
¿QUE ES EL DEPARTAMENTO TIFLOLOGICO? 

Un Servicio de la UNAM poco conocido 

"Con el sistema Braille se puede 
todo, inclusive música, mate

química, ele. Además, es 
de un desarrollo ulterior 

lllMINJc~••auv", m a ni fiesta el jefe del 
IJ\'1)artalll1c• .. u 'l'iflológico de la UNAM 

Manuel Solórzano Fernández. 
agrega que llegará el momento en 

se use como ciencia de la perso
para estudiar la sique del 

conocer su mundo sub
como una aplicación más 

o de la sicología. F:l señor 
que también es invidente, 

con admiración al inventor 
sistema, profesor de la Universid.a a 
París, Luis Braille (1809-1852), 

asimismo .ciego, quien realizó expe -
siendo estudiante, y, más 

en el curso de su docencia, 
de un modo práctico sel)tar 

de la Tiflofogía. 

señor Solórzano dijo que la 
es sinónimo de enseñanza 

i tes'; es la "ciencia de los 
rgos, por medio de un ·sistema gráfi
exclusivo, de traducción de los 

Braille. F:s la gráfica para el 
La lectura o traducción, pues, 

por tacto". 

8n el Departamento hay tres invi
que son traductores, van pasan

mavemente la yema de los dedos de 
mano derecha por. encima de los 

de estos caracteres gráficos, 
los libros de la biblioteca es

•·""""'''"'a; es un tratado de Fisiología 
Hi~ene. 

F.! Departamento ~iflológico. e~tá 
en el primer p1so de la B1bho-

'\acional, en la esquina de las ca
de Isabel la Católica y Uruguay. 

"Con el tiemfo -sigu e explicando 
el señor Manue Solórzano-, la ma
yoría de los invidentes, si es que per
severan, llegan a l'eer casi como si lo 
hiciesen con la vista; en realidad es 
sencillo, aunque para adquirir la peri
cia se requiere finura de tacto, que, 
como es natural , se agudiza con una 
práctica sostenida ". 

Inició sus actividades en julio de 
1959 ·y su fondo bibliográfico lo cons
tituyen 1827 volúmenes (550 títulos), 
y 1317 revistas (el 70 por ciento de lo 
que se publica · en Braille). De estos 
libros: 1,456 son en español (386 
títulos) y 301 en otros idiomas (123 
títulos). (Pasa a la pág ." 4) 
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ARTE EN NUESTRO TIEMPO 

Ciclo de conferencias en la Escuela Nacional 

de Arquitectura 

Con la finalidad de dar a co
nocer la situación actual y los 
problemas que aquejan a las di
versas manifestaciones artísticas 
de nuestro país, el Ateneo Cul-
tural de la- Escuela Nacional de 
Arquitectura ha organizado un 
ciclo de conferencias titulado Ar
te en nuestro tiempo, que se 
llevará a cabo en el Teatro de la 
Ciudad Universitaria, a partir de 
hoy. · 

El Ateneo Cultural, fundado 
hace ocho años, revisa · anual
mente los sucesos culturales con
temporáneos más sobresalientes, 
y para ello invita a destacados 
in telectuaJes mexicanos para que 
formulen sus juicios al respecto. 

Dichos juicios son vertidos 
durante Jos ciClos de conferencias 
con Jos que el Ateneo Cultural 
celebra la terminación de cursos 
en la Escuela Nacional de Ar
quitectura. 

En esta ocasión, el menciona
do organismo ha invitado al doc
tor Daniel Rubín de la Borbolla, 
a Jos escritores Rosario Castella
nos y Carlos Pellicer y al compo
sitor Carlos Chávez, entre otros. 

La conferencia de hoy, primee 
ra de la serie, estará a cargo del 

maestro Carlos Chávez, quien 
hablará sobre La música de hoy; 
el miércoles 4 de noviembre, el 
doctor Daniel Rubín de la Bor
bolla disertará acerca del Arte 
popular; el miércoles 18 de ese 
mes, el literato Carlos Pellicer 
se referirá a la Poesía. 

El teatro contemporáneo, es 
el tema de una mesa redonda en 
la que estarán presentes los dra
maturgos Wilberto Cantón, Vi
cente Leñero, Sergio Magaña y 
Carlos Solórzano, que se efec
tuará el día 25 de noviembre. 

Finaliza el ciclo con la partici -
pación de los escritores Rosario 
Castellanos, Salvador Elizondo, 
José Emilio Pacheco y Juan Rul
fo, quienes hablarán acerca de 
La narra ti va contemporánea. 



CESAR TORT Y EL SISTEMA MICROPAUTA 

La Revolución de la Música con 
Nuevos Métodos de En?eñanza 

César Tort 

Para César Tort, el creador del' siste
ma musical denominado Micropauta 
"todo ser humano es capaz de hacer 
música". "El hombre -nos dice- si no 
canta, toca." 

Hace unos días, la Dirección Gene
ral de Información y Relaciones de la 
Universidad proyectó, a través de su 
programa en el Canal ll de la televi
sión, una película acerca de César 
Tort y de su sistema que ha venido a 
revolucionar la educación musical in
fantil, pues está basado en una nueva 
técnica que permite a niños de escasa 
edad aprender rápidamente a cantar y 
a tocar diversos instrumentos musica-
leL . 

-¿Cuál es, a largo plazo, la finali
dad esencial de su sistema? -

-Contribuir decididamente al naci
miento de una generación que provea 
artistas, directores, compositores y pú
blico para la música en México. En 
nuestro país -continuó- , parece olvi
darse un aspecto elemental aunque de 
gran importancia en la formacion del 
individuo; este aspecto es la formación 
musical. Su olvido, como empieza a 
verse, constituye un pesado gravamen 
para la sociedad. 

-·Cuál es el papel de la música, de 
la cuttura musical, en la enseñanza?-
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-Su importancia reside, sobre todo, 
en que sirve para contrarrestar la ava
lancha de obsesión tecnológica que nos 
invade a todos, no sólo en el campo de 
la educación, y para complementar 
la formación humanística del indi
viduo. En la Escuela Nacional de· Músi
ca y en el Conservatorio Nacional 
hemos subvertido el orden tradicional 
de la enseñanza: nuestro sistema co
mienza por la práctica y continúa por 
la teoría musical. Así, indefinidamen 
te, con la resolución de cada uno de roS" 
problemas a que nos enfrentamos 
-profesores y alumnos-, a través del 
aprendizaje. 

El creador del Sistema Tort de 
Micropauta, que dirige un grupo de 
cinco profesores en la Escuela Na
cional de Música, donde son atendidos 
doscientos niños -además de otros 
lOO que tienen a su cargo en el Con

servatorio Nacional que van de los 6 
a los doce años de edad, divididos en 
once grupos, nos eKplica: 

-La obligatoriedad de la educación 
musical en las escuelas primarias, tal y 
corno está planeada en la actualidad, 
ha resultado más nociva que positiva. 
Esto ha· sido así porque carece de un 
método apropiado. De ahí que una 
de las finalidades que perseguimos en 
la Universidad y el Conservatorio sea 
la de reformar la vida musical en las 
escuelas; no la de suprimir la obligato
riedad de la que hablaba, sino la de 
fundamentarla y hacerla racional. 

-Hasta la fecha, comenta, de mu
chas escuelas donde se imparten las 
asignaturas musicales no logran hacer
se, en el mejor de los casos, mas que 
malos aficionados a la música. Por 
esta razón, el llamado gran público 
mexicano no sustenta ni asiste a espec
táculos de este tipo. Todo esto tiene, 
su origen -en que, al parecer, "descu
brirnos" el arte bastante tarde, cuando 
asistimos a la secundaria o a la prepa-

ratoria y cuando nue tra ~en:-ibilicla4. 
está ya, por regla gent!ral. muy atr(l. 
fiada. Además, carecemos en \lhito 
de un inleré por preservar y culti1¡¡ 
nuestra ·música folklórica, tal como 
sucede en otros países. En cambio. la 
música comercial, que daña enorm~ 
mente a nuestro folklore, tiene mu. 
chos canales a su disp0 ición. Y ahí 
tenernos, por ejemplo, el depriment1 
panorama que nos presenta la provirr 
cía: cerrada, salvo contadísimas 1 

eventuales excepciones, a todo tipo 
de manifestaciones musicales de altu. 
ra. 

-En gran medida, la aplicación de 
nuestro método (que parece ser el 
único sistema de enseñanza musical 
surgido en Latinoamérica -"y que, p11 
lo mismo, es más accesible para la 
mentalidad de nuestros niños"-) ~ 
apoya en la utilización de _la lírica 
infantil mexicana; esto se manifiesta 
especialmente a través del canto. Por 
lo que se refiere a la ejecución de lo; 
instrumentos musicales, la enseñanza 
principia con los instrumentos de per
cusión, sobre todo los de origen mexi
cano (el huéhuetl, la marimba, etcét~ 
ra), a través de los cuales los niño; 
aprenden a hacer sus primeras prácti· 
cas musicales: ritmo, matiz, medida. 
velocidad. 

Los resultados obtenidos hasta 
ahora han sido excelentes. Además, po
co a poco hemos perfeccionado nues
tro sistema, haciéndolo más eficaz. A 
raíz de lo anterior -prosigue-, hem!li 
sido invitados a participar en un simpo
sio especializado que se efectuará en 
Buenos Aires, A rgen.tina, en 1971, y en 
un curso de técnicas sobre la educación 
inf~til que se celebrará en la capital 
de la Gran Bretaña en enero próximo. 
auspiciado por The Handthlntong 
F oundation of London. 

Finalmente interrogamos: 

-¿Cuáles son Ías posibilidades de 
llevar a la práctica, en un futuro cer· 
cano, sus planes para revolucionar 
masivamente la educación musical de 
la niñez? 

-Es una muy buena pregunta. D~ 
heríamos, sin embargo, formulársela a 
las .autoridades educativas respectiva.< 
De la UNAM, hasta la fecha, ha 
precedido todo, o casi todo, de lo qut '· 
ahora tenemos: fundamentalmente,Ir' ~ 
cursos y estímulos de todo tipo para rn 
nuestra labor de investigación y expt 
cimentación. Pero, como nuestros olr 
jetivos son llevar nuestro sistema hasta 
la primaria, estoy preparando un 
trabajo que presentaré en brevl 
tiempo a esas autoridades, v que corn· 
prende, tanto cambios en los pro
gramas de eStudio actuales, así corno ' 
recomend_aciones para la formac~Ó~) 
preparacion de los maestros, edictoP 
de textos y aplicación del Sistern• 
de Micropauta. -
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\lAG IFICA PRESENTACION DE ANGELICA 

\!ORALES Y LA ORQUESTA DE LA UNAM 

U· Con la interpretación del Concierto o. 4 en Sol 
~aror para piano y orquesta, Op. 58, la pianista Angéli · 

1 
1 ~!orales volvió a triunfar, al lado de la Orquesta de la 
:niversidad de México que dirige el maeslro Eduardo Mata. 

Las presentaciones se efectuaron el viernes 16 en el 
luditorio "Justo Sierra" de Humanidades y el domingo 
18 en el Teatro "Hidalgo" del Instituto Mexicano del · 
'mJro Social, durante el tercer concierto de la IX Tem
w;ada de Conciertos Universitarios, organizada por el 
~parlamente de Música de la Dirección General de 
mrusión Cultural de esta Casa de Estudios. 

Angélica Morales 

La carrera de Angélica Morales dentro de la mus1ca 
na sido brillante y sorprendente. Sus primeros conciertos 
kls dio entre los ocho y nueve años de edad, en varios 
~lados de la República. Excepcionalmente, fue inscrita 
'11 la Escuela de Música de Berlín ya que el requisito 
Para ser admitida era tener 16 años, y ella sólo . tenía 
9. Realizó en 4 años los estudios correspondientes a 12; al 
~nninar, hizo un sensacional debut con Egon Petri y 
,1 F_ilarmónica de Berlín. Después estudió en París, bajo 
~ dtrección de eminentes maestros, entre ellos Emil von 
'a~er, con quien posteriormente se casó. Angélica Morales 
~ta considerada por la crítica mundial como una de 

eminencias musicales contemporáneas. 

. Además del Concierto número 4, la Orquesta de la 
'\.A.\1 interpretó el Ritterballet, también de Beethoven 
1 La consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. 

VIAJE A MIXQUIC ORGANIZADO POR 
INTERCAMBIO ACADEMICO Y 

CULTURAL 

Para fomentar el turismo estudiantil universilario, la Di
rección General de Intercambio Académico y Cultural de la 
UNAM organiza un interesante viaje a Mixquic, jurisdicción 
de Tláhuac, Distrito Federal , el próximo 2 de noviembre 
aprovechando las fechas conmemorativas del Día de Muer-
tos. · 

El ~'}tropólogo José Angel Ocho a Zazueta, dirigirá es a 
excurs10n 

El propósito de la visita a Mixquic es lograr que el 
excursionista conozca a la comunidad de linaje prehisoáni
co; el asentamiento congregado por cinturones de bucólicas 
chinampas; la acción de las mayordomías en el .lradicional 
culto a los muertos y el alucinante ·espectáculo que objeti
viza la vida y la muerte en sepulcros y altares, o. eu rui

dosa verbena popular. 

El viaje costará diez pesos y el retorno a la Ciudad de 
México será en la madrugada del 3 de noviembre. El sitio 
de reunión, previa la salida, de .los excursionistas, es en 
el estacionamiento de la F¡¡cultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, .a las 15 horas. -

Los interesados pueden inscribirse en el Departamento 
. de Convenios y Becas, de la Dirección General de Inter
cambio Académico y Cultural de la UNAM, ubicada . en 
el tercer piso del edificio número 2, Oficinas Administra
tivas en la Ciudad Universitaria. 

CONVOCATORIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOSOFICAS 

El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en cum
plimiento de 1 o .dispuesto por los artículos 10, 15 y 
16 del Reglamento de los Investigadores al Servicio 
de la misma Universidad, convoca a un concurso 
.abierto para ocupar una plaza de Investigador Titu
lar de Tiempo Completo. 

REQUISITOS 

a) No tener más de SO años. 
b) Tener una importante producción humanística 

en el campo de la filosofía moderna. 
e) Ser doctor en la disciplina que se cultiva. 
d) Haber trabajado cuando menos tres años en 

tareas de investigación. 

El campo de trabajo de los aspirantes deberá 
ser la filosofía moderna. 

Los interesados deberán presentarse en las Oficinas 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas, 4o pi so 
de la Torre de Humanidades, Ciudad Universitaria, 
México 20, D. F., con los siguientes documenlos: 

a) Solicitud por duplicado. 
b) Currículum vitae, por quintuplicado. 

El plazo para entregar dichos documentos sera 
de 15 días, contados a partir de la fecha de esta 
Convocatoria. 
Atentamente 
"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, octubre 21 de 1970 
El Director Dr. Fernando Salmerón. 
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L,\ CIBI·,f{ E'IIL\ 1• L,\ 

I'RE\ E CIO DE lll R \C \ ES 

La irnporlanc·ia d1• la cilwrnética 
en el c·arnpo dr la rnrleorología ~<' 
<HTI'I'Ít•nla t'Oil~lantemt•n!P.: e egÍJn ase
gurÓ d físico Luis Lrmoyne Jlrruández 
duraull' la realización d1· un seminario 
sobre Pronó~tito e~tadístico de hura
cane~. ahora es posible determinarla 
formaciÍ>n de eso~ fl'nÍ>rnt·nos meteo
rolé>gic·o~ mediantl' el ¡•mpleo de las 
computadora~ l'lel'lrónicas. 

El proeedimirnto propuesto por el 
físico Lemoyne, quien es investigador 
del Tn,;tituto de Ge,>física de la l' A\1 
se basa en el uso de tablas prohah~ 
Iísticas realizadas a través de la es
tadística; los datos obtenidos son e:;. 

Ludiados y analizados por una com
putadora elcetrónica, lo que hace po
sible prevenir el advenimiento de un 
huraean. 

A través de los estudios llevados 
a cabo por el físico Lemoyne, "pri
meramente se tomó un sector depen
diente de los huracanes, se .redujeron 
las trayectorias de éstos a un punto 
y fecha eomún de nacimiento y se 
probabilizó el ángulo de salida de 
estos fenómenos atmosféricos ... La 
investigación abarcó 200 regiones de 
la República Mex icana aunque, des
graciadamente, la escasez de datos 
existt>ntes en esas zonas dificultaron 
el desarrollo completo del trabajo." 

F:ste método se utilizará próxima
mente en las costas de .América y 
A frica, donde se probabilizarán 1 as 
trayectorias de los vendavales por me
dio de computadoras electrónicas, des
de su nacimiento. 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Dr. Pablo González Casanova 
Rector 

QuiiT'. Manuel Madrazo Garamendi 
Secretario General 

Lic. Enrique Velasco !barra 
Secretario General Auxiliar 

Dirección General de Información 
y Relaciones 

Lic. Gustavo cárvajal Moreno 
Director General 

La Gace~~ UNAM aparece semanariamen
te los m1e!coles, en periodos de vacacio
nes Y examenes, y cada tercer día en 
los periodos de clase. 

Precio: 20 centavos 

Publicada por la Dirección General de 
Informaci6n y Relaciones 
lJ o Piso Torre de la · Rectoría 
C. U. México 20, D. F. 
Franquicia Postal por acuerdo presiden
cial de 8 de mayo de 1940. 

El\ 'A YO GE:\ERAL DF:L TALU: DF: 

CO REOG RAFIA DF: LA L · A\1 

Contando con la presencia del 
doctor Leopoldo Zea, director 
general de Difusión Cultural de 
la UNAM y de otras autoridades 
universitarias, el viernes anterior 
se llevó a cabo un ensayo general 
del taller de Coreografía que 
dirige Gloria Contreras. 

Las actuaciones se realizaron 
en el auditorio def Centro Cul-

Dos integrantes del Ta
ller de Coreografía de la 
UNAM, marcan evolucio
nes de ballet durante el 
ensayo genera 1 promovido 
por Gloria Contreras. 

¿QUF: ÉS F:L DEPARTAMF:NTO 

TIFLOLOGICO? 

(Viene de la pág. l) 

F:s interesante señalar el movimien
to creciente de asistentes: F:n ] 959, 
primer año de vida del Departamento, 
afluyeron 647 ciegos; en 196~ 4,751. 
y hasta marzo del corriente año, 955. 

"F:l sistema Braílle en una combi
nación de puntos que forman letras 
-continúa· el señor Solórzano-, la a 
es el punto l; la b, los puntos l y 2, 
y así sucesivamen te". 

Estas máquinas. son muy parecidas 
a· las comunes máquinas de escribir. 
Tiene 6 teclas, que corresponden a 
los seis puntos que 'son gt>neradores 
del sistema -6 puntos al igual que la 
f.i.cha número6 del juego de dominó-, 

mcluso tue 1deado pensando en ·este 
juego". 

tural U niversi tari o y son una 
muestra del trabajo logrado pOi 
este grupo de ballet profesional. 
En esa ocasión se representaron 

'las obras Interludio y Danza para 
mujeres, lo que se hizo con una 
gran belleza y plasticidad en los 
movimientos. La temporada de 
danza del grupo dirigido por Glo
ria Con treras se iniciará el 25 de 
noviembre próximo. 

F:l Departamento se relaciona oca
sionalmen te con organismos hermano., 
de otros países, e importa libros. pnn
cipalmente de F:spaña y de la Repúbli· 
ca Argentina. 

Tiene una nómina de 4 empleado> 
en el turno de la mañana, y otros tan· 
tos en el de la larde: de ellos. se1, 
di~fru tan de \isla. y dos. precisament•· 
los biblioterarios, son im idt>nle~. Prr· 
manece abierto de las 8 .. 30 a las 7.30 
de la larde. 

i\drmáB· de la:- rc·ci(,u Braillr. e\i'k 
el Servicro Auditivo, t¡IH' difit>re ,mlaJ~ 
cialmen te de aquel!¡¡, y que por ,u, 

peculiares carac terística~ podría deJ~o
minarse Servicio de ayuda a lo< rn· 
videntes. 

Lo integran, por ahora, quinre 1<> 
lun tarios nacionales y extranjeros dt 
ambos sexos, ajenos a la Institucióo, 
animados Lodos por idénticos móviles 
altruistas, quienes cotidianamente d 
dican una parle de su tiempo para leer. 
a los ciegos que lo solicitan, algún pa· 
saje u obra del autor de su preferencra. 

Por último, 'h~1y un tercer procei 
miento, paralelo a los citados. a bllr 
de grabac iones para el ciego que delet 
memorizar alguna lección; en cuanto 

Los alumnos, de todas las clases so- las ·'máquinas Braille'", prrmiten. 
<'ialcs (aunque predominan los de clase aquellos que tienen vo(·arión litera!ll 
media baja) son en su mayoría gente que por sí mismos eocriban sus propia; 
joven, y estudiantes, cuyas edades obras. ''Se da el caso -conclme d 
lluetuan entre los 17 y los 30 años, de in(ormante- de que C'uando meno,UJI 
ambos sexos·. . invidente ya ha rditado una obra~. 
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