen de los sindicatos
debido a que sus líderes .p rimero
fuero n dirigen tes de los obreros y
en consecuencia cu en tan con elProfesora María Emilia Paz.

Si bi en en Belice se sigue cues
tionando el 'sistema colon ia l im
pu esto por las principales poten
cias, no existe ninguna actividad
de tipo comunista, afirmó la li
cenciada María E milia Paz ,
maestra de la Facultad de Filoso
fía y L etras de la UNAM, quien
dictó una conferencia sobre el
tema Aspectos . del mo vimiento
obrero en el Caribe y su vin cula
ción co n el forjarniento de la
conciencia nacional.

La ponen te dijo que los sindi
ca tos de Bel ice han decid ido po s
poner su actitud revolucionaria
frente a las a utorida des britán i
cas por que primero les interesa
logra r su independencia y pos te
riormente consolida r al proleta
riado belice ño como autén tica
clase socia l.

Añadió, que la mayor parte de
los países latinoame ricanos han
estado en la mejor dispo sición de
apoyar a este pueblo ca ribe ño en

If~ °1 logro de su independencia. Sin
<~ embargo, Belice no ha querido

separarse de Inglaterra, pese a



/ 1

Doctor Antonio VelázQuez

El pro cedimiento consiste en hibridizar células
extraídas de un ser humano con célu las de ra tón;
estas nuevas células, mitad hombre mitad roedor, .
se cult ivan en el laboratorio ; a l ca bo de algún
tiempo los cro moso mas del hombre se van perdien
do en forma progresiva, lo que implica la pérd ida
de a lgunas ca rac terísticas cel ulares de origen hu
mano. E n esta forma, se puede conocer en cuál
cromosoma está el gene de la característica en
est ud io.

En la actualidad, estas investigacion es de ma peo
gené tico son del dominio de la Ciencia Básic~, pero
con el tiempo es probable que puedan ser ap ~ lca?as

para la predi cción d e enfer medades heredltar~~s ,

así como para ca lcula r el riesgo qu e ~orren I<;>s hiJOS
de una pareja, respecto a determ inado tipO de
en fer medades gené ticas.

Síndrome de Down

* El mongolismo puede ser detectado 6
mesesantes del nacimiento del niño

* Dive rsos países permiten el aborto cuando
el diagnóstico es positivo

* Ma yores riesgos en mujeres de 35 añ os o
más

DIAGNOSTICO PARA
LA DETECCION DE
GRAVES EN FERMEDADES
GENETICAS

, El diagnóstico prenata l de enferme dad es genéti 
cas puede prevenir el aborto innecesario a mujeres
que sean propensas a concebir n iños con el síndro
me de Down o Mongolismo .

Cuando una mujer ha concebi do un niño afecta
do con el síndrome de -Down, o es mayor de 35
años, existe un alto grado de probabilidades de que
nazca un niño afectado con esta enfermedad gené
tica ; sin em bargo, según lo exp resa el doctor
Antonio Velázquez Arellano, jefe del laboratorio
de Genética Humana del Insti tuto d e Investigacio
nes Biomédicas, este padecimien to puede ser diag
nosticado seis meses an tes del nacimiento del ni ño
mediante el análisis de las célula s del ser en
gestación.

Para efectuar este estudio, continuó el investiga
dor, se toma una mu est ra del líquido amniótico que
cubre al feto, el cual contiene células fet al es,
mismas que se cu ltiva n y reproducen en el labora
torio y qu e posteriormen te son estudiadas para
detectar algunas en ferme dades genéticas, por lo
cual es posible desc u brir el cro mosoma adicional
que poseen las células de los organismos afectados
por el síndrome de Dow n, as í como una gama de 50
a 60 de otras en fermedad es gené ticas, de las cuales,
sólo algunas de ellas pueden ser combatidas en
e l útero.

En algunos países que per miten el aborto, se
realiza esta práctica pa ra evitar el nacimiento de
niños a fectados. En nu estro país, añadió el doctor
Velázquez, tanto la legislación co mo la estructura
educacional y relig iosa de la ma yor parte de la
población , se ' oponen a l abort o; sin embargo,
mujeres que se em barazan con alto riesgo, deciden
abortar para no correr peligro.

Para estas personas es de mucha utilidad el
someterse a este tipo d e análisis ya que frecuente
mente el niño no está afectado, desaparece la
angustia y se evita el a borto, como ha sucedido en
varios casos duran te el a ño de estud io en nuestro
país. Serí a convenien te refo rma r la legislaci ón pa ra
que los fetos afectados puedan ser abortados legal
mente, cuando la madre lo desee.

La frecuencia de este síndrome en los niños,
14

m---------- - - - - - - - - - - - - - -, agregó el do ctor Velázquez, <;s de un o en tre 2,000
nacim ientos si la madre es Joven , pero au menta
progresiva me n te despu és de los 35 años y llega a ser
d e uno en cua renta cua ndo la edad de la madre es
de 45 años. Au nque efectuar estos est ud ios en todas
las mujeres embarazadas no es recom endable ya
que son muy co.s toso~ y se req uiere de un gran
trabajo , en cambio es Import ant e efectuarlos ~n. las
personas que por su edad o ant~:edentes geneucos
corren el riesgo de procrear un runo con este ma l.

Además, el investigador ha bló ace rca de, .Ios
trabajos q ue se desa rrolla,; sob re el mape o gen~t~co

que ay uda a conocer mejor I~ estruc tura geneuca
d el hombre y expuso que, asi como. en ';ln m~p~

geográfico se localizan los puntos de interes tu.ns tl
ca , geológ ico o productivo, se p ued e descu br ir en
cuál de los 46 cromosomas del ser humano se
encue n t ra cada uno de los ap roximada men te
100,000 genes del hombre.



Investigación Antropológica

la Huasteca: zona de alta productividad agropecuaria V larga historia.

la Cultura Huasteca

* ~pogeo y declinación de la cultura Huasteca
* Resca ta r del olvido las zonas arqueológicas
* Proyecto de un museo en Ciudad Valles, S.L.P.

producen migraciones q ue alcan
zan el a ltip lano. Na da se sabe,
sin embargo, de su orga nización
social y po lí tica duran te el Clási
co. '

En el Posclásico la cu ltura
huasteca es ya más refina da, co
mo lo a testiguan los pectora les de
concha característicos de este pe
riodo. En este momen to el tip o
de organ izac ión es el d e los seño 
ríos; no hay j efe común para las
diversas provincias, ca da un a de
las cuales puede ten er di ferentes
alianzas y, a menudo, enco n trar
se en gue rra con otra s provin cias.

Según el maest ro O choa , la
organ ización política en señoríos
fue una de las ca usas por las que
los mex icas no pudieron conquis
tar la Huasteca en su totalidad.

En la ac tua lidad, prosiguió el
maestro Oc hoa, hablar d e la im
porta nc ia d e los huast ecos, dadas
las condiciones real es de la zona,
sería cae r en 'roman ticismos' : el
grupo indígena huasteco, al igual
q ue otros, está relegado. El índice
de parasitosis sobrepasa el 90%,
el analfa be tismo se da en un 80% I

Y es muy d ificil estudia r el pro
medio de vida. A pesar de que se
trata de un área fértil , se ha
acabado cas i con la ag ricu lt u ra.
Hay ya cimientos de minerales y
reservas de pet róleo pero , un a vez
más, sólo sirven pa ra que los
grandes conso rcios margin en más
al ind ígena, cuyas tradiciones e
idiom a está n prácti camente per
didos.

En cuan to a l estado de las
zonas a rq ueo lógicas, el ma est ro
Ochoa seña ló qu e se enc uen tran
en completo abando no . T antok,
Tamuin, Tanhu ijo, T ehaya y
Tabuco son a lgunas de las princi
pa les ru inas que reflejan la gran
deza alcanzada por esta cu ltu ra
en otros tiem pos. Hoy en día
ocupan un segu ndo plano para la
invest igación a rqueológica; no
reciben el impulso y la a tenc ión
debidos. Como d ice el ma estro
Ochoa: "A no ser por do n J oa
quín Mead, arq ueó logo a ficiona 
do, y la maestr a O ra lia Gutié
rrez, q uien intenta constitu ir un
museo en Ci udad Va lles, la
Huas teca habría permanecido ol
vidada por los a rqueó logos mexi
canos".

perfil cult ura l q ue habrá de dis
tinguirlos del resto de Mesoamé
ri ca .TEn esta época ya los encon
tramos ocupando HU área vasta y
definida: el no rt e de Veracruz,
las part es baj as de la Sierra Ma
dre.Oriental , la llanura potosina,'
el altiplano potosino y la pa rte
sur de T amaulipas.

Afirma el mae stro Ochoa que
nada se sabe acerca de la existen
cia d e un cal endari o huasteco o
de inscripciones. Los huastecos
tampoco tuvieron grandes cen
!ros ceremoniales; los q ue cons
truyeron fueron pequeños y de
modesta arquitectura .

Antes d el periodo Clásico, los
huastecos eran marginales a l res
to de las cu lturas, pero ya a fines
d e este periodo comienzan a asi
milarse a ot ras de Mesoamérica;
se dejan sen tir entonces las in
flu en cias del área maya y se

UN PASADO DE GRANDEZA
,y UN PRESENTE

bEMISERIA Y OLVIDO

A p esa r de que la cu lt ura hu as
teca fue una de las más impor
tan tes antes de la llegada de los
espa ñoles, en la ac tualidad está
rel ega d a a , un segundo p la no y
casi olvidada por investigadores y
cen tros de investigación naci on a
le s, d ij o el maest ro L orenzo
Ochoa , investigador del Ce ntro
de E st ud ios Mayas del Insti tuto
de Investigaciones Fi lológ icas de
la U N AM , cuyo lib ro H istoria
prehispán ica de la Huasteca está
a punto de ser ed itado.

D e acuerdo con los est udios
realiza d os por el maestro O choa,
se sa be que los huast ecos existie
ron ha ce aproximadame n te tres
mil quini en tos años ( 1600 a. C.),
aunque en esa época no consti
tuían todavía una cultura d e ra s
gos diferencia les. Es posterior-

~. mente, durante el periodo clási
~'-.: ca, cua ndo comienzan a co brar el

l!i
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En México

* Participarán más de 2,000 científicos de renombre mundial,
represe ntando a más de 40 países

* Simposios especializados, comunicaciones originales de tra
bajos de investigación y sesiones de carte le s

* Exposición de técnicas revolucionarias de análisis clínico
integral con instrumental y métodos au tomatizados

* Exposición de diagnóstico clínico prehispánico en cerámicas
arqueológicas

* Cursos de actualización pre y pos-Congreso* Traducción simultánea español-inglés

Pieza de la colección del doctor Kurt
Stavenhagen. del arte de Occidente.

destacado investigador en nutri
ción ped iá tr ica.

El VIII Congreso de la espe
cialidad, efec tuado en Dinarnar
.ca en 1974, fue inaugurado por la
reina Marga rita ; mientras que el
IX, celebrado en Canadá se ini
ció con las palabras del primer
ministro Trudeau. Considerando
la impor tancia que reviste esta
celebración , el presidente de los
Estados Unidos Mexicanos Ii
cenc iado José López Portill ,.a
acep tado hacer la decl ara toria
inaugu ral, en compañ ía de varios
secretarios de Estado y del rector
de la UNAM, doctor Guillermo
Soberón.

Los antiguos pobladores de
Am érica con ocían mucho de pa
deci m ien tos y sus curaciones.
Muchos de los primeros fueron
plasmados en el barro o en la
piedra y es posible reco nocer en
las esta tuillas que nos dejaron,
padecimientos tales como erup·
cion es de la piel , defo rmaciones
de cabeza o columna , tumores,
hidropesía , o simplemente
dos fisiológicos como des l

ción , embarazo o nutrición rna
maria. El doctor Kurt Stavenha
gen ha prestado gentilmente par·
te de su va liosa colecci ón, debi
damente registrada ante el Insti
tuto Nacional de Antropología e
Historia, para que los visitantes
establezcan su propio diagnóstico
frente a las bellezas mayas, toro
nacas, de las culturas de Occi
dente, del altiplano o aztecas. En
la fotografía de la doctora Wil
traud Zehnder, en forma de com
posición se muestran tres figuras
del arte de Occidente (Nayarit,
Colima, Jalisco), donde se simula
a dos individuos diagnosticando
a un enfermo postrado. '

Este importante cong reso es el
primero en su género . que se
celebra en la América Latina.

DIAGNOST ICO
PREHIS PANICO

vedoso para el diagnóstico, como
aparatos y sistemas para dosificar
glucosa, proteínas, hormonas y
enzimas en pocos segundos ycon
pqcas gotas de sangre o de orin a.

La Facultad de Q uímica, agre
gó el doctor del Río, tendrá una
importante partici pación en este
congreso, ya que el doctor José F.
Herrán, di rector de esa impor
tante dependencia universitaria,
presidirá la sección dedicada a la
educación y enseñanza d enomi
nada: La ma estría y el doctora
do en Bioquímica Clínica. Esta
maestría en Análisis Clínicos se
im parte en la División de Estu
dios Su periores de la p ropia Fa
cultad. O tras insti tuciones de la
UNAM interesadas en esta cele
bración son las facultades de Me
dicina, de Medicina Veterinaria
y Zoo tecnia, de Odontología y
los institutos de Biología y de
Investigaciones Biomédicas, así
como varias ENEPs qu e cultivan
la orientación química biológica.
También esta rán presentes otras
institucipnes de educación supe
rior del D. F. y de la provincia.

La conferencia plenaria inau
gural estará a cargo del doctor
J oaquín Cravioto, Premio Nacio
nal de Ciencias, junto con el
d octor Guillermo Soberón,
miembro fundador de la Socie
dad Mexicana de Bioquímica en
1957. El doctor Cravioto es unDoctor Carlos d,el Río E.

EL X CONGRESO
INTERNA CIONAL
DE QUIMICA
CLINICA

Los descubrimien tos más nove
dosos para el estudio de la Quí
mica Clínica, la Mi crob iología
Médica, la Inmunología, la Bio
quí mica Aplicada, los radioisóto
pos, el empleo de anima les, entre
otros temas, serán la temática
fun damental del X Congreso In
tern acion al de _Química Clínica
qu e se efectuará dei 26 de febrero
al 3 de .marzo en la Unidad de
Con gresos del Centro Médico del
Insti tu to Mexicano del Seguro
Socia l.

Este evento estará complemen
.tado por cursos previos, incluyen
do uno sobre Microbiología y
otro sobre función tiroidea.

El doctor Carlos del Río E.,
profesor titular de la Facultad de
Química y presidente del comité
'organizador de este evento, indi
có qu e además, se montará una
exposición científica denominada
MEXPOLAB, en la cual se pre
sentará el instrumental más no-

18



FECUNDA.CION

RECUERDA: LA SALUD
ES UNA CONQUISTA

jCONSIGUELA y
CONSERVALA!

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS MEDICOS

Departamen to de Med icina Preven tiva .
Oficina de Educación para la Sal ud .

cualquier modo, la rea lidad es que tan pronto
como la cabeza de un espermatozoide consigue
penetrar dentro de! óv ulo se producen unas modifi 
caciones en la membrana protectora de! mismo,
que hace imposible la entrada de cua lq uie r otro
espermatozoide. Es más, incl usive el cue rpo y la
cola correspondientes a la cabeza de! espe rma tozoi
de que ha conseguido entrar, quedan fuera . Sólo la
cabeza, y con ella su preciosa carga hereditaria,
queda dentro.

In med ia tamente despu és de la penetración de la
cabeza de un espermatozoide en e! óvulo, tiene
lugar la fusión de ambos núcleos. Esta fusión
significa que cada uno ' de los 23 cromosomas que
contienen tanto e! núcleo de! óvu lo como de!
espermatozoide, busca rá su pareja en el otro nú
cleo, obteniéndose finalmente 23 pares, o lo que es
lo mismo, 46 cromosomas, que es la do tación
cromosomial normal que le corresponde a un ser
humano, tanto sea hombre como mujer.

E fectiva men te, las célu las de cualq uier punto de!
organismo humano, masculino o femenino, poseen
invariablemente en su núcleo 46 cromosoma s. El
óvu lo y e! espermatozoide, son la única excepción a
esta no rma, pues en e! momento de la maduración
d e! óvulo en e! ovario y de! espermatozoide en e!
testículo, tiene lugar una reducción a la mitad de
sus cromosomas, para que la espec ie humana
pueda conservar su dotación o patrón cro mosomia l
in tactos.

El óvulo fecundado por e! espermatozoide, fusio
nados ya sus núcleos en toda su dotación crornoso
mial, recibe e! nombre de HUEVO. A parti r de
este momento pues, ya no puede ser conside ra do
como un elemento propio del padre o de la madre.
Es ya un elemento nuevo, un nuevo ser humano
con características propias e independien tes, si b ien
ha recibido una carga hereditaria de sus p rogenito
res que influirá de mo do decisivo en su vida.

, E;~ ~~i~:~:;::~~~: i :: !;1~~
Reproducción Humana (Tercera parte)

LA FECUNDACION

e los va rios millones (200 a 400) de espermatozoides
epositados en la vagina, durante el acto sexual, sola

mente unos miles conseguirán pénetrar en las trompas
ólo unos cuantos centenares remontarán la trompa

upada por el óvulo
y s~ lamente unos cuantos (12 5) ,I ogrqrán llegar a las
inrrtediaciones del óvulo, al que ene.rará~nadamás uno

Desp ués de! ac to sexua l, una gran parte d e los
espermatozoid es perecen en la mis ma vagina víc ti
ma de la acidez de su contenido. Unicamente los
que con siguen refug ia rse en e! interior de! cuello
[el útero sobrevivirán. En este lugar, verdadera boca

útero, existe un mo co que sufre variaciones
icas no ta bles: fue ra de! momento de la ovula

ción, su extrema den sidad y viscosidad actúa como
barrera p rá ctica men te infranqueable para los es
permato zoid es. Po r e! contrario, en e! momento de
la puesta ovular, se fluidifica de tal forma qu e
facilita e! as censo de los espe rma tozoides e incluso
ofrece cobijo contra la acidez vaginal.

Media n te los movimientos ondulantes de sus
colas, que les perm iten incluso "nadar con traco
rrien te " , los esp er ma tozoid es, organizados como un
verdadero ejé rcito in vasor, penetran en e! interior
de la ca vid ad de! út ero, bu scando e! orificio de las
trompas. Pero e! a bandono de su momentáneo
refugio en e! moco cervica l, significa sumergirse en
un verdadero océano en e! que m iles de espermato
zoides, como frágiles em barcaciones perderán el
rumbo y perecerán. Sólo unos pocos mi les, de
aquellos millon es de espe r ma tozoides que llegaron
a la vagina , conseguirán encontrar e! ca m ino de las
trompas y penet rar en ellas.

ero e! proceso no fin aliza aquí; la mitad de!
L

J
.c ito .d e espermatozoides escogerá la tro mpa

vacía, resu lta ndo inútil su esfuerzo por encontrar al
óvulo. Sólo la otra mitad, reducidos los efec tivos a
unos pocos centenares lograrán remontar la trompa
ocupada por e! óvulo, avanzando contracorriente y
contra la oleada op uesta de seros idades impulsadas
por los cilios de la pared de la trompa. Por otra
parte, muchos de los espermatozoides se pierd en y
perecen, atrapados en los in umerables recovecos
que .existen en la trompa, que en muchos aspectos
pueden co m para rse a un verdadero la berin to. Fi
nalmen te , poco más de una docena de ellos, los más .
fuertes y mejor dotados de todo aquel colosal
ejército, llega n hasta las inmediaciones de! óvu lo.

Llega d os al lugar en que les espera el óvulo .,
cerca del extremo de la trompa, los espermatozoi
des que han alcanzado intactos la me ta, busca n
desesperada men te un lugar por donde perforar la
membrana de! mismo. Parece ser que existe en
algú n luga r de la superficie de! óvulo un cono de
atracción, que facilita la entrada de un espermato
zoide y se cierra después herméticamen te. De
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Canvacat:arl B

Instituto de Investigacion es

Económicas

CONVOCATORIA A CONCURSO DE INGRESO
COMO AY'uDANTE DE INVESTI GADO R

El Inst ituto de Investigaciones Económicas, con fun
damento en los artíc ulos 20, 21, 22, 23 Y 74 de! Estatuto
del Personal Académi co de la UNAM, convoca a
concurso de oposi ción pa ra ingreso a las personas que
reúnan los requi sitos seña lados en la presente convocato
ria )' en el referido Estatu to y que aspiren a ocupar la
plaza qu e se especifica a con tinuación:

Una plaza de a yudante de investigador nivel "e" a
tiempo completo en e! área de la investigación regional
económica y socia l de México, con sueldo mensual de
s 11,780.00.

BASES:

a) Haber acredit ado la totalidad del plan de estudios de
la licenciatura en Economía o tener la preparación
eq uivalente; tener un promedio de calificaciones en
los estudios de licencia tura no menor a 8.0 y haber
tenido cuando menos un año de experiencia como
ayud an te de investigador, de profesor o de técnico
académico.

b) Present ar un trabajo por escrito no mayor de 25
cua rt illas sobre Comercio Exterior y Ganadería.

c) Presen tar un examen oral sobre Expansión de la
Gan adería y Empleo en e! Medio Rural.

,
Para parti cipar en este concurso los interesados po

drán solicitar su inscripción en la Secretaría del Instituto
.dentro de los 15 dí as há biles siguientes a la publicación
de esta convocatoria, c on estos documentos:

En la propia Secretaría se les com unicará la admiñ ón
de su solicitud y la fecha de iniciación de los exámenes.

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en
el Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer
los resultados de este concurso.

Atentamente

Ciudad Universitaria, D.F. ,6 de febrero de 1978

" PO R MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU "

EL DIRECTOR
Lic. Arturo Bonilla Sánchez

Instituto de Investigaciones
Económicas

I. Currículum vitae
II . Copia del acta de naci mie nto
III Certificado de créd itos y promedio de calificaciones.

20

El Instituto de Investigaciones Eco nómicas, con
damento eh los art ículos 20, 21, 22, 23 Y 74 de! Estatuto
del Personal Académico de la :UNAM, convoca a
concurso de oposici6n para ingreso a las personas que
reúnan los requisitos señalados en la presente convocato
ria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupa r la
plaza que se especifica a continuación:

Una plaza de ayudante de investigador nivel "C" a
tiempo completo, en el área de la inves tigación regional
económica y social de México, con sueldo mensual de
SII,780.00 .

B AS E S :

a) Haber acreditado la totalidad del plan de estudios de
la licenciatura en Econ omía o tener la preparación
eq uivalen te ; tener un p ro medio de calificaciones en
los est udios de licenciatura no menor a 8.0 y haber
teni do cuando menos un año de experiencia como
ay udan te de investigador, de profesor o de técnico
académico. .

b) Presen tar un examen escrito sobre la Problemática



regional (econ ó m ico-social ) del Norte y el Noreste de '
la República Mexicana.

c) Presentar un ex amen oral sob re Aspectos econó m icos
y sociales de la R egión Lagunera (Coa h u ila-D u ra ngo)
y la Región de Monterrey.

Para participar en este concurso los interesados po
drán solicitar su in scripción en la Secreta rí a del Instituto
i! ntro de los 15 días h ábiles siguientes ~ la pu bli ca ción
dc:esta convoca toria , con estos documentos:

1. Currícul um vita e
11. Copia de acta de na cimiento
1Il. Certifica do de créd ito s y promedio de ca lificac iones.

En la propia Sec re ta ría se les com un ica rá la a d m isión
de su solicit ud y la fecha de ini ciación de los exám enes.

Una vez conclu id os los proced im ientos es ta blecido s en
el Estatuto del Personal Académico, se d arán a co noce r
los resultados de es te co nc urs o.

At entamente
Ciuda d Universitari a , D.F., 6 de febr ero de 1977

" PO R MI RAZA HABLARA EL ESP IR IT U"

EL DIRECTOR
Lic. Arturo Bonilla Sánchez

Facultad d e Ingeniería

b) H aber trabaj ad o cua ndo menos cinco a ños en labores
docen tes o de investigación , e n la materia o área de su
especia lidad.

e) H a ber de mostrad o capac idad para dirigir gru pos de
doce ncia o de investigación .

Oc co nform ida d con el a r tíc u lo 74 del mencionado
Estatuto, el H . Co nsejo T écnico de la Fa cultad de
Ingeniería det erminó qu e los aspirantes deben presentar
se a la s siguien tes pru ebas:

1. Crí ti ca escrita del programa de estudios correspon
diente.

2. Exposición escr ita de un tema del programa en un
máximo de 20 cua rt illas.

3. Prueba d id áctica consisten te en la exposición de u n
tema a n te un grupo de est u d ia ntes, que se preparará
cuan do m en os con 48 horas de anticipación.

Para participar en este conc urso, · los interesados po
drán so licitar su inscripción en la Secretaría General de
la Facultad de In geni ería, dentro de los 15 días há biles
siguientes a la publicación de esta convocatoria, acom
pañ ando:

I. Currículum vitae por duplicado (siguiendo el forma
to que a hí se les entregará).

II . Copia del acta de na cimiento.
III. Copia de los documentos que acrediten q ue tiene los

est u d ios y título requeridos.
IV . Si se tr ata de extranj eros, constancia de residencia

legal en el país y condición migratoria sufic iente. . ,
V. Señalamiento de dirección para recibir comu nicac io 

nes en la ciudad de México o en Ciudad Universi ta
. ria .

En. la Secretaría Gerreral se les comunicará de la
admisión de su solicitud y de la fecha de iniciación de la s
pru ebas.

Una vez co ncluidos los procedimientos establecidos en
el Est a tuto del Person al Académico, se darán a conocer
los resul tados de este concurso.

Atent amente

Ciudad Universitaria, D.F., 6 de febrero de 1978

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

EL DIRECTOR
In g. Enrique del Valle Calderón

La Facul tad de Ingenie ría, con fundamento en los
art ículos 38, 43 , 66 al 69 y 71 al 77 del Estatuto del
Personal A cadém ico de la UNAM, convoca a un concur
so de oposición para ingreso a las personas que reúnan
los requisitos señalados en la present e con vo ca toria y en
el referido Esta tuto , y q ue aspiren a ocupa r la plaza que
se especifica a c~n~inuaci~n, ~en t ro del Departamento de
Ingeniería M ecáruca y Eléctrica :
l . Plaza de profeso r titula r ni vel " B" de ti empo comple

to en el área de Ingenie ría Industr ial.

BAS E S:

a) Tener título de docto r o los conoc im ien tos y la
ex periencia eq u ivalen tes.
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Cursos. Becas y Bolsa de Trabajo

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
DEM AN D A N Q 272 : So licita licenciado en
Derecho, titulado, para un p ues to en D erecho
Laboral y otro en D erecho Mercan til, horario
complet o, sueldo abierto, m uy buena presenta
ción.
DE'MANDA N Q 273: So lic it a ' licenciado en
Administración d e Empresas, pasante o titula
do, h orario completo , 35 años máximo, buena '
presentación , su eld o d e $ 7,000.
DEMANDA N Q 274: So licita licenciado en
Economía, pasante, sueldo $ 11,200, horario
complet o. R eq u isitos: inglés 60% mínimo, bue
na presen ta ción , experiencia: a n á lisis de estu- .
dios económ icos y estadíst ico s y análisis de t

tendencia s, deberá viajar un 50%.
DEMANDA N Q 275: So lic it a est u d ia n tes de .
preparatoria , horario de 8:30 a 4:30 pm.,
sueldo de $ 4,500, para un p uesto d e auxiliar
de reg istro en tarjetas de carnet, se da entrena
miento, excelente presentación.

DEMANDA - N Q 276: Solicita licen ciado en
Letras Hispánicas, p asa n te o titulad o para un
puesto de profeso r de Español, sueldo de
$ 60.00 la hora, horar io d e clases matutino,
buena presentación.

DEMANDA N9 277: Solicita ingen ier o mecá
nico, pasante, para un puesto de dibujante
mecánico, horario d e 8:00 a 16:00 h, sueldo de
$ 5,000.
DEMANDA NI} 278: Sol ici ta conta d or públi
co, pasante, para un puesto de a uxiliar de
contabilidad, horario completo, su eldo de
$6,000 a $ 8,000. Exper ien cia en co n ta bilid ad
general.

Para la inscripción, los interesados debe'
presentarse en la BUT , con una fo togra ,
calificaciones, carta de pasante o cé d u la profe
sional. Entre Ingenierí a y Arquitectura de 9:00
a 16:00 h, de lunes a viernes.

DOCTOR NICElO ALCALA-ZAMORA y CASTILLO.

Doctor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.

Investigador Emérito en e! Ins
tituto de In vestigaciones Jurídi
cas y antes profesor de tiempo
completo en la Facultad de Dere
cho .

Sin hipérbole alguna, pu ede
- afirmarse que e! doctor Alcalá
Zamora y Castillo es uno de los
más eminentes especialistas en
Derecho Procesal , Civil y Penal
en el mundo. Fu e Investigado r
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Titu la r de! Instituto de Derecho
Comparado, desde 1957 a 1967,
en que dicho Centro se con virtió
en Instituto de Investigaciones
Jurídicas.

Fue entre 1932 y 1936 Cate
drá tico Titular, por oposición, de
Derecho Procesal en las universi
dades españolas de Santiago de
Compostela y Valencia; y profe
sor de Derecho Procesal en el
Instituto de Altos Estudios Pena
les y Criminología de la Univer
sidad de la Plata . (Argentina,
1945).

Sería casi interminable ofrecer
la lista de las instituciones ex
tranjeras e internacionales de las
que .es miembro activo y miem
bro honorario. Ha participado,
desde 1948, en más de 30 congre
sos jurídicos, unos nacionales de
varios países europeos y america
nos, y otros internacionales.

·H a dado cursillos en muchas
universidades latinoamericanas y
europeas.

Colaborador efectivo de sesen
ta y cinco revistas jurídicas, la

lista de sus a rtículos se acerca a la
cantidad de trescien tos.

Entre sus lib ros : Estudios de
Derecho Procesal (1934); Ensa
yos de Derecho Procesal (1944);
Estudios de Derecho Probatorio
(1965); Clíni ca Procesal (1963);
La condena en Costas (1930);
Dere ch o Pro cesal Criminal
(1935); Derecho Procesal Penal
(tres tomos), (1945); Proceso,
to co mposici ón y Autodefe í
(1947); Programa de Derecho
Procesal (1960) ; Programa de
Derecho Procesal Penal (1957);
Síntesis del Derecho Procesal
(Civil , Mercantil y Penal)
(1966); Veinticinco Años de Evo
luci ón del Derecho Procesal:
1940 • 1965 (1968); Cuestiones
de T er m i n o logía Procesal
(197 2); Miscelánea Procesal
(1972); Estudios de T eoría Gene
ral e Hi stori a del Proceso (dos
tomos 1974); Estudios Procesales
(1975); La Protección Procesal
Internacional de los Derechos
Humanos (1975).

A las p ublicaciones· menciona
das, hay que añadir a lrededor de
1,400 reseñ as bibl iográficas, con
un total de 3,500 páginas impre
sas.



Infarma c ian Deportiva

Pumitas

TORNEO
NACIONAL
INFANTIL DE
FUTBOL SOCCER

Con much as pos ib ilidades de
triunfo, el eq uipo P um itas de
Santa Martha Acatitla se en
cuentra pa r ticipando en el T or
neo Na cional Infant il de Futbol
Soccer, organ izado por el perió
dico capita lino Diario de Méxi
co.

Los Pum itas de Sa n ta Martha
ocuparon hace un año el tercer
lugar absol u to en el cita do tor

o, lo q ue da idea del bu en
tbol que pract ican estos chiq ui-

tines. .
Los m iem bros del eq uipo son :

Martín Guerrero (portero); Ri
cardo Pérez, Fernando Gris, José
Sánchez, Carlos Becerril (de fen
sas); Vicente Alon so, Salvador
Becerril y Efraín Díaz (med ios) y

J esús Gon zález, J osé Estrada, Fe
deri co García e Ignacio León
(delanteros). El entrenador es el
seño r Ra món Pérez, aux iliado
por Juan Carlos Pérez.

A SOCIACION DE WATER POLO DE LA UNAM
La Dirección Ge ne ra l de Acti

vidades D eportivas y Recreativas
de la UNA M , por cond uc to de su
rama y Asociación de -water polo,
convoca a Campeonato Interfa
cultades abierto q ue se efectuará
en el presente año, conforme a las
siguientes

BASES :

Inscrip cion es:
as inscripciones están a biertas a
rtir del 12 de febrero y se

cerrarán a las 14:00 h del 24 de
febrero d e 1978. Los interesados
podrán presen ta rse en la Alb erta
de CU, de la s 13:00 a las 15:00 h,

con el profesor Rosendo Santoyo
Castillo.

Participantes:
Podrán participar todos lo s
alumnos (hombres), de las distin
tas facultades de la UNAM.

Número de participantes:
Podrá participar un equipo por
cada Facultad. Cada equipo po
drá .inscribir hasta 25 jugadores
como máximo y 7 como mínimo.
Los integrantes de cada equipo
sólo podrán formar parte de éste
y por ningún motivo se permitirá
que participen indistintamente
en diversos equipos.

Lugar:
En la Alberca de Ciuda d U niver
sita ria .

Reglas:
Las com petencias de este ca m
peona to se regirán de ac uerdo
con el reglamento depo rtivo de la
FMN.

Junta previa:
Se ce le brará inmediatamente
después del cierre de inscripcio
nes, el 24 de febrero del presente
año en las oficinas de la Alb erca
deCU.

De sarrollo de la compe tencia :
El evento se desarrolla rá todos
con tra todos a dos vueltas.

Premios:
Los qu e oto rgue la Dirección
Gen eral de Actividades Deporti
vas y R ecrea tivas de la UNAM .

R epresentantes de equipos :
Están ob ligados a presentar do
cumentación con credencia l de la
Facu ltad y número de cuen ta.

T ransitor ios:
Los casos no previstos en la 'pre
sen te, serán resueltos po r los con
va cantes.
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Hockey sobre Pasto

EMPATES y DERROTA

Karate-Do

CURSOS PARA PUMITAS

Los tres equipos de hockey
sobre pasto de la UNAM estuvie
ron en acción el dom ingo 29 de
enero. La jornada les resultó des
favorabl e en parte, ya que de los
tres encuen tras sostenidos, dos
fueron empatados y el otro se
perdió.

El pri mer partido de la sesión
se disputó en tre el equipo Pu ma
de 2~ . fuerza y el Aztlán. A los

, universita rios les faltó energía,
coordinac ión y mal icia ; por eso
cayeron ante sus rivales, sin decir
con esto qu e el Aztlán haya sido
mejor , pues realizó un trab ajo
tan pobre como el de los venci
dos, a unque con un a ligera dife
rencia en la ofens iva.

Por su parte, en el segundo
enc uentro, el grupo universitari o
de 1~ fuerza fue despojad o de una
j usta victoria, ya qu e le anularon
cuatro goles y, ade más , tuvo qu e
enfrentarse a dos ene migos; urio

fue el equipo de l ejérc ito; el otro ,
los dos árbitros.

Cabe subrayar que el gol con
el cual empataron los militares
fue ilega l, porque la bola pen etró
por un costado del marco a tra-

En respuesta a l amplio y
positivo interés que la comuni
dad universitari a ha manifes
tado en relación a las artes
marciales, la Asociación de
Karate-Do an u ncia a hora la
instauración de sus cu rsos para
niños, hijos o fa milia res de
estudian tes , profesores y traba
jadores. Dichos cursos se im
parten martes y jueves, de
15:30 a 17 :00 h en el gimnasio
'd e Karate (ex-Reposo d e Atle
tas, cos tado su r del Estadio
Olímpico d e CU).

Asimismo, a través de la
GACETA UNAM , se da a co-

v és de un a rotura en la red, )' a
pesar de las protestas de los au
riazules los á rbitros diera n por
bueno el tanto.

Fin almente, el equipo femenil
univ ersitari o ob tuvo un empate a
cero al enfrenta rse a las Gacelas:
ésta fue la tercera presentación
del grupo femen il Puma y aún
descon oce la derrota .

nacer la n ueva mesa d irect iva
del Karate-Do en nuestra Ca
sa de Estudios:

Presiden te: arquitecto Gui
Herma Hoffner Long.

Director t écnico: licencia
do Nobuyoshi Murata.

P a trono : d octor Alfonso Ya
masaki Sato.

Coordin ador ejec u t i
ma estro en Arquitect ura Ser
gio Kuhne R.

Coordinadores admin istra
tivos: arquitecto Pedro F. Her
nández , arquit ecto Angel
Templos Carbajal y arq u itecto
J. Luis Márquez Alcázar.

UNAM 4 MONTERREY O

Los Pumas de la UNAM continuaron de superlíderes al derrota r al Monterrey por 4-0.
Las ano taciones de los universitarios fueron de la sigu ien te manera : Jesús Ramírez a los 11"

López Zarza a los 34', Ernesto Cervantes 'a los 59' y finalmen te Cabinho a los 82' .
Ca be resaltar la actuación de Leonardo Cuéllar y Chucho Ramírez, quienes al igual que sus

compañe ros pusieron todo su esfuerzo por conseguirla victoria que los lleve, de nueva cuenta, a la
obte nción del título de liga.



RESUMEN DE EVENTOS
* Del 30 de enero al 3 de febrero, se realizaron diversas actividades culturales en varias

depende ncia s unive rsitarias

PRES E N T ACIO NE S
EN C IUDAD
UNIVE RSIT ARIA

El martes 31, a las 12:00 h, en
la Escu el a Nacional de Trabajo
Social, y a las 18:00 h en la
Faculta d d e Ingeniería, yel miér
coles 1<?, a las 18 :00 h en la
Escuela Nacional de Trabajo So
cial, se p resen tó el Grupo Tepeu.
Este gru po de jóvenes folcloristas
siente la n ecesidad de comuni
carse r ec reá n dose y transmitien
do la música. Su formación es a

ir de 1974, y sus giras en el
lit rio r d e la Rep ú blica y en el
Distrito F ederal numerosísimas.
Han o b te n ido ya va rios primeros
lugares en concursos; su reperto
rio está basado en zambas, cha
careras, milongas, etcétera. Los
integrantes del gru po son : Enri
que R ío s, Fernan d o Medina
(bom b o y zamp oña); Alberto
Cortés, (guita rra , quena y tiple);
José' A ntonio Cam in io (guitarra,
bombo y cua tro); Juan Manuel
Camin io (guitarra , bombo y que
na). R e c ien temen te han grabado
un L.D. con sus mejores interpre
taciones.

El viernes 3, a las 18:00
h, en la Facultad de Filosofia y
Letras , Auditorio Jus Semper Lo
q>Lj tu r, se presentó el cantante
It i ruayo R oberto Darvin, corn
P itor e intérpret e d e sus propias

Los Gregor enla ENEP Iztacala.

canciones, manifestándose como
uno d e los nuevos valores musica
les, represen ta tivos d e nuestra
época . L a s giras de Robe rto Da r
vin han sido numerosas y felices
en América , y también su presen
cia en Eu ropa tuvo gran éxi to .
En esta ocasión el Aud itorio pre-

sentó un lleno total y los estu
d ia ntes aplaudieron con gra n en
tusiasmo a este artista.

PRESENTACIONES EN
LA ESCUELA NACIONAL
PREPARATORIA

T ambién el lunes 30, a las
12:00 h , los músicos del Grupo
Tepeu dieron un recital' en el
Pl antel N '" 6 Antonio Caso, y el
m iércoles 1"', a las 18:00 h, en el
Pl antel N<? 7 Ezequiel A. Chávez,
con tinua ndo con su exitosa serie
de presentaciones en los planteles
de la Escuela Nacional Prepara
tori a. Los estudiantes preparato
rianos recibieron con gran entu
sias mo ,como siempre, a este ma.g
n ífico grupo musical , invitándo
lo a regresar con otra presenta
ción .

MAR GAR IT A BAUCHE

El jueves2 , a las 18:00 h, en la
Facultad de Medicina Veterina
ria, en el salón 101, se realizó la
p resentación de Margarita Bau
che; en estos momentos, Marga
ri ta está considerada como una
d e las vanguardistas del folclor.
En esta ocasión, ofreció un recital
con ca nciones de aliento y protes
ta. No sólo es una cantante, sin o
q ue también es actriz y composi
tora. En su creación A mis her
manos nos brinda un canto de
amor y esperanza, I rompiendo
con las formas folclóricas tradi
cionales, transmitiendo la proble
máti ca que vive nuestro conti
nente: su miseria, la espera nza ,
su lucha , el amor; d e ahí que ella

está entre los grandes va lores mu
sicales que han surgid o en los últi
mos años. También el martes 3 1,
en el Plantel N <? 8 Miguel E .
Schultz, Margarita del eitó a los
estu dian tes.

El grupo TE PE U en la Escuela de Trabajo
Social.

ESCUELA NACIONAL
DE ESTUDIOS
PROFESIONALES

Gabino Palomares, nuevo can
to latinoamericano.

Los días: lunes 30,a las 12:00 y
18:00 h, en la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales Cuau
ti tIán; martes 31, a las 12:00 y
18:00 h en AcatIán; mi ércoles 1"',
a las 12:00 y 16:00 h en en
Zaragoza.y viernes 3, a las 12:00
y 18:00 h. ien Iztacala, se presentó
el recital de Gabino Palomares.
Originario del Estado de Guarra
juato, en 1965" y 1967 ganó el
primer lugar-en dos concursos de
declamación y uno de oratoria;
en 1971 aprende a u>car -guitarra
en forma autodidática, y en junio
de ese mismo año triunfa en el
Primer Festival de la Canción de
Protesta, en un barrio proletario
de San Luis Potosí. En su carrera
de éxitos, podemos mencionar su
participación en el Primer Festi
val de la Canción Universitaria;
un recital en la Casa d e Cultura
de San Luis Potosí; dos recitales
en la Escuela d e Periodismo y en
la Escuela Nacional de M aestros
y muchos más.

El repertorio que Gabino in
terpreta es numerosísimo, con
autores contemporáneos, y tam
bién es compositor, siend o una de
sus obras más conocidas La Mal-

(Con tinúa en la Pág.26 )
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(Vie ne de la Pág . 25 )

d ición de la Malinche, que res
ponde a la necesidad de expresar
la problem ática de nu estro pue
blo .

La Marimba Nandayapa enel CCH Sur,

PRESENTACIO NES
EN LOS COLEGIOS
DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES

La presentación de Ampa ro
Ochoa tuvo lugar el 30 de enero
en el Plante! Azcapotzaico y e! 2
de febrero en e! Plan tel Vallejo.
Esta art ista está reconocid a como
una de las mejores exponentes
del folelor en la actua lidad.

El 31 de enero, en el Plante!
Sur, actuó la Marimba Na ndaya
pa , con sus excelen tes interp reta
ciones clásicas.

El 3 de febrero, se presentó en
el Plantel Oriente el Grupo del

CEFOL, in terp retando e! nuevo
can to latinoamericano, de pro
fundo contenido socia l.

T odas estas actuaciones halla
ron un " cálido recibimiento por
parte de los estudian tes de! CCH.
La entrada a dichos eventos fue
libre.

FECHA Y HORA
Lunes 6
12:00

18:00

18:00

Martes 7
12:00

18:00

f8:00

Miércoles 8
12:00

12:00

18:00

18:00

18:00

Jueves 9
12:00

12:00

18:00

Viernes 10
18:00

?ft

Roberto Darvin del Uruguay

Jazz con Roberto Aymes, Alejan
dro Corona y Ed ua rdo Sánchez

Faldar con Rita Me néndez y Vel
tia

Roberto Darvin del Uruguay

Faldar urbano con Art uro Allegro

Faldar con R ita Menéndez y Vel
tia

'-t+.::_"':
Jazz con Robert0:t\.yme,~"Alejan-

lli4dro C1ron;~y Edua . ,", ,~z:

Jazz con Rober to Aymes, Alejan
dro Corona y Ed uardo.Sánchez

Recital de Piano con Ana Ma.
Tradatti

Faldar con Ri ta Menéndez y Vel
tia

Jazz con Roberto Aymes, Alejan
dro Corona y Eduard o Sánchez

Roberto Da rvin del Uruguay

Faldar con Rita Menéndez y Vel
tia

Grupo Contemporáneo de los Ber
mejo y Homero Wimer. Espectácu
lo histórico musical Sobre el muer.
to las coronas

Facultad de Derecho, Auditorio
Justo Seniper Loquitur

ENEP Cuautitlán

ENEP Acatlán

Facultad de Psicología

ENEP Acatlán

y Adm

ENEP, Plantel N'? 8 Miguel E.
Schultz

ENEP Zaragoza

Facultad de Q uímica, Auditorio
"B"

ENEP Aragón

ENEP Aragón

Facultad de Filosofía y Letras, Au
ditorio Justo Sierra



CICLO: ULlSES DEJAMES JOYCE

El Dublín de Ulises - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ,

"LA CIUDAD Y EL ARTISTA:

MITO Y ENAJENACION "

Por la paradoja del rito, todo espacio consa
grado coincide con el centro del mundo, así .
como el ti empo de un ritual cualquiera
coincide con el tiempo mítico del "princi-
pio"... Así quedan aseguradas la realidad y

uración de una construcción, no sólo por

El Dublín del Ulises no es meramente un
escenario decorativo, sustituible por cual
quier otro, sino que es una parte esencial en
la comprensión del significado de algunos
episod ios; es, asimismo, un elemento estruc
tural básico del que se vale Joyce para
constru ir su obra . Pero ante todo, Joyce
confiere al Dublín que recrea en el Ulises la
realidad del mito. Consagra su ciudad natal,
la hace más rea l "helenizándo la", convirtién
dola en el "omp halos", tal y como Buck
Mulligan propone, aunque burlonamente, al
iniciarse la novela con el ritual d-: consagra
ción de la m isa. En ese sen tido, la ciudad que
Joyce recrea es aún más real que el Dublín
de 1904, que ya ha dejado de existir, pues el
D, blín del Ulises tiene la a te mporalidad del

o.

Física men te, el Dublín de Joyce coincide
con el área circunscrita por los dos canales, el
Grand y el Royal, cuya forma elíptica re
cuerda al M editerráneo, el a rquetipo mítico
que J oyce ha empleado en su novela, la
geografía de los viajes de Odisea.

Una gran parte de la acción está concen
trada p recisa mente en el cen tro mismo de la
ciudad, el cruce de l río Liffey con el puente
de ü 'Con nell. Sobre este eje, J oyce traza las
coordenad as principales que estructuran su
obra : la ruta detallada de la procesión
fúnebre en "Hades" constituye la coordena
da norte-sur; mientras que la constante
presencia del río Liffey, aunada a la proce
sión virreinal y al curso que sigue el volante
desech ado por Bloom, símbolo del azar .cons
tituye la coordenada este-oeste. Una vez
establecidas dichas coordenadas, .se observa

la transformación del espacio profano en un
espacio trascendente ("el centro"), sino
también por la transformación del tiempo
concreto en tiempo mítico.

(M. Eliade, El mito del eterno retorno)

qu e J oyce concentra su acción en los planos
noreste y sureste, siendo siempre . el este
evocativo de los importantes temas de la
obra, Iglesia , Estado y exilio.

El Dublín del Ulises, siendo el centro
mismo de la ciudad, tiene como uno de sus
propósitos enfatizar el centro como punto de
reunión de sus habitan tes y en sus habita ntes
mostrarnos la convivialidad, la chi spa del
ingenio irlandés y, al mismo tiempo, mos
trarnos la profun da enajenación en que
viven estos dublinenses : siempre recordan
do glorias pasadas, en un eterno coro de
alabanzas mutuas, viviendo de la generosi-

(Conti núa en la Pág. 28)

Profesora Luz Aurora Pimentero
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( Viene de la Pá g. 27)

d ad de los demás, o haciendo la revolución
d esd e las cantinas.

"Quiero dar una imagen de Dublín tan
completa-decía Joyce - que, si a lg ú n día la
ciudad repentinamente llegara a d esapare
cer, ' a partir de mi libro pudiera reconstruir
se". E l D u b lín del Ulises, sin em bargo, no
es idéntico a la ciudad fisica d e principios de
sig lo; la ci udad que Joyce recrea no es un
simp le inventario o cop ia d e la ciu d ad
original. Lo completo de la imagen que
Joyce nos h a dejado de Dublín reside en la
transformación q ue ha hecho de su ciudad
de "caos" a " cosmos". Es muy singular la ,
manera en que J oyce recrea su ciudad natal,
no es a través d e descripciones minuciosas
que lo logra, ni siquiera a manera de evoca-

Ulises y la Odisea

EL PARALELO
HOMERICO DE JOYCE

* Conferencia de la profesora Luz Aurora

Pimentel

* Afinidades y divergencias entre la obra de

Joyce y su ";'odelo helénico

A pesar de que la estructura del Ulises pudiera
verse. a simple vista como algo rígido, frío y poco
emotivo, en el fon do sus personajes contienen su
calor que conv ierte al ser más mediocre en un
hombre infinitamen te agradable.

Todo esto está llevando a Joyce a elaborar un
mito: el mito del ho mb re mediocre del siglo XX.

Lo anterior fue expresado por la profesora Luz
Aurora Pimentel, dentro del ciclo de conferencias
El Ulises, que se celebra en la Facultad de Fi losofia
y Letras de la UNAM .

A través de toda su obra, J oyce nos muestra dos
tipos de registros o lenguajes. Uno qu e borda sobre
l~ situació!1 ' y qu e eleva a sus personajes a condi
cion es mít icas, denominado lenguaje heroico y otro
que degrada a estos mismos personajes en una
forma violent a y agresiva, que es el lenguaje
humano.

Joyce ,d ijo la conferencista, utiliza una serie de
e!em entos q~e a manera de andamio y con un
cierto paral elismo a la Odisea van configurando su
obra . '

'La construcción del Ulises a base de estos
principios estructuradores, está ordenada en nueve
sistemas o episodios, cada uno de los cuales repre
senta a algún órgano del cuerpo humano así como
la recreación de la totalidad, todo ello sin mantener
una secuencia determinada.

La ponen te, profesora de Letras Inglesas, hizo
destacar un a estructura trip art ita , loca lizable ta nto
en la Odisea como en el Ulises, au nque con ciertas
diferencias en tre ambas obras.

Tal estructuración consiste en la div isión de las
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ción pictórica como lo hace en Dublinenses;
la recreación es a través del acto mismo de
nombrar. "Se nombran la s calles pero nunca
se d escriben... Los puentes sobre el Liffey se
c ruza n y vuelven a cr uzarse ; se nombran,
nada más. Entramos a res taura n tes y bares
co m o si la ciudad fu era nuestra y éstos
fu eran nuestros puntos d e reunión habituales.
Las bibliotecas, las igl esias, las cortes, el
go bierno municipal, las asociaciones profe
sio na les, todo funciona a nte nuestros ojos sin
ex p licaciones ni introducciones". J oyce, de
esta manera, trata a su ciudad co m o si fuera
un m ito universal que todos sus lectores
deben conocer y compart ir y, en vir tud de lo
sistemático y riguroso del tratamien to, Joyce
en verdad logra convertir a Dub lín en un
m ito.

obras en tres grandes partes: la telemaquia, las
aventuras y el regreso a casa. Sin embargo , preqi ó
la ponente, en la Odisea se da una m
importancia al regreso a casa ; " el tan ansiado y
dificultoso regreso".

Por otra parte, mientras qu e la división de los
nu eve elementos componentes no dan a la Odisea
un a secuencia lógica, en Joyce el realce de la
primera letra de cada una de las tres partes en que
está dividida la obra, sugi eren un orden estricta
men te lógico y preciso , pu es cada palabra está
determinada y contiene un sign ificado. T al hecho
no hace sino mostrarnos el paralelismo en la
estructura de ambas obras, mas no en el tratamien
to de sus temas, sostuvo la profesora Pimentel.

" De este modo, ni el énfasis ni la secuencia son
los m ismos. J oyce sólo escogió episod ios de la
Odisea qu e le sugirieran temas para su obra. Estos
temas son principalmente de carácter mítico, teoló
gico y literario y van a configurar ese paralelismo
en cuanto a la temática", añadió.

No obstante, apuntó la profesora Pime ntel, una
gran diferencia se aprecia al an alizar los enfa
que cada autor hace de temas similares. Mie
que en la Odisea el misticismo se logra a base e
repeticiones, en el Ulises los arquetipos repe tidos se
dan en forma inconscien te, lo que da una cierta
plasticidad al autor para elevar al rango de héroes
a sus personajes, y después, de una manera drástica
y violenta, denigrarlos. En el Ulises -fina lizó- la
denigración del mito es una característica constan
te.



Ciclo Poesía española contemporánea

VIC ENTE
ALEIXANDRE

"En el centro de toda su obra está el amor"

SEMBLANZA DE VICENTE

ALEIXANDRE EN

FILOSOFIA y LETRAS
* Premio Nobel de Literatura 1977
* Poeta sevillano que encabeza la "Generación del '27"* Su poesía es unitaria
* La caracterizan el amor, la vida y la muerte
* Su obra completa al alcance del público

"La obra de Vicen te Alei
xandre es muy amplia y varia
da: surrealista, in timista, neo
rromántica, elegiaca, cósmica,
apasionada o sere na, responde
siempre a los grandes temas, al
tema unitario de la vida, e!
amor y la muer te. No es una
poesía que podamos llamar
popular; sin embargo, de su
trama brotan ch ispas, resplan
dor s e intuicion es accesibles a
t amante de! arte".

Lo anterior fue expresado
por el hispanista Alfredo Gra
cia Vicente durante su partici
pación en el ciclo sobre Poesía
española contemporánea, or
ganizado por e! Centro de In
vestigaciones de Letras Hispá
nicas de la Facultad de Filoso
ña y Letras de la UNAM.

El maestro Gracia Vicente
hizo énfasis en los poetas que
integraro n la llamada "Gene
ración del '27", entre quienes
destacó el propio Aleixandre;
asimismo, habló de la influen
cia que éste ha ejercido en las
más nuevas generaciones:

"Por su magisterio constan
te y humilde, por las aporta
ciones que nuestra lengua le
debe y por la calidad de sus
creaciones. Por todo ello , el
Premio Nobel de Literatura
correspondiente a 1977 está
bien dado".

Su poesía más
representativa:

A juicio del maestro Alfredo
Gracia Vicente, la producción
lírica más representativa de
Aleixandre se encuentra conte
nida en los libros La destruc
ción del amor, Historia del
corazón, Poemas de la consu
mación y Diálogos del conoci
miento; publicados durante
los años 1933, 1944, 1968 Y
1974, respectivamente. Se tra
ta de "una obra vasta, comple
ja y variada. Casi se nta años
de una d las int Iig ncias y
spíritus m jor dotados d la

Españ ' hum nht ", res lt6 el
sp Iallst n asunto lit r -

ríos.

Indicó también que, como
quiera que se la vea "en todas
sus manifestaciones, la poesía
de Aleixandre será comunica
ción. Esto es lo más importan
te".

Luego el maestro Gracia Vi
cente reconoció que e! Premio
Nobel de Literatura 1977 es
uno de los poetas más unita
rios en cuya obra alienta el
amor, la vida y la muerte. "Es
solidario con e! cosmos y la
vida humana", insistió el con
ferencian te.

Su prosa poética en
México por primera vez:

Por otra parte, informó el
propio maestro Gracia Vicen
te, fue hasta 1935 cuando la
obra én prosa poética se publi
có en México. Su título es
Pasión de la tierra y está dedi
cada al gran vate, también
español, Miguel Hernández.
Quien más tarde le correspon
di ra tal gesto a Aleixandre
con Vi ntos del pueblo.

(Continúa en la Pág. 30)
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. (Viene de la Pág. 29)
Con en La vida del poet a,

1950, Vi cente Aleixand re in 
gresa a la Real Academia Es
pañola.

De la poesía d e Aleixandre:

Sin oc u ltar la ad miración
que por él sie n te, el maestro
Alfred o Gracia V ice nte di o

lectu ra a a lg unos fragm entos
d e la poesía a leixa nd re ina . De
esa forma ilu st ró su co nferen
c ia ofrec ida rec ie n te men te
d en tro d el ciclo Poesía Espa
ñ ola Contemporá nea :

"Morir es olvidar unas pa·
labras di cha s...!
Conocer es reir/
y el alba rí e ..)

Tras el cristal la rosa e
siempre rosa, /
pero no huele... " /

... "No te busques en el espe
jo,/ en un extinto diálogo en
que no te oyes. / Baja, baja
despacio y búscate entre los
otros. / Allí están todos, y tú
entre ellos. / Oh, desnúdate y
fúndete, y r econócete " .

JUAN REJANO= UN
POErA QUE AMA LA SOLEDAD
* El pro fe sor Alfredo Gracia Vicente analizó la obra y. la

pe rsona lida d del poeta
* Me la nco lía y dulzura en su poesía, que no afectan su

esencia popular

Profesor Alfredo Gracia Vicente.

Juan Rejan o nace durante el
otoño de 1903 en Andalucía , Es
paña, de ahí su interés por los
bellos paisajes españoles y sus
pintorescas provincias.

Como consecuencia de la gue
rra civil, llega a Méxi co exiliado
el 13 de j ulio de 1939, para dos
años después adquirir la naciona
lidad mexican a.

En el país empieza a eje a
como periodista y fun da la revis
ta Hispano-Am érica, que sirve
de tribuna al ta mbién exiliado
poeta español León Felipe y a la
excelente plum a de Antonio Ca
so.

De sus libros destacan Alas de
Tierra (publicado por la UNAM
en 1975) que recopila los versos
escrito s durante un cuarto de
siglo y El Libro de los Homena
jes, en el qu e con un gesto de
gran humildad agradece la belle
za de lo existente en las obras de
hombres como Antonio Macha
do, León Felipe, Salvador Novo y
Pablo Picasso.

cional"- , según palabras de R eja
no en boca del pro fesor Gracia .

El profesor hizo una breve
semblanza de la vida y obra del
poeta español, amigo de hombres
de la altura de Alfonso Caso,
León Felipe, Octavio Paz y otros
más de reconocido prestigio en el .
ca mpo de la filosofia, poesía y
lit eratura.

la obra de un exiliado español en México

La poesía y prosa de Juan
Rej ano - "el noble poeta anda
luz"- nunca perdieron su forma
popular, a pesar de qu e se carac
terizan por su melancolía y dul
zura .

De esa forma se expresó el
profesor Alfredo Gracia Vicente
en la Facultad de Filosofia y
Letras de esta Casa de Estudios,
a l hablar el miércoles anterior
sobre l a vida del escritor y poeta
Juan Rejano.

La obra del artista es resultado
de las muchas culturas que se
dieron en España y en ella siem
pre figuran , con rasgos exclusi
vos, "sus lindas mujeres, buenos
vinos y hermosas provincias his
panas", indicó el profesor Gracia.

También señaló qu e Rejano se
declaraba un incondicional ami
go de la soledad y recordó algu
nas de sus citasal respecto: " Uno
se tiene que hallar dentro de sí
para poder amar mejor a los

. demás".
Prueba de ello - añadió el

maestro Gracia- son la tristeza y
dulzura que reflejan sus creacio
nes, además de un a bella forma
popular - " la herenci a dinámica
que recibimos del pasado tradi-
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EL GRUPO ON'TA

El grupo ON'TA se inclina por
un estudio y una interpretación
de la música de denuncia que
recree la realidad y deje un testi
monio de ésta, permitiendo ver
los águlos de su naturaleza y las
soluciones del problema que
plantea, afirma J orge Jufrosa, di
rector de este grupo musical que '
fuera integrado en 1972.

Pero no sólo, continúa, inter
pretamos nuestra música; int en
tamos también hacer una aporta
ción en la bú squeda de una can
ción nueva, partiendo de las raí
res, de las influencias y de la
naturaleza de la ya existente, sin
~rder, no ob stante, el sabor y la
emcia de lo mexicano, es decir,

sea de algo verdaderamente
n nal,

grupo se propone rescatar
nuestra canción para contrar res
lar la influencia cultural exterior

que nos llega como verdadera
invasión colonial. Esto no signifi
ca qu e la música extranjera sea
mala de por sí, pero , en nuestra
calidad de país depend ien te, esa
música tiende a ser para nosotros
una forma de penetración cult u
ral, dice Jorge Jufrosa.

Los componentes de ON'TA
sostienen que el folelor, a l defi
nirse como expresión artística de
un pueblo, toma carta de natura
lización en una det erminada re
gión. Una verdadera canción fol
clórica es aquella qu e el pueblo
siente como suya y con la cual se
identifica. De esta man era, m u
chas creaciones qu e pretenden
ser populares, no expresan nada,
sólo responden a un interés neta
mente comercial y publicitario,
afirman con énfasis los compo
nentes del grupo.

El público universitario se ha

* "Inte rpre ta mos mú
sica de denuncia,
no de queja"

* El g rupo ha obteni
do rotundo éxito en
los planteles uni
ve rsita rios

identificado mucho con la músi
ca de ON'TA. "Son ellos, los
universitarios, quienes más en
tienden nuestro trabajo ", dice
J orge Jufrosa. En efecto, las visi
tas a los planteles universitarios
se tradujeron en éxitos rotundos.
Tanto en los Colegios de Ciencias
y Humanidades, como en las
Preparatorias y en las Facultades,
ON'T A esm uyb ien recibido.

"Esperamos -concl uyó el di
rector del grupo- crear un respe
table acervo musical, tan to de
música mexicana como latinoa
mericana, para lograr una expre
sión musical que identifique a
toda la región".

CONFERENCIAS ' .' ....
Ciclo: Literatura pop ula r en México:
Don Juan T en or io, por Bertha Aceves, Carlos
Cervantes, C a rmen Galindo, Alonso Maldona
do y Luis T erán. 19:00 h, Teatro Fernando
IN. ner de la Facultad de Filosofía y Letras,
a Lunes 6. Charla espectácu lo, dirigida por
Ignacio Merin o Lanz ilot t i.
Santa, por Bertha Aceves, Carmen Galindo y
Luz María H ida lgo. 19:00 h, Teatro Fernando
Wagner de la Facultad de Filosofía y Letras,
CV. Martes 7.
Del folletín a la telenovela, por Magdalena
Galindo, Edua rdo H urt ado, Blanca Rodríguez,
Adriana Salin as y Armando Torres Michúa.
19:00 h, Teatro Fernan do Wagner de la Facul
ad de Filosofía y Letras, CV. Miércoles 8.
lelo : La cultura y el pensamiento occidental:
amanee and reality y Man - the measure of
l things, por sir K enneth Clark. 10:00, 12:00,
:00, 16:00 y 18:00 h. Auditorio Rosario Cas-
llanos del C en tro de Enseñanza de Lenguas
tranjeras, Cl.J . Lunes 6. Entrada libreo

;iclo : Petróleo y p etroquímica en México
Irotección ambiental en Petróleos Mexicanos,
~or Miguel Anzel García Lara, jefe del Depar-

tamento de Prot ección Ambiental de Petróleos
Mexicanos, 18:00 h, auditor io "A" de la Facul
tad de Química , CU . Martes 7. Entrad a Libre.
El profesional de la Q uímic a en la industria
petrolera, por el ingeniero Delfina Calva Cua
drilla , a sesor técnico de la Su bdirecc ión de
Producción Industria l de Petróleos Mexicanos,
18:00 h, auditorio "A" de la ' Facultad de
Química , Cl.l , Miércoles 8. Entrada libre .
Ciclo: El Ulises de J ames Joyce:
La estructura de la fuga en el episodio de "Las
sirenas", por el profesor Fede rico Bolaños,
19:00 h , sa lón 204 de la Facultad de Filosofía y
Letras, 'C U . Miércoles 8. Entrada libre.
Ciclo: Música folcl órica y géneros afines:
Composición con raíc es folclóricas, 19:00 h, en
el Foro del M useo Universitario de Ciencias y
Artes, Miércoles 8. Entrada libre.

EXPOSICION ES:

Escuela Nacional de Artes Pl ásti ca s (Acade
mia N <'> 22) :
Primera sombra del día, de Pave, de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h , miércoles a
d omingos. Entrada libre.
Esculturas, dibujos, grabados y pinturas, obras
premi adas en los co ncursos de arte que se

(Con tinúa en la Pág . 32)
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real izan en Aguascalien tes, Ags., de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 h , miércoles a domingo. En trada Libre.
Acrílicos, de Felipe Galindo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 h, miércoles a domingo. Entrada Libre.
Depar ta mento de Comunicación Gráfica (Ferrocarril Nacional
y Mar Archipiélago). Exp osición de carteles de Raúl Cabello.
Casa del Lago:
La decadencia de la burguesía, de Felipe Leal, de 11:00 a 16'00
h, miércoles a viernes, y de 10:00 a 16:00 h, sábad
domingos. Galería del Lago. Entrada Libre.
Orfeo y la magia , pasteles, óleos y t intas de José Antonio Priani.
de 11:00 a 16:00 h, miércoles a viernes, y de 10:00 a 16:00 h.
sábados y domingos. Galería Cen tral. Entrada Libre.
Crónicas de amor y violenc ia, de H elga Krebs, de 11:00 a 16:00
h , miércoles a viernes, y de 10:00 a 16:00 h, sábados )'
domingos. Galería de l Sótano. Entrada Libre.
M useo Universitar io del Chopo (Enrique González Martínez
N? 10): 80 años de cine en México, Filmoteca de la UNAM,
10:00 a 20:00 h, . de miércoles a domingo. En trada general:
$ 5.00; estudia n tes $ 3.00. I

Mu seo Univers itar io de Ciencias y Artes (CU) :
Arte conceptual internacional, Década del 70, en colaboración
con el CAYC, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h, miércoles a
domingo. Entra da Libre.
Galería Universitaria Ari stos (Insurgentes Sur N? 42 1):
México : ico nografía popular del siglo XIX, 163 retablos de la
co lección del señor Fernando Juárez Frías y señora, de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Entrada Libre.
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