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La Filmoteca ya no cabe 
en .San lideforLsol 

nte eI constante crecimienta ce/ acervo cinematográfz.-o de la Filmateca de la 
UN'AP--1 que lega ya a más de 13 mi, títulas, se riere contemplada el 

proyecta de crear un nueva edificio para resguardarla, informó el biólogo Iván 
Trujillo, quien ha sida rateada cama director de esa dependencia universitario, 
El próximo martes será la ceremonia añcíal en la que Ganzóla Celaría 
coordinaclar de difusión cultural de la UNAI-1, 1-1,Jíh',cará a Iván Tr¿,ililia en su carga 
cama -fitular de la Fintare= de la bNAI-7 par atrae cuatro años más. 

a FilmoteCa de ,a UNAN no sólo se encarga de resguardar el acervo 
cínematagrái'ca de la In= 	iitución, sino también de la exhibición cinematográfica en 
los diversos faros universitarias y reafrar publicaciones de dívulaación. 
Uno de las of2jetivaS a realizar en este nuevo periodo, informó 	será 
cansolidar el liderazgo que a nivel Internacíanal ha venia° fortaleciendo la L4V-A1--1 
en la que se refiere a la preservación dei material firn2.-.0 y para ello continuara 
reallzardase intercambias de infarmación con alverscis ins-tituclaries 
paiSes. 
En este renglón, se espera la breve visita de las directores de /a Filmoteca de 
Bélgica y del 1-lusea de Arte de .Rio de Janeiro, Brasil 
También a raíz de estas Intercambias, el acervo tilrnaarát7ca se ha incrementada 
notablemente y sigue creciendo hasta llegar momento a 10 mil 	(algunos 
de elbs ocupan hasta 12 latas), los cuales ya han ocupado prácticamente -toda el 
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en espacia disponible en las actuales instalacanes de la Almoteca, las que han 
quedada prácticamente aisladas del resto dei edieia de la antigua preparatoria 
una, en donde ahora se exhibe la expasición "México esplendores de 30 siglosT 
Al respecta Iván Trujillo  cansidera necesario que durante la administración, que 
este año inicia balo la reataría de _losé Saruk.han, se busque ro posibilidad de 
cc.--.nstrur un nuevo edi'fieía para ese fin. 
Uno de los proyectas más ambicioso que se cnic/Lifr-er7 ,ár..-3-xlrriarrierite será .._ 

catálogo filmcgráer) de la UNAI-1, en el que se reunirán lados las cortometrajes 
y largometrajes realizadas en .México desde la época de las hermanas 1.-urniere 
hasta 7_99Z2, incluyéndose aproximadamente siete mil titulas_ 
cada una de las películas catalogadas incluyen 72  datos básicas (directar, 
etograto actores, edición, etc.) y can las reverencias necesarias para que los 
Interesados puedan obtener mayor información en las archivas camputoriZadas de 
la Filmateca. 
Y en lo que se refiere a la exhibición, el právirna martes se canfirmara la apertura 
de nuevas salas universitarias-  que entrarCn en funcionamiento este año, cama es 
el casa de la E.N.E.P.- 12r-tac-ala en donde se han instalada- ya proyectores de 3
,milfineir 	os 
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Antecedentes históricos 

11
I 	a Almoteca de la UNAM surgió, cuando en 	el Vitro. Manuel González 
...Casanova fue llamado para organizar las actividades cinematográficos 

universitarias por la Dirección General de Difusión Cultural, UNAM. 

A partir de la fecha de su fundación, lo Filmoteca  se 'no preocupado por aportar a 
la cultura cinematográfica de México, la posibilidad de disponer de un archivo 
oroanizado de "cintas vivas" además de cumplir con su función primordial, la de 
adquirir y conservar el mayor número posible de las obras importantes que ha 
producido la cinematocirafra nacional y mundial. 

La Filmoteca cuenta actualmente con un respetable acervo, de muchos de los 
cuales se cuento con un original de nitrato, un negativo copiado de ese origino!, 
uno copio positiva de ese oriainol en material de seguridad. 

Considerando que toda Filmoteca debe de conservar principalmente los películas 
producidos por el país al cue pertenece, se ha puesto especial atención en 
adquirir las obras valiosos del cine mexicano. 

E .E 	SU 7.: A At, 	MC7 ECA 
	

C 	 7 C. E: 



REPENTINA.S 
Gaceta L'A/Al-1 

FILMOTECA CAPACITA TÉCNICOS 

c on el apoyo de la UNESCO la dirección Seneral de ,Actividades 
Cinematográficos estableció un programa de capacitación en restauración 

fílmica paro técnicos de América Latino. El objetivo es que al mismo tiempo que 
los especialistas adquieren conocimientos, los técnicos de la Filmoteca de UNAIM 
les restituyen algunos materiales de cine que se hayan traído de los países de 
origen exclusivamente paro su rescate. 
En conferencio de prensa, el biólogo Iván Trujillo, director general de Actividades 
Cinematográficas, explicó que el objetivo del proyecto consiste en que Ios 
especialistas de cine provenientes de diversos países latinoamericanos, dentro del 
taller de la Filmoteca de lo UNAM y con el apoyo de técnicos mexicanos, loaren 
restaurar algún material filrnico que hayan traído de sus países de origen 
exclusivamente para su rescate. 
Con eso dinámica, los interesados en lo conse_rvacion cinematográfica, no sola 
aprenden las técnicos que han desarrollado los especialistas de la UNAM, sino 
también llevan de regresa a su país, poro contribuir a sus acervos nacionales, 
algún material importante totalmente recuperado. 
Francisco Gayi-án, subdirector de la Filrnateca de la UNAM, señaló que 
actualmente todas las filmotecas del mundo están preocupadas por salvar su 
material cinematográfica, sin embargo muchas carecen de lo infraestructura 

• 2 
Fuente: Gaceta UNAM 
N' '7911 
Ciudad Universitaria 
27 de marzo de 1995. 
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necesaria, inclúsive-£3n países muy desarrollados no existen los recursos técnicos 
para realizar la restaura-Cián. 
En suma, lo que aún se conserva del cine silente mexicano ha sido rescatado por 
la misma Filmoteco de la UNAM, un poco más del 1096 del total. "T' cosi el BO% 
de lo producción nacional de esa época se ha perdido, y desarociadamente lo 
mismo ha sucedido con la producción mundial. 
Pese a la necesidad de especialistas en conservación cinematográfico, en México, 
señaló Iván Trujillo, las escuelas de cine están poco interesadas en la 
preservación del material filmico. "Eso ocurre solamente en adunas países de 
Europa, en particular en Inglaterra, donde existe la única Universidad que ofrece 
una licenciatura en la preservación cinematográfica". 

• L F11_1-101-SCA PRESERVA 3-LACE 35 AÑOS LA CULTURA C;NEVATOGRÁFICA 

Durante 35 años la Filmoteca de la UNAM ha efectuado no sólo la labor más 
importante de difusión de la cultura cinematográfica del país, sino que ha 

reunido la experiencia técnica suficiente para convertirse en uno de las archivos 
Sri-liaos más completos de habla hispana, con 13 mil -títulos. 
Hace cien años el hombre comenzó a reois.trar en cintas de celuloide las imágenes 
de la realidad. Desde ese momento el milagro tecnológico de! cine hizo posible, 
además de soñar en la oscuridad de una sala, preservar la memoria del desarrollo 
cultural y social de la humanidad. 
En nuestro país éste cúmulo de cintas, desde las primeras tomas de vistas que 
realizaron los camarógrafos enviados a México por los Hermanos Lumiére hasta 
las últimas producciones de éste milenio, han sido recuperadas y resguardadas 
por la Filmoteco de lo UNAM, que posee uno de los arcHivos fílmicos más 
importantes del mundo de habla hispana. 

Fuente: Gaceta UNAM 
N' 2914 
Ciudad Universitaria 
6 de abril de 1995. 
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Más allá de difjrrair_en sus diversas solas de exhibición la cul-rurc cinernataararc.--a, 
la Filmo-teca se ha dearcado por décadas a la titánico labor de recuperar, 
resguardar y conservar un acervo omito que asciende aproximadamente a los 13 
mil títulos. 
Esta labor de rescate de la memoria cultural del hombre, registrada en el cine, 
inicio hace 35 años cuando lo vocación de Don Manuel González Casanova lo 
llevó a fundar lo Filmoteco, apenas una sección de actividades cinematográficas 
dentro del subsistema de Difusión Cultural de la Universidad. 
El deseo de conformar una Filmoteca universitaria se concretó con lo donación del 
productor cinematográfico Manuel Barbachano Ponce, pulen entregó el 8 de julio 
de 1.9C3 di entonces rector Nabar Carrillo una copia de 1S milímetros de sus 
producciones Raíces  y Torero. 
En sus primeros 10 años de existencia la Filmoteca, unida administrativarnente Gl 

Centro Universitario de Estudias Cinematográficos (C.U.E-E.C.), se dedicó 
principalmente a la tarea de recuperar y preservar materiales en riesgo de 
perderse, y a prestar cintas clásicas, principalmente de la Escuela Nacional 
Preparatoria, al C.U,E.C., para sus estudios de iniciación fílmico, v a los cine-
clubes universitarios, que cinco años antes comenzaron a organizar los propios 
alumnos de diversas facultades. 
En 1935 el acervo de la Filmoteca universitaria ascendía a 135 películas, y en 
1957 ya cantaba con paco más de 300. El archivo se diversificó can el tiempo 
por medio de la compra de películas antiguas -clásicas mexicanas y extrarje.ros-, 
y mediante el intercambio de cintas can otras flimotecas del mundo. 
;Así, por ejemplo, entre 1981 y1982 consiguió en depóshto colección del periodo 
de cine silente de Francisco García Urbizu, que incluye cámaras, aparatos 
re_veladares-  para películas de 35 milímetros, proyectores, carteles y fraamentos 
de películas realizadas por ese director. 
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Ya con reconóalriá _madurez, la Filmoteca se desprendió administrativamente del 
C.U.E.C. en 1975 y un ciñodespués, el 8 de diciembre de 1977, por acuerdo del 
rector Guillermo Soberón fue reconocida coma dependencia universitario, 
otoraandole la responsabilidad de ser la depositaria fecal de todo el material 
fílmico, así como el equipo cinematográfico de colección perteneciente o lo 
universidad. 
El mecanismo de intercambio con otros archivos de películas del mundo, por medio 
de la copia de negativos, resultó más económico y fácil cuando la Filmoteca 
construyó su propio laboratorio. 
Estas fórmulas de enriquecimiento del acervo cinematográfico comenzaban o 
formar sus primeros visos de agotamiento en la década de los años ochenta, 
comentó Francisco Saytán, subdirector de la Filmoteca. De ahí que los últimos 10 
años hayan sido de crecimiento para la instancia universitaria, que en 1983 se 
mudó a las instalaciones que hasta la fecha ocupa en los salones del primer patio 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
En marzo de 1987, con el propósito de optimizar recursos, se fusionaron la 
Filmoteco de la UNAM y !a Dirección de GinernotogrotTa paro dar origen a lo 
Dirección de Actividades Cinematográficos. El 1^- de septiembre de 1989, por 
acuerdo del rector José Saruk-Hán, se creó lo Dirección General de Actividades 
Cinematográficas. 
En el acervo de la Filmoteca hay ejemplos de todos los momentos de la Historio 
del cine mexicano: las primeras vistos que tomaron en nuestro país los 
camarógrofos enviados por los hermanos Lumiere a México en 1989', filmaciones 
que duraban apenas unas segundos: 'desfile de rurales" entre otras; asimismo 
están las películas más significativas  de la época silente como la .anta  de 1317, 
Tepeyac del mismo año; también resguarda a los clásicos de la etapa industrial 
como son Vdman:..-5 con Pancha Villa, etc.; y toda la explosión de talento de !os 

realizadores mexicanos hasta llegar a la gran época de oro del cine mexicano. Los 
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grandes proakciaries del cine mexicano, las Hornadas 'clásicos", están en la 
bóveda de lo Filmoteca. 	- 
La cuestión es, que paro los responsables de la Filmoteca, en términos de 
conservación no existe ninguna diferencio. Por supuesto, el material más 
importante es el más antiguo y el que corre mayores riesgos de perderse. 
El laborioso trabajo de restauración cinematográfica, mediante el que es posible 
restituir el sonido o lo imagen a uno cinto deteriorada por el tiempo, es más 
complicado en las películas de nitrato de celulosa. 
Se trata de un material muy inestable, químicamente y físicamente., que puede 
prenderse casi espontáneamente después de los 40° de temperatura o durante 
la proyección. 
Además, todo el acervo fílmico que se encuentra en nitrato de celulosa comienzo 
a degradarse desde que se fabrica. De ahí que la restitución de estos materiales 
represente un trabajo muy minucioso, sobre todo porque muchas de los películas 
que se someten al proceso de restauración han permanecido almacenados 
inadecuadamente por más de 50 años. 
Por ello, el trabajo de restitución de estos cintas implico también el copiarlas en 
material de seguridad como el acetato. 
Sin embargo, el acervo tan grande con que cuenta la Filmoteca, y la carencia de 
recursos financieros que enfrento, no han permitido que la dependencia restituya 
en acetato todo el material que resguardo en nitrato de celulosa. Se -trato de 
películas que aún no presentan características graves de deterioro, 
perfectamente almacenadas en uno bóveda con condiciones adecuados de 
temperatura y control de humedad. 
La experiencia técnica, acumulada ya por 5E7:años, ha permitido o lo Filmoteca, no 
sólo ser la más importante del país en cuanto a la difusión de la cultura 
cinematográfica y la conservación de materiales, sino también ofrecer a las demás 
filmotecas de América Latina los beneficios de sus prácticas. 
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En su afán cíe—t.-escote, los responsables de la Filmoteca han recurrido a diversos 
sistemas para incremen-Fdr su acervo, desde el convencimiento personal hasta el 
intercambio. Después de sacar literalmente de los closets de diversas personas. 
acuna cinta importante, o persuadir o algún coleccionista, se han localizado 
verdaderos hallazaos cinematográficos, y muchos de éstos se han restituida. 
Sin embargo, el mayor acierto de la Filmoteca han sido rescatar lo que hasta hoy 
se conserva de cine silente. Se trata de un porcentaje mínimo -tal vez un 596- del 
total de fimes que se realizaron en la época y que se perdieron en incendios de 
laboratorios o por una conservación inadecuada. 
Del material silente destacan los pasajes recuperados de la P--cvolución Mexicana: 
desfiles militares, combates, manifestaciones patrióticas, tomos en las estaciones 
de trenes y el ambiente en la ciudad de México y en otros estados de lo 
República. 
Este año la Filmoteca tiene celebración por partida doble: el primer centenario del 
cinematógrafo y el 35 aniversario de su existencia. 

o LA FILMOTECA, 35 AÑOS Y 7-1AS DE ita 	PE=_LjC.--ULAS 

  

" °̀°".1 archivo de imágenes en movimiento más impon-ante de América Latino, la 
...~Filmoteca de la UNAN, cumple 35 años; adra celebrarla la Dirección 
General de Actividades Cinematográficos exhibió 	callaae de materiales 
restaurados en su laboratorio, además de organizar el II Fesrival Cne.matoaraflo-o 
de Verona y editar el libro Díez Seaundos. del Cree Nacional, cuya selección 
corrió a cargo de Carlos Monsivóis. 
El ciclo inicie con el estreno de Yo lván 7'15 "Abranorn. La película de _José Bull, Lc..7 
Línea Paterna -que está programada dentro del festival- fue producida por lo 
propia Filmoteca de la UNAM y el instituto Mexicano de Cinematografía. 

4 
Fuente: Gaceta UNAM 
N' 2939 
Ciudad Universitaria 
10 de julio de 1995 
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CONMEMORA LA FILMOTECA DE LA UNAM 35 AÑOS DE RESGUARDAR LAS JOYAS DEL CINE 

Hace 35 años nació la Filmoteca de la UNAM. En sus primeros dios era 
apenas un pequeño archivero que contaba solo con una copia en 15 

milímetros de las producciones Torero y ..ci"..---e5, donada por el realizador Manuel 
Barbachano. El 7 de julio, el ahora archivo de imágenes en movimiento más 
importante en Latinoamérica -con más de 15 mil títulos en su acervo- festejó su 
aniversario. 
Para celebrar es-tos primeros 35 años de la Filmoteca de la UNAM, la Dirección 
de Actividades Cinematográficas realizó una ceremonia de agradecimiento a las 
personas y o las instituciones que han aportado materiales o recursos poro 
acrecentar el aran acervo de lo Filmoteca. 
A término de la ceremonia se exhibió un coltage, de aproximadamente 25 minutos, 
de materiales que se han restaurado en el laboratorio de la Filmoteca. Este 
trabajo se divide en tres bloques de imáaenes que corresponden a la época del 
cine silente en México, la etapa sonora y un segmento de imágenes de películas 
en color recientemente restauradas. 
Paralelamente a este acto, informó en conferencia de prensa el biólogo Iván 
Trujillo, director general de Actividades Cinematográficas (DGAC), se planteó la 
realización del // Festival Clnerrld-trgreil-7co ce Verano, que en esta ocasión 
proyectará ocho largometrajes de estreno en nuestro país. 
Asimismo, dentro de los festejos se editará el libro titulado Diez Segundos del 
Cine Nac-iorial, seleccionado por Carlos Monsiváis 'y diseñado por el pintor Carlos 
Aguirre, que será presentado en agosto próximo. También se ha contemplado la 
exhibición en Televisión Azteca de un ciclo de películas que han sido rescatadas 
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por la Filrnoteág-da la UNAM, en las que se incluye La Mancha ae Sangre, de 
Adolfo Best Maugard,r-éóuperada en los últimos años. 
Al hacer un análisis de la sabor que ha desempeñado en estas más de tres 
décadas de la Filmoteca de la UNAM, Iván Trujillo señaló que la institución se ha 
preocupado por guardar en sus bóvedas todo tipo de formatos y de materiales 
cinematográficos, cuando son especialmente realizados en nuestro país o por 
mexicanos. Esta labor ha distinguido a la institución corno una de las más 
interesadas en preservar el cine nacional. En su acervo cuenta can las 

filmografras casi completas de María Félix y Fernando de Fuentes. 
Dentro de nuestro país el archivo de la Filmo-reca, cada vez es más utilizado por 
investigadores y televisoras. A nivel internacional, comentó Iván Trujillo, ha 
brindado todos estos años a los productores cinematográficos el servicio de la 
búsqueda de negativos en distintos lugares del mundo. 
En América Latina, refirió el director de la DGAG, la Filmoteco universitaria ha 
lacrado en estos últimos años ocupar el lugar más importante. Es el único archivo 
que tiene facilidades para la restauración con laboratorio propio, y que además 
apoya a los países de América Latina en el rescate de materiales y la 
capacitación de sus técnicos. 
La cinemateca de Sao Paulo, que contaba con un gran laboratorio, ahora 
permanece inactiva y Cubo, que tiene también un laboratorio importante para lo 
restauración frimica, atraviesa por una profunda crisis. 
"Este trabajo constante es el que hace que quizá sin hacer demasiado ruido se 
vea que la Filmoteca de la UNAM es alca que requiere la cinematografía nacional. 
No sólo se ha preocupado por las tres fases primordiales del cine: producción, 
distribución y exhibición. Vemos una cuarta etapa, que es la conservación, tan 
importantes como las otras tres. Quizá somos los que más nos preocupamos 
porque el material, después de haberse producido y comercializado, no deje de 
existir." 
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- - _ 
A pesar7;;De--la_ Universidad y el país atraviesan por uno profunda crisis 
económico, señaló Iván 	esta Gasa de Estudios ha hecha esfuerzos para 
no detener los trabajos de construcción de las bóvedas paro materiales de 
acetato, que ya no caben en las instalaciones del Ariti,c,:,uo Goiecio de San 
Ildefonso. 
Por el momento, añadió, se pospondrán el proyecto de construcción de nuevas 
instalaciones poro lo DGAC y el de la nuevo sola de cine, que se ubicarán en lo 
Ciudad Universitario. a un costado del Centro Cultural. 
El Festival de Verano, pretende, además de unirse ala celebración de los 35 
años de lo Filmoteca, llenar el vacío cinematográfico que existe coda año en 
nuestra ciudad en época de verano. 

Este recinto, que tuvo su antecedente más 
remoto en le creación de la Filmoteca 
Nacional fundada en 1936, es a germen 
surgido a raíz ce las asociaciones 
Universitaria de Cineciubes y Universitaria de 
Cine Experimental. 

e GON LAS CINTA,5 "RA,GES-  Y 	cO  

lNicid sus ACT'VIDA+5E-5 LA F!i_r-IOTECA, DE LA, UNSA1-1 

9~1 8 de julio de 1.9'00, el productor Manuel Barbachcino Ponce donó o la 
....~Universidad copias en 15rrim. de sus cintas Z...ci'oe.s (Benito Alazroki, 195_3) y 
Torero (Carlos Velo, 195.5), acto con el que iniciaran oficialmente las actividades 
de la Filmoteca de lo UNAN1 hace 35 años. 
Este recinto, que tuvo su antecedente más remoto en la creación de lo Filmotecc, 
Nacional, fundada en -103 y dependiente de la Secretaría de Educación PLIblica 

Fuente: Gaceta UNAIVI 
N'2941 
Ciudad Universitaria 
7 de acosto de 1995 
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que sólo sobré\i'lvk5..olgynos años-, es el germen surgido o raíz de la creación de 

los asociaciones Univer.Srterio de Cineclubes (195e-1957) y Universitario de Cine 
Experimental (1958). 
Pero no es sino hasta el año de 1959 cuando la Dirección General de 
Actividades Cinematográficas de la UNAM creó lo Sección de Actividades 
Cinematográficas, nombrando a Manuel González Casanova 	lo postre director 
fundador de la Filmoteco- jefe de lo misma, quien Había destacado en lo 
organización de cíneclubes como el Progreso (1952) y el de la Facultad de 
Filosofía y Letras (95e), entre otras. 
El posado 7 de julio lo solo José ,&7-evueltas del Centro --uiturol Universitario fue 
testigo mudo de la celebración del 55 aniversaria de este archivo 
cinematográfico, el más importante del país y de América Latina. 

El Cine, nuestra memoria visual 

En el acto, el maestro Gonzalo Ceiorio, coordinador de Difusión Guiturc.-.41, aseguró 
que la Filmoteca de la UNAM es "uno de los grandes acervos que lo noción no 
dado en resguardo a nuestra Universidad, de una importancia que lo empc.t.renta 
con la biblioteca y lo hemeroteca nacionales que también se encuentran bajo la 
custodia de nuestra cosa de estudias". 
DIjo que en la Filmateca se cumplen los -tres funciones sustantivos de lo UNAM. 
Por un lado apoyo la docencia, pues el cine es uno de las mejores herramientas 
didácticas que puede haber y, por otro lado, genero investigación original, al 
tiempo que apoyo a los investigadores de diferentes procedencias, como 
sociólogos, comunicelogos, urbanistas, historiadores y literatos.. 

CA 
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Finalmente es creedora de materiales didácticos y artísticos, como lo demuestro _ 
la serie Jileciocho lustr-c5. -  de la Vida en Pléxica en este S'ata y es al mismo 
tiempo divulgadora de la cultura cinernatogrófica sin parangón en nuestro país. 
Fundamental para la cultura contemporáneo, el cine no podía se ajeno a nuestro 
caso de estudios. No sólo porque en sí mismo es uno expresión artística de 
enorme vitalidad, sino río de la memoria visual, las películas contienen nuestra 
Historia, nuestro imaginario colectiva, las claves de la mentalidod de nuestro 
pueblo y de otros pueblos, de lo que Hemos sido y también-  de lo que no fuimos, 
pero que es, en resumen, lo que somos". 
En presencia del rectos José Sarukhán; de funcionarios universitarios, octric.es, 
actores, directores y críticos de cine, el maestro velorio subrayó que "poro todos 
los universitarios es un andullo la celebración de una institución que empezó.  como 
un sueño, como todo en el cine, y que hoy cumple más de tres décadas de 
fructuosa vida". 

Nuevas Instalaciones en C11 

Par su parte el biólogo  Iván Trujillo voiio, direcTor General de Actividades 
Cinematográficos, externo que ante eÍ gran aumento de su acervo 
cinematográfico -en los últimos cinco años pasó de 12 mil o 16 mil títulos-, lo que 
provocó que las bóvedas destinadas o lo conservación de películas de acetato del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso resultaran insuficientes, la Filmoteco de la 
UNAt tendrá nuevas instalaciones en el circuito t-lario de la Cueva, con lo Que 
,
'mucho antes del 2001 terminará nuestra odisea por el espacio". 
"Puede pensarse que ese gran incremento se debe a la crisis que hizo que 
muchas empresas productora y distribuidoras de material cinematográfico hayan 
quebrado, y decidieran poner sus pertenencias en nuestro acervo. Pero sea par 



- 	_ 
la causa que si.-cr,-la.ciero es que detrás de esa decisión hubo una gran confianza 
en nuestra institución". 	-- 
El director de Actividades Cinematográficas explico que el trabaja de 
conservación no es el único que realiza la Filmoteca. "En estos últimos cinco años 
Hemos tratado de academizar, en mayor medida, todas nuestras actividades, 
como conservación, catalogación, distribución y exhibición". 
En su intervención, el rector José Sarukhán aseguró que la Filmoteca  es un bien 
cultural que corresponde a la nación; proviene y es de la sociedad;  por eso mismo, 
la responsabilidad social de es-te archivo histórico de la cinematografío es mucha y 
la ha cumplido cabalmente. 
Gracias a ella, la cultura cinematográfica ha llegado a muchas reciones del país, y 
alcanzando a sectores que dificilmente son beneficiarios de bienes culturales. 1...c..- 
cinefilia se ha multiplicado por medio de cineclubes y salas de arte diseminadas por 
todo el país, que cuentan con la Filmoteca para ofrecer cine de buena calidad. 
La cinefilia, un fenómeno entusiástico que reviste especial vitalidad entre los 
universitarios, es el bien cultural más frecuentado por éstos, por lo que la 
administración universitaria ha diversificado sus salas de cine, no sólo en Ciudad 
Universitaria, sino en los más variados puntos de la ciudad. 

Filmoteca se Ha vuelto también un centro de restauración y de investigación 
importante, que no se ha resignado a ser un archivo muerto de películas, sino que 
Ha Hecha del cine una materia viva y crítica. 
En la misma ceremonia se entreaaron reconocimientos a más de 25 instituciones 
y personas que generosamente depositaron sus materiales cinematográficos en 
la Filmo-teca de la UNAM, y que Han colaborado en el e_nriquecimiento de su 
acervo +Simio°. 
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El cine ha alcanzado en el mundo un prestigio que excede al de su propio volar 
como instrumento difusor e informador. 

Introducción 

El cine ha conquistado la consideración académica y ha ocupado un sitio en las 
aulas universitarios, porque ha dado ya muestro de su poder creador en los 
campos de la cultura y el arte. 

La necesidad de una Filmoreca se hace, entonces urgente en un país como el 
nuestro donde prospero lo Industrio cinematográfaci económica y 
tecnológicamente. 

La importancia de lo Filmoteca radico en ias películas que la conforman, sus 
cualidades de informar la convierten en protagonistas de un hecho social, en 
testigo de acontecimientos cruciales en la historio de un país. De ahí la necesidad 
de preservar paro la posteridad, fotoorofras en movimiento que por sí solas digan 
más que las palabras. 

Sin ese oroanismo de información y formación, sin una Filmoteco bien provista, no 
será posible dar a nuestros cineastas del futuro el poder conocer o fondo lo 
Historia del cine, ni emplear con provecho las experiencias técnicas y artísticas de 
los demás cineastas del mundo. 

• T E E 	 LM. O._ i. A 	ELAUNVVEP Si D 	D v n 	:O E A L.• 
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"El principio de la Fi/meteco es salvaguardar 
conservar todo el material cinematográfico 
sin selección alguna" 
"Conservar el material cinematográfico, es 
preparar el cine del futuro" 
'Filmoteca, museo de/ mañana' 6  

Anna-Lena `,1/ bom 
Presidenta de la FIAF 

La Feaeratlan Internacionale de Archives du Film (F.I.„A.F.) se estableció en 
1938, y solo cuatro orchiVos filmicos participaron en la fundoción. Hoy en día la 

agrupa a más de 55.5 miembros y observadores de Todos los continentes 
del mundo, unidos en uno empresa común: 

e Promover lo preservación del cine coma orce, y de los documentos 
históricos y unir a todos los organizaciones dedicados o este 

e Fociliter la colección y el inte.rcambio inte.rnecional de películas 
documentos relacionados con lo historia y el orle de la cinema tografra. 

e Desarrollar la cooperación entre sus miembros. 
e Promover el desarrollo del arte y lo cultura cinemcJtográfica. 

\r" 

  

Los objetivos de los archivos de la 	son les siguientes: 
Los miembros serán archivos fílmicos-  no comerciales, autónomos, que trabajen 
o nivel internacional, sean o no aubernamenteies, dedicados a lo Historia y le 
estético del cine y su accesibilidad al público. Tendrán como principal objetivo el 

coleccionar, preservar y catalogar las películas y lo documentación relacionado 6 
Fuente: 
"Cine Mexicano por 
cable' CMC 
julio de 1995 

 

    

     

A IV 	L M 
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con el media rico. Los miembros pueden y deben organizar !a proyección y 
observación de pelía5lbs, consultor la documentación, coleccionor y exhibir 
objetos o colecciones de museos filmicos, publicar literatura filmico, y en 
general, desarrollar toda clase de actividades no comerciales relacionadas con 
la promodón y difusión de la cultura filrnica en una perspectiva histórico, 
artístico y pedagógica. 

Para facilitar estos objetivos, los miembros de la 	Han es-rable&do varias 
comisiones especializadas cuya tarea es compartir las experiencias y el 
conocimiento acumulados por expertos de los diversos archivos de lo F.1.A.F. 
del mundo en genero!. Lo más antiouo, la Comisión de Preservación, que tiene 
como tarea el descubrimiento de los mejores medios de almacenamiento 
preservación en películas de nitrato, acetato y vídeo, obteniendo la información 
científico más completa  paro es-te fin. 

Poro el entre.namiento práctico de los nuevos archivistas flmicos, la 	ha 
organizado escuelas de verano: Berlín, y Copenhague, dedicados a! terno ce la 
documentación flimica. 

En 1975, las dos principales archivos flimicos del ocie, La Cinetecc, Nacional y lo 
Filmoteca de la LJNAM, fueran acertadas corno miembros observadores de la 
F.LA.F. y posteriormente, como miembros efectivos. 
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Dirección General de /Actividades C.:inernalográeas 
LINAP-1 

1 
a Filrnateco nació sin designación de la UNAM, balo la tenocidod dei Mitro. 

1.....Manuel González Casanova, pulen al apoyar movimientos cinecludistas se 
colocó al frente de estos para oiconzor un objetivo común: lo preservación de 
películas ciner-r• ,-  toróficos. . 	I !!....4 

Es una dependencia de la Universidad Nacional ,,,-,utónama Ge Méxic.c, fundada el 
de julio de 1-360 como una sección de lo Dirección General de 'Difusión 

Cultural; a pczrtir de 19)73 adquirió personería y comenzó a depender 
directc.-imente de la Secretaría General de la Universidad. 

"La Filmo-teca ce la IINAP-1, se ha convertido en la ír7s7V-tu‘...-ión que cuenta can el 
acervo cinematográfao T7765 /;-nportante América La-nna, es la depositarla ,eac.,-/ 
de va asas documentas f77i771C05,-  guarda una p‘orte inipar-rante de la ;yr-aducción del 
cine nacional y clessmaefia un papel fundamental en su canacirrne.nra Aunado a elO 
¡a Filmateca L.J1\141-1 contribuye en la formación de cineastas y enriquecí:mienta de 
la vida cultural ae la saciedad en su coi:y:unta" 

1)r. ,csé. 	 <er-mez. 
C. e 

, 	S ! 	A 	Ni A. 	! 	A 1. A 
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Es una entidad encaraaa-a-de localizar, adquirir, identificar, clasificar-, restaurar y 
difundir filmes en general, y salvaguardar todos aquellos objetos y documentos 
relacionados con la cinc_smatografra Nacional e Internacional. 

En la Ciudad de México existen las siguientes Filmotecas: 

e Filmoteca de la UNAM 
e Filmoteca de la Cineteca Nacional 
• Filmoteca del Museo Nacional de Antropología 
e Filmoteca, Fomento Cultural Televisa 
e Filmoteca de Imevisión (hoy Televisión Azteca) 

• Filmoteca de Canal 11 
o Filmoteca del 
• Filmoteca de la U.S.l.S. 

e Filmoteca de la Embajada de los Estados Unidos de América 

En la actualidad la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
venido desarrollando sus actividades en el edificio que perteneció antiguamente 
la Escuela Nacional Preparatoria 	y más conocida como "El Real  Colegio de San 
Ildefonso", en el Centro Histórico de la, Ciudad de México. 
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Objetivos, Rirnoteca UNAI'7 

Lo Filrnotra de lo UNZAM tiene por ateto: 
C.:"-iile---ionar, conservar y proteger todas las películas nefe_rentes r r_ 

cinernatooráfico y a su historia, reunir todos los documentos reic,tivos o este arre, 
con fines estrictamente no comerciales, sino artísticos, histocroficas, pecogógicos 
o de documentación. 

Adquirir, estimular, crear, proyectar y difundir cualquier documento 
cinernatoorq-Fico referente a la actividad de cualquiera de los (--lepartame-ntos 
Dirección de Difusión CLI ural y en espe_cial, las películas señaladas por-  id nrítird, 
documentales consagrados o las artes en general. 

rj)rocurar, centro del marco de las leyes vigentes sobre la propiedad artlEstica 
intelectual, !a difusión del arte cinernatoaraflco a través de ciclos de proyecciones, 
exposiciones, cursos ,conferencias, publicaciones grabaciones y programas de 
televisivos en relación a lo mismo. 

Dinamismo, a través de acuerdos e intercambios can Filrnotecas del resto del 
mundo, además de formar parte de lo Unión de Cinematecas de ,A,mé.rica 
(U.G.A.L.) en un todo de acLierdo con sus objetivos; -Fines y definiciones. Darle lo 
mayor difusión al cine que mejor contribuya a desarrollar uno cultura 
auténticamente nacional y latinoamericana, tendiente a la formación de un público 
amplio, activo y participante. 
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InFormac&n técnico 

En la cin?matografia, uno película es una lámina de celuloide preparada con una 
capa de gelatina, acicalen, etc., que contiene soles sensibles o la luz, en la que 

quedan impresas las imágenes que le son -mans.mitidas por cámaras especiales 
que regulan el tiempo y calidad de impresión. En la cinematografía, estas películas 
tienen forma de cinta con lonaitua variable y de un ancha reducido, las más 
comunes los de amm., Gmm., y 35MM., y son almacenados-  en forma ce rallas o 
bobinas. 

El neaativo original de todos los viejos filmes tienen base de nitrocelulosa, así  
como los duplicados en negativo, positivo y copia hechas antes de 1950, su 
temperatura de combustión es bajo, los filmes nuevos se encienden a +150°C., !os 
filmes viejos a +•41°G. además de destruirse químicamente, pues constantemente_ 
despiden gases nítricos que al combinarse con la humedad del aire y la gelatina dei 
filme, forman ácido nítrico o nitroso; estos ácidos eliminan la imagen de plato de lo 
emulsión y la base se desintegra lentamente. Esta descomposición puede ser 
retrasada pero no puede evitarse. AJ reducir la temperatura a =.-3°C.:. se reduce a 
la mitad la liberación de gases de nitrato, alargando el periodo de desintegración, 
al reducir la temperatura a +.3°C. se reduce a un décima la cantidad de gases de 
nitrato liberados; por lo cual deben almacenars-e en lugares con aire acondicionado, 
con una temperatura entre los +4°G. y los -2`C. y una humedad dei (5096 con 
variaciones del 5%, encontrarse en áreas sombreadas y a prueba de incendio. 
Los filmes de nitrato no deben almacenarse junto con filmes de acetato ya que los 
gases despedidos por los filmes de nitrato daña también a los de acetato. De no 
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conservarse, ra's-cartaiciones de temperatura y humedad adecuadas, las filmes de 
nitrato pueden incendiarsé-  espontáneamente, produciendo oxígeno que facilita su 
combustión por lo que al iniciarse un fuego, es imposible salvar los filmes de nitrato 
incendiados. La combustión del material de nitrato es la causa principal de los 
numerosos incendios que surgen en los archivos fiimicas perdiéndose materiales 
muy valiosos 

En la mayoría de los países, la transición de los filmes de nitrato o ac.-.e-i-ata tuvo 
lugar en los años cincuenta, por lo que es de suponer que los reactivas, 
duplicados y copias producidos desde mediados de los cincuentas tienen base de 
acetato; tienen uno temperatura de combustión similar a lo del papel, su Dase no 
despide gases dañinos que pudieran borrar la imagen y provocar la corrosión de 
lo base misma, por esto rozón los filmes de acetato son mucho más durables que 
los filmes de nitrato. Sin embargo, estos corren el riesgo de que los plastfficantes 
de los filmes catean constantemente y en mayor medido cuando el aire esto seco 
y la presión del aire es bajo; esto hace que las filmes se encojan y se vuelvan 
quebradizos y por lo tanto inutili-zables; y si la humedad del aire es muy alto los 
plastificantes se cristalizan; por lo anterior los filmes de acetato deben 
almacenarse en locales con aire acondicionado, teniendo como temperatura 
máxima de -1-12`C. y una humedad relativo del 6096, con variación de 5%. De 
cualquier forma la base de acetato es mucho mas estable que la de nitrato y su 
conservación es mes sencilla. 

Las películas reciben varias clasificaciones, y van de acuerdo a: su duración en 
pantalla, género 	que pertenecen, calidad Ce producción y publica al que a va 
orientada. 
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Cabe mencionar que para lograr la reactivación de las cintas dañadas, enero de 
.183 fue una fecha trascendental para la Filmoteca, ya que a partir de entonces 
se contaría can la ayuda de un laboratorio de restauración, y otro para la 
duplicación  en positivo o negativo de los materiales de acervo. 

Actualmente los laboratorios se ubican en un espacio residual del Audittdrid justo 
Sierra en la Ciudad Universitaria, justo bajo las losas que forman los arc,,ce, del 
auditorio, lo que provoca que el trabaja de procesado, copiado, edición y revisión 
visual se realicen en espacios totalmente improvisados. 

Por razones de índole frsica, como encoairniento en r....elículas de nitrato, 
degradación de imáge.nes, descomposición química, limpieza y recuperación de 
plata en las cintas de nitr.,..-.4ta„ revelado de los rimes para reintegrar la densidad 
de las imágenes, copiado de cintas encogidas y de formatos, en desuso, ademas 
de copiado de antiguas fotografías en reactivas de cristal, los laboratorios 
comerciales no pueden llevar a cabo ?os trabajos que requiere la Dirección 
General de Actividades Cinematográficas UNIAM. 

A 
	

ti 

2R 



Archivos Fílmicas (F.1.A.F.), hablan de la necesidad de Tres tipos de bóvedas Los recomendaciones internacionales de la Federación internacional --i, -- 

para su seguridad: 

o Bóvedas de nitrato: éstas deben mantenerse a una temperatura constante 
entre 	,-2°G., can una Humedad relativa del 50%, 10%, (uso de aire 
acondicionado ablicatorio) y una capacidad máxima de i00 toneladas, 
tomando las precauciones necesarias contra incendias, y conservando las 
latas de metal en cabinas aisladas. 

o Bóvedas de acetato en blanco y negro, poliéster y video-cintos: la 
temperatura debe estar contrci-lada o un máxima de 1.2'0'. 	con una 
Humedad relativa máxima del G096. 

o Bóvedas para filmes en color: su temperatura máxima es de -5°G. y una 
humedad relativa dei 30%. La longevidad de estas delíc.--ulas depende 
también de la estabilidad de los colorantes utilizados paro su fabricación. Sin 
embargo, su deterioro es peor que cualquier filme en blanco y negro, porque 
lo imagen tiende a desaparecer si no se do adecuada conservación. 

Los filmes de nitrato deben revisarse una vez al año, excepto cuando Los 
resultados de la prueba artificio! de envejecirnien-rd indiquen que se realice o 
intervalos más fre_cuentes. 
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i El resto de las cintas se examino codo dos o cinco añ as dependiendo de su edad, 
para eliminar el polvo y la suciedad. Las latas se almacenan en forma Horizontal 
poro después ser catalogadas y clasfficados. 

Actualmente el acervo de nitrato y acetato de la Filmateco Nacional. se 
encuentran separados, el primero se almaceno en tres pequeños bóvedas 
localizados junto a lo estación de bomberos de C.U., sus paredes son de concreto 
armado poro aislar la temperatura exterior de la interior, pero carece de sistema 
alguno de aire acondicionado, siendo básico para su conservación. 
Los de acetato están en el tercer patio del Golecio de San Ildefonso y ocupan 
das salones de la Planta Bajo; aquí no existe un control de temperatura, humedad 
y ventilación, aunque el Subdirector de la Filmo-rezo asegura no afectar  
considerablemente la vida de los producciones por ser lo suficientemente alto 
para mantenerlos fríos durante el día. 

v A M A 
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Cláusulas por las "Cintas Vívas" 

1. Solicitando y aceptando el depósito que hagan las compañías cinematográficas, 
a tfrulo gratuito, de las películas (necativos, positivos), las cuales se 

compromete a conservar, a reserva de tenerlas a disposición dei depositante, 
en las condiciones fijadas por él mismo y en cualquier circunstancia, a no hacer 
uso de ellas, incluso dentro de la no-comercialización, sin la existencia de su 
aprobación por escrito, y sin rebasar en algún momento las autorizaciones 
concedidas por el depositante. 

2. Obteniendo el derecho a tirar, a precio de costo, copia, contratioo o lavanda de 
las pelícUlaS y a conservarlos en sus archivos; éstas no pueden ser reclamadas 
ni pedidas en comunicación por aquellos que tienen el derecha de autor, 
admitiéndose así que cualquier película ingresada a la Filrnoteca por esta vía, 
puede o no ser proyectada por la mismo sin ninguna autorización especial, 
dentro de su actividad propia y manifestaciones. 

Los depósitos adquiridos de otros archivos, limitados o ilimitados; deberán 
apegarse a los estatutos y reglamentos de lo 	y de sus propios 
convenios bilaterales con los primeros. 

4. Adquirir en plena propiedad las películas (copias, negativos), can fines 

únicamente culturales y no comerciales. 

5. Conservar las películas solicitadas o producidas par la propia LJNAI-1. 

7 E S 	S 	N A M 	MOTE E.' A 
	 ,1 A CE IONAL ALTO NOM'A 	F. M E X 
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G^. Las películas de la U-N:N-1, no pueden ser objeto de ninguna cesión o venta a 
terceros. Las películas depositarias deberán ser restituidos a sus propietarios, 
o bien, serán transferidos a otro organismo mexicano que persiga objetivos 
andiodos. 

7. Los películas que tengo en propiedad la UNANI'l, no podrán ser puestos en 
venta bajo ningún pretexto ni rozón; sólo pueden ser depositadas por la 
Filrnoteco en un oroonismo mexicano que persigo objetivos similares. 

8. Las películas recibidos en préstamo limitado a ilimitado están sometidas a los 
regios de los películas depositadas, y no podrán ser objeto de ninguno 
proyección sin el acuerdo del archivo de origen. Las películas recibidos en 
préstamo ilimitado de porte de otros archivos, deberán en caso de infracción a 
las cláusulas del depósito, ser restituidos al depositante. 

9. Los películas de la Filmo-teca se encuentran divididas en películas de archivo y 
películas de proyección. Los documentos de archivo (templares originales y/o. 
maltratados) no serán objeto de más de una proyección al año. 

10.Los documentos de proyección de los que no exista mas que un ejemplar en lo 
F-ilmoteca, y ningún duplicado de negativo, no podrán ser objeto de ningún 
préstamo al exterior. Paro fines de conservación todos las películas ingresadas 
a la Filmoteco, podrán se objeto de cualquier medida que ésta considere 
necesaria para protección de lo misma. 

V E E, 	i 	 T 	 A 
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La Universidad Nacional Autónoma de México a través de lo Comisión del 
Piano Regulador, plantea los usos, destinos y reservas que deberán ser 

previstas en los terrenos de Ciudad Universitario. 

El terreno propuesto Fue determinado por la Subdirección de Planeación de la 
"Dirección General de Obras" de la UNAM. 

El edificio se localizará en el Centro Cultural Universitario; zona que conformo uno 
etapa contemporánea de propuestas de diseño y construcción en la universidad. 

La Universidad Nacional Autónoma de México respeta el reglamento de 
construcción vigente, pero se reserva el derecho de no solicitar licencia de 
construcción a lo delegación que le corresponde, limitándose solo o dar 
conocimiento de las obras que se llevan a cabo dentro de la Ciudad Universitario. 

o Clima 
De suelo basáltico se erige con sus propias característicos en un micro-clima 
extremoso para el Distrito Federal. Su latitud es de 19° 25' al norte y su longitud 
a los 99 05. 

En general lo zona urbana cuenta con un clima catalogado de Sub-tropical con 
invierno templado. 

ES:S. LIN 	 o EC.DE 	 VE.F.SICAD tiAC:11.- r, 
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Viertas aarr.jnantes 

a Sismisidod 
La zona que abarca Ciudad Universitaria esto considerada dentro de las de poco 
sismisidad en el D.F., decreciendo los sismos en un 4-0 o G096 de las 
intensidades registradas en los demás zonas urbanas. 
C.U. está asentada en una zona cubierto de lava, lo que formo en sí misma uno 
estructura con resistencia de 80 ton/m2. lo cual lo vuelve una zona muy seaura 
contra riesgos sísmicos, sin embargo se requiere de un estudio estrotigráfico o 

con ultrasonido directamente en el predio para saber si existen 'burbujas de aire" 
formando cavernas en el subsuelo, restándole resistencia al mismo. 

o Geología del sitio 
La topografía del suelo es verdaderamente accidentada, estamos hablando de 
una zona de pedregal con fuertes-  grietas, un constante :cambio de niveles e 
incluso conformado por un subsuelo muy heterogéneo, lleno de "burbujas de aire" 
que dificultan la construcción. 
El tipo de suelo del terreno propuesto para este proyecto, no presenta 
problemas de asentamientos impar antespor su elevada capacidad de carga y 
resistencia. 

2, 22 NA212, NA, AU; 
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La capa resis--Fénte_de arcillo bajo el manto rocoso se encuentra a mas de 24-m. 
de profundidad. 

o Vegetación 
Las características del sitio son las de un piso irregular de piedra basáltica y de 
escasa vegetación al que corresponde un suelo que se le llama "en proceso de 
sucesión". 

Entre la vegetación que en gran parte es típica del lugar y Unica en su género, 
podemos mencionar: Orquídeas, (Bletia Urbana); Palo Loco, muy abundante en la 
zona y que florece en las secas; cactóceas, (Biznaga de Chilito); magueyes, cardo 
lobo, pasiflora, amolé y pasto. En esta zona no se recomienda sembrar Truenos, 
Araucarias o Eucaliptos, porque son ajenos a este tipo de suelo; por ejemplo el 
Eucalipto subsiste o costa de impedir el crecimiento de cuanto vegetal se plante 
alrededor, ya que su hoja contiene una resina que acaba con la vegetación 
cercana. En la zona se recomienda sembrar tepozanes, encinos y fresnos; que ya 
existen y que pueden ayudar a recuperar el sistema ecológico de Ciudad 
Universitaria. 

e Infraestructura 
De acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Delegación Goyoacc.'in, el 
porcentaje de crea servida a la zona, respecto al total d.elecal..-ional es el 
siguiente: 

▪ Ni A M 	 T 	 Z7., 
	 IDAC. 	 Ci 	 A' 	 mEX 	C 
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Aguo potable 
Se cuenta con la red de aguo potable en Ciudad Universitaria y div,--r--,id»d de 
cisternas. En el antiguo cosco de 12)54 existe uno planto trato»ora ciaua=,  
negros que do servicio al mismo. 

rdrenaje 
El drenaje natural es muy fluido, no existen encharcamientos o corrientes, pues 
toda la lluvia se canalizo rápidamente al subsuelo por un sin fin de ane_tos 
naturales que varían su tamaña considerablemente y que pueden ser de _oran 
actividad plástico en el desarrollo -final de la obra arquitectónico. No existen pozos 
de aouas-Freaticas, ni falla geológico alcuna. Sin embargo en lo zona Sur de 
Ciudad Universitaria no existe drenaje, por lo que será necesario utilizar Fosas 
sépticos. 
A pesar de no existir drenqje, no se corre riesgo de inundaciones: o zara dei 

corno el resto de las sierras de origen volcánico, Forma en su pante bgja 
uno zona de alta permeabilidad que rq,ermite infiltraciones que representan una 
0par-ración significativa de descarga acuífera que va a 10 or cfSrerra sobre la 
que se Ha acentuado la Ciudad de México. En esto zona de G.U. se realizo ci 
encause de estas aguas a los zonas jordinadas para que se infiltre_ al subsuela 
evitando así inundaciones. 

O Suministro eléctrico 
Ciudad Universitaria se suministra de energía eléctrico, por la red aérea pue pasa 
per la Av. Insurgentes Sur, contando con tres sub-estaciones eléctricas, »e 
éstas se realiza la distribución G las distintas dependencias universitarios. 
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UNAN! una lucha contra la contarnInaclón 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Z.M.G.M.) con uno extensión 
de 4,720 km2. y 1,350 km2. de mancha urbana, con una población 

aproximada de 20 millones de habitantes, el problema del agua parece ser menos 
crítico que el de la contaminación atmosférica. 
El problema es mas complejo de lo que mucha aente piensa, ya que la Z.M.C.;.M., 
se encuentra geográficamente rodeada de montañas y con uno altura superior a 
los 2,200 mts. snm., lo que dificulta los procesos de combustión y de dispersión 
de contaminantes al quedar encerrados en el valle. 
La reserva ecológica de 124.5 hectáreas que implantó la UNAM, al igual que lo 
restricción en construcción de 10 mts. hacia los lados de la Av. insurgentes Sur, 
ofrecen la posibilidad de contar con condiciones ambientales más adecuadas en la 
pare Sur de la universidad, al funcionar como amortiguador de la contaminación 
atmosférica y sonora. Siendo deber de los nuevos proyectos incrementar los 
espacios abiertos, jardinados y sin rellenos, re_=forestaciones, proponer pavimentos 
con materiales permeables para aligerar los problemas de contaminación en el 
subsuelo de esa zona. 

"El pedregal de .San Argei es una zona que permite la mayar 771tracien de agua 
que menta los mantas acuíferos. En esta zara no hay drenaje, 5117 esas 
septicas que nc cuentan can un poza de casara/t.-5n correcta, par esta  razdn 
nuestras mantos c/c:u/fere:2s pueden hedor a aanrarninc.-iree." 

• 
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La basura representa el problema más importante, ya que diariamente  la UNAM 
produce entre 15 y 20 toneladas, de desperdicios orgánicos e inorgánicos, esto 
se aorayo porque existen demasiados basureros al aire libre, a pesar de que la 
universidad cuenta con su propio incinerador de basura (con control de emisión de 
gases) el problema es ya muy grave. 

Éste año la Universidad ha puesto en marcha un programa  especial de separación 
y recolección de basura en todas las facultades; los contenedores no son lo 
suficientemente  grandes para lo cantidad de desechos (en su mayoría reciciables) 
que producen las facultades, son un poco COrif11505 (hasta S separaciones) pero 
es el principio dé un gran proyecto, la disminución en la cantidad de desechos por 
el reaprovechamiento de los mismos. 

TES 	E LiKA.M, :,, EMO'71-7 	A 
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El Centro Cultural Universitario 

'Can la idea del Centra Cultural nace quizás la oportunidad más ir-npar-tc.-irrte en 
cuanto a arquitec7tira de este gira en las alít770.5 Vente afros, tal vez desde  
aparición misma de la Ciudad tirilversítcría.' 

Ara. Humberto Ricaide 

Tras la necesidad de agrupar, difundir y fomentar las diferentes manifestaciones 
artísticas universitarios, se genera el proyecto del Centro Cultural Universitario. 

Sebastián, Federico 	Hersúa, Matías 
Goeritz Manuel Fe/guérez, He/en Escobedo 
Tamayo -quienes han dado origen a la 
escultura contemporánea mexicana-, unen su 
quehacer para crear un fastuoso panorama 
estético integrador. 

El Arte y /a naturaleza se en/azar en e/ Pasea Escultórico de 
Ciudad bníversitaría 

  

Del mismo modo en que durante los años veinte la Universidad auspició el 
nacimiento de la mes importante aportación de México al arte universal: el 

muralismo mexicano, a fines de los años setenta este mecenazgo universitario 
vuelve a resurgir con lo edificación del Centro Cultural Universitario y de las 
piezas escultóricas, que complementan la presencia estética de este conjunto 
arquitectónico. 7 

Fuente: Gaceta UNAM 
N' 2951 
Ciudad Universitaria 
11 de sep. de 1995 

 

 

1 
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Es en este lugar de Clifaad Universitaria donde se sitúan las más avanzados 
tendencias del arte abstracto en materia de manejo volumétrica de las fornnos, 
De esta manera, ae_ornetrismo y obra plástico adquieren relevancia en el Paseo 
Escultórico y logran la unidad entre entorno y arte. 

En el Paseo Escultórico hoy uno obvio relación entre las obras que lo componen y 
los espacios naturales y urbanos que les don albergue. Es lugar de encuentro 
entre escultura y naturaleza, enmarcado tanto por la vegetación existente como 
por la roca volcánico esparcido por todo el escenario, reminiscencia de la erupción 
que hiciera el volcán Xitle Hace mucho tiempo atrás, en la época precartesiano. 

La denominación de La Plaza de las-  1---c7-5 _Serpientes está referida a que en ese 
sitio convergen las partes correspondientes a las cabezas de los dos ofidios 
elaborados con piedra volcánico por Federico Silva, mismos que constituyen la 
escultura tc75 Serpientes del r-eciregoi 
Esta abra está ahí ondulante y envuelve a cosi todo el Paseo Escultórico coma si 
se tratara de una legendaria presencia erigida como un homenaje la simbalogía 
prehispánica, donde el encuentro de serpientes equivale al cierre de ciclos, al 
punto en que los tiempos se encuentran para dar origen al cambio representado 
por uno nueva era. 

A 	A i. T 	• 	".^1 A 17; 
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Fue, o partiiz-de-1.975 cuando el Ara. Orso Nuñez Ruiz Veidsco, director dei 
proyecto, comenzó a-:édificar el Centro Cultural, con lo finalidad de unir, desde 

un mismo perímetro, los diversos ins-tolociones en donde ro solo lo comunieod 
universitaria, sino lo ciudad en su conjunto pudiera asistir o los diferentes 
espectáculos producidos por lo universidad. 

La Sala Nezahualcóyotl, recinto de conciertos más importante de Lotinoc.Jrnéric--o, 
creado con idees y te..cnologroS contemaoraneas de diseño acústico 
arquitectónico. 

El Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz y el Teatro Juan Ruiz de 
Alarcón se funden en un mismo edificio y éste último, se convierte en el sitio 
idóneo poro la representación de obras de teatro clásica, comedia, ballet o 
musicales. A diferencia del Foro Experimental Sor Juana Inés de io Cruz, que 
brinda la opción de flexibilidad en el área escenario-pública a voluntad y 
experimentación del director. 

La Biblioteca y Hemeroteca Nacional, construidos en uno tercero etapa, 
desenvueltos en una expresivo voluntad forrnoi, orioinan uno atmósfera de 
meditadión, propicio poro el estudio. 

El Centro Universitario de Teatro C.U.T., es parte de la cuarta etapa de 
construcción, ubicado o unos 250 mts. el oriente de fa Salo Nezahucidoyo-i-1 El 

área público está compuesto de uno pequeño plaza de acceso,  toquillo, vestíbulo 
uno salo circular con copocidod para 80 espectadores. 

E C 4 
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La Sala Miguel GoNiarrubies, pare espectáculos de danza, por sus 
características técnicas, dimensiones de escenario y flexibilidad en id zona de id  
"cargante" permite representar también obras teatrales, conciertos Y hasta 
óperas. La Sala Garlos Chávez diseñada para interpretaciones musicales, 
individuales o de orqueste de cámara. 

La idea de los cines, fue la de exhibir películas señaladas como clásicas por lo 
crítica cinematográfica. El acceso al vestíbulo de cada sale de proyección es a 
través del patio de domas y estructuras, el cupo del cine "José Revueltas" es de 
34-5 espectadores y en el "Julio Bracho'', es de 2g0; en lo parte alta de los 
cines y en dos niveles se encuentran las oficinas de la Dirección General de 
Difusión Cultural. 

1-1 UNA M 	MOTE 
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Pragrama par biepartarnenta 

1.0 Dirección. 	 Construidas isi2 

77 Privada de actividades cinembtagrrfili2:-.as 	can baño) 50.80 
7.2 	_Sala dejUntas 40.50 
1.3 „Arca para secretarlas. 18.00 
1.4 Arca de espera. 23.00 

75 Privado subdirector íilrnateca. ( can baño)  
7-e- /Arco secretaria. 70.00 
7.7 Privada subdirector cinerratograffa. 26.50 

ZJ Arco secretaría. 10.00  
79 Arca de espero a ambas subdireccianes. 23.00 
770 5ar-fr (para zona de espera y secretarias) 06.00 

2.0 Unidad administrativa. 

21 Privadojefe de unidad adrninisirotiva. 2500 
22 /Arca de secretaria. 12.00 
2.3 Auxiliar en cantan/helad 72_00 
24 Arca de espera 20.00 

TESIS 	NAM 
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Area de -tr-abgib. 
- - - _ 

3.0 Programación y .Distribución. 

40.30 

3.7 Privado de programación. 	 74.00 
3.2 Area .secretaría programación. 	 rs.00 
3.3 Area trabajo de programación. 	 22.50 
3.4 Primado oe distribución. 	 74.00 
3.5 Area secretaria distribución. 	 0500 

Area trabara distribución. 	 23.50 
3.7 Arca compartida. 	 70.00 

4.0 17íflistón. 

4.7 PrIvadojefe de Gr1. 51t5"7. 	 170c 
4.2 Area secretaría'. 	 05 00 
4.3 Area de espera 	 1000 
4.4 Auditorio (50 personas ). 	 50.00 

Area de trabaja 	 1.5.00 
4.6 Area de expasícione.s temporales_ 	 760.00 
47 :S-C3 cfriernatogrdfica ( 350 personas) 	 500.00 

50 Producción. 

5.7 Pr/vadojefe de producción. 20.00 
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- - - _ 
5.2 Area-  secretaria/. 0.500 
53 Arca de espera 	- _ 7000 
54 Taller. 20.00 
55 Laboratorio de edición. 22.00 
5.6 Laboratorio oe producción. 22.00 
5.7 .Set de prueba. 4500 

60 Catalogación. 

PrIvadojete catalogación. 20..00 
e.2 Arca secretario/. 0500 
6.3 Arca de espera. 0500 
64 Arca de taba o. 20.00 
6.5 Fichero. 0_9.00 
66 Arca de auxhiar. 10.00 
e.7 Sala de usos írnihiples ( 25 personas ). 50.00 

70 Acervo. 

77 Jefe de acervo. 20.00 
72 Arca secretaria. 05.00 

Área de espera. 70.00 
7-1 	Taller de conservación. 50.00 
75 Arca de clasificación. 20.00 
7e 	Taller de revisión. 50.00 

TESIS ;.; N A N.  F: 	MO7ECA V E 	 40NAC r O\L A , 	 A CsEl NAEXt0 
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77 Labo2-27tor4 de procesado. 40. 00 
78 Copiado 	- - - 25.00 

Sanitcz-los. 2500 
710 5c5veaa de acervo aclimarada. 
71; Bóveda de acervo 50.00 
712 Circulaciones. 30 00 

8.0 Servicios. 

57 Sanitarios. 80.00 
8.2 Circulaciones 250= 
53 Estacionamiento. 5=00 

TOTAL- 719130. 

TE..51., LIN . AM F1LMOT. EC 	CE L. 	UN.IVE 	s 	1.7: A 	N A C =, DE ME X ie. 



Museo de un arte vivo 
Filmoteca UNAM 
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EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA - E. 

AMERICA INSTITUTE OF ARCHITECTURE GRAFHIC STANDARDS 
r.De 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL D.F. 71 	 
72.)2:45. 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN - 

RESISTENCIA DE MATERIALES - E. 	 75.7,753 

MANUAL PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE 
GAS, HELVEX - SZepe_c.c. '357. 

TABLAS PARA CALCLULO DE INTALACIONES - E. 
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