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INTRODUCCiÓN 

El trabajo aquí desarrollado se refiere a la operación de la Licenciatura en 
Artes Visuales que imparte la Escuela Nacional de Mes Plásticas de la 
UNAM. En particular, se analiza su estado actual respecto a tres elementos: 
plan de estudios, planta docente y alumnado. Dicho análisis está orientado 
por la idea de que existe una problemática en estos estudios que afecta 
su calidad y adecuación a las necesidades de los propios estudiantes 
y la sociedad. 

En este sentido, la tesis se plantea cOmo una posible contribución a los 
procesos de revisión y mejora de la Licenciatura en Artes Visuales que, 
desde nuestro punto de vista, deben llevarse a cabo lo antes posible en 
beneficio eje 'los futuros productores plásticos. 

Por lo anterior, es objetivo de este diagnóstico determinar, mediante 
procesos analíticos basados en información suficiente y apropiada, la 
situación actual de la Licenciatura en Mes Visuales, a fin de identificar sus 
aspectos problemáticos con relación al plan de estudios, el alumnado y 
lo planta docente, como un insumo relevante para el replanteamiento 
conceptual, técnico y operativo de dichos estudios. 

La Escuela Nacional de Artes Plásticas imparte la Licenciatura en Artes 
Visuales con el plan vigente desde 1973, de tal modo que se cuentan 29 
generaciones egresadas hasta el ciclo escolar 2003-2004. A lo largo de 
este perio(jo, el plan de estudios no ha sido modificado, a pesar de que 
el campo de las humanidades y las artes se ha transformado de manera 
notable como resultado de cambios sociales, culturale~, científicos y 
tecnológicos. La sthJación de las artes visuales, en particular" es un, ejemplo 
claro de cómo el entorno actual ha redefinido el papel del artista, 
'transformando muchos' de los medios con que produce, asimismo ha 
revolucionado los espaciOS de socialización de su obra. 

Al implantarse en 1971 la Licenciatura en Artes Visuales, con la inmediata 
modificación de 1973, sustituye a las carreras de Pintor, Escultor y 
Grabador, bajo dos consideraciones fundamentales: la primera, que el 
concepto artes vjsuales permitía abarcar las manifestaciones artísticas del 
momento sin conflictos epistemolqgicos, lo que no ocurría yo con el 
concepto artes plásticas, que englobaba las anteriores carreras. La segunda, 

, que categorías como Pintor, Escultor o Grabador, marcaban espacios 
tradicionales limita,dos a un medio de expresión, situación que venía 
enfrentando una crisis cada vez más aguda desde el inicio del siglo XX. 





Si bien la Licenciatura en Mes Visuales representó en 1973 un gran esfuerzo 
para poner al día la aportación de la Universidad Nacional en este campo, 
al paso del tiempo ha perdido pertinencia no sólo por la vertiginosa 
transformación de la realidad que caracteriza al mundo actual, sino 
justamente porque las artes en gen~ral y las plásticas en particular, son 
uno de los fenómenos más dinámicos. Ante esta situación es de suma 
importancia replantear los estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, 
adoptando una visión prospectiva que propicie, además, su vigencia 
durante un lapso razonable. La conceptuación y operación de la 
Licenciatura en Artes Visuales requiere de esta.·reflexión para. adecuarse a 
las necesidades actuales, tanto desde el punto de visto de la formación 
de los futuros productores plásticos como de la forma en que este campo 
se relaciona con la sociedad y la cultura. Pero tal replanteamiento sólo 
puede surgir de un análisis de la problemática actual de la Licenciatura. 

Es así que en este trabajo se ha optado por un método descriptivo que 
permita: a) Mostrar información pertinente: b) Someterla a análisis; y c) 
Derivar conclusiones tendientes ala actualización de la Licenciatura 
en cuestión. 

Las etapas del método aplicadas son: 1°) El análisis técnico del plan de 
estudio, con base en metodOlogía curricular; 2°) El acopio de· indicadores 
recientes de la población estudiantil relativos a deserción,· egreso y 
titulación;.3°) El manejo estadístico de la información anterior; 4°) El· análisis 
de los indicadores relativos a la poblaciónestudiantU; 5°) El acopio de 
informaciqnactualde la· planta docente; 6°) Elrnanejo estadístico de 
dicha información; 7a) El análisis de este corpus; y aa)·La integración de los 
resultados en un discurso propositivo. . 

Cabe señalar que la metodología utillzadase basó en los parámetros 
pedagógicos proporcionados pOr lo Dirección General de Evaluación 
Educativa de la UNAM. 

Finalmente, la estructura conceptual de la tesis está compuesta por 
los términos que permiten describir el comportamiento de la Licenciatura. 
En su primer capítUlO se aborda la descripción y operatividad del plan de 
estudios. El capítulo dos se refiere a la eficiencia terminal con información 
sobre deserción, egreso y titulación. Por útHmo,· en el tercer capítulo referido a 
la infraestructura de la planta docente, se revisa la estructura general, 
cafegonqs contractuales, perfil académico y actividades desempeñadas. 
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DIAGNÓSTICO DEL PLAf\1 DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 

En este capítulo se presenta un diagnóstico del Plan de la Licenciatura 
en Artes Visuales, el cual es resultado de un análisis de su estructura y 
contenido general. El propósito de este diagnóstico es contribuir a la 
discusión de los estudios que imparte la ENAP, de cara a su posible 
adecuación encarto o mediano plazo. 

Antes de presentar el análisis, conviene recordar que en 1971 el Consejo 
Universitario aprobó el plan de estudios de la licenciatura en Artes Visuales, 
en sustitución de las licenciaturas de pintura, escultura, grabado. 

La propuesta de 1971 partió del concepto Artes Visuales, que conjuga los 
dis1'infas expresiones plásticas, oponiéndose a la visión tradicional. 
Asimismo, incluyó un conjunto de planteamientos que resultaron radicales 
para su momento. De hecho, en la práctica representó una ruptura tan 
brusca que fu~ necesario realizar ajustes que atenuaran el desfasa miento 
que se había generado, y que ofectaba tanto las prácticas docentes 
como la organización escolar. Esta reforma se aprobó .en 1973. 

El Plan implqntado ese año conservó la idea de que el egresado sería un 
artista integral, con dominio de los diferentes lenguajes visuales, lo que 
constituye. un. enfoque actual, pero ciertamente mostró limitaciones .. de 
prinCipio en el plano conceptual y de diseño curricular, mismos que se han 
agravadocon.el tiempo, sobre todo porque las tres décadas transcurridos 
desde que el·Plan inició su opera~ión, son un lapso·en que la soci.edad y 

la cultura se han transformado de manera cualitativa. 

No obstante lo anterior, es preciso decir que a lo largo de su vigencia, el 

Plan .de 1973ha sido reinterpretado en varias ocasiones por la comunidad 
docente de ia ENAP en el nivel de los programas de estudio, a fin de 
ponerlo al día. Es importante insistir en que si ya el terreno de las artes es 
sumamente dinámico, en lasañas recientes se ha acentuado esta 
situación como resultado de una reconceptuación del conocimiento, la 
adopción de nuevas tecnOlogías de la·informacfón en las artes, así como 



de la globallzación de la cultura. Precisamente por esto, la reinterpretación 
antes referida llegó a ser sustancial en algunos casos. 

Al respecto, se considera que una característica de la comunidad de la 
ENAP es sostener una actitud de crítica, apertura y cambio respecto a 
la práctica de las artes y su enseñanza. Esto explica que los académicos 
y las autoridades· hayan coincidido en la necesldad de proponer alternativas 
para subsanar las defICiencias y anacronismos de carácter informativo, 
conceptual ode experimentación plástica que, como se expresó, se 
acumularon en el Plan. 

Sin. embargo. en la medida que un plan tiene carácter normativo, no 
puede negarse que los ajustes realizados en los programas de estudio 
no pOdían modificar los aspectos esenciales del Plan de 1973, 
considerando esta cuestión, es imprescindible decir que éste perdió 
pertinencia frente a la realidad misma. 

Las artes, la educación superior y la cultura -nada menos los grandes 
elementos que dan razón de ser a la ENAP- se dinamizaron de una . manera 
exponencial durante el último tercio del siglo XX, de modo que el Plan 
quedó rezagado rápidamente. Por ejemplo: se reafirmaron nuevos 
enfoques sobre el hacer del fenómeno plástico, el ser del propio artista y 

la existencia del producto plástico, que demandaron su aparato de 
análisis correspondiente. La educación superior, por su Iodo, se vio 
tensionadapor la problemática de su financiamiento y las expectativas 
de la sociedad, primordialmente de tono pragmático; pero también se 
vio enriquecida por los aportes de la filosofía y la ciencia respecto a dos 
temas: la urgencia de rehumanizar la sociedad contemporánea y cómo 
aprendemos los seres humanos. Entre tanto, la cultura se replanteó a 
partir de la imagen, las tecnologías de la información y el conflicto entre 
las hegemonías occidentales y las culturas llamadas ahora "periféricas". 

El Plan fue concebido en un momento en que estas revoluciones 
empezaban a mostrarse, pero era imposible advertir que tendrían 
un desarrollo acelerado. En 1973, el objeto artístico se pensaba 



invariablemente como algo material, la educación superior era el gran 
proyecto de modernización y las tecnologías de la información eran 
inaccesibles incluso para los organismos de investigación científica en el 
país, yen gran parte del mundo. Pensar el futuro era, tan sólo, suponer que 
estos fenómenos ~eguirían un cauce "normal". 

Pero al cabo de unos cuantos años, la materialidad de los objetos 
plásticos Tuedesplazada por su carácter conceptual. lo que vinculó al 
artista con la Filosoña; la educación superior tuvo que responder Cl la 
explosión demográfica, lo que postergó su mejora en términos de calidad 
y requirió mayores inversiones en infraestructura; y las tecnologías de la 
información se constituyeron en auxiliares para la enseñanza y el trabajo, 
lo que las volvió imprescindibles. 

En este contexto, el Plan de 1973 ameritaba cambios de fondo desde 
hace tiempo para seguir una proyección futura. Este trabajo, como se 
mencionó anteriormente, pretende contribuir a una discusión del Plan de 
la cual surjan las líneas generales de una nueva propuesta para la 
formbci6n de artistas visuales. 



1.1. METODOLOGfA 

Antes de exponer el análisis, es necesario describir de manera general la 
metodología que se siguió para su realización. En este sentido, se destaca 
que en todo momento se propuso evitar juicios subjetivos respecto al Plan, 
trascendiendo una visión particular. Lograrlo dependía de adoptar o 
desarrollar una metodología de análisis adecuada bajo la guía de los 
referentes proporcionados por la Dirección General de Evaluación 
Educativa de la UNAM.Asimismo, las principales fuentes consultadas sobre 
este punto .fueron Amaz (1981), Díaz~Barriga Arceo (1992) Díaz Barriga 
(1997), y Pansza (1987), 

El documento sometido a análisis es el plan de estudios de la Licenciatura 
en Artes Visuales aprobado por el Consejo Universitario en 1971 y reformado 
en 1973. Dos son los aspectos examinados: su estructura y contenido 
general. Aunque ambos .factores están relacionados íntimamente, para 
fines de este trabajo se consideran como elementos diferentes. Esta 
situación no impide referir las relaciones que existen entre ellos con la 
frecuencia necesaria, a fin de enriquecer este· análisis. 

Se entiende como estructura el conjunto de elementos que constituyen el 
Plan, los cuales concebimos como un todo articulado. Dichos elementos 
son, a saber: 

1 . Objetivos 

2. PrinCipios rectores 
3. Perfil de ingreso 
4. Perfil de egreso 

5. Mapa curricular 

El primer aspecto analizado es, justamente, la adecuada articulación de 
todos los elementos, bajo el supuesto de que éstos confluyen a un mismo 
fin: la formación de un tipo de profesionista específiCO. 

El análisis en este nivel inicia, precisamente, revisando si el Plan cuenta o no 
con todos los elementos mencionados: es decir, si cuenta con "integralidad". 
Sí los posee, el resultado del análisis se expresará como Plan completo; en 
el caso contrario, como Plan incompleto. 

Un segundo momento del análisis también en este nivel, trata la· adecuada 
relación entre los elementos en términos de su congruencia: la relación 



lógica y consecuente de un elemento con el otro. Por ejemplo, del 
Objetivo con los Principias rectores. Llamamos a este crtterio "congruencia", Si 
existe una relación adecuada se dirá Plan congruente; en el caso contrarto, 
Plan incongruente. Con relación a esto último, cabe aclarar que este 
análisis consideró la congruencia interna del plan; es decir, no se le 
impuso una coherencia desde el exterior. 

Por su parte, cada elemento es analizado de manera particular, lo que 
implica definirto. Las definiciones utilizadas en este trabajo son las siguientes: 

Objetivos. Son el componente del Plan que expone los propósitos 
concretos que se persiguen mediante el diseño e instrumentación del 
mismo. Los objetivos "materializan" aspectos intangibles como ideales y 
políticas; se expresan a través de enunciados planteadas en términos de 
futuro. La importancia de los objetivos reside en que "trazan la direCCión de 
todas Jos acciones académicas y de apoyo que tienen lugar en la 
institución educativa, por ello son un elemento de primer nivel en el Plan. 

P~nclplos rectores; Son un componente del Plan que contrtbuyea precisar 
su alcance y sentido. Representan un elemento orientador qué surge de 
una toma de posición frente al conocimiento. la educación, la sociedad 
y la disciplina motivo del Plan. Los principios rectores son importantes 
porque expresan· supuestos generales que Se· materializan en elementos 
concretos como el mapa curricular, en cuanto a las asignaturas que 
contiene y sus relaciones internas. Son un elemento de primer nivel. 

Perfil de ingreso. Es el componente del Plan en el que. se enuncian los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se espera posea elasplrante 
al cursar los estudios .. Lo·construcC;ión delperfilde ingreso es resultado de 
considerar cuáles son las condiciones personales intrínsecas con que 
debe contarelasplrante para tener probabilidades de aprendizaje dentro 
del programa de instrucción. La importancia del perfil de ingreso consiste 
en que constituye un parámetro de referencia para la selección de los 
aspirantes, la elaboración. de diagnósticos y pronósticos de logro, así 
como para la instrumentación de medidqs remediales. Dado que está 
supeditado a. los objetivos Y los principios rectores, es considerado un 
elemento de segundo nivel. El perfil de ingreso tiene como contraparte el 
perfil de egreso. 



Perfil de egreso. Es. el componente del Plan en el que se enuncian los 
conocimientos, habilidades y actitudes que deberá mostrar el estudiante 
que concluyo los estudios. Este elemento presenta al egresado como una 
especie de producto, modelado a través del proceso de enseñanza en 
sentido amplio. Por lo tanto, el perfil de egreso implica un nexo con la 
sociedad. La importancia del perfil de egreso se encuentra en que 
representa una orientación tangible de carácter general para quienes son 
responsables de la formación· de los estudiantes, a la vez que se entiende 
como un parámetro de referencia para conocer la eficiencia del Plan . 

. Es un elemento de segundo nivel porque está supeditado a los objetivos y 
los principios rectores. El perfil de egreso tiene como contraparte el 
perfil de ingreso. 

Mapa curricular. En .términos generales. este componente del Plan 
muestra el· nombre de las asignaturas que habrá de cursar el estudiante. 
De manera particular, expone su distribución a lo largo de los estudios. la 
cantidad de créditos que corresponde a cada una. las relaciones que 
tienen entre sí. lo mismo que su carácter obligatorio u opcional. 

De las definiciones anteriores se desprenden los aspectos susceptibles de 
análisis. Como es fácll comprender, dada la distinta naturaleza de los 
componentes, ·dichos ·aspeptos no son los mismos para todos ellos. Es así 
que se desarrolló el trabajo aplicando los siguientes criterios: 

Objetivos. Para el análisis de este componente se consideran dos criterios. 
El primero. "unidad de intención". se (efiere a que si el Plan presenta varios 
objetivos, todos· tiendan a un mismo fin. Si se cumple· esta condición se 
dirá Con unidad de intención; en caso contrario. Sin unidad de intención 
El segundo criterio es el de "claridod". y se refiere a la adecuada 
comunicación del contenido. Si se cumple este criterio, el objetivo se 
calificará ge . Claro; en caso contrario se utilizará la frase No claro. 

Principios rectores. Pora los prinCipiOS rectores se utilizarán los mismos 
criterios aplicados para los Objetivos, pues Jo procedente es revisar 
también su "unidad de intención" y su "claridad'. 

perfil de Ingreso. En este caso se consideran tres criterios. El primero. 
"suficiencia"r se refiere a que el texto en que se presenta el perfil de 
ingreso muestre los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera 
posea··el aspirante a·cursar los estudios. Si presenta todos estos rasgos, se 



dirá que el perfil de ingreso es Suficiente; de no ser así, lo calificaremos de 
Insuficiente, 
El segundo criterio es el de "pertinencia", el cual sirve para observar si los ras
gas requeridos en el perfil son necesarios realmente para tener posibilidades 
de éxito en los estudios. Las cafegonas serán Pertinente y No pertinente, 
Por su parte, e.1 tercer criterio es el de "claridad', entendido en los mismos 
términos que los casos anteriores. 

Perfil de egreso. Para este componente aplicamos también el criterio 
de "suficiencia" y "claridad", contemplados en el perfil delngreso: pero ti 
diferencia de éste, se utilizará el de "nexo social", que se refiere ala 
presencia explícita de declaraciones sobre el papel social delegresado.y 
sobre su ámbito de acción. Las categorías correspondientes son Con nexo 
socia/y Sin nexo social. 

Mapa curricular. Analizamos este componente a través de cuatro criterios: 
"suficiencia", "claridad",· "correspondencias", "balance" y "proporción", 

. "Suficiencia" se refiere a que la cantidad de asignaturas sean acordes con 
los objetivos. Si se cumple esta situación se declarará el mapa curricular 
como Suficiente; en caso contrario, se dirá que es Insuficiente. 

En este caso, "claridad" permite observar que la denominación de las 
asignatUras aluda de manera razonable a su contenido, El mapa curricular 
puede ser C/aroo No claro. 

"Correspondencias" se refiere a que el mapa muestre las relaciones 
de seriación o antecedencia-consecuencia entre las asignaturas, Las 
categorías son Con correspondencias y Sin correspondencias. 

El criterio de "balance" refiere el peso que tienen las asignaturas teóricas 
respecto a las teórico-prácticas y prácticas. El mapa· puede ser 
Balanceado o No balanceado. 

Por último, aplicando el cnterio de "proporción", se examina el eqUilibrio 
entre asignaturas obligatorias y las optativas y extracurriculares. Se dirá 
que el mapa es Propofcionado si existe un equilibrio entre los tipos de 
asignaturas, consecuente con los objetivos y el perfil de egreso; y se 
expresará No proporcionado cuando no se cumpla lo anterior. 



A manero de resumen, y con el propósito de reafirmar lo antes expuesto, 
se presenta uno tabla-resumen: 

TABLA 1 

CRITERIOS Y CATEGORíAS PARA EL ANÁLISIS DEL PLAN 



1.2. ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

A continuación se presenta el resultado del anólisis. El orden de presentación 
es el que se ha aplicado hasta el momento~ 

Plan 

El Plan no presenta todos los elementos· esperados: no cuenta con 
objetivos explícitos y carece de los. perfiles de ingreso y egreso, si bien· 
algunos elementos al respecto se encuentran dispersos en consideraciones 
generales o se han planteado en documentos posteriores, para este 
anólisis el plan no cubre el criterio de "infegralidad',es un plan Incompleto. 

La falta de elementos en el Plan dificulta el anólisis de su congruencia, 
como lo dificulta también cierta falta de claridad en la redacción 
correspondiente. Sin embargo, puede deCirse que existe congruencia 

. entre los. dos únicos elementos que estón presentes: los Principios rectores 
y el Mapa curricular. 

En sentido estricto, se trata de una fracción del Plan, pero pOdría 
argumentarse que es una fracción medular del diseño, según la definición 
anterior de estos elementos. Posiblemente el documento muestra esta 
fragilidad porque en el momento de su elaboración, el cuerpo colegiado 
responsable, no tuvo a su alcance los medios y asesoría necesarios 
para concretar la propuesta curricular. Sin embargo, hubiera sido 
deseable que el documento fuera sólido desde cualquier perspectiva. 
El resultado del anólisis es el siguiente: 

TABLA 2 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: PLAN 

Plan 
Plan congruente 



al Objetivos 

El Plan no. presenta ebjetives explícites sine que quedansubsumides en 
censideraciones generales e se esbozan en documentes infermatives 
ceme el fellete IlEsquema curricular. Licenciatura en Artes Visuales" (ENAP, 
s/f, pp. 6-7). Esta situación pene de manjfieste una deficiencia del Plan, 
puesto. que debería contener ebjetives expresos y ciares, gracias a los 
cuales pudieran erientarse tedas las acciones académicas y de apeyo 
tendientes.a la fermación de los estudiantes. 

De acuerdo cen las censideracienes generales referidas, el objetive de la 
carrera es la lIFormación de artistas plástices, detadós de cenecimientes 
y adiestramientos necesaries que los ubiquen dentro. de la realidad"" 
secieculturolde nuestro. país". {ENAP, 1974, p. 2) 

Siendo. un selo ebJetive, no. procede aplicar el criterio. de "Unidad de 
intención"( por lo que sólo. fue analizado. tomando. en cuenta el de 
lIClaridad". Así pués, las preguntas a responder son: ¿Es claro. el ebjetive?; 
¿Comunica el centenido adecuadamente? 

El Objetive está cempueste por dos elementos cenferme a lo siguiente: 

1 ~ Formación de amstas plásticos, dotados de conocimientos 
y adiestramientos ... 

2 .... que Jos ubiquen dentro de la realidad-sociocultural de 
nuestro país. 

El elemento. 1 centiene tres conceptos: 

1 . Artistas. plásticos 

2. Cenecimientos 

3. Adiestramientes 

El primero de elles es un gran sebreentendidoen nuestro. campo, per le 
que no requiere ser clari'ficade ahora. Decir artIstas plásticos tiene un 
referente unívece para teda la cemunidad de la ENAA incluso quienes 
realizan su laber en el terreno del Diseñe. 

Pero. no. pasa lo mismo. cen les cenceptes de conocimientos y 
adiestramientos, que sí exigen clarificación. Per ejemplo., en cuanto. 
al primero.: 



- ¿Se trata sólo de conocimientos teóricos? 

- ¿El concepto comprende también los conocimientos prácticos? 
- Si se trata sólo de los teóricos, ¿gon los referentes a las teorías del 
arte?, ¿los relativos a la historia del arte?, ¿se trata de los dos?, 
o ¿son relacionados con otras teorías o disciplinas? 

- Si se trata de los prácticos, ¿son los referentes a las técnicas 
tradicionales?, ¿¡os de las contemporáneas?, ae alude sólo a 
los materiales? 

y en cuanto al concepto adiestramientos. 

- ¿Se refiere al desarrollo de habilidades motrices? 
- ¿Describe un comportamiento técnico, no intelectual? 

Como se observo, las preguntas anteriores son las que podrían plantearse 
de manera inmediata, pero no las únicas. Otras más pOdrían enfocarse a 
qué se entiende por conocimiento y adíestramientoi .. lncluso respecto a 
este último concepto~ una pregunta importante es si 'tiene sustento en el 
ámbito de la educación superior, en virtud de que fundomenta los procesos 
de capacitación técnica y operativa. 

No se pretende que el objetivo de cuenta de la posible estructura 
conceptual en que se basa el Plan, pues se entiende que este elemento 
no es el espaCio para eso, pero sí se considera.esencial poner de 
manifiesto que más de aclarar -¡-yen consecuencia estar en condiciones 
de dirigir las acciones educativas-¡ la.primera parte del objetivo planteado 
suscita varias preguntas debido a una falta de claridad. 

En cuanto al elemento 21 "".que los ubiquen dentro de la realidad
sociocultural de nuestro país",obs,ervamos una redacción confusa, 
debido en particular al uso de las palabras ubiquen, y. dentro, que se 
atribuyen a los conocimientos y adiestramientos mencionados en la 
primera porte del objetivo, conforme a lo siguiente: 

I ' , 



Conocimientos 
Adiestramientos 

GRÁFICO 1 
INCONGRUENCIAS DEL OBJETIVO 

, 
r- --- -- _.1 _______ _ 
I I 

I ... 01 ortlsto plástico... : 
: I 

----------------~ 

Realidod 
socio-culturol 

La redacción del objetivo plantea que el artista plástico es Ilubicado dentro" 
de la realidad sociocultural del país por los conocimientos y adiestramientos. 
Es decir. no es él mismo quien partícípa en ésta a través del desarrollo de 
uno actividad. en el plano de la producción artística. De acuerdo con esta 
redacción, los artistas plásticos son visualizados como seres pasivos, idea 
que se revela. también en la palabra "dotados" que aparece en el primer 
elemento dél objetivo: "se les dal!, los estudiantes sólo son receptores. 

Es posible que quienes diseñaron el Plan no hayan pretendido comunicar 
esta pobre concepción del artista plástico; antes, al contrario, lo más 
probable es qUé lo conciban como un ser activo, de avanzada en el 
conocimiento de la realidad humana psicológica y social. Concebido 
además como aquella persona que busca incidir en los demás mediante 
su trabajo creativo. Si esto es así. el inadecuado planteamiento del Objetivo 
habría traiCionadO esta idea. 

Nos permitimos proponer esta situación porque la comunidad de la ENAP 
ha mostrado siempre su convicción de que el artista plástico es una 
pieza fundamental de la cultura, independientemente de cómo se le 
considere en la sociedad:· y en este contexto se señala que el instrumento 



a través del cual se presenta en el escenario público es su creatividad, La 
visión del artista es positiva. 

Por todo lo anterior, el resultado del análísis es el siguiente: 

TABLA 3 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: OBJ.ETIVO 

Claridad 

b) Principios rectores 

El principio rector del Plan de la licenciatura en ArtesVisuales es la integración 
de expresiones plásticas tradicionales, alternativas y emergentes en un 
solo bloque, el de ¡asAltes Vísuales. En este sentido, la concepción que 
guió el díseñodel Plan fue acorde a su tiempo, ya que en el. momento de 
su elaboración, las fronteras entre las expresiones plásticas se habían 
desdibujado notablemente e incluso se habían borrado. 

Una revoluciÓn de este género, demandaba que la formación de los 
futuros artistas resolviera la necesidad de acercarlos a los aspectos teóricos, 
metOdológicos y práctiCOS de las diversas -que no distintas-expresiones 
que habrían de utilízar. 

Al adoptar la integración de las expresiones plásticas como principio 
rector, el Plan tuvo que considerar que la formación de los estudiantes 
comprendería el aprendizaje de los aspectos relativos ala Pintura, la 
Escultura y el Grabado, lo mismo que la Fotografía y algunas modalídades . 
relacionadas como la Escenografía. 



De acuerdo con este análisis, el principio rector tiene ''unidad de intención", 
pues no se advierte una segunda o tercera intención que se dirigiera 
en otro sentido. El principio rector es, únicamente, la integración de las 
expresiones plásticas en un solo macroconcepto: artesvisuakas. Para 
comprobar 10 anterior la pregunta es: ¿Cuál es el principio rector del 
Plan?, ¿de qué concepción general dimana el Plan? En ambos casos la 
respuesta fue sólo una: la integración dé las expresiones tradicionales, 
alternativas y emergentes de la plástica. 

Por su parte, el análisis arroja que el principio rector se comunica de manera 
clara, sin las ambigüedaoes antes idéntificadasen el objetivo. 

De esta forma, el resultado del análisis es el siguiente: 

TABLA 4 
RESULTADO DEL ANÁLISIS: PRINCIPIO RECTOR 

Unidad de intención Con unidad de Intención 

Principio rector Claridad Claro 

el Perfil de ingreso 

El Plan no presenta el perfil de ingreso. Aunque el resultado del análIsis 
concluye aquí mismo, (ya que no puede eval.uarse lo que no existe), .es 
necesario recalcar que la falta de un perffl de ingreso tiene varios y graves 
inconvenientes. Entre éstos podemos listar algunos: 

-la institución carece de un referente para llevar a cabo 
acciones de diagnóstico. 

- los responsables de las actividades académicas (autoridades, 
grupos colegiados y docentes) carecen de un referente para 
valorar el éxito del proceso educativo en la ENAR 

- los aspirantes a cursar los estudios carecen de elementos que 
les orienten acerca de si cuentan con los rasgos en que se basa 
el logro educativo. 



El resultado del análisis es: 

TABlA 5 
RESULTADO DEL ANÁLISIS: PERFIL DE INGRESO 

Pertinencia No aplicable . 

No aplicable 

d) Perfil de egr$SO 

El Plan no contiene el perfil de egreso, lo cual representa una. omisión 
importante porque la institución V su comunidad entera carecen de 
u n elemento orientador, ¿Hacia dónde -sería la pregunta- hay que 
encaminar nuestros esfuerzos De la misma manera que en el rubro 
anterior, cabe señalar algunos de los varios inconvenientes que tiene la 
ausencia de un perfil de egreso: 

- La institución carece de un. referente para evaluar el resultado 
de. sus acciones, 

- Los responsables de las actividades académicas (autoridades, 
grupos colegiados y docentes} carecen de un referente para 
valorar el éxito .del proceso educativo en la ENAP. 

- Los estudiantes de la carrera carecen de elementos que les 
orienten acerca qué logros se espera que alcancen como 
resultado de su proceso de formación. 

- Los sectores de la sociedad carecen de elementos para saber 
en qué campos y de qué manera se integran los egresadosa 
la actividad social. 



No obstante lo anterior, en la descripción de la carrera incluida en el 
folleto del esquema curricular ya menclonado, se anota que el egreso do 
de la Licenciatura en Artes Visuales es el profesionista que trabaja en la eje
cuciónde. obra individual o colectiva, en las áreas de Pintura, Escultura, 
Estampa, Dibujo o Fotograña;. o bien participa en obras mulfidisciplinarias, 
optando por una o varias modalidades de expresión, a partlrde su for
mación y experiencia"ENAe s/t p, lOl, 

Sin embargo, con todo y que estas ideas pretenden delinear qUién es 
el egresado de los estudios, el que no se señalen qué conocimientos, 
habilidades y actitudes deben tener los estudiantes que concluyen la 
Licenciatura, como .producto del proceso· de formación, sólo permite 
hablar de una apioxirnación al perfil de egreso, Nuestra posición sobre el 
punto es exigentei ¿El Plan cuenta entre sus elementos con el perfil de 
egreso?, ¿La redacción del perfil de egreso es suficiente, clara y explicita 
cuál es su nexo con la sociedad? 

El resultado del análisis es el siguiente: 

TABLA 6 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: PERFIL DE EGRESO 

Nexo social No No 



e) Mapa culTlcular 

Los 320 créditos del plan están distnbuidos en 50 asignaturas, de las que 
48 son de carácter obligatorio y solamente dos, optativo, La distribución 
de .las asignaturas por semestre se presenta a continuación: 

TABLA 7 

MAPA CURRICULAR: Semestres 1 Y 2 

Diseño Básico I y " 6 semestrales 

i Princ;iplos del Orden Geométrico I y 11 8 semestrales 

Teoría e Historia del Arte 1 y " 8 semestrales 

Dibujo I y 1I 4sernestrales 

Asignaturas optativas 4 semestrales 
Anatomfa Artística I y 11 

Técnica de los Materiales I y II 

TABLA 8 
MAPA CURRICULAR: Semestres 3Y 4 

Historia del Arte I y 11 

Teoría del Arte I Y 1I 

Dibujo 111 Y IV 

Experimentación Visual I y 11 [DCISlC4:l] ." 

¡Experimentación Visual I y 



TABLA 9 

MAPA CURRICULAR: Semestres 5 y 6 

soy 6° Historia del Arte 111 y IV 

Teoriadel Arte 111 ylV 

4 semestraies 

4 semestrales 

Experimentación Visual 111 y IV (básica)* 10 semestrales 

Experimentación Visual· y IV (complementaria) 10 semestrales 

recrIa de laComullicación I y 11 4 semestrales 

TABLA la 

MAPA CURRICULAR: Semestres 7 Y 8 

* Los términos "básica" y 'compi(3mentorio' son introducidos por nosotros para caracteliZar a esas asignaturas. 

En primer lugar, el. mapa curricular permite advertir que la denominación 
de las asignaturas revela efectivamente su contenido e incluso intención 
o alcance. Por ejemplo. no se deja lugar a dudas sobre el contenido de 
las materias con nombres como Historia del Arte, Teoría del Arte o Teoría 
de la ComunicdCión. Tarrtp<Xo queda duda acerca de cuál es el alcance 
de Diseño Básico I y !I o Nociones de Cibernética I y 11. Y es clara la 
intención de·la asignatura de Experimentación Visual. 



Por otro lado, el mapa permite identificar que las asignaturas optativas 
existentes se imparten en los dos primeros semestres y son Anatomía 
Mística y Técnica de los Materíales. Asimismo, permite observar que la 
maferla de Técnicas, matería/es, costos ypresupuestos sólo se imparte en 
durante un semestre, y tiene un carácter aislado, 

Finalmente, el mapa muestra la seriación que existe entre varias asignaturas, 
De hecho, . permite observar varios tipos de seriación: 

Un primer tipo -que llamaríamos seriación lineal- es el que se observa 
en el caso de Dibujo, por ejemplo, La evidencia más concreta de la 
continuidad es la numeración (1, 11, 111.,,) enseguida del nombre de las 
materias. Un esquema al respecto sería el siguiente: 

GRÁFICO 2 

EJEMPLO DE SERIACiÓN DE ASIGNATURAS 

Dibujo IV 

A través del gráfico se desfaca tanto la continuidad de las asignatljras, 
como la idea de que cada vez se adquiere y aprovecha más aprendizaje. 
La continuidad -hay que señalarlo aunque parezca obvio- queda 
representada mediante los conectores que aparecen en la base de 
coda rectángulo; la idea. de mayor adquisición y aprovechamiento 
de aprendizajes se Ilustra colocando los rectángulos en forma ascendente, 



Otro tipo de seriación que es interesante observar y ejemplificar es el que 
'se da entre las asignaturas Teoría e Historia del Arte (1 ° y 2° semestres)v 
Teona del Arte e Historia detArte (3D, 4°, 5° Y 6° semestres), pues no es una 
seriación estrictamente lineaL sino bifurcada. De mónera gráfica esta 
seriación se representaría así: 

GRÁFICO 2 

EJEMPLO DE SERIACIÓN NO LINEAl DE ASIGNATURAS 

Teoría 
r-I" del Arte 

~ 
Historia 
del arte 

Teoría e Historia 
del Arte '--

El gráfico muestra cómo una asignatura se desdobla en dos (o, enfocando 
la situación de otro modo. es antecedente de ambas). lo que quiere decir 
que conservan un vínculo temático entre sí. Los conectores permiten 
ilustrar esta situación. 

Por otra parte. se pretende sugerir que las asignaturas desdobladas se 
proyectan en mayor· profundidad, para lo cual ubicamos más arriba los 
rectángulos que las representan, respecto al rectángulo de origen, que es 
el de la izquierda; 

Un caso para asimilar al de la seriación es el que se refiere a 
Experimentación VIsual, asignatura que figura dos veces en el mapa 
curricular desde el 3° y hasta el 6° semes1res. No lo asimilamos arbitrariamente, 
se trata de un caso de seriación pero tiene peculiaridades que se 
deben señalar. 



La primera consideración sobre el punto es que en este análisis se han 
adjetivado como Experimentación Visual básica y Experimentación Visual 
complementaria para diferenciarlas, enfatizando su carácter en términos 
de la formación de los estudiantes. Ya que hablar de una asignatura básica 
y otra complementaria da cuenta del espíritu del Plan acerca de 10 
necesidad curricular de que los alumnos transiten por un solo campo de 
expresión a lo largo de lO carrera, y transiten por otros más para completar su 
formación como artistas visuales. 

La segunda consideración es que el calificativo complementarla no debe 
entenderse como optativa u opcional. La asignatura de Experimentación 
Visual complementaria es Obligatoria. Sin embargo, los estudiantes tienen 
una serie de alternativas a elegir. 

El siguiente gráfico se refiere a estas cuestiones. 

Experimentación 
Visual I b 

GRÁFICO 4 

SERIACiÓN DE EXPEI{IMENTACIÓN VISUAL BÁSICA 

Experimentación 
Visuolll b 

Experimentación 
Visual 111 b 

Experimentación 
Visual IV b 

Se observa cómo la seriación propuesta en el Plan para Experimentación 
Visual básica es lineal. En Jo práctica, esto significa que el estudiante 
cursaría. por ejemplo, un taller de Grabado con carácter experimental 
durante cuatro semestres. 



Por SU parte, Experimentación Visual complementaria podrla cursarse bajo 
dos modalidades. Una tomando un taller a lo largo de cuatro semestres y 
otra tomando dos. talleres durante dos semestres consecutivos. Así, 
desarrollando el ejemplo que expusimos. aquel estudiante que cursa un 
taller de Grabado como Experimentación Visual básica podría cursar un 
taller de Pintura como Experimentación Visual complementaria durante 
cuatro semestres, o· bien a lo largo de dos y cursar los dos restantes un 
taller de Fotografía. 

Los siguientes gróficos muestran lo situación descrito en términos de 
modelo. presentando la situación concreto. 

GRÁFICO 5 

SERIACIÓN DE EXPERIMENTACiÓN VISUAL COMPLEMENTARIA 
ELECCiÓN DE UN SOLO TALLER 

Experimentación 
Visual I e 

experimentación 
Visual 11 e 

experimentación 
Visual 111 e 

Experimentación 
Visual IV e 



GRÁFICO 6 

SERIACiÓN DE EXPERIMENTACiÓN VISUAL COMPLEMENTARIA 
ELECCiÓN DE DOS TALLERES 
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Lo interesante de presentar los modelos anteriores mediante gráficos, es 
que se advierte cómo cada elección se traduce en un diferente trayecto 
de formación, donde "diferente" no conlleva la noción deun "mejorll 

proceso de formación. De hecho, este aspecto del diseño curricular 
responde a la idea de que sea el estudiante quien determine su propia 
trayectoria guiado por sus intereses y habilidades. 

Para concretar los modelos anteriores, a continuación se retoma el 
ejemplo antes propuesto. 



GRÁFICO 7 

CASO HIPOTÉllCO: EXPEr~IMENTACIÓN VISUAL BÁSICA GRABADO 

EXPERIMENTACiÓN. VISUAL COMPLEMENTARIA PINTURA 

Grabado 

Se pretende que el gráfico sea ilustrativo respecto a la circunstancia 
de que el alumno hipotético habría trazado dos rutas de formación: 
una, básica, en Grabado y otra, complementaria, en Pintura. Se 
supondría -de acuerdo con el eJemplO-'- que el alumno eligió esas 
rutas de acuerdo con sus intereses y habilidades, esto es, porque así 
conviene al proyecto de producción plóstica que desarrolla. 

La otra posibilidad sería, como antes se mencionó, que el alumno 
elija hasta dos falleres para cubrir los créditos de Experimentación 
Visual. la situación sería: 



GRÁFICO 8 

CASO HIPOTÉTICO: EXPERIMENTACiÓN VISUAL BÁSICA GRABADO 

EXPERIMENTACIÓN VISUAL COMPLEMENTARIA, PINTURA Y FOTOGRAFíA 

Grabado 

.-----------------------------------------~ -----------------------------------------~~ jI' I 
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Veamos ahora cómo el estudiante trazó tres rutas: Grabado, Pintura y 
Fotografía. Como en el caso anterior, una se desarrolla durante· cuatro 
semestres, pero esta vez las dos subsiguientes se donen ciclos 
anuales, El "Taller 1" del gráfico corresponde a los semestres 3 y 4, 
mientras que el "Taller 2" se cursa en 5° y 6° semestres. 

Finalmente, y para cerror esta característica. del Plan, revelado a través del 
mapa curricular, se presentan las alternativas existentes para. la 
asignatura Experimentación Visual I a IV, de acuerdo con la información 
disponible: 



TABLA 11 

ALTERNATIVAS PARA LA ASIGNATURA 
EXPERIMENTACiÓN VISUAL 

Básica o Complementaría 

Dlseñ6Gróflco X X X 
(Fotografía oEl;Cenografía) 

Escultura X X X 

Estampa X X X 

Pintura X X X 

X 

X 

X 

X 

Por otro lado,el mapa curricular permite observar también que en el 
7° y 8° semestres desaparecen las asignaturas de Experimentación 
Visual. las cuales son sustituidas por Investigación Visual, d las que 
hemos adjetivado también básica y complementaría. La adjetivación 
no es fortuita¡ de hecho existe una seriación implícita entre ambos 
bloques.de asignaturas. Tan es así, que las alternativas existentes para 
Investigación Visual son las que se presentan a continuación: 

TABLA 12 

OPCIONES PARA LA ASIGNATURA 
INVESTIGACIÓN VISUAL 

Básica o Complementarla 

DIseño. Gráfico 
(Fotografía o Escenograffa) 

Escultura Urbana 

Estampa 

Pintura Mural 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



En este sentido, el contenido especifico de Investigación Visual está 
sujeto también a la elección que haga el estudiante. Sobre este 
punto, se considera que se trata de una proporción importante de 
cursos abiertos a elección, lo cual acerca la estructura curricular a la 
modalidad de currículo semiflexible (Sánchez, 1995; 32), situación que 
nosiernpre es benéfica. 

En el caso concreto de la Licenciatura en Artes Vlsuates, el inconveniente 
es que tos estudiantes no cuentan con un tutor con quien pudieran 
deliberar cuál de los asignaturas eS recomendable, dado su desempeño 
e$colar El intereses. El curso de iniciación contemplado en el Ptanpara 
afender ésta y otras cuestiones no es suficiente en nuestra opinión, 
pues se imparte al principio de la carrera y es un curso único. 

No obstante .Ia observación anterior) la coherencia que se observa en 
el mapa curricular es resultado, en gran parte, de que su·dlseño contempló 
en su momento un principio de organización de motarías basado en. 
"nodos de relación". Para que dichos nodos se operaran, las asignaturas se 
clasificaron de acuerdo con la siguiente categorización: 

- Asignaturas teórico-humanfsticas 

- Asignaturas teórico-técnicas 

- Asignaturas en el campo de la educación visual 

- Asignaturas de realización formal 

Las. asignaturas del primer y segundo semestre se clasificarían así, 
tomando en cuenta la categorización señalada: 

TABtA 13 

CATEGORIZACiÓN DE LAS ASIGNATURAS DE LOS SEMESTRES 1 Y 2 

Diseño BásIco I y 11 Teórico-humanlsta 
Teóricc>técnlea 

Principios del Orden Geométrico I y 11 . Te6rico-humanlsta 

Teorfa e HIstoria del Arte I y 11 

. Te6rlco-técnica 

Te6rlco-técnlca 
Educación Visual 

Te6rico-hurnanlsta 
Te6rico-técnica 
Educación visual 



Sí bien la categorización permitió introducir un principio de racionalidad en 
el Plan, es daroque su instrumentación presentó dificultades, como 
se puede apreciar en la Tabla 13, donde se atribuye sólo un carócter 
teórico-técnico a la asignatura de Educación Visual. y no de educación 
visual. como su mismo nombre lo declara. De igual modo, no se 
caracteriza como teórico-humanística la asignatura de TeorlQ e Historia 
del Arte siendo que reclama esa clasificación. 

Es por lo anterior, que en este anólisis se decidió dejar a un lado el 
principio de nodos de relación para examinar el mapa curricular 
desde una perspectiva que permitiera ver sus características de 
manera mós clara. 

Fue así como se procedió a identificar líneas d.e organización general. las 
cuales permitieran conjuntar las asignaturas de manera coherente. Se 
advirtió de esta manera que el mapa curricular permite observar que 
la formación de los futuros artistas plósticosse concibió en tres 
grandes líneas: 

Formación teórico-metodológica específica 
Producción 
Formación complementaria 

Aunque estas líneas no estón caracterizadas en el Plan, se estimó que 
se encuentran implíCitas y son rescafables para este anólisis. 
Consideramos que las asignaturas se aglutinan en estas líneas sin dlficuttad, 
conforme a lo siguiente: 

Corresponden a Formación teórico-metodológica específica: 

l. Educación Visual 1 yll 

2. Diseño Bósieo I y 11 

3. Teoría e HistorIa del Arte I y 11 

4. Historia del Arte t, 11, 111 Y IV 

5. Teoría del Arte 1, 11, 111 Y IV 

6. Anólisis 1 y 11 

7. Seminario de Arte Confemporóneo 

8. Seminario de Arte Urbano 



Corresponden a Producción: 

1. Dibujo L IL 111 Y IV 

2. Experimentación Visual!, 11, 111 Y IV 

3. Investigación Visual 1, 11, 111 Y IV 

4. Anatomía Artística I yll (opt.) 

5. Técnica de los materiales I y 11 (opt.) 

y las que se agrupan como una línea de Formación complementarla serían: 

1 . Principios del Orden Geométrico I y 11 

2. El Orden Geométrico I yll 

3. Teoría de la Comunicación I y 11 

4. Seminario de Investigación y Tesis 1 y 11 

5. Nociones de CIbernética I y" 

6. Investigación de Campo 

7. Técnicas, materiales, costos y presupuestos 

Esta distribución permite ver, además, que existe una distribución adecuada 
entre las asignaturas, pues las de Formación específica representan 
aproximadamente el 40 % de las asignaturas. que sumadas a las de 
Producción (ya que ambas constituyen el núcleo de formación en 
esta Licenciatura) arrojan alrededor del 70 %. 

La afirmación anterior surge de considerar que la Licenciatura enArtes 
Visuales se estructura con base en dos líneas sustantivas, que representan 
el núcleo de formación. Esta concepción puede compartirse o no, 
pero es un hecho que el mapa curricular la refleja. A dicho núcleo de 
formoción se agrega, de manera adjetiva, una línea más que es 
complementaria. Gráficamente lo representamos aSÍ: 



GRÁFICO 9 

LíNEAS DE FORMACiÓN DE LA LICENCIATURA 
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El resultado del análisis del mapa curricular es el siguiente: 

TABLA 14 

RESUltADO DEL ANÁLISIS: MAPA CURRICULAR 

Mapa curricular Suficiencia SufiCiente 
~----~------~----~----------~------~ 

Claridad Claro 

Correspondencias Con coRespondencias 

Balance Balanceado 

Proporción Proporcionado 



Para ofrecer una visión de conjunto de! análisis del plan de estudios, 
se presenta una tabla en la cual se concentran los análisis parciales 
desarrollados a lo largo del apartado. Pero antes de exponer la tabla, 
es importante señalar que la expectativa era obtener categorías positIvas 
en todas las casiUas, pues esto hubiera significado que el Plan se elaboró 
de manera adecuada. El análisis muestra, sin embargo, que no fue 
asL y sí se observan deficiencias que llegan a ser graves, como la 
. ausencia de componentes clave. 

TABLA 15 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL PLAN 





PROBLEMÁnCA DEL ESTUDIANTADO DE LA 

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 





PROBLEMÁncA DEL ESTUDIANTADO DE LA LICENCIATURA EN ARTES ViSUAlES 

En el capítUlO antenor se abordó el análisis del plan de estudios de la 
Licencíatura en Artes Visuales, como el elemento de entrada al diagnóstico 
que se expone en este trabajo. Ahora, como segundo elemento, se 
analiza la problemática del estudiantado. 

Cabe decir que el Plan se expone en el terreno de lo abstracto, en cierto 
sentido del deber ser, de la idealidad, por lo que es imprescindible observar 
cómo se presenta su ejecución en los hechos. Analizar la situación de los . 
estudiantes es una de las vías para valorar la operación del Plan, otra más 
es la situación de la planta docente. tema que. nos. ocupará en el Cap'rtulo 3. 

Antes de presentar el análisis.es conveniente hacer algunas consideracíones 
generales acerca de la población estudiantil, las cuales se asumen como 
contexto. Así, se señala que para el ciclo 2003-2004, la población de la 
Licenciatura en Artes Visuales fue de . ] 82 alumnos. Si bien esta cantidad 
equivale a menos del 50 % de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño 
y Comunicación Visual· para el mismo periodo,. es supenor a la registrada 
en los dos periodos anteriores, en los cuales se Inscribieron a la 
licencíatura en Artes Visuales, 1 74 Y 159 estudiantes respectivamente. 

No obstante lo anterior, el total de 182 alumnos es más bajo que los 
correspondientes a los ciclos 1998-1999, 1999-2000 Y 2000-2001. Esto es, 
la pOblación de la Licenciatura ha venido fluctuando. Se podría afirmar 
que la fluctuacíón es resultado de varios factores, entre los que destacan 
la demanda que tienen los estudios, la cantidad de alumnos .que puede 
soportar la infraestructura de la ENAP, las políticas de control de·la matrícula 
que instrumenta la UNAM y la presión de los aspirantes a ingresar a la 
carrera. (Ver Anexo 1) 

La siguiente tabla permite comparar la matrícula de los últimos seis años: 



TABLA 1 

MATRíCULA DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES: 

PERIODO 1998-2004 

Acerca de losddtos anteriores, se aclara que el corte de inicio en el ciclo 
1998 respondea.quees el punto desde el cual se cuenta con información 
utilizable para este análisis. Entendemos quehubíera sido interesante 
rastrear datos anteriores, pero. en la medida que éstos se van haciendo 
más incompletos, dudosos y vagos perturban un trabajo como el que aquí 
se plantea, 

2.1. METODOLOGfA 

La metodología aplicada se desarrolla pormenorizadamente en este 
apartado. En primer lugar, se especifica que la información sometida a 
esfudíofue obtenida de los registros con que cuentan las áreas de la ENAP 
encargadas del control escolar, la coordinación de la carrera y la de 
titulación. Denominaremos a estos datos "universo de información". 

En segundo lugar, se señala que la información fue revisada para obtener 
conclusiones sobre los siguientes indicadores: 

-Ingreso 
- Egreso 
- Deserción 

- Elección de campo de conocimiento 
- Titulación 



En general, se considera que estos cinco indicadores son determinantes 
para observarla operación del plan de estudios, pues expresan el 
comportamiento de la población estudiantil en que se instrumenta, De 
hecho, la mayor parte de trabajos sobre este tema los contemplan, Aquí 
se han adoptado también, concibiéndolos como criterios de anállsis. 
Precisamente al elevarlos a este rango se hace necesario definirlos. Las 
definiciones correspondientes son: 

Ingreso. Es un indicador cuantitativo que se refiere al registro de la población 
inscrita de manera formal en los estudios. Puede expresarse como canlidad 
bruta oen porcentaje. Este indicador se relaciona con demanda y 
matrícula, yse considera una expresión de Jos inclinaciones profesionales 
delestudial1tado. 

Egreso, Es un indicador cuantitativo que se refiere a la población que 
alcanza el total de los créditos del plan de estudios. Puede expresarse 
comocanfidad bruta o en porcentaje. Este indicador se considera 
una expresión del logro educativo y de la eficiencja de la institución 
en su conjunto. 

Deserci6n. Es un Indicador cuantitativo que se refiere a la disminución de 
población entre dos momentos, por ejemplo: un semestre yel subsiguiente. 
Puede expresarse como cantidad bruta o en porcentaje. Se considera . 
que este indicador alude a las dificultades de la poblaCión para continuar 
10$ estudios, así como a un replanteamiento de sus expectativas profesionales. 

Elecci6n de campo de conocimiento: Este indicador ofrece un panorama 
cuantitativo sobre la elección de los alumnos al seleccionar los talleres 
que corresponden a las dos asignaturas obligatorias de Experimentación 
Visual I a IV que se cursan del 3er. al 6to. semestres de la carrera. 

Titulaci6n. Es un indicador cuantitativo que se refiere a la cantidad de 
. estudiantes que obtiene el grado académico de Licenciatura. Puede 
expresarse como cantidad bruta o en porcentaje. Este indicador se 
considera una expresión del logro educativo y de la eficiencia de la 
institución en su conjunto. 



En tercer lugar, y para contar con un referente que nos permita valorar el 
comportamiento de la población en el escenario de los criterios anteriores, fue 
necesario plantear uno o varios supuestos generales para cada uno de 
éstos. Díchosupuesto general {o supuestos en su caso) puede verse como 

una proposición condicionante desde.la cual se elaboraron· juicios conclusivos. 

Se planteó la siguiente situación: 

Si los datos cumplen la condición establecida, entonces se declara que 
los datos del indicador son satisfactorios. 
Por ejemplo: 

Si la cantidad de· alumnos que egreso de la carrera es la misma que ini
ció los estudios, el· Indicador de egreso es satisfactorio. 
Donde .10 proposición condicionante es "Si la cantidad de alumnos que 
egreso de la carrera es la misma que .inició los estudios ... ", y el Juicio 
conclusivo· "el indicador de eQreso es satisfactorio". 

Es importante aclarar que los supuestos generales antes referidos son una 
propuesta particular de este análisis, pero no nacen arbitrariamente sino 
que dan forma auna expectativa. que comparten la administración y la 
comunidad docente respecto a lo que se espera sea el comportamiento 
del estudiantado. El siguiente gráfico explica cuál es la necesidad 
metodológica de esta cuestión. 



GRÁFICO 1 

NECESIDAD DE LOS SUPUESTOS GENERALES 
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El grófico muestra que se asume el análisis de la información como un 
proceso integrado por subprocesos, los cuales se desarrollan en dos 
líneas. La representada a la izquierda comprende, en un primer 
momento, actividades relacionadas con el acopio y revisión de los 
datos y, enseguida, las relativas a su análisis. La o'rra línea, representada a 
la derecha, consiste en la formulación de los supuestos generales que 
son necesarios para contrastar lo información con un referente. 



Conviene agregar el siguiente gráfico para clarificar el caso: 

GRÁFICO 2 

COTEJO DE DATOS Y SUPUESTOS GENERALES 
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los supuestos generales diseñados son fos siguientes: 

Ingreso: 

Egreso: 

Deserción: 

Supuesto l. la matrícula no debe exceder la capacidad 
de fa infraestructura física ni de la planta docente, pero 
éstas tampoco deben ser subaprovechadas. 

Supuesto 2. Si la matrícula cumple lo anterior, debe 
mantenerse estable. 

Supuesto. Para cada generación, la cantidad de 
alumnosegresados debe ser igual a la de los alumnos 
que ingresaron. 

Supuesto. la deserción debe ser nula. 



Elección de campo de conocimiento: Supuesto. La elección de 
campo de conocimiento debe mostrar la evolución de los proyectos 
de producción plástica de los estudiantes 

Titulación: Supuesto. Todos los alumnos deben titularse. 

Se advierte que los supuestos anteriores son categóricos y parten de ubicar 

la formación de los futuros artistas visuales [más allá de imponderables), 

como la más alta prioridad institucional. Bajo este considerando, no es 

posible hacer concesiones en ninguno de los cuatro indicadores. Por 

ejemplo, ¿cómo admitir que habrán de egresar menos alumnos de los 

que iniciaron los estudios, si precisamente la función de la institución es 

formarlos?: ¿cómo admitir que se presente el fenómeno de la deserción, 

si los esfuerzos institucionales tienden a dar cauce a la realización de los 

estudiantes como artistas plásticos?; y 6cómo plantearse que notodos los 

alumnos habrón de titularse, si ésta es la culminación formal de la 

Licenciatura? Sólo bajo estos supuestos generales es factible ponderar la 

dinámica del alumnado. 



2.2. ANÁLISIS 

a) Ingreso 

El ingreso a [a Licenciatura, según se mostró anteriormente. ha fluctuado 
entre 159 y 269 alumnos en los últimos seis años, es decir hasta en 110 
casos. Esta situación, sin embargo, no se agota con un comentario: en 
realidad. requiere ser observada con relación al permanente conflicto 
entre demanda y matrícula. 

En este sentido, es necesario señalar que la Licenciatura en Artes Visuales 
no está al. margen de [a problemática general de la educación superior 
respecto a este punto. De unlado,cierta cantidad de egresados de 
bachillerato aspira a cursar la carrera; y del otro, existen restricciones que 
$9 traducen en una menor capaCidad de atención a la que sería 
necesa.rla para satisfacer la expectativa de los aspirantes. La relación entre 

ambos factores es asimétrica en los siguientes términos: 

GRÁFICO 1 

RELACiÓN ENTRE DEMANDA Y MATRíCULA 

o 
Matrícula 

No estó por demós señalar que el· distinto tamaño de los círculos, desde 
luego esquemático V no proporcional respecto a cifras estadísticas 
concretas, ilustra que la demanda es mayor a la matrícula. ¿A qué se 
debe esta situación? Para los efectos de este anáUsises conveniente recordar 
que el establecimiento de la matrícula en este caso es resultado de al 



menos dos factores, a saber: las políticas de la UNAM para la atención de 
los aspirantes a ingresar a la educación superior, y la capacidad de servicio 
que tiene la propia ENAP, considerando su infraestructura ñsica y planta 
docente, 

En primera instancia, las políticas de la UNAM surgen de un ejercicio 
de planeación que contempla las necesidades sociales y del desarrollo 
nacional (De la Fuente, Juan Ramón/ Plan de Desarrollo de. la UNAM 
2000), así como el presupuesto disponible; pero en un segundo nivel, 
reflejan una estrategia general para la educación superior que 
trasciende a la UNAM, pues parte de un programa global, relacionado 
con compromisos y requerimientos internacionales (Rodriguez, 1996; 82~90}. 

La amplia promoción de la educación tecnológica en México durante las 
últimas dos décadas/es el ejemplo más claro sobre el punto. De este 
modol el que se amplíel reduzca o cierre lo matrícula de ciertas 
carreras no es un acto fortuito. 

Por otra parte, la capacidad de servicio que tiene la propia ENAP es 
también un factor para regular la matrícula porque cada alumno inscrito 
reclama instalaciones, atención docente y apoyos complementarios. 
No sena posible renunciar a una regulación puesto que los servicios 
ofrecidos por la institución tienen un límite, después del cual la operación 
sería deficiente. 

M, no obstante que la Ef\l..6,P realiza esfuerzos para ampliar ia infraestructura ñsica 
e incrementar la planta docente, lo cierto es que parecen agotarse las 
alternativas. Aumentar las áreas de salonesl talleres olaboratorios,por 
ejemplol sólo sería posible sacrificando los espaCios de acceso y tránsito, 
así como las escasas áreas verdes del plantel; en tanto que incrementar 
la planta docente ha sido uno de los mayores retos de las tres últimas 

administraciones. 

Todo lo anterior explico que la matricula sea un elemento de la prOblemática 
del estudiantado. La. siguiente tabla permite visualizar información· relevante 
sobre el tema: 



TABLA 2 

MATRíCULA ASIGNADA Y DEFlNITlVA: 
PERlODO 1998-1003 

Respecto a la fluctuación, hacemos notar que además de responder a los 

factores mencionados párrafos atrás, se ha visto influida por la renuncia de 

aspirantes aceptados. Cómo ha fluctuado el ingreso es más palpable en 

una gráfícacomola siguiente: 

GRÁFICA 1 

FLUCTUACiÓN DE LA MATRíCULA DEFINITIVA 
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Nótese que del ciclo 98-99 al 00-01 se sostuvo un incremento, el cual 
terminó en 01-02 cuando la matrícula asignada se ajustó drásticamente 
a 160 casos, después de que había sido de 225 en los tres ciclos anteriores. Así, 
aunque la inscripción real para 01-02 fue de 169, la gráfica muestra un 



claro descenso, En la siguiente promoción se inscribieron 159 alumnos 

(uno menos de la matrícula asignada) y en la última que presentamos 
Ingresaron 182, siete aspirantes más de los previstos en la matrícula 
asignada, que pasó de 160 a 175. 

Además de la fluctuación, en la Tabla 2 se muestra cómo en cuatro de 

los seis ciclos reportados se negoció la matrícula para incrementarse. En 
términos porcentuales, el aumento fue de entre el 4 y el 11 % en números 

redondos y se dio tanto en el lapso durante el cual la matrícula asignada 
era de 225, como posteriormente, cuando se redujO a 160 y pasó a 175. 

El fenómeno aquí reportado es muy interesante, pues pareciera que las 

Instalaciones están subutilizadas dada la reducción de la matrícula. Sin 
embargo, pOSiblemente ocurre lo contrario sise considera la cantidad de 

estudiantes de semestres posteriores (de las dos carreras que imparte 
actualmente la ENAP), ·además de aquellos que se encuentran en la situación 
de alumnos irregulares. 

Finalmente, de acuerdo con los supuestos generales establecidos para el 
indicador "ingreso", que se refieren al equilibrio entre cantidad de alumnos 
e infraestructura y planta docente, así como a la conveniencia de mantener 
una matrícula establea lo largo del tiempo para focllitar la atención 
adecuada yoportuna de los estudiantes, la observación es que ninguna 
de las dos condiciones se ha cumplido. Se expresa el resultado del análisis 

de la siguiente manera: 

TABlA 3 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: INGRESO 



b) Egreso 

Los datos del egreso se circunscriben a los de las generaciones 1998, 
1999 Y 2000, que son las que concluyeron los estudios dentro del periodo 
que abarca este trabajo. Secuenta con la siguiente información: 

TABLA 4 

EGRESO DELA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES: 
PERIODO 1998-2000 

La información anterior muestra de manera elocuente que el egreso es un 
punto critico en la· Ucenciatura. Como se observa, la cantidad de alumnos 
que cubre el total de los créditos de la Ucenciatura en el plazoestablecído 
en el plan es mínima. 

Sobre el. particular, aclaramos que no se contabílizó a aquéllos estudiantes 
que, proviniendo de generaciones anteriores, concluyeron los créditos en 
alguno de los tres .ciclos mencionados. Hacer esto hubiera desvirtuado el 
análisis. 

Poco hay que agregar a hechos tan contundentes como los que se pre
sentan. El resultado del análisis es: 

TABLAS 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: EGRESO 

Para.cada generación, la cantidad de 
alumnos egresados debe ser igual ala 
de los alumnos que ingresaron. 

N9se cumple el supuesto: la cantidad de egresodos 
en los ciclos motivo de estudio rebosa escasamente 
ellO % del. total de los alumnos que ingresaron. 



el Deserción 

Otro aspecto relevante de la población estudiantil es la deserción. Lo 
esperado, y así lo contemplamos en el supuesto general correspondiente, 
es que la deserción sea nula. Sin embargo, este es un indicador 
sumamente sensible a factores externos a la institución ya los suyos propios. 

Los factores externos más relevantes son los relacionados con: 

-+ El mercado laboral. 

-+ El estado general de la economía nacional. 

-+ El estado particular de la economía familiar o personal de los 

estudiantes. 
-+ El ambiente que rodea a la escuela. 

-+ Los servicios de comunicación y transporte necesarios para 

llegar a la escuela. 
-+ La aptitud de los estudiantes para tener éxito en los estudios 

específiCOS de la carrera. 

La disposición motivacional de. los estudiantes para comprometerse 

con su propia formación. 

-+ La circunstancia personal de los estudiantes. 

Los internos se relacionan con: 

-+ La manera en que la institución responde a las expectativas de 

los alumnos. 
-+ Las dinámicas de comunicación que pone en práctica la comunidad. 

-+ El acceso a los servicios sustantivos y complementarios. 

-+ El adecuodo seguimiento de los estudiantes. 
-+ La atención oportuna de conflictos y riesgos desencadenantes 

de la deserción. 
-+ Las oportunidades de participar activamente en la comunidad. 

-+ Las prácticas de enseñanza. 

-+ Las prácticas de evaluación. 
-+ El ambiente que genera la propia comunidad escolar. 

-+ La existencia de una identidad institucional incluyente. 



Antes de presentar datos concretos acerca de este indicador, es 
importante subrayar que el "universo de información" mostró deficiencias 
imposibles de subsanar debido a la falta de informantes y datos del todo 
confiables, Incluso, se presentan vacíos de información. 

Es así que se consultaron los· registros de inscripción por ciclo escolar y por 
semestre, reaUzando un seguimiento de cada generación, en la medida 
de lo posible de acuerdo con la información proporcionada por el 
departamento de Asuntos Escolares de la ENAP. 

Enseguida se presenta el comportamiento de cada generación a la luz 
del indicador. "deserción", Cabe mencionar que para cada ciclo anual se 
tienen los semestres 1 y 2, Asimismo, se aclara que cuando aparezca un 
salto en el eje horizontal de las gráficas utilizadas para reportarla información, 
no setrcíta de una omisión sino del hecho. más frecuente de lo deseable, 
de no disponer.de los datos correspondientes; 

GRÁFICA 2 

DESERCiÓN: Generación 1998 
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GRÁFICA 3 

DESERCiÓN: Generación 1999 

300 

200 " ~ - -. 100 

O 
99-1 00-1 00~2 01-1 01-2 

1 ___ Alumnos 223 152 125 119 109 

-. ... 

01-2 

97 

--
02-1 

104 



GRÁFICA 4 
DESERCiÓN: Generación 2000 

300 

200 " ... ..-

100 

O 

... 

00-1 00-2 01-1 01-2 02-1 03-1 

I-e-:-,A/ullTlOS 250 168 159 149 135 

GRÁFICA 5 
DESERCiÓN: Generación 2001 
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Como se observa, la deserción es notable durante los primeros tres 
semestres; a partir del cuarto se inicia un proceso de estabilización 
que, no obstante, sigue acusando una pérdida de estudiantes. 

Las gráficas son claras y elocuentes respecto a que la disminución de 
alumnos va más allá del 50 % a lo largo de la carrera, lo cual es un 
prOblema preocupante. Obsérvense los datos de inicio y final. y la 
manera en que se proyecta hacia abajo la línea que representa la 
cantidad de alumnos. 



Dado lo anterior, el resultado de nuestro análisis es el siguiente: 

TABLA 6 

RESULTADO DEL ANÁliSIS: DESERCiÓN 

La deserción debe ser nula. No se cumple el supuesto: la cantidad de 
alumnos que abandona los estudios llega a 

, ser de más del 50"10 a lo largo de toda la 

d) Elección de campo de conocimiento 

Otro aspecto de interés en este análisis es la elección de campo de 
conocimiento. Aunque en la Licenciatura en Artes Visuales esta elección 
no reviste Ja trascendencia que tiene este mismo aspecto en la 
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, no deja de ser un tema 
importante porque permite observar las preferencias del estudiantado y, 
en ese sentido identificar cuáles son las tendencias que se encuentran al 
inferior de la carrera. 

Este aspecto en particular sólo pudo realizarse considerando la información 
de los periodos 2003-1 a 2004~2, debido a que rastrear información de 
periodos anteriores implicaba un esfuerzo fuera de nuestras pOSibilidades 
objetivas. Se trata únicamente de cuatro semestres, pero permiten señalar 
situaciones de interés a partir de este estudio. que sin que se vean como 
genera/es, sr arrojan conclusiones e interrogantes sugerentes. 

Antes de exponer la información recabada y presentar las apreciaciones. 
surgidas •. habrá que recordar que la elección de los campos de conocimiento 
tiene .Iugar a partir del tercer semestre; cuando el Plan contempla dos 
asignaturas de.Experimentación Visual, a las que llamamos anteriormente 
Experimentación Visual básica y Experimentación Visual complementaria. 
Ambas asignaturas son elegidas voluntariamente por los estudiantes yse 
espera ~omo se señaló en su momento- que adopten como taller 
"básico" el que corresponde a su proyecto de producción plástica 
y como taller "complementario", aquel o aquellos que satisfagan sus 
necesidades de formación. 



Pero ¿qué ocurre en la práctica? El presente apartado se refiere a 
esta problemática. Para ello se presentará el comportamiento de los 
estudiantes semestre tras semestre, considerando el periodo de los 
semestres lectivos 2003-1, 2003-2, 2004-1 Y 2004-2. Se hará referencia a 
los cursos L 111 Y V, para los semestres impares; ya los cursos 11, IV Y VI para 
los semestres pares. 

Así, pues, en el per.iodo escolar 2003- 1 se encontraban inscritos 341 
alumnos en los talleres de Experimentación Visual L quienes se distribuyeron 
de la siguiente manera: 

TABLA 7 

Semestre 2003-1 : 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO EN·LA ASIGNATURA Experimentación Vísuall 

Como se observa, la mayor parte de los estudiantes eligió el campo de 
Pintura. La cantidad es cercana a la tercera parte. La siguiente elección 
fue Escultura, cuya demanda se acercó 0130 %. En Estampa y Diseño 
gráfico se ubicaron alrededor de 20 % de alumnos en cada una. 

Para el mismo periodo se registraron 406 estudiantes en Experimentación 
Visual 111; en este caso, la distribución fue la siguiente: 

TABLAS 

Semestre 2003-1 : 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA ASIGNATURA Experimentación Visuallll 



La tabla muestra que la población inscrita en el 5° semestre tuvo 
u na distribución diferente a la del 3° , pues en este caso una· proporción 
importante de la población optó por Estampa, al punto que la cantidad 
de alumnos en dicha especialidad fue de 118, uno más que en Pintura, 
En las otras especialidades, Diseño gráfico y Escultura, se distribuyeron 75 
(18.47 %) Y 59(17.71 %),alumnos, 

Durante 2003-1 se inscribieron 333 alumnos a los talleres de 
EXpérimentaciónVisual V, cuya distribución fue la siguiente: 

TABLA 9 

Semestre 2003-' : 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIAI\lTADO EN LA ASIGNATURA Experimentación Visual V 

La tabla muestra un aspecto de mucho interés: una mayoría de la población 
eligió el campo de Estampa, de hecho, Jo cantidad de alumnos inscritos 
se acerca al 40 %. La segunda elección fue Pintura, en la cual se ubicó 
poco más del 22· %: la tercera Diseño gráfico, que atrojo 0121 % en números 
redondos; y la última Escultura, campo elegido por menos del 18 % del 
estudiantado. 

A reserva de continuar el análisis, considerando los ciclos 2003-2, 2004-1 
Y 2004-2, llamo la atención que la elección durante el ciclo se inclinó 
hacia Estampa. Si se considera el total de los alumnos inscritos en el 
semestre 2003-1, que asciende a 1080, observaremos que 316 (29.25 %) 

ellgieroneste campo: [a segunda elección fue Pintura, donde se 
concentraron 299 estudiantes, que corresponde al 27.68 %; eligieron 
Escultura 252(23.33 %);y 213 (19.72 %) se matricularon en Diseño gráfico. 
Véase la siguiente tabla: 



TABLA 10 

Semestre 2003-1 : 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN VISUAl 

CURSOS t III Y V(Universo 1080) 

Por su parte, la situación que se observa en el semestre 2003-2 guarda 
cierta similitud con la anterior en cuanto a la manera en que se distribuye 
y redistribuye. la población estudiantil. Observemos los datos correspon
dientes en la siguiente tabla 

TABLA 11 

Semestre 2003-2: 

DISTRIBUCiÓN DEL ESlUDIANTADO POR SEMESTRE EN LA ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN 

VISt)AL CURSOS li N Y VI (Universo 1011) 

Como . es de. notarse, el orden de preferencia que se registra en 
Experimentación Visual 11 es ei mismo que se advierte en el curso 1: Pintura, 
Escultura, Estampa y Diseño gráfico. POro el 6° semestre el orden cambia 
a Estampa, Pintura. Escultura y Diseño gráfico: es decir, cambian su orden 
Estampa y Pintura. En el 8° semestr~ se observa una redistribución que se 
concreta en el siguiente orden: Estampa, Pintura, Diseño gráfico y 



GRÁFICA 6 

Semestre 2003-2: 
DISTRIBUCIÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA ASIGNATURA 

EXPERIMENTACIÓN VlSUAl·EN PORCENTAJE 

oo~------------------

25 

o 
.4 6 8 

• Diseño 21.14 18.86 22.97 

29.3 23.98 16.82 

Es cierto que la distribución· esperada para el semestre par consecutivo 
era la misma que se había observado anteriormente, pero cabía la 
posibilidad de variaciones dado que los alumnos pOdrían solicitar cambio 
de taller, De hecho, se observan variaciones y lo mós probable es que 
respondan a una reorientación de preferencias. 

Los datos que corresponden al semestre 2004-1 son los siguientes: 

TABLA 12 

. Semestre 2004-1: 
DISTRIBUCIÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN VISUAL 

CURSOS /,1/ V 1/1 (Universo 1070) 



Como puede observarse, el orden de preferencia que se registra en 
Experimentación Visual I tiene puntos de coincidencia con el que se observa 
para el semestre de inicio. En este caso también es Pintura la primera 
preferencia y Escultura la segunda. Respecto a las situaciones descritas 
anteriormente, se observa un cambio: ahora Diseño gráfico es la tercera 
preferencia y Estampa la última. 

Para el 5° semestre las preferencias se reordenan, quedando de la 
siguiente forma: Estampa, Pintura, Escultura y Diseño. Veamos cómo la 
preferencia se inclina hacia Estampa, de la misma manera que se 
presentó en los dos semestres de 2003. Por último, en el 7° semestre se 
redistribuye la población, ahora en el orden Estampa, Diseño gráfico, 
Pintura y Escultura. En la gráfica 7 se visualizan los porcentqjes: 

GRÁFICA 7 

Semestre 2004-1 : 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO POR SEMESTRE 

EI\J LA ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN VISUAL EN PORCENTAJE 

50,---------------------

25 



Finalmente, la distribución del alumnado durante el periodo 2004-2, 
se observa lo siguiente: 

TABLA 13 

Semestre 2004-2: 
DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO· EN LA ASIGNATURA EXPERIMENTACiÓN PLÁSTICA 

CURSOS IllV y V1 (Universo 970J 

Esta tabla muestra cómo las preferencias del estudiantado se reconfiguran, 
pasando al campo de la Estampa, Observarnos cómo en el semestre de 
inicio se matricularon sólo 54 alumnos y en el final se registraron 140,. 
casi tres veces más, En cambio en Pintura, la cantidad de alumnos 
decreció. La siguiente gráfica nos ayuda a observar esta situación 
más claramente: 

GRÁFICA 8 

Semestre 2004-2: 

DISTRIBUCiÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA ASIGNATURA EXPERIMENTACiÓN It1SUALEN PORCENTAJE 

50.--------------------

25 

o 
4 6 8 

• Diseño 24.72 21.42 23.32 

El Escultura 



Nótese cómo las barras tienen una oscilación en tanto que la única que 
se sostiene creciente es la que corresponde a Estampa, Este mismo fenó
meno puede verificarse en las gráficas 6 y 7. Al respecto es importante 
destacar que este comportamiento se mantiene a pesar de que la 
cantidad de alumnos registrados cada periodo va disminuyendo como 
resultado de la deserción. 

La información expuesta ilustra sobre las variantes de las preferencias de 
los alumnos en los campos de conocimiento. Cabe proponer que tal 
variación se debe en gran parte a las necesidades de los proyectos de 
investigación que los alumnos se plantean, lo que significa que en términos 
generales existe un desplazamiento de los campos paradigmáticos de la 
Pintura y Escultura, a campos de menos presencia en el imaginario social, 
pero de indudable vigencia en el terreno artístico. Inclusoí ampliamente 
abiertos a la expelimentación conceptual, forma! y técnica. (Ver tabla Anexo 2) 

En este sentido, dar seguimiento a la distribución de los alUmnos hace 
posible plantear que sus proyectos de prOducción se ven transformados 
como resultado d~ su contacto con los campos de conocimiento, lo que 
sin .duda se espera en un proceso de formación. De esta manera podemos 
plantear el siguiente resultado del análisis: 

TABLA 14 

RESULTADO DEL ANÁLlSlS: ELECCiÓN DE ESPECIALIDADES 

La elección de campo de 
conocimiento debe mostrar la 
evolución de los proyectos de 
producción plástica de los 
estudiantes. 

e) Titulación 

Se cumple el supuesto: la elección de eSPecialidades 
varía. al parecer en respuesta a las necesidades de 
conceptuación y ejecución de los proyectos de 
producción que se plantean los alumnos. 

La titulación representa uno de los aspectos más problemáticos de la 
carrera, pues las cifras correspondientes son sumamente bajas en relación 
con la cantidad total de alumnos egresados. En los últimos diez años, para 
citar un dato específiCO, se han titulado 41 1 personas, lo que arrOjaría un 
promedio de 41 titulados anualmente. En el periodo 1998-2004, que es el 
que comprende nuestro estudio, la cifra llega a267, siendo que la población 
que ingresó fue de 1257. La cantidad de estudiantes titulados representa 
sólo el 21.24 %. 



La siguiente gráfica· muestra algunos detalles relacionodos con la titulación: 

TABlA 15 

TITULACIÓN: PERIODO 1998-2003 

Para finalizar este rubro, es importante señalar que esta situación no es 
particular de la ENAFl pero en ésta se ha agudizado por el hecho de que 
los estudiantes priorizan su contextura de productores plásticos por encima 
de cualquier otradefinic.ión. de modo que se predisponen en contra 
de la elaboración de la tesis profesional. En la práctica. satisfacer esta 
actividad toma a lbS· egresados variosoños,. como lo muestra la siguiente 
tabla, donde asociamos generación y cantidad de titulados. A "fin de 
citar datos actuales, sólo se incluye información desde el año 2000. 
(Ver Anexo 3) 

TABLA 16 
RELACiÓN ENTRE EL AÑO DE TITULACiÓN Y LA GENERACiÓN A QUE PERTENECEN 



PROBLEMÁTICA DE LA PLANTA DOCENTE 

DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 





PROBLEMÁTICA DE LA PLANTA DOCENTE DE LA 
UC€NClATlIRA EN ARTES VISUALES 

En el primer capítulo se inicio el diagnóstico de la Licenciatura en Artes 
Visuales analizando el plan de estudios, en el segundo se continuó la tarea 
sometiendo a revisión la problemática del estudiantado, en este capítulo 
seconcluirócon el análisis de la planta docente. 

Este tercer y último elemento de la Licenciatura en Mes Visuales, según la 
visión de este diagnóstico, será examinado a.la luz de dos macroelementos, 
uno de carácter general denominado "estructura y cuantificación", y otro 
de carácter específico bajo el rubro de "perfil". El primero se refiere a 
la cantidad de profesores que imparten clase en la carrera y a su estatus 
contractual, en tanto que el segundo trata la formación académica 
de los docentes, antigüedad y cargas de trabajo. Se ha considerado 
que los referidos macroelementos son suficientes para obtener un 
diagnóstico general de la planta docente, 

Estos macroelementos no se conciben desarticulados, sino que se 
presentan como componentes de una sola realidad: la planta docente, 
en cuyo interior se relacionan y determinan de manera interesante y 
compleja. Sin embargo, dado que se pretende generar un diagnóstico 
qUe alimente decisiones sobre la modificación curricular de la carrera, 
resulta imprescindible actuar de la manera más analítica .posible, lo cual con
lleva la necesidad de focalízar nuestras observaciones, separando los 
macroelementos para su revisión, 

Por lo tanto, por razones expositivas, los macroelementos se abordarán 
como elementos independientes, bajo el orden "estructura y cuantificación" 
y "perfil", Eventualmente, podrán referirse las relaciones que tienen entre sí. 



3.1. METODOLOGfA 

Es importante comentar que el acopio y revisión de los datos resultó una 
labor prolongada, ya que debieron consultarse diversas fuentes y en no 
pocos casos fue necesario examinar cuidadosamente la información 
obtenida, dado que presentaba disparidad. 

Más alió de los inconvenientes que esto implicó para el presente trabajo, 
la situación observada llama la atención respecto a la pertinencia de que 
lainstifución disponga de bancos de datos depurados y actuales, útiles 
para su propia operación. 

Los. requerimientos de este anólisis demandaban información acerca de 
los siguientes aspectos: 

- Cantidad total de profesores que imparten en la carrera 

- Nombramiento vigente 

- Nivel móximo de estudios 

- Antigüedad docente en la ENAP 

- Actividades académicas recUzadas en la ENAP 

Salvado el acopio de los datos, fue necesario someter la información a un 
proceso de depuración, debido a que se detectaron algunos problemas 
durante la recolección que no podían obviarse, dado que se aspiraba a 
un anólisis vólido a partir de la confiabilidad de los datos sobre los cuales 
se construirian las observaciones y juicios. Las dificultades presentadas fueron: 

DuplicaCiones 

Omisiones 

Información desacfualizada 

Las implicaciones de estas situaciones se describen a continuación. 

Duplicaciones. Se refiere a aquellos casos en que se encontraron dos o 
más datos sobre un docente, incongruentes entre sí. Por ejemplO, el registro 
de dos niveles móximos de estudios diferentes para una misma persona: 
Si para el profesor Ase registraba "Licenciatura ll en una fuente y "Ma estría 11 

en otra, se enfrentaba un caso de duplicación que era necesario solucionar. 



En general, las duplicaciones obedecían a una falta de actualización de 

los datos o a un error. La depuración consistía, en consecuencia, en 

actualizar los datos o deteptar y corregir el error. 

Omisiones. Este problema se refiere a la falta de datos relativos a un 

docente respecto a algún aspecto. Por ejemplo, no se registra la antigüedad 

docente de una persona. Si para el profesor 8aparecíon datos pormeno

rizados que describían su perfil, pero no se registraba el año de ingreso o 

su antigüedad docente de manera explícita, se presenta un caso de omisión. 

Las omisiones parecen obedecer a una falta de seguimiento o a un error. 

La depuración consistió en dar seguimiento al caso o detectar V 

enmendar el error. 

/nformaeión desae/ua/izada. Se refiere a la obsolescencia de la 

información. Por ejemplo, el registro disponible indica que el profesor 

e imparte cierta asignatura, pero se sabe que se encuentra 

impartiendo otra. La desactualización parece obedecer a una falta de 
seguimlento o a un error. La depuración consistió en dar seguimiento al 

caso para confrontarlo V de ser el caso, corregirlo. 

Toda vez que se contó con la información depurada, se validó 

contrastándola con la realidad. Esto supusoen algunas ocasiones acudir 

directamente con los funcionaríos responsables de aquellas áreas 
encargadas de la información, einciuso con los propios docentes. Sólo 

resueltas las dos fas~ anteriores se procedió a tabular V graficar los datos 

para faCilitar su lectura V realizar el anóHsis, que en este caso tiene un 

carácter descriptivo. 

El siguíenfegráfico ilustra la mefodología. 



Cotejo 
con la realidad 

GRÁFICO 1 

METODOLOGíA: ESQUEMA GENERAL 

Acopio 
de información 

Depuración 
de la información 

Tabulacl6n 
y graficación 

An6lisis 

Duplicaciones 

Omisiones 

Desactuólización 

El gráfico muestra que el acopio de información constituye la prlmera fase 
del trabqjo, y que para llevarlo a cabo, se acudió a varias fuentes. 
Asimismo. pone de manifiesto que el segundo momento consistió en 
comparar la información, para localizar problemas de duplicación, 
omisión y desactualización, y corregirlos con base en la realidad como 
referente principal, es decir¡ lo que se sabe y se confirma sobre la 
comunidad docente. Por último, el gráfico señala que las dos últimas 
fases consistieron en tabular y graficar los datos y someterlos al análisis. 

Por otra parte, y también como un aspecto metodológico ubicado 
conceptual pero no operativamente. definimos los aspectos considerados 
para caracterizar la planta docente: 



Estructura y cuantificación. Nombramos estructura a la distribución de los 
académicos en diferentes categorías contractuales previstas por la UNAM, 
así como en sus respectivos niveles. Al respecto es importante mencionar 
quese adoptaron las categorías y.niveles ya establecidos no sólo porque 
son el· melor reflejo de la planta docente acerca de su relación con la 
ENAp, . sino porque sbn del manejo de toda la comunidad docente. 
Por su parte, entendemos como cuantiDcación la suma total de los 
profesores de la licenciatura, así como las cifras parciales que·resultan de 
considerar las categorías y niveles apuntados arriba, 

PerfiL Para efectos de este diagnóstico, se entiende como perfil el conjunto 
de atributos de los profesores relativos a su formación académico, 
antigüedad docente y cargas de trabaJo, sobre la base de que estos 
factores permiten caracterizar a la planta docente .. 

De la misma manera que se hizo en el caso del estudiantado, se plantean 
también supuestos contra los cuales contrastar la información localizada. 
Éstos son: 

Cuantificación: Supuesto l. La planta docente es suficiente para impartir 
Jos curSbS correspondientes a la·Licenciatura. 

Estructura: 

Perfil: 

Supuesto l. Existe un balance entre la cantidad de 
académicos, de acuerdo con su categoría contractual 
(Asignatura, Asociado, Titular y Emérito) 

Supuesto 2. Existe un balance entre la cantidad de 
académicos, de acuerdo con su nivel contractual (A B Y C) 

Supuesto 7, Existe un balance en la planta docente desde 
el· punto de vista de su nivel máximo de estudios. 

Supuesto 2. Existe un balance en la planta docente desde 
el punto de vista de su antigüedad académica. 

Supuesto .3. Existe equilibriO en la relación docente-grupos 
asignados, por lo que existen condiciones para un 
adecuado desempeño docente. 

Supuesto 4. La investigación que se está realizando en 
la ENAP es acorde con la cantidad de académicos 
obligados a realizarla, en términos de su tipo de 
nombramiento. 



3.2. ANÁLISIS 

al Estructura y cuantificación 

La cantidad de académicos que integran la planta docente de la 
licenciatura en Artes Visuales e~ de 96. Esta cantidad representa menos 
de la mitad del profesorado. adscrito a la Licenciatura en Diseño y 
ComunicaCión Visuat donde se cuentan 212, pero es superior a la planta 
de la Maestría en Artes Visuales, conformada por 64 académicos. Los 
profesores de la Licenciaturá enArtes Visuales constituyen el 25.80 % de 
los académicqsde la· ENAP. (Ver Anexos 4, 5, 6 Y 7) 

En el universo de 96 personas se considera a los docentes que 
paralelamente impartieron ciases en la Licenciatura de Diseño de la 
Comunicación.Visual y (o) en el posgrado de Jo ENAP durante el periodo 
de estudio. 

Para describir la planta docente desde el punto de vista de su estructura, 
se tomó como .criterio las categortas y niveles contractuales aplicados en 
el Estatuto del Personal Académico de la Legislación Universitaria, Las 
categorías consideradas son: 

- Profesor de Asignatura 

- Profesor de Carrera Asociado 

- Profesor de Carrera Titular 

- Profesor Emérito 

Por su parte, los niveles correspondientes son los siguientes: 

- Nivel UN 

- Nivel"B" 

-Nivel"C" 

De acuerdo con las categorías Profesor de Asignatura, Profesor de Carrera 
Asociado, Profesor de Carrera Titular y Profesor Emérito, la planta docente 
de la Licenciatura se distribuye de la· siguiente manera: 



GRÁFICA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA PlANTA DOCENTE POR ESTATUS CONTRACTUAL 
CANTIDADES BRUTAS [UNNERSO 96) 
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75 

50 ----~ 25 
"- -.., -------O 

Asignatura Asociado Titular Emérito 

I Profesores 58 18 . 19 1 

· Antes de comentar la gráfica anterior, se explican los datos que contiene: 

1) La gráfica esantecedída por una numeración progresiva y el título 
correspondiente; 2) Bajo el rubro "universo", localizado en el título, sé precisa 

10 cantidad de docentes considera<;jos, en este caso 96; 3J Al pie de la 
gráfica, aparece la tabla de datos correspondiente, la cual especifica las 
categorías y lo cantidad de profesores contabHizados en cada una de 

· éstas; Y 4) Los vbloresdel eje vertiCOI (O, 25, 50; 75 y 100y constituyen. rangos 

de la esCala utilizada como referente. Esta misma estructura se encontrará 
en el resto de. las gráficas. del apartaqo. 

De este modo, la Grófica 1 muestra que más de la mitad de los 

académicos se ubican en la categoría PrOfesor de ASignatura .. Muestra. 
por otra parte, que la cantidad de profesores Asociados y Titulares es 
prácticamente la mismo O 8 y 19), Y que se cuenta en la planta con un 

· académico con nombramiento de profesor emérito. 

, Se presenta la información anterior en términos porcentuales para 
visualizarla desde otro contexto referencia!: 



GRÁFrcA2 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTADOCENTE POR ESTA TUS CONTRACTUAL 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 96) 
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~igno1ura ~ociado Titular E~fo 

I Profesores 56.37 18.74 19.78 1.04 

Ahora se puede precisar que lo cantidad de profesores de Asignatura es 
de 56.37% de total; es decir, cinco de codo diez docentes de lo correra 
tiene este tipo de situación contractual. Por su porte, y aunque los porcentajes 
correspondientes· o las categorías Profesor Asociado y Profesor Titular son 
bajos en comparación que el primero, lo situación es menos crítico que 
en IoHcenciatura de Diseño y Comunicación Visual, donde lo cantidad de 
profesores titulares no alcanzo el 10 %. En lo licenciatura en Artes Visuales, 
los académicos ubicados en esos rangos suman casi el 40 % de lo planto. 

Independientemente de lo problemático Ioborollotente en Jos dotos relativos 
o los . profesores de asignatura -y que se· reflejo en los percepciones y arraigo 
de los profesores- es importante considerar que esto estructuro puede 
estor afectando el adecuado desempeño de lo institución, particularmente 
lo coHdod de \o enseñanza. Yo que, en general, los profesores de asrgnoturo 
permanecen menos tiempo en lo ENAp, de tal suerte que tienen menos 
oportunidades dé involucrarse en el proyecto institucional y. por otro porte, 
no están obligados o desarrollar investigación. Ambos problemáticos 
requieren atención. Es innegable que un docente tiene más elementos de 
contexto poro mejorar su. práctica pedagógica, en lo medido que se 
involucra en la dinámica de la comunidad en su conjunto. Asimismo, un 
docente satisface necesidades de conocimiento en el campo si realizo 
investigación, lo que redundo en su propio beneficio y en el de los demás. 



,ESTA TESIS NO SAU. 
OE LA BIBI]OTECA 

Se examina a continuación el caso específico de la categoria Profesor de 
Asignatura, con base en los niveles IIA" y "BII, que se utilizan en la UNAM. 

GRÁFICAS 

DJSTJ'(IBUCIÓN DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA POR NIVEL 
CANTIDADES BRUTAS (UNIVERSO 58) 
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Como se observa, la gráfica muestra los datos para las categorías "A" y "B"; 
para el caso del nivel 'W\ se observan dos puntos: el primero a la izquierda 
(Alnt) se refiere a la cantidad de profesores que, ubicados en ese nivel, 
cubren el tipo de plaza llamada de lJinterino"; el punto ubicado (] la 
derecha (A Def), corresponde a quienes, también ubicados en el nivel "A", 
cuentan sin embargo con un nombramiento de definitiVidad. La cantidad.! 
de profesores interinos es un poco mayor a la de los académicos con 
defi nitividad. 

Por su parteí todos los profesores de asignatura del nivel "B"son definitivos. ' 
La gráfica permite apreCiar que los académicos de este nivel son ' 
escasamente la mitad de cualquiera de las otras dos categorías. 

De la misma manera que anteriormente se mostraron los datos en valores 
porcentuales, a continuación se presenta una gráfica que permita 
confirmar y redimensionar la situación que se expone. Cabe decir que 
expresar la' gráfica en porcentajes permite ver, en algunos casos, aspectos 
que escapan a la.presentación en cantidades brutas, de aquí el interés en 
hacer esta presentación en paralelo. 



GRÁFICA 4 

DISTRIBUCiÓN DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA POR NIVEL 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 58) 
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Si se considera el universo de los profesores de asignatura, donde la 
cantidad de 58 representa el 100 %, observamos que el 43.1 % son 
docentes en el nivel ecalafonario más bajo y que en el extremo opuesto 

se cuenta nada más el 20.68 %. Es decir, existe una problemátIca en este 
sector de la planta docente, que consiste en encontrarse en una situación 
desfavorable desde el punto de vista laboral, y en condiciones de 

marginalidad respecto a la vida institucional. 

Esta situación manifiesta una asimetría no deseable, pues lo ideal sería 
que la planta docente vea satisfechas sus expectativas laborales, a fin de 
que se identifique de manera plena con la institución. En este sentido, 
cabe preguntarse qué tan delicada es la situación que muestra la gráfica. 

La siguiente categoría que se aborda es la de Profesor de Carrera 
/l.soclado. La gráfica muestra su distribución·en la licenciatura: 



GRÁFICAS 
DISTRlBUCIÓNDE LOS PROFESORES DE CARRERA ASOCIADOS POR NIVEL 

CANTIDADES BRUTAS (UNIVERSO 18) 
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Antes de realizar cualquier observación, se aclara sobre el ajuste en la 
escala a un valor máximo de 25, a fin de evitar que los datos se "compri
mieran", dificultando su visualización. Este valor de 25 permite representar 
sin problemas el dato máxlmo de 13 (cantidad bruta), Este ajuste en la 
escala se realizó desde la Gráfica 3 y hará en otros casos si esto permite 
una mejor lectura de la información. 

Lo primero que se observa es que la cantidad total de académicos 
ubicados en esta categoría es inferior a la que se ubicó en la de Profesor 
de Asígnatura. Los 1 8 casos que ahora se registran en total, son alrededor 
de la tercera parte de los 58 registrados anteriormente. La proporción que 
guardan entre sí estas dos categorías es casi de 1 a 3, es decir, decaoa 
tres académicos sólo uno pertenece a la categoría de profesor de 
carrera asociado, 

Por otra parte, se observa que aparece el nivel "e' y es en éste donde se 
encuentra el grueso de la población; concretamente, 13 personas de las 18. 



GRÁFICA 6 

DISTRIBUCiÓN DE LOS PROFESORES DE CARRERA ASOCIADOS POR NIVEL 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 1 8) 
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Nótese cómo .01. representar los datos en términos porcentuales para el 
caso de este subuniverso, salta a la vJsta que ahora los docentes con 
nombramiento de Profesor de Carrera Asociado se inclinan al nivelIlC": 

representan mósdel 70%. Es decir que este sector, al contrario de lo que 
se anotó para el anterior, se encuentra mayoritariamente en una mejor 

. situación contractual, lo que permite suponer que se identifica con la 

institución y está comprometido con las actividades que se desarrollan en 
su seno. 

Por otra parte, y si bien existe una diferencia cualitativa entre los niveles IIB" 
y "C", Jo gráfica confirma que la cantidad de académicos ubicados en el 
nivel intermedio gozan, en su mayoría, de un nombramiento de definitividad, 

lo que implica también que se encuentren en una situación más favorable 
que la que tienen los profesores de asignatura. 

Se aborda enseguida la categoría Profesor de Carrera Titular y se presenta 
la gráfica con cantidades brutas: 



GRÁFICA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES DE CARRERA mULARES POR NIVEL 
CANTIDADES BRUTAS (UNIVERSO 19) 
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Obsérvese que también en esta gráfica se ajustó la escala a un 
valor máximo de 25. para pOder representar los valores 8, 7 Y 4 evitando 
su "compresión" .. 

La gráfica reitera que la cantidad total de académicos que cuentan con 
un nombramiento de Profesor Titular es prácticamente la misma que la de 
docentes ubicados en la categoría Profesor de Carrera Asociado: 18 de 
estos últimos, 19de los. primeros. La diferencia se advierte en la distribución 
por niveles, pues si dntes el valor más alto se encontró en el nivel "C",en 
esta gráfica se presenta en el "A". De igual manera, se observa que en 
todos los niveles los profesores cuentan con la definitívidad en .las plazas. 
situación quena se observó en la Gráfica 6. Se presenta enseguida la 
distribución de lOs académicos en términos porcentuales: 



GRÁFICAS 

DISTRIBUCiÓN DE LOS PROFESORES DE CARRERA TITULARES POR NIVEL 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 19) 
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La gráfica muestra de manera muy clara cómo el porcentaje es 
decreciente del nivel"A" 61 nivel"C". Esta situación es congruente con las 
políticas de ascenso escalafonario dictadas por la UNAM, pues los niveles 
están relacionados con la antigüedad y la formación profesional. Es decir 
que aquí se refleja el carácter selectivo de la organización escalafonaria 
de nuestra· Casa de Esh-idios, 

La gráfico muestro el mismo trozo descendente de la anterior, pero permite 
ponderar cómo los académicos ubicados en el nivel "C" representan 
justamente la mitad de los que se localizan en el"N, por lo que se puede 
hablar nuevamente de asimetría. 

Para concluir esta parte del análisis, se presenta enseguida una gráfica 

en la que se comparan todos los niveles, independientemente de las 
categorías. El propósito es mostrar la distribución de la planta docente a 
partir de este criterio, para sugerir una lectura en el sentido de la situación 
contractual y de percepciones en que se encuentran los docentes, ya que 
es un hecho que las condiciones de trabajo influyen en el desempeño 
de sus actividades. 



GRÁFICA 9 

COMPARACiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR NIVEL. TODAS LAS CATEGORíAS 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 96) 
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La. gráfica muestra que la mayor parte de la· planta· docente se ubica en 
el nivel "N, independientemente de suestai'us contractual específico. 
Aunque .existe una diferencia entre los subniveles "Interínoll y "Definitivo", si 
se suman para cuantificar el total de la categoría "A," es posible observar 
que llega a ser más de la mitad de la planta docente. Cabe preguntar de 
qué dimensión es este problema, y qué tan urgente es resolverla a fin 

. de enriquecer la vida escolar de la ENAP. En este contexto surgen las 
siguientes interrogantes: 

¿Es adecuado que una parte importante de la planto docente permanezca 
poco tiempo en la institución? ¿Contribuye a elevar la calidad de la 
enseñanza.e[ que más de [a mitad de [os profesores no reonce investigación? 
¿No se generan órdenes jerárquicos pemiciosos en un contexto de asimetrio en 
los condiciones de trabajo?¿Es ésta la situación prevaledente en otras, 
entidddes académicas de la UNAM? 

Este análisis no es elespacío para responder estas cuestiones, pero es 
imposible no plantearlas a la luz de los datos que se observan. 

Por otra parte, la gráfica muestra que los niveles "B" definitivo y "e"· definitivo 
tienen cierta representatividad: el primero muestra de hecho el mismo 
valor que el nivel"A"interino; en tanto que el segundo, aunque menor, 
ciertamente no se desploma. 

¡ 



Por último, es importante destacar que un miembro de la planta docente 
es Profesor Emeri.to, estatus máximo que otorga la UNAM, Si se piensa que 
la cantidad de academiCos que se encuentran en esta situación es 
mínima en el contexto de nue~tra Casa de Estudios, es relevante que en 
la carrera se cuente con una figura de estatrascendencia i 

TABLA 1 

RESULTADO DEl ANÁLISIS: CUANTIFICACiÓN Y ESTRUCTURA DE LA PLANTA DOCENTE 

EXiste un balance entre la cantidad de 
académicos, de acuerdo con su nivel 

. contractual (A, B yel. 

b) Perfil 

No existe balance: la. mayor parte de los 
I docentes se ubican en los niveles inferiores. 

A continuación se presenta el análisis del perfil de la planta docente, con 
base en· tres componentes: formación académica, antigüedad docente 
y actividades academicas, relativas a carga académica y realización de 
investigación, A cada componente corresponde un subapartado, 
los cuales se nombran "Academico", "Antigüedad" y "Actividades", 
(Ver Anexos 8, 9 Y 10) 

Académico 

Este· componente constituye uno de los ejes de la docencia, el otro se 
refiere a la formación técnico-pedagógicat si bien. en la educación superior 
prevalece hasta ahora la idea de que la .docencia puede abordarse de 
manera exitosa prescindiendo de este segundo eje. 



El peso de la formación académica en el perfil responde a la convicción 
de que ésta da cuenta del dominio de un campo de conocimiento: 
mientras mayor es la formación académica del docente, mayores 
son las probabilidades de que su práctica sea exitosa y se traduzca en el 
aprendizaje efectivo.de los estudiantes. 

Conviene explicar que el dominio de un campo de conocimiento conlleva 
tener resuelta la tríada contenidos procedímentaies, contenidos concep~ 
fuales, contenidos actítudinales (Asencio, 1 998; 22). Es decir, implica una 
visión integral y estructurada del campo, conocer su desarrollo histórico, 
sus enfoques y metodologías, su problemáiica y las relaciones que guarda 
con otros campos. Por eso la trayectoria académica de un docente 
garantiza, en la lógica de la pirámide Ucenciatura-Maestria-Doctorado, 
cuál.es el nivel de dominio que tiene de su campo. 

Por lo anterior, se consideran aquí como categorias de análisis los siguientes 
estatus de formación: 

- Licenciatura incompleta 

- licenciatura completa 

- Maestría incompleta o en curso 

- Maestría con grado 

- Doctorado en curso 

- Doctorado con grado 

La definición establecida para cada estatus es la siguiente: 

ücenciatura incompleta. Esta categoría es la más baja en el contexto 
de la formación académica, de ahí que aluda al menor nivel de dominio 
formal del campo. Se·ubican en ella los docentes que habiendo concluido 
el 100% de·los créd¡tosde los estudios de Licenciatura, no han sustentado 
el. examen profesional correspondiente, por lo que no cuentan con el 
título de Licenciado al momento de realizar este análisis. En las tablas y 
gráficas usaremos la clave l-Í, 

Licenciatura. En orden ascendente, esta es la segunda categoría en el 
contexto de la formación académica. Contar con ésta significa poseer un 
dominio formal del campo que se considera profesionalizado. Se ubican 
en ella los docentes que concluyeron los estudios de Licenciatura, han 
sustentado el examen profesional yen consecuencia ostentan el tTtulo.·Los 
datos correspondientes serán identificados con la clave l-c. 



Maestría incompleta. Este nivel sigue al anterior en orden ascendente y 
alude a un ciclo de formación posterior, que implica la adquisición de 
conocimientos procedimentafes y declarativos de mayor profundidad en 
el campo, así como una actualización relevante. Se ubican aquí .los 
docentes que cuentan con el 100% de los créditos de los estudios, pero 
no han sustentado el examen de grado al momento de realizar este 
análisis, La clave que utilizada es M-i. 

Maestría. Ubicada después de la categoría anterior, ésta se refiere. a 
la culminación de los estudios. de Maestría, incluyendo la obtención del 
grado. La clave correspondiente es M-c. 

Doctorado en curso, Casi en la cúspide de la pirámide de formación, esta 
categoría se refiere a los docentes de la ENAP que se encuentran cursando 
el Doctorado en Bellas Artes que imparte la Universidad Politécnica de 
Valencia/en el marco del convenio suscrito por esta institución española y 
nuestra Escuela. La clave que utilizaremos es D-UPV. 

Doctorado. Esta última categoría alude a un dominio sumamente 
especializado dentro del campo, constituye de hecho la cúspide de la 
pirómide de formación académica. Para reportar los datos respectivos 
utilizaremos la clave D. 

Una vez definidas las categorías de análisis, se inicia el anólisis presentando 
una tabla que concentra la información del caso. 

TABLA 2 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR ESTATUS ACADÉMICO 

Totales 



Para la adecuada descripción de la planta docente a. partir del 
componente Formación académica, es necesario reportar cuántos 
académicos han cubierto el 100% de los créditos de Maestría, lo 
cual hacemos en la fila 3 de la tabla; sin embargo, este grupo está 
comprendido también en el estatus "LIcenciatura completa". Ocurre la 
misma situación en el caso de los profesores reportados en el estatus 
"Doctorado en curso", que reportamos en la fila 5, pues los casos registrados 
ahí están comprendidos en la categoría "Maestria con grado", Debido a 
lo anterior, las cifras brutas y porcentuales de las categorías "Maestría 
incompleta" y IlDoctorado en curso" sólo deben tomarse como un referente, 
pero no sumarse a los totales que se presentan, y que son de 96 y 1 00, 
como puede observarse. 

Sobre esta cuestión es importante aclarar que la prioridad es maneiar y 
comunicar la información de manera clara; en este sentido, la aparente 
"confusión" a la que se hace referencia, deriva del interés por dar cuenta 
del perfil académico de los docentes sin omisiones, y presentarlo lo más 
nítido posible. En realidad, no es anormal que l.Jna persona posea un 
gradO académico y que, en un momento dadO, esté a sólo un paso de 
obtener otro, Por ejemplO: 

Un académico A ttene el título de Licenciado en Mes Visuales y, 
además, ha cubierto el 100 % de los créditos de la Maestría en 
el mismo. campo; por lo tanto, pertenece a dos universos: 

1) Aquel que integran quienes cuentan con el título 
de Licenciado, y 

2) El que integran quienes han obtenido el 100 % de los 
créditos de la Maestría, 

. Habiendo aclarado esta situación, se presentan los datos de la tabla 
mediante gráficas. 



GRÁFICA 10 

DISTRIBUCiÓN DE lA PlANTA DOCENTE POR ESTArUSACADÉMICO 
CANTIDADES BRUTAS [UNNERSO 96) 
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GRÁFICA 11 

DISTRIBUCiÓN DE lA PLANTA DOCENTE POR ESTATUS ACADÉMICO 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 96) 
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Las gráficas confirman que un grupo de docentes de la carrera no ha 
obtenido aún el título de Licenciatura. Ciertamente no representan una 
cantidad elevada (15,62), pero es casi la misma que la de académicos 
con grado de Maestría (17.7). Puesto en comparación, el dato suscita 
preocupación, pues no es deseable que la planta docente muestre 
fragilidad en este renglón. 



i 
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Cabe plantear, por tanto, la necesidad de que se lleven a cabo acciones 
tendientes a resolver esta cuestión, en un marco que no deprecie la 
calidad de la Licenciatura ni conlleve esfuerzos innecesarios a los profesores 
que se encuentran en esta problemática, Es muy fac1ible que las opciones 
de titulación que se aprobaron a principios de 2004 representen una 
oportunidad efectiva para solucionar este problema, 

Por otra parte, las gráficas 10 Y 11 muestran también que la mayoría de 
los docentes cuentan con la Licenciatura como su mayor estatus 
académico. Si se observa, cas! dos de cada tres profesores cuentan con 
el rrtulo de Ilcencíatura. 

El planteamiento aquí es si esta composición de la planta docente 
es la adecuada. Aunque se ha definido la licenciatura como nivel 
profesionalizante, es justo señalar que las tendencias educativas recientes 
señalan la conveniencia de que los profesores que imparten en el nivel de 
licenciatura cuenten con el grado de Maestría. Podría ser que esta 
exigencia se ubique, antes que en lo académico, en el tema de los 
procesos de certificación de la calidad sobre bases documentales 
~y porlo tanto parciales-, así como en el de la cornpetencia mercado
lógica. No obstante, es innegable que la calidad de la enseñanza 
pOdría incrementarse en la medida que la planta docente posea una for
mación más depurada. 

Es aquí donde surge la situación de traslape antes señalada, ya que parte 
de los académicos considerados en la categoría "licenciatura completa" 
ya han cubierto el 100 % de los créditos de Maestría. En concreto, son 28 
profesores de 60, prácticamente la mitad. Desde esta perspectiva, es 
posible plantear que ha existido lo preocupación de los académicos por 
continuar su trayectoria académica,· lo cual ha enriquecido la calidad de 
la enseñanza. 

No obstante, subsiste el problema de la conclusión de dicho recorrido. 
Podría decirse que es resultado de la tensión entre varios factores, como 
10ssiguJentes: 

-la realización de actividades académicas 
- la realización de actividades insfitucionalesde apoyo 
- El desarrollo de la producción plástica personal 
- la atención de otras actividades profesionales permanentes 
o esporádicas 

- la demanda de tiempo que conlleva la realización de la tesis 
de grado 

- las demandas académicas que conlleva la realización de la 
tesis de grado 



En este contexto. es posible que la institución pUdiera brindar apoyo a 
los docentes que se encuentran en la situación revisada, diseñando 
estrategias para modificar factores específicos de la problemática. La 
based.e tales estrategias sería que los docentes ya han cursado las 
asignaturas de algún programa de Maestría (generalmente el de 
Artes Visuales. que ofrece la propia ENAP), restando sólo concretar la tesis 
correspondiente y la sustentación del examen de grado. 

Si ocurriera lo anterior. el porcentaje de docentes que cuentan con el 
grado de' Maestrla se proyectaría más allá del valor de 1 7.7 % registrado 
en este momento en las gráficas. Por ahora. sin embargo, éste es el 
universo reportado en apego a los hechos concretos, son ellos de quienes 
puede predicarse uh mayor dominio del campo de conocimiento, una 
mayor actualización y un manifiesto compromiso con su propia formación 
y perfeccionamiento profesional. 

Asimismo,'se cuentan ocho académicos que se encuentran cursando los 
estudios de· Doctorado que ofrece la Universidad POlitécnica de Valencia. 
en el marco de un convenio interinstítucional con la· ENAP. Esta cantidad 
representa un porcentaje mayor del que se registra en la Licenciatura en 
Diseño yComunicacíón Visual, donde cursan ese mismo Doctorado sólo 
el 2.3 % de los docentes, De acuerdo con las expectativas de los plazos 
previstos en el programa en convenio, se espera que los participantes 
sustenten el examen durante el año 2006. 

Finalmente. los gráfiCOS indican que se cuentan cuafromiembros de la 
planta docente con el grado de Doctor, 

Antigüedad 

Para describir este aspecto, se han considerado los rangos de antigüedad 
que utilizo lo Dirección General de Personal. los cuales son: 

-+ Menos de 5 años 
-+ Entre 5 años más· un día y 1 O años 
-+ Entre 1 O años más un día y 15 años 

-+ Entre 15 años más· un día y 20 años 



-+ Entre 21 años más un día y 25 años 

-+ Entre 25 años más un día y 30 años 

Para tabular y grafIcar estos rangos, en este trabajo se emplean las claves: 

-+ Menos de 5 años: Clave -5 

-+ Entre 5 años más un día y 10 años: Clave 10 
-+ Entre 10 años más un día y 15 .años: Clave 15 

-+ Entre 15 años más un día y 20 años: Clave 20 

-+ Entre 21 años más un día y 25 años: Clave 25 

-+ Entre 25 años más un día y 30 años: Clave + 25 

La siguiente tabla concentra la información general: 

TABLA 3 

DISTI"<IBUCIÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR ANTIGÜEDAD 

¡Entre 5 años mós un día y 10 años 

Entre 10 años más un dia y 15 años . 28 

15 años más un dia y 20 años 20 19 19.79 

Entre 21 años más un día y 25 años 25 16 16.66 

Entre. 25 años más un día y 30 años 30 9 9.37 

Entre 30 años mós un día y 35 años 30+ 7 7.29 

Totales 96 99.97 

La información anterior se visualiza en valores brutos y en cantidades 
porcentuales. 
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GRÁFICA 13 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR ANTIGÜEDAD 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 96) 
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Las gróficas muestran que la mayor parte de la planta docente se concentra 
en el rango 15/ donde se agrupan los profesores que tienen una antigüedad 
de entre 10 años y un día, hasta 15 años; el segundo valor más alto es el 
correspondiente al rango 20 (de 15 años un día a 20), yel tercero el de 25 



(20 años un día a 25). Esto es que la planta docente de la carrera es un 
colectivo integrado principalmente por profesores de gran experiencia. 
Sólo el rango 15 representa cerca del 30% de la planta, y sí sumamos los· 
casos que se encuentran en los tres rangos más altos, obtenemos poco 
más del 65 %. 

Los docentes que se ubican en los rangos identificados como 30 y 30+ 
suman juntos poco más del 16 %, mientras que los restantes -rangos -5 
y 10- no llegan 0118 %. 

Para ampliar este análisis, presentamos la siguiente tabla, en la cual 
asociamos la antigüedad docente el posible año de ingreso, 

TABlA 4 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RANGOS DE ANTIGÜEDAD DOCENTE 
Y AÑOS NATURALES 

Entre 5 años mós un dfa y 10 años (lq 1995 1999 

Entre 10 años mós un día y 15 años (l~ 1990 1994 

Entre ·15 años mós día y 20 años (2q 1984 1989 

Entre 21 añosmósun día y 25 años (2~ 1979 1983 

Entre 25 añosmós un dfáy 30 años (Jq 1974 1978 

Entre 30 añosmós un dfa y 35 años (30+) 1969 1973 

La tabla anterior permite observar que durante el lapso de 1990 a 1994 
tuvo lugar el ingreso de cerca del 30 % de la planta docente actuaJ, un 
hecho que no tiene antecedentes ni se ha vuelto a presentar desde 
entonces. En realidad, como lo muestra la Gráfica 1 3, el· porcentaje de 
profesores que ingresó en el intervalo subsiguiente. disminuyó de manera 
drástica y continuó descendiendo, según se muestra en el rango -5. 



Aunque este apartado se refiere sólo al análisis de la antigüedad de los 
docentes, cabe preguntarse cuál es el contexto que explica el desarrollo 
de estefenémeno, ¿Fueron decisivas en su devenir las políticas generales 
de lo UNAM? ¿Fue delineado por políticas establecidas al interior de la 
ENAP? ¿Forma parte del marco en que se desenvuelve la educación superior 
en el país? ¿Influyeron en éste la voluntad y capacidad de gestión de las 
admini.straciones correspondientes? 

Las preguntas formuladas resultan más necesarias en cuanto se comparan 
los ingresos del periodo en cuestión con los de otros momentos, sean 
anteriores o posteriores. Por ejemplo, se reportan pocos académicos en los 
periodos de ingreso de 19950 2004 Y de 1969 a 1989, 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, la reflexión que surge de esta 
distribución de los docentes en los rangos de antigüedad, es que la carrera 
cuenta con una planta docente que conjuga miembros de gran experiencia 
y otros más jóvenes, lo que permite suponer que la vida académica se 
nutre de visiones diversas. En última instancia, estas visiones diversas tienen 
implicaciones en el terreno de cómo asumir la enseñanza de las artes, 

Actividades 

El análisis de este aspecto parte de la premisa de que los miembros de la 
planta dOcente tienen como función sustantiva la enseñanza y, en el caso 
de los profesores asociados o titulares, la investigación. De esta forma, 
se examinarán ladis-rribución de grupos y posteriormente las actividades 
de investigación. 



La siguiente es la distribución de grupos: 

TABLA 5 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR CANTIDAD DE GRUPOS ATENDIDOS 

17 

3 16 16.66 

4 9 9.37 

5 8 8.33 

6 7 7.36 

7 O O 

8 1 1.05 

9 1 1.05 

10 1 1.05 

Totales 91 95.38 

Antes de comentar la tabla, se hace notar que los totales no son, como 
se esperaría, 96 y 100 %, debido a que en esta parte del análisis se refleja 
eL que tres académicos se encontraban en período sabático y dos 
cubriendo licencia o comisión, Aquí debe tenerse en cuenta que los 
elementos que se analizan se refieren a labores acadérriicas concretas y 
en curso. 

En la tabla se.observa que la asignación de grupos en la carrera va desde 
uno hasta 10. De estas asignaciones la de mayor incidencia es un grupo, 
donde se registran 31 profesores, o sea casi la tercera parte de la planta 
docente. Ninguno de .los demás casos alcanza una cuantía como éste: la 
segunda incidencia corresponde a dos grupos, pero no alcanza el 20 %. 
En realidad -la tabla es evidente-, la asignación va disminuyendo: 
menos docentes tienen más grupos asignados. En las siguientes gráficas 
se visualiza esta problemática: 



GRÁFICA 13 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR GRUPOS ATENDIDOS 
CANTIDADES BRUTAS (UNIVERSO 96) 
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GRÁFICA 14 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR GRUPOS ATENDIDOS 
CANTIDADES PORCENTUALES (UNIVERSO 96) 

30+-~----------------------------------

20+---~.-------------------------------

10~--------~~~~~----------~--

Como ya se había expuesto, casi la tercera parte del profesorado imparte 
una sola asignatura. Indudablemente, esta situación es resultado de la 
gran cantidad de profesores de asignatura que laboran en la ENAP, tema 
referido antes de manera exfensa. En este mismo sentido, las gráficas 
permiten ver cómo casi las tres cuartas partes de la planta docente 
imparten entre 1 y 3 grupos. 



Lo más probable, pese a la intención de compromiso que los docentes 
puedan tener, es que quienes tienen a su cargo un solo grupo en virtud de 
su situación contractuat no estén en condiciones de elaborar una visión 
integral de la comunidad, en su composición, tendencias y dinámicas, lb 
cual afecta sin duda su desempeño docente. Pero también se da este 
prOblema en los docentes que atienden cinco o más grupos, pues enfrentan 
una cargo académica que, al saturarlos, afecta su desempeño. 

De cara a lo anterior, no sobra reflexionar acerca de que en todos los 
aspectos de la vida institucional cabe hablar del justo medio, pero de 
manera relevante en el que ahora se analiza, ya que la distribución 
sensata de la carga horaria de los académicos redunda en su mejor 
desempeño. El adecuado funcionamiento institucional gravita en la relación 
docente-cantidad de grupos, porque de aquí derivan aspectos como: 

- Altas posibilidades de interrelación personal exitosa 
;.. Capacidad de atención personalizada 
- Seguimiento académico efectivo 
- Intervención remedial oportuna 
- Evaluación informada y justa del logro educativo 
- Oportunidades de mejora para el docente 

Dado lo anterior, y para contar con más elementos en esta discusión, se 
revisan ahora los gráficos donde se relaciona cantidad de asignaturas
profesor. Recuérdese que en los datos se reflejara la ausencia de los 
docentes en períOdO saooticof comisión o licencia. 

TABLA 6 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE 
POR CANTIDAD DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

2 20.83 

3 17 17.70 

4 4 4.16 

5 O O 

6 1 1.05 

Tofales 91 94.78 



La tabla muestra cómo más de la mitad de la planta docente imparte 
solamente una asignatura. Después de esta proporción, todas las demás 
son mucho más bajas: ningún dato en porcentaje rebasa el 21 %. En 
este sentido, lo que resulta esencial en la información de la tabla es, 
nuevamente, una asimetría: son muchos los docentes que imparten una 
sola asignatura y pocos los imparten cuatro o seis. 

Sin embargo, del mismo modo que debemos plantear la inconveniencia 
de que muchos docentes impartan sólo una asignatura, nuestro análisis 
dicta que es pernicioso el que un mismo académico imparta varias 
asignaturas. Si bien no dispusimos de trabajos específiCOS sobre el tema, 
resulta. lógico plantear que un docente responsable de impartir varias 
asignaturas en un mismo periodo se ve envuelto en una problemática en 
la que se distinguen los siguientes aspectos: 

- Interferencias en el plano de la delimitación conceptual 

- Interferencias en el plano metodológico 

- Traslape de los contenidos específicos de las asignaturas 

- Traslape de las referencias documentales de cada asignatura 

- Confusión en los contenidos de aprendizaje 

- Confusión de criterios de evaluación 

Como se advierte, es importante evitar todos los riesgos anteriores. 

Se presenta a continuación la última información sobre este punto, relativa 
a la relación docente-cantidad de grupos asignados y docente
asignaturas impartidas. 



TABLA 7 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE 
POR CANTIDAD DE GRUPOS ASIGNADOS Y ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

11 11.57 

6 6.31 

1/4 1 1.05 

2/2 6 6.31 

2/3 4 4.21 

2/4 7 7.36 

2/5 3 3.15 

3/3 6 6.31 

3/5 3 3.15 

3/6 7 7.36 

3/9 1 1.05 

4/4 1.05 

4/5 2 2.10 

4/8 1.05 

6/10 1.05 

Se observa cómo la problemática de la planta docente referida a lo largo 
de este capítulo, se proyecta de manera clara en este último aspecto: no 
es una casualidad que la cantidad de académicos que sólo Imparte una 
asignatura y sólo a un grupo, represente casi la tercera parte de la planta 
docente. Este hecho, constituye un elemento de perturbación en la 
operación de la institución. 

Asimismo, no es menos perturbadora la incidencia de más del 1 0% de los 
docentes en la fila donde se reg¡stra "Una asignatura-dos grupos". Esta es 
la segunda incidencia en orden decreciente, y ninguna se encuentra 
cerca de ella, pues el valor más próximo no alcanza el8 %. 



Del otro lado, cobra ahora toda su dimensión la problemática de los 
docentes a cargo de cuatro y seis asignaturas: se trata de casos en los 
que, además de la elevadacantídad de asignaturas, el docente tiene la 
responsabilidad de atender varios grupos: 

- Un docente imparte cuatro asignaturas a cuatro grupos 

- Dos· docentes imparten cuatro asignaturas a cinco grupos 

- Un docente imparte cuatro asignaturas a ocho grupos 

- Un docente imparte seis asignaturas a diez grupos 

Desde luego, remarcar estos hechos no cuestiona la capacidad de los 
docentes, quienes probablemente han desarrollado estrategias para 
enfrentar esta problemática específica; por el contrario, creemos necesario 
llamar la atención acerca de que es necesario un esfuerzo concreto de 
racionalidad que permita a los académicos desplegar plenamente su 
talento en beneficio de los estudiantes. 

Tal esfuerzo tendrlQ que considerar cual es el punto en que los docentes 
realizan el mejor aporte a la institución dando cauce, a la vez, a su propio 
proyecto de realización personal. académico y artístico. 

En realidad, intervenir en esta cuestión garantizarla que otras actividades 
académicas, como la investigación, se realizaran en un escenario 
más propicio. En el caso de la Licenciatura en Artes Visuales esto es de 
importancia particular dado que solamente se detectó la existencia de 29 
proyectos en el periOdo de estudio, a cargo de 22 profesores, quienes 
representan el 59.45 % del subgrupo de profesores de carrera, quienes 
están obligados a llevar a·cabo esta actividad. 

Este número de proyectos no sólo es bajo en relación con el subgrupo 
de académicos obligados a desarrollarlos, también es bajo en relación 
con las necesidades de construcción de conocimiento en el campo. Si, 
como hemos planteado en esta tesis, el terreno de las artes visuales se ha 
transformado de manera vertiginosa en los últimos años, ello trae de la 
mano lO necesidad de desarrollar instrumentos para la comprensión 



e interpretación del arte contemporáneo, pero más que ello, para 

que los futuros productores plásticos, alumnos de la ENAP. se incorporen al 
escenario de la creación, de la crítica, la investigación o la docencia, en 
las condiciones que nuestra realidad demanda. 

Dado todo lo anterior, presentamos el resultado del análisis: 

TABLA 8 

RESULTADO DEL ANÁLISIS: PERFIL 









CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabaja se reunió información relativa a Licenciatura 
en Artes Visuales/a fin de exponer el diagnóstico básico de su operación, 
La información se refirió al plan de estudios, el estudiantado y la planta 
docente, los tres elementos centrales del fenómeno educativo. 

Es importante mencionar que la metodología para llevar a cabo el 
diagnóstico se realizó con base en los parámetros proporcionados por 
la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM, sin embargo, 
la recolección de datos fue sometida a análisis mediante una 
metodología estadística en gran parte desarrollada específicamente 
para el caso, de la cual queremos destacar el establecimiento de 
criterios y supuestos como recursos analíticos esenciales, como 
aquellos descritos en los apartados de metodología de los capítulos 
2 y 3. De hecho, se considera que este tópico representa la aportación de 
este trabaja a posiblesproyectos similares. 

Tras el anólisis de la información, se llegó a una serie de conclusiones 
que se describen a continuación: 

El plan de estudios presenta una serie de problemas que dificultan su 
instrumentación,. Los problemas se observan en el nivel de la concepción 
y la estructura que, en gran parte, derivaron de las circunstancias en las 
cuales se elaboró, así como de la falta de asesoría técnico-pedagógica; 

. de tal modo que es justo dejar asentado ql.)e, en su momento y bajo sus 
circunstancias, representó un documento relevante . 

. No obstante lo anterior, de nuestro análisis se desprende la necesidad 
de reformar y actualizar el plan de estudioS no tan solo para superar 
problemasde concepción y estructura sino, en particular, para poner 
al día la fqrmación de los futuros profesionales en el campo de las 
artes visuClles. Justamente .un aspecto que se mostró con claridad a lo 
largo del análisis fue .la obsolescencia de .cuestiones de principio, 
como entender las artes visuales como un conjunto de campos contiguos 
y no como. una totalidad integrada; asimismo, circunscribir la formación 
de los estudiantes al ámbito de la producción plástica y no, también 



y con igual mérito, al trabajo de reflexión sobre temas como la gestión o 
la docencia. 

De este modo, el imperativo de una reforma del plan deberá ser la 
recuperación de la vigencia de enfoques y contenidos. a la par que 
conceder ala re.alidad el hecho de que los egresadosde la ENAP 
pueden ~y deben-incidir en otros espacios de la actividad profesional 
relacionada con las artes. 

El análisis de la problemática estudiantil condujo a la conclusión de 
queesimpostergable la revisión crítica de.aspectos como la deserción y 
titulación, a fin de diseñar estrategias de enseñanza, seguimiento, 
motivación y apoyo que disminuyan la cantidad de alumnos que a la 
fecha abandonan los estudios, yen contraparte permitan elevar significa
tivamente. el número de estudiantes que concluyen la carrera 
obteniendO el título correspondiente. 

Se comprende que sobre estos fenómenos influyen una serie de factores 
. diversos y complejos,muchos de los cuales están más allá del alconce 

objetivo que puede tenerla Insmución, pero es un hecho también que 
otras variables se encuentran, crean y articulan desde el interior 
mismo de nuestra Escuela. Actuar sobre ellos representa una línea de 
trabajo en la posiblérenovación de la licenciatura. Por ejemplo: 
implantar el sistematutoraL revisar los criterios de seriación curricular, 
flexibilizar el currículoeinfroducir la problemática vigente de las artes 
a los contenidOs programáticos .. De igual modo, mejorar la· infraestructura 
de talleres y los servicios académicos de apoyo, pues constituyen un 
andamiaje imprescindible para el logro escolar. 

Por último, debe ser una prioridad institucional resolver la. problemática de 
la planta docente en términos de su situación contractual, su formación 
académica y su partiCipación· en acciones de desarrollo del conocimiento, 
como la· investigación. Es preocupante que la mayoría de los académicos 
no tenga permanencia en la ENAP mediante una fórmula que garantice 
la segl,Jr¡dad en el empleo. También es preocupante que subsistan a 
la fecha docentes que no han tenido la oportunidad, al menos, de 
concluirlos estudios de Ucenclatura, En este punto. y dado las recientes 
modalidades que favorecen la titulación de los estudiantes, es de 



suma importancia diseñar estrategias sólidas, institucionalizadas y que 
cuenten con la aceptación de la planta docente, para propiciar que 
numerosos colegas obtengan ese nivel académico; obligado para 
todo aquél que opta por la carrera académica. 

En el mismo plano, pero ahora en el nivel de Maestría, es importante 
que el grupo de profesores que carece del grado habiendo cursado 
el 100 % de los estudios, cuente con facilidades para cerrar ese ciclo 
de formación. No se sugiere el demérito de este proceso final (por el 
contrario, se debe conservar la exigencia a lo altura de la condición 
de académico universitario), pero es evidente que sin el apoyo 
institucional es difícil que estos profesores resuelvan las tensiones 
existentes entre las obligdciones docentes y la conclusión de la 
tesis recepclonal. 

Por otra parte, nuestro anólisis arroja la necesidad imperiosa de introducir 
criterios de racIonalidad -que no racionallzación- en la distribución 
del trabajo docente. La situación actual es que la distribución de 
asignaturas y grupos no favorecel por un lado, la participación dctiva 
de muchos profesores en el proyecto institucional, y por el otro, el 
mejor desempeño de los académicos. 

El hecho es que muchos profesores tienen una relación laboral mínima 
con la ENAP, de tal suerte que no alcanzan a comprender a la 
comunidad en términos de sus tendencias y dinámicas, todo lo cual 
circunscribe y condiciona su labor académica. En el otro extremo, 
unos pocos docentes atienden varios grupos e imparten variOs 
asignaturas, lo que merma su posibilídad real de profesionalizar su 
actividad académica. Así pues, la solución de estos contrasentidos es 
impostergable. 

Finalmente, exponemos de manera clara un pronunciamiento en 
el sentido de que la Licenciatura en Artes Visuales no puede seguir 
abordóndose bajo el esquema actual: la educación superior, las artes 
y la realidad, se han transformado de manera radical en las últimas 
tres décadas. En este contexto la ENAP no puede quedar siquiera un 
paso atrós. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

Ingreso y egreso por generaciones 

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 

PRI MER INGRESO POR CICLO E se OLAR 

Demanda Cupo Inscripción semestre Porcentaje de la 
Ciclo Generación I , Inscripción con original 

I establecido i 
otorgada escolar relación al cupo 

1998íl999 1999 1089 225 223 I 99-1 99.11 % 

1999/2000 2000 1111 
I 

225 250 I 00-1 111.11 % 

2000/2001 ! 2001 I 975 225 269 01-1 119.56% 

i 2001/2002 2002 1344 160 174 
I 

02-1 108.75% 

l' 
200212 - 2003 1563 160 159 I 03-1 99.38 % 

, .. 
I 

2003/2004 2004 
¡ 

1702 ! 175 I 
182 04-1 104% i 



Anexo 2: 

Elección de campo de conocimiento 

LICENCIATURA EN ARIES VISUALES 

ELECCiÓN DE CAMPO DE CONOCIMIENTO 
N° de alumnos Inscritos en los ciclos 2002/2003 y 2003/2004 

Diseño 
Estampa I % 

Total de alumnos 
Grófico % Escultura % Pintura % Inscritos 

861 20.89 945 22.93 1206 29.26 1109 26.91 4121 



b) Requisitos bara el registro de tesis 

• Solicitar el registro en el Departamento de Titulación con la presentación del 

"Proyecto de tesis" avalado por el director de tesis, quien deberá ser un 

académico integrante de la planta docente de la ENAP (Plantel Xochimilco o 

Plantel Academia de San Carlos) que cuente con el grado de Licenciatura por 

lo menos. En las modalidades de Tesis conjunta y Seminario de titulación, se 

requiere la firma del director de tesis así como la de un asesor adicional. 

• El "Proyecto de tesis" deberá tener una portada que contenga. el nombre 

completo del sustentante, sin abreviaturas, su número de cuenta asignado por 

la UNAM, su número telefónico, el nombre oficial de la carrera y el nombre y 

firma del director de tesis. Asimismo, deberá estar integrado con los siguientes 

puntos: 

../ Tema 

../ Título 

../ Objetivos generales y específicos 

../ índice desglosado 

../ Planteamiento del problema 

../ Justificación 

../ Hipótesis 

cl Descripción del proceso de los trámites para la titulación 

• Una vez que el sustentante entrega el proyecto de tesis en el Departamento de 

Titulación, esta instancia hace entrega del "Formato de registro de tesis" (Fl) en 

un lapso de 5 días hábiles. 

• El "Formato de registro de tesis" (Fl) tiene una vigencia de 6 meses como 

mínimo a 2 años como máximo, plazo en el cual se deberá entregar al 

Departamento de Titulación el borrador de la tesis terminado en un 100%, el 

cual deberá estar contar con el Visto Bueno del director de la tesis, expresado 

mediante su firma. 



• Al presentar el borrador mencionado arriba, el sustentante recibirá la "Carta de 

terminación de tesis". 

• El tesista deberá solicitar el trámite de Revisión de estudios en las ventanillas de 

la Oficina de Servicios Escolares de la ENAP. 

• El Departamento de Titulación elaborará y entregará al tesista el "Formatos de 

nombramiento de Jurado" (F2) y el "Formato de votos aprobatorios" (F3), los 

cuales tienen una vigencia de 6 meses. Dichos formatos se generan en dos 

tantos por sinodal, considerando que el Jurado está integrado por cinco 

sinodales designados por la Dirección. 

• Para proceder a la impresión de la tesis, el tesista deberá contar con el total de 

firmas del jurado en los formatos F2 y F3, los cuales se entregan al 

Departamento de Titulación quien proporciona al tesista la información sobre 

los datos obligatorios que debe incluir la portadilla de la tesis en su impresión 

definitiva. 

• El tesista podrá solicitar fecha para la presentación del Examen profesional una 

vez que entregue al Departamento de Titulación lo siguiente: 

9 ejemplares de la tesis que ostenten las características señaladas en 

puntos anteriores. Los ejemplares no pOdrán presentarse engargolados. 

6 fotografías tamaño título y 4 tamaño infantil recientes y del mismo 

negativo, impresas en papel mate, en blanco y negro con fondo gris, de 

frente, con ropa formal, orejas y frente descubiertas, sin lentes, y con el 

rostro serio. 

Constancia para Titulación expedida por la Oficina de Servicios 

Escolares del plantel 

• Satisfecho lo anterior, el Departamento de Titulación elaborará el "Citatorio de 

Examen profesional" (F4) para que el tesista recabe las firmas del Jurado. 

• Presentación de la Réplica oral de la Tesis durante el Examen profesional. 

• Una vez concluido el Examen profesional, el Secretario del Jurado hará entrega 

al sustentante de la Constancia de Examen Profesional. 

,[' --------"----~~-r____:""----,.-----------,1 -,-



2) Nuevos modalidades de titulación: 

"A propuesto de lo Dirección de lo Escuela Nocional de Artes Pl6sticas, el H. Consejo 

Técnico en su sesión ordinario del 17 de junio de 2004 aprobó por unanimidad validar 

los siguientes modalidades de titulación: 

l. Titulación por tesis individual. 

2. Titulación por tesis grupal. 

3. Titulación por informe de servicio social. 

4. Por examen general de conocimientos. 

5. Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico: 

o) Concluir con 9 de promedio 

b) Acreditar en tiempo 

c) Ninguno asignatura reprobado 

6. Tifulaciónpor profundización de conocimientos: 

o) Un semestre cursado de otro licenciatura en lo UNAM acreditado con 9 

de promedio. 

b) Cursor algún diplomado de educación continuo en lo UNAM. 

7. Titulación por trabajo profesional: 

o) Cat610go impreso de obro 

b) Cat61ogo impreso de portafolio profesional 

c) Cat610go impreso de exposición individual 

8. Titulación por actividad de investigación, participación en proyectos: 

o) PROBETEL 

b) PAEP 

c) PAPIME 

d) PAPIIT 

9. Titulación por actividad de apoyo o lo docencia: 

o) Elaboración de material did6ctico 

b) Colaboración en ontologías 

c) Impartición de cursos de educación continuo 



10. Titulación mediante créditos de posgrado: 

al Cursar las asignaturas del plan de estudio con 9 de promedio. 

11 . Titulación por seminarios específicos. 

Las menciones honoríficas sólo se reservan para la titulación por tesis y examen 

profesional modalidades de los numerales 1 y 2. Cada modalidad tendró un 

procedimiento específico por lo que sólo operarón por el momento las que sean 

viables. Para mayores informes favor de dirigirse al Departamento de Titulación en 

horarios de oficina." 

La .información anterior es transcrita de una circular dirigida a la comunidad, emitida 

por la Dirección de la ENAP, fechada en Junio de 2004. 

1, 



ANEXO 4 
Planta docente de la Lic. enArtes VlslIales 

Resumen de estructura y cuantificación 

. % 
N"DE I . I CANTIDAD I CANTIDAD EN 

RUP.-~Oi--.-.... ~ ... _. _. DÉ.S~.~1i>216 .. t.I[)E.~.L._.~~.BRO... . +~. E:t.lt.IºM,ª~O~. _L~.PO.RCENTA~JE~+~.:.~~,º~=-- --º~.!!."ACIONES: ~._. 
-, _foiá[ ... ~~ ..... j'ili~..,.i>jOi- --:~~E-~ __ ~ =t:::~ 

J"'" e .... d@jíiliolái ... ,i.~~do,i" .. , ._ ~.~ ... -}=4¡¡.n"~-i~- -_.~_._.--t-----~ ... _--+-~~----_._--

x=:----t-----
.. -==r=---------= -... --~----

.=(.:.iDistribíiE~n -"~ I~ :P§i1tid~cente por cate~i~!.: .~._ 

Elaboración y recopilación de la información: Lic.lvonne López 
Junio de 2004 



ANEXO 4 
Planta docente de la Lic. en .Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantificación 

N· DE I I CANTIDAD 
~U8RO I DESCRIPCIºr.lO~E!-RtJf!Rº- .~. __ ~ L_~N,!UfJIl::~O 
~~~.~~. ~~~~ ~~~._-.~. ~~-~ ._~--~~ ~~~ .~~~~ ~ .. ~~~ .~ ... ~--
_-'j~ . _Wistrlbución de.laPlall~ docente pOi..ni!.el.c!eest.u<li()s~ 
-~b---- _.~ .... _ .. ~ -~ .~~.-~ ... _~. ~~. f·· ~~. 
~ _l¡;a(jél1l!co~Sin títUIOi!~.J!~nGi~ra:_~"--~_~ .. _. _ ~ .. 

--~ ¡AC.adémiCoscon licenciatura: ---~- ~ - "~-- ----- ------~----~--~--
._.~~.~..-.- ~--_ .. _~ .. ~- .. 
-+A~~micos . .c:o.n~M_a~s!r:@~_~ _ 

~._. j---~~. ~.~. -- ~~~ ~~._. _ .. _._~. 
!Académicoscon Doctorado: 

~~·f··---~ ... _-.~. -.-.. - .. ~._._~~ 
~.j_. __ ._. 

I 
!Académicos con créditos de maestría: j-- -- ___ o _____ , ___ ~._ ~ ____ ~ ___ ~ __ ~_ -~ ____ ~_~_ 

15 

17 

28 

5 

2 

'Yo 
CANTIDAD EN 

Elaboración y recopilación de la información: Lic. Ivonne López 
Junio de 2004 

OBSERVACIONES: 
~- -,~-- _. __ o ___ ~ ____ o 



Asociado "A" int. ---- -------~-~--~- -~--

ANEXO 4 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantificación 

-% 
CANTIDAD CANTIDAD EN 

EN NÚMERO 
~- _.-- -" ---- - -

13 

Asociado "B" def. 
-- ~iASOC:iad~"~int. - . ________ ._~ ._j.~.--

jASOCiado "e" def. 

.. t:~'~f"_------
Titular "B" def. 

----jTitular"C·deC---~--
_~--=-~-E"méjilos -- .••. --------.-- --

3 
Elaboración y recopilación de la información: Lic. Ivonne López 

Junio de 2004 

-------1 

P-r1rN::lf'lt~iA n&>! tnf~1 riCloI ~énero fem, (33) 



ANEXO 4 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantificación 

% 
N'DE 

DESCRIPCiÓN DEL RUBRO OBSERVACIONES: 
------------~,,-~-~- --- --- .. _--- ----y -""--,,-

14 

2 

5 

4 
Elaboración y recopilación de la información: Lic. Ivonne lópez 

Junio de 2004 



ANEXO 4 .. 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantific:ación 

I °'0 

N° DE! .. I CANTIDAD j CANTIDAD EN 
RUBR<Ú _.DESc:::!tIPCIÓ"'IJI:L~RyBRO ¡--,--EN N~NI~~O_L~.PORCENTAJE~RANGOS: 

--1]jí$fri611ciondeTa -Planta docente por~núinerode -¡-_.~-.-. ~+--

7 -=I ... I::!~~~~.a.t~.mp.a.rt~.dasen ran .... ~" .'..ro d. ~NpM ~._ ... =- . ==J~~ 
_ ~cadémico~~n.pl:Iflo~Q.sabáticO__ .1.. __ 3 __ ~ 

~démiCOS Con comlsiÓnolicéncia --- -~ ~.j ~- -1--.----... ---=+-==_- -~ .. ~ _. ~.- - ----- ~~C~ 

--F: .... ~'". """",,,,- -t~ 
. I 

~.l~:~r@~~jmparten)jlSig~nªtur~: __ .. _ .. - ~~-+t· __ ··~~.-~._ ...... . 
j~ ~--

~tAi~émjC~~a.!t~n}isj@~iiuras:~ ___ --t ~~ ._.'~-~ ..... . 
j --~_ .. _-j 
~~.- ---~--:::::::::"-=---=-T - ~._~ 

5 
Elaboración y recopilación de la intormación: Lic. IvonneLópez 

Junio de 2004 



ANEXO 4 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantificación 

N° DE I CANTIDAD I CANTIDAD EN 
RUBRO I ..DESCRIPCIÓN.DEL RUBRO EN NÚMERO .. J . PORCENTAJE RANGOS: OBSERVACIONES: .. ~ ·~I Distribuci6n de laplantadocenteen rangOS- - u n --1- ~- ...... ~~ ._. ... - ... . _n 

8 I por N° de --j--_ . 
. _--~"~~ ---~----~---

·t-_.1--
--~=+.-=. - ~._.--+--_ ... ~ 

----- i----------
_.+~_ ... _._._.-

:()~qu.!.. 

---~--

26 

6 
Elaboración y recopilación de la. inform¡¡ción: Lic. hlonne López 

Junio de 2004 



ANEXO 4 
Planta docente de la Líe. en Artes Visuales 

Resumen de estructura y cuantificación 

% 
N° DE CANTIDAD CANTIDAD EN 

~º~RQ-t .. _~~~~~~~~~~_J!~~~º~~_~. ____ ~~~~QLO~~~ __ 

* 22.91 % 
** 59.45 % 

7 
Elaboración yrecopilación de la información: Lic. Ivonne López 

Junio de 2004 



ANEXO 6: 
Planta dOC8r1t&' del •. Llc: en Artes·Visu.les 

(ConcentradQ) 

I I 
I liN0 I I 

_~~~_ ' _!lom~retl!IP~r:<!fils~_ ~ ~il!!!a!ul'llim~dL~ _' f/ • I de~ rapos l __ Ca~90~ ___ Acad.IG'neroleda.dl_~UdiO"-I N" de hrs. N' de tAnto I Nivel de 

AUORE)~I!IAGJ,II~A'!..OLEARQ-ª.AM¡\lnl:it'-___ J~EOEJ:!ISTº-RIADElARTEJL __ ~ g;_ f .....L.....r ~ ~lgnatUI>iUA"DeL.. _ 2J;m.l¡ 3~ lt'Cll!nCla~a SEMINARIO DE ARTE URBANO I 

IEDUCACION VISUAl 11 I '1 ' 
INVESTIGACiÓN DE CAMPO 11 I I I ' 

2 r='AAAF4510.l3~ AlBAAtDAVEFERNANDQ.... ___ -+.;.ECMATCmlTYpRESUPUESTO~-~14-1~-3 _,1 3 _(ASI.\Inatura"A"Def j.1Q. ~~s._l ~8 jLi¡;enc,atura 

I I 
DIBUJO IV I I I I I I 
TALL EXPER VISUAL 11 (PINTURA) , 

-ª-¡AERl481011 IALDERETE~TANAJOSELUIS ____ !ALLEXPERVISUALIV(PINTURA) -L~ _1 ~ _ _5 IA¿1I9naturaUA"~ __ I 14J~a~+'J>5 _ 
_ ~ BAIlTE)20221 fítBARQ~NA8JlAf<~ET()TERªSIT~ _ TEºRlAI)É..LA~OI\.1UNICIWIºNJ¡ __ ,_ ~ -1- 1_ j 1 lAs~~tura"A"~f _ _ -;-: 11...jFem 1.2 ucenclatura1 

TALL EXPER VISUAL 11 (ESCULTURA) 1 I 
_~tBAGN690330j!l.AIJRAGANGQI\I1EZNORMA___ TALlEXPERVISUALIV(ESCULTU~) _ ~ 2 _, _3 __ ¡%i,"natura "A" Oef_ I -13-¡::em~ 35 licenCiatura 
~CACC67040ElJCANEDO CHAVEZ CARLOS ¡DIBUJO 11 7 l_j 1 As,gnatura "A" Del 1 5 Mas. Pt1l,cenClatura 
'i.FCAlF540fQ!UCA§TROl§'lEROFRANCIl!CO~- ~-1~[DfBUJOIV -=--------=_-~ __ .. T S····¡-c 1.:J- J. ~fA!IIgrlatura"A:'Def- ~ T21 Ma.!'. _ 49 lIcen¿¡alUra-

1 ANALlSIS 11 -:-T ---+. I I I ' 
I HISTORIA DEL ARTE IV I 1 I i I 1 I 

I JTEORIA DEL ARTE 11 I I I I I 1 1 
I SEMINARIO DE ARTE URBANO I I I I I 

TALL EXPER VISUAL 11 (PINTURA) l ' 1 I _8_Et!.RF~o.1t§.lESºUIVElROMEROFp.UST9REJllAJO TALLEXPE~VISUAlJ\,l(PINTIJ~ I ~ -t lJ~Iº- IAs,t!.n~ra"A"_Def - ' 22 'Mas ff1 ¡1\II""str~ -
..!l.. EARF550223 ESTRADA ROD~GUEZ FRANCISCO_ NOCIONES DE CIBERNETICA_II_.T ~ ____ 1 _ _ 1 ]fo.$,gnatura HA" Del _ J!.... Ma" __ 4~\l r l,cenciatul>i 
10 GATC671019 GALLEGOS TEllEZ ROJO CLAUDIA EDUCACION VISUAL 11 1-=121 1 1 _1~,gnatura "A" Del 1:[lf.em. 36 licenc,atura 

jk GALS631013'i~~RCTDUEf!ÁSI,OPE~O.hEOA.:o- _~ [~O_EJ:iISTORIAÓElARTETI 4 . .J. .-::r--~lgQatUri"A"Def - - 8 'Fe'!'.. l..4,oJLioonc~iUra 
fl GAVC660107 GALLEGOSVARGASMa DElCARMEN !5iSENOBASICO¡-I- - - 4- ¡¡- - -1- --l-As,gnatura"A"Daf- 11--lfem 33 ucencratura 

13tGOSR59043ÓjQQMEZSOTOROBERTO INOCIONESDE CIBERNE!1QAlL ___ 2 _ ~ 1 • _ • J _As,gnatura"A" Daf .. __ +1.1 ~as 45 lVI"estría 
l· - DISEfio BAStCO 11 

1'1 ~VI63073:L I GBANAJJ9SJlJ\U)E~ IGNAC.IO _ _ ~ lT{\lL .§.J<PER VISUALlljESCUL TURA) ~_ 26 1.1.. ..1. AsiJ)n¡,tura "A" D"'!.. __ 11 I Ma,,--.t.!JO lLI¡;enCla,llJra 
" TAll EXPER VISUAL 11 (PINTURA) . ~ 151IG()~600!l29 .lºUAQ.AR~MA ROMAN FCO.JAVIEB.. llTALL E)(!'.ER VISllP-l:.IV !fINTURA) ¡ JO -- f-Jr 2.1s,gnatura "1I'.:J>el - - ...!1l:(Mas. 1 ~cem'ialura 

I TAll EXPER VISUAL 11 (ESTAMPA) I +, 
1, TALl EXPER VISUAL IV (ESTAMPA) I I I 

16 IHEGE7104151HERNANDEZ Gil ElVA ITAlL DE INVESTVISUAllI L.... 20 3 I 6 ASignatura "A" Del 1 9 Fem. 33 lMaestría 
i7TI:1§Sª~oi.!!., HERNANDEZ SilVA SOLEDAD _ ~-i!rTAll EXPER VISUAL IV (ESCUl:I1,1RJ\) I 20_- . e --T - 2- Asignatura "A" 0,,1. - 117 - ¡:;erii ~-¡. 7'1 licenCiatura 
18 rLºI~6611º3_ [LOPEZ POJiTILlO iSJiNZA GAf!FlIELJ\ L,cencl... _ _ _ -r _ .. __ -i-r-1As'lJllatllrJ;l"II" º-ef .. ~ _ r 14 Fem • ...J\8 Doctorado 
1, OPT TEC DElOS MATERIALES 11 I l. I I 1 

1JlINtMA64120a I NIETO MARTINEZALFREDO • _____ TAlLlNVESTVlSUAlII (PINT MURAL _1!l _ + _ J _.¡ ...4 _ ASI~ra "AH D.&.. t 14 . Mas _~9 ~,cenc,atura. 
~I ITAll EXPER VISUAL ti (ESTAMPA) I I 

I ,TAll EXPER VISUAL IV (ESTAMPA) 
20 ~EI'5.a0911.I~MIREZESP1N9SAI'E~i'!AND9 ~AlL.I!'¡_VESTVISlJAI,J!JE§IAMl'I\) 1~ ¿ I 3 1 . ..Jl -lASI~t1ra"A"º-~. I 20 ~-""- 45 lLceoo,atura 
1, TEO E HISTORIA DEL ARTE 11 ¡-------¡ 

21 jRORC761:13

1
ROSETERAMIREZMA<OElCARMEN TEO~IADElARTEIV ____ .ª- _1_.2_ 1 ~AS'~tUfli!.HA"DA.. 15 'Fem_127 ~ 

- - TAll EXPER VISUAL 11 (PINTURA) 
22 SA.QJ560206 SAL{\ZARGONZALEZ,jUt-NM _ lTALLEX.!'ERVISUJ\1,IV1PINTURAL _2~-T- 2_ T- L AS'9n,atura"A~ ...1Jl..k_ 48 llc.sJt¡t 
23 SEEG450330 SENDEROS ESPINOZA GLORIA fTEC MA T COSTOS Y PRESUPUES ~ 1 t= 2 As,gnatura "A" Del 24 Fem 59 L,c s/ti! 

.- - -~ --- - ~ --- 'TALL EXPER VlSUAllI (pINTURA) - - - ---- - - - - - ~ ~ -

",_1'0"","''' WRJ'NO_mO_"'º""MR._" _ JT"""",,"-.~.ru_AA)_r= ,~I '_-ti 2_Asl¡¡n"¡~,a'~"Def __ ~ 15 Fem t40 tcen9alura_ .25IVEFEfi1092~ Vª-p.SCOF~~EJS.EDII~! • ___ -_tRIN<:..D-EL9RDENGEOIll1ETRI11 :t=~ _ Fl __ 1_ ==L =l~Slgn!>IIJra'~~pef _-11_te~t 491cem'¡3Iura 

T o tal Asillnatura nA" definitivos: 26 

Recopilación, líe. Iyonn" l6pez 
Junio de 2004 



ANEXO 6: 
Planta doeentadeJaUc.ertA!t~s Visuales 

(Concentrado) 

., 1'· 1 'N' I i I I I 
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,ªO fUp1IJI6302!5 CRUZ?ANCI:iEZJlAABTIN ...... - . i~·~~J~Tg~ót~~~~-u_. _. --+ -. 'L. T-. 1.. +- ! _fAS!!1natur~"A·'.ln1. ..... -l·g ~ª'-=r 41"¡li~l1ciat(Jra. 

i jPRINC DEL ORDEN GEOMTRIII 1 j I I I 1

1 

I I 
3.lj¡::~f"5.3111-" ¡ E§IEVE:Z j(UBLI PABLO JOAQUIN._ !All EXP.ERyISUAl IY (ESCULTURA) I 26 ¡.:3 + ~ . +~gn¡¡t",-a~': 1rlL __ +' 11 'I~S' ~ 50 [Maestría __ 

I r DIBUJO 11 I I i 
1_ IHISTORIADELARTEII I I 1 I 1 32Ifug;I§11~.Ir::.U.§ÉL!-I,ª-º~ IN§~ID - ... - - - JTEOE!lIl!.Tº~II~.DÉ'=-A.R!EJI_ ~- - 1--.. .10. =1=" _3_~ ¡ .. ~ .. -w.l~¡"'!tura "A"lnt ---- +.13 lFem_ fl 5r tLieell.CI-"hJra 

33 GARE660623IGALVAJIIBQDJ'l.-,ºI!EZ !l.lLR~J\.N~ ... _ JEDJJ.9AY191i ~~!\l_II~~_~ __ .. ~t .. .1~ ..L __ 1 Asignatura "¡~" !n!.. __ . l' -5_ ,Mas .. _ 3!! Jl-I!'!!itlL. 
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ANEXOS: 
Plant.docente de la Uc. en AttesVisuales 

(Concentrado) 

, 'rr-------, 
i ,. ,. .. l. " .. .' " I N' dehrs·1 ,N' I de I 1 Ant. 1_ I 1 Nivel de 

N' í R.FC . l. __ ~ ..JII..omllre dall'rofeS<lr ' '1-' "Asilnatura ¡meartlda .,_. L.,_.JI.IiI~. l~.J\sJl!· .. J..J!ruJ!°s 1 e.tegorta I Acad~n~Edll4:lt. ,estIJ'¡lo-,,-
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E
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I ANALlSISII.· " 1 I 
I 

HISTORIA DEL ARTE 11 I '1 I '1 1 
" . SI;MINAfUO DE ARTE URBANO í , " ~9IGACR53.Q!i12.@\R-º-JI\CRI:.S!,O~II1Aºª RO¡¡A~Iº • ~ TEORIADELARTE IV_ ~ _j ___ 10._ ._ 1

1 
__ .4 _ L .L tSiQnatura "S" Def I lB. tFem._ I 5.1. Licenciatura --r-- ,'1 ANALlSIS 11 r 
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flJLERM541222 LEYVA REYES MARGARITQ_ TJ:'\LLJ:)(p¡:R VI¡¡U.A~E-ª-CULTlJRI\)J ...1.0---1--1-'11- 3 IASlgnatura "8" ¡¿el _ =r 22 ,IMas, 49 LicenCiatura 

I I TALL EXPER VISUAL 11 (ESTAMPA) 1 I 1 

, TALL EXPER VISUALlV (ESTAMPA) I I . i i I I 
~2. I LOPG5405.15.ILO.P. EZ. p. ADl..LLA._.<.7.E.RA. _.RDO. -_-e . _1"!ALLItI\lESTVIt>Uj\L11 fES:rA.MI'AL_ .... .lQ. -1 ... _3'-1--3. IAS4gnalUra "B.."Def.J2:!lM~+----. 50~CElnciatura '1 .. . .' TALLEXPERVISUAL 11 (ESTAMPA) . I ' 
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~~~~~:6~ ~~~~~!g~;~~~~~L~~ - --~b~~~~~Tft~U~[,:I(PIN'fMURA~· ;r-+~+-+ . r·- ,~~~~!~~~~~f-~ r 2rtá~.rl5 ~::~~:'~ 
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-t· ___ fL-=-===- ..... _-- =1i~~~!~~i:~:t~o/i;~::l)--t===r~~=,--=t·_==-- -=-=tf= Ir .----=: 
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ANEXOS: 
Plan.ta docente .dela Uc. en Artes Visuales 

(Concentrado) 

· .. -{. . IN' de hrs.1 N·I .. de 1 I Ant. ' l. l· Nivel de N·I .t:lDm!'I!.!!&I_Proftlsor~~_. ..~. ~Asi9natu!a impart~. __ -.eJ.'-.: fl9PO.·~II,.lJ!.ru~ _~~. cal!llC)ría_._.._A~~.l(lén~. EcI_a.~ estudios 
I TAL.L EX.. PER VISUAL 11 (DlS GRAFI) . 1 ! l. 1 .1 I 1 

TAlL EXPER VISUAL IV (DI S GRAF) Ti\Ll.l~T~I3[jAL-'I([)IS GRAF)_l.__ 2º_ .. __ )......1_ -+---6 __ ~c_arrera Asociado "13~!It TC _~as,--l 

TALL EXPER VISUAL ¡¡(ESTAMPA) t---- ~-I' t - -t -~ ---1 J-l1 
TAlL EXPER VISUAL IV (ESTAMPA) 

6.4:14. A .. E .. !v'IP .. 5 ... 10 . .211 .. IA. SCEN. CI_.O .. MATEOSPEDRO .. __ .~~=1i~L It-I\IlO§TV~U!-L 1!i§STAI'JIPA)~ _ 20 ~_~ _ 3 _ ~_fl Carrera AsoCJsdo "e" Def TC 21 ~s §.3 lLicenClatura 
§?jOUME650909 ·DUFOO MENDOZA ENRIQUE EDUCACION VISUAL 11 12 1=: 1j:8rrera Asociado "C" Def T~. 14 Mas 38 Licenciatura 
66_. j'~F<C5.0.1-.001t(3ARCIA ROSÁS CUAU. -.HTEr.10C----~ _ Sf:loA.I~E INVES y rgSIS 11 -__ ~~_ --~ __ 1 --=_ - J.... C!,:",~a AsoCiado "C" Oef TC- ..Jg Irvla.s~ .53 Ucenc¡atura J 'TALL EXPER VISUAL 11 (ESCULTURA) 
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. ·I
TALL EXPER VISUAL IV (ESTAMPA) 1 1 1 I I 

! 1 TALLlNVEST VISUAL 11 (ESTAMPA) I , , 
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I
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ANEXQ6: 
Planta doconto de la Lic. en Artes Visuales 

(Concentrado) 
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ANEXO.6: 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Relación de ayudantes de profesor 

-,,"1-_ RFC_ i -~ JI.'''''",,, ----+- ~~!9natura 
~. ~I -'- . i ~- - ~ ~. -~ITeorí~~stona~d-e-IArt~e-I~YIIT 

.1_· DALA810321~ D~VKf.lOpE~.f.NGElICA ~ARUMI Ayudante dep~sor asigo "tv'írl!:.~SES VERJll:.TAPIA~ __ _ ~t~~ría del Arte I y ]!..!IIJ~ 1- .s 
~~. . H.EBl7 41~. 1.fi... ..rJE.I3.NA.t!D. E .. ~. Bº.l!. IFACIO LUIS ARTURO . A~¡¡!1te d~ ... ~.Ofe. sor.a.s. i

g 
... ~·.A .•..•. in!.. •. '. -.IR. E .. N.A. 10 1?<L..U .. IV._E .. L ..• R. 0 .. ME. R .. 0 ~ _~ EX2§!I"ímentaclón Vis_uall a 1'-.1 _ 10 .....1 SEQG7106!l!'- HERIljANºE~ QUII3.l)Z GUSTAyQ._~ Ayudat1te de ~e~r_asi!L"A" int._. K3N~CIO SALAZ6..RARROYO_ ~ Expenmenteción Visual.!lLY ~ _ 10 

~_ MEMl74031. 9~ ..... M_.EN..DOZA . ..:..MEN. DOZA lESL y YOBA~ A .. YUda .. nled. e pr<!.ejlor:. !lS .... i9'--. '.'~" Íf1. .. t .. lAUR. EL .. IAN. 0... E.o. "T .. I.Z._ .. V. l:......RA. _ ~ Educación Vjsua~ ~ + ..1.0_ 
5 IGOAM710114 ~OJllZAI.,EZAGUILAI3.JYIARTHA. A~ante de prof~or ¡¡sig "B"inL iVI.cT9R_M.M21:JROY Dl: LA ROS~ __ ~rl::xperim~taCiÓn Vlsuall ~~-r- _9 __ 

~. ~-t~~¡~f~~~~~~:~,:~!~~~~~;~~~~~%~~C~'-I~~Ji~t~~:::t::t~ .. ~ 
-=+-_·~~~J-":"'-~'::'===~TA[T=- -7- .~ .. l=... - =~=:...t 
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ANEXO 7: 
Relación de profesores que imparten asignaturas en Artes Visuales y en O/sello y Comunicación Visual 
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AnexoS: 

DISTRIBUCiÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR GÉNERO 
I 

• Descripción del rubro· Cantidad en número Porcentaje 

I Género femenino 33 34.37 % 
I 

I Género masculino i 63 65.62 % 
I 

DISTRIBUCiÓN DE.LA PLANTA DOCENTE POR CATEGORrA y GÉNERO 

Género femenino (33) 
I 

Género masculino (63) I I 

I i 

• Prof. de asignatura Prof. de carrera I Prof. de asignatura Prof. de carrera • 

1 78.78 % 21.21 % 50.79% 
I 

49.20 % 

EOAD DE LOS ACADÉMICOS DE LA PLANTA DOCENTE 

Descripción del rubro cantidad en número 

I Edad promedio del total de la planta docente 48 años 

Edad promedio género femenino 46 años I 

: Edad promedio género masculino 50 años I 



i DISTRIBUCI 6 N DE LA PLANTA DOCENTE POR G NERO EN RANGOS DE EDAD 

GÉNERO FEMENINO GéNERO MASCULINO 
Rangos de I 

i 

.edad Cantidad en Porcentqje Cantidad en Porcentaje 
núm. Planta i núm. Planta 

docente ¡Género docente Género 

250 30 oños 1 0.01 13.03 o O O 
I I 

i ¡ 
115.15 31 035 oños 5 5.20 i 4 4.16 6.34 

36 o 400ños 
I 

115.15 5 5.20 8 8.33 12.69 
I 

41 045 oños 7 7.29 121.21 1 11 11.45 17.46 
i ! 

I 

I 46a 500ños 5 5.20 ·15.15 I 14 14.58 22.22 
i 

51 055 oños 3 3.12 19.09 11 11.45 17.46 

(+)de 55 años 7 7.28 /21.21 15 15.62 23.80 

ANTIGÜEDAD ACADéMICA DE LA PLANTA DOCENTE 

DeSCripción del rubro I Cantidad en número • 

. Promedio de ant. acad. del total de la planta 17.5 años 

Promedio de ant. acad. Género femenino 15 años 

Promedio de ant. acad. Género masculino 
! 

18 años 
I 



NIVEL DE ESTUDIOS DE LA PLANTA DOCENTE POR GÉNERO 

Género fem.nlno (33) Género masculino (63] 

Porcentaje Porcentaje 
Nivel I Cantidad I Planta tatal Género Cantidad Planta total Género 

i 

Sin fltulo de licenciatura 5 5.20% 15.15 % 10 10.41 % 15.87 % 

licenciatura 20 20.83 % 60.60% 38 39.58 % 60.31 % 

I 

Maestría 6 6.25% .. 18.18 % I 13 13.54 % 20.63 % 

• 

Doctorado 2 2.08 % 6.06% 2 2.08% 3.17 % 

18.18 % 31.74% 
Con 100% créditos de maestría 6 6.25.% *30% 20 20.83 % *52.63 % 

6.06% 9.52% 
Cursando doctorado 2 2.08% **33.33 % 6 6.25% ** 46.15% 

* Porcentaje sobre el total de académicos con licenciatura. 
1o1o Porcentaje sobre el total de académicos con maestría. 



Anexo 9: 

DISTRIBUCiÓN .. DE LA PLANTA DOCENTE EN RANGOS POR N° DE HORAS FRENTE A GRUPO 

Rango de hrs. Cantidad en número Porcentaje * 

1 03 hrs. 11 12.08 

4 06 hrs. 17 18.68 

7 a 9 hrs. 8 8.79 

10 012 hrs. 18 19.78 
I 

13 a 15 hrs. 1 1.09 

16 a 18 hrs. 2 2.19 

19 a 21 hrs. 23 25.27 

(+) de 22 hrs. 11 12.08 

* Porcentaje calculado sobre el total de académicos activos 



ANEXO 10: 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Relación de proyectos de investigación registrados por los profesores de carrera 

~. I:;M55"ft ~tf"::A~o'~ MÁRTHA E*""'~ ~~'!!"I"t:r1r':"'t - -p ..... ~ ~·!"" .. tt""'I6" 

-~F!~~~lr,,:5 'r"o'I.\~l8~":."u~N¡'i\ -~~~~-= :~g¡¡:~~ · ~:~~:~$;a""" ""~,,.,."¡'¡""fio de, . 

i.· ·.,r .. g.o~ .. 0.:.1~~%.; ..•. ~~ ... °oi~c.:.~.i .. ~o .. L.~.O.F.~.~.-~o·.~.{~ .. ·~o·oi.~~~~.li.{.,ST.~.'~.oo·,.g.-.:oO ~.:Lo~.1~.'o~'·':':~'·0:' g. ~!~~0···'~.3-,.:oro,U.~,J~=~,!"mi.1rtolW~O.o.fl..:f.f>od:rt.:_:. Jf.~~.I!~.raol~o ~ci1:a1~n.60 ~f~f~,-~ __ 
~;;;~I;';;;;¡;Al~~ =~ .• =.·.~·;;;i";~1~t~;~"·í~~-'~'""f~,e~.~~ .. ~.~~~-
10 lGA.R)\J .. 3.81JOllGAlVA~ROElLgSNET?AHUi\.lC9YOTl ~.r:r€!f!!J\s()C~t!0"l3" 1'1!,.TC

m
Mas

o 
'!i" 

11 AEMP510211 IASCENCIO MATEOS PEDRO '=lCarrera Asociado "G" Def. TCMas, 

~; • ~~~~t~~Jg~ 'g~~~~~~~~ttu¡~~~~' 3~~:~~:~+:!~~~'~~}g~:f:~bt~~~er~~:~~~n~o~stí~ en el artEl!llElx¡can~~ 
~~~íJITt:~~~~~~~~fC~~~R ~'-+~:;::!~¿l~~~;,g~ g:[ii o~:l~fosm-a~~~es: realizact

ón 
de obra J&~s~ca c~y~~I~~ ... 

iElIº,ª-Hª6Jt022 O~GJ\ HE.RNA/IID.E~ SANTIAGO tc;arrera Asociat!o:C: ºet TC t l1li(11). ~1-
:: Ig~~}.~~2 g'iJ~ ci:u"tA~¡~~'tT"J' _~g:~ ~!J;'; ;g: il:t ~f~:~::JE"'''''''' 000""",",,,,,, .,h ... oo.¡¡o "F,:¡'¡¡¡'¡'''- --
· }i~~ltt~;i"~1!~sfc~~fl~-~-·· ~~~j::g; !f~l~ª::.'g!r¡fif;:;~1!t'°d'lil~º ~.~-
~;'o ~~lI{g~i~~b~;tl~fg~~~~ISES~_~i~:oi~~~,~g~f?-tE ~~t~~I= ~~~:f:e:e! ~!1mw:::~ol:~r~:~~~:!\t9.l!a¡~fe6ricp, .. - ... 
24 CAS~4?1.10itCABEllO SA.NC;Hg~~AUl o_~,~carre'!l!itllllll'''f'.':''D!!f,.:rC;.~ +t Mas, IlIIIaJ1ual de apoy~ra el Taller de litografía~..~_ 
25 MAAJ420509 MARTINEZ Al VAREZ JOSE DE JESUS . Carrera Titular"A" Def. TC ..Mas.1 Utilización de una cámara fotográfica del año 1900 
26 PAMF54fff1 PLANCA'RTE MORALESI:RANCISCÓ~- Carrera Tltülár "Á,i Oef tc- o o. Mas,=-1ElgrabadOen relieve y su aplicaciólÍen el campade lailUstr.iClon 

• • ••• ~ •••• - o.' - .~-:- .-._~-- ------¡.- ... . . .. o. •••• ~. .~ •••• 0 T- I Medios digitales y su impacto en la producción de --;J1foQraflii ... o. •••• 

27 . SA, CE.4. 9.U07. SANCHEZ CORRoE:AJ:
o 
,.B~.EoI'JJAMIN_._~1 ca.rrera .. Titlll.~. r. "A. '-.' D. 'o~.U. c; 0.0110 lIIIa. ~·oo~. }\P.ll.. ntes

o 
sObr.e fot09rafo íoa díQitaL. .. o. o. '.. ... 

28 M.g...S,90519 AlBi\.RRAN CH,o.vg MARCO ANTONIO =t~rrera Titula! ",B"DetJc; _. olllla~!:~ _____ . ____ ._" . __ . __ .. _o. ._ 

, '1 I Enseñanza de la geometría en las artes visuales 
"1 o'.' 1 1 "Frame by frame" Método didáctico para la ense/ianza de la 

29 CAMR5003.16¡CAAMAr\JO MARTINEZ ROBERTO Carrera Titular "B" Def.TC .. I Mas, geometría descriptiva, 

~~. '~¡~1~~~glt~~~~~i:~tliR~~~;-"-' ¡g:~::~~::~;~~;:~~~~J ~:;:j~tol1.~_como idea~lopictóíico-=--u_ 
32 QUGF561004 ¡QUESADA GARCIA FRANCISCO ICarrera Titular "B" Pef. Te t Mas, 

Recopilación: Lic, Ivonne lópez 
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ANEXO 10: 
Planta docente de la Lic. en Artes Visuales 

Relación de proyectos de investigación registrados por los profesores de carréra 

N" IRFC 
-1 

~t.I~mbre delprofllso! __ __ Categorla LG!nE»'ol __ _ Proy~tI) de investigación ____ _ 

L

l I La episteme proyectual configurativa del Dibujo en las artes 

¡
visuales 
Estrategias de significación fenoménica en el Dibujo 

3:3JSATA580725JSAl'JeHEZ TEJEDI\_AUR;LlI\1Il0 Jeóll:rera Titular''I3'' DeL Te MaS'~j~la~S d~_lIlv~ voz _ _ ____ ~ _ 
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