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1 N T R o D u e e I o N 

Una de las actividades más conflictivas y a.l mismo tiem~o 

trascendental del quehecer educativo, la constituye el pro

ceso de evaluación de los aorendizajes logrados co~o conse

cuencia de una enseffanza intencion~da y sistematizada, 

Especialmente en loa casos en que el juicio del evaluador -

condiciona el futuro académico 1 personal del eval.uado, la 

responsabilidad del docente le exige un conocimiento am -

plio del. contenido examinado y reunir los elementos que 

utiliz6 para formar su opinión, posibilitando su validac,ón 

cuando esto sea necesario. 

Para demostrar la objetividad o imparcialidad de r;::· evnlu -

aci6n, el profesor requiere que los parámet!'os e i» .. tru111er•

tos utilizados sean precisos, válidos y confiables e {ff:.:~-· .. 

ma,amete relacionados con los objetivos del curso. 

La posibilidad de realizar dicha demoetraci6n esta en raz6n 

inversa a la complejidad del conocimiento evaluado, así 

tenemos que resultar! más ficil justipreciar una evaluacl6n 

de dos o tres aprendizajes que solo busquen un nivel de co

nocimiento o aplicaci6n ( eegún la taxonomia de Bloom ), 

que otra evaluación en la cual se incluyan una mayor canti

dad de aprendizajes a un nivel oognositivo superior, aei 

mismo, ia evaluaci6n de un aprendizaje preponderantemente 

( no podemos afirmar que exclusivamente ) ooenositivo, es -

menos compleja que aquelli.t que involucre tambien a.l epren -

psicomotriz y afectivo del estudiante,como ocurre en la en

señanza a1·t!stica • 



Otro d( los aspectos que afectan el valor de la evaluación -

es la ent1·ega per i6dica de caJ.ificaciones supueatEl!llente ba -

~vdas en la medici6n de los conocimientos y en la pondera 

ci6n que el profef'or hace del alumnado, Y' esto es un requi 

sito administrativo que pocas veces coincide con el avance 

programático, propicie. que el docente emit,a una calificación 

que carece de comparatividad con las subsecuentes debido a -

que alguna de ellas incluye una mínima parte del our1:io y la 

otra ( por vacaciones, puentes o inasistencias ) se omite 

para juzga?' el aprer.dizaje de la mayor parte del curso • 

Las normas oficiales de la evaluaci6n solo contemplan una 

distinci6n entre los diversos tipos de materias, la muy re 

lativa separaci6n entre asignaturas te6ricas y asignaturas 

prácticas con lo cual pretenden destacar la importancia que 

en algunas carrerae tienen los talleres y laboratorios , pe

ro olvidan que es precisament9 en este tipo de asignaturas 

do~de el aprendizaje m!s complejo se da al final. del curso y 

que el trabajo realizado en el comienzo del mismo es de pre

p11.1:aci6n y por tanto las calificaciones parcial.es pierden -

representatividad. 

Beta problem,tica se presenta de una manera general. en el 

sistema educativo nacional, pero hace crisis en la ensef5.an -

za artística donde se bUsca que el alumno sea " creativo" 

"oz·iginal", "proyecte su sensibilidad", "conosca y aplique 

la t&cnica", etc, lo cual. constituye una serie de cualidades 

personales muy dif!ciles de evaluar • 

En el caso particular de la eneeffanza artística, la eterna -

pol,mica de ¿ el artísta nace o se hace? encuantra una res 

puesta que justifica la existencia de estas instituciones 

educativas y qua consiste en reconocer la posibilidad de lo-



erar nn nprend1zaje vndude:ro me'ii"nte la adecu'ldn combinr1cl6:i. 

de un.~ ens•::íflnzr. intE>nC'i'.ln'iri'l y sistemP.tiz?.'3e y la rr<'"enc1<> .;;. 

de un míni~o d· ha'~lidad peroonal. Sin e~~e1zo, estR~ cic~i

cionnntec ce ven ?~ect3dRs desde el ~rinci~io p~r que no ~xts· -

ten :n·:>fesox es de ertc que ha,ynri nido prer"='''CcloR e·,,,::> tnl('n, ~·. 

sino c:Ul~ en su gran :nayor·!'l son art!stas que se dedici:>n n la -

docencii:i como una actividad com¡1le·1entarirt y que eú1 el mejor 

de los casos han hu::cauo indi viduolmentc un!l. ca]Jacitaci6n - d5.

ñácticR eleoental. 

Al .conjuntar le. coa1pl1?jidad de los aprendizajes art:!s·tico:i, 

la vaguedad de las nor·mas de evaluaci6n y lR escasa prepara -

ci6n didáctica da lo; profesores, sur jen n.6.1 tiples conflic 

tos entre el binomio maestro-alU'llllO espeC'iaJ.rr.ente al final 

del ciclo ~scolar. 

·Este eri el pr'>ble ne. que da ericen al pn,sente ti abr:jo, que 

no busca analizar todas ~.P.:· varinbles que inciil"n en su dcsn -

rrollo, tanto porque al[;unc.s de <'ll'l.s rer.:uLeren un enfoqnc -

ajeno a la pedago:Ja como porque aleunas otra::: e~~ceden la ca-

9e.cidad del autor o el marco de nna tesina • 

El aspecto centn1l dé' este trabnjo, son los criterioe o -

pará!lletros que utilizan los ¡:ir·ofesores de Rrte .:il juz,o;ar el ~ 

aprendizaje logrado por· Eus alm1onos, buscand.:> alcanzar loa si -

guientes objetivos: 

a) An~.lizar la c0mplejidnéJ• éiel f1>n6meno art!otico -

y 1-;i c.1nsecucnte dificu1.t~d prora evaluarlo. 

· b) Analizar l:i.s riorma~ oficialee de avE:luacHn del 

a1'.rendizaje en el 1hea artfoticn. 

c) Identificar los criterio!'.' de eVr:llU!lc.L.6n del 

El''rendiz.aje que reslmente> se ut.lliMn en la en
rAG~nza art[nticq, 
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d) Propo:l<JT en bn:oe a lo:; t1·e~ objet.ivo:i nnteriores 

una fonn., de evcih•aci6n que se adecue a lOt' 

c:::DA;;T , 

.nismo, es necesnrio puntualizar que l!i!S opintones que -
deriven de est'.1. tesiri<i ;¡ lr" i11f.1r·m.1ci6n estadístic!'l nue 

utilL:a en la mismo., se refieren rrinci[1<1) mente 'l los 

;Jl:cnteles de arte del nivel rnedio cuperior, deprmdientes 

.:.el 1i>BA y que ee ubic«1n í!ll el Distrito Federal , llamados 

Cer.tro de Educaci6n ,\rt!stica ( GED'l.'."'.T ) , 

El Cedart, cuent·: actual.nentt.l t;O~I dos planes de estudio, 

c·l de " Instructor ,:e: Arte" que tiene una duraci6n de cuatro 

r .'lo::; y pretende formar egres!''.dor; ca11aci tndoz par::: 1'1 conduc

d6n de unr:. cl~se de arte a nivel preescolar y primario • 

Orie;inrumcnte se considen:n estudios a nivel t~cnico -

•1rofesional y por tanto con car~cter terminal , ectualr.:ente 

se imparte un curso de nivelaci6n y se reconoce co~o Bachi -

llerato Artístico , 

El otro plan de e::tudios es el "Bachillerato de Arte " 

con una duraci6n de tres años y se considera co:no prope'1~u

tico para la::;; escuelo.e profesionales de arte, incluye en su 

c.urricule las RO'ignatur·ns del tronco comi1n oblii:atoria im -

plantado por la SEF. en septiembre de 1984 y se complementa 

con 12 horai;: se:n'.lllales de materias art!at.i.cas, 

Para el des¡;,_rrollo de esta tesina, se ent1·evistar6.n 

nlumnos de los tres pl~1nteles, de aiubos planea de estudio y 

profesores de las cuatro áreas que se imparten s Lllisice., 

D:mz~, Teatro y Artes Plásticas , formando una ~nuestrA est:r·a 

tificnda. 



Creemos que el logro de los objetivos planteados , puede ser 

el inicio para reducir los conflictos y mejorar la calidad -

de la eval.uaci6n , ya que conociendo tanto al al.wnno como el 

profesor los signos externos que les permitan juzgar un a -

prendizaje, podrán esforzarse en lograrlos 1 posteriormente 

perfeccionarlos ajustandolos a este campo tan c~mplejo • 



C A P I ~ U L O. I • 

• ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORIOOS DE LA ENSEf:IANZA -
ARTISTICA EN MEXICO • , 
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I ·- ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ENSEffANZA ARTISTI

CA EN MEXICO • 

Al intentar deearrol.lar la manera en que el arte ha venido 

eTolucionando, ea debe tener muy presente el campo artísti

co que se desea estudiar, porque sucede que las fuentes de 

iJ1f'ormaci6n suel.en presentar bajo el mismo rubro de "Histo

ria del Arte " alguna de las siguientes tendencias 

a) Considerar a la historia del arte, como la·his

toria de los artistas. 

b) Incl.uir la historia del arte como ua.a pequena -

parte de la historia de las ciVilizaciones. 

e) Identificar la historia del arte con la cr6nica 

de la gen4sie de las obras d& &rte. 

d) Parcializar la historia del arte, estudiando 

solamente al.aunas de ellas y olvidando a las 

demás~ 

Por l.o tanto, es necesario que identifiquemos el espacio .., 

artístico en que hemos de desarrol.J.ar este trabajo 1 Nos_ 

ocuparemos de la ll11"sica, Danza, featro, Pintura i Becultura 

como producto de una enseftanza escolar en el sietema ofici

__ al mexiceno, de esta manera, tendremos que analizer nuestra 

ooapilaci6n histórica hacia loe antecedent•e·de la 41dAot1-
ca artística esool.arizada, por tanto excluiremos al artesa

no, al tal.lar -1 al genio individual que adn cuando cuentan -



con una gran importancia en el arte mexicano tanto por su. -

calidad como por su cuantía, no contribuyen al enfoque aqui 

planteado. 

Las etapas históricas que pueden considerarse trascenden -

tales para el tema son : 

I. Etapa Prehispánica 

2. La Colonia 

3, Siglo XIX 
4, Escuelas de Arte Contemporáneo. 

I.I LA ETAPA PREHISPANICA 

La grandeza de la cultura aut6ctona ha estado presente aún 

en el fragor de la conquista, como queda manifiesto en las 

epístolas de Cort6s a ~os Reyes Católicos o en la narraci6n 

de Bernal Díaz del Castillo. 

Sus f'uadamentos fil6soficos, su estructura social, 1!'11 

organizaoi6n política y eus manifestaciones artísticas han 

sido objeto de numerosos estudios especialmente revitaliza -

dos con la btÍsqueda nacionalista del M'xico Independiente • 

En el 6rea artística ( y en varias mis ) los polos de -

mayor importancia son l.os l:ztecas y los Hayas que a conti .. 

nuaci6n revisamos brevemente junto con el teatro tlatelolca. 

Educación Artística entre los Aztecas 

.En la organizaci6n escolar de los .tatecas se destacan el -
Cal.mécac 1 el Telpochcalli donde los jovenes se praparabnn~ 
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para la vida religiosa o para la actividad militar, a p1ear 

de que en sus eetudioe se inclu!a la danza, la m~sica y -

pintura, estas disciplinas ten!an un car!cter m!s bien com

plementario y máe precisamente como un conocimiento ligado 

al estatue social 

Bn cambio, segdn Larroyo " La ensei'l.anza práctica de -

estos aspectos de la educaci6n eet6tica, tenía lugar entre 

loe mancebos y doncellas consagrados a !ezcatlipoca en el -

Cuicacalco ( Escuela d• danza 1 mdsica ) , as! doncellas º2 
mo mancebos se juntaban a bailar 1 cantar asidos de la mano 

hasta cerca de la media noche, en esta ceremonia con la asi! 

tencia del que preeid!a y de unas muj1r1e que se ll1111&ban -

Icbpochtlatoque, eetae eran maestras que ene•f'l.aban 1 euida

ban de su honestidad. 

Entre los instrumentos que aprendían a tocar ee oncuen -

tranl el Teponascle, el Huéhuetl, el Caparaz&l de Tortuga, 

el de Armadillo, la :nauta de Carrizo y la Chirim!a•1 

Por lo que respecta a la pintura, no ee tienen noticil!l.l!ll 

de una ensef'l.enza institucional de este arte, ein e111bargo, -

eu uso se manifiesta profusamente en la elaboraci6n do loe 

C6dicee. 

La escultura es el aJ.-te que mejor conocemos de la cul -

tura 1·.zteca., a trads de las figuras de Coatlicue, Coyolx~ 

qui, la piedra del eol, etc. 

Teatro Indígena 

Bl tl!latro, en la mayor parte de loe J;J\leblos ha esta.do pre -

sente desde el amanecer de su historia, al. principio como -

una m!mica que auxilia al analfabeto en la comwrl.caci6n de -

sus experiencias vitales, más tarde se incorpora al oul.to -
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religioso dando un estatus social. a los inte'rpretes de los -

personajes divinos tales como sacerdotes y sacerdotisas, que 

con grandes efectos teatrales impresionaban ~ manipulaban al 

pueblo. 

La situaci6n del teatro ind!eena a la llegada de los es_ 

pafioles se puede apreciar en la siguiente cita de Olavarria 

1 Ferrari " El teatro en que representaban sus dramas era un 

terrapl'n cuadrado, descubierto, situado en la plaza del m~r 

cado, o en el atrio inferior de algdn templo, y bastante al

to para poder ser visto por todos los espectadores. EL que

hab!a en la plaza de Tlatelolco era de piedra 1 cal y ten:!a 

trece pies de alto y de l.argo media treinta pasos en cada -

lad9, que adornaban con ramas y aseaban con el mayor esmero. 

guarneci,ndolo con arcos de plumas y flores y suspendiendo

en ellos pájaros, conetos y objetos curiosos. Alli se reun!a 

el púeblo después de comer, y i>resentándose los actores ha -

cian sus representaciones burlescas, fingi,ndose sordos, 

resfriados, cojos, ciegos y tullidos, los cuales fingian ir 

a pedir salud al !dolo. 

Seguían otros actores que hacían el papel de diferentes an.1.

aales, unos ~astidos a guisa de escarabajos, otros de sapos 

otros de lagartijas y se explicaban unos a otros sus res 

pectivas funciones, cada uno ponderando las suyas •. Por fin 

se hacia un gran baile y tennina.ba la funci6n~ 2 

Es importante hacer notar que independientemente del 

talento y presenciP f!sica, el actor deb!a necesariamente -

pertenecer a las castas supe?'iores de la orgsnizaci6n aoci

.i y por tanto los asuntos que se trataban o bien.eran in -

trascendentes o b11scaban adoctrinamiento que reforzará la -

eetrttctura social. 
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La Cultura ..,. • 

La grandeza del arte M~ya es la cauea de eu amplia difusi6n 

1 permanencia, los frescos de Palenque 1 Bonampak y los mo .. 

numentos arqueol6gicoe de Uxmal 1 Chich4n-Itz! son muestras 

11Uficientes del esplendor de su pint\U'a, escultura 7 arqui

tectura. 
Por lo que respecta al baile 1 a la mdsica, encontramos 

que •El baile era muy popular entre loe mayas y ae puede -

decir que era un rasgo esencial en sus costumbres 7 un ele -

mento indispensable en su vida. El baile se mezclaba en to -

das las eolemn.idades pdblicas y privodas,religioeau 1 oivi

lee,7 C8llbiaban de figuras see'dn las circunstancias en que 

ae Terificaba, sus pasos se acomodaban al ob3eto quo ae - -

festinaba 7 la fiesta m&s importante 1 popular tenia efecto 

el primero de noviembre era la tiesta de Chic-Itaba, dedica -

da a Kukulk4n. 

Bo pocos e~erc!an la actividad artística de manera pro• 

!esional entre ellos hay que contar a los 11111sioos, loe có • 

lliooa (farsantes), loe escribientes 7 los arquitectos 1 ee -
Olll.torea. 

le probable que haJlUl existido inetitucione8 eapec!ti -

cae para la educaci6n de estos expertos, por lo aenos los 

inatrumentalistaa se pr.paraban en una escuela especial•, 3 
lxoepto por las escuelas mencionadas, no podeaoa oon 

tinaar la existencia de otras escuelas y mientras no •e cu oa 

ente con tal certeza es v'1ido suponer una enaeftansa art• 

aaaal, indiV14ual J de traclici6n familiar. 
191 lliamo, no.hemos podido encentar evidencia 4e loe -

proce4illlientos de eYBluaci6n o loe tipos de examen que a• • 
rQliuban en eatu HCUelae. 
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I.2 LA COLONIA 

Con la llegada de una nueva cultura, se produce un mestizaje 

que trat6 de evitarse mediante la destr11cci6n de los tem -

ploa ind!~enas,la disoluci6n de su organizaci6n social T la 

imposici6n de una legislaci6n poco menos que esclavista. 

Sin embargo, como lp hace notar Vasco de Quiroga en sus 

epístolas a Carlos V, ~1a sensibilidad de los naturales 1 -

su innata destroza manual. los hace grandes artesanos 1 Bl1 -

part1cipaci6n en la evangelización 1 en la construcci6n de 

los templos ea.grados permanecer~ ~to a la memoria de los 

maestros 1 art!stas que Yuestra lajestad ha ten.ido a bien -
en'ri.ar de Espafla• 4 

~cho es lo que art!stica111ente produce un pueblo como -

el mexicano en 300 afios de colQniaje, sin embargo, considero 

que los elementos más importantes son s 

I.2.I.Del teatro misional. hasta el NU.evo coliseo. 

r.2.2.La academia de San Carlos 

1.2.3.La Capilla Mllsical. 

1.2.1. Del Teatro Misional hasta el Nuevo Coliseo. 

Con la llegada de los primero~ misioneros y llll1J' especi!!Q... 

mente los franciscanos, se inicia la conquista.oe~iritual -
4e loa nativos de Aalrica. :- ·· 

,,, ' 

Ante loa proble:aae del lenguaje 7 la imposil)~li~at! de -
una •TanC•li&aci6n personalizada, loa f'raile8. ~I>t~.6n por la 

eeceaificaci6n de los persona~ee bÍblicoe blsc1111do una m9,Jor 
cilfWii~n y •tacto ¡¡¡ediant;; el uao d(! 1:mte " rec.:u..'"'eo ew!io -
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'viau~l ~ e inoorporarón a lo~ ind{genas en la interpretación 

de dichas escenas. 

A tal. respecto Enrique de Olavarría. nos dice "• •• nada -

desperdiciar6n de cuanto Plldiese herir de un modo tangible 

la imaginaci6n de las IIIUltitudes id6latras y por consigui -

ente fueron aqu! los primeros en usar las repreeentaoionee 

teatrales.(.~.) ennobleciendo las farsas o pasee, sacáron -

los el aire libre y dándoles por escenario el suelo feraz -

y el espléndico cielo amerioano,hiciéronloa servir para de 

un modo práctico explicar a las multitudes la doctrina y -

misterios de nuestra religión " ,5 

Estas representaciones en las capillas abi~rta atrios y -

plazas-conoluyenen la d~cada de los setentas cuando se 

considera consWllada la conquista espiritua1 en M~xico , 

Los Primeros Comediantes y Teatros 

En loa dl.timoe Veinte afios del siglo XVI y la primer mitad 

del sigl.o . .Y.Vl;C las comedias se presentaban tanto en las f'U 

,. tividade.~ civiles como religiosas y correspondía al ayunta -

mien~o o 8l. j,abildo su patrocinio • 

.. Olavar~!a y I!'enari nos da noticia de loe primeros 

comediantes de quepudo tener referencia M en 17 de junio de 

I588 se dieron cincuenta pesos de_gala a un muchacho que lo 

hizo bien en la representación de la comedia.w 6 

Por lo que respecta a los primeros escenarios, estoe se 

encontrar6n en la Catedral y las plazas pi1blicas basta el -

afto de I673 en que se funda el coliseo del Hospital Real de 
Natura1ez bajo la administraci6n de las religiosas Hip6li
tas que mediante este recQrso podian ofrecer la atencidn • 
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m~dica necesaria. 

En contraste con los teatros "Pacheca" y " De la Cruz" 

de la metr6poli que tenían cerca de un siglo de operar, el 

teatro del hospital fue construido expresamente para est~ -

actividad" El tablado para la comedia era de vara y media

de alto (I.20 mts) quince de largo ( I2mts) y 8 de ancho 

(6.4 mts) y estaba separada de la sala por pilastras de 

madera muy bien ederezadas, teniendo en medio del frontis 

el escudo de las armas reales". 7 

Los lunes y loe jueves se daban funciones gratis l1a -

madas guanaja que se destinaban a loe pobres en los arraba

les de la ciudad, casi siempre con motivo de la festividad 

del patrono del barrio. .,,,, 
. ')~ 

En el siglo XVIII pocas fuor6n las cosas dignas de ser 

comentadas en la vida teatral de la Nueva España • 

El incendio y reconstrucción del Coliseo del Hospital -

Real de Naturales, la fundaci6n el 25 de diciembre de 1753 

del Nuevo Coliseo, la formaci6n de compaf!Ías ~ermanentes 

de c6micoa1 bailarines, empleados y orquesta de ambos tea -

tros, la expedici6n de algunas reales c6dulas (I703,I74I -
1759 ) para reglamentar la conducta del páblico y las ta -

"· ritas y distribución de localidades, el establecimiento de 

censura oficial y procedimiento para la autorizaci6n de r! 

presentaci6n de las obras y la contrataci6n de actores y 

actrices de Europa con el consecuente disgusto de loe na 

turales son los hechos que cubren este lapso, se mencionan 

como referencia pero que en nada contribuyen al fin que 
aqui se ha planteado puesto que al traer actores y actrice~ 

extranjeros ae descuido la formaci6n de vB.lores nacionales-

los cuales ten!an que aprender" haciendo la legua" y siem -
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pre se vier6n reraeados en las grandes representacionee. 

La Academia d•: San Ca.c·lofl. 

Muchos son los trabajos di.: la pl!stica novohi.spánioa 

que habÍl!lil realizado art!t~s tan celebres como Los Bcha

ve, Los Juá.t·ez y Le!: Herreras y que ee halle.bao di.seminados 

en la mayoría de las iglesias del Virreinato. 

Para concentrar esta riqueza, el Rey Carlos III a 

iniciativa de P'c.mar•do ManeJ,no ordena en el a!'lo de 1781, 

la creeci6n del Coleeio de Nobles A1·tes de San Carlos, que 

busca un desarrollo en l~s Riguientes áreas: Pintura, 

Grabado y Arquitectura. 

De acuerdo con Tllomas Broim, la Vida colonial del Co

l•gio de San Carlos pueae dividirse en dos etapaaa 

La primera de el1as de 1781 a 1791 en la que s~ de

earrolln la primer generaci6n de docentes , y la segunt1a 

de 1791 a 1817 que compi·ende desde su ubicaci6n en ol lo

cal que actualmente ocupa y que coincide con la llegada 

de Manuel Tole~, hasta la ~ucrte del artista y que ee con

sidera el lapso ·di'! mayor esplendor. 

El proceBo didáctico de la primera etapa se constituía 

de Mpequeffas secciones especializadas con un orden pre

detenninado, partiendo del dibu.jo de moaelol!I viVOl!I par·a 

seguir luego con el color( ••• ) ed•~'ª• los estudiantes 

no tenían que preocup~rse por el tema de sus pintura~ o ee

cul turas puesto qtte el instructor proporcionaba modelos 

cl!sicos que tenían que reprod1.tcir exactruuente. Por eco, 

se dice que los primero!'.l ermuedos de San Carlos eran 

Ucnicoe 'º'ª que inventorez, imitadores mb que creado

res" 8 
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La matrícula ee mantuvo constante en cerca de 200 alumnos y 

adn cuanJ·' la may.Jría solo aspiraba a mejorar su habilidad 

artesana o su dominio de la ari tru~tica, la inetrucci6n sie.n-

,~re fue gratuita e indiscriminada, cubriendo la totalidtid 

de la demanda.<-

" cuando los ·alumnos llegaban por primera vez a la ~ca

demia eraaacomodados por el eecreta~io en la clase de prin

cipios o dibujo, dependiendo del arte que quisieran apren

der. All!, con gis o carb6n comenzaban el tedioso proceso -

de aprender las cuestiones elementales. A diferencia de los 

cursos de introducci6n al arte que existen hoy, donde se -

deben cubrir en un solo año todas las fases de perspectiva, 

composici6n eec~nica y dibujo de la figura·humana, al alum

no de San Carlos pasaba meses dibujando directamente de mo

delos de yeso, manos y pies en ~iíerentes posiciones¡ cerra -

das, extendidas o a9retadaa, los estudiantes intentaban 

captar la exacta dispoaici6n de loa m~sculos en dichas ex

tremidades. Era necesaria la perfecc~6n técnica para que un 

estudiante pasara a un curso :uás avanzado ••• 

• • • Al terminar cada mes, los alumnos presentaban sus dibu

jos ante la junta ordinaria oara ser calffic~dos. Cuando un 

alumno de esci.ü.tura o pintura era considerado suficiente 

mente avanzado en el dibujo pasaba a la clase de modelado, -

donde los pintores continuaban dibujando con carb6n mien -

tras copiaban estatuas de figura humlutas, y m~s tnrde , mo

delos Vivos. Al mismo tiempo, los escultores aprendían a -

modelar desnudos de yc:so y b>ar-ro. A esta riráctica segl.\Ífl la 

de dibujar modelos vestidos, para facilitRr las cosas se 

llevaban al sal~n de clases un maniquí vestido con " las 
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ropas acostu:r.brad::ts del día". Finalmente, y t'11 vez sea ea -

to lo mds importante los eetudiantes'copiaban •esplendidos· 

ejemplos clásicos" como conclusi6n de sus estudios. 

cuando un aluaino de pintura o escultura dominaba las 

habilidades manuales de su arte los directores le recomen -

daban que se instruyera en las reglas de la composición y -

la teoría. 

En dicho curso todos los alwnnoc debían es1iudiar ~ bre_ 

ve tratado de geometría práctica, con el objeto de enten -

der las líneas, figuras y ángulos. Y además, loe pintores 1 

escultores aprendian la teoría do la proporoi6n humana en -

los libros de Alberto J),irero. Eatudiaban axzato:n!a, 1 ten!~'': 
gue saber de memoria las posiciones de los lll11eculoe y oo -

yunturae. Por dl.timo, cada estudiante de pintura era ins 

truido en perspectiva lineal • 

No se sabe con certeza si usaban el tratado de Pilippo -

Brunelleechi, sin embargo se puede suponer que e! , pues stl 

· .· sistema de perspectiva l!neal formaba parte del programa 

de estudios de la ACRdemia de sen 'ex116r.!o. En contraste 

con la educaci&n ~emial, donde el arte en el sentido ge -

nérico era clasificado como una habilidad mecánica, loe es

tudiantes de pintura de San Carlos aprend!an, lae baees 

te6rica::i de su arte. · 

Ningl1n estudiante de pintura ~ecib!a colores o pigmen -

tos sino hasta haber dominado los aspectos te6ricoe y meci;,' 

nicos del dibujo. Los coloree eran caros 7, dado que la ma

yor!a de los estudiantes no iba más allá de la clase de di

bujo, constituía un desperdicio entregarles PiEmentoe antes 

de que ~dieran manejarlos con destreza." 9 
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Bl mayor reconocimiento que otorgaba el Colegio de San Car -

los era el t!tulo de " A.cadélllico de JII&rito", equiparable 

con el doctorado en bellas artes para el cual " El candida

to a ese título era juzgado principalmente sobre la base de 

un pro~ecto que preparaban para la consideraci6n de la jun

ta. Loe alumnos de pintura presentaban unn pintura histd -

rica, los de escultura una eBtatua o bajorrelieve y los ar
quitectos loe " planos y levantamientos de un edificio im -

portante " • 
cuando el presidente de la Academia estaba seguro de -

que no había plaeto alguno, pasaba el trabajo a la junta -

ordinaria, y se procedía entonces a decidir la admisi6n o 

rechazo mediante una votaci6n secreta. Si el candidato era 

estudiante necesitaba una mayoría favorable de las dos ter -

ceras parles de los miembI'oS presentes; u.na simple mayor!a 
t 

bastaba para los que no lo eran( ••• ) 

Si el estudiante no era aprobado como académico de mé

rito, pero sin embargo prometía llegar a serlo, entonces -

la junta le concedía el título de académico supernumerario, 

para estimularlo en sus estudios. Con este grado un artíata 

podía aceptar comisiones ¡n1blicas, pero sus actividades to

dav!a eran estrechamente controladas, Antes de comenzar cu

alquier proyecto debía someter los ple.nos a la Academ!a 

_para su aprobBci6n y corrección. 

En realidad la concesi6n del título era una t~ctica pa

ra aµtorizar a los art!stas entrenados en el estilo oficial 

7 , por tanto, parte del esfuerzo por lograr la unidad ar -

tfetica en la Nueva Espa!'la. Un académico escapaba muy rara -

vez a los límites de su entrenamiento clásico en la Acaó.éu1ia • 
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• Ser!a una suposici6n aventurada decir que ee otro.:;arcn tre -
.·· 

lnta t!talos durante el perícido colonial • Solamente veinte 

individuos pueden ser crinfirmados con toda seruridad como -
- , . d L • " IO acaaeu11con e mcn. to • 
Por lo que respecta a la actividad social de San Car-

los, se constituy6 en un organismo regulador de la arqui 

tectura colonia.1 y en la autoridad encargada de permitir el 

ejercicio profesional tanto a los arquitectos como a loa 

agrimensores, para lo cual los aspirantes a maestros arqui -

tectos"••• presentaban los pl::inos de alg\hi edificio de im -

portancia al director de arquitectura, quien los revisaba -

minuciosamente y rend!a unl'l. opinión sobre la capacidad del 

solicitante • Se buscaban atributos eepec!ficos en todos 

loe planos. La estructura deb!a ser apropiadaJ ~ planta l 

tamaRo, a su funcionalidad. La fachada debía mostrar líne

as claras, simetr!a l unidad. 

La acad•lllÍ.a pedía al solicitante que se presentare. ante 

los directores de matem~tica.s y arquitectura p~ra un Gxamen 

oral, preferiblemente en presencia d11 un consejero que cer

tificara la honestidad de la prueba. Debía con-testar cien -

t!ficamente todas 1 cada una de las preguntas acerca de loa 

6rdeneo arquitect6nicoe,teor!a de la arquitectura, proble -

mas de tensi6n 1 comprensi6n, ubicaci6n de loe edificio• 1. 

'tioa profesional • 

Solo cuando un arquitecto paeaba ambas partee del

examen se le acreditaba como maestro 1 quedaba confirmado -

como maestro construoto.r en su ciudad" ll. 
Si el aspirante solo deseaba el t!talo de agrimeneor 

"••• Los directores de matemáticas 1 arquitectura aplicaban 

la prueba que consist!a en una serie de preguntas sobre 



11 Todos loe as::iectos te6ricos y prácticos" del repartimien

to, nivelación, topoeraf!a y geometr!a, estática, hidráuli

ca y logaritmos. Pero a~ después, de terminar con ~~ito el 

examen, el co.ndidato quedaba limitado a sólo un anpecto de 

la prcfesi6n, que podía ser medición de tierras o dibujo -

topográf1 co, 1 se le prohibía practicar los demás". l?' 

En los aspectos que hemos subrayado en las citas ante -

riores, hemos querido destacar que se constituyen como pa -

rámetros de evaluaci6n del trabajo o aprendiiaje realizado 

y adn cuando no sabemos el procedimiento que segu!an para -

comprobar su nivel cualitativo, ni los instrumentos que 

utilizaban para ello, son un 'buen indicio paranuestro tra -

bajo. 

La Capilla ltllisical 

Sin lugar a du.da.s, el centro de enseiianza musical de mayor 

prestigio en la Nueva Espaaa desde fines del Siglo XVI has

ta mediados del siglo XIX es la Catedral Metropolitana. 

Conjuntamente con el teatro, la másica colabora en la -

evangelización de los indígenas, destacando la actjvidad de 

Fray Pedro de Gante qui•n f'und6 la primerR escuela elemen

tal en el Nuevo Continente ( Texcoco 1523 ' y escribi6 al -

gunoe versos acerca de la doctrina cristiana para ser intei:, 

pretadas por los indios, que adn antes de su llegada, esta

ban acostumbrados a~ bailar y cantar en las ceremonias reli -

giosas. 

" Por la misma vía del culto y de los servicios religio -

11m entrarón los instru:nentos rnuoicales s flautas,clarines , 

cornetines,trompetas, pífanos, trombones, la jabela o flau-
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ta tuúrisca, lr1 chirLn!a, la vihu:!l:i de arco y, fimümente , 

el at:ibal. 

El 6renno hizo AU apari cdn en los conventos: tocomt)a:.a

~a el c?.nto llnno. Donde no lo hubo, según testimünio del 

rropio Motolin!ri., se sirvidron de " flautns concl'.'rtrdas" -

que parecían pro.pi.3Jllente ''ore:mos de palo I'·?rc:ue eran mu -

chas " • 

La destreza d~ los indios para taf'ler y para hacer loe 

instrumentos de rm1sica fue generalmente reconocida c.imo la 

cualid~d aneja a su buena afinaci6n en el canto y en el 

temple de instrumentos. Por todas partes ee multiplicarón -

los buenos eje•nplos de estos músicos , Al.i:;unos sorpren 

dentes Có~o aquel indio Tiax~ala que , viendo a un es -

pañol que tañia el· rabel; hiz1; otro y süplic~ al espaí'!ol 

q"e le enseFiase a tocarlo, ccn s6lo tres lec~ione.i, antes -

de diez d!Rs, "ta~ia el rabel entre las fl~utae y ••• dis

cantaba sobre ellas 11 , o sea, " echaba el contrapunto 

"sobre los pasw1 que marcaban las fla.utas"• 13 • 

Con el nombramiento de Don Pedro Moya de Contrcras eo 

mo el terce1· arzobispo d0 la Catedral de !lueva Sapal'la en 

1571, ee considera terminada la conquista es;iiri tual de es

ta regi6n y se reeulariza la jerarquía eclesi~otica, con -

cluyendo su lsbor los minioneroe. 

Establecida lR reli~i6n, el cabildo sen3la como una obli 

eaci~n dul:nnest10 de la cnpilla :nucicRl "dar l!!cci5n a los -

indio!:! Chirimías tt·ee veces a la se:nana ( la chi.rtrn!a eR un 

instrumento de viento hecho de medera y semejante al oboe -

que según Bernol D!az usaban loa indios ), el conjunto se 

componia de un bo,nbo y trefl o cufltro chil'Ímim.1 y con este -

nomb1•e se identifica R todos 1')!'1 integr·a.ntcs !1 14 • 



:.!;:;t=' ind .ucci6n se ar:iplio " e. todo el que t;uisiera ap~·an

de1· " con la ini:taurnci6n d.: l.a llamada " ":scoleta Pll.blica" 

· .. ue pl.eJe considerRrse c;imo el. p~·i1;;er centro de ensf!fümza -

m~dcal de A.~;6rica y que p.or est::i. labor :;e asipna un suel.lo 

adicional al ma~stro de capilla, y se establece un riguroso 

control de ln asistencia tcnto del p:r·ofesor como de loe es -

tudiunt.es. 

En l~ Esco1ota Wblico., 103 alumnos aprendían composi -

ci6n, cJntr:i;,:unto, armon!afle t:.-:nica del arpa y el baj6n, 

f ;las autorida.::\es eclesiást ~cas !1!·otegi'.an y daba. m~d. los -

rara su eostl,, y el de eu familia a los n.;.ñoo bien dotados

para la música por lo cual en 1736 forma el Coleeio de In -

fa.~tcs de M6xico. 

Uno B.e los alu ~.no"' dt dicho coleeio, JosfJ Mariano Elí.

zega funda en 1840 el GoneeI·vqtorio de Morelia que aleunos 

autores cJnsideran orr6nea::icnte la primer ascueln df' :m1sioa 

en !l!bico. 

El meeRtro de la Capilb. Catedral) cía, era .. . . . un ... 

COf!lpendio Q.u l:i. ciencia muoicfil, de tal suerte que lo que -

un mi1sico ignore, el ma"sho debe saberlo, y lo que otros 

sepan, E"l maestro tu ignore, •• " 

Hubo en lR catedral de M~xico, a pro,i6sito de las opo -

niciones al puesto de mnestro de capilla, verdaderas lides 

.Pªl:ª las cua'lc::, el Arzob~spo convocaba, por medio de ellic -

tor, a los ar•,!stas mJsicos residentes en lae: princi :iales -

ciud?des de Nuev~ Esp~ña. En los edictos s~ daban a ~ínQoer 

la¡¡ b'lse>s qµe deberían sujetarse lo(; A!'lpi1·antes. Loa tra -

tajos que ~stos d'!'bÍan ejecutar durruitl" e1. !'X'\men que 3111 -

r: 1J1r[Pb:i. p .ir días enteros d;;:b.Ían re:::ponder n intor1-.)gacio

n1s " sob~~ ~co:d;: de ln 1ui1si.cn; :!-:>ntrnrunto eobt·e ct1rrl.o 

tlnno de l1!!j0 cr.tlR do=' vuillt~s oi.fn.rntes ~ c:irnpasill; 1 oa<la 



do,, 'n.lelt'-ls n compás rr.ayn· ", etc. Otro d!n ei- riedía unH 

c:;1np,i:.:lci.Sn, ¡:onsL tcn1 'J en " c:intr·~runt<) de cr-int:> 1 lnno l1t\ 

jo,contz·a'.'unto sobre tinLe A col!'pRsillo y a co.n·oás mayor 

a seJ<.C!Uiált€rr:t, a ternr1J'io notre el .· frm:> cr,nto llnn·) -

que junt!.Li a.:...e una voz :1·.,! 1.a 11Elyor, C'1ntando :>tra y de sen -

tonr1n.:io vti a", etc. Al Jtr o día se interrogaba sobre ca:1to 

de 6q~:r-no: "c•1n~ra:·unto a co:~,Jasill 1 y n ;::~:npás mayor cade. 

dos vuol tas, se:;;i breve e al dar y al alzar, mínimas sincÓpa -

das, (;(>ntrapunto a se:i..ouiá.l. ter-a, e. ternario, sobre porci6n 

mayor igual con ellos y a proporción· di11minuidall e digo du -

pla), a sex.~uincio ••• " etc, Y en este orden hasta l l 1'1/!flr 

a· la creación de un !l!Ctete c:m base en cantus firmue, otra 

de un motete de e~til:) libre y e.1~más un villancico" en 

concordancüi con ol texto .iJllpu<?sto", ea decir, una compo 

sición pare.la letra de un villancico, de tal suerte y pre 

cisión que ln nota md.sice.1 coincidiera con la s!lab l q_ue ae 

mencionara en la letra. 

Después de este calvor·io sufrido eEJtrictamente poi· el 

examinado, reuníase el jurado on seoi6n solemne a veces 

presidi&ndola el prorio ¡ir·ellido1 para dict<.mim1r eobr~ las 

vir~udee art!sticas del postulante, ~l cual, en caso de eer 

aprobado ere notificado por el cabildo conc~diendole ~1 ~n -

eiad» pUt>sto ad vi trun, siempre y cuando su11era d;::r cumpli 

miento al estatuto de 1 maestrazeo de capilla." l 5, 

El rigo~ de loe examen.es y la secuencia y contenido de 

los mismos, se daba a ra:>nocer desde la pd.blicaci6n de la 

convocatoria, de esta manera los aspirantes pod!an prepa 

raree R-'llplin y opurtut'l.n.11ente contando con la cr.infianza de -

conocer los ct·iterio:= cvn los que hab¡ !an de ser evnlu!'ldos 

y la importcnéia reh·tiva d!· cada uno de ellos. 
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1-2 EL 31GLO XIX. 

El surgi1niento ae 1:-i. n:-: il)n m•::r.icnnei ol'ie;ina una p:ran inen -

tabi lilb:1 i::ocio110l!t ;.cG ¡,n ~::: que se enfrentuu el erul)o li

ber::tl y el conoervad.or 1 la luc'.1t:;. p1~· definir lr-! form'l dé 

gobierno que hab:!'. 01 de darse al país, se inicia desde la 

consumaci6n de la Independencia. con el Imperio de Itur·bide . 

Los sucesivos c·J~1bios c1a 1. obierno, la;; invasiones ex -

tranjuras, las luchas cntz~ el clero y el Estado y la im -

plantaci6•'l de la dictadura •'.irf1rtsta hacen de este sig:¡.o -

un lapso difícil par<:t las B.>llas A:rtes. 

Sin embarco, es en esta centuria cuando se colocan las 

bases de la enscaanza art!stica, así es como surgen El Con

!:'ervatorio de ¡,;orelic:, El Conserva.tor!o Nacional, El Con -

ee~·v:it-Jrío Dri;-.·nH ~co , se refo~ma la Academia de San Carlos 

etc. A continuaci6n detnJ.la!'~I:los al:runos de eetos eventos: 

El Teatro en el Siglo XIX 

En la segunda decena de este siglo el teRtro y toda acti -

vidRd cultural, se vieron r>r~oticamente paralizadas pnr el -

conflicto ar:iado de la IndepP.ndencie., y al término de las -

mismE's ee sintió la influencia de l!! nueva situaci6n pol!t! 

CD. t<:::lto en ].os temas como en el público y haota en el tra -

t:i personal hacia loe actores • 

Aei tenemos que el 27 de Qctubr·e de 1821 fecha en que -

el jefe del Ejército Trigora:.te jura sole~nemente sal.vagu 

111ilar la Independenci~J •~aciona.l, so presenta la obra " JI!~ -
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xico Libre" interpretadas por los Ciudadsnos actores, otras 

ol.;rns de moda en aquellas fechas lo fuel'ó'n " las Ciudades '1 

las r.:adamae " y " la Dama Voluntaria " 

Al ~ño siguiente, el 9 de octubre de 1822 se inaugura -

el teatro llamado de Gallos con la comedia en cinco actos ~ 

"Arad:!n Barba Floja" con lo cual el , pÚblico pudo contar 

con otra opci6n teatral, al igual que el Teatro Principal -

con lo que el abanico cultural se amplio. 

En febrero de 1831 el Coronel Manuel de la. Barrera por 

or·denes de Anastacio Bustama.nte hace una revisi6n de la si-
' tuaci6n del teatro y procede a " organizar una compaa!a 

c6mica y trágica que merezca atenci6n y no cause tedio y -

fastidio para lo cual tropez6 la empresa con el inconveni 

ente que le ~resentabe la absoluta ccaaaez de artistas de 
16 uno y de otx·o sexo, •• " 

Para resolver esta eituaci6n se dio el primer paso h11 -

cia la enseaanza del Arte de una manera organizada cuando -

" Para dar fomento a este ramo tan agradable de la escena , 

la empresa ha admitido la proposici6n que ha hecho el eeffor 

Pantret ofreciendo establecer Una Escuela sratui ta de Baile, 

en la que se admitirán y a.l.eccionarán todos los niiios y ni -

fine y j6venee de ambos sexos( ••• ) Con la esperanza de que 

de este alegre plantel pueden salir con el tiempo algunas -

habilidades que ocupen y adornen loa teatros de toda la P.e

pdblica, 

Con el mismo objeto se establecer4n escoletas de mdsi -

ca y verso para loe aficionados a estos dos interesantes 

ramos 1• 
17 • 

Poco tard6 en obt.e:ner resultadoa dicha. eecuela1 a medi~ 
dos d~ 1832 con la participaci6n de sus j6venes alumnos • 
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Se estrena " El Pim0ollo y le. ::.osa " y en n"Jviembre del 

mismo a io participan " L:is nií'!.os del Conservr.torio del tea -

tt·o de la capital" en la obra 11 El Mal Alcalde:". 

Los cambios políticos de la época hacen que BustSJnante 

renuncie y se pierda toda noticia de dicha escuél~. 

Veinte años des¡1ués, en 18?2 se procur6 instalar el 

Conservatorio dr!lJllático seirún el siguiente pr6specto. 

" 'rucho tiempo hacia que la Ilustraci6n estaba recla -

mando la insta1aci6n de una Escuela o Conservatorio dr·u.~á -

tico Nacional en que los aficionados· d•:. a.nbos sexos p,1r es

te sublime arte, tuvieeen donde aprender por principios las 

nociones y conocill1ientos·indispensables para todo el oue ae

pire el sublime t!tulo de art!sta, hoy se presPnta una em -

presa altamente filantr6pica y celosa del enerandecimiento 

del país que va a poner en práctica la creaci6n del Conser

vatorio Nacional de decla.maci6n•. Habiéndose destinado el 

'leatro Principal. como el local más a prop6s:L to pa.ra los tra_ 

bajos de los alu.nnoe que quieren abra7.ar la carrera elorio -

ea. 

El primer actor, Don Jos& Cejudo se ha colocado al fre:i:,. 

te de la direcci6n del Conservatorio, y ~ste nos parece la -

mejor garantía que puede ofrecerse, a todo se ha atendido : 

un plan meditado con detenimiento, el cual se aplicar! a su 

debido tiempo, manifiesta loe com~romisos que contrae la 

empresa con los alumnos y estos con aquella, lae ventajas 

que en adelante deberán reportar loe alumnos y la marcha 

general que llevar!n loe trabajos, Todo se halla oenciUa -

mente explicado y los j6venes que se crean con aptitud 

pueden dirigirse al director. 

Los primeros trabajos empezar6n a darse irremisiblemen-
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te desde el lo de junio pró'x;mo para lo cual todo se encu -

entra dispuesto 11 • 
18 ' 

~ 

Desgraciadamente, dos meses dea~uea de iniciados los 

cursos, el lo de ag0eto de 1853 murió el Actor Jos' Cejudo

sin embargo, los fundadores de Conservatorio no quieierÓn -

que desapareciese y oportunamente anunciar6n que el tnmbi'n 

actor español Argente continunría como director. 

Asi puee correspondió a uno de los tantos gobiernos de 

Antonio L6pez de Santllllna la protección de esta escuela de 

teatro que con los devenires políticos sufri6 ataques y 

clausuras al unísono con la suerte del tea.tro principal • 

La Ensefianza lt!úeical 

En 1840 inspirado en el Colegio de Santa Rosa de Valla

dolid y en la Escoleta Pi1blica de la Catedral de M•xico en 

la cual. fue elWllDo, Mariano EJ.:!zaga funda el Conserve.torio 

de Morel.1a en el cual se imparte armon!a, compoeicidn 1 -
contrapunto. 

Como una secuencia, la sociedad Filarmónica Mexicana -

desde 1862 inicia unos cursos de WSiCR que b\lepa.n preparElJ!I 

mil$stroe en este arte y al ver la demanda de inscripción se 

presentó' en dichos cursos, se decid16 en 1866 formar•un 

Conservatorio, siendo su pri~er directos el Padre Agustín -

Caballero. 

El conservatorio se n~cionalizÓ en 1877 y se nombró' - -

a Al.fredo Babbot ( 1881-1892 ~ como director logrfllldo egre -
sar la primer generaci6n. 

En Diciembre de 1899 se expidio unA ley que mejor6 1 -

ampli5 muy significativrunente su plan de eneeftllllZB !neorpo-
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Cuo.rcntu y cinc:) a!:'ios ( lf'?O-l'.:65 ) eatuv6 al '.".!ll"Cte ln 

Aci;.r1 ::mir de 3an Carlo::i ~.ue entro la r-:cases e.e recureor. 

e::on5·.1il.)os y dl: nr~fcsn·e~ C<:ZJElC'09 vio d' ~ .. ·,Lnu.l .. E<u m'l 

tr!cul~ ? gt·;;>.do t-:1:'.. que sol' loo- R;"o¡; veinte la ~pocl'l en -

que cont~b9 con más prof'!o?res que "1U'!1110s • 

L'.l a·¡ie: ture. :· clo.u-:mr"! :1e la minn"! 1 se d'.\ba c::in tarit,q 

frecuencia que lo"' fllt~.ono.:: no teni1n lE'. cct·teza de tom.,r 

la si.~iente J.ecciSn y lor- pn:if'esorP.f' r.'.l.ic':m cobrRr por

cada día rireviendo no ta%rl¡i •ü si.~i.cnte. 

Esh si tuaci6n de incerti.du .. ·bre E'" :-educe en 1867 cu

antlo el Gobierno Jueristn. p1 J::iule-e la I.ey Orr6.nica de Ine

trucci6n PIS.bliC(l en ~l Dl stri to Ferleral 1 en lo ·iue se nor

ma a. la er.cvela de Bellas Artes de la s~.1:,Uieate m1mer11 • 

" ense:-:ará: 

Estudios c:>.T1llnC'!' par'' lo:" e~c1ll tJrcr,, pinto!"ea

y g;·abe1.1:res: Dil.~j'.:> de lt:l eeta:npR d!' ornr-1to, -

del ycPo, di1ujo del naturRl, perspecth·n te6ri

co-pr~ctico,6rdr:nes de ftrCJuitccturR,·mntomh dt" 

la:" f:n·~n~ ( :Ji:-n::>e pora lon arqui. tect<;a), 0 ,,n -

pdcticus en el ni:i.tu1-al Y". ren el cadáver, h!.sto

ria ~enern.l y ".'articu1~.r· de l>:is Bell'l!" Artes. 

- f'F.tr-1 r·•·o[esorer-i d<~ pintura: ClBT'O-ob:iC\lr0 1cOpil'I, 

natnrnl ,com¡ior:ici.Sn ;¡ pr~ctica. 



madera; copianatural, composici6n y ,iráctica. Toé!C">s 

' los grabadores en la1nina y madera seguirán los 

cursos de pintura y los grabadores en hueco tP.n -

dr~n la obligaci6n de seguir la clase del modela

do en la escultura. 

-Para profesor de arquitectura;copia de tod~s 

clases de monumentos explic::ndo el profesor el cá

racter pr·opio de cada estilo, composici6n de lRs .

di versas partes de los edificios, arte de pro;rec

tar,estétfca e historia de las Bellas Artes y pri!,; 

cipalmente de la arquitectura,arquitcctura legal y 

formaci6n de presupuestcs,~valúos. " l9. 

Asi mis:no 1 en dicha ley en el capítulo IV se ordena la cree. 

ci6n de una Acade1nia de Ciencias y Literatura oon la que se 

pietenu!a promover e inc1·ementar la invettigaci6n cient:(fi -

ca y la alta docencia en todos los campos del saber. 

Tal instituci6n seria la culminaci6n del sistema de 

ed1Acaci6n y tenia los siguientes objetivos: 

- -,'. 

. ~.'.~ ~:. ':.:'..:- ''· '::-
1 ··lomentar'".el· cultivo y adelantamiento de estas -

. ":. , . ·~:\~. ::' ":,' . 

r-~l'f• .. :\:i 
. 2.servir de cu~t~·po facultativo de consulta pera el 

gobierno. 

3, Reunir objetos cient:!ficos y 11 terarios princi -

palmente los del país para formar coleccionos 

na.cionr.les, 

4 • .cstablecer concursos y nrljudicar los premios 

corresponaientes • 

. :1 
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5. Establecer publicaciones per!odic~o utiles a -

las Ciencia¡;, Artes y "'iteratura. y hacer publica -

ciones, aunque no sean perfodicas de obras intere -

santas principal.mente nacionales~• 20 • 

En realidad, dicha academia de Ciencias y iiteratura,nunca 

ee instrumento pero,hubiera tenido una equivalencia a la -

Academia de Ciencias de la UF.SS. y su acci6n incluir!a lo 

que actual.mente ea la s.E.P. , el INBA, la U.N.A.M. y el -

I • .P.·N. 

Como puede imaeinnrae, un 6rgano de tal magni.tud,con

tar!a con un poder eociopol!tico trescer.dental y muy pro -

bablemente hubiese acentuado loe problemas que actualmentl!t-. 

se presentan con la centralizaci6n educativa. 

La Escuela Normal 

Protasio Tagle que ocupó le cartera de Justicia en Inatru.c

oi6n Pl1blica de 1877 a 1879 comprendid la necesidad de for
mar maestros para lo ~ual se propuso hacer de la Escuela -

Nacional Secundar!a de niñas un fecundo semillero de profe

sores. Aquella hasta entonces reducida escuela,fue material:,. 

mente ensanchada,se le dotó prodieamente de útiles,se au -

mento el ndme: o de profesores, señalandoles ~o ble sueldo ,.se 

le dio conciensudo reglamentoy se completo su programa.con 

nuevas e importantes asignaturae,que fuerón las ciencias 
físicas y naturales. 

En 1882 Joaquín Be.randa formaliza este tipo de escuelas 
y les asiGOa · el rengo de Nor·mal. 
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-La Escuela f.lodelo de Orizaba. 

La escuela modelo de Orizaba es una escuela primaria -

dondo se experimentan con acierto los principios de ense -

aanza objetiva. El plan de estudios supera con mucho, los 

planes de estudio de escuelas elementales existentes, 

comprendes 

Lensunje,a&l.oulo, Geomotr!a,Dibujó,Geograf!a,Ris

toria ,Cienciao NaturaJ.es,Inglés,Francés,Moral, 

r:lieica y Gimnasia • 

1·4 ESCUELAS CONTBUPOP.ANEAS. 

El 31 de diciembre de 1946, el Presidente ~igual Alem4n -

emite un decreto que crea el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura en el cual se reunen en este organismo -

diversas escuelas ya existentes,como :e1.conaervatorio.Haci!? 

nal de Artes Pldsticas " La Esmeralda",' La academia de Sen 

Carlos,etc. 

'':Para la coordinaoicSn, planeaci6n,organizaci6n y i'uncio -

naiaiento de la educaci6n profesional, la educaci6n art!sti

ca y literaria de los establecimientos de cnsefianza prees -

colar,primaria de seeunda eneeflanza y normal se creará un -
Consejo T~cnico Pedag6eico." 21 • 

En el trascurso de estos ocho lusti·o• el INBA no ha po
dido cubrir en su totalidad la enseñanza art!stica que le ~ 
f'ué asignada y esta ausencia es mucho más note.ble en el ni -
vel inicial que es cuando los niflos más lo requieran para su 
desarrollo integrlil. 



.,., 

El INBA ha estructurado ou oferta. educativa para atender -

la demanda de todas edades, de la siguiente manera1 

. f ":ecuelas de Iniciación ~rt:Cstica. 

Nivel Elemental 

Talleres libree y Casas de Cultura, 

1'i vel lltedio 

Nivel Superior 

{

Secundaria Artística 

Bachillerato Artístico ( OEDART) •. · 

{

Escuelas 

CUrsos de 

zaci6n. 

Protesionálea 

Postgrado y Especiali-

+Escuelas en las que se desarrolla el preeente trabajo • 

Independientemente del· INBA. existen otras.escuelas de arte 

de_reconocido prestigio, tal es el caso de la Licencistura

en Arte Dramático y Literatura de la t:.N.A.l~. y otras· depen 
. -

·dencias de esta casa de estudios • 

.. lsi mismo, existen varias Acade1111As particUl.ares que -

e.:ne1·nlinentei dan una anseilanza eopecializada en un campo del 

arte y que cuentan con un nivel de calidad muy variado. 
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J::O este primer capít1.1lo h.emos bllacado que el lector tenga -

una visi6n muy general de la eveluaci6ll que han tenido las -

instituciones y los métodos de enseñe.nza artística que han

variado desde la estricta imitaci6n hasta la libre expreai6n 

'1 creatividad. 

De igual manera, hemos querido mencionar algunas form¡;¡s 

en que han sido evaluados tanto los alumnos como loa profe -

sores de .~e,lamentando que esta ~ltima fase se haya per

dido por cicunstancias administrativas y aindicales en loa 

·niveles bW!ico y medio básico al otorgar automáticamente a 

los egresados de las normales plazas docentes. 

Suponer que el solo hecho de haber acreditado el ciclo 

de estudios normalista es garantía de haber formado un buen 

docente, es una prelllise. que ~o contempla una gran cantidad 

de variables , entre loe que destacan la calidad del a-pre!! 

dizaje logrado y la experiencia individual del alUOillla • 

¿Acaso los m~dicos que egresan en cada eeneraci6n son -

indiscriminadamente aceptados en las instituciones del 

Sector Salud ? , 

31 bien es cierto que limitar la cantidad de estudien -

tes de nuevo ingreso al n11rnero de plazas disponibles en la -

SBP, reduce { que no elimina ) la cantidad de profesores -

subenrpleados, esto mismo lilllita la posibilidad de seleccio-

. nar a 101:1 11~11 adec\l"'do15 "'l )le:rfil !locc:ute requerido. 

Afortunadamente en los niveles medio.superior y post .... 

grado la ~ituaci6n laboral. de un profesor se relaciona muy 

·-·-----diZ'ectamente con su. calidad academica y científica. 
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A R T E Y E V A L U A. C. T O N 



En el presente capítulo buscare~o~ evidenciar la compl~ 

ja naturaleza de la actividnd artística, de la obra de arte 

1 del sujeto prod11ctor de arte. 

Para lograrlo,reviearemos elrunos d' los intentos he -

chos por los estudiosos del fenc5meno est&tico para expli 

carnes la génesis de la obra de arte y alp:unos rasgos m4s 

o menos diferenciados dQ la personalidad del art!sta. 

Asi mismo, hubicaremos la actividad del profesor en -

el proceso artístico marcendo sus posibilidades de influir 

en el desarrollo artístico de sus alumnos y delimitando -

los aspectos que estando reladionados con su enseñanza, son 

objeto de evaluacic5n. 

Tambi&n, sin pretender agotar un tema que ha sido mo -

tivo de varios volumenes, revisaremos los aspectos genera

les de la .evaluacic5n del aprendizaje escolar y lot~ crite -

rios mds usuales para lograrla. 

Finalmente, conjuntando 103 aspectos anteriores y el -

perfil del docente,trataremos de justificar ln opci6n 

evaluativa que proponemos para el aprendiza~e art!sti~o. 

- LZ -
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ll..l A11TE Y EHSEf!ANZA 

Al ing1 es.·•r al ca .1r10 a tü arte, pr·etendn:r:os h11cerlo desde -

la perspectivo de la ciencin que se encarga de su estudio, 

es decir de la estéticn. 

Ser;i1n Samuel FP..l!!Os en su Filosofía de ln vida art!sti-··•.; 
ca, la est~tica, " se constituye como la ciencia espe-

1-

cir>.l hestn. el eie;lo XVIII P''r la obra de Alejandro Baun -

garte y a pes9r de que su etimoloe~a la .identific~ como la 

ciencia de la aensi~ilidad, el uso del vocablo se ha gen•- -' 

rali zado como la ciencia qun oe ocupa exclúsi vrunente de loe 

problema:; del arte y de lo b"1lo. " l. 

Al igual que las demás ciencias, la es.t.Stica tiene una 

metodolog!e para el eaclerecimiento de &U objeto de estudio 

misma que ha evolucionado de la siguiente foima. 

" l. Hasta antes del siglo XVlll-, el m'todo esU -

tico fue el " metaf!~ico especulctivo ~ , que con -

siete en 9artir de un~ concepci6n filos6fíca del 

mundo e incluir en·elle-al arte, como una piaca 

del sistema• · Bsta e·st"6tf0a ee ocu!)a pre!err.ntemente . 

del problema de lo bello y lo considera en oonexi~n 

con otras entidades del :nundo ef'¡Ji:ri.tu,..,l, C')IDO lo -

verdadero y bU?no, le doctrina aat~ticG ee .~unda en 

lof! postula.don meta.f!sicor. ·del si:.:teina y tiene en 

consecuencia un cunfoter· heter6nomo. 

" 2 El PtHod0 Trai::cendental " de. l{ant y los Neo Kfln 

ti3non que pnrte de la conci~ncia a1t!etica para .• -

indagar las condicion.~s que hacen !'O:.Ji lile el arte,,_ Y 

loo funda~entos ~o la validez d~ le· juicios y ~ 

,,_ . . . 



noI'lllaa estéticas , 

En este lur,3r pueden citarse como ejemplos, ademds 

de la Crítica del Juicio de Kant) la F.st~tica Nor

~ativa de Jonas Cohn. 

3.El Mhodo Er:;pfrico de Fechner 1 que hace de la -

est~tica una ciencia positiva, la direcci6n prin -

cipalmente subjetiva y psicol6gica. 

4, La ciencia del arte (Kunstwissenschaft) que es

tudia. la obr·a de arte en sus manifestaciones con -

cretas y ~retendc averiguar cuái es la esencia 

particular de cada una de ellas. ejemplo; la esen

cia del g6tico, del barroco dd p;imi ti vo etc." 2' 

El primer problema que la est~tica debe enfrentar como cie~ 

cía es la definici6n del arte de una manera tal que convenga 

a todas las formas en que este se presenta, sin embargo,la 

producci6n artística es tan variada en sus expresiones que 

apenas parecen tener entre si algiin rasgo comdn, 

Innumerables han sido los· intentos para lograrlo men -

cionnre~os algunos de ellos de origen contemporáneo : 

.. 
,_Arte como ilusi6n o engaño concientes IConrad.-

Lange), 

-Introyeo~i6n o proyecci6n eentipte/\!{al, 

(T. Lipps y Varnon Lee ) ,· 

-Org nizac·i 6n de la experiencin para que resulte ·~ 

más intensa y vital. 

( Déwey ), 
-Sat! :ifnc·~ i ·~il incl irecta de un deseo reprirni1~0. 

( •;, F~1Jvd. ) , 
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-Pendmeno eignificntivo o símbolo. 

( S.K. Langer ), 

-Leneuaje para comunicar valoree. 

( Chester Morrea ), 

-Expresi6n imaeinativa do una emocidn. 

( Callingwood ) , 

..:nacer objetivado. 

( Santayana ) , 

-Modo de manifestncidn dP la autoconcienci~ de 

la hu1:.anidad. 

( G. Lukasce' ) , 

-Lengusje o discurso cuyos signos forman parte de 

un contexto semántico. on;ánioo y autdnomo • 
. ( G. Della Valpe )" , 3 ' 

Existen adem's una gran cantid~d de dcfinicione~ que se 

'~riginan desde ln antirun Grecia hasta el siglo XIX y que -

:·t~poc~) logrtt.n una acepta~i6n generr:ilizada e incuestionable. 

Por el cont:·ario, cada una de ellas ha· ~retendido. captar 

lo que es el arte destacando un raseo que.consideran~ y 

es1mcial en toda la gran variedad de BU!'J he.pas histdricas 

1 a toda l.a e;amn de artes existentes. 

Al respecto Adolfo Siinohez Vázquez nos dice en ou " De 

la imposibilidad y posibilidad de definir el ~rte ,. 

"'F.esulta asi que un rasgo-que revela su importancia en 

un contexto pi:1rticular e hist6rico dad.o-eE: elevado a la con -

di ci.611 de un r'\sP.o esencial de todo arte, con lo cunl se le -

tiene que n"e:"'r lR condici6n de tal o reducir a un" condici6n 

infer .i.or o impro¡>in a todo arte q11e no ee ajuste· a ese con -
.·.cept,1 ·• , 4 • 
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Ante la dificultRd de enc,ntrar unn serie de raseos 

que identifiquen al arte sin lugai a dudas, se nptan dos 

cnminos: 
11 a) En 1310 ;\·or1 inge1 fracciona el 11roble:na y ori 

g:.na el cuarto :.~todo utilizado por la eetlitioa, 

es decir la ciencia del arte o " Ku.ntwissenchaft" 

que hace gener·alizaciones de menor alcance al 'bus• 

car la esencii:i de cada tipo de arte.• • 

b) Por otra parte J.A.Passmore, B.C. Heyl y Morr1• 

·we1t2 han convergido on una posici6n m4s radical.• 

al concluir que no hay propiedades estdticas 001111&• 

... nee a .. las obras de arte ., sostienen diferentes en·

f'oquee. o ' 

- Paesmore sostiene que " lo que hay es un modo e&

t,tico de ver las cos!UI, de la misma manera que hay 

un modo cient1fico de considerarlas sin que, en uno 

u ot1·0 caso haya que· ad.scribirles respectivamente -

propiede:ies eedticae: o cuant!fi c:1s que de por e!'-

no tienen." 5. 
,1 . 
-En cuanto a Heyl , p1·opone que .. definan lae cosas 

sino las pP.labras y por tan to, " la definic16n del 

arte debe dejar paso a une definioi~n que no este-. 

en relaci6n con un objeto o experiencia real; debe 

eer.1111a definioi6n volitiva, ea decir, arbitraria-

. mente escogida para describir lo que llemamoe arto. 

Ahora bien,· cuando lo que ee define ee una palabr·a 

como " BI'te ,¡, eata defini cidn no ea ni verdadera -

ni i'nlsa. " 6 • 



' \ 
Por dltimo , Weitz llega a la nonc1usi6n de que 

as! como-los diferentes juegos ol!mpicos,juer.os de 

mesa, etc, no hallamos propiedades comunes, sin~ -

semejaizas o " parecidos de frunilia" 1 asi tnmbi&n -

en lo <¿ue llemn.':los "arte" no se d~n propiedades -

comunes sino"parecidas de familia", con la pe.rticu_ 

laridad de que los mienbros de esta familia no 

siempre se parecen de la misma manera" • 7 • 

Proc~rando no caer en un concepto cerrado qua excluya a una 

parte del SX'te, n1 en las vaguedades de parecidos de familia 

o 41finici6n de pal.abras y no de objetos, Sa.ncbez Vázquez 

to:rmul.a la siguiente definicidn: " El arte es, una activi 

4ad ~ pdctica cx·eadora roediante ln cua1 se produce un 

objeto material, sensible, que gracias a la forma que ·recibe 

__ mateI'ia dada expresa y comUnica el contenido eepirituaJ:.. 

objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte con

tenido que pone de manifiesto cierta relaci6n con la reali -

dád" • ·
8

• 

Indudablemente que todos los intentos que hemos presen

tado han sido pr·oducto de un trabajo reflexivo muy amplio ~ 

de cada uno do sus autor·es, que poi· otra parte eenera1mente 

son fil6soíos de alto rango y especialistas en el campo est&. 

tico. 

Sin embargo, siempre han encontrado· 11l'!~ fuerte o¡io13i -

ci6n con argumentos tonto filos6ficcs co~o semánticos que 

no solo cuestionan sino que llegan a derot~ar suo esfuerzos -

por definir este complejo concepto. 

Si no ha sido posible para eatoe autores salvar este 



- 43 -

obstáculo·,es- evidente que para el autor de ·este trabajo 

tal meta sobrepiisa ous posibilidades y por tanto ,no inten

taremos estRblecer aceptar o rechazar alguna definición de 

arte, lo que si hemos pretendido,ea evidenciar la magnitud 

de este problema y los es:f'Uerzos que se han realizado para 

solucionarlo. 

Ante la indefinición del arte, que es el termino genera

dor, los conceptos deri vndos (artista y obra de ar te) com.

parten la mis:na carc.cterística y por tanto la situación ae 

generaliza a todo el campo artístico. 

Es por esto que Sam~el FRJl¡oe opta por a~endonar laa de

finiciones y enfoca el estudio del arte desde la por-specti

va que corresponde a la funci6n que d~sempefia en la acti

vidad humana,independientemente de la ep0ca o cultura en 

que se eenere. 

De lo anterior, " ••• se deduce que el rnétodo en la Bst&

tica debe tender a la investie;aci6n de eea funoi6n espiri

tual. constante que llamamos artística, diferenoiandola cla-

_ ramente de otras funciones semejantes o pr6ximas a la deter

minaci6n del sentido que tiene para la vida hwnana en gene

ral aquella funci6n art!atica. .Por otr·a parte, la Esthúa 

debe com9render una especie de ontoloe;!a del arte que tendríA. 

como prop~sito la detet'!llinaci6~ precisa del modo de ser de 

la obra de arte". 9 

Asi tenemos, que al seguir a Ramos en el anitlisie de algunas . 
caractedsticas importantes del artista,de la acti Vid.O. ar-

t!stica y de la obra de arte. 
'' 

Por lo que respecta aJ. artista,sabemoe que .todos poseemos 

con distinta intensidad c~eatividad, imaeinaci6n , babi -
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lidad ~otriz y sensibilidad y sin embargo, no todos tenemos 

111. capacidad d producir o gozar una. obre. de 11.rte. 

La actividad artística, no es el resultado directo de 

alguna caraoter!etica psicol6gica en especial, sino que se 

conro:rma de la reuni6n de variaa de estas constituidas en 

un complejo psíquico tan interrelEJ.Ci.onado que aún b.oy en. d!.a 

no han podido explicarse ni su func:t 0namiento ni e11 estruc

turo.. 

La inconciencia que acompaña a la actiVidad art!etica, 

hace imposible a loe propios artistas dar una e."Plicaci6n 

de lo que piensan,sienten o ueseen al trabaja~ y la raz6n 

solo les permite proporcionarnoa una dosoripc16n del pro. 

ceso t!Scnico que siguen, sin dttt- fl!Elyor i01'ormaci6n acer·ca 

de la actividad psicol6gica desarro11ada• 

Algunos de los pocos indicioa que tenemos para el aná

lieie de este compl.ejo paico16eico 8ons 

."Por e11 naturaJ.eza desinter·e~ada,el. e.rtista esta mejor .. . 
1 
~ispuesto que níngun otro hombre para e~ocar sus vivencias 

paeadae, y ya Dilthey he.ce obsex-var que 6sta es una de sus 

caraoter!eticas pecu1Íaree. 

Sin embargo, hasta hoyno se ha :1.nsistido auficientemen-

. te en el papel que deeempe~a la J!18lltoria en el proceso crea

dor del artista.Pero es neces.!ll'io explicar antes, a qué 

clase de memoria nos referimos. J?o~que pueAen distinguirse 

segdn Bers6n dos clases de memoria,1~ primera ee 1a ~oliln

taria, mediante le. cual. ar>rendelltoa algo con un fin utilita

rio ( ••• )Pero existe otro tipo de memoria desinterenada e 

int1til,que no necesita de la re,:.et1 0 i6n Para. produoiree ·y 

que consiste en e1 recuex·do ae ciertos acontecimientos de 



nuestra vida con todos sus por~enores. Ella opera sin el 

.concurso de la repetici6n, puesto que tales acontecimienton 

s6lo eu.ceden unr1 vez, y se ma.'lifieatu en im"ir.enes m&s bien 

que en actos ( ••• ) La me noris espont~nea de nuestro pasado -

euree 9ola11cnte cuando ln vres16n a~ los intereses vitalee -

inmediutoe se suspende, oondicidn que puede realizare• trutto 

en la vigilia como en el sue~o." lO. 

Cuando la realid~d en que nos encontr~mos , nos resul -

ta frustrante 1 nos vemos imposibilitac.oe para modificarla; 

libera~os nuestra tensi6n interna mediante la evn~idn a tr'!_ 

v&e de la ensoaaci6n que es una mezclad~ fll?ltas!e e 1mHgi

naci6n. 

El art!sta utiliza u estas condicione~ psicoldgicas 

con eran intensidad, especialmente cuando se refugiR en el 

pasado o im~tgina 1u1 f'u tu ro, suponiend:> en a:nbos caeos con -

diciones de 'lfida mejores a las presentes, 

",., el ert.11:1ta huye de lA expresidn vul.gEn· y trata de 

buscar por si :nismo uno nueva manera de expresarse , la 

f'oz·ma sel.ecta lleva un sello dll la peroonalidad del .autor., 

Esa cualide:d del Vlllor est~tico (tue lla:namos ol'iginali 

~. no es puee otra coon que un matiz personal de la expra 

ai6n. " 
11. 

Tener pre~nte la intensidad de estas carncter!etioos -

peicol6gioas tn la m::1yodn de los alumnos de arte, nos ayU:. 

dar~ a comprender sus respuestas a."lte el grupo , aus prete· -

renciar: te:nátict>s ;¡ no::, per:nitirá un:1 F1decu11.ci6n en la ple:•· 

nificaoidn ,.ejecucidn y evaluación de nuestra claee. 

En curnto.a la ob1a de a1te, I'ef!Ulta importante ptlra 

nuestro te:!:ll estnr info1 :nados d(\ la inconcluein pold:nion qú; 
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ee h~ :)resentado d.:::r1t: la u:iti¡:ücrla·:1 c;r\.e,:,¡i::i h9.sta nuestos 

diP.s 1 respl'cto al , .. ·lcr c~·t~tjco <!l.le l.?. ".lb!'r. ruede t~ner por 

s! o:.is;no o aquel c;ue el es:.ecta.io:· le rroyecta. 

A. t':ll I es pecto ·:a.noi; no:: dice: " k obra de arte s6lo ad -

t;uiere e.ctualidt•d con ref'-'rcnci!i un sujeto e!"tl!t.!.t::o, ya se9. 

en la. iealid~d o en el lt\tndo del. a.r·te t:?.l objeto posee Úni -

c::mente una existr.ncia al actuElizarse en la mente del con -

tcmpl,..dor ( ••• ) De esta sue: Le, soy capaz de introducir, por 

ejeu1pU, en l·a perce :i:::i6.a de un objeto f:Ír:ico un sentimiento 

o.ue no co1 l esp;;inde o. su n3.tur~l.eza, cuando en realidad tales 

scnti.¡¡l.entos lor proyecto inconcientemente en las fieuras. 

Es este proc~~) el que da vida y 8Uim?.ci6n en el -

art.c, a los objetos inertes ( ••• ) Para Lippe, que es quien 

he desarrollado t!lmplimncnte la teoría, goznr estáticamente -

consiste en Gozar de uno mis~o y en este caso la rroyecci6n 

ee positi vn. 

Cuando ~l contrario, el objeto opone resistencia al 

ejercicio libre de nuestra actividad, la proyecci6n es lla -

mada negativa porc;ue no!: es.una una impresi6n deeagrado.ble-

y juzgamos que tal objeto es feo" • 12 • 

Al estudüir la reacci6n que una ob:ra humana ha de 

causar en el sujeto qu,e la observa para. ser clasificada como 

un producto artístico, Belousteguigoitia analiza los re 

querimientoa que debe tener el espectador de la siguiente -

:naner~. 

'' Existen algunos que pueden apreciar una obra de -

arte ;¡ otros que no ( ••• ) Esta clasificaci6ri di vide al mun

do en do~, el de los ordinarios y el de los .no ordinarios -

( o contrahéroes, téx·lllino introducido por Roland Bar-thes) ••• 

:L0 s ordina..iioc, n::i.da tiene c¡ue ver ni con la conciencia. de -

clase, ni con la clase en G!,parn sí, ni con los explotados-



.. ni con lo~ enajen'.':dos, tienen r:ue ver con el estilo de vidD, 
1 una particulai ;nanern d· ver el oundo por supuesto, las 

obrafl de arte ••• los ordinal'i<>s nunc::i tiene tfe:npo que per

der· • 

El espacio y el tiempo tienen que ver siempre con unia -

inverei6n • La gente y sus reacciones, lo que provocan y es 

pera.n,cae siempre dentro de aleo aprovechable. 

Para poder a:ireciar una obra de arte hay que tener pr~ 

mero espa~io y luego tiempo. 

El don d?. lo contemplaci6n, de la emocidn, tiene que ~. 

ver con una actitud de generosidad y desprendimiento. Los -

ordina.l"ios carecen de ellas. ". l3 • 

" El poder de apre.ciaci6n de una obra de !ll·to tiene que 

ver con un cierto relajamiento ante l.a.s exieencias y .legia -

lacione¡i de 1a vida. Jamás se ~isfruta:r' de nfn{'.Una obra de 

arte,ei no se ha loerado transer~dir , aunque sea con el 

-~ensamiento, alt"Unoe de los principios y normas establecidas 

Esa trensgresi6n se relaciona con el goce que produce ls -

apertura de un nuevo ·espacio( ••• ) el no ordinario o·con~r~ 

hlr·oe sabe y go2R perdiendo. el tie!JlpO, su interés por- lo_ v~

da es disfrutarla, en él predomina el pl~ce~. Ha $~bido tranJ_ 

gredir l.o eetublecido y lo hu hecho con estilo y con cr:->.cie, 

sin humillar n:i. vejo.r nl vecino { no es cualt:uier tr·anor:re -

sor) • Al. no tener que aprovechar ol tie:npo , puede genero -

samente desperdiciorlJ en lu contew.pleci6n. 

F, contr·ar,éroe nunc~, nov a·our; e, el dinero l.e oirve 

para desparramarlo y para hace:r :nds evidente su e;enerosidad. 

Tiene tiempo y espacio par·n comp1·endcr :r ap1·eci::ir un'.1 -

obra de a1 te, puc!; eB !lensi ble y tr·anse1 eso:r de tie.11po co:n ... 
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pletv, " l.4. 

Por lo que reo;iecta a 1.t1 •Jbra de arte en si encvent1·a n.ue1 

"la e!3encia fund;o;mental dr. la obra de arte , es ·.•ue ne 

imita a sí mism~:. fü· aqu.! d .. 1>1niln re"l:lca su pr·oeza, en ::iu -

ind:pendencia d(l tem3, texto y época historica, ~n la re -

1P.ci6n estrech:c con la palabra, con el l.!mi te entr~ lo gra

mz.ticnl, lo estl'uctural y lo que devela un sentido nuevo, -

sentid .. , tr·óeico,:1iniestro,ca6tico o c6mic:i, pero siempre 

realizado en eEe espacio que 0610 el contra-héroe puede 

brindar , el espacio a~l goce y d·: la transgresi6n." 15 • 

Este subjetivismo en cuanto al v~lor estético de una -

obra artística, parece ser contrarrestado por el hecho his

tó,·ico de que en todas las épocas si empre ha existido un -

concenso entr·e los espect'ldorei:o cultos !JarEI identificnr la 

esencie. de las obrns de arte valiosas y nerdurables, Sin -

embargo , este reconocimiento suele darse post mortem y co

mo conoecuencie de una prolongada consultD ent1e los críti

cos de arte. 

El critico ie arte cuenta con características pareo 

na.les que lo colocan por encima del ,sli;P:!ple espectador como 

las enunciadas por Samuel Ramos en el aieuiente textos 

" Poseer una experiencia y un conocin,ien~o del arte 

que lo capacite para juzearlo, poner en claro sus vnlores -

y hacer unn interpretaci6n de su sentido aáuet~ndose a l9s. 

condiciones objetivas de la obra de ~odo de no caer en afir

•acione~ arbitrnrinc ••• 

• ,.se supone que el crítico posee unn coincioncia vipile.n

te de si mismo pe.r'1 dietineuir en sus reacciones est~ticas, 

•7" 



lo que deDende ce lac condiciones eubjetiv?.s personn1es y -

le que t:~ riropi:>:nente la pe:rce¡,ci~n de l·r: cualidades del -

ribjeto anuli zado. Solo puede tener validez y nutori J.ad la -

crítica, cu:o.ndo es realizadn con entera acuani:nidad y E'US -

juicioc san emitidos objetiv1mente. Com' c~~lquier eapec -

tador,el cdtico vive la imr,ire::ii6n e~t~tica in:nediatn de un 

modo tal, gustando en el.l unidad cualitativa los valores d·'l 

objeto. En en momento pooterior reflexivo, su finn por -

cepci6n <'noliza los eleraentos de la obra,dete1:oina sus -

méritos r procede El. enjuicia:·los, Todac las OpAraciones de 

l.a crítica se realizan i; la luz d·:' las infomaciones y lan 

exnerienci!!!! sobre el arte en eenerr>l • Um< de la:; conai .,.. 

deraciones que frecuente:z:ante escapan al rneL'O esrectad:>r -

es la q.ue se refiel'e n la Mcnica de lv obrn • El crítico 

es1,eci~lizado no puede ignorar este aopecto fundf:l.lllente.l, que 

es sie:npre un factor d import=cifl pa1·:?. pronunciar el 

fallo sobre los méritos art!sticos del objeto. Malo ee ha

cer de la Mcnicn el dato exclusivo para juzrar del .arte, 

como ocurre en las opinionec de los art!stas cuando ae 

tr·asfor:nan en cr!ticos ( ••• ) Pero la crítica e6lo alean -

za su perfecci6n cuEtndo c\ese111:1eña una funci6n especializa

da dentro de la vida art!atica y adquiere una expreoi6n 

literaria. Es entonces una labo1· compleja que d<:!be dar 

cumplimiento a múlti¡ilee Íinalidade:s. En primer lugar, 

tiene que hacer una d1f'criminnci6n ent1·e las obras provin_ · 

mente artísticas y loA que no lo son, en segundo lugar, 

debe definir lo:- \'nlores artísticos en su individuelidad 

carPcter:Cstica y fijar su rringo relativo dent1·0 del con 

junto de ls prod~cci6n de un momento o de una &poca. 

- 6v -
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Cueotiones íntimamente conexa~ con ~stas son la determina -

c16n del significado social e hist6rico quo tiene unn obra 

y su si tuaci6n dentt·o de la ev,.luci6n general del Arte" •16 ' 

En los aspectos que hemos subrayado (juzgar, no caer en 

afirmaciones arbitrarias,objetividad del juicio,experien -

cia sobre el arte y la tácnica, loa moritos del objeto ar -

t!stico, definici6n de valores artíaticos y fijaci6n de su 

rango relativo ) , Con res!.ecto a la actividod que desarro

lla el or.ÍtiCO de arte, hemos ·querido destaCBl' que existe 

una s!militud entre esta actividad y el proceso de evalua -

ci6n que el profesor realiza con ~as obras de sus alumnos ~ 

que por tanto debe haber una semeganza en sus procedilllten

tos 1 parámetros y preparoci6n profesional. 

Existen varias situaciones que limitan la calidad del -

profesor como " crítico-ew1luador" , entre estl's tenemos: 

La premv.ra del curso, la extensi6n de los contenidos -

program~ticos y la cantidad y t~malto de los grupos no le -

permiten un análisis detallado e integral de los trabajos

realizados por sus alu:nnos y menos aún buscar un consenso -

c~n ios otros profesores por lo cual la evaluaci6n ~ueda -
sujeta al enfoque pers·onal dc·l docente. 

Existen ad~más 1 restricciones particulares al proceso 

de eval.uaci6n mismos que se presentan especialmente en las 

escuelao de arte que estamos estudiando y enunciaremos en 

el siguiente capítulo. 

Haciendo un resumen muy sucinto de lo que llevamos -

expuesto en este apartado , tenemos que. 
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-los eofuerios hecho~ !Jor· los estudiosos del arte 

no han frutificado hasta el mome::J.to pRra loerar 

definir al ar·te. 

-lR complejidad e indefinici6n que present<i el -

arte como elemento generador de este campo,hace 

c¡,ue loe conceptos deriva.dos ( Obra de Arte ,Ar

tista y Crítico y Espectador J: compart~n esa 

misma condici6n. 

-la obra de arte, y el espectador tienen una ín

tima relaci6n en cuanto que la primera requiere 

la percepción del see.:undo para loerar· una iden

tifi caci6n de su naturaleza. 

-As! mismo, hemos ide~tificado las actividades:

docente y del crítico de arte como evaluadores

de la obra de arte. 

~Por 'liltimo mencion8.J1Uls·; ale;unas de las dificul-
' 

tades generales del trabajo docente que conjunt~ 

mente. oon las dificultades del c'mtnni do artís -

. tJ co n.i.test;t"an la!:'. causas principales de la defi -

ciente evali.t~ci6n·que ~~ l'eaJ.iza,. . " 
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La evaluaci6n es uno de lou pI"ocesos cognos~1ti vor de mayor 

complejidaa y que sol~ se da despu&s de un andlisis 7 n!n

tesis del objeto <le estudio seleccionado. 

En nuestro caso la evalu0ci6n del aprendizaje es la -

emisi6n de un juicio de valor acerca de la calidad y canti

dad del aprendizaje logrado pJ1 el alumno como resultado de 

su paI·ticipaci6n en un proce:'lo de eneeí'l.anza intencional y -

sistematizada. 

Este juicio de vrlor suele coníundir·se con lr. medici6n 

de los conocimientos que se bgra,fediante di venios inst:ni -

mentes y con la c~li:ficaci6n que ie asign" el termJ.no del -

cur~o. 

C:on rea;:>ecto a la medicdn educeti va y r.u relaci6n con 

le evt'lluaci6n tene:noa que " La medici6n se limi1:o e la 

descripci6n cunnti tati vr d• una carecterfrtica. deter:ninada. 

F1 resul.tado de una medici6n es, eimple~ente, un núsero quo 

expresa el grado en ~ue el alumno posee dichn caracter!sti -

ca. La medici6n no constituye un rin en ni mi~ma, ea deeea -

ble que f'orme parte del ::irocel';::> evrluativo • Esto significa 

que le.a descripciones cuanti tati vne o ceracter!sti cao me 

41dae, deben someterse a interpretaci~n y renumirse en -· 

juicios que reflejen su valor desde el punto de vista edu -

cativo • .,; 17 • 
Aei tenenos que una VeE establecida la mngnitud de un 

aprendizaje (rr.edici6n) el profesor ha de j\lzgar' la:J condi 

CiOnes en que se· logro Y aeie;r¡!'r una C'.llif'icr.tci6.r. C)Ue Se 
gurn;:iente tendl'~. wf VA Lor ndmerico diferente al r·ei::Ultado 

i_·t: :· 
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de la medici6n. 
Fara tratar de disminuir la subjetividad que forzosomente 

se presenta en toda evaluaci6n se han diseñado diversos ins_ 

trumentos en la psicotécnica pedag6gica que buscan una me

dici6n del erado de a;_Jrondizo.je con validez y confiabilidad 

suficientes para servir de base a la medici6n. 

Asi tenemos que la medici6n educativa se desarrolla en -

tres litap::is. 

"l.Identificaci6n y clcfinici6n do la caracter!sti -

ca, cu~lidod o atributo que s~ habrá de medir. 

2.Dctorr.iinaci611 de un conjunto de operaciones en 

virtud de las cuales el atributo pueda manifes

tarse y h~cer perceptible y , 

3, Establecimiento de un conjunto de procedimi -

entes pnra traducir l~s observaciones en er.un
ciados cuan ti tnti vos." lB • 

F.abiendo hecho la medici6n eG.uc'Jtiva., la ev~luaci6n toma

sus resultndos y los complementa con otras dos etapas. 

l.S!ntesis de los datos recopilados en juicios 

de valor y 

2. Tom~ de decisiones a mejorar permanentemente 
la enaefianza y el. aprendizaje~ • 19. 

TIPOS D! EVALUAOION 
La evalua~i6n se clssif~ca eeL'11n el momento en que se efec
tua como. 



Inicial 

Final y 

eerm«ner~te. 

- :··1 -

,De acuerdo con la finalidad que se le asigne. en 

-diagnó'stica 

-forma ti va y 

-sumatoria. 

Y según la cobet·tura que tenga en • 

-parcial e 

-integral 

I · 

· En la práctj.ca docent~ suelen daroe una-coti.binaoi6n de TB -

rios de estos tipon de evaluacidn, aei tenemos que la,ini -

'cial suelen ser diagni5etica e l.nteigral como ocurre en los -

examenf)e de adrnisidn, la parcial es simultáneamente forma .. -

Uva y per.:i.,nents, la eval.uaci6n final. se .combina con una -

coberturR inteRral y unn finalidad sumatoria, etc. 



La evoluci:5n d"l a?und1 zaje eet·.T~ en func~5n directa o::in

ei tipo y c~m~lejid~d que ~et~ p1e~gnte. 

Corco s-2 mencion6 en la int: oducci.'ln, para finf'!s de 

estudio ee han cla2i ficado los a!irendizajes an ts es gran 

des áreas. 

- Cognoscit~vo rJ intelectu::il, 

- /1fectiv, y 

:)in e:nbi:tr€'::i, ez neces•]i io re:co~dar ('uc el se:· humano no. 

so fr·acciona !Jara estuchar· y que aún cunndo su acti vidnd sea 

,r,redominante en cunlqu~era de estos campos sie·Prne eatard -

integrando lat: ot: as dos en su aprendiza jt. 

J?ara tratar de identifica1· la f:::rma y !'lf!Clll!tnciri en que 

se loei·a un r-i::irendizaje, se han elaborado unn serie de teor! 

as y clasificaciones de1 ivad a ª" la psicolop!-a aducAl:iva. ·· 

Asi tenemos que la teor !a d la r:estalt tien11 como 

funde.:neQto eenera.L una concepcicS •• del. aprendiz· je como un -

fen.Smeno integ: ado tan tu poi. l:>s procesos inter·nos que 1?ro -

voca cor.o pot las ctmductal3 exte1 nas en que ae manifieatá. 

~eglin he~OB descrito el proceso artfstico en este capí

tulo, se inici~ en el interior.d~.L nrtlsto y culmina en la 

per cepci6:. dd esr:cctad0r a. trav1Ss de la oL~ a de arte • 

i:.s asi co :.o 9ode1:10s sl.l9oner que dio existir la poE11-bili -

dad de CD~prend~r el proceeo art!sttco en toa~s sus.facetas, 

resultada. adecundo ew1luarlo bajo los p.dnciaios do la 
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hor!a dr- la Geotalt. 

Ya l:le:non establecido que estfl co.n"Oren:ii6n n·:> se da 

por lo menos hnsta ahora ) es!".ecialment~ en l::is aspectos 

internos de los individuos partici :inntes • 

Si1 ade!fiaa dt! este !'unto vital en la dechi6n para adop.. 

tar una form;:1 de evalu~ci6n, con~~~dcramos los sie;uientea -

aspecto"" 

, a) k i:npresici 6n dvl arte, produce un al to erad;·-·· 

de especule.ci6n en cu<tnto a 1:. tntenc!6n y traba

jo del a.rt:!sta y l!.l preparaci6~l y r:ierce;Jci6n del .. 

espectad::i1. 

:!.r1 cumbio 1 la- obra de arte ::iermi te, can l:>s estu

dios e i:istruruentoe adecuado!'i, un análisis de sus -

carc.ctér!Pticw:: fÍ::1cas y técnicf.lR con un alto 

margen de precisi6r'. ' 

b) Tanto 9t1ra le. I'sicoloe!0 co!llo !1E1!'R la EsUtica 

y a11n par1;1. el sujeto :nismo 1 el proceso cn·eador e!.' 

inexplioHble e irre¡ietible. 

e) t.a per:iwncncia d· la obra de arte en las rama!'! 

plástic'.ls y le m11sica, per~iten a1 prof.es·::ir dispo -

ner dr: suficiente tiempo para evHlUerla, ar:! mismo; 

puede realizar esta aotividad en auoenci~ del aJ.um. 

no y en el ·luge! y inoir.ento que requiera • 
1 

Ta:nbien puede reeval.uar cuantas ~f.:·:::es sea neceserio •. 
-. 

d) la obra de arte es la cul:r.inaci5n del proceso -

a.rt!stico, pero gara loerarlll el e.rt!cto ocuna una. 

gian cantidad de t1e1r.po y f"en~raJ.:nent<l la vn.riodi -
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ficr.-.ndo con r·espect:1 ul ~io~rect.o ori~inal. 

Esto ocurro lo ruisr::o en wia e:>cu.ltur1• c,ue en unn -

obr·a de teP..tro o en una e jecuciSn buj la.ble. 

,\Wl cur>ndo el. t1occnte conoce y superViS11 el tra • 

bajo del alu.u.no, e,, im_oosible que en el tiempo d• 

clase observe todo el p!'Jceso czeador y aolo tie• 

ne la opci6n de clar un~ impoz·t::tncifl relativamente 

mayoz· ( aunque no tvtul al t, abajo ter.~.inado • 

e) .'?or oti·a mir te, la ::i:r.,:nura dol cun::» t la n~ 

dnncia üe alur,no:i no per;ni ten al 1:11·of'e!!o:r incluir 

en su evi:..lu · ci.Sn va1 ios aspectos relacionados con 

la gént!sis de la ob.a. 

f) Co1no podremos constatar en el siguiente oa¡¡!tulo,1 

laa nor:nas oficiales de .ivalu•.,ci6n, establecen o·o -

mo parámetros de medioi6n del aprendizaje el logro 

de los objetivos. 

Si bien es ciex·to que ne !le eapec!f'icn que se tr~ 

te. de .. ub-jeti vos ope-raui 011.,,.les, esto· puede" deducir

eo d~ la~ inst1uccioneG que se dan para la plani • 

ficacicSn cu1·r iculai :ii evia al inicio de los semis -

t1ee. 

g) ~ate requisito interee~eetral, ha dado & los 

ra·ot'esures una práctica ri's o merios fund6ml[9ntud:i 

en la.elaboiaci~n de ~bjetivos progrom~tiooe ope • 

:r·acionHles y compnnden su ue:J, ventr.jae y limitP -
, . 

Cionco COffiO gY.ie.s del prl)CCSO de ense:ñanza Opfend,i 

zaje. 
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Pode:nor ucept&1 co;:;.:> ur. inte11to itL~ci,,.l d - h.::1oeE-niz::1ci6n cd 

u¿:· :'le .:ibjetiv 'r: opt•rc.c~on''le:s b·.s:ido!". en 1- oücn d>- arte y 

en aquElln~ con·i111;tff; <?Ue El l:.e11po de clase ,¡ el .-iroceso -

de enseñanz•.i ;ie! ·!1i tr:m al :irorc'3or- ot::!ervar y r;ue se relecio - · 

n.::n .'l!.!Pct::mente con el a-}·i;,rcl'.iz:-.je deseado, 

F2n\ q1.<e es t ~. ¿ valunci6n ach¡ttier"l uno val'· dez y c-:infia

bilH:ac e;o~1 condiciones r.."ces<>.ria:;; Lis s ~ ~1.lientes: 

l. Que el do~onte cuente con ttnt'I preparació:1 te6 ..., 
···:1.5;:.: 

rica y did!cticc suficiente. 

2. Que lo:- elementos de la ev~luaci6n sea.~ el re -

sultedo fü· un consensJ razonado entre loP. pro-

fesor«:;s d.; la especialidad y de cada uno de es-

tos .con los inte¡?:rPntes de su grupo. 

3, Que estos criterio~ sean lo sufic~cntemente pre

cisos co.no :'ara evitar Ulla inter¡>retaci6n <1m -

bigua, as1 mismo, deben ser conocido~ por lo~ -

alu;:mos desde el in'icio d€:l curso y podrán ser -

modificad<>!O seeún ee desarrolle la clase. 

4, Debe existir unr combinación entre la madici6n 

del a;:x·ondiz:;je loe;rado en co:nparaci6n con ol. 

objetiv:> r1roerr:i:ni:Hico y la co:r.;iare.ción ci.cl !1...-~n

ce que el alumno ha lor;ri;;rlo en comparnci~n con 

S<4 ~ituaci6n al ingresar" 
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Habiendo establecido de manera general las características 

principales de la actividad artística, su compleja interre

lación y las limitaciones que se tienen al evaluarla, bus

caremos en este csp!tulo analizar el caao particular de los 

Centros de Educaci6n Artística ( CEDAR'l! ) • 

Para tal fin, analizaremos los objetivos instituciona-. 

les que se eatablecen en el acuerdo 1II4I de la SEP. que

da origen a eotes esc11olas en 1976. 
It.ual.mente comentaremos las norr.m.s de eve1uaci6n que la 

SEP. marca en el acuerdo 17 para su observancia on todas -

sus escuelas y bucearemos aquello que pueda considerarse -

importante para nuestro tema. 

Continuaremos , de la misma manera con los ree;lamen -
tos de evEiluaci6n que el INBA utilizó en los oicloel984-85. 

y 1985-86. 

Asi mismo, ampliaremos la información que se mencion6 -

en le introducci6n acerca dé• las variables del C!IDAP.'l! qu& • 

influyen directamente tanto en el aprendizaje art!stioo 

como en ou eval.uaci6n. 

Finalmente analizaremos loo resultados obtenidos por el 

autor al cucsUonar tanto a profesores como atulÍlnos acerca 

del proceso de evoluaci6n que r~almente prácticart y padecen. 
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III.I.- OFIGRN DE L03 CEDART. 

Habiendose cel.ebrado el " Prime: Seminario Nacional. aol:>re -

la Pormaci6n de Profesbona.1.es y Docentes del Arte", ~íl !faz,!l 

~lán del 24 al. 26 de ;junio de I976 se llego a las si~ien -

tes conclusiones: 

a) Articular la educación artística escolariza.da -

dentro del siete.na educativo nacinnal { ••• ) 

d) formar a los docentes de educación artística -

para loa tipos elementnl, medio superior del -

sistema educativo nacional'' I 

Pa:r·a lograr lo anterio:P el Conoejo Nacional r&cnico de la -

iducaciÓn {CNTE); solicitó el. Secretario de Educación Pl1bl! 

ca en tura&, Victor Bravo Ahuaa la autorizaci6n correspon -

diente para la i~plantaci5n de un Bachillerato Artístico. 

Asi mismo, el CNTE. estableció como objetivos de la 

educaci6n artística los siguientess 

" A. Ser importante factor de cambio dentro de la -

sociedad, tÓrjAdora de personas capaces d~ .co_m 

prender el medio en que viven y de participar 

en su transformación: 

B •. Oontribui.r' a la formaci6n integral d.el ser 

humauo al par que las deniás áreas de ensel!anza

aprendizaje; 



e. Desarrollar la creatividad, la expresi6n y la -

comunicac16n a travás de lae manifestaciones 

artísticas ; y 

D. Fomentar la actitud cdtica dc.l alumno, de ·.cu -

alquier nivel educativo, hocia les mtanifestR -

cienes artísticas • " 2 

Para lograrlos, se hicieron varias recomendaciones desta -

cando por su importa.;1cia con nuestro tema la marcada con la 

H y que a la letra dice 1 

" Promover la eva.l.uaci6n inicial., cJntinua 1 ~ina1 

de todas las esferas de la personaiidad para verificar el -

grado de avance en la consecusi6n de los objetivos del cur 

§2. Y.su integraci6n al proceso de enseannza- aprendi•aje" 3 
Notese que el crite-rio para medir el avance del alumno 

se establece en comparaci6n con los objetivos del curso, 

igualmente importantes resultan los aspectos subrayados en 

loa objetivos O y D y que retomaremos posteriormente. 

La autorizaci6n del plen de estudios del Bachillerato 

de Al-te en 1:::.s eapecililidades de Artes Plásticas, 11!11sica. -

·Danza y Teatx·o se da el 26 de ag.~sto de !976 y se aplica 

gradualmente a partir del I de Septiembre de ese año • 

III. 2. NO~.MAS DE EVALDACION-:.. 

La disposici6n oficial que establece las normas a que debe
rán sujetarse loe procedi:nientos de i?Valuaoi6n del 11prendi .... 
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zaje en todoE' los tipos de escuelas oficiele!!! es el 

acue.i: de No. 17 de la SEP. páclicado en el Di!lrio 0ficif'1- el -

2~ de agosto de 197r. • 

En este doci...nento y en J.os otros dos qu<:> co1nenta.reir.::iP -

ar,arecer. utilizadoz indistint<\lllente les V:>CA.blos evaJua.ci6n 

y cal ificaci .5n e ~mo si fuesén sin6nimor en ;inF1 multitud d.;i -

ocasiones. 

Este>. c::infusi6n se presenta a neenr de que en le elabo _, 

re.ci6n es cor! esponsable il.a Di? ecci6n General de Eva.lunci6n 

y de q,i.e en los c::>nsii\eramlos se prettn<~e identificar loe -

rasfOS esenciales de 11:1 evaluaci 511. 

Asi tenemoe, como ejemplo d·.: lo anterior que el art! -

culo 60. dice· " La evaJ.uaci6n final ser~ el rest1l tadc de J.a 

integraci6n dt:. les ca.l.!.ficaciones parcir>.les ••• " 4 ' 

El :n·o:.1ócito cenúal d~ eate ncuerdo ea la unificeici6n 

~.e l~ escala. de calificaciones es el Sistema Educativ·; Na 

cional, eliminando las esce'.las li tcrales y estableciendo la 

mimerica con un ran¡:ro del 5 1'11 10 • 

Para el presente trabajo, resulta de vital importancin ~ 

los si,zuientes artículos: 

" Artículo 4o.- Fara su O!lerativido:'l la escala ser~ 

con::;ruente con el contenido de loe,' programE113 y cada escue1 a 

o unidrid que presente servicios educativos determinará 1.2,!L_ 

::::ia1po1t,, .. ri.cnto:' nccesi:irios, que el educ:;ndo deberá a.lcr:inza.r 

al t~rmino de un? eta~a del a~rend5zaje. " 5, 

" l\rt!culv 12 .- ;:;e com;1et<J1!C.i.E\ y obligacit1n de citdn 1lo.'-. 

pendt~11,1i':l de J n :3.:?cretar!1 'le Educación Wblic!'I que ndiai.nio-. 

tre scrvicioe educat i.vo:; d<.>terminaJt loa instrum~ntos y ~~ 

~ ª'" evrlunci.5n f!UP convenca R!!i como lRs not·maa y p?·oced i- · 

':nient·Js por" nsta.ulcc~r l11s accion'.:lc. ped<1fÓr,icas 

,1:_· 
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adecuaaas. " u. 

En estas dos disposiciones oe encuentra el fundamento 

T!Scnico- Legal para e.u e lo·· profeso1 e;o de arte puedan deter

minar ~os pan11net1os c~n r.;uc h::.n de evaluar a sus alwr.nos. 

Esta misma dispocisi6n su retoma en los apartados4.3.l -

y 4,3.2. del documento " Nuru.as Generales de acreditaci6n -

para los Centros ·de Eauc1ü6n Art!etic3, basados en el acuer

do 17 " que el INBA emite en agosto de 1984 que a la letra -

dice; 

" Los criterios de evo.lurci6n mensual, ordinaria y extra_ 

ordinaria deberM ser elabor.~dos por los maestros que con -

fox·man las diferentes áreo.s artísticas y enviadas a la Dil'ec:_ 

ci6n de Pleneaci6n y Asuntos Acad~micos para eu conocimien -

to ~ e.probación. n 
7 • 

Sin embargo, en la edic~ón de agosto de 1985, este pro -

cedimiento se omite y solo E:'· ll!enciona en el punto ?.2. del 

apartado l que ln evslu11ci6,1 1,1enstlal est2rá sujeta n : 

" Criterios específicos de la nsignatuxa o área consi 

de re.dos co:no aquHloi: paráinett os de: comprob.~ci 6n del cono 

cimientos o aptitudes que pei·.ni ten determinar el l:\V'1nce 

1 ogr!ldo por el ed1.1cando dur'lnte el curso." 8 
' 

Final:nente, es necesario dest•1cnr qne en los tr·ee docu

mentos, el parih1etro para me<lir el a!1rendiz'lje l·J?:rn.do por 

ú alumno es el loPro de 103 objetivos con alrumi mcdBli

dad como las que aparecen en lu parte concPptuali?.adora -

del documento dt1 evaluaci6n º" 1984 y que consistr: t>n : 

.. 2.7. 

Se realiza medir.nte la. co'llpal'aci6n dP. los objetivos al 

crnz•idofl .por• el erlucnndo con un eetánda.r establecido, el -
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cual .Ímplica un determinado mi1ne:uo de objetivoo e. desarrollar 

eeñala~os en el plan y programas do estudio, 

:>,8, EVALUACION POR ~· 

Se real.ha mediante la COlllpacaci6n de los objetivos al -

canzados por el al1L11llO en relaci6n a la ~de los objetl

vos al.canzados ~or el grupo, esta Últim~ establecid? por el 

'Profesor. " 9 

A.si inis:no, se manifiesta en todos los documentos unl'l 

confu.si6n eut:re medición, evaluación y calificaoi6n del 

aprendizaje que :resulta inexplicable por la jerarquía de loe 

autores. 

En conclusi6n. las norma.a de evaluaci,~tj que regul.an las 

actividades docentes en las escuelas de arte no establecen 

las diferencias que su complejidad requiere en relación -

con las materias llamadas académicas y delega { aún cuando -

en la P.dici6n vigente ya no o~liga ) en el p~of eáor el es -

tablecimi~nto , por consenso de especialistas, de los crite

rios de evaluación del aprendizaje art!stico. 

III, 3 . CA".ACTEHI S'.:'ICAS DEL CEDART 

Los Centros de Educación Artística , presentan (e.l menos 

en el !\rea l\letropolitana que es nuestr·o universo de inves.:.. 

tigaci6n) algunas caratar!sticas particulares que influyen 

en los resultados de aprendizaje y por consecu~ncia en su -

evalueci6n , mencionamos les m's importantes 

a) r~eferentes a los All.UDnOS • 

Para ingi esar al CEDAP.T, los aspirantes deben apro~a~ un -
exa111en de selección que !mplics una serie de conoc1mientos 
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previos respecto a1 arte que no e.atan presentes en el pro -

medio de 1os egresados de secundaria. 

Ademds, real.izan una serie de actividades pr&otioas -

que exigen un nivel aceptable de habilidad artística y la -

ausencia de moJ.f ormaciones f!sicas e .incluso de obecidad • · 

Tienen tambUn un l:!mite de edad ( I8 el'ios) y de pro -

medio general. de secundaria ( 7.~ con lo cual se pretende 

contar con alumnos de cnracter!etioae homog&neas por lo 

menos al ingreso. 
Esto facilita la planificaci6n del proceso de enseaanza 

incluyendo la eva1unci6n. Ya que permite establecer un mis

mo programa y objetivos con un nivel de dificultad simi -

lar para todos los gIUpos. 
Aproximadamente el 60'~ del alumnado pertenece a la ele.

se media , I5:' a la clase econcSmicemente elevada .1 25~ a la· .. 
clase de escasos recure~ lo cual es importante para el -

aprendizaje esperado, por la necesidad que tienen de com -

prar instrumentos musicales, materiales de arte plaiiticas, 
vestuario para dar.za y teatro , etc. 

La carencia de estos elementos materiales obstaculiza -
aeriamo11te el lo~ro de objotivoa programáticos poniendo en 

desventaja al alwnno que ha de ser evaluado de una manera -
indiscriminada. 

Lo mismo acurre con aquellos que quieren trabajar para 

mantenerse sus estudios porque no cuentan con el tiempo -

suficiente para ensayos , ~rabajos de equipo o estudio 
individual. 

Batas circunstancias y otras como la mala informaci6n -

acerca de las finaÍidadea de la.eecu•la,. las presiones -
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fatníliaz ee pare " no ser ertístci " etc, producen al fiaal 

o<l nri.;u:n a110 11no. dP.serci6n pró>:lm·i al 40 ,: .. 

Si e :inddcrn no~ 1;uc f!ntr e los tres plMteles que exis

ten en el Distr ! to Fiedr-r'.l t, ~e acept!ln un pr:>" edio de 2.00 -

alum.'los ca.da e io , f6cil:nen :,f: Ee justifica el calif '·. c::i.ti vo. 

de elitista c¡ue se a< :1. eRtas escuelas y que en aaignrttu -

ras que req1li ¡;ren un-: ¡in.rt.!.cir:aci6n colectiva como "Direc

ci6n d~ Conjunt.oe Cor. les " se tmea que ocupar exclusiva -

mente d.; la teod'.e puesto que el erupo no rebasa los cua -

tro o cinco inte.srantea, lo cual deforma el :ie !"fil del •er•- . 
aado y limite su cor:1po de accHn. 

Lo mie:-r.io ocurre en danza donde el 95 .'~ son mujeres y -

cuando el pro¡p·ama escolar re1.¡uiere la presencia d~ hom -

brea, deben se!" i·eprcsentsdoe pvr mujeres. 

La deserción acwr.ulada en diJ:; o tres o.Boa ha provocado -
. . 

:l:ii tuacionec t:.:n absurdas como que en los tres dl timoa oe 

mestres de un grupo Je too.ttv SvlO 58 contaré. con un~ alum

na que nquei :!a d.: una plc.nta de 18 :naestros por sc~est"e. 

¿ Como se le pvdia evaluar, que pasaría si repr·obnba y ee. -

de de bajn y ~iue hacir.n sus pi·ofesores cuando' foJ.taba , -

que obras d.; teati o podi.3 presenta.r ,etc. ? 

b) De los Pi·ofcsor.;s. 

L:.t gran m'.iyoda ( por no deci1' la totn1idn·3 ) d·- los pr-ofe-.: 

sores de arte, han si.do egresadon ~e lns e~cuela~ profesi·;., -

naies d'-'!1 INBA y nunc11 fu$. su intenci6n dedi.ca~s·e a la do 

cene in', 

3in 'e:ubar·,:;o, '.mte 111 esc.:u:a proY:ecci,6.n que han teni 

du en k actividr.d at·t.!stica, se ven oblieadoc E:. contar con .. 



- 69 -

un inereso seBUro y buacqn su habili~aJi6n como profesores 

Entre los pr:>ble:::as que est? causa en las cscuei:1s 

tenemos que destacar. 

-la f.'.'lt:i de prep::irrci6n (tid<\ctic·~. 

-la substi tuci6n del t~":bajo previst-J en los pro-

gramar; oficiales por actividades art!stica.s qua 

vein de acuerdo a la satisfacci6n del eeo profe -

sional dal docente, convh·tienrJolo en el "direc -

tor d·:· un'l. pc·qu•~fla comp¡~Fi!a, taller u or<¡uestn", 

-el constante ausentismo pera aprovechar las opo! 

tunidades de ti-abajo i1rof'esional que les presen

ta. 
Es evidente que estas tre <: ce.r'lcter!sticas del :pe;sono.l 

d.:>cente teimbien i1üluye tnnto e!1 el aprendizaje co·no en la 

ev·•lunci6n del mic.ao, porque al no llevar el proe;rama ofi -

ci~l, si un alumno no ac~~dita la a~ignatur~ , se ve en la -

necesidnd de i>resentar los examenes d~ reeul.nrizaci6n con el 

mismo profesor lo. c•mtidad de veces que eoa necesario y se -

p1.:;picia un.sentimlL'i:nto de posect6n del profesor por ºsus -

all.\'nnos" y desea "diI"i:_-:irlos" a~sde su ingrezo hada el fi

nal de sus estudios , 

¿ ·~ue ocur·re cuando el prof.;gor o el alumno cainbiEl de eiocue

J.a ? • 

El alun:no der.cutf'e r;ue h<J. seguif!o un plP:i de e!!tuoi ·S :>i:i.rti

Ct(iar t> ir-:no:r!l en g1 n:• f!::r·tp lo c¡ue e..i nuevr' [lr'>fes'}r r:t.ije. 

A favJr de un nj_;i,cro cada vez mayo1· de profesores he:,1os 

de decir que buecR:-i de ::ianera riersonol una ca:~acit~ci.S11 

d-:icento t_::mt; e11 102 cltt -::os del ItlEA co ,,., en los <:ue ii~tier -
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te el crss y ~uc ~l!':UJ10s de ello~ cuentan c0n estudios de -

postgrado en el extranjero y que n.l er;tar ejerciendo su 

profesi6n cuentn.1 con una con~tf'nte actualizaci·~n de sus 

con-icimi.:ntos, 

c) De Las Escuelns. 

?artiremos por ace:1tar el hecho de que no existe en el Sie

temei Educativo JVíexice.no, la ei;cuela de arte perfecta oce1· -

cann a lo deseable. 

Sin embargo, esta imperfecci6n ee ha visto incrementa

da con la situaci.Sn cdtica que viven las finanzai; dei pa!s 

y la enorme dependenci" q,ue se tiene ·en lP. i:uriortaci6n de -

materi:::.les, 

Pocas escuelaf.: de arte cuent.lll z.cturllr.iente con loe piA

nos y de:nás inst:rume::i.tcs rnusicalce necesnr!os para una ense

ñanza individualizada,hacen falta sqlones con espacios y al

gunas de las características indispensr.ble!! para lr, eneE>i'ian

za de la danza,el teatro, la música y las e~tee plásticas. 

Son lgue.J.:nente escasas las bibliotP.cas e:Jpecia.li~edne -

en arte y la.a que existen generulmente li11itn.n f'U ~ervicio -

a los mienbros de la instituci6n en <~•J.e ¡ie ubicRn, 

Otro factor i.:;portante es el funcionan.Lento de le.~ esc11P. 
~ -

las en su ubicaci6n ir,eo¡:ráficfl,asi tenemoe qua en el Dietr·i

to Federal las tres existentes estan en barrios residencia -

les Y lns diez restar.tes ge encuentr>'n en la CR;"Jitr:l de sil. 

respectivo estado. 

d) Del Plan de Estudios. 

Se mf'ncionnr6n en le. introducción nlgunP.s de la.s cAracterís

d c lo~; planeE> de estudio que se imparten : 
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Bachillerato Artístico 

Instructor de Arte 

3 años 

4 afios ) . 

Por· lo que ref-''.)ecta al instructor de Arte, es necesario 

considerar como una condicionr.:1te de lA evaluaci6n , la c~n

tidad de materia.A cue hnn de cursar en cada semestre puesto 

que entn: las mate1 ias propias de su especialidad, laf' de -

cv.nplemento artístico, las de carnctar did~ctico y las de -

tipo científico, acumulRn un promedio de 18 con una carga -

de 42 hrs semanales de clase.* 

Conjuntando las dificult3des generales del campo artís 

tico y los problemas ?articulares r.e este tipo de escuelan 

creemos haber establecido algunas causas principales de la 

deficiente 8VRluaci6n qu~ se realiza. 

111. 4. TRA':?AJO DE CAMPO 

l . 
Para conocer el procedimiento real de la evaluaci6n -

que se desarrolla en los CEDATIT ~ se realizó una encuesta 

entre los profeeores y alumno~ de estas escuelas • 

En la selecci6n de la muestra ee utilizarán loa si ~ 

[;\lientes naramátroe. 

\',' 

'-·<+' 

*' . Se anexa listado de materias. 
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111~4.1 Profesores. 

a) Dadu que el CEDAFT cuent~ eJla~ente con 10 a~o~ "de 

funciones y c.uP el Be.:hillerRto Artístico se reini-

cio h11ce 2 ai1o::: oe seleccionó e loP maestros con 

un<i antiL'Üed"'a entr·e 3-6 "I?:'. 'ª en el si rJtema l'.:F.D.\!'1'. 

b) Se escogier6n un t~tBl dP 20 profesores d~ arte can 

una proporci6n de 2 homb!es po::-- cada 3 mujeres r;ue 

es s!:nila:r a lE> ~·elación totRl existente. 

c) Del tote.l de 2J ¡¡rofesores, fuer6n eehcci:inados 5 

de ca.da esriecialid!l·J c~uednndo ~ del. CBDAP'l' 11 Frida -

Kalho" 7 del CSDl°LFT "1-uis Sp'Jta" y 5 d-al C'!!J:JAT1T "Tlie 

go Fivera " CJnservando J.3 propo1 ci6n dr. p;ofea· ;·ee 

con que cuent~ cada plantel. 

d) La edad de los r-rofesores se ~b~co entre ~5 y 35 
aros pani. corresponder al pro:nedio de ed<;d ( 30 años ) 

más y .nen:is,5 :moa. 

e) La totr>lida:l ae los vrofesores cuestionados son eere

sados de las escuelan del INBA y no cuenten con eetu

dl.oa oidiictic.JS fomales, 

f) Les ::ircfesores stendier6:-i en el ciclo es-86 entre 

3-5 e;r1~po~ y tuvier6n unpromedio de !!prob"ci6n de 

al rededor dPl 60 ~ • 

Se ·~scot!iO un cuestiona;:io estructure.do con opci6n -
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111\Utiple !JOr las ventajas que este inatrumento preeent11. -

para la tabulaci6n y tzatamiento estad!3tico y para no -

perder alguna opci6n importante, ee muest~a una serie muy 

e.inplia y queda la posibilidad de incluir una de manera per

eonal"' • 

1ll cuestionario aplicado a loe profesores ee: 

INSTWCCIONES: 

Indique, marcando con una"~" en el par,nteeis de la 

derecha , !ODAS aquellas oaracter!stioas que co -

rreepondan al proceso de eval.uaci6n que utiliza. 

l.- Las actividades que incluyo en la medici6n del aprendi -

zaje del alumno son& 

a} 

b) 

e) 

d) 

e} 

f) 

g) 

h) 

1) 

Expoeioidn de ~omas 

Participaci6n en Claae 

Trabajos Eecritoe 

Exámenes Escritos 

Exposici6n de !rbajos 

Asistencia 

Enmen Oral 

Preeentaciones Grupal ea 

Preeentaci6n Individual 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

( ) 
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i) Otras 
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( ) 

( ) 

2.- En lae actividades de evaluaci6n, considero los 

siguientes a'lpectoes 

a) L1111pieza ( ) 

b) Ortografía y Ueo Correcto del Lenguaje -

T~cnico. ( ) 

e} Qli* Esten Completoe ( ) 

d) PresentacicSn . ( ) 

e) Originalidad ( ) 

f) PreaentacicSn Oportuna ( ) 

g) La !&cnica Utilizada ( ) 

h) CreetiVidad ( ) 

'i) Un Marco fa~rico Claro· ( ) 

j) La Integraci6n Grupal. ( ) 

k) Otras ( ) 



4.- Las 

a) l~~ comunico al Grupo al Iniciar el 

s~mestre. ( 

b) Los determinamos de manera conjunta 

los Profesores del IÚ'ea ( 

c) Se Establecen de Acuerdo con los -

Alumnos del Grupo 

d) Corresponden al aprendizaje indic~do -

en los objetivos prográmaticos. 
~i,~· 

•) Las Determino Antee de Cada .tsvitluaci6n -

Segdn haya Avanzado cada G.,..upo. 

f) Otrae-

Especifique 

EVnluacionee Parciua. 

a) CUmplen los objetivos Particulares 

b) NO Coinciden con el Final de las Unida-
des progdma.ti cae 

o) Distribuyen Equitativamente la evalua -
ci6n Permanente 

( 

( 

( 

( 

( 

e 

) 

,··, 

!,,'.' 

) 
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d) P'acilitan que el Al.UlllllO Acr·edite la 

Asignatura. 

•) Sirven para que el alumno y el Pro

feeor conoscan la eituaci6n del 

Aprendizaje Logrado 

5.- La Evaluaci6n Final. 

a) Determina la Acreditaci6n de la asig

na.tura. 

b) Comprende solamente los dltimoe temas 

e) Abarca los Temas ImportP-ntes del. Curso 

d) Debe mostrar •l l.ogro del objetivo Ge

neral 

e) Inclu/· solamente los temas vietoe en - · 

Claee 

f) Debe ser una activid~d pr,ctica 

Especial.idad 
especifique 

~~~--------~~--Cantidad de Grupoe Atendidos -----Experiencia DQcente 
~----~-----~~-

) 

( ) 

) 
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Como puede obse1varse, todaL las opciones pueden ser 

marcadns por· el profesor de mai1t~:ra aimul t!Ú1ea p·::r lo ~ue 

el runtaje máximo será de veinte. 

Con la primer pretunta se bu;>ca c·moce!' las for:nas en que 

el profesor busca detedar el a;:irendiz:aje logr!':lo por el 

alumno. 

l??011'E10RES. 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 

!lbcde 

(pregunta 1) 

OJ?CIONE3 

1 

Las opciones f y j (asistencia y conducta)se inclu-

yer6n buscando detec'tar de que manera los profesores con

sideran estos aspectos que NO miden un aprendizaje direc

tamente relacionado con el programa de estudios y que nor

malmente se consideran c·:>mo re.¡uisitos adinin-i.strativos pa

ra tener derecho a la calificaci6n, sin embargo, la asis

tencia sigile considerandose muy importante mfo cuando el 

alumno pueda aprender sin una asistencia regular • 

.Ea muy importante conocer que a1fo curuido las mate1·iaa 

artísticas pueden contt:&r' con varias actividades práéticas, 

ee el exa.uen e~cri i.o la forme 1116.s frecuente en que el pro

fesor busca lo. evidencia del aprendiza·je, el cual reoul ta 

s~mamente diatorcionado. 
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Por lo r,ue ref!recta a la particlraci5n en clase (terce1 -

lugar c:in 15 puntos ) re::;i;.ltn un critrüo c0n r.:uy diversas 

acepciones ;,· solo cu~ndo reunri elementos. minímos de cA.l idad 

( sportaci6n. al tema, op·>rtunidad ,fundamentaci6n de ar -

gumentos, etc.) Rlrve como fuente de informP.ci6n par~ de -

tectar un aprendizaje. . •. , 

Los puntajes m~~ baj)S correspnndr-n al Exanen oral q¡e 
tienen en su contra arf.Umento•; rcl•1cion,,.dos con el control 

nervioso del. aJ.i+.nno y su posibilidad de expreai6n oral, lo 

cual es un requisito para los alumnos de teatro, pero oue 

coloca en desventaja a los de,n~s alurnnos ( los profesores 

que marcar6n el exa'llen oral fuer6n de teat1·0 ) • 

La a~istencia a eventos culturales !roplica un costo - . 

extra y w1 tiempo mayor de estudio lo cual no es una !)Osi- . 

bilidad ciert" pnz·R todos lOf; alumno¡¡. 

PROFESORES. 

20 
18 
16 
l.4 
12 
10 

8 
(j 

4 
2 

( pre~nta 2 ) 

De e cuerdo con lo3 resul t~do!" la opci.Sn g) (técnico utili -

znde ) es el a;;r:,~ctl) má!": j :nport"nte en la evnluaci6n Y la -

o:rie;inalid~:l y crel'\tividnd .apen1•G alanz.an un runtaje simi-

, lar al de l.a. pres<>11taci6n o el u::io cox recto de la ortogri> -
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!!r:1. contradicicm1o la esencia mit'me d::i 18 actividad art"ls

tica. 

Al am;iliar la info: :naci6n del cuestioner.io con entrevis

tas. a pro.fesores , se: detecto que oún cu~ndo se tiene uno

clara conciencia de lp im:·001·tanci'.l (!Ue tienen tanto la 

origina1idad co:no la creatividad, se ñacian de lado a.'lte

la imposibilidad de un<:> identific:>.ci6n precisa y porque al 

comunico.!' al estudiante este parámetro, suele caer en l~ -

exaeersci6n , 

El puntaje menor re:::ul to en la int.egre-.ci6n ecupal , lo 

cual es indisp,;nsable en las activldadea colectiva~ como -

la danza y teatro. 

( pregunta 3) 

,. 

Es evidente C¡Ue los objetivos programáticos son los ele 

nentos rectores de la evalunci6n y que el profesor es c;uien 

e1Stnblece de :nsnern. eut~no.n·1 lo'l Criterios de e·mJ.uRci6n , 
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( C:J.!ll te pregunta.) 

o.Pero~;. 

abe de 

:Podemos obser·var que aWi cuar,do no se estable.~e una ein

cror.!u entre la evaluaci6n parcial y la P.nacf.an%a da lae u~i
dades prO!;rá.r;,ati cas ,ni se di st ri bu,yen e qui tat < va.111ente lafl 

cargas de aprendiz<ije,las evaluaciones parci!llcs tienen 

uila funci6n e.l tament'i:: retroali "nenta.,:ira tanto p~ra el alum

no como paI"a el docente. 

En. la qu lnta y Úl tim" pre~unta heche a loe profaso1 es, 

intentarr.os conocer la extensi6~ que se le da 1 ~~e funciones 

que se le asignan y la fama i;;,:1 que ::ie realiza e:o¡ta evAlu'l- · 

ci6n. 

PROFESORES. 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
ó 
' "T ,., 
'· 

•• •• < 

Oi'CICli, 

:• 
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La evaluac!·5n f .nr>1 e~. conr:.ide1e.J.:;; CJ:n0 re-ircs 0 nti:i -

tiva del apremHz:ije e-::tnulccidJ en tl objeto gene1rl, d-:-1.e 

incluir los temas o ap1·endiz:<jes im¡:iortantPs di; todo el 

cur~u y contreriqre;-,te a lo e:r.9re1J'.":i!'l en lo .:-re;_.,_mte. uno -

se considera c:;ue debe sel' un trabajo práctico. 

'· 
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111. 4.2. ALUMNOS. 

Para la eelecci6n de 60 alumnos (trés por cada profesor) -

se consid•rar6n las siguientes variables& 

a) Alumnos inscritos on CEDA!lT y pertenecientes a al -

guno de los grupos atendidos por· los profesores seleccio -

nadoe. 

b) una edad de I5 años para segundo semestre, I6 para 

4o semestre y I7 para 60 semestre ( hay que recordar 

que ehel lapso febrero-junio en que se aplic6 esta en -

cuesta, eolo se imparten semestres pares ) • 

c) Se conserv6 la proporci6n de cuatro mujeree por 

cada hombre por lo cua1 se escogier6n 48 alumnas 1 -

12 alu:nnos. 

d) SU promedio de calificaciones esta entre 7.0 y 8.0 
y solo puede incluir un mú:imo Ae dos materias repro 

badas. 

e) en el caso de los alumnos de 4o y 60 semestre que -

tienen a1euna 'rea de interes especifíco , se busc6 

que eval.uar'-n a los px·of'esores de dicha úea • 

El cuestionario que se aplicó a loa elumnos , 

tiene l•e mismas características que el de los profe -

r:ores y quedó constituido poz· las siguientes seis pre

guntae. 
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Nombre del Profesor _____ _ 

l.!&teria -----------

semestre_________ -------

INS~RUCCIONES. 

Indica, marcando con una • X • en el par&ntesie 

d~ la derecha, TODAS aquellas situaciones que se te han -
~ \: . . ·•. . . - . ~ 

presentado en la .. ignatura que cursas con el profesor -
arriba identificado. 
~ . 

1.El procr::ima y los objetivos del curso. 

a) Se conocier~n deode el inicio o 

b) Se conocierJ'n durante el cur•o ( 

e) Nunca se sup~ercrn ( 
, ·, 

d) Otras. ( 

Eepociíique 

2. Qu.e actividades fuer6n incluidas en tu cal.ificaoi6n. 

a) Examen escrito 

b) Tareaa 

( ) 
( ) 

) 

) 

) 

) I 
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c) !rabajos Individual.ee ( ) 

d) Examen Oral ( ) 

•> Actividades Grupalee ( 

t) Vieitaa a Muaeoe, Exposioionoa,eto ( 

g) Otras e 
Especifique 

3 •. En dichas aótivida4aa , los aspectos que el ·profesor 

considero importmtea tuercSna 

a) Limpieza 7 Orden ( 

b) En'\reca Oportuna ( 

e) Creatividad de1 .Alumno ( 

d) Dominio de la ~&cnica· ( 

•) No lo ue - ( 

f) Cantidad de Actividades Realizadas 

g) Utilizaci&n de un equipo ,ropa o ins 

tI'l!llentoe adecuadoe ( ' 

i. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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h) C&l.idad y Costo de los materiales ( , ) 

i) Otros ( 

Hpecifique 

4. El profesor explicó las características que consideraba 

importantes en el dP.aarrolio de laa actividad•• de -

ev.iuaci6n. 

a) .Al aaignar dichas actividades ( ) 

b), D• una manera general al inicio del curso( ) 

c) .Al c9l.ificarlo11 ( ) 

d) Solo ai le preguntu ( ) 

•> 
.... 

( nunca 

f') Conjuntamente con el grupo ( ) 

1 

h) otru ( 

especifica 

5 Loa upectoa ev&Luadoe· 

a) l'uer6n ea'tud· ados durante el ·curlio ( ) 
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b) Fue1'6r: los lr.~r cu:nrle jos 

d) lio fuerón e:x¡ilic'ldon suficientemente 

e) Carecier6n de rele.ci fo C·:>n lo estudiado ,ell 

olááe 

f) Otras 
especifica. 

6.- Las cnlificaciones parciAles • 

( ) 

( ) 

( 

{ ) 

a) Fuer6n entr~gadoe a tiem~o { ) 

b) Fuer6n explicados por el profesor ( ) 

c) Se relacionan con la cRlificación fin'll.. ( ) 

·e) Ot1·as ) 

es~ecifice. 
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En la. primer pree;unta se pretenc'iill identificar el mo:nento _ 

en que el al.U!llllo tenía conocimiento del programa y objeti _ 

vos del curso. 
Alumnos 

60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

( pregunta l ) 

OPCION. 
a b e d 

Es i121portsnte e1 hecho de que unpoco rr.ás del 50 ~ de los -

alumnos conozcan desde el principio los contenidos del pro

era.~n y la forma en que han de se~ evaluados. 

Al· 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

Os 

(px·eeuntn 2) 

l, 

OPCIO?:. 
abcdetg 
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Corroborando e1 resaltado e.e la primer precuntn }1ech!l a los 

profesores , el exa:r.en escrito continua siendo el.in::tru

raento m:is utilizndo en la evelunci6n y las tareas una.ac

ti vidc.d eum~;r.ente seleccionaca. 

ror lo que respecta a los aspectos que el profesor -

consider6 irnportontcs en las actividades requeridas tene-

mos : 

Alu::-.nos. 
60 
55 
~o 
45 
40 
;5 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

e prec..uitn 3) 

.___._..L......___.._.._..,,...i~~~ ...... -..., OPCION. 
abcdef'ghi 

La ttcnica utilizada y el do~inio manifiesto de la mis

mn, son 1oz aspectoo más i~portPntea ~ue se evaluon ¿pero co

mo puede el alu·.mo mostrarlo si fieneralmente le hacen exáme -

nen e~cri too ? • 

Por otra parte, la cnntidad de trabajos inte,~ados se -

concidera como w1 buen elemento para detectar el a,rendizeje

ein e~barco ¿ ~'Ue h~y con la calidad ? • 

Un trabajo de calid~d roc;uiere mayor tiempo que otro 11ue 
carece de ella y por te.nto limita la cantidad que se puede 

realizar en el r::e.nestre. 



- 89 -

¿ No seria mejor uni:i sel.,cci 6n d. t:r·abajo reriresct'ltAti 

vos del te:nct:-i:; y ie'lt:i.Z'ld:):- c)n c:--lidad? • 

El ::iornento en que el -1u .:no c-:>nr,0e los re<]uiai toe que _ 

le ¡•a.'1 d8 ev<>L•"..r ce lna-.,._..'1 r::i la n. nJ:·unta t 

tvo..~:l ::> que 
Alumnos 

60 
55 
50 
45 
40 
35 
30. 

'25 
20 
15 
l':' 

5 

_ cuA. l"o, enc'l';._ 

( Prt\~unta 4 ) 

pare. es~s.t' i:cer· .rc:-~:hnri df enl;r~gn. o carl.\cter'!ctican dPl. tra

bajo a realj 7.1!.r: y cr:wi f!rl 6'.í f. d•: l·.·s vocea l:i- nnl.e,nn Al 

dejar laE ~ctivid~d0c dq evnlunci6n. 

GO 
55 
r"' .•V 

45 
40 
15 
30 
25 
20 
15 
],O 

5 

( prer..unta 5 

r •• • 

au e d e f 
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En .~ui:!nto ,. 13 co:n;:ilejidn:• ·3e lo~ evalu!l.dos t•lnt:'l'.lS cue 

en general ( 73 "fo ) los alu·r.nos CJns1dicr6n q,ue las evalua -

ciJne~ Ron dif !ciles. 

Por último en cuanto P. ln~ calific~ciones rarcinles -

loe alwnnoi> opinaban • 

60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
2~ 
20 
15 
10 

5 

a b e d e 

( pregunta 6 ) 

... 

O?CION. 

Podemos suponer que el hecho de que la mayoría de loe profe~ 

eores entre{Sen calificaci:>nea :·m·cisles a tie•po, ee ana con

eecuencia de la ex!:encia ~dMini~trativa que tienen 4e hacer

lo, pero el hech~ je se1 explic"t~O~ ".JOr casi el 6~ de loi:i -

docentes, es un resu'!.tl'ldo de l!!. c•Ji!:unicecic5n c¡ue tienf!Jl con

d erll!>O• 

_,: 
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Al Cjmpornr ol capítulo dos con lo expue!'"to en este apar

tnlo, ~amoo podido detector q~e el proceso seeuido en los 

CED•'.-:i.T f.?ru la cval"mci:S.1 del arrendizaje que logran lo!J 

alu:r.!100 , tie11e rr.uy p~·ca íundamsntaci6n teórica y solo rea 

ponde a neceoidades pra~~~ticas. 

A11orn co!1:>ce~os lor.i requi~i tos que imponen las nomas 

oficiales a l~ eVP.ltteciS.1 del aprendizaje , pero ts.:nbién he

maR vi~to C.".C solo una frocci6n muy pequef'!a de e3toe pre 

cept:>:J co diri:;on eopccificrunente al campo artístico • 

Ac1o,:i:'io, ca~o:1trn;.;os que est :;o ro¡;;lo.::ientoo confian en la -

o:?pic.:~cin y buen criterio de loe !Jr.:>fccores pnro. determin'!r

los t'.criectoa que ha."1 d-:J evlllunrae. 

J:c:ncs r.re::entnd:> lo::i re::t:.l t2.;los primn.rios de la encu -

es'.:a. reali::.nda. entre lo!.' e:lu:i:nosydocent¡¡s y ebul t&neamente 

cO<:H::n'~emc:: los aS!)ectos rn~s evidentes. 

En el oicuientc c~p!tulo buscurc~os establecer algunas -

2·ela:cior:.c:c e:datentos entre e: .. 1:.a::; cue!:tionarioa y entro las 

preruntc.s ciue intctr~.:i. a cadn uno da ellos. 

..~ . 

/ 

¡ 
•. 
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AlL•unaE de las conclusiones a one lle,:rl'l:llos nl fi

nel de ePte tn1b:i.jo, es-t;an ·'.ire:'l::in+.i;is C·]Sfü: que lo 

inicl::unos, suby:i.ce.1tC's en l::ie; :.:iti '; JS ';ue nos 

inclinar6n a reaiizP.rlo. 

Otras ho.n <;urgido c·:in el desarrollo de lo:; -

capítulos y laE retom~~os fre~~ente:nente en loe 

sieuientes a:Jnrtr:dos. 

LJ1 menos, son 9.quoll<:\s que se e;enerar·án al -

2 eflexion::u, compa.re.r nuestra infor:naci6n y pre 

veer el desenvolvimiento futuro del te:nr. tl'R.tado, -

l'ººº antes de dc>.r por fi11alizadl'! nueEtra actividad , 

Así pues, ~ocas han de ser la~ conclusiones -

que no se encucnt "en en P.l, ,um1 otra parte del tra

bajo y t~~poco consideramos necesario aumor.tar ar -

tifici?lmente su cantidad riara pretender darle una 

valia y profundidad rnayor e. las que ya tenga este -

trabajo. 
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'JICNBS. 

1 .- Dc::-de a:ite:; de 1n c'Jnquiste, la< L".anife,taci.ones 11.i-tís

t~; :>.s co .. ¡o tC.. tee.tr1),lo;t dan7.a, Jn :m.kicf'. y lan nrtes plf<:1-

ticB:" hr..1 oi ·~·) c,1spicioclas por a.1.--:ur::> de l ·r- ¡p·uros de po

der (el Cloro !laga.no,Zl Clero Jat'5Hco,Sl Im¡ier.o, LA. Die·· 

t<>'.luru o l,;1;1 Gc'b~<?!no~ f{eyolu2:i·:: n1i-'>R)cJ:;.:, U'1!1 ·:.uestrn 

c1e su giado d.:: civiliz~ci5n, p&?'Q t~ ... b'án como uno forma 

de cont1c,ar estas rr,anifestacioa.,::; e.;;otivas. 

2.- El docente ei:. O.'!te,como CLtD.lti.do· !Jl'Ofe.~.Loni.8tO. que 

eo habilit9~0 paro dar ulases, cuent~ con los conocimientos 

de su es¡Jecialide.d pero n;· ;uie1 e una car2•' i taci6n di dácti.ca. 

ll:ieut1as ei,to no ocurra a nivt.l Ic1stit\<Ci0~al, la S.E.P. no 

podrá exi gfr una calid~.d acad~:a.~cn ace_;t11blc, l'lloi:- profei:o

res en servicio y 1a únicr. for!:la e:; ';ue el. prol,le·:m no ee in

cre.r;enta1 á, €'-3 exie~enc1o a lo" prof,1sL.11is"!;:-is fü· nuevo in

greso, lE! precencia ·;n i:u curr..';]ulum de _,stc tipo de capa

cit<>ci6!'l y con.dici.onando luR nscensos n la demosti aci6n de 

u.na :net~do1o.::;í:i. did~.ct' ca. 

3.- El área artístlca es muy c:impleja,especial:nonte porque 

involucra a ur.t1 r.erie de v2rir>bles ir: 1.erac ~ ..... ntes (Creati

vidad, r;er·:;epci6n, personalidad, ori. -:-in:'!.) i.dad, e en si bilide.d, etc:) 

para las q~e ni la Est~tioa,n! l~ FsicologrA o l~ Filosof!~ 

tienen una comprer..si6n b.ien definida.. 

La. dificult-:id pa.1·1 evA.1uar U!1P FICti.vi<:h.d esta. e:-1 n~z6n 

dhecta C')n la ailllpl i.cida.a o complejidad del. oljeto .le la 

ev1'1u::ici6n.En n.u~etro caso, una e:vaJ1mci6n inte1pa.l del fo116-

meno artístico en el estado actual de laE ciencias que lo 

esti.l,l ia.u, resulta ÍUE!'I a -ltl 11uestro :11 ""mee y por tanto so-

lo pr0p.memor- una ev11luaci6r: de l~ frucci6n 1uf;o objE'tiva, 

!Hffr.1E<.i1.;nte y obsu1 vahle di: dicho f<.~ncSmen'), eo decir·, una 

evalucciSn en tor·no a .la QLT.'.\ dv r;:•te. 



- ')6 -

pu~ 

a) ::cuni.5n d: profesJres :r alu:m10" d<? l<>. esr:e -

cil'llitlP:l. pan1 estnblecer lo!'! obje~5.von qnc 

h~n de locrRr aur~nte el curso, 

b) :iea1izaci6n oe unr evn1uaci'5n diarn6stica -

que i.dentifique el nivel de hatilic1a1 y co -

noc~i.üentos con que el P.lumno in:!.cia el ci -

clJ • 

e) Ajust'C .ne ce ~·e.rio d" los objetivos proE'ramli -

ticof. con el nivel inicial d8l alum~nno. 

d) Estableci'.niento d(' w1 sienificndo co1nb tal'!. 

to de lon tfrininoc utilizados '.)n la redac

cifo de los objetivos, como del objeto en -

si • 

e) Asignaci6n de la impo~t~nci·, relati~. 11ue -

hr,;n de tPner los distintos as;.iector. (!é\e se -

ewüu~-r~n. 

1') El.aborac L6n cole,:il'lh da lo'.1 instruncnhs 

fJUe se hnn de e.pl.i.car en las eV'lluaci.:ine::; -

bus cap.do su val i.dez y confiR1)i.1id~ll en l!!. -

'lle·1 ici.6n de los "lpr.endizP.jes • 
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g) Eetnblecer evaluacion&a parciales equito

tivao tanto por el lapso que comprendan -

com:> por el aprendizaje que requieran. 

h) PeEllizar un~ evaluaci6n final cambin:mdo -

tanto el % de objetivos logrados como el -

avance que el alumno muestra con respecto -

a e:u eotad!~ inicial. 

i) tevisión do los reaul.t11doe obtenidos con -

esta metodoloe!a y ro!llizaci6n de loa ajua-

tes necesarios. 

Eotoy cierto, que c;;to procedimiento de eval.unci6n, 

no s;.tis:Zace todc.a la!l condiciones que un proble

ma de esta ccfnitud requiere saticfacer para su 

e:oluci6n. 

A partir del momento en que se opta por. ubicar 

a la obra de ax·te como centro de la evaluaci6n, de

jando a un lado la porsonalidnd del artista y la 

acción del espactndor, se ecepta que no contw.oe 

con una rcs~ucotB aefinitiva, pero, no pretendia~ 

mos loc:rttrla en ezte t1ab:i.jo. 

Se,gura~ente ~ue esto soluci6n, requiere una se

rie de conocimi~nto3 ~ue solamente se dan en una ac

tividad interdisci~linaria y no en la elaboracidn 

de una tesina. 

5·- Con res~ecto a la informaci6n obtenida en la en
cuesta re~lizada, podc:nos comentar ques 

a) cor;ipara."ld.o el inciso "a" de la ter·cer pr·e-

. ,t;Unta a los profesores, "Criterios de evslua
éión co:nunicados al iniciar el semestre (ll 
puntos),con el inciso "f" de la cuarta pre-
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gunta a los alumnos, "el p1ofesor ex¡ilicóle.s carac

ter!sticas que cvnsideraba imp~rtantes en la evc.

lunci6n, conjur.tamente con el erupo, (4 puntos)" 

se confirmo la m!nima partici,aci6n del estudian

te en la esienaci6n de las metas. 

b) de los veinte profesores interrocodos,sole.men

te dos ( 101' ) so ponen de acuerdo acerca de los 

contenidos del proerama y los aspectos que han do 

evaluar. 

c) La~ evaluaciones parciales, muestran grandes di

ferencias con respectó a Ia final, no solo en el 

g..:ado de complejidad del aprendizaje o en la 8!11-

plitud de los conocimientos y lapso que inclu;ren, 

sino que tamb!en en la forma de realizaci6n. 

Asi tonemos que, para las evalucoiones parcia

les es más frecuente el uso de ex&nenes escritos o 

entrega de trabajos de re~umen e inventieaci6n, 

en cambio, para la final general.mente se vide la 

pretlentaci6n d una obra de teatro, de una danza, 

de unepintura o eacultura o la ejecuci6n de una 

9ieza m1.<sica1. 

6.- No existe· a nivel de Secretaria de Educru:i6n 

Púb1ica o de INDA, un documento (lle.me.se Reglamento 

o ll'anual) que establesca par~metro~ de eva!tuaci6n 

de este tipo de aprendizaje que pueda servi~ de eu!a 
nl docente. 

Por el contra:rio, se evade lA. rcsponaabilidnd de 
e13ta inveeti.rr,aci6n,- endo:.andola al profesorado como 

unn actividad colegiada que tenga un fundamento prag~ 
m~tico y un alcance local. 
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7.- En los 11ltimoc cvl~nnt<:> o.ñas (decclc la crea

ci6 ~ del Ir1'3A) l'is eecu1,1as de artr. f"!l hnr. rnu"lti

!'licado, per:; dadEJ la m!n~ma ce.pRCidad quf' tienen 

parr. atender l~ ~emer0a ~ue cada aF.o PUmfnta con 

la ex~·loci6ri do.no.;_:n~fica,HOY E:l DIA, E1 PCl?C!::HTAJB 

DE 1.':?;h."ICAI;os QUE REAL! .. A:I ESTE TIPO DE ESTUDIOS ES 

MENOr c;.UE A FTFAL'S'.l DEL SIGLO xix. 



ANEXOS., 
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ARTES PLASTICl\S 

CIENCI'J\S SOCil\LES- TEQRICO-ARTISTICl\S 
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CIENCIAS NATURALES 

CIENCil\S EXhCTi\S 
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~ 

.jr~~~:--=:-I-0 ~:=--:~::--:-:~:~A~~~~~~~=--:~~~~~~~~-'~I 

4B. 



B.l. DESCHIPCION DE Jl\ GHl\l"ICTI GLOBllL DEL PIAN 

El contenido curricular del plan de c::;tudios CEDJ\HT se es

tructura con base en trps esferar:;: artistica, académica y 

pedagógica. 

La· esfera artistica incluye cuatro áreas; música, teatro 

danza y artes pl5sticas: la esfera académica involucra a 

las áreas relativas a: ciencias sociales-teórico artísticas, 

literatura, ciencias exactas y lenguas extranjeras; la es

fera pedag6gica se compone de dos áreas; pedagogia y psico

logía. 

A su vez, la esfera artistica se desarrolla en dos ni.veles: 

ciclo común y ciclo especifico. En el primer nivel el alum·· 

no lleva paralelamente las cuatro disciplinas artisticas y en 

el segundo profundiza en un firea particular y estudia en 

forma bfisica las fireas art:i.sticas restantes. 

La duración total de los estudios es de cuatro años distri

buidos en ocho semestres. 

49. 



9.1. ESFEP.A ARTISTICA 

CICLO COXUN __ ...,... ____ _ 
f!?S. lº 2• 

l SOLFEO SOLFEO 

II 
1 

(2 hrs) (2hrs) 

l DID~CTICA DIDACTICA 
:Q:STRL:·l!':•:u'\L INSrR~!E).'TAL 

l I II 

1 

1 

l 

(2 l"'.r!l) • 

D:STR~'.;::,10 
DB N-010 I 

(2 hrs) 

D:S'I'Rl"!ENIU 
DE APOYO II 

:u· 
APREJ:IACIO.'l 
MUSIC/\L II 

1 hr 

1 . . 30,' '' 

SOLFEO 

III 

(3 hrs) 

DIDACTICA 

INS'I'Rtr-!EmAL 

III 

(3 hrs) 

INSTRtr-lENIU 
DFj,~ro III 

APREX:Il\CION 

MUSICAL 

III 
I? h.-5\ 

.... 4•. ,·, ' ' 

SOLFEO 

IV 

(3 hrs) 

DIDlCI'ICA 

INSTR!.Mll."17\L 

¡y 

(3 hrs) 
INSTRC:·ü:Nro 
DE 1\l'OYO IV 

1 1 '-.-\ 

COillu1'ITOS 

OOMLES 

I 
12 hrs) 

'1USICA 

CICLO ESPECIFICO 

s• 6º 7• El' 

SOLFEO SOLFEO ARMCNIA .1\i\.'ION!A 

V VI I II 

(3 hrs) (3 hrs) (3 hrs (3 hrsl 

DIDl\CTICA TECNICA DE . TECNICA DE T:OCNICA DE 

INSTRU-!ENTAL DIRECCION DIRECCION DI?.ECCION 

V I II III 

(3 hrs) (3 hrs) (3 hrs) (3 hrs) 
INSTRlNEt.,"I1J INSTRU:·;i::..-:ro DE INSTRC·:::."ill n~sTR:.:·zttO 

DE 1\POYO V ['..'O()"íQ VI o¡; l\POYO VII DE '1.."0'lO \'!I! 
11 h.-\ 11 h.-1 11 hrl 11 ;.,,.\ 

cc:-. .• --wros ()))ffi,';'11'05 PR:i·:O:::IC~ DE PRO:.o:;m: r:z 

COAALES CO?MES CO:-J:IERIUS CC'N::!I::i<l':S 

II III I I! 
(2hrs) . (2 hrs) (7hrs) (2 r.::s) 

C0~1PLE:·iEN:'i\RIOS 

SOLFEO SOLFEO SOLFEO SOLFEO 

Ve VIC V!IC VIIIC 

(2 hrs (2 hrs) (2 hrs (2 hts) 



CICLO. COMUN 
HRS lº 2• 

TALLER TALLER II 

INTRO::lt:CCION INTRODUCCION 

AL A LA PUESTA 

TE;.TRO EN ESCENA 

l ( 6 hrs) ( 6 hrs 1 

ESFERA ARTISTICA 

TEATRO 

J• 4• 

TALL&R TALLER 

III IV 

DIFERENTES ASPECTOS 

ENFOQU&S 

DE LA 

l\CTUACION 

(7 hrs 

ANALISIS 

<. 2 hrs> 

BUSQUEDI\ DI 
DIVERSOS ENFJ: 
QUES DE IA -
ACTUl\CION. 

( 5 hrs. 

FORMl\LES 

DE LA 

ACTUl\CION 

7 hrs 

ANALISIS 

II 

(2 hrs) 

LA INTERP~ 
TACIOH DEL 
PERSONAJE 

( S hrs) 

s• . 

TALLER 

V 

COMPOSICION 

DRAMATICA 

BASICA 

CORRIENTI:S 
EN -EL ARTE 
TEl\TRAL I 

( 2 hrs 

INTRODUC
CION AL'TEI\ 
TRO DE MUS¡¡' 
COS ANIMA ':" 
oos. 

.• (5 hrs) 

'l'llLI·ER 

VI 

TllATRO 

DE 

MUS ECOS 

CORRIENTES 
EN EL ARTE 

TEl\TR/IL I I 

(2 Hrs. 

TALLER 

IVC 

MONTAJE DE 
UN ESPEC'::l\ 
CULO DE NU
flECOS ANIMA
DOS, 

(5 htsl 

7• ª' 

PRACTICA PRACTICA 

DOCENTE DOCENTE DE 

DE LAS AJ;. LAS l\CTIV.!, 

TIVIDADES DADES TEh 

TEATRALES TRALES. 

II 

(S hrs 

DIDACTICA 
DE LA ES?E 
CIALIDAD.-

t'RC:·!CC IC!': Y -

TEATRO 

MEXICANO 

(2 hrs. 

DIFt:sxo:; DE 1 
LM AC':'IVI~ñ
~::S TC::.;~?.A~ES 1 .. 

INTRODUCcION i,::::TA:E DE 
A1. TEATRO - t,.'N ESFECTA 
ESC01"'R CULJJ; -

<S hra, (5 hrs) 1 



C!CLO COXtrn 

!-:?- lcr, 2' 

l 

l TEC:HCA TECNICA 

l GEl;ERAL DE GENERAL DE 

L<'\ LA 

~ Dll!'IZA I DA.";ZA II 

l 

l ( 6 hrs) 6 ( hrs. l 

ESFERA ARTISTICA 

D A N Z A 

CICLO ESPECIFICO 

30 4' 5º 6' 7' 8' 

TECNICA ¡•::c:;¡c;. TECNICA 1 '¡'ECNICA 

'3ENEF.l\L DE 'CENEFA!. DE GENER.\L DE 1 Gi:;:;J::P.AL DE 
TECNICA TECNICA I.A LF. LA 1 I.A 

GENERllL DE GENERAL DE DA..";ZA V D/\.";ZA,VI VA.>ZA VII • o;.:;zA v:u 
Lll Lll ( 3 hrs) (3 hrs) ( 3h::-s) 1 ( 3hrsl. 

DANZA III DANZA IV TECNICI\ DE TECl>ICr, DE Tf,I,LER DE,, ..... L:.ER :n: 
cc.:1pc~:c1-::: 1 ::0:~20~:c1c.·1 I!,CO!·:rcsxcro:;· cc:.:rcsrc:c~1 

(4:30 hrs) (4 :30 hrs) (l:JC l:rs) (1:30 hr~.l I II 

TECNICA DE TCCt;ICA CE 
ne:: re;, DE :::-:~:te,\ e: ( 2 hrsl. ( 2 hr~ l 

1111.~ZI\ 1:cx1cr.~; I),1:-;z11 l!EXI- !IIS'l'SP.!A ~E :::!j:cr.¡;, :.!: LJ>.' 
DT.NZi\ MEY.ICl\Nl'. DllNZll !:EXICll.''ll 

III C l:30hrsl CA!:ll l'~J :30 h Lh Ci'l!:z~ I -. .. •z· •1 1 
I ( l:JO hrsl II ( l:JO hro>l 'l ~ 

_, .. ,, 1\ ... l h.! 

Tl\LLER DE Tl\LLER DE Tl\LLER llE 'ri\LLF.R DE Ttc::tc,, ~E ':'EC::t e;.. r;:; 
INVESTIGA- INVESTIGll- l!IVt~<TIGA- l!'í:VEST"':'.C':A.- L;~ E?:s::r.:,u- Li, E::s~~i\~:-
CION I CION II CION III CIOll IV ~ .. DI: LA 7.i\ DE :.A 

D;,¡;Z;\ ! DA::~;\ II 

( J hrs) (J hrs) ¡ J hrs) ( J hrs) (3 hrs) ( 3 hrsl 

COMPLF.MF.NT•PTO" 
TECNICll GE- TECNICi\ GE!lE - ~E-r'ICI c-•1E 1 ~-·~"·r• G''"'- i ' 'l... ' L... -¡ ... :;. ..... _ .. ,.., -.. .::.-

TECNICA GE- TECNICI\ GEN~. 
RllL DE Lll ·U\L DE U\ ru\L t'E LA ::..,\:,. ::::: Lr, j 

NERAL DE LA NERAL DE LI' 
Dl\NZll V bM:ZA VI :>i\t1Z\ VII (1h:; n;~~:Z:} \':!! (1:-.:\ 

DANZA III DANZi\ IV 
( 1: JO h~s) (l:JO '.r.rs) 1 1, 

TECNICI\ DE "-'ECNIC.\ DE co:·: TllLl.O:R DE 1 T,~ ~:JiR !lS 

1 
CC\'-!POSICION ºOSICte:1 II - CQ:o!POSICimt co::PC5Ic: ~:: 

( J hrs) ( 3 hrsl I Cl1JO hrs) ( l:JO hrsi I (2 hrs) II ( 2 r.rJ) 
1'ECNICI\ 'l r-t TECNICI\ Y RE l'llLLr:R DE l'f,Ll.~I\ DE 1 H:S70~::· :l PERTORIO DE REPERTORIO DE INVESTIGllCIO: Ill\'l:STIGll-

., llISTOnIA DE DE Dl\.'IZA NEXI- LA DANZi\ ME>C!_ I II 
CANll I CA!lll II 1"" 01-J,;z,\ I !.r'\ !)t~1zt, !! J 

( 2 hr") ( 2 hrs ) 1 2 hrs) i 2 hr~ l 1 ; hl"sl 1 ' •.• .,¡ . 



CICLO COl1UN 

HRS 1 • 

~.~~r~\~-t~·s~"~~ 
,.._ .. ~ i 1¡ 

E::CUr.TURA 

·1 

l'INTIJR.'\ 
I 

(1. 30 h:"G) 

DIB:;JO 

ESFERA ARTISTICA ARTES PLASTICAS 

CICLO ESPECIFICO 

2• 3• 4• s•. 7• 8' 
PA~:OtW·J' GE:-lE 
p,\L ~" r ... ¡s Ait 
TES l'LMil'rCA:S ESCULTUM ESCULTURA ESCULTURA 

1 h 
III · IV V 

ESCULTURA 

II 

PINTURA 
II 

(1.30 

DIBUJO 

hrs) 

-

(2 hrs) (2 hrs) 

PINTURA PINTURA 

III IV -
( 2 hrs) (2hrs) 

(2 hrs) TALLER DE 

PINWM 

V 
E.>:PERIMENTA 

(2hrs) 

TALLER DE 

E?.PERIMCN-

Co~unieaci~~ 
visu:ü y su a
?lic¿icié:i. 

1 
DIBUJO 

III 

DIBUJO 

IV 

DIBUJO 

V 

CION I TACIO:; II 
( S h:s) i 

(2 hrs) (2 hrs 

GRABADO GRABADO 

I II 

9 hrs.) 

DIBUJ. o IIIc ~ftgg0c\i1;~~¡j: fü~gJ~ ~~il~~: 1 

( 1 hr. l ~E~!f!$JI \ fhE,,1Y GUM l:~::";~~r• T;\LL!:R D!:: Tr.:.r.c.I;;ICD:: TAL:.::~ ::: li 

ESCULTURA ESCULTUR.'I ESCULTURA EllPERIMENTA- EXPERIME:lTA- t:\?ER::1.;:::T11-

I!IC rvc ve c¡o~ rc ero:; ere:: :IIc 
(1,30 hrs) (1.30 hrol 11.30 '"·) 1 

~ PINTURA ·?INTURA pn;TU?JI " h;csl 1 (1 h-•l r• .... , ' 

1---1---'~"'~.:.:.-=-~-'-~:-. ~;;;'r"s._.'-')-+--,;""~J-'-~v'-;;~=.\-~--:o--'~;~~~··.'~ 1f 
1:~?::1;!~'! r1~;~f ~~¡~;:'~~;:;1~i 

IC: (lhr) I (1 hr) 1 :\,..,.,\., !' ......... 
1 
.... ,,,,,.c,. (! hrl\-.(;¡•¡;~t;\¡;,\;11 ·"'·'-•··.·:••::·J 1 ._ _ _._ ______ _._ ___ __¡_1;1u¡,:;,¡_ ___ . . 1 •ur I_ 1 • :.r) 



C E O 11 R T l 
9.2. ESFERl\ l\Cl\DEMICll 

r.rs l' 2' 3' 

CIEl>:i;.s CIEXCillS CU:NCITIS 
EXllC'i'i\S lI III 

l 

l 
( 3 hrs) ( 3 hrs) ( 3 hrsJ, 

1~:·~.~::::·<=-::0 si:- .;;r~·!!~:J\:~:o !:'1.C~"!!\..:\H!O 
... b.E ):::-c:o crd oc :~':'RCDUC- INTRODUC

'rrrrco y L.\ - CICN ll L1\ FI CION A LA 

LCSOrill. - ESTETICA. l n:vESTIGi\CION 
EN CIENC11'1S 
SOCIALES 

l 

l ( 4 hrsJ ( 4 hrs) 
4 hrs) 

4' 

( 4 hrs ) 

P?.0~~:·~1\5 

ECC:l(;:~ICOS, 

:tiOL!TIC03 SC
CillIES Y CDU• 
CATIVOS DE 
Ll\TIHOA:·U:RIC1' 

( 6 hrs) 

c:o:: 
"-"TE PC?UL'IR 

( 6 h~s) 



PSICOLOGI/I 

GEnRl\L 

2 hrn 
TEORill PE~,\GO 
GICA I -

PSICOLOGill 

GENERAL II 

9, 3. ES FER/\ PEO/\GOGICl\ 

PSICOLOGil\ PSICOLOGI/\ -

DEL /IPRENDI SVOLUTIV/\ I 
ZllJE -

PS ICOLOGil\ CRE;'\TIVID,iD '{ l.l\ EO~C;1CION 

~VOLUTIVI\ II,C:DUC/\CI'.J!l /IR- i\RTI3TICl\ E:-1 
TIS'i'Iett. :·:SXICO I 

TIST¡Ci\ E~ }!EX!
CO II 

2 hrs -"-L~+--~-""2~h~r~o,_,_~+--~(2 hr2.1~1--~~2~h~~~s~·~-;-~~~~2~h:=·~o)~~ 
DINl~ZUCA DE o:t:.;:-11cA oc 
GRUPOS I GRUPOS II 

(lhr) __ (~ 
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