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Presentación 
 
El documento que a continuación se presenta es una descripción y análisis de los 

proyectos realizados en un periodo considerable de trabajo pedagógico en el 

ámbito de la cultura. 

 
La modalidad de “Informe Académico de Actividad Profesional” me ha 

permitido con base en la revisión de los proyectos realizados, conceptuar 

las tareas profesionales y analizar los procedimientos a partir de los cuales 

se ha aplicado la instrumentaria pedagógica: los modelos y procedimientos 

de planeación y programación, didácticos etc., en labores que no son 

estrictamente educativas como son la promoción y difusión cultural, la tarea 

museográfica o la lucha libre.  

 

Esta modalidad ha sido elegida con el objetivo de compartir  la experiencia 

desarrollada en ámbitos en los que algunos pedagogos hemos sido 

pioneros y es necesario dejar constancia y analizar las aportaciones del 

trabajo pedagógico a la acción cultural.  

 

La elaboración del informe me permitió hacer una lectura renovada a la 

práctica desempeñada, en la que sin lugar a dudas su sistematización ha 

sido una de las principales acciones aplicada en su conformación. En cada 

propuesta de trabajo que se incluye, insistimos en la identificación, 

conceptualización y reconocimiento de las tareas profesionales 

desempeñadas, con el afán de aportar algunos elementos que permitan 

clarificar y definir nuestros ámbitos de incidencia y de competencia sobre 

practicas reales y objetivas, conceptualización en la que sin lugar a dudas la 

reflexión sobre la experiencia propia juega un papel importante, de ahí la 

riqueza de que una alternativa de titulación sea un informe a partir del cual 

se analice y se sistematice y pueda teorizarse sobre la trayectoria 

profesional. 

 



El desarrollo del documento no se expone en orden cronológico, se incluyen 

como quinto punto, las realizaciones profesionales en las que actualmente 

me desempeño, ya que considero que las mismas son una síntesis 

conceptual y metodológica, cuyo fundamento y origen se sustentan 

principalmente en dos experiencias antecedentes: El plan por actividades 

generadoras y el modelo de capacitación y formación de promotores 

culturales, que convergen y  retroalimentan la conformación del primer 

modelo pedagógico de la planeación educativa basada en competencias.  

 

La estructura del documento se organiza de la siguiente manera: 

 

1. Introducción 

2. La primera experiencia: Educación artística y Educación no formal. 1979 

– 1982 

3. Formación de promotores culturales o el primer acercamiento a una 

capacitación y certificación por competencia laboral. 1983 – 1988 

4. Planeación educativa y sus aportaciones a la planeación cultural. (1985 

– 1988). 

5. Planeación de competencias laborales y profesionales en las disciplinas  

artísticas: Procedimiento de identificación. (2002 –2005) 

6. Práctica pedagógica y sistematización y difusión de la cultura popular. 

(1990 – 1992). 

7. Conclusiones 

8. Bibliografía 



Introducción 
 
 
El informe que se presenta, integra los resultados de la práctica laboral 

desarrollada en diferentes espacios educativos y culturales, experiencias que 

permitieron una paulatina definición del concepto y ejercicio de la pedagogía. 

 

Su finalidad responde a una necesidad de dos órdenes, la primera, estrictamente 

personal, en donde los principios, teorías y conceptos pedagógicos, tuvieron que 

aplicarse para encontrar caminos que me permitieran reaprender no sólo el 

ejercicio profesional, sino aprender de nuevo a vivir, encontrar en las limitaciones 

los retos de los “nuevos aprendizajes”, reafirmar convicciones que se sustentan no 

en el número de conceptos y definiciones que se manejan, sino en las formas 

diversas en las que éstos se aplican en la vida cotidiana en donde adquieren 

significado, sentido y pertinencia. 

 

Un hecho importante que marcó mi labor, fue que en los años de formación 

escolar tuve la oportunidad de armar mi propio curriculum, cursando las materias 

obligatorias y materias optativas en un “menú” amplio que diversificaba la tarea y 

me permitió construir en buena medida mi propio itinerario formativo. 

 

Esta diversidad curricular y de enfoques desato una vorágine de discusiones en 

torno a lo educativo, que  estuvieron permeadas por corrientes como las 

sustentadas por Bloom, Paulo Freire, Pichón Riviere, Bleger, Laing, Cooper, 

Piaget, Gesel, Marcuse, Bonfil Batalla entre otros, que tenían que ver con la 

filosofía y sociología de la educación, la didáctica, la planeación educativa, las 

relaciones entre psicología, cultura y educación, la cultura propia, la formación de 

la identidad, la relación entre teoría y práctica, la congruencia entre lo que se dice 

y lo que se hace, etc.  

 

Estas lecturas y análisis se constituyeron en referencias fundamentales de mi 

formación, que vinieron a sumarse a mis saberes y referentes propios, en los que  



no puedo dejar de mencionar la “influencia” de personajes como El Santo, El 

Tinieblas, El Mil Máscaras, Agustín Lara, el contacto con comunidades, 

poblaciones y trabajadores anónimos, como pueden ser las indígenas, rurales y 

urbanas, mis propios padres con quienes a partir del diario vivir, aprendí el sentido 

de pertenencia a una cultura y la construcción diaria de la misma, el respeto y la 

tolerancia frente a “los otros o a lo ajeno” y que a la distancia entiendo como 

factores de incidencia en lo educativo, experiencias esenciales, generadas 

fundamentalmente por la vivencia y aprendizaje en y de lo cotidiano, que me han 

permitido un acercamiento a la definición de mi propia práctica y por ende del 

ejercicio profesional. 

 

Todo esto, pero principalmente el contacto con las poblaciones con y para las que 

he trabajado se constituyen en puntos de partida del marco de referencia y 

esquema de pensamiento, que han orientado los diversos retos profesionales que 

he enfrentado.  

 
En los trabajos que integran este informe se incorporan aportaciones de personas 

que directa o indirectamente han participado en los diferentes proyectos, en el 

entendido de que los proyectos, los diseños y propuestas metodológicas si bien 

son creaciones personales, su construcción y sus resultados representan siempre 

una experiencia colectiva. 

 

II 

 

 

El concepto y práctica de la pedagogía ha sido tratado por diversas corrientes y 

enfoques psicológicos, sociales, filosóficos, culturales etc., hecho que no es 

casualidad, ya que su objeto de estudio es el fenómeno educativo en su sentido 

más amplio, que tiene que ver con las formaciones individuales y colectivas, que 

por su propia naturaleza no pueden ser abordadas unilateralmente, sino desde 

una perspectiva ecléctica y plural. 

 



Su campo de trabajo es la atención de los procesos educativos, que se nutren con 

elementos que arrojan la diversidad de realidades en las que nos desenvolvemos, 

se construye y se aprende el diario vivir. Formaciones y procesos colectivos, pero 

también la formación del ser humano, en su intimidad y desarrollo individual. 

 

Desde esta perspectiva, entendemos a la pedagogía como un cuerpo de 

conocimientos dedicado al estudio, explicación y resolución del hecho educativo, a 

partir del análisis de los procesos formativos e instrumentación de procedimientos 

que fomenten su desarrollo.  

 

Sin el ánimo de ser excluyentes por cuestiones metodológicas, resaltamos tres 

“ejes” sustanciales en torno a los cuales gira su basamento conceptual e 

instrumentaria metodológica: 

 

- El aprendizaje 

- La unidad indisoluble de enseñanza aprendizaje 

- La planeación de procesos educativos 

 

 El aprendizaje:  

 

El aprendizaje es un proceso de construcción y utilización del conocimiento en las 

diversas áreas del quehacer humano, un hecho personal y de interacción colectiva 

que se desarrolla no sólo en los ámbitos escolares, sino a partir de la relación del 

hombre y contexto en el que se desenvuelve. Se sustenta en la adquisición de 

conocimientos, descubrimiento de sus posibilidades de aplicación y desarrollo de 

las habilidades que presupone su dominio. 

 

El aprendizaje es significativo y adquiere su razón de ser por las posibilidades de 

aplicación de los conocimientos que lo sustentan. Para ser real y efectivo debe ser 

“útil” y dotar al individuo de la instrumentaria para resolver diversos problemas. 

Aprender adquiere sentido en la medida en que lo que se aprende es utilizado, los 



conceptos y conocimientos cobran significado al actuar con ellos, no hablando 

sobre ellos. 

 

Aprender es un acto de acción reflexión sobre la realidad y una construcción 

holística del aprehender. El aprendizaje no es abstracto, se expresa en  resultados 

y en la formación de capacidades a partir de las cuales el individuo actúa e 

interactúa con su medio. 

 

Las teorías del aprendizaje son múltiples y diversas, varias de ellas como las 

sustentadas por Freire, Piaget, Armstrong, Bleger, etc., consideran que el 

aprendizaje intencionado o natural no es un proceso lineal, sino  la formación en el 

individuo de estructuras y dominios (gradualmente más complejas) generadas por 

la acción reflexión sobre distintas realidades, en donde se gestan, utilizan y 

aplican los conocimientos y habilidades en diversas situaciones y adquieren 

sentido y pertinencia.1 
 

Aprender es un proceso de acción reflexión y de transformación, parafraseando a 

Freire, el hombre aprende cuando transforma y al aprender se transforma a sí 

mismo, cuando descubre la “utilidad” de lo que hace y necesita hacer frente a 

diversas situaciones. Concepciones éstas que nos remiten a la construcción del 

conocimiento a partir de su “utilidad” y, evidentemente, a etapas de desarrollo que 

condicionan en cierta medida su adquisición y construcción de habilidades en 

distintos ámbitos, niveles y cualidades de apropiación y dominio.2  
 

                                                           
1 El aprendizaje en diversas corrientes estructuralistas como la de grupos operativos, freireanas y  la epistemología genética 
de Piaget, es considerado como la formación de estructuras de pensamiento y acción. El aprender no es un acto mecánico 
ni lineal sino funcional, por ejemplo el método de Freire, más allá de su contexto ideológico o político, la alfabetización parte 
del análisis de una palabra por el significado, pertinencia y uso que tiene en un contexto social y cultural. Su análisis es 
estructural y funcional 
2 .- El aprendizaje en la corriente de grupos operativos se considera como la formación de estructuras y marcos 
referenciales (ECROS) de actuación y apropiación instrumental de la realidad para modificarla, se vincula con el criterio de 
adaptación activa a la realidad, para Piaget y las corrientes de desarrollo de las inteligencias múltiples, el  aprendizaje es la 
formación de estructuras cognoscitivas que van incorporando nuevos elementos a las preexistentes, lo que permite la 
adquisición de dominios mas complejos y el tránsito de un pensamiento concreto al lógico formal y de éste a la abstracción 
conceptual, de tal forma que el aprendizaje no es un proceso lineal y es continuo. Incluso en corrientes de base conductista 
la consideración del aprendizaje como proceso permanente y gradual es una constante. 
 



En este proceso se gesta en el individuo la identidad personal y social,3 se 

construyen los conocimientos, habilidades y capacidades intrínsecas a su 

evolución y etapas de desarrollo como ser humano y se aprehenden y adquieren 

una serie de elementos que lo forman como miembro de una comunidad, proceso 

individual, social y cultural, con diferencias cualitativas en cada persona y en cada 

colectivo. 

 

La formación de la identidad se nutre de la diversidad, es resultado de un proceso 

formativo, que nos da sentido de pertenencia y arraigo a diversos espacios, 

familiares o de parentesco, a nuestra región, país o continente y nos identifica en 

lo individual y como miembros del grupo social y cultural en el que interactuamos.  

 

Consideramos la noción de identidad no en una connotación excluyente o 

segregacionista, sino como un proceso formativo individual y social que 

desemboca en el establecimiento y desarrollo de relaciones de 

“complementariedad condicionadas culturalmente”,4 que se traducen en la 

diferenciación de lo propio y lo ajeno o en la explicación del otro, o de lo otro, a 

partir de los referentes culturales propios. 

 

La identidad en este sentido se constituye como un rasero de valores, 

cosmovisiones y esquemas de pensamiento y acción5 que “rasan” las experiencias 

y  trazan la vida e historia del individuo y son consecuencia de procesos históricos 

y educativos, de una interacción, confrontación y coexistencia de grupos, que 

transforman y forman al individuo permanentemente. 

 

                                                           
3 El tema de la identidad es un tópico recurrente en diversas corrientes psicológicas, antropológicas y educativas, desde las 
conductistas  hasta las estructuralistas, para este trabajo retomamos referentes antropológicos y elementos de las 
corrientes antipsiquiatricas y de la psicología social. 
4 Laing R.D. El yo y los otros. p.78 
5 Cada colectivo o “cada pueblo establece los límites y las normas, hay formas de ingresar, de ser aceptado; hay también 
maneras de perder la pertenencia, esto es lo que se expresa en la identidad. Saberse y asumirse como integrante,  y ser 
conocido como tal por propios y extraños, se pertenece a una sociedad definida, que puede ser pequeña o grande, pero 
siempre tiene límites precisos, normas de pertenencia y un acervo cultural que se considera propio”5 que es forjado y 
transformado históricamente. 
Bonfil Batalla. México Profundo. Una civilización negada, p.48. 
 



En estos procesos se incorporan hábitos, valores, costumbres, cosmovisiones, 

formas de vida, las formas en las que nos relacionamos, normas colectivas, 

elementos diversos que constituyen los “marcos” primarios de referencia, que 

alimentan diversas formas de aprender. La experiencia primaria se gesta en el 

núcleo familiar y cultural, proceso educativo que en una primera instancia tiende a 

la formación de la persona como miembro de una colectividad gestando el sentido 

de pertenencia.6  

 
En el desarrollo de la identidad cultural (individual y social) el individuo asimila una 

forma de concebir la vida y de actuar sobre su realidad, adquiere y elabora una 

ideología o lógica propia, que se manifiesta como un conjunto de ideas y 

connotaciones que orientan su acción, esquemas de pensamiento y concepciones 

conscientes e inconscientes, con gran carga emocional, a menudo ignoradas por 

el sujeto, pero siempre manifiestas y operantes en palabras, actitudes y conductas 

que orientan su actuar.  

 

Estos esquemas de pensamiento y acción, en algunas corrientes se consideran 

como identidad cultural y corresponden en cierta medida a lo que la corriente de 

grupos operativos denomina como el “ECRO” (esquema conceptual referencial 

operativo),7 ambos conceptos aluden a la formación de esquemas de acción, a la  

integración unitaria del mundo y del individuo y de su actuar en el mismo, de 

manera integral y no fragmentada en tiempos y espacios específicos.  

 

Lógicas de pensamiento y acción, cuya formación corresponde a procesos 

culturales y educativos plurales, tantos como grupos o formas culturales existen. 

Procesos en constante evolución que enfrentan al individuo a una situación 

permanente de aprendizaje, generada por las interacciones humanas, por 

                                                           
6 El sentimiento de pertenencia es  el “sentimiento de integrar un grupo, de identificarse con los acontecimientos y 
vicisitudes” del mismo, permite “establecer la identidad del grupo y establecer la propia identidad…el sujeto se ve a si 
mismo como perteneciente a,…. es una referencia  básica, que le permite ubicarse situacionalmente. 
Pichón Riviere Enrique. El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. p.188 
7 El ECRO se considera como el “conjunto de experiencias, conocimientos y afectos que orientan nuestro pensar y 
actuar”…marcos referenciales de acción que se expresan como un “conjunto organizado de conceptos y nociones 
generales referidos a sectores de lo real” . 
 Ibidem. p 110, 203. 



intercambios y por la confrontaciones de identidades y de “ECROS” distintos, que 

propician también la formación de una lógica de encuentro y explicación con y de 

lo otro,  encuentros y desencuentros, a partir de los cuales el individuo se explica a 

si mismo, concibe su espacio de vida y los espacios compartidos y ajenos.  

 
La diversidad de contextos naturales y sociales en los que el hombre se desarrolla 

y la pluralidad de lógicas de actuación, nos enfrenta también a una diversidad 

cultural, formas culturales que no son estáticas, sino en constante evolución y 

transformación, resultantes de la interacción permanente del individuo con otros 

colectivos y su entorno.  

 

Esta pluralidad de lógicas de actuación genera una auténtica jungla vincular en la 

que se encuentra inmerso el individuo, que provoca interacciones e intercambios 

con los que se forman y se reafirman prácticas y cosmovisiones, pero también se 

modifican, retroalimentan y se crean nuevos esquemas y lógicas de pensamiento 

y acción. 

 

Cada pedazo de tierra, comunidades delimitables o las propias calles crean en el 

individuo sentidos de pertenencia, de identidad; identidad que se forja con ese 

trozo de espacio que se compra con el tiempo, lugares en los que comemos, 

compramos, reímos, nos enojamos, enamoramos, trabajamos, paseamos, vamos 

deprisa, en ellos nacen nuestros hijos y despedimos a los que se van, el hito 

personal, la construcción de la historia propia, lugares y situaciones que 

conforman un mosaico de referentes, traducidos todos éstos en aprendizajes 

personales y sociales, conscientes e inconscientes, que definen nuestra manera 

de concebir y de actuar en realidades y situaciones diversas y que provocan que 

el ser humano se encuentre en una situación permanente o continua de 

aprendizaje,  

 

Cada etapa de desarrollo y las particularidades de su entorno, ofrecen retos y 

nuevos acontecimientos que enfrentan permanentemente a la persona a múltiples 

y variados procesos formativos. 



 La unidad indisoluble de enseñanza aprendizaje 

 

El aprendizaje no es un hecho aislado, incluso aquellos que se refieren al 

desarrollo individual, anteponen una relación indisoluble con lo “otro”, personas, 

situaciones, acontecimientos, experiencias, etc., que delinean un mosaico plural 

que permite diferenciar y relacionar lo “propio y lo ajeno”; relaciones diacrónicas, 

que constituyen la unidad indisoluble de enseñanza aprendizaje, que se presenta 

como una constante, con múltiples y variados rostros en el acontecer del individuo, 

resultante de la diversidad de sus estructuras vinculares.  

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje incluyen pero trascienden el ámbito 

escolar y la relación maestro alumno; se generan a partir del enfrentamiento del 

individuo ante experiencias nuevas, es el encuentro del yo y del otro o con lo otro. 

 

Procesos llenos de gran carga emocional y motivaciones diversas, que provocan 

inseguridades, confusiones y reafirmación de “certezas”, en ellos, se desatan 

pasiones e intereses del sujeto y se desarrollan capacidades y habilidades, se 

forman y se modifican conceptos y esquemas de pensamiento que “marcan” o 

influyen en las formas de relacionarse y de enfrentarse ante lo cotidiano y ante lo 

nuevo, incluso ante el propio pasado, incluye también, las diversas maneras con 

las que se buscan soluciones ante los diferentes problemas y retos que se 

presentan. 

El hecho educativo es una constante en la vida del individuo, que se desarrolla a 

través de múltiples y variados procesos de enseñanza  aprendizaje, generados de 

manera intencional o fortuita en los espacios escolares y de vida cotidiana, en 

diferentes contextos y modalidades educativas, tales como educación informal, no 

formal y formal.8 Tipología que para fines prácticos alude a una “clasificación” de 

los procesos educativos, que no deben considerarse aislados, ya que guardan 

                                                           
8 El concepto y tipología de la educación desarrollada por Combs y popularizada por La Belle continua vigente y en las 
tendencias actuales no ha sido superado: Educación formal, educación no formal y educación informal. Tipología que para 
fines prácticos coincido con ella, porque permite la conceptualización e instrumentación de los procesos de planeación 
pedagógica a partir de la ubicación contextual de los objetivos. 



relaciones que los hacen interdependientes9. La cualidad que los distingue es el 

propósito explícito de la intencionalidad en los ámbitos formales y no formales, en 

donde la relación de enseñanza – aprendizaje no se da de manera fortuita o 

accidental, sino con finalidades expresas, propósitos u objetivos que conllevan a la 

planeación y sistematización de los procesos educativos en éstas modalidades. 

 

 La planeación de procesos educativos 

 

La planeación de los procesos educativos que es el tercer eje del trabajo 

pedagógico, es una acción genérica y transversal a las diferentes tareas  

profesionales. 

 

Esta tarea se fundamenta en el carácter de la intencionalidad del hecho educativo 

y de sus fines implícitos o explícitos, para determinar objetivos o propósitos y 

detectar, analizar y definir los procedimientos que se requieren para el alcance de 

los mismos, en el contexto de la educación no formal y formal.  

 

Se orienta a la articulación de los procesos de aprendizaje, con los de enseñanza 

aprendizaje, incluye entre otras acciones, la definición y diseño de modelos 

educativos y de capacitación con diversas finalidades, modalidades y objetivos y 

sistematización de procedimientos para su consecución y alcance. Su campo de 

acción no se limita al programa o plan de estudios abarca la sistematización del 

hecho educativo y cultural en su sentido más amplio y tiene que ver con la 

instrumentaria pedagógica referida a las metodologías didácticas y de diseño 

curricular, su transferencia y posibilidades de aplicación en diferentes contextos, 

ámbitos laborales y/o finalidades de los servicios educativos y  culturales. 

 

                                                           
9 Una de las tendencias actuales de la planeación académica y certificación se basa en la sistematización de los 
conocimientos y experiencias desarrolladas en la vida y el trabajo, vinculados a procedimientos de evaluación y certificación 
ofertados dentro de los sistemas escolarizados  de educación. La evaluación y certificación basada en competencias es un 
procedimiento que articula la evaluación de las capacidades adquiridas en procesos de aprendizaje desarrollados en 
modalidades de la educación informal y no formal certificados con opciones ofertadas en la educación formal. 
 



Las tareas de planeación y sistematización integran en buena medida el cuerpo de 

conocimientos de la pedagogía, que le permite imbricarse con otras áreas del 

conocimiento y quehacer humano, para el análisis de los procedimientos que 

propicien que la acción educativa y sus procesos de enseñanza aprendizaje se 

desarrollen en óptimas condiciones.  

 

La planeación pedagógica contiene la instrumentaria que articula las etapas 

formativas de desarrollo del individuo con los procedimientos y conocimientos que 

se requieren para el dominio de diferentes disciplinas, áreas, labores o tareas, a 

partir del análisis y detección de la estructura o cuerpo que los contiene y su 

correlación a los procesos individuales. 

 

La tarea se desarrolla con base en el análisis del área o de la disciplina sujeta de 

planeación, para detectar sus elementos de conocimiento. Se parte del hecho, de 

que éstas áreas (en el sentido genérico) contienen una estructura holística, 

integrada por elementos identificables, susceptibles de aislarse y de convertirse en 

contenidos que presuponen un proceso para su aprendizaje y/o un procedimiento 

(s) para la aplicación de los mismos.  

 

El aprendizaje de los contenidos o elementos de conocimiento se traduce en el 

desarrollo de ciertos dominios, capacidades ó habilidades (conjunción teórico 

práctica del conocimiento) y actitudes, que a su vez constituyen indicadores para 

ponderar y evaluar su aplicación en situaciones de aprendizaje o de práctica 

laboral, profesional, oficios u ocupaciones del quehacer humano.  

 

La labor pedagógica en este sentido, es precisamente la planeación y 

sistematización de los conocimientos y tareas que se requieren para que las 

personas se hagan de esos dominios, definir los procedimientos que allanen el 

camino de su adquisición, desarrollo y aplicación, así como la instrumentación de 

los procedimientos de evaluación. 



La planeación pedagógica de los contenidos de aprendizaje, también tiene que ver 

con edades, características, experiencias individuales, contexto y con la 

determinación, adecuación y dosificación de los mismos para la formación de 

habilidades y aplicación de los conocimientos con diversos niveles de adquisición 

y manejo.  

 

Esta tarea pedagógica se ha desarrollado a partir de diferentes modelos y 

procedimientos: por objetivos, asignaturas, materias, módulos, etc., mismos que 

han arrojado buenos y malos resultados, provocados fundamentalmente por la 

rigidez en su aplicación y por una mayor preocupación por la redacción 

taxonómica de objetivos, que por la detección e instrumentación de los procesos y 

sistematización de los mismos que conlleven a los aprendizajes o propósitos 

esperados. 

 

La planeación pedagógica no se limita a los planos académicos o a una situación 

áulica, es aplicable potencialmente a diversos contextos sociales y culturales, ya 

que su objetivo es la sistematización de procesos educativos, en los ámbitos no 

formales y formales, en el contexto cultural en su sentido más amplio. 

 

Existen experiencias de planeación cultural que es menester resaltar y que se 

comparten en éste informe, en las que la tarea de planeación pedagógica encontró 

buen camino en el trabajo de lo que podemos considerar como planeación 

cultural. 

 
Los tres ejes señalados son los principales referentes que han orientado mi 

concepto y práctica profesional, proceso que condujo a la aplicación de conceptos 

en diferentes contextos laborales, a la construcción de conceptos o a la búsqueda 

de nuevos procedimientos para su aplicación en el trabajo cultural.  

 

Trasladar conceptos y metodología aplicables en apariencia únicamente a la 

planeación y sistematización educativa ha sido una de las principales tareas, así 

como instrumentar los procedimientos para poner en práctica conceptos y 



procesos que en el discurso cultural se encontraban solamente enunciados, caso 

explícito es el concepto de “Planeación cultural”, a partir del cual entre otras 

acciones se desarrolla la “Metodología para la planeación de proyectos culturales 

regionales” que se incorpora en éste informe. 

 

La labor pedagógica en diferentes contextos que no son en sentido estricto 

educativos es uno de los principales retos de la profesión y potenciación de su 

campo de trabajo, que normalmente se ve obstaculizado por la rigidez en la 

aplicación conceptual y metodológica de su basamento. En los propios ámbitos 

educativos se está más preocupado por la taxonomía de objetivos que por 

entender el cómo, un modelo o metodología de planeación propicia la construcción 

del conocimiento en diversas áreas y/o propicia la construcción de procesos de 

desarrollo individual y colectivo. La “búsqueda de nuevos modelos” educativos 

presenta mayor rezago, la aplicación de la instrumentaria pedagógica es rígida y 

minusvalorada. 

 

Es menester señalar que toda definición es limitada y que los conceptos que en 

torno a la pedagogía se realicen, están condicionados en buena medida al 

concepto de vida, de cultura y del aprender que se tengan, como tal, la labor 

pedagógica está llena de pasiones de encuentros y desencuentros, en donde por 

fortuna la receta no existe sino la búsqueda permanente, los planteamientos 

anteriores se apuntalan en el afán y necesidad de llegar a un acercamiento 

conceptual y metodológico del ejercicio de la pedagogía y por ende de mi propia 

práctica.  

 

La labor del pedagogo en un país como el nuestro, pluricultural, compuesto por 

diversas culturas étnicas y mestizas, rurales y urbanas, que pese a las tendencias 

de desarrollo uniformante y, en consecuencia de educación, subsisten y siguen 

demandando, quizás no en lo evidente, un respeto a sus formaciones más íntimas, 

que van desde las maneras en que se entiende, concibe y se explican las 



realidades individuales, hasta la cosmogonía colectiva y las diversas formas en 

que se construye el futuro de la misma.  

 

Los retos para el pedagogo en este universo son múltiples y diversos, las 

posibilidades de aplicación de los conocimientos y ejercicio profesional se 

diversifican cada vez más y se abren caminos insospechados y ámbitos de trabajo 

que hace algunos años ni se pensaban. Las corrientes, teorías y tendencias 

continúan diversificándose, las inteligencias múltiples, el mundo de la imagen y la 

computación, el Internet, los paradigmas educativos y sociales, etc. etc. y los que 

surjan y se acumulen al momento de terminar de teclear este documento, 

evidentemente influyen en el concepto y práctica de la labor educativa y, en 

consecuencia, de la pedagogía.  

 

No obstante y a pesar de lo complejo del universo laboral y de la información, el 

reto actual es mayor y paradójicamente cada vez más íntimo, erradicar la 

desesperanza que genera un futuro cada vez más deshumanizado, caótico e 

incierto, en el que el mejor método y procedimiento educativo, será aquél que 

devuelva la dignidad del ser humano y la capacidad de elegir, construir y decidir su 

futuro, los términos y formas de su desarrollo en el respeto, tolerancia y equidad 

de género y de culturas, no como discurso sino como un hecho.   

 

Un acercamiento a la definición de la pedagogía y de su práctica profesional, es 

fundamentalmente producto de la experiencia directa de una práctica desarrollada 

en diversos ámbitos profesionales en los que he tenido la suerte de laborar, con 

distintos niveles de experiencias, circunstancias y resultados. Mismos que 

comparto en el presente informe. 
 



1. La primera experiencia: Educación artística y educación no 
formal 

Instituto Nacional de Bellas Artes 1979 - 1982 
 

I 
 

En 1979 ingresé al Instituto Nacional de Bellas Artes, adscrita a la Dirección de 

Asuntos Académicos de la entonces Coordinación General de Educación Artística. 

En ese periodo la labor educativa del Instituto era atendida por vez primera de 

manera profesional, más allá de la buena voluntad o buenos propósitos, se 

buscaba la manera de clarificar la operación en dos ámbitos de incidencia: 

 

• Educación formal: 

Enfocada a la sistematización de la formación profesional, se atendía a las 

escuelas de educación artística del Instituto con el objetivo de formar 

profesionales del arte dentro del sistema escolarizado. 

• Educación no formal 

Desarrollada a través de los talleres libres, enmarca la labor educativa de las 

Casas de Cultura e Institutos Regionales de Bellas artes. 

 

La experiencia que se expone se desarrolla dentro de la modalidad de la 

educación artística no formal, sin embargo es necesario referirme de manera 

sucinta al primero, ya que a partir del trabajo en ese ámbito se desencadenaron 

una serie de interrogantes, cuestionamientos y análisis, con respecto a los 

modelos y procedimientos de la planeación educativa, así como de sus 

implicaciones metodológicas en los procesos de sistematización de la enseñanza. 

Reflexiones que tienen implicaciones directas con el concepto y práctica 

pedagógica. 

 

En este periodo la educación artística no escapaba a la efervescencia de la 

planeación educativa, se pretendía que cada escuela y carrera contara con un 

plan de estudios para obtener el reconocimiento oficial de niveles, modalidades y 



grados académicos, bajo parámetros establecidos por la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Se me asignó la responsabilidad de asesorar el proceso de institucionalización de 

la planeación de los procesos académicos y académico administrativos de la 

Escuela Nacional de Arte Teatral, el trabajo se realizó con un grupo de maestros 

de diversas especialidades (actuación, expresión corporal, análisis de texto, voz, 

escenografía), que tenían la tarea de elaborar el plan de estudios de las carreras 

de actuación y escenografía, en el nivel de licenciatura y bajo el modelo de 

enseñanza modular. 

 

Ese modelo de planeación educativa que por largo tiempo de análisis, operación y 

evaluación, habían depurando otras instancias como la Universidad Metropolitana, 

se adoptó de una manera rígida (en cuanto a su estructura de planeación) y en 

medio de conflictos docentes, huelgas estudiantiles, periodos cortos para su 

elaboración, a pesar de lo cual, se logró un diseño mas o menos afortunado, que 

se modificó hasta 1994. 

 

La discusión con maestros que desde la perspectiva de su especialidad 

establecían y definían los elementos que incidían en la formación de actores y 

escenógrafos, permitió el análisis de varios aspectos recurrentes en la práctica 

pedagógica y por extensión en la tarea de planeación: 

 

• Las disciplinas artísticas contienen un cuerpo de conocimientos y su 

aprendizaje conduce al desarrollo y aplicación de habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes específicas que definen un perfil profesional y por 

extensión formativo. 

 

• La planeación de la educación artística (y de cualquier ámbito) no es un 

problema de elección del modelo curricular, sino un proceso de articulación de 

la estructura y procedimientos de la creación y producción artística, con los 



procedimientos que propician que el sujeto (alumno) acceda y se apropie de 

los mismos y demuestre que los porta en su desempeño. 

  

• La construcción y aplicación del conocimiento artístico, presupone la formación 

de capacidades y habilidades con un desarrollo gradual que va de menor a 

mayor grado de dificultad, es decir, de menor a mayor grado de de adquisición 

y demostración de dominios, la detección y análisis de éstos procedimientos es 

la actividad sustantiva de la tarea de planeación.  

 

• La planeación se centra en la definición e instrumentación de procesos que 

conduzcan a la construcción del conocimiento “útil”, es decir, es decir, que el 

aprendizaje sea significativo y convierta al conocimiento en un instrumento de 

transformación y actuación en distintas situaciones de la realidad laboral. 

 

• Vista así, la planeación no consiste en llenar una matriz de contenidos desde la 

perspectiva unilateral de la especialidad, sino en la selección y concurrencia de 

elementos que desde la perspectiva disciplinaria confluyen y apoyan en este 

caso, la formación de un actor o de un escenógrafo, es decir, consiste en la 

selección de elementos y de procedimientos que se requieren y se consideran 

como los idóneos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, destrezas y 

conocimientos concurrentes en el desempeño de la práctica actoral y 

escenográfica en contextos laborales determinados. 

 

II 

 

Ante una aparente rigidez educativa que paradójicamente prevalecía y prevalece 

en las escuelas profesionales de arte, una acción totalmente contrapuesta es la 

que se continúa desarrollando en las Casas de cultura e Institutos regionales de 

Bellas Artes, en el ámbito de la educación no formal.  

 



En esa década el objetivo institucional de estos centros culturales oscilaba desde 

los aspectos recreativos, complemento de la formación y/o desarrollo de 

vocaciones y formación de públicos hasta la formación de grupos de aficionados. 

Las motivaciones eran diferentes en cada interesado que asistía a los mismos, sin 

un fin compartido aunque con un propósito formativo común, el aspecto que los 

unificaba era su interés y vocación por el aprendizaje de las artes. 

 

Las características de estas instituciones se enmarcaban de la siguiente manera: 

 

• El hecho educativo se desarrollaba en el ámbito de la educación no formal, 

bajo la modalidad del taller libre. 

 

• Los talleres que se impartían eran de artes plásticas, música, danza y teatro y 

de las especialidades de cada disciplina, se definían a partir de los recursos 

humanos, materiales y financieros de que se disponían. 

 

• Los presupuestos e instalaciones eran variables de una casa de cultura a otra, 

y se sujetaban al grado de interés y caprichos que las autoridades estatales y 

educativas ponían en ellas. 

 

• Los contrastes eran significativos, podían encontrarse Casas con instalaciones 

adecuadas y con una administración, mantenimiento e infraestructura 

privilegiada, como era la de Aguascalientes y otras con espacios, recursos y 

salarios simbólicos. 

 

• La población docente presentaba un perfil profesional heterogéneo, tanto en la 

formación de la especialidad que impartía, como en su formación pedagógica. 

 

- Existían aproximadamente 500 docentes, algunos con preparación 

profesional, otros autodidactas en la disciplina artística y varios sin 



formación académica, salvo su interés y aptitudes en la práctica de la 

especialidad que desarrollaban (pintura, grabado, guitarra, danza etc.) 

 

- Su formación pedagógica y en particular didáctica, se había desarrollado en 

mayor o menor grado a partir de la práctica directa y enfrentamiento con los 

grupos, que por una capacitación exprofeso. Ejercían la labor basados en 

su habilidad para desarrollar trabajos propios de su especialidad y lo que la 

intuición les dictaba como didáctica. 

 

- Con una formación con fuertes contrastes, los docentes ejercían su labor 

por su habilidad para desarrollar trabajos propios de la especialidad 

artística. 

 

- Los salarios docentes y recursos financieros para el desarrollo del taller en 

algunos casos eran simbólicos, cave la afirmación de que varios maestros 

laboraban por amor al arte. 

 

• Las Casas de Cultura e Institutos regionales del INBA, sumaban en 1980 

aproximadamente 70, sus instalaciones presentaban diferencias de fondo, ya 

que algunas habían sido construidas para tal fin, otras se ubicaban en edificios 

que se “adecuaron” a sus necesidades y otras también tenían espacios 

simbólicos. 

 

• Los talleres que se impartían no eran los mismos en todas las dependencias, 

por lo variable del espacio, por los recursos materiales y financieros y por 

extensión humanos con los que se contaba, es decir, si la casa tenía un salón 

con duela se daba el taller de danza clásica, el patio se convertía en el salón 

de clases para folklore, si había piano se impartía el taller y si no, se proponía 

el de guitarra. 

 



• A los talleres asistían niños, adolescentes y adultos y era una población 

flotante, a la mitad de un curso podían incorporarse nuevos alumnos o 

ausentarse del taller y reincorporarse en otro momento o en otro curso. 

 

• En un mismo taller se podía encontrar población de distintas edades, con los 

más diversos perfiles escolares y ocupacionales (estudiantes, trabajadores, 

profesionistas, amas de casa, maestros etc.). 

 

• La definición más cercana a la caracterización de la población docente y 

estudiantil, era su carácter flotante y heterogéneo y era aquella que por 

curiosidad o por vocación deseaba desempeñarse en la enseñanza o 

aprendizaje de las artes. Los maestros unos con estudios y otros con una 

formación autodidacta, basaban su labor en su entusiasmo y habilidad para el 

trabajo de su especialidad (grabador, guitarrista, bailarín, pintor etc.). 

 

Uno de los objetivos institucionales de las casas de cultura, era “el 

aprovechamiento del tiempo libre en forma creativa”, argumento que se convertía 

en bandera para “rechazar” un proceso de planeación de la enseñanza de las 

artes con la idea errónea de que la sistematización de la enseñanza sólo se daba 

en el sistema escolarizado en distintos niveles y modalidades educativas para la 

obtención de grados académicos. Lamentablemente y a pesar del tiempo esta 

idea persiste en algunos sectores. 

 

En este aparente caos, los apoyos estatales eran también divergentes, en 

ocasiones la falta de atención de las autoridades locales (estatales o municipales) 

contrastaba con el entusiasmo de los docentes y directivos de éstos centros, que 

ponían en el desarrollo educativo un interés que rebasaba las limitaciones. 

 

Para gran parte de las poblaciones de México, estas dependencias a pesar de sus 

carencias, siguen siendo la única alternativa de acceso a la educación y difusión 

de las artes y en ocasiones la única opción para activar la vida comunitaria. 



Centros educativos que funcionan como semilleros para el desarrollo de 

vocaciones y formación de grupos artísticos y de públicos. 

 
III 

 

En este contexto, y como resultado de la 3ª, Reunión Nacional del INBA en 

provincia (noviembre de 1979), los directores de dichos organismos plantearon la 

necesidad de “sistematizar la educación artística, mediante planes y programas de 

estudio adecuados a las características de los talleres libres”, petición que fue 

expuesta y demandada ante las autoridades del Instituto. 

 

Desde las alternativas tradicionales de la planeación, las opciones posibles eran 

las siguientes: 

 

a) Capacitar a los maestros en las metodologías de elaboración de planes y 

programas de estudio para que elaboraran los programas del taller que 

imparten. 

 

b) Integrar un grupo de especialistas que diseñaran y elaboraran los planes y 

programas de los talleres y enviarlos a las casas de la cultura para su 

aplicación. 

 

Ambas alternativas eran poco viables e inadecuadas, porque no se tenía el 

conocimiento exacto de cuántos talleres y de cuáles eran sus especialidades, 

además de considerar la existencia de 500 docentes. Se planteo incluso la 

posibilidad de cerrar las instituciones por un periodo aproximado de tres meses 

para su capacitación y elaboración de programas, o realizar cursos escalonados 

en cada dependencia, propuesta poco operativa, en cuanto a tiempo, costos y 

recursos humanos, con gran impacto al presupuesto institucional. 

 



La opción de enviar programas no era funcional, ya que lo heterogéneo de la 

formación docente no aseguraba la aplicación de un programa realizado por un 

especialista, además de que no se sabía con exactitud cuantos planes y 

programas, por disciplina, por especialidad, por ciclo de aprendizaje, por edades 

de los beneficiarios, se requerían en cada una y en el total de las dependencias. 

 

Por razones financieras y prácticas no era posible realizar un diagnóstico que 

ofreciera elementos más “exactos” de todo el panorama, pero institucionalmente 

se demandaba la elaboración de planes y programas de estudio a la brevedad 

posible. 

 

En este contexto iniciamos el diseño del “Plan por actividades generadoras para la 

sistematización de los talleres libres de las Casas de Cultura”. (PAG) 

 

La estructura metodológica de planeación y diseño curricular, la definimos dos 

pedagogos y paralelamente trabajamos con dos especialistas de artes plásticas, 

dos de música, dos de teatro y tres de danza, con el siguiente procedimiento: 

Partimos del análisis del proceso que un individuo sigue en el aprendizaje de cada 

disciplina artística (por afición o por formación profesional), a partir del cual  se 

plantearon una serie de supuestos o hipótesis, que dieron estructura y forma al 

plan: 

 

 El aprendizaje debe de tener una aplicación y utilidad, en la enseñanza de las 

artes es condición sine qua non. 

 

 La práctica artística se sustenta en el desarrollo de habilidades que son 

inherentes a los procesos de expresión, creación, producción y ejecución de 

cada disciplina. 

 

 El desarrollo de estas habilidades presupone el manejo de ciertos elementos 

de conocimiento interrelacionados e interactuantes, cuyo aprendizaje dota al 



individuo de un conjunto de herramientas que se requieren en la expresión 

artística. 

 

 “Desmenuzar” las habilidades  en cuanto a los elementos de conocimiento que 

interactúan en las mismas, permite definir “núcleos” de contenido o de 

conocimientos que las conforman y posibilitan su desarrollo: ¿qué se tiene que 

saber y saber hacer, para que esto se logre? 

 

 Los elementos de conocimiento que inciden en éstas se pueden “aislar”, 

agruparse por afinidad o por estructura, lo que da lugar a “grandes núcleos” de 

contenido con injerencia directa en los procesos de aprendizaje y práctica 

artística. 

 

El análisis y discusión de estos planteamientos, implico el rompimiento de varios 

estereotipos educativos, entre ellos la idea romántica de que el arte y su 

enseñanza son resultado de la pura inspiración o sensibilidad, incluso aceptar que 

la creatividad y el desarrollo de la misma no es privativa del arte, sino condición 

del aprendizaje y de cualquier acción educativa y laboral. 

 

IV 

 

El plan parte de la premisa de que la práctica de cada disciplina artística se basa 

en la formación y desempeño de un conjunto de “habilidades” resultantes del 

aprendizaje de ciertos contenidos o elementos de conocimiento.  

 

Dichos contenidos se pueden agrupar por afinidad, coherencia y utilidad, 

definiéndose núcleos más grandes, cuyo aprendizaje habilita” al individuo en la 

creación y producción artística. Núcleos denominados “actividades generadoras”. 

 

La actividad generadora, es una unidad temática que integra un cuerpo de 

conocimientos o contenidos básicos que corresponden a la estructura disciplinaria, 



los elementos para su alcance varían y puede ser abordada por diferentes medios. 

Es autosuficiente, pero interdependiente con las que conforman el conjunto 

disciplinario, de tal forma, que una conlleva a la otra “casi” de manera natural, la 

elección de cualquiera de ellas conduce al desarrollo de las habilidades 

disciplinarias. 

 

La “actividad es generadora de habilidades“, de ella se derivan ejercicios y 

contenidos concretos que el docente elige y propone a partir de su formación de 

origen, experiencia, especialidad y características de la población destinataria, es 

decir, él maestro elabora su propio programa y procedimiento de enseñanza a 

partir del eje marcado y los objetivos formativos a los que conduce el núcleo. 

 

El trabajo disciplinario para la identificación de las “habilidades” y actividades 

generadoras se realizó aproximadamente en 6 meses, al término de los cuales se 

concluyó con un “documento rector” y su adecuación para cada disciplina artística, 

para dar inicio al proceso de capacitación. (Anexo 1). 

 

La estructura del plan no se redujo al plano académico, como en toda tarea de 

planeación, se incorporaron al mismo las sugerencias para la reorganización 

académica administrativa de los talleres libres, que en múltiples ocasiones es 

condicionante del éxito o fracaso de diversas acciones educativas. 

 

Se estableció una reorganización de talleres no por niveles o grados, sino por 

ciclos de aprendizaje, sustentados en la adecuación y tratamiento de las 

habilidades en “principiantes, intermedios y avanzados” para niños adolescentes y 

adultos. El plan se puso en marcha a partir de un programa de capacitación, que 

se reforzó con textos, antologías y documentos de apoyo. 

 



V 

 

El proceso de aplicación y capacitación en el manejo del plan, se realizó con base 

en la organización de cursos que tenían como finalidad, la capacitación de los 

maestros para la programación de su taller en el contexto disciplinario, y su 

capacitación como multiplicadores de la experiencia al conjunto de maestros de la 

institución, intención que se logro en buena medida. 

 

Los cursos tenían una duración de 20 días continuos, los asistentes se 

concentraban en su capacitación de tiempo completo, estaban organizados en tres 

áreas operativas, que funcionaban a nivel de “taller”, en donde cada una 

establecía una aplicación concreta del programa que se presentaba al final del 

curso. 

 

Estructura del Curso 

 

a) Área pedagógica.  

 

En esta área, se analizaban la estructura metodológica de planeación y de 

programación del plan, los procedimientos y técnicas de enseñanza y se revisaban 

técnicas y procedimientos didácticos y de programación de los talleres. Área 

obligatoria a todos los participantes.  

 

Al final del taller cada maestro había elaborado su programa a partir de su 

experiencia docente y de la especialidad, había elegido las actividades 

generadoras en las que sentía mayor seguridad o dominio y establecía el orden de 

su tratamiento, ejercicios, recursos didácticos y criterios de evaluación, 

enmarcados éstos en las habilidades a desarrollar y la población destinataria.  

 

La elaboración de su propio programa, permitía la recuperación de su experiencia, 

él seleccionaba las actividades y ejercicios y el orden o secuencia de las mismas, 



enriqueciéndose éste proceso al confrontar su práctica con otros docentes y 

repensar la misma. 

 

b) Talleres de la especialidad. 

 

Los maestros asistentes se dividían en cuatro grupos, uno por disciplina artística. 

En cada uno se analizaban teórica y prácticamente las actividades generadoras 

correspondientes, lo que permitía por una parte, ubicar y analizar su especialidad 

con el conjunto de participantes y en el contexto disciplinario, y por otra, a partir de 

un intercambio de experiencias, propiciar la discusión sobre asuntos didácticos de 

las especialidades, ubicar su nivel de conocimientos y proponer a partir de los 

mismos y de su experiencia, los ejercicios posibles que cada actividad generadora 

podía agrupar para su desarrollo. 

 

c) Prácticas interdisciplinarias 

 

En esta área, se formaban nuevos grupos de trabajo, cada uno con 

representantes de cada disciplina artística y con la tarea de planear una práctica 

interdisciplinaria que requería la elección temática, su programación según el 

PAG, su tratamiento a partir de la perspectiva de la especialidad de cada 

participante, su puesta en escena y presentación ante el público.  

 

Al finalizar la representación de cada grupo, se exponía el procedimiento 

metodológico y de programación desarrollado para la realización de la misma. 

Proceso que era analizado y evaluado por el resto de los asistentes y especialistas 

responsables de los cursos, lo que permitía una evaluación interactiva de todo el 

proceso metodológico y verificar la utilización de los elementos del modelo y 

aplicación en situaciones concretas del ejercicio laboral de los docentes. 

 

El análisis de la convergencia de las especialidades y de las prácticas 

interdisciplinarias en un mismo modelo y diseño curricular que las integraba y  a la 



vez se adecuaba a los contextos particulares de aplicación (material y humano), 

permitió conformar el plan de estudios de los talleres libres de las casas de la 

cultura con base en el “Plan por Actividades Generadoras”. 

 

Los cursos de capacitación, evaluación y retroalimentación del plan se 

desarrollaron durante tres años, realizándose 8 cursos con una cobertura del 60% 

de casas y maestros, apoyando este proceso, con manuales, antologías y 

documentos para el docente, varios de éstos resultantes de las discusiones que se 

generaban en los cursos. 

 

VI 

 

El Plan Por Actividades Generadoras, es un modelo de planeación pedagógica, 

que no se impuso a la diversidad y heterogeneidad material y humana, de las 

instituciones destinatarias, sino surgió precisamente con base en esa diversidad. 

 

El modelo parte de la recuperación de la experiencia docente y la convierte en su 

fundamento, lo que garantiza las posibilidades de éxito o de fracaso de la 

aplicación de cualquier plan o intento de sistematización y planeación educativa. 

 

A 27 años de su diseño y aplicación, el PAG sigue siendo un modelo vigente, 

porque no se basó en la “receta” programática, tampoco en un plan rígido que 

presupone la “adaptación a los diferentes contextos”, tal como se anota en 

ocasiones en los planes de estudio como mero formalismo.  

 

“El Plan por Actividades Generadoras” surge en 1979, se “adelanta” en varios de 

sus lineamientos conceptuales y metodológicos, a la tendencia actual de la 

planeación educativa basada en competencias”. 

 

Su propuesta metodológica y sustento de elaboración de programas de estudio, 

parten de la identificación de las capacidades artísticas, de los contenidos y 



procesos genéricos que se requieren para su formación, con base en los cuales se 

elabora el programa específico de un taller. 

 

Esta propuesta y modelo curricular es representativa de los retos y problemáticas 

que enfrenta el ejercicio pedagógico, en donde el concepto y práctica de una de 

sus principales herramientas como es la planeación se confronta 

permanentemente  ante realidades educativas plurales. Por esto insistimos que la 

tarea no puede reducirse a la receta o a un trabajo tecnócrata  limitado a una 

definición taxonómica de objetivos y por ende de contenidos y programas 

unitarios. 

 

Las posibilidades del desempeño de los pedagogos en distintos campos dependen 

en buena medida del como conceptuamos nuestro background de conocimientos y lo 

aplicamos desde la perspectiva y desarrollo metodológico de la tarea de 

planeación a distintos ámbitos; esto, no es un problema de modelos, cualquier 

procedimiento de planeación pedagógica puede ser utilizado o desvirtuado según 

los conceptos que lo sustentan, los fines y objetivos que se persigan, tal es el caso 

del modelo de Paulo Freire que se ha aplicado en prácticas liberadoras y 

alienantes, incluso se han generado modelos intermedios como el del Instituto 

Nacional de la Educación de Adultos. (INEA) y en nuestra experiencia, el “modelo 

Freireano” fue adaptado y aplicado metodológicamente para la sistematización de 

la educación artística en la modalidad no formal, con el Plan de Actividades 

Generadoras (PAG). 

 

Es menester mencionar que el PAG se sigue aplicando en varias casas de cultura, 

una de las razones de su vigencia, es que no es un programa  homogéneo, sino 

una estructura de conocimientos y habilidades genéricas y organizada que no  

cambia, que es particular y define a cada disciplina artística, que funciona como 

referente para que cada maestro elabore su propio programa del taller que 

imparte. 

 



El modelo, su evaluación y retroalimentación, no se pudo realizar a detalle por 

razones políticas, por el cambio de autoridades del Instituto, variable que no es 

posible controlar del todo en un país como el nuestro, pero que profesionalmente 

nos obliga a establecer mecanismos para el manejo la consolidación y difusión de 

la experiencia 
 



2. Formación de promotores culturales o el primer acercamiento a una 
formación y capacitación por competencias. 

Dirección General de Promoción cultural 1983 – 1988 
 

 
En marzo de 1983 ingresé a la Dirección General de Promoción Cultural de la 

Subsecretaría de Cultura (SEP) como jefa del departamento de capacitación de 

personal para el desarrollo cultural y proyectos especiales. En 1984 fui designada 

Subdirectora de Desarrollo cultural Regional y de 1985 a 1988 ocupé la Dirección 

de Animación Cultural que entre otras acciones tenía a su cargo la planeación y 

coordinación de las áreas anteriores. 

 

Este periodo fue de una gran efervescencia del trabajo cultural, la década de los 

80 está marcada por el intento de reorientar el concepto y práctica de la cultura1 y 

el trabajo por la misma a partir de la ponderación del papel que juega este ámbito 

en el desarrollo social, sus relaciones con la ecología, con la educación, la ciencia 

y la tecnología, el patrimonio, el arte, las expresiones populares, etc. Visiones que 

generaron bastas discusiones para definir el papel de la cultura en el tejido social y 

en la formación y devenir del individuo y  de las colectividades. 

 

Eran motivo de discusión y análisis en toda mesa de trabajo los temas de 

identidad, pluralismo cultural, patrimonio histórico, arquitectónico y monumental, 

las culturas indígenas y populares, tópicos recurrentes con los que  

paulatinamente el concepto y práctica de la cultura se transformó de  artículo 

suntuario o área adyacente de lo social en el ámbito que otorga la parte cualitativa 

y humana del desarrollo. 

 

Esa década fue denominada por la UNESCO como el “Decenio Mundial de la 

Dimensión Cultural del Desarrollo”, lineamiento incorporado a la política social de 

ese periodo (1983 – 1988), que orientó las acciones de las dependencias 

gubernamentales  hacia el análisis y revisión de la cultura como parte  sustancial 

                                                           
1 En ésta década se vislumbra el fracaso de los de los planes de desarrollo centrados en visiones economisistas y se trata 
de humanizar él mismo impulsando políticas en las que lo cultural otorga el aspecto cualitativo al desarrollo. 
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de la estrategia de desarrollo, situando a lo cultural como un ámbito sujeto de 

planeación. 

 

En el discurso de las políticas culturales había una gran claridad del papel de la 

cultura en la evolución y desarrollo de los pueblos, pero en el terreno operativo 

paradójicamente se confrontaban diversas tendencias culturales que iban desde 

las de base participativa, hasta las que continuaban reduciendo lo cultural a lo 

artístico. Los recursos seguían destinándose a las construcciones faraónicas con 

poca vida y participación social. 

 

Los nuevos lineamientos de la política cultural en aras de ampliar la visión del 

servicio, como eran la “Democratización de la cultura y fomento del pluralismo 

cultural” adquirían en ocasiones matices paternalistas que se expresaban en los 

objetivos de “llevar cultura a las comunidades” a través de diversos eventos, 

desconociendo o soslayando la cultura propia y la experiencia colectiva. 

 
Mas allá de la diversidad de las tendencias y orientaciones del trabajo y de la 

convivencia y confrontación de diversos enfoques, lo que era un hecho es que 

además de las dependencias de la Subsecretaría de Cultura en casi todos los 

organismos gubernamentales, Secretarias, Institutos (IMSS, ISSSTE, DIFOCUR) 

etc., tenían en su organigrama un área encargada de la organización de 

actividades culturales dirigidas a los trabajadores de las propias dependencias, 

sus derechohabientes y población en general, de resaltar es que la Secretaría de 

Educación Pública tenía en cada entidad federativa una oficina de servicios 

culturales, además de las numerosas Casas de la Cultura de los estados y 

municipios.  

 

A esta oferta institucional se sumaba el trabajo de un gran número de 

asociaciones civiles y de grupos independientes que con apoyos privados, 

oficiales o autogestionados ampliaban la oferta cultural.  
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Era clara la existencia de recursos humanos responsables de las actividades 

culturales, se sabía que existían pero se desconocía su perfil, además de la 

necesidad de ampliar en algunos la perspectiva y orientación del trabajo. En este 

periodo se hace mención explícita a su labor y  la necesidad de su capacitación se 

convierte en uno de los objetivos prioritarios de la Política cultural, se  incorpora en 

el Plan Nacional de Desarrollo como lineamiento de acción la capacitación y 

formación del trabajador de la cultura. 

 

En este contexto se diseño el programa de capacitación y formación de 

promotores culturales, a partir del cual se realizaron más de 200 cursos,  5 de 

ellos internacionales con la participación de promotores culturales de América 

Latina y España, en los que el concepto, la planeación y coordinación general 

estuvo a mi cargo: 

 

- Curso Internacional de Lineamientos Metodológicos de la Promoción Cultural, 

realizado en 1985 en Hermosillo Sonora. 

- Congreso “Reflexiones sobre la dimensión cultural del desarrollo”, realizado en 

Cd. Victoria Tamaulipas en 1988. 

- Tres Cursos Regionales de Formación y capacitación de promotores culturales 

de México y Centro América, apoyados por la OEA y realizados en Tapachula 

Chiapas en 1986, Oaxaca, Oax. 1987y Tuxtla Gutiérrez Chiapas en 1988. 

 

Paralelamente, y como complemento a la tarea de capacitación, se instrumentó el 

“Programa de Desarrollo Cultural Regional” cuya operación se basaba 

fundamentalmente en el apoyo a proyectos elaborados por promotores culturales 

de las diferentes entidades federativas. 

 

Era clara la necesidad de apoyar las iniciativas de trabajo propuestas por 

diferentes representaciones estatales y romper la inercia de “elaborar y enviar 

proyectos” planificados desde oficinas centrales, hacer operativo tanto conceptual 

como administrativamente otro de los lineamientos de la política cultural referido a 
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la “Descentralización de las acciones”, pero también era claro que se tenía que 

normar el procedimiento para asegurar la realización de proyectos de base 

participativa fundamentados en un concepto amplio de cultura y no a partir del yo 

creo o de los intereses particulares o mesiánicos  del promotor, así como asegurar  

la planeación comprobación y ejercicio de los recursos financieros asignados para 

la ejecución.   

 

Con este objetivo elaboré el “Procedimiento para la Planeación de Proyectos de 

Desarrollo Cultural Regional” para normar su presentación, seguimiento y 

financiamiento. Con base en ese procedimiento se planearon y apoyaron más de 

300 proyectos elaborados por los promotores culturales de diferentes entidades 

federativas. Metodología que también era material didáctico de los cursos de 

capacitación. 

 

El modelo de formación y capacitación para promotores culturales en México y la 

metodología de planeación de proyectos de desarrollo cultural regional, 

constituyen propuestas innovadoras que son auténticas aportaciones del trabajo 

pedagógico al trabajo cultural, incluso se adelantan por más de 15 años a la 

tendencia actual de la formación y certificación de competencias, ya que el Modelo 

de capacitación de promotores culturales se basa en el reconocimiento de la 

experiencia y capacitación a partir de la experiencia y de los requerimientos del 

contexto laboral. Ambos se exponen a continuación: 

 

Formación y capacitación de promotores culturales 
 

El programa es el primer modelo de capacitación y certificación basado en 

competencias laborales de la promoción cultural, surge en 1983 con el objetivo de 

impulsar la capacitación y formación del trabajador de la cultura, tarea que no 

tenía antecedentes.2 

                                                           
2 Los programas de capacitación del trabajador de la cultura o de promotores como el de “Colombres” o el de Ezequiel 
Ander Egg, se enfocaban a la capacitación para el desarrollo de un proyecto situacional en un contexto específico  y no a la 
capacitación del promotor para su desempeño en cualquier situación o proyecto e incluso para la planeación de los mismos. 
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Para su determinación no se contaba con ninguna referencia de la población a 

atender, ni de su perfil laboral o formativo, la referencia más cercana eran los jefes 

de servicios culturales del sistema educativo quienes en buena medida limitaban 

su labor a la organización de festivales propios del calendario escolar, salvo 

excepciones que tenían una visión más amplía. 

 

Estos promotores constituían una pequeña muestra de la población objetivo, la 

mayoría no estaba plenamente ubicada y no se sabía si se tenía la necesidad real 

o interés por una capacitación. Realizar un diagnóstico era poco viable por 

razones de tiempo, recursos humanos y financieros, además de la cantidad de 

instituciones, que en el nivel federal y estatal, contaban con un área de servicios 

culturales en esa década. 

 

Por estas razones, se decidió lanzar una convocatoria abierta de un curso piloto, 

que funcionara como “gancho” para captar a la población, analizar sus 

características, perfil formativo y laboral y áreas a las que se enfocaba su trabajo.  

 

Para la elección de la temática y programación del primer curso se consideró la 

orientación de la oferta cultural existente en ese momento, denominándose como 

“Coordinación y organización de eventos artístico culturales”, por la tendencia de 

reducir y enfocar el trabajo de la promoción cultural al área artística, convocatoria 

que arrojó excelentes resultados que rebasaron las expectativas previstas, ya que 

el número de interesados que deseaban tomarlo, nos obligó a programar 

inmediatamente un segundo evento. 

 

Con una convocatoria abierta y difundida a través de la prensa, el primer evento  

se realizó en las instalaciones del Congreso de Trabajo, con la participación de 80 

asistentes y se efectuó en julio de 1983. La demanda y el interés que el organismo 

sede puso en la capacitación de sus trabajadores facilitó la organización del 

segundo evento, que se desarrollo en el centro vacacional Oaxtepec, logrando la 
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concentración de 120 asistentes, de los cuales 40 pertenecían al organismo 

citado. Cave señalar que parte del financiamiento del curso lo absorbió la 

institución solicitante. 

 

La denominación y demanda que tuvo este curso y su particular referencia al arte 

nos permitió constatar que la capacitación del trabajador de la cultura era una 

necesidad real y corroborar la tendencia a privilegiar este campo en las acciones 

de la promoción cultural. 

 

En cada curso uno de los requisitos de inscripción y de participación era la 

presentación de un proyecto realizado por el participante y además se aplicó un 

cuestionario3 de inscripción a la población asistente. La información obtenida nos 

acercó al perfil laboral de los promotores en servicio y arrojó indicadores con 

respecto a su formación, niveles de escolaridad, instituciones y áreas de trabajo, 

campos culturales de atención, tipos de servicio que ofrecen, población a la que 

dirigen sus servicios, funciones y tareas laborales que desarrollaban.  

 
El análisis y clasificación de la información arrojada por los cuestionarios permitió 

identificar el perfil real del trabajador de la cultura punto de partida para determinar 

el perfil necesario. La población participante se convirtió al mismo tiempo en una 

“muestra” que orientó la instrumentación de estrategias y programas de 

capacitación más consecuentes con los ámbitos de acción y de competencia en el 

trabajo cultural, identificando los campos culturales en los que había que 

profundizar y las necesidades de capacitación de su trabajador consecuentes con 

los mismos. 

 

La identificación de ciertas competencias y su desempeño en campos culturales 

específicos funcionó como vértice para detectar y apoyar el desarrollo de sus 

funciones laborales, fortalecer áreas, tareas y actividades laborales potenciales y/o 

                                                           
3 A partir de la información arrojada por los cuestionarios aplicados en los cursos se definió el perfil “real” del promotor 
cultural en México, con base en su análisis se determinó la estrategia y programa de capacitación. El perfil fue presentado 
como parte de una ponencia en el aniversario del CLACDEC y publicado en los cuadernos SEP Cultura: Formación de 
personal para el desarrollo cultural” . Anexo 2 
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que no estaban consideradas, indicadores a partir de los cuales se determina el 

programa de capacitación. 

 

En términos generales las características del perfil existente en 1983 de los 

promotores culturales  eran las siguientes: 

 

• Población heterogénea, con formaciones profesionales disímbolas, 

(maestros, abogados, economistas, antropólogos, artistas, sociólogos etc.) 

y un buen porcentaje con una formación magisterial.  

 

• Los niveles de escolaridad que prevalecían,  eran medio superior y superior 

 

• Población que principalmente se desempeñaba en instituciones públicas y 

privadas: Educativas (SEP, universidades, tecnológicos); de Asistencia 

Social (IMSS: ISSSTE: FONATUR; DIFOCUR; DIF); Culturales (como 

museos, casas de cultura, cafés culturales); Sociales (como sindicatos, 

organizaciones sociales, organizaciones independientes y asociaciones 

civiles). 

 

• En el trabajo cultural, formados en la practica misma del servicio. 

 

• Su labor se concentraba fundamentalmente en las acciones de difusión, 

enfocadas a la organización y presentación de eventos artísticos. 

 

• Los proyectos y programas de trabajo, se determinaban a partir de la visión 

particular del promotor, quien desde su particular punto de vista “decidía” lo 

que culturalmente la población necesitaba y/o sustentaba la acción cultural 

como el “llevar cultura a la población”. 

 

• En general se trabajaba a partir de buenas intenciones y del “yo creo”. Las 

poblaciones destinatarias eran poco consideradas en la determinación de 
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proyectos o su referencia era etérea, con redactar un “objetivo” en el que se 

determinaba que algún proyecto se dirigía a la “población en general” se 

salvaba el problema metodológico y de sistematización de acciones. 

 

• Los diagnósticos que se emprendían, eran poco prácticos y cuando se 

realizaban,  era tanto el tiempo de su elaboración y análisis, que cuando se 

pretendía utilizarlos para la organización de los servicios culturales, las 

realidades habían cambiado y los tiempos institucionales no apoyaban su 

continuidad y concreción. 

 

• Los campos de atención de los servicios se orientaban al ámbito artístico, 

con un enfoque difusionista, prevaleciendo el concepto de “llevar cultura” a 

la población a través de la presentación de eventos artísticos.  

 

• Los proyectos y programas de trabajo, eran determinados a partir de la 

visión particular del promotor, quien “decidía” desde su muy particular punto 

de vista, lo que la población necesitaba, desconociendo la experiencia 

colectiva. 

 

• Sin dejar de reconocer a promotores, que guiados más por su intuición 

realizaban programas exitosos, en general las poblaciones destinatarias 

eran poco consideradas para la determinación de los proyectos. 

 

• En la planeación de proyectos y actividades existían carencias 

metodológicas, no era clara la definición de objetivos y su desglose en 

procedimientos y acciones para su alcance. Era común ver proyectos con 

una tendencia redentora de los promotores como los rescatadores de la 

cultura y llenos de planeamientos traducidos en “objetivos” atiborrados de 

verbos o posibles acciones a desarrollar, tales como: “Rescatar, revalorizar 

e impulsar el desarrollo de la alfarería como factor de identidad”, sin saber 
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por ejemplo si había o no portadores del conocimiento, si era una práctica 

extinta o en proceso de extinción y el porqué de la misma. 

 

• Sus funciones y responsabilidades también eran diversas, oscilaban desde 

el que planea y dirige la operación del servicio cultural, hasta el “todólogo” 

que planea, coordina, ejecuta, difunde, decide el servicio y corta el listón. 

 

1.- Conformación del modelo 
 
La demanda que tuvieron los cursos con los que se inicia el programa, constató 

que estábamos incidiendo en un campo fértil que no había sido atendido. Las 

acciones de capacitación antecedentes y que a la fecha se realizan, se centran en 

el manejo y aplicación de proyectos situacionales, sustentados en ocasiones, en la 

más rancia visión antropológica y sociológica, en las cuales, se capacita al 

promotor, para la aplicación de un proyecto en particular (que no elabora o 

participa en su diseño), en una comunidad en particular, proyectos que se 

desarrollan en ocasiones con gran éxito, pero no dejan de ser conceptual y 

metodológicamente, experiencias aisladas que no responden a un plan de trabajo. 

 

El trabajador de la cultura se había formado en el servicio, experiencia que con 

aciertos y errores era necesario partir de ella, conceptualizarla y establecer los 

procedimientos pertinentes para sistematizar su práctica laboral  como punto de 

partida para definir el perfil formativo que se requería, apoyar el desarrollo de sus 

funciones laborales, fortalecer áreas de servicio e impulsar actividades laborales 

potenciales así como sistematizar el propio campo de acción. 

 

Con éstos indicadores se conceptualizó y estructuró el modelo de capacitación, a 

partir del análisis de la animación y promoción cultural desde la perspectiva teórica  

practica en el marco de las tareas  laborales que  se desarrollan y su contexto de 

trabajo, análisis sustentado en los siguientes aspectos: 
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a) Identificación y conceptualización de las acciones y tareas comunes y 

genéricas, para que a partir de sus coincidencias y diferencias, se delimitara el 

campo de trabajo y tareas del promotor cultural que definen su perfil. 

 

b) Análisis del perfil laboral del  trabajador, para que partir del existente o real, se 

definiera el que laboralmente era necesario a partir de la identificación de lo 

que hacía falta. Dicho análisis se constituyó en el vértice del que se derivaron e 

identificaron las áreas formativas y de capacitación para fortalecer las 

funciones o tareas que se requieren en la práctica de la promoción cultural e 

identificar las que era necesario impulsar y potenciar en el trabajo para su 

desarrollo y eficiencia. 

 

La tarea no consistía en definir el perfil idóneo del animador o identificar los 

tipos de promotores culturales, sino a partir del perfil real, realizar un análisis 

funcional del mismo para detectar tareas, correlacionarlas  y fortalecer las 

áreas formativas que demandaba el trabajo cultural en una dimensión más 

amplia de base participativa. 

 

c) Identificación de los campos y niveles de intervención para determinar las 

áreas básicas que se requerían para su formación. 

 

d) Analizar los niveles de intervención del trabajador de la cultura, para la 

ubicación de la labor y la sistematización de acciones en el contexto de “plan, 

programa y proyecto”, institucional o independiente. 

 

 

La denominación que tuvieron los primeros cursos y su particular referencia al 

arte, nos permitió constatar la tendencia a privilegiar este campo cultural en las 

acciones de la promoción cultural y a partir de la captación de nuestra población 

objetivo (promotores y trabajadores de la cultura) obtener su perfil laboral y de 

ciertas competencias, como punto de partida para derivar las acciones de 
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capacitación pertinentes a sus tareas, identificar y apoyar el desarrollo de sus 

funciones, fortalecer áreas, tareas y actividades laborales potenciales y/o que no 

estaban consideradas. 

 

Con base en estas primeras experiencias y análisis de la información obtenida, se 

establecieron las líneas de acción en las que se sustentó el modelo pedagógico 

del programa y estrategia de capacitación. 

 
2.-  Definición del perfil laboral de la Promoción cultural: 
 

La promoción cultural es un trabajo intencionado, que consiste en la 

sistematización de acciones que generen condiciones favorables para la 

participación en la vida y producción cultural, impulsando acciones que tiendan a 

la afirmación de la consciencia histórica, al dialogo e intercambio cultural que 

propicie el conocimiento y respeto a la diferencia e incidan en el sentido de 

pertenencia de los individuos a sus comunidades y al país y difundan a lo interno y 

a lo externo las manifestaciones culturales de cada pueblo para su valorización, 

resguardo e impulso.  

 

Como ámbito laboral, es un campo sujeto de planeación que se sustenta en la 

sistematización de acciones y ejecución de programas de los servicios culturales 

que debe responder a las características y necesidades socioculturales de la 

comunidad destinataria.  

 

El promotor cultural es el trabajador que se integra a una comunidad o que 

pertenece a ella y apoya su proceso de organización para la valorización de la 

cultura propia en relación con otras culturas y propicia su participación en los 

bienes y servicios culturales para el impulso de su desarrollo, a partir de su 

incidencia en los procesos de creación y producción de la cultura. 

 

 11



Para tal cometido el promotor necesita conocer el universo sociocultural en el que 

trabaja, como se organiza y desenvuelve la comunidad, sus rasgos, valores y 

tradiciones culturales, normas colectivas; su contexto histórico, socioeconómico y 

educativo, para que la elaboración y aplicación de programas respondan a las 

características del contexto y apoyen su desarrollo. 

 

Qué hace el promotor cultural 

 

Es un agente de servicio, su campo de acción no es propio, es de la comunidad y 

se incrusta en él como apoyo de su desarrollo, su práctica se define a partir de la 

ejecución de las siguientes funciones o tareas: 

 

• Investigación: Identificación y diagnóstico de los aspectos más relevantes 

socioeconómicos (actividades productivas), demográficos, étnicos, educativos, 

geográficos,  ideológicos, culturales de la comunidad, como base para la 

ubicación y/o detección de áreas y programas de trabajo. 

 

• Planeación: Diseño lógico y estructurado de programas de los servicios 

culturales en correspondencia con las características socioculturales del 

contexto, ubicación de la población objetivo, priorización de necesidades, 

sistematización de acciones, proyección de las mismas, definición de 

estrategias etc. 

 

• Movilización social: Gestor y facilitador del servicio cultural que propicie la 

participación de la comunidad a partir del establecimiento de mecanismos de 

acceso y participación en los bienes y servicios culturales, que generen 

condiciones favorables para la recreación, creación y producción cultural. 

 

• Organización: De grupos de trabajo para la elaboración y/o ejecución de 

programas y distribución de tareas, de eventos culturales, talleres de creación 
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y producción cultural, de investigación, artísticos, organización de asociaciones 

y grupos representativos de la comunidad (artesanos, músicos, danzantes etc.) 

 

• Divulgación: De las manifestaciones culturales de una comunidad hacia lo 

interno y externo de la misma, a partir de diversos programas y medios de 

comunicación 

 

• Evaluación: De las acciones realizadas, a partir de los mecanismos utilizados 

en la definición, instrumentación organización y ejecución de programas. 

 

• Retroalimentación social: Evaluación y análisis del impacto del programa y su 

inserción en los procesos de desarrollo cultural de la comunidad, para 

sistematización y orientación de su práctica. 

 

Cómo es el promotor cultural 

 

A partir de la identificación de las funciones o tareas expuestas, se perfilaron las 

actitudes, habilidades y conocimientos que el ejercicio de la promoción cultural 

requería: 

 

• Flexibilidad: El promotor debe estar abierto a lo “nuevo” a contenidos y 

expresiones, que no son ni mejores ni peores de las que él porta, sino 

cualitativamente diferentes. Abierto a las posibilidades del cambio, libre de 

estereotipos y rigidez de conceptos, que originen distinciones de raza, clase, 

religión, valores, o imposiciones culturales que limiten su práctica. Implica la 

apertura a la experiencia, ausencia de rigidez en los conceptos, valores y 

creencias. 

 

• Apertura a la crítica y autocrítica: El promotor debe tener la capacidad de 

analizar y emitir valoraciones, con respecto a su desempeño personal y laboral 
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y del medio natural y social en el que acciona, con el objeto de detectar errores 

y aciertos, inquietudes, viabilidad de acciones. 

 

• Creatividad y capacidad de propuesta: Que aborde y analice los problemas y 

acciones desde distintas perspectivas, detectando  la acción más viable y 

adecuada. Que desarrolle la capacidad de crítica, a la par de la capacidad de 

propuesta. 

 

• Liderazgo, apertura al diálogo y establecimiento de relaciones horizontales: El 

promotor no es el líder paternalista o autoritario, ya que su labor es generar 

movimientos de autogestión y no debe condicionarse el desarrollo de proyectos 

a su presencia manteniendo a la comunidad en un estado de dependencia y 

pasividad. Su labor es efectiva en la medida en que los miembros de la 

comunidad se vuelven capaces de reemplazarlo asumiendo sus funciones. 

Implica asimismo, la capacidad de inducción sobre la población y sensibilidad 

para la captación de iniciativas. 

 

• Respeto a las normas de la comunidad: Respeto de las normas de la 

comunidad en la que acciona, explícitas o a valores entendidos, con el objeto 

de no provocar rechazo o limitaciones a su práctica y sobre todo tener la 

consideración que todo grupo merece, la tolerancia reconocimiento y respeto a 

la diferencia. 

 

• Actualización: Interés por formarse e informarse permanentemente en todos 

aquellos aspectos que enriquezcan su labor. 

 

Qué conocimientos y habilidades debe tener el promotor para el desarrollo de su 

práctica y funciones laborales: 

 

Con base en el análisis de las funciones laborales se identificaron cuatro áreas de 

formación, bajo la premisa de que la cultura y el trabajo por la misma, no puede 

 14



abordarse con un solo enfoque o desde la perspectiva de una disciplina en 

particular, la formación del trabajador requiere el análisis de lo diverso, la 

discusión de diferentes enfoques, el contraste de los mismos, para llegar a la 

formación de criterios y marcos conceptuales de referencia que apoyen el 

desempeño de las tareas que cada función requiere. 

 

Las áreas de formación identificadas, se convirtieron en 4 “problemas eje” en los 

que confluyen elementos conceptuales y metodológicos, que interactuantes 

inciden y determinan la práctica de la promoción cultural: 

 

Organización social 
 

Comprende el análisis de los procesos sociales, del qué, el por qué, y el para qué 

del servicio cultural y el cómo en la dinámica y organización de los grupos, en 

diferentes niveles: político, ideológico, productivo, familiar, laboral etc. 

 

Formación individuo - sociedad 
 

Comprende el análisis de los procesos educativos que conforman las historias y 

experiencia individual y colectiva que determinan la interacción social y en 

particular de la creación y producción cultural. Incluye el análisis de los procesos 

de formación del individuo, los procesos históricos y políticos de la conformación 

de los grupos y sociedades y de la construcción de las identidades culturales. 

 
Planeación de los servicios y procesos de desarrollo 
 

Es la concreción del aspecto conceptual, metodológico y logístico del trabajo 

consiste en la identificación de los servicios culturales dirigidos a una población 

objetivo, la identificación de los procedimientos y acciones para el desarrollo de los 

mismos con base en la priorización de necesidades y detección de campos de 

atención a partir del análisis de la dimensión cultural del desarrollo y de los 
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ámbitos de competencia, institucional, independiente, macro o micro planeación, 

en un sentido de agregación y desagregación de acciones y tareas, y su 

prospectiva de acuerdo con metas y objetivos. 

Sistematización de los procesos de trabajo 
 

Comprende la construcción de los procedimientos de trabajo y su desglose de 

principio a fin en las etapas necesarias para la consecución de resultados, la 

selección de instrumentos para la ejecución de las tareas que conducen a la 

realización y desarrollo de los servicios culturales, identificando las formas de 

organización del servicio y la participación individual y colectiva de la población 

destinataria.  

 
Perfil del Promotor cultural: 
 

 
Capacidades y Conocimientos 

 
Funciones 

 
• Análisis y de investigación 

• Organización social 

• Detección procesos de formación individuo y 

sociedad. 

• Planeación del servicio y procesos de desarrollo. 

• Sistematización de procesos de trabajo. 

• Instrumentación de programas 

 
 

Actitudes 
 
 
• Flexibilidad. 

• Apertura a la crítica 

• Creatividad y capacidad de propuesta. 

• Liderazgo y apertura al dialogo. 

• Respeto a las normas comunitarias. 

• Actualización 

 

Planeación de los servicios culturales: 
 Análisis comunitario 

 Investigación comunitaria 

 Animación cultural 

 Planeación de proyectos: 

 De investigación cultural 

 De capacitación 

 De difusión 

 Organización 

 Difusión 

 Evaluación 

 

 
El perfil laboral permitió identificar y ampliar las funciones y tareas que se han 

otorgado parcialmente al desempeño profesional de la promoción cultural, 

 16



considerando esta labor como una práctica integral, dado que se enmarca en la 

complejidad que el espectro cultural presenta. 

 
Estructura pedagógica4 
 

El perfil laboral es el vértice del que se desprenden las líneas de formación a 

cubrir, para su planeación se utilizó un modelo  basado en el sistema modular.  

 

Su diseño se sustenta en una estructura y metodología de trabajo que 

correlaciona las funciones profesionales con los requerimientos propios del 

ejercicio de la animación y su concreción en la planeación de proyectos culturales 

y contexto de la población a la que se dirigen los servicios. Las áreas formativas 

que se determinaron, se convierten en el “problema eje”, cuyo tratamiento o 

atención se desarrollaba a partir del análisis de lo diverso, la discusión desde 

diferentes perspectivas, la contrastación de enfoques en realidades específicas, 

para llegar a la formación de criterios y de marcos conceptuales de referencia. 

La estructura modular permitía la convergencia de elementos de conocimiento 

aportados por diferentes disciplinas para el tratamiento de las áreas de 

capacitación.  

 

Los criterios de su instrumentación fueron los siguientes: 

 

- Definir un marco conceptual y metodológico, que permita analizar y abordar el 

hecho cultural con una visión integral, que la propia dinámica de la cultura 

exige, desde una perspectiva plural y no a partir de enfoque reduccionistas o 

unilaterales. 

 

- Considerar que la promoción cultural es un proceso inducido e intencional 

sujeto de planeación, que tiene como finalidad provocar, acelerar o reciclar los 

                                                           
4 Entendemos por estructura pedagógica los elementos componentes y las relaciones verticales y horizontales de los 
mismos, que  conforman un modelo y definen un procedimiento de planeación pedagógica. 
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procesos de desarrollo cultural de las comunidades. Su concreción operativa 

se genera a través de la traducción de los proyectos en servicios culturales. 

 

- Analizar la planeación como expresión condensada de conceptos y prácticas 

de la cultura, que determina las formas de organización del servicio y de la 

participación comunitaria e incide en los procesos de desarrollo cultural. 

 

- Que el promotor es un facilitador de los procesos, agente que se integra o 

pertenece a una comunidad y apoya su organización, estimula la valoración de 

la cultura y genera condiciones que propician la participación de la población 

en la vida cultural. 

 

- Que la capacitación del trabajador de la cultura debe ofrecer las bases para la 

acción en la promoción cultural, apoyar el desarrollo de capacidades y 

habilidades a partir de las necesidades de las áreas formativas o problemas – 

eje que el promotor requiere para el ejercicio de su práctica 

 

- Que la estrategia de capacitación aporte los elementos suficientes para 

analizar los ámbitos, las posibilidades y la planeación de trabajo desde un 

marco institucional y no institucional  

 

- Que relacione el marco conceptual y metodológico como sustrato de la 

organización del servicio cultural 

 

- Que contextualice las posibilidades de trabajo que se desarrollan en la 

promoción con la comunidad con la que se trabaja y los servicios culturales 

que se ofrecen a la misma. 

 

- Que permitan analizar si con el servicio cultural que se programe se propicia o 

no la práctica de la animación de base participativa. 
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De los “problemas eje”, se derivaron los objetivos y contenidos que conforman las 

áreas formativas traduciéndose las mismas en módulos de capacitación. Cada 

módulo integra diversos talleres: 

 
 

Problemas eje 
 

Servicios o tareas Áreas Formativas 

Organización social 

 

El promotor cultural y la comunidad

 

 

Procesos de Formación individuo 

sociedad 

 

Coordinación y organización de 

eventos culturales 

(Primer curso lanzado) 

 

 

Planeación de los servicios y 

procesos de desarrollo 

 

Sistematización de los procesos de 

trabajo 

 

 Investigación 

 Capacitación 

 Difusión 

Comunicación y cultura 

   

  

Objetivos generales del programa de capacitación: 

 

• Analizar los lineamientos conceptuales y metodológicos en los que se sustenta 

la práctica de la promoción cultural. 

 

• Apoyar la práctica de los trabajadores en servicio a partir del fortalecimiento de 

sus funciones o tareas profesionales, ampliación de las mismas y/o coadyuvar 

a la formación de promotores culturales. 

 

• Impulsar la planeación y programación de los servicios culturales y establecer  

alternativas de trabajo diversas, acordes a la pluralidad de comunidades y 
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contenidos culturales, a través del análisis de las funciones que el promotor 

desarrolla en su práctica. 

 
Módulos: 

 

1.- El promotor cultural y la comunidad 

 

Aborda el análisis de los procesos de formación de las identidades culturales, 

como se desarrolla y organiza una comunidad o población determinada, la 

detección de sus características, normas, tradiciones, costumbres, hábitos, 

cosmovisiones, códigos de comunicación, campos culturales, que permiten 

identificarla como grupo, con una identidad y cultura propias, el desarrollo y 

evolución histórica que ha tenido y la ha conformado, con el objeto de conocerla y 

definir áreas, campos culturales y programas de atención. 

 

Se abordan diferentes procedimientos de planeación y organización del servicio 

cultural y distintas vertientes del trabajo y servicios de la promoción, de acuerdo 

con las necesidades y realidades comunitarias y posibilidades de trabajo 

organizando una oferta de servicios culturales en torno a tres ejes de la acción 

cultural:  

- Capacitación (talleres artísticos, artesanales etc.)  

- Investigación, (Producción y difusión del conocimiento comunitario), y  

- Difusión (diálogo e intercambio entre distintas expresiones culturales a través 

de diferentes eventos culturales). 

 

En este módulo se analiza la correlación entre los procesos formativos del 

individuo (culturales-educativos), las tareas del animador y las vertientes de 

desarrollo cultural de las comunidades, regiones y nación. 

 

Talleres 

• Animación cultural 

• Planeación cultural 

 20



• Historia e identidad  cultural 

• Investigación, diagnósticos y determinación e instrumentación de programas. 

• Talleres: posibilidades de servicio 

 

2.- Coordinación y organización de eventos artístico culturales. 

 

Analiza el sentido e importancia que tiene la organización de eventos culturales, a 

partir del análisis de la difusión como un proceso cultural en el que se definen 

diversas formas de intercambio, diálogo y reencuentro con diferentes 

manifestaciones culturales propias o ajenas, así como la detección de elementos 

técnicos y logísticos que inciden en la planeación, ejecución y organización de 

éstos. Se analizan también las relaciones entre los productos o hechos culturales 

y los procesos de creación y producción de la cultura. 

 

Talleres: 

• Cultura y difusión cultural 

• Determinación y organización de eventos artístico culturales 

• Tipos de eventos y campos culturales 

• Campo cultural y posibilidades de servicio 

• Programación y logística del evento 

 

3.- Comunicación y cultura 

 

Se refiere al proceso de divulgación, a lo interno y externo de una comunidad, de 

las manifestaciones culturales. Las acciones y tareas que de esta área se derivan 

consisten en la programación y orientación del mensaje cultural, a partir de la 

búsqueda de alternativas que amplíen la cobertura en los diversos medios de 

comunicación, para la proyección de la cultura local, regional y nacional, el 

incremento  y difusión del acervo cultural en los diferentes centros de información, 

así como al establecimiento de mecanismos de participación comunitaria en los 

distintos programas de las áreas de competencia de la promoción cultural. 
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Se orienta en el análisis de la relación existente entre comunicación y cultura, 

estableciendo las posibilidades y tipos de eventos que a través de diversos medios 

de comunicación pueden organizarse por los códigos que éstos manejan, al igual 

que los apoyos que ofrecen para la divulgación de diversos eventos, cuidando la 

relación contexto – medio de comunicación – forma 

 

Talleres: 

 

• Comunicación y diseño del mensaje cultural 

• Organización de cine clubes 

• Taller de radio 

• Taller de fotografía y cartel 

 

 

Cada módulo se estructuró con talleres obligatorios (arriba enunciados) y 

optativos, éstos últimos se programaban a partir de la solicitud y demanda, 

enmarcados en el propósito de la unidad modular, tales como: Investigación de las 

expresiones culturales, literatura, historia y tradición oral, organización de talleres 

artísticos, organización de exposiciones, construcción de juguetes, campamentos 

culturales, recreación y juego educativo etc. 

 

El módulo se estructuró como unidad autosuficiente, pero interdependiente, uno 

conlleva a la necesidad de cursar los otros; se optó por esta estructura para que el 

promotor eligiera su propio currículum y los  tiempos de capacitación.  

 

De la experiencia de 64 cursos realizados en el territorio nacional y de la 

vinculación con promotores culturales de otros países, surgió la idea de realizar un 

curso a nivel internacional que se llevó a cabo en 1986 en Hermosillo Sonora, en 

el que se convocó a promotores culturales de América latina y España y, 

posteriormente, se realizaron tres regionales para Latinoamérica apoyados por la 
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OEA, con el propósito de verificar y consolidar la metodología de trabajo y 

formación de la promoción cultural e intercambiar experiencias que 

retroalimentaran la propuesta de capacitación. De 1983 a 1988 se realizaron más 

de 200 cursos.  

 

El modelo pedagógico instrumentado para la capacitación de promotores 

culturales, se basa en una lógica de planeación que parte de la sistematización del 

ejercicio laboral de la promoción cultural,  en su planeación se utilizó la misma 

lógica con la que se determina el procedimiento de evaluación y certificación por 

competencias en las disciplinas artísticas y se estructuran los modelos por 

competencias ahora en boga.  

 

Es pertinente resaltar que la experiencia se realizó hace más de 20 años, no con 

el afán de decir que en ese tiempo descubrimos el agua caliente, sino que desde 

entonces nuestra labor se ha basado en el desarrollo de ciertas tareas, aplicadas 

en distintos ámbitos educativos y culturales, entre ellas la de planeación en la que 

es necesario profundizar como parte de la búsqueda, definición y consolidación de  

nuestro perfil profesional.  

 

El programa sobrevive a los cambios político – administrativos; de hecho, tomando 

como sustento a los tres módulos expuestos se crea una dirección específica para 

su continuidad, situación que representa pros y contras en relación al concepto y 

operación del programa, ya que además de darle una visión parcial y unilateral 

basada en la mas rancia visión antropológica, se rompe con el concepto de 

capacitación y certificación de competencias del trabajo cultural ya que se orienta  

hacia la escolarización. 

 

También ha funcionado como base y referente para la planeación de diversas 

licenciaturas que han aparecido en los últimos años de gestión cultural. 
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Planeación pedagógica y sus aportaciones a la planeación cultural 
 

En 1985 se me nombró titular de la Dirección de Animación Cultural, área que 

absorbe el Departamento de Capacitación y Formación del Personal para el 

Desarrollo Cultural y la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional anteriormente 

a mi cargo. 

 

Esta dirección tenía entre otras la función de coordinar la planeación de proyectos 

culturales regionales instrumentados desde los lugares de su aplicación para 

lograr una planeación coherente con el contexto y dar cumplimiento a la política de 

descentralización cultural.  

 

El trabajo se coordinó con los “Jefes de servicios culturales” de las Unidades de 

Servicios Educativos en los estados, personal que sin tener una dependencia 

directa se incorporó al programa de trabajo de la entonces Dirección General de 

Promoción Cultural. 

 

Uno de los objetivos del área era impulsar la elaboración de proyectos en los que 

la planeación y ejecución de los mismos respondiera a las necesidades culturales 

del contexto de aplicación y recursos y fuera realizada por los propios promotores 

culturales, descentralizando también las acciones de programación, 

administración, ejercicio y comprobación de recursos, para lo cual se instrumentó 

el programa de desarrollo cultural regional operaba a partir de la presentación de 

proyectos en los que su planeación y ejecución era realizada por los propios 

promotores culturales.  

 

La tarea no era sencilla por la rigidez o carencias metodológicas con las que el 

trabajo cultural se abordaba y en varios casos los promotores no sabían como 

elaborar un proyecto y justificar y manejar administrativamente los recursos 

financieros solicitados, en reiteradas ocasiones no había congruencia entre lo que 

se pretendía hacer y el monto solicitado, en otras no se gastaba el recurso, no se 
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cumplían las metas o sobraba un monto considerable. Se tenía que normar la 

actividad y propiciar la elaboración y presentación de proyectos en los que se 

definiera con claridad qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuántas etapas, 

cuánto costaba el proyecto incluyendo la programación, calendarización y ejercicio 

del gasto. 

 

Institucionalmente se debía asegurar que los proyectos a financiar tuvieran una  

solidez conceptual y metodológica y asegurar la comprobación y ejercicio de los 

recursos financieros a partir de la definición clara de objetivos y lineamientos 

normativos que regularan la elaboración, aplicación de los proyectos, el 

cumplimiento de metas y ejercicio de recursos.  

 

Para esto se elaboró el “Procedimiento para la Planeación de Proyectos de 

Desarrollo Cultural Regional”, que desde la perspectiva pedagógica representa 

una aportación sustancial a los procesos de planeación del hecho cultural, como 

procedimiento puede ser aplicable a otros campos, su objetivo es ofrecer una guía 

para la determinación y planeación de proyectos y solicitar recursos pertinentes a 

objetivos y metas claramente definidos, gestionar recursos y financiamientos a 

partir de la planeación y objetivación del gasto, (Qué se va a hacer, cómo se va a 

hacer, qué se va a lograr y cuánto va a costar). 

 

La metodología se continúa utilizando en el " Programa de apoyo a las culturas 

populares y comunitarias”: PACMYC y fue retomada por otras instancias como el 

Instituto Nacional de Bellas artes en sus convocatorias para la presentación de 

proyectos de “Educación por el arte y fomento a la educación artística” su 

desarrollo se expone a continuación. 

 
Procedimiento para la planeación de proyectos culturales 

 
La planeación de proyectos culturales es el proceso en el que se determinan 

organizan y sistematizan en torno a un campo cultural específico los servicios a 
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ofertar a una población tales como: cursos, talleres, conferencias, divulgación de 

los resultados de investigaciones en textos, libros, folletos, exposiciones, eventos 

culturales etc. 

 

El servicio cultural es un espacio de expresión y de participación social, su 

elección y  sistematización en un programa de actividades da claridad a lo que se 

pretende hacer y proporciona un margen de seguridad con respecto a su viabilidad 

financiera, institucional y contextual, a partir de su justificación y pertinencia con 

respecto a las necesidades e intereses de la población, en congruencia con el 

campo cultural que aporta el contenido del servicio. 

 

Esta sistematización de acciones que conducen a una oferta de servicios es lo que 

se considera como planeación cultural. La tarea inicia con el análisis del campo de 

atención, a partir del cual se ubica a la población destinataria y se define un 

procedimiento que reconstruye de principio a fin todas las acciones que se 

requieren hasta culminar con la presentación del evento o acción cultural. 

 

La traducción de todos estos aspectos en la presentación y elaboración de 

proyectos, requiere de la consideración y desarrollo de tres sustentos que dan 

cuerpo, forma y viabilidad a la presentación, justificación y ejecución de los 

proyectos: 

 

El procedimiento inicia con el análisis y selección del campo cultural de atención a 

partir del cual se definen los procedimientos que reconstruyen de principio a fin, 

todas las acciones que se requieren hasta culminar con la presentación del 

evento. Parte de la consideración de que el servicio cultural es un espacio de 

expresión y de participación social que en su elección y oferta siempre se estará 

sustentando un concepto de cultura y la manera en que se concibe la participación 

de la población en la creación y producción de la misma.  
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1. Sustento conceptual. (Esquema 1) 
 

El sustento conceptual de un proyecto es la definición y respuesta de “El 

que, para que y para quien de la actividad”. Su desarrollo parte del análisis 

de la cultura como sujeto de planeación para la determinación y orientación 

que tendrán los temas de trabajo. 

 

El espectro cultural es amplio y diverso, las posibilidades temáticas de los 

proyectos son múltiples, tantas como grupos culturales existen, formas 

culturales con contenidos y significantes distintos. 

 

Las costumbres, tradiciones, formas de expresión y comunicación, 

relaciones sociales, de parentesco, patrimonio material, intelectual etc. las 

innovaciones y la herencia social e historia colectiva, expresiones que 

hacen referencia a las formas en que el hombre resuelve sus problemas, a 

sus formas de expresión, a la instrumentaria cosmogónica y tecnológica 

que forja en su devenir, a la percepción de su futuro y a la manera en que 

se transforma permanentemente a partir del conocimiento y apropiación de 

su pasado como sustento y presente de su identidad y patrimonio.  

 

Expresiones culturales plurales y diversas que se generan de manera 

espontánea y cotidiana en los grupos conforman el contenido del trabajo 

cultural, diversidad que dificulta en ocasiones la delimitación y elección de 

temáticas o contenidos de los servicios culturales. 

 

Cuando a la cultura se incorpora la intencionalidad del trabajo por la misma 

se convierte en un campo sujeto de planeación. La planeación en este 

contexto parte de la noción de la cultura como un ámbito en el que es 

posible organizar y clasificar sus expresiones por las relaciones que 

guardan entre si en áreas culturales susceptibles de ser desglosadas en un 
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abanico de temáticas que dan cuerpo, forma y organicidad a sus 

contenidos. 

 

Áreas que por razones metodológicas denominaremos “sustantivas”, que 

integran  un abanico de múltiples contenidos: 

 

• Histórico social 

• Científico – tecnológica 

• Artística 

• Patrimonio material (literario, artístico, arqueológico, arquitectónico y 

ecológico.) 

• Étnica y popular. (Cosmovisiones, tradiciones, hábitos, experiencia 

colectiva, de formas de expresión y comunicación.). 

 

La determinación de los temas de trabajo en cualquiera de las áreas señaladas es 

una condicionante pero no es la determinante del trabajo cultural, sino el proceso 

que se define alrededor del mismo para su atención. El proceso inicia con el 

análisis del tema que determina el sustento conceptual y metodológico del 

proyecto. 

 

El análisis se centra en la definición y respuesta de “El qué, para qué y para quién 

de la actividad”, en su elección  y justificación generalmente influye cierto grado de 

subjetividad, en la mayoría de los casos la selección de los temas se efectúa por 

las siguientes vertientes: 

 

• Por el grado de conocimiento de la realidad estatal o comunitaria que tiene 

el promotor o responsable de los servicios culturales, en la que influye su 

especialidad o formación, su capacidad de información de las acciones 

culturales de la propia comunidad y de las que se llevan a cabo en el 

estado por diversas instituciones o grupos independientes. 
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• Por propuesta o normatividad institucional o de la orientación del trabajo de 

grupos independientes representativos de la comunidad. 

 

• Por investigaciones, diagnósticos realizados periódicamente en el área de 

su competencia. 

 

• Por el contacto que tiene con la comunidad, que le facilita captar las 

iniciativas y propuestas de la misma. 

 

El proceso de planeación no puede basarse solamente en éste, requiere la 

contestación de dos interrogantes básicas que son determinantes tanto de la 

planeación, como de la ejecución del proyecto: 

 

¿De qué manera la atención de ese hecho cultural, apoya o fortalece el desarrollo 

de la población, en que le sirve, que aporta, que le resuelve o como incide en su 

desarrollo general? 

 

¿Cómo puedo involucrar a la población, propiciar su participación y lograr que se 

apropie del proyecto? 

 

Su respuesta presupone un trabajo en dos niveles: 

 

a) El análisis del tema con relación a una población objetivo. 

 

Cualquier proyecto no puede dirigirse a la población en general, ni siquiera en los 

que se recurra a la utilización de medios de comunicación masiva, ya que siempre 

estará delimitado por un radio de acción o de impacto. La  población objetivo se 

determina, a partir de un diagnóstico, en el que se delimitan las características 

generales sociales y culturales de la comunidad, sus espacios de expresión y la 

detección de necesidades, problemas que enfrenta, el desarrollo que ha tenido 
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etc. y por el impacto que tiene en un sector de la misma o por el impacto del tema 

o contenido en un grupo. 

 

El diagnóstico parte de la ubicación y contexto en el que se desarrolla el tema a 

tratar, definiendo la problemática que representa en el seno de la comunidad, 

derivando las implicaciones directas o indirectas que tiene en su evolución, 

análisis con base en el cual se define el carácter del proyecto o problema a 

atender. 

 

El carácter del proyecto es el tratamiento y orientación que se dará al tema 

elegido, a partir del mismo definen y contextualizan los objetivos, se justifican las 

acciones de rescate, preservación, impulso, etc., que se derivan de los mismos y 

se delimita la población a la que se dirige. Su análisis orienta la determinación de 

objetivos y delinea el procedimiento a seguir para su consecución, determina si 

una expresión o manifestación cultural justifica un proyecto con objetivos de 

rescate, de preservación o revalorización etc., y el tipo de actividades a realizar 

consecuentes con el mismo. 

 

No es ocioso insistir que la determinación de los objetivos se efectúa en función 

del carácter del proyecto porque en muchas ocasiones su determinación y función 

se minimiza a un problema de redacción, se atiborran de verbos que no clarifican 

el procedimiento a seguir para su consecución y en otras se elige la acción (verbo) 

equivocada, situación recurrente principalmente en el trabajo de la cultura popular, 

en donde por ejemplo se “abusa” de los proyectos de “rescate” y ninguna 

expresión cultural es posible de rescatarse si no existen los portadores del 

conocimiento que permitan su reactivación generacional o se propicia la 

participación de los mismos. 

 

Los objetivos son indicadores del desarrollo del proyecto, clarifican el que se va a 

hacer, para qué y para quién estará dirigida la actividad y como se realizará. 
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Esta fase de la planeación es sustantiva, de ella depende la selección y 

sistematización del tipo de servicios culturales en los que operativamente se 

traducirá el proyecto, justifica las acciones que originan el atender a niños, adultos, 

jóvenes, ya sea de una comunidad pequeña como puede ser una unidad 

habitacional, delimitada fácilmente o en una comunidad abierta, como pueden ser 

los trabajadores derechohabientes de diversas instituciones y el porqué se dirige a 

la misma. 

  

En esta fase se determina: 

- Qué se va a hacer 

- Para qué se va a hacer  

- Para quién se va a hacer 

- Cómo se va a hacer 

 

El carácter del proyecto, no se deriva mecánicamente del análisis de necesidades, 

antepone un ejercicio de reflexión del responsable del mismo y pueden 

presentarse todos los caracteres expuestos porque son interdependientes, se trata 

de identificar el que a partir de la priorización de necesidades adquiere más peso y 

relevancia y se convierte en el “problema a atender”. 

 

Los objetivos del proyecto son indicadores de desarrollo que clarifican el qué se va 

a hacer, para quién, para qué y el cómo, constituyen una síntesis del sustento 

conceptual de un proyecto y traducen el tema o ámbito cultural a problema a 

atender. 
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Áreas Sustantivas (Temas) 
 

Carácter del proyecto 
Problemática que representa en el  

contexto comunitario 

 
Histórico social 

Científico tecnológica 
Artística 

Patrimonio material 
Étnica y popular 

 
Análisis del área, en relación al contexto 

comunitario para determinación del problema 
o carácter del proyecto y de la población 

objetivo. 
 

 
Rescate: Cuando una manifestación cultural se 

ha perdido o está a punto de perderse y se 

considera necesario reactivarla y existen 

portadores del conocimiento. 

 

Preservación: Cuando una manifestación o 

hecho cultural tiene vigencia e interés en la 

población, pero es tal su importancia que se 

requieren medidas preventivas que aseguren su 

presencia y desarrollo en la comunidad. 

 

Revalorización: Cuando una manifestación o 

hecho cultural tiene valor en un sector de la 

población y es necesario extenderlo a la 

comunidad total (de la población objetivo), para 

su afirmación y valorización, 

Valorización: Cuando el hecho o manifestación 

cultural constituye por si mismo un aspecto 

importante e integrado a la dinámica de 

desarrollo de la población, pero ésta es en cierta 

medida indiferente al mismo. 

 

Identificación: Se refiere a la detección, apoyo, 

impulso y creación de nuevas expresiones 

culturales, que necesitan reforzarse como parte 

del patrimonio presente o canalizarse para su 

mejor desarrollo. 

 

Intercambio: Se refiere a la difusión a lo interno 

y externo de una comunidad, de las expresiones 

o manifestaciones culturales representativas de 

la propia cultura o de culturas ajenas, para su 

mutuo fortalecimiento. 
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b) Movilidad del proyecto 

 

La movilidad del proyecto se refiere a la revisión de opciones de oportunidad y 

análisis de prioridades, requiere de la detección de las representaciones formales 

o no formales existentes de la comunidad objetivo que respaldan la participación 

de la población, por la capacidad de convocatoria que tienen, tales como: 

presidencias municipales, autoridades escolares, sindicatos, líderes sociales, 

mayordomías  etc. 

 

2.- Sustento estratégico: El por qué de la actividad (Esquema 2) 
 

La claridad del sustento conceptual justifica la necesidad de su realización y los 

mecanismos que le darán movilidad a los procesos que lo conforman. Estos 

aspectos son los puntos de referencia para la definición del sustento estratégico 

que corresponde a la justificación del proyecto, su desarrollo permite desde un 

marco institucional o social allanar su operación a partir de las siguientes 

acciones: 

 

A. Articular las políticas nacionales e institucionales con las necesidades de 

desarrollo comunitario que cubre la atención del problema detectado, con el 

objeto de inscribir y justificar el proyecto en el marco nacional de la planeación 

institucional, que asegura su movilidad y condicionará su desarrollo. 

 

B. Definir los mecanismos de movilidad del proyecto, a partir del establecimiento 

de acciones, obtención de apoyos y recursos, que se necesitan para el 

desarrollo del mismo, con instituciones oficiales, independientes, privadas y/o 

de la propia comunidad, que se concretan en cuatro niveles de acción: 

 

• Coordinación: Con dependencias y organismos del sector laboral. 
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• Concertación: Con instituciones que no pertenecen al sector y que pueden 

o no desarrollar acciones en el campo cultural. 

 

• Inducción: Con las representaciones formales o no formales de la 

comunidad, que aseguren la capacidad de convocatoria por la fuerza o 

respaldo que tienen ante la población y propicien su participación. Este 

nivel de acción siempre debe estar presente en la estructuración de un 

proyecto. 

• Obligatoriedad: Con recursos propios, a partir de los cuales se definen las 

posibilidades de acción. 

 

El sustento estratégico se centra en la adecuación de la tarea cultural a criterios 

de oportunidad, continuidad y pertinencia, con respecto a políticas institucionales, 

municipales, estatales y/o comunitarias, que aunado al sustento conceptual, 

permite concretar los procedimientos operativos, logísticos e infraestructurales, 

que traducen el proyecto en un programa de actividades.  

 

3.- Sustento operativo: El cómo, dónde y con qué del servicio. (Esquema 3) 
 

Es la estructuración el programa de actividades, integra el cómo, dónde y con qué 

se realizarán los servicios culturales programados en el proyecto, su selección y 

modalidad del mismo y los requerimientos de su organización. Se basa en el 

desglosamiento de principio a fin de las actividades que se requieren desde la 

selección del tipo de servicio, hasta su oferta, realización y evaluación 

 

La concreción y organización del servicio se da a partir de tres áreas de 

programación de actividades, su elección se realiza a partir del carácter del 

proyecto y población objetivo, dichas áreas son: 

 

- Investigación: Inventarios, catálogos, estudios, etc., estableciendo sus canales 

de difusión para la devolución del contenido cultural a la población. 
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- Capacitación: Cursos, seminarios, talleres, coloquios, encuentros, foros, 

conferencias, etc. 

- Difusión: Eventos, concursos, exposiciones, publicaciones, producción en 

medios de comunicación, etc. 

 

Áreas que al cruzarse en un cuadro de doble entrada con las áreas sustantivas 

dan lugar a una “matriz” que conduce al programa de trabajo. (Esquema 4) 

 

3.1 Sustento logístico: 

 

Forma parte del sustento operativo, en él se concreta el cómo y en donde se 

desarrollará el servicio seleccionado, la organización de su modalidad y la 

secuencia de actividades que se requieren para su desarrollo, en un espacio y 

tiempo determinado. 

 

En éste se estipulan las fases que conforman la realización del proyecto, que no 

necesariamente son subsecuentes, pues se pueden definir etapas paralelas con 

su correspondiente programación.. Constituye el cómo se organizan talleres, 

eventos, programas de capacitación etc., y que en su conjunto conforman las 

metas del proyecto expresadas en productos y resultados a los que conducen las 

actividades. 

 

3.2 Sustento infraestructural 
 

Se refiere al quién y con qué se realiza la actividad, se centra en la elaboración del 

“programa presupuesto” y en la ponderación de los recursos humanos, materiales 

y financieros que se requieren para llevar a cabo las actividades, inscritas en el 

sustento conceptual justifican su razón de ser y tienen sentido y pertinencia. 
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4. - Evaluación de proyectos 
 

Es el seguimiento del desarrollo de cada uno de los sustentos de la planeación, 

programación y ejecución de los proyectos, para la reafirmar acciones, detectar 

errores, corregirlos  y en su caso reorientar los procesos. 

 

Se realiza a partir de criterios de desempeño que marcan los objetivos, para la 

definición de instrumentos (encuestas, entrevistas, de análisis), de técnicas (de 

observación y participación), que permitan el análisis de los siguientes indicadores 

que entre otros integran los parámetros de evaluación: 

 

- Capacidad de realización: Se refiere a la adecuación en términos de políticas 

institucionales y/o sociales (normatividad) y recursos del marco institucional o 

laboral. Momento de presentación y aprobación del proyecto. 

 

- Capacidad de convocatoria y participación: Proceso de inducción realizado, 

delimitación de la población objetivo, detección y delimitación del problema y 

ponderación de los efectos y resultados que se logran en la comunidad 

destinataria. 

 

- Capacidad operativa: Verificación de los procesos de selección del área 

programática de los criterios de selección del área de programación con 

relación al carácter, objetivos  y población objetivo del proyecto. Incluye el 

análisis del procedimiento y resultados de las actividades programadas, en 

relación con criterios de calidad, secuencia establecida, tiempo estimado, 

pertinencia de las mismas y de los recursos asignados y metas logradas, en 

relación con las programadas. 

 

- Mecanismos de divulgación: Se refiere a los mecanismos por medio de los 

cuales se da a conocer el proyecto y se propicia la participación. 
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-  Retroalimentación de procesos: Análisis de los efectos provocados en la 

población objetivo, derivación de nuevas necesidades y formas de atención. 

Justifica la continuidad y/o conclusión de un proyecto con la misma población, 

la utilización de sus productos para su difusión en otros sectores y la derivación 

de otros proyectos para reforzar el proceso. 

 
5.- Presentación de proyectos 
 

La presentación de los proyectos se basa en la incorporación y desarrollo de los 

puntos anteriores, de la siguiente manera: 

 

• Fundamentación: Sustento conceptual y carácter del proyecto 

 

• Población objetivo, justificación del porqué se dirige a la misma y cuál será 

la cobertura 

 

• Objetivos del proyecto 

 

• Justificación: Articulación del proyecto con las políticas institucionales y 

comunitarias, con las necesidades de desarrollo de la población a la que se 

dirige, criterios de oportunidad, proceso de inducción y en su caso, niveles 

de coordinación, concertación u obligatoriedad de acciones. Sustento 

estratégico 

 

• Programa de actividades: Sustento operativo  

• Metas 

• Presupuesto, desglosado y por partidas de aplicación 

 

• Evaluación: Establecimiento de criterios de desempeño y mecanismos de 

evaluación de los mismos, en relación con objetivos y metas estipuladas. 

Análisis del seguimiento, resultados, criterios de continuidad o finiquito. 
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Esquema 1: Sustento conceptual 

 
Qué 

 
Porqué Para quién y para qué 

 

Área sustantiva o campo 
cultural de atención 

 

Problemática que 
representa 

Población Objetivo 

 

Diagnóstico 
 

 

Necesidades de atención 
 

Carácter del proyecto 

   

Determinación de 
Objetivos 

 

 
 
 
. 
Esquema 2: Sustento estratégico Por qué, cómo y con quién  

 
Sustento Conceptual 

 

 
Sustento estratégico 

 

• Problema a atender 

• Carácter del proyecto 

• Población objetivo 

• Determinación de 

objetivos 

 

 

• Justificación 

• Movilidad del proyecto: 
- Coordinación 
- Concertación 

- Inducción 
- Obligatoriedad 

-  
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Esquema 3: Sustento operativo: Logística e infraestructura, cómo y con qué se 
realiza el proyecto 
 

 

Sustento conceptual 
 

 

Sustento estratégico 
 

Sustento operativo 

 

• Problema a atender 

• Carácter del proyecto 

• Población objetivo 

• Determinación de 

objetivos 

 

 

• Justificación: Porque se 

requiere su realización y 

sus mecanismos de 

oportunidad 

• Movilidad del proyecto: 

- Coordinación 

- Concertación 

- Inducción 

- Obligatoriedad 

 

 

• Estructura de servicio: 
- Investigación 
- Capacitación 
- Difusión 
- Sistematización de 

actividades 
- Logística 
- Infraestructura 
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Esquema 4: Matriz para la estructuración del programa 
 
 
Sustentos 
Conceptual  
 

Sustentos operativos 
(Estructura de Servicios) 

 

Áreas sustantivas 

 
Investigación 

 
 

Capacitación Difusión 

 
Histórico 

Social 
 

 
 

  

 
Científico 

Tecnológica 
 

   

 
Artística 

 

   

 
Patrimonial 

 

   

 
Étnica 

Popular 
 

   

 
Con los programas de capacitación y metodología de planeación se cierra el 

círculo del concepto y práctica de la promoción cultural, se cumple con el ciclo de 

investigación, capacitación y difusión de acciones. 

 

Es menester hacer notar que los programas expuestos eran parte y complemento 

de una visión más amplia del trabajo de la Dirección General de Promoción 

Cultural, dependencia que sin lugar a dudas su titular con visión y una gran 

capacidad de trabajo en equipo logro una definición clara de las funciones de la 

dependencia y de sus áreas estructurando un plan de trabajo de acuerdo con los 

objetivos institucionales y los de la política cultural definida para ese periodo.  

 

De resaltar es que el plan trabajo de la dependencia se desarrolló en atención a 

tres ámbitos fundamentales:  
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- La animación cultural y el desarrollo cultural regional. 
 

Programas de los cuales fui titular y se desarrollaron entre otros, los proyectos 

anteriormente expuestos. Sobresale el de capacitación y formación de 

promotores culturales por ser la primera experiencia de una capacitación por 

competencias en el ámbito de la cultura. Programa que continua vigente 

aunque desvirtuado.  

 

La formación y capacitación de promotores culturales era una de las líneas de 

trabajo del “Programa de capacitación, Actualización y Formación de personal 

para el desarrollo cultural” en el que se instrumentaron también acciones 

dirigidas al magisterio, con el objetivo de fortalecer la formación del maestro en 

el manejo del área cultural y enriquecer y recrear los contenidos culturales 

establecidos en los programas de estudio.  

 

- La Difusión cultural. 
 

Este programa se basaba en la planeación de bienes y servicios culturales 

para las instituciones educativas del nivel medio superior y superior del país, 

impulsando la participación de maestros y educandos en diversos eventos 

artísticos – culturales  que se realizaban en el transcurso del calendario 

escolar.  

 

Con este programa se  daba continuidad a la línea “tradicional” del trabajo de la 

promoción cultural, sin embargo, el responsable del área le otorgo una 

dimensión mas amplia, no solo se centraba en la organización de eventos 

artísticos y su presentación sino se abordaron diferentes campos culturales, se 

audicionaron grupos estatales y se propicio el intercambio de temas y de 

distintas formas culturales (el sur al norte y viceversa), se planearon eventos 

de acuerdo a la población objetivo, un ejemplo de éstos es la “Cana al aire” 

que se organizó para la celebración  del día del anciano que dista mucho de la 
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bacanal en la que actualmente se ha convertido pero que de alguna manera es 

de agradecerse que continué vigente, ya que la oferta cultural para la población 

de los adultos en plenitud es reducida.  

 

- La relación entre educación y cultura  
 

Fue uno de los lineamientos prioritarios de la política cultural que orientaron el 

trabajo de la dependencia, sobresale por derecho propio el  proyecto del 

PACAEP, “Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria” 

con el que se apoya el contenido educativo desde la perspectiva cultural y se 

sitúa el contexto educacional en el ámbito de la cultura. 

 

El PACAEP surge con el objetivo de aprovechar las potencialidades del 

magisterio para la promoción de la cultura, como vehículo para fortalecer los 

contenidos culturales de la educación impulsando y sistematizando las 

actividades culturales que se llevan a cabo en la escuela, programa que 

también continua vigente. 

. 

 

Es importante señalar que tanto el programa de Difusión Cultural como el 

PACAEP también fueron instrumentados y dirigidos por pedagogos, el primero por 

Omar Chanona Burguete y el segundo por José Luis Hernández Gutiérrez. 
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3. Planeación pedagógica por competencia laboral y profesional. 
Instituto Nacional de Bellas Artes 2000 

 
En el año 2000 me reincorporé al Instituto Nacional de Bellas Artes adscrita a la 

“Subdirección General de Educación e Investigación artística”. Se me asigna el 

programa de “Certificación por competencias” con el objetivo de definir los 

procedimientos y lineamientos conceptuales y metodológicos de la evaluación y 

acreditación basada en competencias para las disciplinas artísticas, trabajo que se 

inicia en  jazz y en danza folklórica.  

 

La tarea consistía en definir los mecanismos educativos para el reconocimiento de 

la experiencia artística a partir de la instrumentación de procedimientos de 

evaluación y certificación de las capacidades de la persona independientemente 

de la forma en que fueron adquiridas, con un tratamiento individual y con base en 

la experiencia laboral. 

 

Era necesario  construir el modelo y procedimiento para definir el que y el como 

identificar y evaluar las capacidades involucradas en el trabajo artístico y los 

mecanismos de su aplicación en cada disciplina. Con este objetivo se revisaron 

fuentes documentales que además de familiarizarnos con una nueva terminología, 

su análisis dio como resultado que el punto de partida era la construcción del perfil 

de competencias. 

 

El trabajo pedagógico se desarrolló con base en las siguientes consideraciones: 

 

Conceptualmente: 

 

1. El enfoque de competencias se sustenta en el concepto del aprendizaje 

significativo, considerando al conocimiento como instrumento de actuación 

sobre diversas realidades para la resolución de problemas. Fundamento de 

diferentes corrientes educativas que van desde las orientaciones 

conductistas hasta las estructuralistas.  



 

2. El aprendizaje significativo conduce a la formación de competencias. La 

competencia es una capacidad que se demuestra en la aplicación y uso de 

los conocimientos en situaciones específicas de la práctica laboral y 

profesional, se expresa por un conjunto de indicadores que perfilan niveles 

de adquisición y manejo, a partir de los cuales se pondera el desempeño de 

una persona en relación al dominio de un área, disciplina u ocupación  
 

3. Las competencias son capacidades que se aplican en el desempeño 

laboral, supuesto que no es privativo de los procesos técnicos y 

productivos, el trabajo artístico no es resultado de la pura inspiración sino 

también de la disciplina y de la ejecución de tareas específicas  en las que 

se aplican conocimientos y habilidades que convergen en la creación y 

producción del arte con distintos niveles de complejidad.  
4. La práctica artística se basa en el desarrollo de distintos procedimientos 

integrados por técnicas, saberes, habilidades que conducen a la creación y 

producción artística. Estos procedimientos conforman una “matriz laboral” 

que describe las capacidades particulares de su oficiante y delinean su 

perfil. 

 

5. La planeación educativa basada en competencias es una técnica con la que 

se articula la teoría y la práctica de los conocimientos a partir de un 

procedimiento que agrupa saberes específicos en relación con situaciones 

reales de trabajo del ejercicio profesional de la disciplina.  

 

6. La planeación se realiza a partir de la detección y sistematización de 

prácticas laborales y profesionales del trabajo artístico que conforman el 

perfil del trabajador y la descripción de su desempeño en una disciplina. 

 

7. El perfil de competencias describe las actividades que se realizan de 

principio a fin en los procesos laborales para la consecución de ciertos 



productos y resultados a los que conduce el trabajo artístico. Es un 

descriptor de las capacidades involucradas en todo el ciclo laboral. 

 

8. Tiene una lógica de planeación inversa a la lógica de la planeación 

educativa tradicional. A partir de los resultados y productos que se esperan, 

se reconstruye lo que tiene que hacer el trabajador, actividad por actividad 

hasta completar los diferentes procedimientos de trabajo e inferir el cuerpo 

de conocimientos y de habilidades que se requieren en su desarrollo.  

 

 

Metodológicamente: 
 

1. Para definir la estructura y modelo de planeación se investigaron, 

recopilaron y analizaron textos e información aportada por diferentes 

organismos tales como el “ Consejo de Normalización y Certificación de 

competencia laboral (CONOCER), la Organización Internacional del 

Trabajo, El acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública de México, 

el proyecto Tuning de la Unión Europea, etc., y se procedió en un ejercicio 

de análisis comparativo a identificar los conceptos recurrentes, detectar la 

terminología y los elementos compartidos en las orientaciones por 

competencias, para articularlos e integrarlos en un cuerpo organizado. 

 

2. Se analizaron las correlaciones conceptuales y metodológicas de los 

componentes, lo que dio como resultado la estructura y diseño del modelo 

pedagógico para la identificación y evaluación de competencias, con base 

en la definición de perfiles laborales 

 

3. El modelo se basa en la articulación y sistematización del desempeño 

personal que se requiere en el desarrollo de un proceso laboral (lo que una 

persona debe hacer) concatenado a los resultados que se obtienen en las 

prácticas involucradas. La sistematización del proceso describe indicadores 



precisos para ponderar la actuación individual, con la finalidad de que cada 

persona tenga una evaluación y “marcación” personalizada. 

 

4. El modelo alude a un procedimiento de planeación  genérico, lo que hace 

posible su aplicación en distintas áreas. 

 

5. Su estructura pedagógica,1 es decir, la determinación de sus componentes 

y sus niveles de interrelación como son el análisis funcional, las unidades 

de competencia, los elementos que las conforman y la articulación de los 

mismos, definen los lineamientos metodológicos y procedimiento para la 

construcción de perfiles de competencias disciplinarias.  

 

6. A partir de los perfiles (y no antes) se infieren y se estructuran los 

instrumentos de evaluación, en este caso se opto por dos: 

 

• EICA: Examen Integrado de Competencias Artísticas – (Disciplina) 

• Examen por unidad de competencia 

 

El modelo y procedimiento pedagógico fue analizado y discutido con los docentes 

y autoridades educativas involucradas, a partir del mismo se instrumentaron los 

perfiles, los instrumentos de evaluación y las modalidades de certificación laboral y 

equivalencia de grado académico para músicos y docentes de jazz y de danza 

folklórica. Su validación se realizó con su aplicación y adecuación en exámenes de 

selección para nuevo ingreso y en exámenes de titulación de las modalidades 

escolarizadas y se efectúo un examen piloto. 

 

La propuesta se define en relación al trabajo artístico pero su diseño y estructura 

corresponde a una propuesta pedagógica aplicable a cualquier área, al igual que 

el modelo por objetivos o modular su definición es la determinación de 

lineamientos y procedimientos genéricos que el pedagogo utiliza, adecua y aplica 
                                                           
1 Entendemos por estructura pedagógica los elementos componentes y las relaciones verticales y horizontales de los 
mismos, que  conforman un modelo y definen un procedimiento de planeación pedagógica. 



en la labor de planeación educativa, de hecho la primera aplicación del 

procedimiento de planeación se realizó en música en la especialidad de jazz y 

posteriormente se aplicó a la danza folklórica. El procedimiento se utilizó en la 

elaboración del nuevo plan de estudios de la Escuela Nacional de Danza 

Folklórica  y en el plan de estudios del “Sistema Nacional de Fomento Musical”,, 

aunque en este último no se le da crédito al INBA. 

 

Un modelo de competencias es un recurso pedagógico, su utilización depende de 

la flexibilidad y comprensión de que la tarea de planeación educativa no depende 

de la “receta”, sino de la claridad en la definición y articulación de los elementos, 

finalidades y construcción de los procesos que involucra. 

 

 



 Planeación educativa basada en competencias  
Procedimiento pedagógico para la construcción de perfiles 

 
I ANTECEDENTES  
 

La educación basada en competencias2 se ha  enfocado a la capacitación y 

selección de mano de obra calificada para elevar los niveles de producción en un 

determinado proceso técnico laboral al definir lo que la persona tiene que saber, 

hacer y los términos y tiempos en que debe realizar su actividad. 

 

A pesar del auge que en la última década a tenido esta orientación no existen 

modelos o lineamientos pedagógicos para su planeación en diferentes campos 

educativos, la documentación existente es basta y farragosa y se limita a la 

definición de líneas generales enfocadas a la capacitación y formación tecnológica 

de personal del sector productivo, procedimientos que no pueden aplicarse como 

tabla rasa en distintos campos.  

 

Los lineamientos mas conocidos en nuestro país son los definidos por el Consejo 

de Normalización y Certificación de Competencia laboral (CONOCER), los cuales 

se restringen a la “competencia de tipo laboral” (técnica) con una nomenclatura y 

clasificación particular poco funcional al trabajo artístico, y no conforman un 

modelo de planeación, son un conjunto de enunciados y conceptos “inconexos” 

aplicables a los ámbitos tecnológicos y en la “micro planeación” de un proceso 

productivo específico.  

 

Ante este panorama fue necesario la creación y diseño de un modelo y 

procedimiento pedagógico que definiera la estructura de planeación educativa 

                                                           
2 La orientación educativa de competencias tiene fundamentos pedagógicos en las corrientes estructuralistas de la 
educación, Freire, Piaget, Amstrong, Bleger, Ballon, Vigotski, las corrientes de grupos operativos y de las inteligencias 
múltiples por citar algunas, fundamentan el aprendizaje en la formación de estructuras y dominios gradualmente más 
complejos que son resultado de la construcción de conocimientos y habilidades aplicables en situaciones y contextos 
específicos. 



basada en competencias aplicable a las áreas humanísticas en particular al 

trabajo artístico.3 
 

                                                           
3 Tal como lo sugiere el propio CONOCER: En caso de decidir la elaboración de una norma propia, estructurar el proyecto 
de certificación tomando en cuenta la posibilidad de que existan unidades obligatorias y optativas”. En “Proceso para la 
elaboración de normas técnicas de competencia laboral” p. 1  CONOCER 
 



Procedimiento para la construcción de perfiles4 
 

Lineamientos generales 
 

La planeación educativa basada en competencias es un procedimiento 

pedagógico enfocado a la definición de perfiles laborales y profesionales en los 

que se reconstruyen y sistematizan los procesos que confluyen en el trabajo de 

una disciplina artística5 para la determinación de estándares como base y 

referentes de la evaluación del desempeño individual.  

 

El punto neural del modelo es la construcción del perfil, en él se especifican y 

relacionan los conocimientos y las habilidades con las acciones a desempeñar en 

cada proceso y resultados a obtener, en el se define el como y en que condiciones 

se  realiza la labor. Incluye el contexto específico de la aplicación de las 

capacidades y los márgenes e indicadores para detectar, evaluar y certificar las 

competencias que tiene una persona en relación a un proceso, contexto y nivel 

específico del trabajo artístico. 

 

El perfil de competencias es un sistema de indicadores de evaluación que 

describen los desempeños que la persona realiza desde su inicio hasta la 

obtención de ciertos resultados y productos en cada uno de los procesos de 

trabajo artístico que incluye. Describe las capacidades y actividades concatenadas 

a su desarrollo y los márgenes de aplicación de los conocimientos y habilidades 

organizados en prácticas plenamente identificadas y delimitadas. 

 

En cada proceso de trabajo se determinan los conocimientos, habilidades y 

desempeños involucrados en su desarrollo, que hace, en donde, como y bajo que 

criterios y condiciones se desempeña el trabajador, que conocimientos y 
                                                           
4 Registro de derechos de autor: cugg/inba032006031513243200-01 
5 El modelo es aplicable no sólo a los ámbitos laborales y profesionales de la labor artística,  debe considerarse 
Sistematización de los procesos de aplicación y/o desarrollo de capacidades, por ejemplo de lectura, de análisis, 
psicomotrices etc 
 



habilidades requiere y como los aplica para arribar a los resultados que de ese 

proceso se esperan, con que instrumentos y en que situaciones se evalúa el 

desempeño de la persona, son los cuestionamientos y respuestas constantes para 

su conformación. 

 
Su lógica de planeación es inversa a la planeación educativa tradicional. El 

procedimiento inicia con el análisis de los resultados y/o productos que se deben 

obtener a partir de los cuales se reconstruye y sistematiza cada proceso laboral 

involucrado, se seleccionan los conocimientos que son útiles al desarrollo de cada 

proceso laboral en particular y se evidencian las habilidades, los desempeños y 

tareas consecuentes con el mismo.  

 

La sistematización de cada proceso de trabajo consiste en su reconstrucción 

detallada de principio a fin, organizando las tareas, funciones y prácticas del ciclo 

completo. El proceso de trabajo sistematizado conforma lo que se denomina como 

unidad de competencia o estándar de desempeño.  

 

La unidad define con exactitud los resultados y el proceso laboral completo que se 

requiere desarrollar para su consecución. Del mismo se infieren los conocimientos 

y habilidades inherentes. En su sistematización se transparenta la naturaleza de 

las funciones que se cumplen en el desempeño del rol o actividad laboral o 

profesional y el tipo de capacidades que se requieren del sujeto que lo ejerce. Es 

un patrón de desempeño del que se infiere el método y los instrumentos para 

identificar y evaluar las competencias concatenadas a ese proceso laboral 

sistematizado.  

 

Tiene un carácter genérico integra las tareas que son consustánciales a la 

estructura del trabajo disciplinario, marca el trazo de las competencias que se 

requieren en el mismo, instituye “pisos” y cuerpos de conocimiento y contextos de 

aplicación, ofrece una panorámica de los campos laborales y del universo de 

saberes que giran alrededor del quehacer disciplinario. 



 

El perfil es resultado de un análisis lógico y clasificatorio de las categorías 

conceptuales, metodológicas y de los campos de aplicación de la disciplina. No es 

un perfil de egreso o a formar, el conjunto de unidades que lo conforman no son 

un plan de estudios, es una radiografía del contexto del trabajo disciplinario que no 

puede ser analizada desde la lógica de los procesos formativos sino laborales y 

profesionales del trabajo artístico, sin embargo son considerables los beneficios 

que aporta a la labor educativa con objetivos formativos o de capacitación. 
 

El procedimiento pedagógico de su planeación se denomina de “identificación de 

competencias”, porque el perfil es un rasero con el que se ciernen (se identifican) 

las capacidades de la persona con respecto al conjunto y estándar que establece, 

se detecta el punto en el que se encuentra, con que cuenta, que le hace falta. La 

experiencia se reconoce y se acredita con base en lo que se sabe y se sabe hacer 

de acuerdo con el patrón de referencia que marca el perfil. De resaltar es que toda 

persona tiene una respuesta y expectativa de formación y de reconocimiento. 

 

El perfil representa también un instrumento educativo con el que se que articulan 

los procesos formales y no formales de educación, la experiencia y formación 

adquirida de manera autodidacta, escolar inconclusa y principalmente en el trabajo 

se reconoce y se acredita con diferentes opciones de evaluación y certificación 

que ofrece la educación en su modalidad formal.  

 

El método permite la certificación en una tarea o labor específica del trabajo 

disciplinario e identificar pasos subsecuentes para la obtención de grado 

académico. 

 

Su planeación no compite ni sustituye el proyecto escolar, son complementarios. 

Sumado a su objetivo de origen, el proceso de planeación y evaluación académica 

se alimenta, el perfil se convierten en referente para vincular los planes y 

programas de estudio con el contexto del trabajo, define vínculos reales entre la 



teoría y la práctica para el diseño curricular  a partir de una planeación educativa 

basada en prácticas laborales y profesionales, se deslindan con mayor precisión 

las fronteras entre los niveles educativos y grados académicos6, se clarifican 

líneas didácticas que propician la aplicación de lo aprendido, la selección del 

conocimiento útil y una visión holística del aprender y del aprender a hacer 

 

La mayor aportación del modelo es al procedimiento de evaluación, orienta la 

definición de indicadores sólidos y objetivos, es también un instrumento de 

revisión y actualización permanente del currículo y referente para su conversión a 

un currículo por competencias. 

 

Los procesos formativos, de evaluación y de certificación parten de perfiles reales 

elevados a su máxima expresión de acuerdo con el contexto de trabajo. No es un 

perfil de egreso, sino es un perfil existente, real, en transformación continua. 

 

Su instrumentación amplía el horizonte de la formación, bajo un mismo modelo se 

da cabida y cruces de las modalidades educativas (formal y no formal), el 

significado y alcance del aprendizaje adquiere una dimensión más amplia al 

reconocer que éste se genera no sólo en situación áulica, no se centra en la 

escuela, no se limita a cierto rango de edad, ni requiere de antecedentes 

escolares específicos, con excepción de éste último cuando se opta por la 

evaluación y certificación de competencias para la obtención de grado académico.  

 

La planeación educativa basada en competencias es una plataforma para la 

expansión de los servicios educativos, el modelo pedagógico ofrece diversas 

opciones y alternativas de formación, capacitación y diferentes rutas de 

evaluación, certificación y de formación continua. 

 

Qué es la competencia 

                                                           
6 El plan de estudios de la Escuela Nacional de Danza Folklórica se reestructuro  con base en el perfil de competencias 
elaborado en el 2006. El anterior presentaba considerables problemas en el deslinde del nivel técnico y de licenciatura. 



La construcción de los perfiles requiere de una claridad en la noción de la 

competencia. El modelo la considera como “la capacidad efectiva para llevar a 

cabo exitosamente una actividad laboral”7 o profesional, plenamente detectada, 

real y demostrable en la que se utilizan y aplican un conjunto identificable y 

evaluable de conocimientos y habilidades relacionados entre si, para el 

desempeño específico de una función, actividad o tarea. 

 

La capacidad considerada como el saber organizado, integrador y creativo 

conjunta el conocimiento y su aplicación, es resultado del aprendizaje significativo 

que se adquiere por múltiples y variados procesos educativos formales y no 

formales, escolares, autodidactas o por la experiencia en el trabajo. Siempre es 

práctica, el conocimiento que la nutre y define es un instrumento de actuación y 

transformación en diversas realidades, no es el dato teórico o la acumulación del 

mismo, su utilidad, selección y posibilidades de aplicación lo convierte en 

significativo y pertinente a la tarea o situación. 

 

El contexto de aplicación de los conocimientos da cuerpo y forma a la actividad, 

delinea el perfil de la misma, establece los márgenes y los puntos de referencia 

para identificar las capacidades y ponderar si la persona los posee y los aplica 

adecuadamente con eficiencia y calidad, es decir permite definir si la persona es 

competente: “La persona que es competente puede proporcionar evidencias, 

demostrar la posesión individual de los conocimientos y habilidades que le 

permiten contar con una base para el desempeño”8 de una función o tarea 

artística. 

 

Cuando las evidencias de la capacidad son claras, se identifican con objetividad 

cada parte del proceso, los términos en que se desarrolla y los desempeños  que 

conducen a la obtención de ciertos resultados y/o productos que se objetivan en el 

trabajo de una disciplina artística. 

 
                                                           
7 Concepto en “Que es una Norma técnica de competencia laboral”. p. 1. CONOCER 
8 Idem. CONOCER. p. 1 



“La combinación de la aplicación de conocimientos y habilidades con los objetivos 

del trabajo” artístico definen a la competencia y “se expresan como el saber, saber 

hacer y saber ser.”9 

 

La definición y evaluación de las competencias, se realiza con base en un 

procedimiento de planeación sustentado en situaciones reales de trabajo, con el 

objetivo de establecer estándares de desempeño o esquemas referenciales de 

acción que describen los términos en que se efectúa la labor artística y “contra” los 

cuales se pondera y rasa el desempeño individual. 

 

En la competencia se privilegia la práctica sobre la teoría, que se tiene que saber y 

principalmente que se tiene que saber hacer definen a las capacidades y a sus 

campos de aplicación, determinan los conocimientos y habilidades que se 

requieren para la obtención de ciertos productos y resultados en un proceso de 

trabajo artístico y son los cuestionamientos básicos y recurrentes que orientan el 

concepto y diseño de los perfiles de competencias y de los instrumentos y 

prácticas de su evaluación y certificación. 

 

Clasificación de las competencias disciplinarias 
 

Se parte del hecho de que el trabajo disciplinario condensa diversas capacidades 

que se expresan en el desempeño de tareas como la ejecución dancística o 

ejecución de un instrumento musical, las técnicas de composición musical o 

coreográficas, la actuación, la interpretación de personajes, la aplicación de las 

técnicas plásticas, etc., el análisis de las mismas, permite identificar y sistematizar 

los conocimientos y habilidades involucradas, así como el procedimiento de su 

desarrollo. 

Las competencias que conforman un perfil son diversas, con distintos niveles de 

complejidad que se definen por el cuerpo de conocimientos y habilidades que las 

conforman, por el contexto de su aplicación y por los resultados a obtener. El 

                                                           
9 Ibidem,  p.2 



procedimiento con el que se analizan y definen es de particular importancia, ya 

que de éste depende no solo el proceso de construcción del perfil sino todo el 

proceso de evaluación. 

 

Los conocimientos y habilidades que alimentan éstas capacidades pueden ser 

comunes y compartidos por diversas tareas de una disciplina o incluso entre las 

disciplinas artísticas, pero el tipo de competencia los convierte en específicos. La 

selección y detección de los elementos de conocimiento que conforman una 

competencia se realiza a partir de su utilidad y del contexto de su aplicación, 

premisa fundamental para la identificación y sistematización de las capacidades 

en perfiles. La relación entre los conocimientos y habilidades con el campo de su 

aplicación le otorga carácter, especificidad y pertinencia, define el contexto y 

“circunstancias con las que la persona se enfrentará en el lugar de trabajo y en las 

que pondrá a prueba su competencia”.10 

 

Por ejemplo en la música, el desarrollo de la composición, la instrumentación y la 

realización de arreglos, tienen procesos metodológicos diferentes y los resultados 

que se obtienen son distintos pero complementarios, las tres funciones o tareas 

comparten una base conceptual que las une en la competencia de la escritura 

musical. En danza el concepto y manejo del espacio es un elemento común al 

bailarín y al coreógrafo, que utilizan y aplican de manera distinta, es decir en 

competencias diferentes y el concepto de “espacio” en artes plásticas es una 

representación gráfica y simbólica que le da una connotación y aplicación 

cualitativamente distinta no solo con las otras disciplinas artísticas sino en sus 

propias especialidades, basta trasladar el concepto a la escultura o a la pintura. 

 

La competencia no es sólo un desempeño puntual, es también la construcción de 

marcos referenciales aplicables a diferentes situaciones del campo laboral y a la 

toma de decisiones, integra la capacidad de movilizar el conocimiento y de 

reflexionar sobre la acción, es un pensamiento de acción reflexión en el que la 

                                                           
10 Ibidem, p.8. Referido al concepto y definición de campo de aplicación 



experiencia, el conocimiento y las posibilidades de su aplicación en diferentes 

contextos o situaciones son los ejes que constituyen su fundamento. 

 

Los conocimientos y habilidades que aplica por ejemplo el músico de jazz en la 

interpretación de los diferentes géneros y estilos conservan su estructura, pero 

dan origen a la creación de nuevas estructuras cuando se incorpora la capacidad 

de la improvisación, los elementos de conocimiento son los mismos, pero en su 

aplicación adquieren un mayor grado de dificultad y de movilidad. 

 

En danza, la ejecución, la improvisación y la composición comparten elementos y 

conocimientos comunes aplicados de manera diferente, la ejecución de un 

repertorio es distinta a la creación de secuencias de movimiento dentro de una 

estructura dada (improvisación) y a la creación de nuevas secuencias y 

estructuras utilizando el lenguaje dancístico (composición). 

 

Las competencias no son estáticas, son un universo cambiante pleno de procesos 

de aprendizaje, su identificación en una disciplina artística tiene como objetivo 

definir el perfil genérico o estándar de las tareas que son consustanciales a la 

estructura y desempeño disciplinario y establecer un patrón de referencia para 

identificarlas en una persona, evaluar con objetividad sus desempeños y la 

aplicación de los conocimientos que presupone su ejercicio y práctica laboral en 

sus diferentes actividades y especialidades.  

 

Las competencias se clasifican en tres grupos: 

 

a) Competencias genéricas o de base amplia: congrega a elementos y 

capacidades compartidas por las diversas tareas disciplinarias, nutren las 

especialidades y el ejercicio profesional. Constituyen el basamento conceptual 

y metodológico y son consideradas competencias claves por contener 

elementos que son comunes a las tareas y funciones que se desarrollan en el 

trabajo de cada disciplina artística. Son las capacidades indispensables a 



toda actividad del ejercicio disciplinario. No conducen a la obtención 

estricta de un producto tangible, pero son indispensables en la obtención de los 

mismos, por ejemplo en música en dominio del solfeo y la armonía. 

 

b) Competencias laborales: Se definen por un mayor nivel de manejo de 

técnicas y procedimientos que conducen a resultados específicos, exigen un 

nivel de aplicación y relación entre lo que se sabe y se sabe hacer con ese 
conocimiento en situaciones concretas del trabajo u ocupación. Por 

ejemplo, un ejecutante especializado en algún instrumento y su participación 

en grupos, orquestas con posibilidades de interpretación en diferentes géneros 

y con la capacidad de sumarse al objetivo del conjunto. 

 
c) Competencias profesionales: Se definen por un mayor nivel y dominio de la 

conjunción teórico práctico de los saberes, con inventiva y creatividad para la 

aplicación de los conocimientos y habilidades en situaciones diversas o 

“imprevistas” del campo profesional, la potenciación del mismo y su aplicación 

en otros campos ocupacionales. Es la capacidad de aplicar los 
conocimientos en diferentes contextos, generando derivaciones del 

ejercicio y práctica profesional, que no ha sido sistematizadas, pero son 

ejercidas. Por ejemplo, un instrumentista especializado en jazz, que tiene un 

alto dominio de la improvisación musical, o la docencia en éste género. 

 

Cada competencia que se determina tiene un nivel de dificultad que se le asigna a 

partir de su “grado de autonomía y de responsabilidad en la ejecución de los 

trabajos,”11 su determinación y clasificación depende del campo de aplicación y del 

grado de complejidad,12 de los conocimientos y habilidades de las funciones 

involucradas. 

 

Se consideran 5 niveles de competencia a partir de la siguiente clasificación: 
                                                           
11 Veáse  “Proceso para la elaboración de normas técnicas de competencia laboral”, p.2. CONOCER 
12 La nomenclatura para la calificación de las competencias establecida por el CONOCER se restringe a la competencia 
laboral. El programa define los mismos rangos aplicados a los tres tipos de competencia que conforman su estructura 
pedagógica. 



 

Competencias 

 

Nivel de competencia 

 

Genéricas o de base amplia  1 - 3 

Laborales 4 

Profesionales 5 

 

Las competencias no son un objetivo a cumplir o propósitos deseables, son 

prácticas específicas y reales del trabajo artístico, de la claridad con la que se 

determinan e identifican depende todo el proceso para ponderar las evidencias y 

emitir un juicio evaluativo con respecto a su adquisición y nivel de dominio. 

 

La identificación y clasificación de las competencias se centra en el contexto del 

trabajo artístico, el procedimiento de su determinación se basa en el método de 

análisis funcional en el que la disciplina artística se sitúa como área laboral para 

delimitar los procesos de creación y producción artística y los resultados y 

productos a los que conducen y determinar con base en su análisis las tareas y 

funciones que desempeña el trabajador. 
 

El resultado de este análisis es una visualización y reconstrucción de los procesos 

laborales y los términos en que se desarrollan, lo que permite identificar las 

capacidades y sistematizar el procedimiento empleado en el trabajo, fusionar 

algunos procedimientos y detectar el cuerpo de conocimientos que lo sustentan.  

 



Análisis funcional: Funciones y tareas del trabajo disciplinario  
 

El análisis funcional del trabajo disciplinario asegura que la definición del perfil se 

base en los procedimientos resultados y productos a los que conduce el ejercicio 

disciplinario, parte de la reconstrucción del procedimiento a desarrollar para su 

obtención para inferir las tareas y funciones que se desarrollan así como los 

conocimientos y habilidades que se requieren de principio a fin. 

 

Sitúa a la disciplina como área laboral en la que se desarrollan funciones y tareas 

que conforman la estructura de trabajo de los procesos de creación y producción 

artística.  

 

Las funciones perfilan campos laborales delimitados y diferenciados dentro del 

mismo contexto disciplinario, por ejemplo en música además de la ejecución y 

dirección, forman parte de la estructura de trabajo las funciones de composición, la 

instrumentación, la realización de arreglos; en teatro la actuación, la dirección, 

escenografía, adaptación y/o creación de textos teatrales etc. Su determinación 

trasciende las prácticas obvias, por ejemplo en danza folklórica además de la 

ejecución y la coreografía, están las tareas de investigación coreológica,13 de 

docencia, de improvisación y composición, diseño y confección del vestuario, 

diseño y producción de la utilería entre otras. 

 

Las funciones son prácticas de trabajo plenamente reconocidas, delimitables e 

identificables, son tareas que lo caracterizan y definen y son necesarias para la 

obtención de los resultados y productos artísticos. Se desprenden del propósito 

clave u objetivo general del trabajo disciplinario, tienen principio, fin y conducen a 

la obtención de ciertos productos y resultados específicos claramente 

identificables. 

 

                                                           
13 La investigación coreológica se refiere al análisis y registro de los códigos corporales y sistemas de movimiento que 
basan el análisis de  una danza en y a partir de su contexto cultural y comunitario. 



La forma en que se determinan y analizan las funciones es el punto neurálgico de 

todo el procedimiento, su definición es resultado de la experiencia de especialistas 

en activo de la disciplina y de su capacidad para conceptualizar su propia práctica 

y definir que es lo que hace, el bailarín, el actor, el músico, el pintor, en donde, 

como y cuantas acciones desarrolla en el desempeño de cada tarea involucrada 

en el proceso completo de su trabajo. 

 

Su definición es resultado del análisis y respuesta a los siguientes 

cuestionamientos: 

• Qué hace el trabajador: Tarea genérica del trabajo disciplinario 

• Qué resultados y productos obtiene 

• Cuáles son las funciones que se desempeñan en cada disciplina para el 

desarrollo de la tarea genérica al arribo de los resultados y productos 

esperados. 

• Qué se debe saber para el desempeño de cada función y tarea que se 

determina (que conocimientos) 

• Qué debe saber hacer (que actividades o acciones realiza para el desarrollo de 

cada función en las que aplica los conocimientos identificados). 

• Bajo que condiciones realiza la labor 

 
Qué hace el trabajador 
 

Es la definición de la función genérica, aterriza la labor artística como campo de 

trabajo en el que se aplican conocimientos, técnicas, metodologías y 

procedimientos para la obtención de ciertos productos y resultados. Describe que 

hace el trabajador del teatro, la danza, la música y las artes plásticas, cual es el 

propósito clave del trabajo disciplinario en términos laborales y profesionales. 

 

La definición clara y objetiva del propósito clave es de particular importancia, ya 

que es el vértice a partir del cual se derivan el total de funciones laborales y 



profesionales del trabajo disciplinario que se requieren para su consecución, su 

especificación se realiza estableciendo: 

 

Verbo + Objeto + Condición 

 

Funciones del trabajador: 
Las funciones son las tareas o acciones concretas que se desarrollan en el trabajo 

cotidiano de una disciplina artística. Su determinación parte del análisis del 

propósito clave, que se desglosa en tantas acciones se requieran para su 

desarrollo, por ejemplo: 

 
 

Propósito clave 

 

 

Funciones 

 

Jazz 
 

Dominio de las diferentes tareas que involucra la 

creación, producción y enseñanza del jazz a partir del 

manejo conceptual y metodológico de los diferentes 

estilos y escuelas de éste género musical. 

 

 

- Apreciación auditiva, identificación y dominio de los 

diferentes estilos y escuelas del jazz 

- Dominio de la técnica del género musical 

- Ejecución y técnica del instrumento 

- Ejecución individual y colectiva 

- Realización de arreglos 

- Instrumentación 

- Orquestación 

- Composición 

- Improvisación 

- Docencia 

 

Danza Folklórica 
 

Dominio de las diferentes tareas que involucra la 

ejecución creación, enseñanza y difusión de la danza 

folklórica a partir de manejo conceptual, coreológico y 

metodológico de sus diferentes estilos. 

 

 

 

- Investigación coreológica 

- Ejecución: 

a) De repertorio 

b) En improvisación (Interpretación) 

c) En composición (composición) 

- Realización de elementos escénicos 

- Promoción dancística 

- Coreografía 

- Docencia 

 



Cada función es una ocupación disciplinaria, representa un ciclo de trabajo 

completo que se desglosa hasta la actividad mas específica que desencadena su 

desarrollo y en tantas actividades sean necesarias para el alcance de los 

resultados a los que conduce. Su desagregación se realiza preguntando 

permanentemente qué hay que hacer (que función hay que realizar) para que la 

acción precedente se logre hasta llegar a la actividad de origen que desencadena 

su ejecución, es un acto de sistematización del proceso de trabajo que parte de 

los productos y resultados  hasta reconstruir el ciclo laboral completo. 

 

La funciones se desglosan de lo general a lo particular y se especifican en cuanto 

a su campo de aplicación, se trata de incluir funciones cuyo inicio y fin sea 

plenamente identificable, desarrolladas en el contexto del ámbito ocupacional en el 

que se llevan a cabo, lo que facilita la transferencia de dichas funciones a otros 

contextos de trabajo y evita que sean reducidas a un puesto o tarea específica, es 

decir, el proceso se establece para jazzistas, pero en cuanto a estructura es 

aplicable a otras ocupaciones dentro de la música . 

 

Qué debe saber el trabajador 
 

Cada función - ocupación es analizada en el proceso de trabajo que involucra, a 

partir del cual se detecta el cuerpo de conocimientos que se requiere en su 

realización de principio a fin. Se identifica y define lo que tiene que saber el 

trabajador para desempeñar cada función completa. Los conocimientos se 

seleccionan en tres niveles: 

 

- Conocimientos genéricos o “transversales”, Constituyen el cuerpo de 

conocimientos o basamento disciplinario que cruza todas las funciones 

detectadas y que todo músico debe de aplicar en las diferentes ocupaciones de 

la práctica laboral y profesional. (solfeo, armonía etc.). 

 



- Conocimientos específicos, son particulares a cada función y delinean 

perfiles laborales. Se aplican en situaciones concretas y plenamente 

diferenciadas de trabajo (ejecución, realización de arreglos, instrumentación, 

composición, técnica específica del jazz etc.). 

 

- Conocimientos que propician las derivaciones o amplitud del ejercicio 
laboral o profesional: Aluden al cuerpo de conocimientos con un mayor grado 

de dificultad y diversificación de los campos de aplicación, en éste cuerpo de 

conocimientos se incorporan nuevos elementos que amplían los campos de 

trabajo. (Ejecutante con manejo de la improvisación, docencia, investigación, 

psicoterapia musical, medicina de la música etc.). 

 

 



Mapa funcional 
 
La descripción de las funciones y tareas desglosadas hasta su mínima 

expresión, para establecer lo que una persona debe de hacer como realizaciones 

personales, conforman el mapa funcional de la disciplina que es un gráfico que 

representa los procesos de trabajo asociados a los conocimientos, habilidades y 

actitudes que requieren en su desarrollo.  

 
El mapa funcional ofrece una radiografía de los procesos de trabajo artístico, 

objetiva los resultados a los que conducen y los conocimientos, habilidades y 

formas de aplicación involucrados en su desarrollo. Es resultado del análisis de 

prácticas reales del trabajo disciplinario concatenadas al cuerpo de conocimientos 

que requiere su desarrollo. Define lo que el trabajador de una disciplina artística 

tiene que saber, saber hacer y hacer en el marco de una función laboral o 

profesional determinada y su contexto de aplicación. 

 

Transparenta la naturaleza de las funciones que se cumplen en el desempeño de 

ese rol y el tipo de capacidades que requiere el sujeto que lo ejerce, es una guía 

para que no se produzcan desvíos o dudas en la planeación de las competencias 

a evaluar y certificar. 

 
Las tareas y funciones determinadas son el “piso” de la actividad disciplinaria, se 

someten a un segundo “filtro” para analizarlas e integrarlas por afinidad o 

correlación de apoyos y fijar su independencia o dependencia en cuanto a proceso 

laboral para dar paso a la conformación de bloques de trabajo más amplios 

denominados unidades de competencia. 

 



Unidades de competencia 
 

La unidad de competencia es un procedimiento de trabajo completo, se compone 

por una o más de las funciones del ejercicio disciplinario, con principio, fin y 

resultados plenamente identificables, así como los conocimientos y habilidades 

que requiere su desarrollo. 

 

Para su conformación la integración de las funciones se realiza a partir de los 

siguientes criterios: 

 

- Agrupación para el desarrollo autónomo y autosuficiente de un proceso de 

trabajo. 

- Integración de dos o más funciones que forman parte de un proceso de trabajo 

mas amplío y es claramente definida y delimitable la parte que le corresponde 

a cada una para el desarrollo del mismo.14 
- Agrupación de dos o más funciones para la obtención de un producto o 

resultado. 

 

Cada unidad es la sistematización de un ciclo de trabajo completo, describe las 

capacidades involucradas a partir de los conocimientos, las técnicas, 

procedimientos, criterios y resultados comprometidos en su ejecución. Su principio 

y fin son plenamente identificables, el cuerpo de conocimientos que la conforman y 

la aplicación de los mismos es delimitable y demostrable, define de manera tácita 

el procedimiento de evaluación a seguir al describir detalladamente actividad por 

actividad el procedimiento laboral completo , determina los instrumentos y 

acciones que se requieren (prácticas escénicas, exámenes, conciertos, 

exposiciones etc.), como vehículos para identificar y evaluar el dominio de las 

competencias que presupone.  

 

                                                           
14 Por ejemplo en música la realización de arreglos, la instrumentación y la composición son tareas independientes pero 
comparten elementos de base similar, por lo que es posible integrarlas en la unidad de competencia de “Escritura musical”. 



Su formulación es minuciosa y detallada para definir las evidencias que permitan 

elaborar un juicio fundado con respecto al dominio o no de la competencia y 

corroborar con indicadores objetivos la aplicación de las capacidades que se 

requieren en el desarrollo del proceso laboral al que alude.  

 

El conjunto de unidades que conforman el perfil no pueden ser vistas desde la 

lógica de un plan de estudios ni corresponden mecánicamente a niveles 

educativos, son prácticas laborales y profesionales autónomas, que 

independientemente de que aluden a contenidos, forman parte de un “menú” de 

opciones de formación, evaluación y certificación, con diferentes rutas e itinerarios 

educativos. 

 

La unidad no tiene que ver con los procesos de enseñanza - aprendizaje de 

contenidos programáticos o de conocimientos, sino con la lógica de los procesos 

productivos, laborales y profesionales, es decir con la lógica de obtención de un 

servicio, de un resultado o producto artístico, en ellas se expresa el procedimiento 

que contribuye a su mejor y más eficiente obtención. 

Su determinación se sustenta en la respuesta a las siguientes preguntas 

estructuradas en torno a la práctica a la que aluden las funciones integradas: 

 

- Que hace el trabajador (actividad por actividad) 

- Que debe saber 

- Que debe saber hacer 

- Que resultados debe obtener  

- Bajo que condiciones debe desarrollar la actividad. 

- Es una función independiente, complementaria o correlacionada en cuanto a 

su proceso y/o resultados con otras tareas. 

 

Cada unidad de competencia se estructura con los siguientes descriptores: 

 



- Declaración de la competencia (Qué hace el trabajador): Es la 

denominación y descripción de la unidad, se determina en relación a la función 

(s) que convergen en ella. 

 
- Elementos de conocimiento (Qué debe saber): Son el cuerpo de 

conocimientos específicos que el proceso laboral requiere para su desempeño. 

A partir del análisis del proceso de trabajo  sistematizado se detecta el 

conocimiento “útil en el sentido de significativo con base en la selección y 

aplicación razonada de los conocimientos necesarios para resolver diversas 

situaciones y problemas laborales y profesionales. La relación más cercana de 

este componente con los modelos de planeación educativa corresponde a un 

“mapa de contenidos”, pero en este caso se definen a partir de una práctica 

laboral específica y se determinan por la utilidad que representan para el 

desarrollo de la misma, especificando el uso que se les da. 

 

Cada elemento de conocimiento tiene sentido en función del conjunto. La 

relación entre la teoría y la práctica es condición para su selección, su 

determinación se basa en la detección y evaluación del conocimiento útil para 

desarrollar un determinado proceso de trabajo, es decir, de lo que se debe 

saber a partir de lo que se debe saber hacer y las condiciones de su aplicación 

en campos específicos. 

 

Este es un punto de particular importancia en el relevamiento de la unidad, ya 

que requiere del acuerdo entre especialistas y dejar de lado el gueto privado de 

las materias y asignaturas o de la especialidad, con el fin de seleccionar los 

conocimientos o contenidos con pertinencia a la capacidad o competencia y 

situación laboral a la que se incorporan.  

 
Elementos de competencia (qué debe saber hacer): Se refieren a las 

actividades que realiza la persona para desarrollar las funciones que involucra 

la unidad de trabajo, definen la aplicación de los elementos de conocimiento 



que la conforman. Para su determinación cada función se desglosa con efecto 

de cascada hasta llegar a enunciar la mínima actividad que se requiere en su 

desarrollo. Es una reconstrucción de las acciones, de los saberes, de las 

técnicas, actitudes y comportamientos que se movilizan y que evidencian los 

conocimientos y habilidades que inciden en su desempeño que debe realizar la 

persona para el alcance de los resultados o productos esperados. 

 

Una unidad puede contener 2 o 20 elementos de competencia, se definen los 

que sean necesarios para realizar el ciclo completo del trabajo. Se infieren de 

las capacidades generales desglosadas en tantas capacidades específicas 

requiera el desempeño de una función o tarea laboral o profesional. 

 

Los elementos de competencia, tienen que ver con las técnicas utilizadas, los 

conocimientos y habilidades relacionadas para el desarrollo de la labor de 

principio a fin. Su especificación corresponde a la sistematización de un 

procedimiento de trabajo completo, reconstruyéndolo a partir de los resultados 

y productos a los que arriba, hasta la actividad de origen que desencadena la 

acción. 

 

- Evidencias de desempeño o de conocimiento: Son los resultados concretos 

que demuestran el conocimiento y aplicación del mismo en situaciones 

específicas, diversas e imprevistas, indicadores que transparentan los 

resultados y productos específicos a los que el proceso de trabajo conduce.  

 
- Criterios de desempeño (condiciones de desempeño): Son las reglas bajo 

las cuales se realiza la labor para la obtención de los resultados o productos 

esperados en determinadas circunstancias. Establecen las condiciones para 

evaluar y determinar si se alcanzó la competencia, funcionan como candados 

de calidad. 

 



En la planeación y sistematización de las unidades no se incorporan “todos” los 

elementos de conocimiento o acciones que “creemos” se requieren, sino 

realmente los que se necesitan y cumplen una función o papel específico en el 

desarrollo del proceso de trabajo al que se incorporan. La unidad es un estándar o 

patrón de desempeño que delinea con claridad un proceso de trabajo que conduce 

a resultados específicos, cuyo desarrollo requiere de un cuerpo de conocimientos 

particulares a un campo y contexto de aplicación determinado.15 

 

Las capacidades y su campo de aplicación determinan la unidad de competencia. 

Las unidades son un reflejo de las condiciones reales de trabajo, que se presentan 

en diferentes grados de complejidad variedad y autonomía, y en consecuencia 

representan distintos niveles de competencia.  

 

Su estructuración en bloques de trabajo autosuficientes corresponde a las áreas 

de competencia o ámbitos del trabajo disciplinario que describen su campo 

formativo, laboral y profesional, así como los indicadores con los que se pondera 

su desarrollo. 

 

Las unidades tienen diferentes caminos para el aprendizaje, la evaluación y la 

certificación, la persona puede identificar en qué unidades necesita capacitarse 

para acreditarse y definir sus propias rutas formativas, o bien, que competencias 

debe demostrar para certificarse. 
 

El conjunto de unidades son las áreas de competencia, ámbitos de trabajo 

disciplinario que describen su campo formativo, laboral y profesional, es un cuerpo 

organizado de indicadores que orientan el desempeño de la persona en el 

procedimiento de trabajo artístico al que alude, al marcar actividad por actividad y 

las condiciones de su realización constituye una unidad de evaluación. 

 

                                                           
15 El Campo y contexto de aplicación “Establece las circunstancias con las que la persona se enfrentará en el lugar de 
trabajo y en las que pondrá a prueba su competencia”, en “Que es una norma técnica de competencia laboral” p. 8 
CONOCER. 



 La Unidad como norma de competencia 
 

Para que el perfil adquiera su validez oficial, requiere de un proceso de 

estandarización de las unidades de competencia que lo conforman, que 

desemboca en la traducción de las unidades en “normas de competencia” o perfil 

estandarizado. 

 

Este proceso se lleva a cabo con la participación de especialistas en activo de la 

disciplina artística, de la propia institución educativa y externos a la misma,16 que 

analizan el perfil con la finalidad de llegar a acuerdos y consensos para convertirlo 

en el estándar o norma de competencia disciplinaria y obtener el registro por el 

que se regirán los procesos de formación, evaluación y certificación basados en 

competencias de cada disciplina. 

 

La norma de competencia es una convención, es la unidad consensuada que traza 

las capacidades y los parámetros y condiciones de su evaluación a partir del 

estándar acordado en el desarrollo de prácticas específicas del trabajo 

disciplinario, establece los márgenes y límites de la evaluación, permite al 

aspirante a la certificación y al evaluador saber exactamente en qué se va a 

examinar, qué es lo que tiene que hacer y demostrar y bajo que acciones y 

condiciones lo debe desarrollar y como se evalúa su desempeño, así como el tipo 

de certificación que se obtiene, con lo que se elimina la subjetividad en el proceso. 

 

El perfil normalizado es una descripción exhaustiva de los haceres y saberes y de 

las responsabilidades que el trabajador del arte pone en juego en su labor 

cotidiana. Alude no sólo al dominio de las de las tareas, incorpora también la 

forma de actuar, incluye actividades que propician un pensamiento reflexivo para 

la acción y en la acción que se requieren en los campos de trabajo denominados 

unidades de competencia. 

                                                           
16 El procedimiento establece para el análisis, normalización y evaluación del perfil, “la tercería”, es decir la participación de 
trabajadores de la especialidad en activo ajenos o independientes a la institución, deben ser la tercera parte del grupo de 
trabajo y de evaluación.  



 

Para la consolidación de la unidad de competencia como norma, se debe explicitar 

el procedimiento y acciones para evaluar la competencia, incorporar las prácticas 

que demuestren con mayor veracidad la aplicación de los conocimientos y 

habilidades en diversas situaciones de trabajo, que permitan la evaluación de las 

capacidades y aplicación de los conocimientos en situaciones diversas e 

imprevistas, convirtiéndose en procedimiento y guía de evaluación. 

 

La intención de que la unidad de competencia se convierta en norma (guía de 

evaluación) tiene varios propósitos para fortalecer el trabajo y ejercicio profesional 

a saber:  

 

 Acordar y desarrollar un proceso de evaluación y certificación objetivo y 

confiable que ofrezca igualdad de oportunidades y alternativas de certificación 

para avalar la experiencia y capacidades de las personas independientemente 

de la forma en que fueron adquiridas. 

 

 Instituir pisos a desempeños esperados para transparentar los indicadores y 

procedimientos de evaluación de las competencias y otorgar una certificación 

que valide realmente las capacidades que requiere la práctica y trabajo 

disciplinario. 

 

 Transponer las normas de competencia como instrumentos de evaluación de 

las competencias que detenta un individuo, a partir de la detección, definición y 

claridad de los conocimientos y habilidades que se requieren para desempeñar 

las tareas y funciones de la actividad artística. 

 

 Establecer indicadores de evaluación de las tareas, funciones laborales, 

profesionales y procedimientos que se desarrollan y se aplican en el trabajo 

disciplinario a partir de la articulación de la teoría y la práctica, es decir, a partir 



de la definición clara y objetiva de los elementos de conocimiento, elementos 

de competencia y evidencias de desempeño centrados en la práctica laboral. 

 

 Avalar campos de trabajo que se han forjado en la práctica del servicio, 

definiendo indicadores que fortalezcan los existentes e impulsen los campos a 

los que les falta proyección. 

 

 Impulsar la formación continua y diversas opciones acreditación que permitan a 

la persona situarse en el contexto de las competencias disciplinarias y 

autoevaluar los conocimientos que se tiene respecto a la misma, identificar lo 

que hace falta y con lo que se cuenta y elegir las opciones para complementar 

la formación. 

 

 Evaluar y certificar los aprendizajes provenientes de la experiencia laboral o de 

la formación autodidacta y escolar inconclusa, con indicadores objetivos y 

criterios de calidad para ponderar las capacidades de los individuos de acuerdo 

a los perfiles de trabajo y desarrollo de capacidades disciplinarias, 

independientemente de la forma en que fueron adquiridas. 

 

 Instrumentar un procedimiento de evaluación basado en estándares de 

desempeño, con indicadores objetivos que le den validez y confiabilidad. 

 

 

La norma instituye el procedimiento bajo el cual se pondera lo que una persona es 

capaz de hacer y la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho... 

Genera las condiciones y candados de calidad para que la persona demuestre sus 

competencias, establece los márgenes, elementos y prácticas a partir de las 

cuales se identifican y ponderan las capacidades, en ella se define el 

procedimiento que confiere validez, objetividad y confiabilidad al proceso de 

identificación, evaluación y certificación de las capacidades individuales en 

relación a un perfil normalizado.  



 

La norma es un rasero que traza las capacidades de una unidad de trabajo, define 

los parámetros, instrumentos y los indicadores precisos para identificar, reconocer 

y acreditar las competencias que involucra. Es el patrón contra el cual se 

comparan y evalúan los conocimientos, habilidades y la capacidad de aplicación 

de los mismos de cada persona, para desarrollar la situación laboral o profesional 

a la que alude. 

 

Las normas son un “menú” de opciones que permite al usuario establecer su 

propio itinerario formativo, trayectorias, rutas de evaluación y alternativas de 

certificación. 

 

Las normas de competencia o perfil normalizado es el vértice de la planeación de 

procesos educativos formales y no formales y de certificación de aprendizajes 

provenientes de la experiencia en el trabajo u obtenidos de manera autodidacta y 

una opción fundamental centrada en la congruencia del saber y saber hacer como 

principios fundacionales del trabajo pedagógico. 

 

 



Evaluación y certificación 
 

Como se acotó, un modelo de competencias es un sistema de indicadores de 

evaluación de ciertas prácticas de trabajo, operativamente se sustenta en un 

procedimiento por medio del cual, se recogen suficientes evidencias acerca del 

desempeño de un individuo, para determinar si la persona realiza su actividad de 

acuerdo con las normas establecidas (N.T.C), o si requiere práctica adicional o 

instrucción.  

 

Su objetivo es “ponderar la experiencia del individuo” para establecer el punto en 

el que se encuentra tanto en los aspectos formativos como prácticos del ejercicio 

laboral y profesional de la disciplina artística, en los márgenes que establece el 

perfil de competencias. 

 

La unidad de competencia es una unidad de evaluación integrada por un conjunto 

de indicadores que describen integral y exhaustivamente los desempeños que 

involucra el proceso de trabajo, es un “rasero” que delinea el trazo de las 

competencias contra el cual se comparan y ponderan las capacidades individuales 

y los resultados que obtiene la persona, para determinar si es competente o no 

con respecto a un campo y contexto de aplicación específico. 

 

Para el aspirante a la certificación la unidad es la guía que lo ubica en el punto en 

el que se encuentra con respecto a las capacidades que demanda el 

procedimiento (s) de trabajo al que alude, la experiencia personal se rasa con el 

perfil de referencia representado en la unidad y se identifican las capacidades que 

la persona tiene hasta el momento de su evaluación, se detecta lo que puede 

acreditar y lo que le hace falta para complementar su formación, se comparan las 

capacidades de la persona con respecto a los estándares de desempeño y de 

evaluación acordados como perfil.  

 



Para las instituciones evaluadoras el perfil establece parámetros objetivos e 

indicadores precisos centrados en el desempeño laboral y profesional a partir de 

los cuales se pondera el desempeño de un tercero en relación con los propósitos 

que el organismo persiga: Formación, capacitación incluso de contratación. 

 
La evaluación basada en competencias cumple una triple función: 
 

• Diagnóstica: A partir de sus resultados se ubica al usuario en el perfil de 

referencia se sitúa con lo que cuenta y lo que le hace falta, proporciona 

información del nivel en el que se encuentra un individuo con respecto a las 

“Normas Técnicas de Competencia Laboral y Profesional (NTCLP), es decir, 

con respecto a cada una de las unidades de competencia que conforman el 

perfil y las habilidades, conocimientos y destrezas para alcanzar una 

certificación 

 

- Formativa, de los resultados se infieren o detectan necesidades y alternativas 

de capacitación, actualización y/o formación en las competencias que aún no 

domina. No se basa en la emisión de calificaciones, sino en la identificación de 

las áreas en las que se es competente y en cuales no, para continuar con su 

formación. 

 

- De Validación de las capacidades de la persona o reconocimiento formal de 

las competencias que hasta ese momento tiene el individuo con la emisión de 

un certificado por el tipo de competencia acreditada y/o con equivalencia a 

grado académico.  

 

Los resultados se emiten por cada unidad de competencia y se expresan como 

“Competente” “Competente con equivalencia a grado académico ó “Aún no 

competente”. El resultado de “No Competente” se debe considerar como una 

posibilidad de aprendizaje continuo para alcanzar la competencia. 

 



Ejemplo: 

 

 El candidato posee las capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) 

del total de unidades de competencia que conforman el perfil disciplinario, por 

lo tanto es competente con opción a equivalencia de grado. 

 El candidato posee los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos en la 

“Escritura musical”, por lo tanto es competente en la unidad respectiva del 

perfil. 

 El Candidato presenta deficiencias en el desempeño de los elementos de 

competencia de la escritura musical del jazz que se indican en el reporte de 

evaluación que se anexa, por lo tanto se le remite a participar en acciones 

formativas o a su superación por medio de la preparación independiente. 

 

El procedimiento de evaluación se desprende del perfil normalizado, las sesiones 

de examinación se estructuran en torno a las prácticas del trabajo artístico y a los 

conocimientos, habilidades y conductas involucradas en su desempeño 

estipuladas en las unidades de competencia. 

 

Del perfil se infieren y definen los instrumentos de examinación, se identifican los 

conocimientos que deben dominarse, las áreas, los términos de su aplicación y los 

resultados a los que conducen en el marco de diferentes procesos o unidades de 

trabajo estandarizadas, plenamente determinadas e identificadas denominadas 

unidades de competencia.  

 

El procedimiento y los instrumentos de evaluación se anclan en el perfil de 

referencia, la ponderación del desempeño se vuelve precisa y ajustable a cada 

caso particular, lo que le otorga al proceso individualidad, validez y confiabilidad. 

 

La evaluación se sustenta en el concepto de “unidad” es decir de integralidad. Por 

razones metodológicas las unidades de competencia se desglosan con la 

intención de visualizar el proceso de trabajo artístico completo y los elementos y 



actividades involucradas en su desarrollo, pero ser competente implica el dominio 

de la totalidad de elementos que la conforman y no de alguna (s) de sus partes. 

El procedimiento de evaluación se centra en lo que una persona saber hacer, su 

desempeño y capacidades se  analizan y comparan con las definidas en cada 

norma de competencia (unidad). Las capacidades personales se cruzan y “rasan” 

con el perfil de referencia.  

 

La norma es la guía de evaluación, su propósito es ubicar al sustentante y al 

evaluador en los márgenes de la competencia y en el procedimiento y criterios a 

seguir en su evaluación. Los indicadores que contiene definen con exactitud que y 

como se evalúa, en que aspectos estriba la competencia y cuales son las acciones 

para identificarla con objetividad y ubicar en el patrón de referencia las 

capacidades que la persona tiene hasta el momento de su examinación.  

 

Cada unidad de competencia constituye la media de eficiencia y calidad en el 

desempeño de una función o tarea laboral es una unidad de medida que define el 

procedimiento de evaluación para identificar las competencias en los usuarios y 

legitimar los procesos de acreditación y certificación independientemente de 

donde o como la persona haya adquirido su formación. En su evaluación no se 

establecen promedios ni calificaciones para determinar si está abajo o arriba de la 

media aceptable, se determina si el procedimiento de trabajo y resultados se 

realizan de acuerdo con las normas establecidas, la emisión del juicio de 

evaluación se realiza para una unidad o para el conjunto que conforma el perfil, 

para la certificación de competencias o de grado académico. 

 

El eje de la evaluación son los elementos de competencia, evidencias y criterios 

de desempeño indicadores que conforman el rasero con el que se ciernen las 

capacidades de la persona.  

 

La unidad de competencia como procedimiento laboral y sistema de indicadores 

de evaluación del mismo establece: 



 

• Lo que una persona debe ser capaz de hacer. 

• La forma en que debe juzgarse si lo que hizo está bien hecho. 

• Las condiciones en que la persona debe demostrar sus competencias. 

• Los tipos de evidencias necesarios y suficientes para asegurar que lo que se 

hizo se realizó de manera consistente, con base en un conocimiento efectivo. 

• Los elementos de competencia o referentes laborales que expresan lo que una 

persona debe saber y saber hacer, son la parte técnica para identificar las 

competencias en la persona en relación a un contexto o campo de trabajo. 

• Las evidencias de desempeño o resultados que la persona debe demostrar 

para ser reconocida como competente, corroborados con pruebas inobjetables 

instrumentadas con base en el perfil de referencia.. 

• Los criterios de desempeño o referentes de calidad, expresan la forma y el 

como se espera el desempeño de una persona, definen las circunstancias a las 

que se enfrenta en el sitio de trabajo y ponen a prueba el dominio de la 

competencia. 

• El contexto de aplicación de los conocimientos y habilidades a partir de los 

cuales se determina el tipo de exámenes que deben ser elaborados con base 

en situaciones laborales reales.  

• Los términos en que el procedimiento debe desarrollarse para demostrar las 

capacidades. 

 

La valoración, se efectúa bajo esos parámetros, objetivos tanto para el aspirante 

como para el evaluador. La unidad confiere validez, claridad y confiabilidad al 

proceso, ubica al evaluador y al sustentante en los aspectos a evaluar, las 

condiciones en las que se realiza la evaluación, elimina la subjetividad y 

parcialidad en la emisión de resultados. 

 

El procedimiento se desarrolla en torno a cuatro ejes que orienta la evaluación 

basada en la demostración de las capacidades: 

 



Qué se evalúa: 
 

a) La demostración de las competencias que integra cada unidad a partir de la 

aplicación de los elementos de conocimiento, la selección pertinente de los 

mismos y el dominio de las técnicas necesarias para el alcance de los 

resultados y productos a los que conduce como proceso de trabajo cada 

unidad de competencia. 

 

b) La demostración de las competencias personales con respecto a las que 

involucra el trabajo disciplinario en el global del perfil estandarizado. 

 

Cómo se evalúa:  
 

- Con un procedimiento de análisis comparativo del desempeño personal con 

respecto al perfil estandarizado, en cada unidad se describen los parámetros e 

indicadores con los cuales se pondera y se evalúa el desempeño personal en 

relación al estándar de referencia establecido en el perfil. 
 

Con qué se evalúa:  
 

- Con exámenes prácticos organizados en torno a situaciones reales o 

problemas de trabajo a resolver en cada unidad de competencia.  

 

Para qué se evalúa:  
 

- Para la obtención de grado académico o para certificar la experiencia por 

competencia. 

 

 
 



Instrumentos de evaluación: 
 
La evaluación se desarrolla con exámenes prácticos en los que se articulan las 

capacidades con las exigencias del mundo de trabajo. Los instrumentos de 

evaluación, se determinan y elaboran con base en el perfil centrando la atención  

en los desempeños esperados de una persona en un área o tarea ocupacional y 

en la resolución de problemas propios del ejercicio de su rol laboral o profesional. 

 

Por cada unidad de competencia o por el perfil en su conjunto puede elaborarse 

una guía de evaluación en la que se incorporan los métodos, los instrumentos (tipo 

y organización de exámenes, prácticas escénicas, didácticas, exposiciones, 

conciertos etc.) y las mejores formas de recolección de evidencias que permitan la 

demostración y evaluación objetiva de la competencia a la que alude, para 

acreditarla, certificarla y/o derivar un curriculum formativo o de capacitación con 

esta orientación. Su elaboración se basa en los procedimientos integrados en el 

perfil. 

 

En la guía se profundiza en el tipo de actividades y acciones con las que se 

verifica la aplicación de los conocimientos y habilidades en situaciones de trabajo 

diversas, previsibles o imprevistas, para detectar y señalar los elementos con los 

que cuenta la persona, las capacidades de aplicación de los conocimientos que 

domina y en su caso, detectar las áreas en las que se tiene que profundizar y 

formarse cuando el resultado es “aún no competente”. Los resultados van 

aunados a una respuesta y orientación ya sea de certificación o alternativa para 

complementar la formación. 

 

Al proceso de evaluación se suma el portafolio de evidencias del sustentante 

(currículo documentado de la trayectoria laboral y profesional de la competencia a 

evaluar.), requisito y uno de los criterios de evaluación para acceder a la 

certificación, ya que en la ordenación del mismo se debe corroborar que el 



aspirante realmente tiene una experiencia en el trabajo disciplinario de un mínimo 

de 5 años. 

 

El procedimiento de evaluación inicia con la aplicación de un examen integrado de 

competencias artísticas (de la disciplina) con el objetivo de corroborar el nivel de 

dominio de las competencias en diferentes ámbitos de trabajo del conjunto de 

prácticas laborales y profesionales que conforman el perfil disciplinario, 

instrumento que se determina con las siguientes características y propósitos: 

 

- Hace referencia al total de competencias que conforman el perfil disciplinario. 

- Es teórico - práctico, organizado en sesiones de evaluación centradas en el 

desarrollo de prácticas laborales y profesionales, reales o “ambientadas. 

- Su organización depende del perfil disciplinario, puede organizarse en una o 

varias sesiones de evaluación que se desarrollan en un máximo de cuatro días 

consecutivos, según el carácter y tipo de prácticas disciplinarias. 

- Funciona como rasero de las competencias, con base en los resultados que la 

persona obtiene y a partir de un procedimiento comparativo, se ubica o se 

“colocan”  sus capacidades en el perfil disciplinario. 

 

- Elimina la calificación tradicional y define al exponente como “competente o no 

competente”. Si el resultado es “no competente” se sugieren las “rutas” de 

formación a seguir, para continuar, complementar o concluir su capacitación. 

 

- Sus resultados definen diferentes rutas de acreditación y certificación: 

 

a) Evaluación y certificación por competencias para la obtención de grado 

académico.  

Se desarrolla siempre con la aplicación de “exámenes integrados” establece 

como requisito el certificado del grado académico inmediato anterior al que 

se desea certificar (acuerdo 286).  

 



El procedimiento se realiza a través de la integración de las unidades de 

competencia que son equiparables a cierto nivel educativo, a partir de las 

cuales se elaboran los exámenes e instrumentos de evaluación. 

 

b) Evaluación y certificación de competencia laboral y laboral con 

especialidad:  

La certificación se obtiene con la acreditación de una o del total de las 

unidades de competencia que conforman el perfil de la disciplina artística, el 

usuario establece su ritmo y sus límites, los certificados acreditan que la 

persona posee las capacidades para el desarrollo de ciertas prácticas del 

trabajo disciplinario. Se expide un certificado por cada unidad y tipo de 

competencia. 

 

El procedimiento se realiza a través de diferentes rutas y combinaciones de 

las unidades de competencia que conforman el perfil de la disciplina, la 

certificación que se extiende siempre es de carácter laboral, pasando los 

tipos de competencia “Académicas y profesionales” a considerarse como 

especialidades por ejemplo: 

 

En jazz la unidad de competencia de “Improvisación”  está considerada en 

cuanto a su tipología como competencia profesional, si se elige esta opción 

de evaluación, el certificado que se expide constata que la persona tiene las 

competencias para desempeñarse laboralmente con especialidad como:  

 

“Ejecutante de jazz con dominio de la improvisación” 
 

La evaluación y certificación se puede realizar por cada una de las 
unidades de competencia, el procedimiento no es seriado, cada unidad es 

independiente y el orden de su evaluación lo establece el interesado y la 

capacidad de oferta de la institución evaluadora. Se expide un certificado 

integral y/o por unidad acreditada en el que se registra la posesión o no de 



las competencias que presupone o involucra, en el mismo se elimina la 

calificación tradicional y se define al exponente, como “competente o no 

competente”. Si el resultado es “no competente” se sugieren las “rutas” de 

formación a seguir, para continuar, complementar o concluir su 

capacitación. 

 

 
 
Unidades de 
competencia 

Certificación de 
competencia  

Acreditación por unidad 

 

 
Certificación de grado académico: 

Acreditación del total de unidades del perfil de 
referencia 

 

 
Genéricas o de base 

amplia 
 

 
Laborales 

 

 
Certificado de 

competencia  laboral 
 

 
Profesionales 

 
Certificado de 

competencia laboral 
con especialidad 

 

Certificado de competencias con equivalencia a 
nivel Licenciatura 

 

 

 

La flexibilidad y opciones educativas que ofrece el modelo de competencias, abre 

diversos caminos de evaluación y certificación. La selección de los instrumentos, 

acciones y periodos de evaluación dependen también y en buena medida, del 

número potencial de aspirantes a la certificación, de las opciones que ofrece en 

cada disciplina el modelo y de la capacidad operativa de la institución evaluadora, 

la única condicionante es regirse por el perfil de competencias normalizado y 

planear los instrumentos de evaluación con base en el mismo.  

 



La finalidad de un modelo de competencias no es instituirlo, sino convertirlo en 

base de la planeación educativa y ofrecerlo periódicamente para abatir el rezago 

educativo y como alternativa de evaluación para certificar las capacidades de las 

personas independientemente de la forma en que fueron adquiridas. Con la 

instrumentación del mismo se propicia también la expansión de los servicios a 

partir de programas de extensión académica. 

 

El perfil en un instrumento que alimenta los procesos educativos escolarizados, 

permite con mayor eficiencia con el contexto de trabajo.  

 

Finalidades de la evaluación y certificación por competencias:  
 

La finalidad de la evaluación es constatar que la persona posee de manera 

adecuada los elementos requeridos para el ejercicio laboral y profesional en sus 

distintos ámbitos y detectar las áreas que requieren de actualización o instrucción 

adicional, a partir del análisis de las competencias con las que cuenta y las que 

marca el rasero que delinea cada unidad de competencia y el conjunto de 

unidades del perfil.  

 

Para el sustentante: 

 

• Conocer las características de su formación 

• Identificar el punto en el que se encuentra con respecto a determinadas 

competencias y tareas específicas del contexto de trabajo. 

• Detectar los elementos formativos con los que cuenta y los que le hacen falta. 

• Definir sus rutas y trayectorias educativas. 

• Decidir la continuidad de su formación en los sistemas escolarizados, abiertos 

o por la formación independiente.  

• Obtener una constancia del perfil laboral y profesional en cuanto a las áreas 

que domina del ejercicio de la disciplina artística 



• Obtener un documento complementario al curriculum escolar o de trabajo, en 

la búsqueda de un mejor reconocimiento laboral y/o 

• Obtener una certificación con equivalencia a grado académico. 

 

Para las instituciones educativas: 

 

• Obtener información que alimente de los procesos de planeación y evaluación 

curricular del sistema escolarizado. 

• Identificar necesidades académicas y formativas en determinadas áreas 

ocupacionales. 

• Plantear la elaboración de planes y programas de estudio que articulen la 

formación académica con el contexto laboral. 

• Fomentar la expansión potencial de los servicios educativos que ofrece a partir 

de programas de extensión escolar. 

• Expandir los servicios de formación acreditación y certificación, con la 

instrumentación de sistemas y procedimientos a partir de los cuales se expidan 

certificados, constancias diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos 

terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 

adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. (Articulo 

64. Ley Federal de Educación) 

• Realizar la planeación educativa con base en perfiles de competencias para 

vincularlos con mayor eficiencia con el contexto de trabajo.17 
 

La certificación 
 
El procedimiento de evaluación culmina con el reconocimiento formal de las 

competencias acreditadas mediante la emisión de un certificado que expide la 

institución que funge como garante de las competencias avaladas. 

 

                                                           
17 La elaboración del nuevo plan de estudios de licenciatura de la Escuela Nacional de Danza folklórica se realizó con base 
en el perfil de competencias elaborado en el 2006. 



Se otorgan dos tipos de certificados: 

 

1. Certificación por competencia: 

a) Laboral 

b) Laboral con especialidad (Profesional) 

 

2. Certificación de equivalencia a grado académico (Acuerdo 286) 

a) Técnico 

b) Licenciatura 

 

Este modelo y programa de evaluación y certificación de competencias aplicado al 

trabajo artístico no ha tenido el impacto esperado, entre otras razones porque fue 

ubicado como una opción de titulación dentro del programa de “Regularización y 

titulación” instrumentado por la Subdirección General de Educación e 

Investigación Artística, dirigido a ex alumnos o alumnos irregulares del INBA. 

 

Con la independencia de que el programa culmina con la obtención de un 

certificado, el sistema de evaluación de competencias no es en si mismo una 

opción de titulación como en la que desembocan la formación escolar, su objetivo 

y población destinataria es diferente. Enmarcado en esta opción y dirigido a ex 

alumnos, por obvias razones los interesados eligen otras alternativas como son los 

exámenes profesionales, la revalidación y equivalencia de materias entre otras 

alternativas con las que se puede  culminar la formación y certificación escolar. Su 

población objetivo es distinta y la acreditación  se realiza a partir de la experiencia 

y formación adquirida en el trabajo, lo que incluso hace necesaria una lógica de 

difusión distinta a las convocatorias “tradicionales”. 

 

Sin embargo, se han realizado avances considerables en la definición del 

procedimiento para la elaboración de perfiles de competencias y en la 

determinación y diseño de los instrumentos de evaluación con base en los 



indicadores que definen los perfiles, de tal forma que se cuenta con los siguientes 

productos: 

 

- Procedimiento de definición de perfiles de competencias expuesto 

anteriormente. 

- Perfiles laborales y profesionales de jazz y de danza folklórica. 

- Diseño e instrumentación del Examen Integrado de Competencias Artísticas en 

jazz y danza folklórica: EICA-Jazz y EICA- DF 

- Guías didácticas de examinación por unidad de competencias de cada perfil 

disciplinario. 

- Validación de lo los instrumentos a partir de su aplicación y adecuación en 

exámenes y procedimientos de selección para nuevo ingreso y en exámenes 

de titulación de la Escuela Superior de Música y de la Escuela Nacional de 

Danza Folklórica. 
 



4. Práctica pedagógica y difusión de la cultura popular: La lucha libre 

“Máscaras vemos cabelleras no sabemos” 
*Registro de derechos de autor” : cugg/ 03199903051240070001 

Museo Nacional de Culturas Populares 1990 – 1992. 

En 1990 fui nombrada Directora del Museo Nacional de Culturas Populares, centro 

de trabajo que antes y después de mí designación siempre ha estado dirigido por 

antropólogos. 

La  tarea  representó  un  reto,  no  sólo  por  la  situación  que  atravesaba  en  ese 

momento  el  museo  con  respecto  a  sus  instalaciones  y  a  sus  programas 

sustantivos,  que  no  encontraban  los  canales  adecuados  para  reactivar  la  vida 

cultural y participación comunitaria que por derecho propio se otorga a éste tipo de 

espacios. 

El museo se encontraba en un periodo de estancamiento y contrariamente a sus 

objetivos de origen y fundación, prevalecía un enfoque difusionista, la participación 

de  los protagonistas de la cultura popular se reducía en el mejor de  los casos al 

nivel de informantes, un ejemplo de esto es la celebración que se realizaba en el 

día de muertos, que consistía en el montaje de uno o dos altares,  construidos a 

partir de  la  información que se  tenía acceso y  realizada por  los  trabajadores del 

recinto. 

Era  necesario  invertir  el  proceso,  planear  acciones  que  propiciaran  que  los 

protagonistas de las expresiones se adueñaran “nuevamente” del espacio, romper 

el mito de que un museo es un recinto sacramental. En el entendido de que había 

que  establecer  ciertas  reglas  de  funcionamiento  se  tenía  que  convertir  en  un 

espacio  lúdico,  educativo,  que  a  partir  de  la  “confrontación”  con  expresiones 

propias  o  ajenas  cualitativamente  diferentes,  se  generaran  procesos  formativos,



con  base  en  el  fortalecimiento  y  difusión  de  las  identidades  culturales  y  el 

aprendizaje  del  sentido,  respeto  y  tolerancia  frente  a  diferentes  valores  y 

tendencias culturales propias o ajenas. 

Se  retomó  la  forma  original  de  trabajo  del  museo,  la  elección  de  temas 

relacionados con las culturas populares y la organización en torno a los mismos de 

actividades que apoyaran los objetivos centrales de las exposiciones,  tales como 

concursos, publicaciones, ediciones de discos, conferencias etc., con la intención 

de que el tema seleccionado, se explore y se muestre desde diferentes ángulos, la 

pauta  y  línea  de  trabajo  la  darían  los  exponentes  de  las  propias  expresiones 

culturales 

Bajo  esta  premisa,  entre  otros  programas,  la  celebración del  día  de muertos  se 

convirtió en  la  fiesta de  la muerte, denominada como  “Altares de vida, culto a  la 

muerte”, en  la que en medio de conferencias, cine, obras de  teatro,  recitales de 

música  aludidas  al  tema,  su  centro  fue  el  montaje  de  más  de  100  altares, 

realizados por  los propios  representantes de  los diferentes grupos  indígenas del 

país, respetando su concepto de construcción y los rituales que en torno al mismo 

se  realizaban.  Proyecto  de  tal  dimensión,  que  pudo  realizarse  a  partir  de  la 

concertación  de  acciones  con  diversas  dependencias  como  las  unidades 

regionales de culturas populares,  la central de abastos,  la asociación de vecinos 

de la colonia Del Carmen y la Delegación de Coyoacán. 

Con esta tónica, se realizaron diversos programas, “Ferias del tamal de México y 

Latinoamérica”, celebraciones especiales dirigidas a los albañiles “De maestros y 

medias cucharas”,  maratones de cine, cursos de verano para niños, festivales de 

salsa  y  diversas  exposiciones,  acciones  éstas  con  las  que  se  logró  el  arribo  al 

museo  de  poblaciones  de  los  barrios  más  aguerridos  de  la  ciudad,  Tepito, 

Iztapalapa,  Xochimilco,  Ciudad  “Neza”,  dando  un  impulso  también  a  las 

expresiones de  la cultura popular urbana, misma que se convirtió en una de  las



principales líneas de  trabajo en atención a uno de  los lineamientos de la política 

cultural de ese periodo. 

Con la intención de fortalecer el trabajo en torno a lo urbano, se eligió el tema de 

la  “Lucha  libre”,  expresión  por  demás  controvertida,  con  la  que  se  puede  o  no 

estar de acuerdo, pero de la que todo mundo tiene una opinión al respecto. Hecho 

cultural que ha sido tratado y analizado desde los más diversos enfoques con una 

visión superficial o parcial sin analizarla en su justa dimensión. 

La elección y desarrollo del tema se realizó considerando los siguientes aspectos: 

  Por  ser  una manifestación  cultural,  que  se expresa a  partir del  sincretismo  y 

confluencia  de  diversos  elementos  de  nuestras  culturas  milenarias  y  que  a 

través de diferentes  procesos  formativos,  han  sido  “apropiados”  y  recreados, 

transformándose en expresión y parte de las identidades urbanas. 

  Con  la  intención  de  dar  un  tratamiento  pedagógico  al  tema,  a  partir  de  los 

valores  formativos  intrínsecos  al  mismo,  perfilar  su  sistema  formativo  y  de 

capacitación  desde  la  perspectiva  técnica  deportiva  y  su  enseñanza  y 

transmisión generacional. 

  Por su impacto social, porque sus protagonistas son auténticos formadores de 

consciencia  y  conducta  pública  y  privada,  luchadores  y  público  generan  un 

intercambio de valores morales que conforman la base teatral del espectáculo. 

Ambos desarrollan la “trama y conflicto de la obra” a partir de la representación 

de personajes que encarnan el conflicto milenario del bien y del mal. 

  Por  ser  un  hecho  cultural  que  trasciende  lo  deportivo  y  la  parafernalia  del 

espectáculo,  la lucha libre va más allá de las  lentejuelas y chaquiras y centra 

su  desarrollo  en  el  conflicto  y  juicio  moral,  sin  visiones  maniqueas,  en  ese 

pequeño espacio se  justifica y se exalta  la  rudeza y  la  justicia. Lo bueno y  lo



malo  no  son  valores  contrapuestos  sino  complementarios  y  ambos  pueden 

estar  presentes  en  cualquiera  de  los  luchadores,  no  importa  si  se  es  rudo  o 

técnico, sino las circunstancias justifican la acción y elección de la conducta. 

  Por  el  reto  que  representaba  analizarla  desde  una  perspectiva  pedagógica 

para  identificar  y  sistematizar  los  procesos  técnico  –  deportivos,  teatrales  y 

sociales,  su  articulación  y  transformación  escénica,  desde  una  perspectiva 

didáctica y museográfica. 

A partir de la consideración de que el guión y montaje escénico de una exposición 

es una propuesta didáctica que se sustenta en la sistematización de un discurso o 

texto  visual,  requiere  entonces  la  planeación  de  su  impacto  y    sistematizar  las 

acciones (áreas escénicas o museográficas) que de principio a fin introduzcan a la 

persona  en  el  conocimiento  del  ámbito  temático,  con  un  tratamiento  desde 

diferentes perspectivas a fin de que la persona forme su propio criterio y juicio 

Con  base  en  las  premisas  citadas,  se  realizó  una  investigación  documental  y 

testimonial.  La  primera  con  la  finalidad  de  contar  con un desarrollo  histórico  del 

encuentro  gladiatorio  y  sus  transformaciones  en  el  ámbito  social,  y  la  segunda, 

para contar con el testimonio de todos los protagonistas que dan cuerpo y forma a 

su  expresión  actual:  Luchadores,  referís,  empresarios,  público,  vendedores  de 

cerveza, esposas o familia de los gladiadores, taquilleros etc. 

Investigaciones  cuyos  resultados  fueron  “cruzados”  para  dar  origen  a    dos 

procesos que  se  constituyeron en el eje  a  partir  del  cual    se  tradujo  el  tema en 

guión museográfico: 

  Conceptuar y sistematizar la  formación profesional de los luchadores, a partir 

de  la  sistematización  y  definición  de  su  área  de  trabajo  y  de  los  procesos 

formativos  que  cubren  para  el  desarrollo  de  los  conocimientos  y  habilidades 

técnico  deportivos que requiere el desempeño profesional de la lucha libre.



  Detectar y sistematizar las áreas formativas en relación a los aspectos técnicos 

que fundamentan a la lucha libre como deporte. 

  Analizar a la lucha libre como expresión cultural para identificar su parafernalia. 

  Identificar  los  valores  sociales  y  formativos  a  partir  de  la  elasticidad  que  el 

espectáculo otorga al juicio moral y noción del bien y del mal, su expresión en 

la conducta pública y privada. Dualidad y valores que son sustento de nuestras 

diferentes culturas, en donde  el bien y el mal, rudos y técnicos, vida y muerte, 

el día y la noche, no son entidades contrapuestas sino complementarias y cada 

uno contiene el germen del otro. 

Con estas  líneas de  trabajo, el proceso  inicia con entrevistas a  los protagonistas 

del  espectáculo,  con  la  información  obtenida  se  conceptualiza  y  sistematiza  el 

proceso  formativo  de  los  profesionales  de  éste  deporte,  que  para  propios  y 

extraños  resultó  un  tema  de  asombro  y  reflexión,  en  donde  el  deporte  del 

“Costalazo” se vislumbró desde la perspectiva técnico  deportiva. 

El  procedimiento  se  basó  en  el  testimonio  directo  de  los  protagonistas,  se 

realizaron  y  analizaron  entrevistas  exhaustivas  y  en  la  observación  directa  y 

registro  de  sus  entrenamientos,  la  asistencia  a  varias  funciones,    a  partir  de  lo 

cual,  se  establecen  tres  ejes  de  trabajo  que  orientan  el  guión  y  montaje 

museográfico, que para el objetivo del presente documento nos detendremos en el 

segundo y tercer punto. 1 

1. El desarrollo histórico y expresión actual de encuentro gladiatorio 

2.  La forja del luchador 

3.  El teatro de la lucha y formación del juicio moral 

1  El  desarrollo  completo  se  puede  revisar  en  la  revista  del  especial  de  “SOMOS”.  “Máscaras  vemos,  Cabelleras  no 
sabemos. Edit. Televisa



1.  El desarrollo histórico: 

En este punto, se define la evolución histórica y social del encuentro gladiatorio, su 

presencia  en  el  rituales  políticos  –  religiosos  de  la  culturas  milenarias  de 

occidente, oriente y prehispánicas en América Latina. Su transformación de ritual a 

evento recreativo y expresión actual. 

2.  La forja del luchador: Sistema de formación 

Mas  allá  del  concepto  que  se  tenga  de  la  lucha  libre  el  desempeño  de  sus 

protagonistas  dista  mucho  de  ser  una  actuación  improvisada.  Ser  luchador  es 

forjarse como  luchador y parecerlo,  formarse en distintas disciplinas de combate, 

integrar  los  conocimientos  que  éstas  aportan  en  el  desarrollo  de  diversas 

habilidades que se convierten en herramientas de y para el combate. 

Los  conocimientos  y  habilidades  del  gladiador  paulatinamente  conformaron  un 

sistema de capacitación, que no estaba definido como tal o de manera expedita. 

La  tarea  consistió  en  darle  estructura    y  sistematización  con  base  en  fuentes 

documentales y testimoniales. 

La construcción y definición del modelo de capacitación de la lucha libre se realizó 

a partir de la identificación, análisis y articulación de la información obtenida de las 

fuentes  documentales  que  existían  en  ese  momento,  del  testimonio  directo  de 

luchadores  y  entrenadores,  pero  fundamentalmente  de  la  observación  directa, 

registro  y  análisis  y  sistematización  de  los  entrenamientos  y  exámenes  que 

tuvimos la oportunidad de presenciar. 

Las  entrevistas  con    luchadores,  entrenadores  y  empresarios  fueron 

fundamentales  para  detectar  elementos  concurrentes,  relacionarlos, 

sistematizarlos,  definirlos  en  el  contexto  de  la  lucha  libre  y  conceptualizar  el



sistema  de  capacitación  y  objetivos  de  la  concurrencia  de  cada  técnica  de 

combate. 

Desde 1863 se fundaron las primeras escuelas de capacitación en la lucha libre, 

las primeras acciones se desarrollaron a partir del concepto de taller, en donde el 

maestro elige a sus discípulos, con los que comparte su sabiduría y va heredando 

de  manera  personalizada  el  conocimiento  logrado  en  años  de  ardua  práctica, 

como legado que se otorga solo a los elegidos, hasta llegar a la conformación de 

auténticas escuelas, creadas para tal fin. 

Diversas  iniciativas  en  el  devenir  histórico  de  la  forja  de  los  luchadores, 

construyeron,  tal  vez  sin  darse  cuenta,  un  auténtico  sistema  de  enseñanza, 

logrando que lo que aparentemente se ve fácil, sea el resultado de muchas horas 

de  tortuosas rutinas de ejercicio y rudo entrenamiento que intuitivamente ha sido 

sistematizado y se aplica de la misma forma. 

Con base su fundamento técnico deportivo, entendemos a la lucha libre como un 

sistema  de  capacitación  que  tiene  como  propósito  el  desarrollo  de  diversas 

capacidades y habilidades, cuya  formación se sustenta a partir del aprendizaje y 

manejo  de  diversos  elementos  y  conocimientos,  integrados  por  dos  rutinas  de 

ejercicio: Levantamiento de pesas y  tumbling y por el aprendizaje y combinación 

de  las  técnicas  de  lucha  grecorromana,  olímpica  e  intercolegial.  La  aplicación 

integrada de estos elementos es lo que se conoce como lucha libre profesional. 

Estos componentes son  los pilares de la  formación e  incluyen el desarrollo de la 

fuerza  y  control,  equilibrio  y  habilidad  en  los  ataques  y  defensas,  así  como  la 

aplicación  de  llaves.  Los  conocimientos  pueden  ampliarse  con  otros  recursos 

como  las artes marciales, el  fisicoculturismo u otras disciplinas de entrenamiento 

corporal.



Desde  el  principio  de  la  capacitación  los  golpes  y  las  caídas  están  presentes  y 

bajo este  riesgo potencial, el entrenamiento se da en  forma paralela, es decir, al 

mismo tiempo se practican las rutinas de ejercicio y las técnicas de combate. 

El levantamiento de pesas se practica para dar volumen, marcar y dar fuerza a los 

músculos. Como rutina de ejercicio, fortalece el pecho, los brazos, los hombros, la 

espalda, las piernas y el cuello. El entrenamiento se empieza con pesas de 10 a 

20 kilos, ejercitándose de una hora y media a dos, aumentando gradualmente el 

peso  y  tiempo  de  práctica.  Algunos  ejercicios  son  el  “remo  inclinado”  con 

mancuernas y pesas, el  levantamiento de  “peso muerto”    con piernas  rígidas, el 

“remo  de  pie”  sin  barras,  el  “Curl  Scott”  con  barra,  levantamientos  laterales,  el 

“press”, 2  inclinado  con  mancuernas  y  barras,  sentadillas  etc.  Las  rutinas  de 

ejercicio  son  el  aderezo  el  encuentro,  que  aunados  a  las  técnicas  de  combate 

amplían los recursos del luchador. 

El  “tumbling”  integra  ejercicios  que  consisten  en  maromas,  caídas,  planchas, 

saltos de espalda y de frente, vueltas de carro, resortes, giros de swing, cuerdeo, 

pasadas y salidas entre cuerdas, así como ejercicios para fortalecer el cuello. Su 

conocimiento  y  dominio  es  fundamental,  es  la  base    de  la  lucha aérea,  además 

otorga  al  gladiador  agilidad  y  flexibilidad  anatómica,  que  lo  convierten  en  un 

acróbata. 

En los combates es el medidor de la resistencia y capacidad de recuperación del 

oponente y detector de sus puntos vulnerables, proporciona los recursos técnicos 

para  ejecutar  diversos  tipos  de  acrobacia  como  las  “planchas”,  saltos  desde  la 

tercera cuerda y vuelos mortales. Se aprenden las formas de caer con el objeto de 

reducir los riesgos. Los principios básicos de ésta rutina son la agilidad y rapidez 

con  la que  se  efectúa. Recientemente  se  ha  incorporado a  las  olimpiadas  como 

rutinas físicas de exhibición. 

2  Se utiliza el Slang original



El tumbling, es el responsable de que en muchas ocasiones se califique a la lucha 

libre como  farsa, porque aparece como  rutinas muy ensayadas, en  las cuales el 

luchador  hace  algún  tipo  de movimiento  o  acción  y  su  oponente  lo  recibe  o  lo 

espera como si fuera algo acordado, pero es una protección mutua, que también 

permite verificar la resistencia del adversario, cansarlo y medirlo. 

Casi todos los combates incluyen una parte pura de éste, pero su uso es indistinto 

en todo el encuentro, como puede ser el zafarse de un castigo dando maromas o 

saltos. Aplicar el tumbling es medir y sobre todo cansar, para que en ese segundo 

de fatiga se ejecute el castigo y se rinda al contrario. 

Las  técnicas  de  combate  son  un  conjunto  de  procedimientos  denominados 

“presas”,  con  las  cuales  se  prende  o  agarra  al  oponente,  tienen  como  finalidad 

rendir al adversario, aprender la manera de zafarse de un castigo o reconocer el 

momento de rendirse. 

La grecorromana es una de las principales técnicas y es una modernización de la 

lucha clásica. Se caracteriza por la ejecución de presas que se aplican sólo en la 

parte  superior  del  cuerpo  de  la  cintura  a  la  cabeza  para  derribar  al  oponente  y 

obligarlo  a  que  toque  el  suelo  con  la  espalda. En  los  combates  de éste  tipo  de 

lucha se descalifica al competidor cuando ejecuta presas debajo de la cintura y se 

otorga el triunfo, cuando logra que el rival toque el suelo. Su uso en el pancracio 3 

actual es más laxo, aunque el oponente toque el suelo el combate no concluye. Su 

aprendizaje y manejo le otorga al luchador la fuerza para el ataque, control de ésta 

y  dominio  del  equilibrio  para  combatir,  los  empujones,  forcejeos,  en  los  que  los 

luchadores  parecen  estar  “trenzados  como  cangrejos”,  es  la  expresión  de  ésta 

técnica. 

3  Slang  original  y  terminología  adaptada. Originalmente  el  pancracio  se  refiere  a  dos  tipos  de  técnicas  de  lucha  que  se 
desarrollaban en la antigua Grecia, el pancracio y el katopancracio. Actualmente en México se considera como “El espacio 
en el que se desarrolla el combate o encuentro luchístico.



La lucha olímpica se basa en la aplicación de presas en todo el cuerpo, se divide 

en dos grupos: de posición inicial que abarca los ataques de pie y la posición de 

“parterre”,  donde  la  contienda  tiene  lugar  a  ras  de  lona.  En  eta  modalidad  se 

practican  agarres,  derribes,  empujones,  zancadillas,  ganchos,  tiradas, 

proyecciones y defensas. 

La  lucha  intercolegial  es  el  conjunto  de  presas  comúnmente  conocidas  como 

“llaves”, a diferencia de  las anteriores van acompañadas de contrallaves, giros y 

proyecciones, mediante las que se mide la fuerza o se hace perder el equilibrio. El 

conocimiento y manejo de diversas llaves es el parámetro para medir el nivel de 

preparación del luchador y su capacidad para defenderse sin lesionar o lastimarse 

a ultranza. Con esta técnica se aplica el principio de “la no resistencia” y cuidado 

del otro, de no hacerlo así, los resultados podrían ser en algunos casos mortales o 

provocar ex profeso fracturas o daños más graves, al no medir la fuerza, al hacer 

caso  omiso  de  la  señal  de  rendición  o  continuar  el  combate  cuando  ya  se  está 

perdido. 

En la actualidad, el conjunto de llaves utilizado, está conformado por aquellas de 

invención tanto mexicana como extranjera. No es posible definir un número exacto 

de ellas, ya que gracias a la creatividad de los gladiadores existen variaciones con 

respecto a su aplicación y diversas  formas de  liberarse. Su ejecución no es una 

receta,  se  aplican  según  las  condiciones  de  la  acción  en  el  momento  del 

encuentro. 

Las  llaves  aluden a  formas  plásticas  y  su nombre  corresponde a  la  imagen que 

crean como “la de a caballo” o “el cangrejo”, o bien, su denominación corresponde 

a su creador como “el tope de gori” del rudo Gori Guerrero o la “hurracarrana”  que 

es una variante de “la rana” por parte del “Huracán Ramírez”. 

Al igual que en cualquier profesión, en la lucha libre nunca se termina de aprender, 

se debe entrenar permanentemente para descubrir nuevas posibilidades y ampliar



el  repertorio  técnico, a menos que el  luchador  tenga una programación semanal 

que funcione como entrenamiento. 

El  “recinto  escolar”  de  los  aspirantes  y aún de  los profesionales  lo  constituye el 

gimnasio,  templo  de  la  sabiduría  luchística, ámbito  donde  se  gesta  la magia  del 

pancracio, se pule la filigrana del vuelo, la dúctil llave y la proeza del salto mortal. 

Espacio en el que se fortalece el ánimo, se acrecienta el coraje y se acondiciona el 

músculo con base en golpes y caídas en la ardua práctica cotidiana. 

Los  frutos  del  entrenamiento  se  ven  en  el  cuadrilátero,  pero  es  en  el  gimnasio 

donde se hace el cuerpo y se  forma al  luchador,  lugar que pone en evidencia a 

quien no nació para subir al cuadrilátero. 

La resistencia en los encuentros se obtiene a cambio de la esclavitud del ejercicio. 

La destreza de la que hacen gala en las funciones, es el buen desempeño de los 

conocimientos  aprendidos,  los  cuales  difícilmente  se  aprecian,  porque  sus 

participaciones  duran  en  promedio  20  minutos,  pero  para  que  éstos  se  hagan 

realidad, se requieren años de esfuerzo y preparación cotidiana. 

El  luchador  prepara  su  cuerpo,  aprende  y maneja  sus  posibilidades,  conoce  los 

“secretos”  para  saber  caer  y  no  lastimarse,  por  ejemplo,  en  una  “plancha”  se 

deben azotar muslos y antebrazos, no rodillas y codos que pueden fracturarse, lo 

que  no  evita  el  golpe  y  el  dolor,  pero  reduce  los  riesgos.  También  aprende  a 

atacar, a medir la resistencia y agilidad del adversario, descubre los secretos para 

zafarse  de  un  castigo  y  aprende a  reconocer  el momento  de  rendirse  ante  una 

llave aplicada a la perfección. 

En este proceso los luchadores se dotan de una gran sensibilidad para descubrir y 

tener la noción de lo que puede hacer el contrario, así como dominar el manejo del 

cuerpo en una secuencia de movimientos. Por ejemplo, si suben a las cuerdas con 

intención  de  lanzarse,  lo  deben  ejecutar,  porque  un  titubeo  puede  provocar



lesiones.  El  entrenamiento  también  incluye  el  cuerdeo,  cuidado  de  la  caída,  la 

pasada, es decir, cuando los avientan hacía arriba o cuando ejecutan salidas entre 

cuerdas o arriba de ellas para lanzarse fuera del ring. 

La  formación  de  estas  habilidades  exige  a  los  aspirantes  a  ser  luchadores  un 

promedio  de  cuatro  años  de preparación  y unas  tres  horas  diarias  de gimnasio; 

cuando logran ser profesionales continúan entrenando mínimo cada  tercer día, a 

fin de no perder condición física, elasticidad y resistencia, elementos básicos de la 

lucha libre. 

La posibilidad de convertirse en profesional del deporte del “costalazo”, se basa en 

la  aplicación  y  aprobación  de  un  examen  por  parte  de  las  empresas  y  de  la 

Comisión de box y  lucha”, para asegurar que  los aspirantes a  luchar  tengan  las 

capacidades,  conocimientos  y  habilidades  necesarias  para  un  buen  desempeño 

en los encordados. El examen abarca los siguientes aspectos: 

a)  Resistencia y condición física 

b)  Técnicas de lucha, conocimiento, manejo y aplicación 

c)  Lucha  libre,  fase  que  comprende el  uso  indistinto,  espontaneo  y  creativo  del 

tumblig y de las diferentes técnicas de combate. 

d)  Perfil de técnicos o rudos, a partir de la evaluación de capacidades histriónicas. 

El examen se organiza en dos fases. La primera se sustenta en la demostración y 

uso de los conocimientos técnicos y la segunda se organiza a dos caídas, sin ser 

obligatorio  ganar  para  aprobar  el  examen.  Dicha  prueba  hasta  hace  unos  años 

exigía  un  sólido  entrenamiento  y  se  constituía  en  el  filtro  que  garantizaba  la 

calidad del espectáculo, así como el indicador de preparación de los atletas. 

Además  del  examen  de  la  comisión  de  box  y  lucha  cada  empresa  a  su  criterio 

aplica  otras  examinaciones,  sumado  a  los  aspectos  anteriores  la  “Empresa 

Mexicana  de  Lucha  Libre”  realiza  otras  evaluaciones  en  las  que  a  partir  del



desempeño del aspirante a ingresar a sus filas, evalúan el carácter del personaje y 

le dan su perfil como rudo o técnico. Esta empresa tiene su propia escuela. 

3. El teatro de la lucha o la formación del juicio moral 

El desarrollo histórico del pancracio mexicano  incorporó en su devenir, una serie 

de elementos y símbolos, que dieron un toque distintivo a la lucha en nuestro país, 

con  respecto  a  la  de  otros  continentes,  elementos  culturales  sustentados  en 

nuestro  acervo  milenario,  que  dieron  pie  a  la  transformación  paulatina  de  sus 

protagonistas en personajes míticos, misteriosos, cercanos y a  la vez lejanos. El 

atleta suma a su rigor técnico deportivo el personaje teatral. 

Su transformación se vio inmersa en el contexto que marcaba la década de los 30, 

periodo importante en lo que se refiere a la reconstrucción de la República, ya que 

el país, todavía arrastraba las consecuencias de la Revolución y se encontraba en 

tránsito del régimen Callista al Cardenista. Contexto político, social y cultural, que 

de alguna manera  coadyuva a  la  apropiación  de una  serie de elementos  que  le 

dan carácter y forma al pancracio mexicano. 

Política y culturalmente se promulgaba el fortalecimiento de la unidad e identidad 

nacional, lapso de gran efervescencia cultural en el que se apoyaron con énfasis 

los  movimientos  nacionalistas  expresados  en  la  música,  la  danza  y  la  plástica 

mexicana. 

Movimientos culturales que exaltan el nacionalismo, es el tiempo de Chávez, con 

el “Huapango de Moncayo”, de coreografías como la del “Rebozo” presentada en 

Bellas  Artes,  impulso  del  Muralismo,  época  en  la  que  los  monumentos  que 

adornan  el  paseo  de  la  Reforma  van  tomando  su  sitio,  entre  ellos  los  de  dos 

indios,  Cuitláhuac  y  Cuahutémoc,  que  no  se  muestran  como  indios  desvalidos, 

sino con el cuerpo de auténticos gladiadores.



Es  también  la  época  en  la  que  se  da  el  tránsito  de  un  país  agrícola  a  su 

industrialización  con  la  creciente  migración  del  campo  a  la  ciudad  como 

consecuencia. Movimiento que no sólo se da en lo individual, el migrante llega a la 

ciudad acompañado del bagaje cultural de su lugar de origen, lo que va gestando 

el enjambre cultural y la pluralidad citadina. 

Este  tejido de elementos culturales propicia el crecimiento de la ciudad no como 

una masa  homogénea.  La  ciudad  se  conforma  con  la  concurrencia  de  distintas 

culturas,  cuyo  intercambio  e  integración,  generan  también  la  posibilidad  de  la 

creación  de  nuevas  expresiones,  de  elementos  y  símbolos,  que  propician  el 

surgimiento  y  apropiación  de  nuevas  formas  culturales,  de  lo  que  en  su  justa 

dimensión  y  en  el  caso  de  la  ciudad  de  México  podemos  denominar  como 

expresiones de la cultura “chilanga”. 

Es en este contexto en el que la lucha libre surge, se gesta y se conforma, como 

una de las más auténticas expresiones de la cultura popular urbana. 

Su  transformación  “paulatina”  logra  la  incorporación  de  una  parafernalia  teatral 

que aunada a los cimientos deportivos crean su carácter y forma, de la lucha a ras 

de lona con vestuarios austeros, surgen gladiadores con grandes capas, butargas, 

llenos de lentejuelas, chaquiras y color, atuendos mágicos que desatan la fantasía, 

sumándose la magia de la acrobacia. 

En  los  enfrentamientos  poco  a  poco  el  luchador  abandona  su  nombre  de pila  y 

asume un nombre de batalla, no solo como denominación sino como personaje, 

gestándose  una  constelación  de  personajes  de  la  cultura  popular  ancestral  y 

actual. 

A cada personaje se le da un carácter como rudo o técnico y se representa como 

tal en un abanico de títulos guerreros que le otorgan al luchador un rol histriónico 

que representan y hacen vigente el encuentro milenario del bien y del mal.



En 1934, aparece majestuosamente el uso de la máscara, objeto que se convierte 

en uno de los símbolos distintivos y más preciados del pancracio mexicano. El uso 

de  “la  tapa”  causó  furor  en  los  encordados  y  despertó  gran  afición,  no  era  la 

máscara que recordaba el  lugar de origen del migrante de Oaxaca, Michoacán o 

Morelos, sino la máscara como objeto y símbolo de identidad cultural. Con ella se 

inicia  la  aparición  de  personajes  en  los  cuadriláteros,  los  luchadores  ya  no  se 

presentan con su nombre de pila sino con su nombre de batalla, 4  título guerrero 

que dio pie a la aparición de personajes en los encordados. 

La “tapa” 5 otorgó un toque distintivo y cultural al pancracio mexicano, el uso de la 

máscara  un  elemento  importante  de  nuestras  identidades  culturales,  objeto  de 

carácter  ceremonial,  instrumento  de  transformación,  con  ella  los  hombres  que 

forman parte de las comunidades indígenas y mestizas del país se identifican con 

dioses, espíritus, animales, héroes mitológicos y personajes que siguen viviendo 

en la memoria colectiva. El que la porta, adquiere los rasgos del ser representado. 

Esta simbología es representada en la lucha libre, se enfrentan los personajes que 

encarnan.  El  uso  de  la  máscara  es  una  transformación  del  yo,  a  partir  de  la 

adopción de los rasgos de personalidad y esencia de los seres representados, se 

encuentra ligada a la danza tradicional, expresión del arte popular que conjuga el 

teatro, la poesía, la música, la coreografía y la majestuosidad del vestuario. 

Cada danza tiene también un argumento, por simple que sea éste, se dan en él la 

confrontación  y  existencia  de  personajes  del  bien  y  del mal,  por  ejemplo,  en  la 

danza  de  “tecuanes”,  donde  aparece  el  “tigre”  y  la  “perra”,  representan  este 

antagonismo. Su uso no es un elemento aislado, está en relación con un evento 

ceremonial o  festivo y alude a divinidades antiguas y simbolismos materializados 

en  figuras  y  rasgos  que  no  son  exclusivamente  humanos:  el  diablo,  la  muerte, 

4 Los títulos guerreros se transformaron de los nombres de pila a una constelación de personajes de la mitología y cultura 
popular, el desarrollo completo de la taxonomía, puede revisarse en el especial de SOMOS, “Máscaras vemos, cabelleras 
no sabemos”. 
5 Slang original. Término que se utiliza como sinónimo de máscara



animales,  astros,  rostros,  son  algunos  de  los  temas  en  los  que  se  centra  la 

imaginación  y  educación del  ser mexicano  y  cada  uno  de éstos  fue  retomado  y 

asimilado en el pancracio, son los nombres de batalla de muchos luchadores. 

La utilización de este elemento cultural  con  todo el bagaje que  lo acompaña, no 

podía quedar aislado en el cuadrilátero, pronto surgió su antagónico: la cabellera. 

La  aparición  y  apuesta  de máscaras  y  cabelleras,  consolidaron  la  existencia  de 

fuerzas contrarias en el cuadrilátero, símbolos complementarios y a la vez rivales, 

con los que se enriquece la parte teatral y se convierte en estandarte de la lucha 

libre.  Paralelo  a  este  antagonismo  aparecen  de  manera  explícita  dos  bandos: 

Rudos y técnicos. 

El  combate  trasciende  lo  deportivo  y  se  sumerge en un  conflicto  social  que  nos 

confronta: La  lucha de  los contrarios del bien y del mal,  juicio y moral en el que 

nos  hemos  formado,  presente  en  múltiples  expresiones  culturales  y  formas 

educativas. 

Como  en  cualquier  hecho  social  y  en  cualquier  obra  teatral,  figura  una  lucha 

violenta entre las fuerzas primarias del bien y del mal, contienda que constituye su 

impulso vital, su fuerza motriz; la trama se engendra se desarrolla y concluye y se 

explica  a  partir  de  la  fuerza  de  los  contrastes. Representaciones  similares  a  las 

que se realizan en algunas danzas tradicionales como la de “moros y cristianos”, 

que se convierten en una forma de narración popular y versión de los vencidos. 

En  este  acontecer,  los  luchadores  se  definen  como  rudos  y  técnicos,  estilos 

apropiados  según  la personalidad del  gladiador  y aceptación  del público. Estilos 

que convocan, punto de unión que convierte al espectáculo en un lugar de terapia 

y desahogo, espacio en el que se puede cobrar justicia y hacer que nos la paguen. 

Los  luchadores  participan  no  sólo  en  un  evento  deportivo,  sino  en  una 

representación  dramática,  ayudados  por  un  escenario  (el  cuadrilátero)  y  una



presencia  escénica  que  se manifiesta  a  partir  de  su  estilo  y  según el  personaje 

representado, con la intención de exhaltar los sentimientos del bien y del mal, de 

evidenciar el conflicto  teatral y por ende social, a partir de la expresión del  juicio 

moral. 

Su  desenlace,  a  diferencia  de  una  concepción  del  teatro  occidental,  en  la  que 

siempre  resulta  vencedor  el  bien,  otorga  la  posibilidad  del  juego  y  equilibrio  de 

fuerzas  del  propio  universo,  adentrándose  en  una  concepción  oriental  e  incluso 

prehispánica en  la cual los contrarios no se pueden explicar uno sin el otro y se 

entienden a partir de la fuerza de sus contrastes. 

Argumento  en el  que  el  bueno  no  siempre  gana ni  es  totalmente  bueno,  lo  que 

permite  al  público  asistente,  quizás  de  manera  inconsciente,  adentrarse  a  su 

propia  vida,  ser  también  rudo  o  técnico,  y  en  ocasiones  la  única  manera  de 

manifestarlo es regresar a gritar o mentar la madre en una arena. 

El conflicto que encarna la  lucha  libre es una recreación de la vida cotidiana. La 

lucha se convierte en una representación simbólica del encordado social que se 

vive  a  diario,  un  juego  y  contienda  permanente  de  valores  morales  que  se 

desarrolla  en  la  casa,  en  el  trabajo,  en  el  metro.  Basta  pensar  en  la  estación 

Balderas o Pino Suárez, en  las cuales, abordar el  tren a  las horas pico significa 

empujones,  jaloneos, golpes bajos, que convierten en rudos a  la mayoría de  los 

pasajeros que suben y bajan, uno que otro técnico cede el paso o el lugar. 

En  la  política,  rudos  y  uno  que  otro  técnico  se  dan  cita  para  enfrentarse  en  el 

encordado social en el que se ha convertido el país. En ésta reunión,  los estilos, 

las máscaras, todos los símbolos y hasta las contradicciones que la lucha libre ha 

presentado en los últimos años, se evidencian: 

Surgí  atendiendo  a  la  situación de  injusticia  que  se  vive  en  la  ciudad,  decidí 

luchar,  declarándome  aliado  de  la  gente  pobre.  Salirme  de  la  lucha  libre  y



venirme  a  la  lucha  social,  venirme  a  luchar  con  la  gente.  El  terreno  estaba 

avanzado, retomé la idea cultural de los enmascarados y empece a luchar con 

la  gente,  en  los  barrios,  ante  los  problemas  y  necesidades que  se  enfrentan 

todos los días en esta ciudad. 

Entrar  en  la  calle  de  20  de  noviembre,  por  la  calle  de  Madero  en  una  gran 

manifestación,  con  la  gente  parada  en  las  banquetas,  es  para  mi  como  el 

pasillo para ir al cuadrilátero, el país total es un gran cuadrilátero de lucha entre 

el bien y el mal, se encuentra en las oficinas, en las escuelas, en la familia, en 

un microbús. 6 

Personajes  políticos  como  Superbarrio,  Deudis,  el  Chupacabras,  han  elegido 

literalmente  la vestimenta del  luchador,  todos ellos enmascarados,  luchan contra 

los arrendatarios, los desalojos,  la  injusticia, gladiadores como Fray Tormenta 7  o 

los  traperos  paradójicamente  con  la  máscara  de  Salinas,  luchan  contra  el 

fantasma de la pobreza y el desamparo. 

El conflicto que encarna la lucha libre es la representación de un mito ancestral del 

equilibrio  de  fuerzas,  formas  antagónicas  y  dialécticas  que  se  enfrentan  para  la 

supervivencia;  retoma  las  contradicciones  sociales  y  hace  una  representación 

teatral  de  las  mismas,  convirtiendo  a  los  gladiadores  en  protagonistas  y 

antagonistas de un acontecimiento escénico. 

En el encordado se dan cita no sólo los luchadores y los referís, acuden puntuales 

una serie de símbolos y valores morales en  los que por siglos se ha debatido la 

formación  y  la  vida  del  hombre,  se  incorporan  al  encuentro  gladiatorio  como 

auténticas representaciones sociales que nos hace familiar el asunto. 

6 Superbarrio. Entrevista para la serie “México siglo XX” Clio. 1996 
7 Como sacerdote luchó por fundar y mantener un albergue – escuela para huérfanos desde que se refugió en su curato el 
“Chaneke”  (Primer niño  al que  da protección) Como  luchador  trabaja para  allegarse  de  recursos para  la manutención  del 
albergue.



La  lucha  libre  se  convierte  en  un  hecho  escénico  que  nos  habla  con  nuestra 

misma voz, dice cosas en el propio lenguaje, critica, cuestiona y exhalta, conduce 

al  enfrentamiento  individual  y  con  las  circunstancias.  Constituye  un  espejo  para 

reflejarnos, una figura para identificarnos, un ídolo que mueve y une. 

Ignora la ortodoxa mano del drama, pero bebe de la fuente originaria de cualquier 

hecho  teatral:  conflicto,  lucha  de  contrarios,  lucha  de  poder  encarnada  en  los 

rudos y técnicos, confrontación que no se reduce a un encuentro simplista, sino a 

una  necesidad  mutua  para  existir,  en  la  cual  cada  uno  contiene  los  gérmenes 

potenciales que dan existencia y sentido al otro. 

El  rudo  es  un  provocador,  un  agitador  que  sacude  al  público  y  lo  adentra  al 

espacio  sangriento  y  violento  de  la  lucha,  el  debe  ganar  a  cualquier  costo,  sin 

importar lo que se exceda o si rompe las leyes que rigen el encordado. 

El técnico gusta de la fuerza deportiva, es la bondad personificada y el respeto a 

las normas establecidas; en ocasiones recurre a la rudeza, mayor a la usual en los 

luchadores de este estilo, pero “justificada”, porque mientras el rudo es traidor, el 

técnico cobra justicia con su propia mano. 

Significados  que  varían  según  la  tabla  de  valores  morales  del  espectador, 

considera  las  concepciones  sociales  como  procesos  y  las  capta  en  sus 

contradicciones: a veces gana el bien, en otras el mal. 

Desde  el  escenario,  el  luchador  sigue  las  reacciones  del  público,  comparte  su 

entusiasmo, excitación y desagrado; tiene la habilidad de predecir la reacción del 

espectador  un  instante  antes  de  que  se  produzca,  conoce  de  antemano  lo  que 

hará para satisfacer al público, ya sea para emocionarlo, dejarlo  frío o ponerlo al 

filo de la butaca.



“La  función del  luchador, no consiste en ganar,  sino en  realizar exactamente  los 

gestos  que  se  esperan  de  él…  explotados  hasta  el  paroxismo  de  su 

significación…por encima de  la significación fundamental, el  luchador dispone de 

explicaciones  episódicas,  que  ayudan  a  la  lectura  del  combate,  por  medio  de 

gestos, actitudes y mímicas que llevan la intención al máximo de la evidencia.” 8 

Función enfática, como explicación visible de una necesidad social, en la que se 

abandona la vergüenza, el luchador “castigado” no tiene pudor en demostrar a una 

multitud su propio dolor, exhibir su cuerpo lastimado, el villano, hace alarde de su 

poder, de las trampas con las que “gano” el combate o pudo someter al contrario. 

“Es  una  verdadera  comedia  humana,  donde  los  matices  sociales  de  la  pasión 

(fatuidad,  derecho,  crueldad,  sentido  del  desquite)  encuentran  siempre  el  signo 

más claro que pueda encarnarlos, expresarlos y llevarlos hasta los confines de la 

sala”  9 

Su propósito, recibir la mentada de madre o el aplauso, su intención, provocar que 

la energía humana de  rienda suelta a sus más  íntimas necesidades, sin medias 

tintas,  logrando  que  los  asistentes  definan  su  posición,  tomen  partido,  desde  el 

momento en que se ubican en su  lugar de costumbre para  insultar o estallar en 

gritos de apoyo a su luchador preferido, a quien le damos poder para que se cobre 

lo que en la vida diaria no se puede saldar. 

Personajes  villanos  o  buenos  que  son  una  representación  o  proyección  de 

nosotros, aún cuando visten de satín y chaquira, de colores chillantes, se lucha en 

forma conjunta con ellos, contra el enemigo o el que pensamos es el malo, contra 

el tirano o el explotador. 

Con ellos podemos exteriorizar nuestras más bajas pasiones: ¡Mátalo! ¡Queremos 

sangre!, ¡Rómpele su madre!, es un saldar cuentas, una suerte de belleza moral y 

8 . Roland Barthez. Mitologías. P 14 
9  Ibidem. p 17



de  justicia, una especie de compensaciones sociales que se  traducen en el viejo 

refrán de “ojo por ojo y diente por diente”. 

El  público,  en  pleno  siglo  XX  es  “la  gleba  romana,  la  turba  medieval,  la 

muchedumbre  que  contempla  un  fusilamiento,  la  plaza  colmada  de 

fanáticos  de  la  guillotina,  es  el  gusto  por  ver  algo,  que  al  fin  de  cuentas 

nunca deja de ser un espectáculo, no agota sus posibilidades humorísticas 

y contiene toda la tensión dramática que cada espectador le aporta.”  10 

Los  resultados  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  son  lo  menos  importante,  los 

combates  desatan  momentos  de  locura  absoluta,  el  vértigo  del  ring  arrasa  con 

todos  los  asistentes,  los  rugidos  de  odio  o  de  admiración,  conservan  el  más 

profundo sentido de la provocación moral,  “pretender ir mas allá, es olvidarse de 

que en ocasiones todo lo importante puede estar en la superficie”. 11 

El desenlace, el  final, es… como  la vida, unas veces unos, otras veces otros. Si 

ganan los rudos… si ganan los técnicos. 

10 Monsiváis Carlos. En Revista “el Huevo” Nº 56, tercera época Pag. 59 
11  Ibidem. pag 59



Algunas Reflexiones 

(A Manera de Conclusiones) 

La revisión y sistematización de la práctica profesional hasta ahora desarrollada, 

me ha dado la oportunidad de volver a vivir los retos, los problemas, las bondades 

que  se  enfrentaron  en  la  realización  de  diferentes  proyectos  y  refrendar 

concepciones  y  principios  en  los  que  creo  y  finco  profundas  esperanzas  y 

compromisos. 

Cada  proyecto  realizado  ha  sido  una  experiencia  de  vida  llena  de  aprendizajes 

generados en distintos ámbitos en los que he tenido en ocasiones la suerte y en 

otras el privilegio de trabajar, incluidas están las que he tenido que trabajar porque 

en ese momento no queda de otra. 

Conceptuar la práctica pedagógica a partir de la revisión del ejercicio personal, de 

la experiencia directa, me ha permitido consolidar conceptos y apuntalar las tareas 

profesionales  que  han  estado  presentes  desde  el  principio  de  mi  ejercicio 

profesional: El aprendizaje, los procesos de enseñanza aprendizaje y las tareas de 

planeación y sistematización, que, a mi  juicio, entorno a ellas gira el basamento 

conceptual  y  metodológico  de  la  pedagogía  y  definen  el  perfil  de  sus 

profesionales. 

Merece especial atención, la tarea de planeación. Las herramientas formativas de 

los  futuros  pedagogos  y  la  práctica  de  los  que  nos  desempeñamos 

profesionalmente  convergen  principalmente  en  su  desarrollo,  es  el  punto  de 

articulación  entre  nuestra  teoría  y  práctica,  es  el  punto  de  aterrizaje  con  el  que 

convertimos en realidad o quimera el concepto de aprendizaje y de educación que 

pregonamos, es  también en buena medida  la  tarea que nos permite  imbricarnos 

con otras áreas del conocimiento.



Es  necesario  profundizar,  conceptual  y  metodológicamente,  en  la  planeación  y 

sistematización  pedagógica,  redimensionarlas    y  explorar  sus  posibilidades  de 

aplicación en distintos ámbitos, como puede ser en la educación artística o en la 

lucha  libre,  que  incluya  la  capacidad  de  generar  nuevos  modelos,  nuevos 

procedimientos, desechar cartabones que  la reducen o minimizan a un problema 

taxonómico o de redacción o pensar que se tiene que ser especialista en música o 

en  biología  y  en  este  tenor  en  el  arte  del  “costalazo”,  para  poder  planificarla  o 

sistematizarla.  Repensarla  quizás,  desde  la  perspectiva  de  la  aplicación  de  una 

lógica de trabajo. 

Es conveniente un ejercicio colectivo que permita un acercamiento a la definición 

del  basamento  conceptual  y  metodológico  de  la  pedagogía,  que  con  la 

independencia de la pluralidad de enfoques y corrientes educativas con las que se 

aborden (que además son necesarios) sean claras las tareas que definen nuestro 

perfil  para una mejor proyección de nuestra labor. 

Lo anterior  tiene que ver  incluso con pronunciamientos con  respecto a    la oferta 

que  realizan diversas  instituciones  educativas  de nivel  superior,  en  particular  de 

las  áreas artísticas,  que  ofrecen  “cursos,  diplomados,  seminarios  de  pedagogía” 

como  parte  de  la  oferta  educativa  para  apoyar  la  formación  docente  de  sus 

escuelas, sus egresados son considerados “pedagogos”. 

Sin  restarle  importancia,  esta  oferta  ha  provocado  una  minusvaloración  con 

respecto  a  la  formación  y  trabajo  de  los  pedagogos  de  carrera  en  el  que  su 

espectro  laboral es mucho más amplio. Situación  fomentada  incluso por  la poca 

claridad  con  la  que  definimos  nuestra  labor  y  sus  ámbitos  de  competencia. 

Paradójicamente  una  de  las  principales  dificultades  que  enfrentamos,  es 

justamente  la  definición  y  la  sistematización  de  nuestra  propia  práctica  y  de 

nuestras  tareas profesionales,  de  aquí  el  valor  de  esta  opción de  titulación,  que 

nos obliga a conceptuarla y sistematizarla.



En el mismo sentido, es conveniente definir mecanismos de derechos de autor y 

difundir y dar a conocer las aportaciones y  las tareas que los pedagogos hemos 

desarrollado en diferentes campos y determinar alternativas que permitan evitar o 

disminuir  la  piratería  pedagógica.  El  trabajo  institucional    se  ha  prestado  a  su 

fomento, los proyectos se “firman” indistintamente, no se otorgan ni se reconocen 

los créditos correspondientes y esto sin lugar a dudas es también una manera de 

minusvaloración  y  falta  de  reconocimiento  a  nuestra  labor  y  a  las    aportaciones 

que los pedagogos hemos realizado entre otros campos al del trabajo cultural y su 

planeación. Me resulta claro que esto es un problema de ética personal y laboral y 

no de registros, pero pueden ayudar. 

Mas allá de las afinidades o diferencias conceptuales y metodológicas que pueda 

tener con otros colegas, es claro que el bienestar y desarrollo del  ser humano en 

su  individualidad  y  en  su  ser  social,  es  objetivo  y  punto  de  unión  de  nuestros 

afanes.  No  es  mi  intención  recurrir  a  retóricas  o  lugares  comunes,  nuestros 

buenos propósitos y nuestro discurso no son punto de discusión, el reto es como 

lo hacemos realidad. 

Cómo  logramos  la  claridad  conceptual  y  metodológica  de  nuestras  tareas  con 

pertinencia  al  objetivo  que  perseguimos,  como  logramos  la  congruencia  entre 

nuestro pensar y hacer, cómo poder decidir cual concepto o método es el mejor y 

cómo  lo  podemos  aterrizar,  cuál  técnica  didáctica  fomenta  el  desarrollo  de 

capacidades  y  habilidades,  con  qué  procedimiento  propiciamos  los  aprendizajes 

significativos, con qué método se fomenta la diversidad y el pluralismo cultural en 

la equidad de género y de culturas, que la redacción de un objetivo es importante 

en la medida en que clarifica el concepto y procedimiento al que alude o que esto 

es lo mejor para esta persona o para este grupo, a partir de qué  parámetros. 

La  embriaguez  conceptual  o  el  pragmatismo  de  lo  inmediato,  nos  hacen  olvidar 

que muchas  de  las  claves de nuestra  labor están  precisamente  en el  acontecer 

diario, en la vida cotidiana y en lo íntimo del ser humano.



No caminamos por la calle diciendo cual es nuestro concepto de vida, lo vivimos, 

no decimos cual es nuestro concepto de cultura o de educación, lo construimos a 

diario, no conceptualizamos el desarrollo de nuestros hijos o de nuestros alumnos, 

lo fomentamos o lo limitamos, no definimos las formas de amar o de relacionarnos 

con los otros o las otras, nos relacionamos con respeto, con equidad o con formas 

sutiles  del  autoritarismo,  no  decimos  que  somos  machistas  nos  conducimos  y 

comportamos  como  tales,  desde  la  manipulación  sutil  hasta  los  extremos  de  la 

misoginia  o  misandria,  y  todo  esto  entre  otras  cosas  se  refleja  en  nuestro 

concepto, pero sobre todo en la práctica educativa y por ende pedagógica. 

El  peso  que  cae  en  nuestras  espaldas  es  enorme  y  no  podemos  cargar 

completamente  con  el,  menos  en  una  época  en  la  que  se  diluyen  los  futuros 

promisorios y priva la desesperanza y el desencanto, la  violencia, la ley del mas 

fuerte, pero estoy convencida que cuando menos  en cada espacio que abrimos, 

en el que laboramos, por pequeño o grande que sea, tenemos que convertirlo en 

una trinchera en la que cada propuesta pedagógica sea constructiva, propositiva, 

pertinente y consecuente con los conceptos que las sustentan, en ellas  estamos 

apostando por un  tipo de ser humano con el que nos comprometemos y del que 

somos cómplices. 

Nuestro campo de trabajo converge en lo íntimo y en lo social de ser humano, en 

su entorno cultural, en sus cosmovisiones, en sus  frustraciones y aspiraciones y 

nosotros mismos somos sujeto y objeto de nuestra labor. Éstos son los puntos que 

a manera de conclusiones es menester enfatizar, no con la aspiración a encontrar 

la mejor “receta” para abordarlos, sino señalarlos como pulsos de la labor. 

Evidentemente  en  esta  propuesta  de  sistematización  de  la  práctica  laboral,  así 

como  de  sus  producciones  se  perciben  errores  y  aciertos,  pero  también  una 

evolución de conceptos, de metodologías no solo de los marcos de referencia en



los  que  se  sustenta  cada  experiencia,  sino del propio  concepto  y  ejercicio  de  la 

pedagogía. 

Convencida estoy que las acciones y tareas pedagógicas se sustentan siempre en 

un concepto de aprendizaje y por ende del tipo de hombre por el que se apuesta, 

ojalá que del que hemos sido y somos cómplices de su formación, sea (insisto) el 

que  regrese y  reactive  la dignidad  individual y social,  la equidad de género y de 

culturas y sean consecuentes nuestras acciones con nuestro pensar, nuestro decir 

y nuestro hacer, todo esto como convergencia de nuestros afanes en la búsqueda 

de un futuro individual y colectivo mas promisorio.



ANEXO 1: GRÁFICAS DEL PLAN POR ACTIVIDADES GENERADORAS 
 

GRAFICA GENERAL DE DANZA 
 
OBJETIVOS GENERALES 
- Propiciar la  participación de la comunidad en el campo de la producción artística mediante la práctica de la 
danza. 
- Contribuir a la revaloración de las expresiones dancísticas tradicionales de nuestro país. 
- Desarrollar las posibilidades expresivas y creativas del alumno de los talleres libres. 
- Detectar y estimular a los estudiantes con interés para el cultivo profesional de la danza. 

 
  
HABILIDADES           
Desarrollo de la posibilidad de movimiento 
del cuerpo para interpretar diversas danzas 
de creación. 
Capacidad para crear coreografías. 
Distinguir estilos de la danza tradicional  
europea y nacional. 
Capacidad de interpretación ante el público 
Desarrollo de un juicio crítico respecto a la 
Danza tradicional mexicana a través de la 
investigación 
Dominio corporal para la interpretación de la 
investigación. 
Dominio corporal para la interpretación de la 
Gama de estilos de la danza tradicional 
Capacidad de interpretación ante el público 
  

 
TECNICA 
GENERAL 
DE LA DANZA 

 
INVESTIGACION 
PARA LA 
PRODUCCION 
DANCISTICA 

 
TECNICA DE 
COMPOSICION 
Y 
CONOCIMIENTO 
ESCENICO 

 
TECNICA DE 
LA DANZA 
MEXICANA 

 
MONTAJE DE 
LA DANZA 
MEXICANA 

 
EXPRESION 
CREACION DE 
PEQUEÑAS 
OBRAS 

 
PRESENTACION 

ANTE EL  
PUBLICO 



 
ARTES PLASTICAS 

GRAFICA GENERAL 
 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
- Propiciar la participación de la comunidad  en las diversas manifestaciones que las artes plásticas 

ofrecen 
- Dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos de las artes plásticas. 
- Propiciar el desarrollo de habilidades relativas a la comunicación visual. 
- Propiciar la comprensión de la disciplina como un verdadero lenguaje. 
- Detectar y estimular a los estudiantes con intereses y habilidades para el estudio profesional de 

esta disciplina 

 
 
HABILIDADES 
Desarrollar la capacidad de percibir imágenes a través de la comunicación visual. 
Desarrollar la percepción táctil. 
Desarrollar la capacidad de coordinación motriz. 
Desarrollo de la coordinación visomotora. 
Desarrollar una actitud crítica respecto a la producción plástica. 
Descifrar diversos códigos visuales. 
Desarrollar una actitud crítica y autocrítica. 
 
ACTIVIDADES GENERADORAS  

Manejo de 
instruyen 
tos y 
materiales 

Elementos  
de la comu 
nicación 
visual 

Las 
aplicaciones 
del color 

Ejercicios 
de 
precisión 

El claro 
obscuro y 
las escalas 
lumínicas 

La repre- 
sentación 
visual 

La Inter- 
pretación 
visual 

La libre 
creación 

La experi- 
mentación 

  



GRAFICA GENERAL DE MUSICA 
OBJETIVOS GENERALES 
Propiciar la participación de la comunidad en las diversas manifestaciones del  
quehacer musical. 
Dotar al los estudiantes de los conocimientos musicales básicos. 
Fomentar en los estudiantes los aspectos de la creatividad musical, capacidad in- 
terpretativa y capacidad receptiva. 
Propiciar la comprensión del quehacer musical como lenguaje. 
Rescatar las tradiciones y el folklore musical. 
Detectar y estimular a los estudiantes con interés y habilidades para el estudio  
profesional de la música. 
Desarrollar la capacidad de hacer música en forma grupal. 

  
 

HABILIDADES 
Descifrar e interpretar la notación musical 
Ser capaz de reproducir la música escrita ya sea por medio del canto o de un ins- 
trumento musical. 
Desarrollo de la percepción auditiva 
Desarrollar la capacidad de reproducir las ideas musicales dictadas o las propias 
Desarrollo de las posibilidades de creación musical. 
Desarrollar la capacidad de hacer música en grupo. 
Desarrollar una actitud crítica hacia diferentes tipos de música 
 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS 
 
Practicas 
auxiliares 
de expresión 
musical 

Lectura 
musical 

Audición 
musical  

Creatividad 
musical  

Escritura  
musical 

Conocimiento 
Y técnica de 
instrumentos 

Música  
En 
grupo 

Apreciación 
musical 

 



GRAFICA GENERAL DE TEATRO 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
- Contribuir a la creación de un teatro que permita al individuo, descubrir las relaciones entre su 

problemática y la de sus semejantes. 
- Impulsar un teatro que posibilite el conocimiento integral del hombre y la sociedad. 
- Favorecer la formación y/o enriquecimiento de la personalidad del individuo a través de la práctica 

teatral como método de conocimiento. 
- Propiciar la creación de un teatro que amplíe la conciencia de responsabilidad ante el entorno cultural 
- Despertar el interés por la expresión teatral en variados sectores de la población. 
- Detectar y estimular a los estudiantes que demuestren interés y habilidades para el estudio 

profesional de la disciplina teatral. 
 

 
 

HABILIDADES 
Movilidad psico – motriz que asegure el manejo del juego escénico. 
Desenvolvimiento en el espacio y tiempo escénico 
Elaboración de criterios de conducta a partir de los conflictos humanos que el teatro plantea 
Comprensión y manejo del gesto con contenido emotivo – racional y rechazo del gesto vació 
Manejo de la estructura dramática, para crear situaciones teatrales, partiendo de diferentes fuentes. 
Desprendimiento de los estereotipos gestuales  ante el planteamiento de una situación teatral 
Relacionar: creador- medio- obra, como elementos que se retroalimentan en la dramaturgia universal y en 
la obra del grupo y taller. 
Aprovechar las posibilidades y ventajas que ofrece el trabajo en equipo para un proceso de creación 
Comprensión de la presentación teatral como un acto de creación, en conjunto con el público. 

 
ACTIVIDADES GENERADORAS 

 
JUEGO 

 
PAUTA 

 
IMPROVISACION 

 
PERSONAJE 

MONTAJE Y 
REALIZACIÓN 

 



ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN MEXICO 
SEP CULTURA 

 
 

“PERFIL REAL DEL PROMOTOR CULTURAL EN MEXICO” 
(DIAGNÓSTICO)  

 
 “LA IMPORTANCIA QUE HA COBRADO EL PRESENTE 

 PERFIL, PARA UNA MEJOR INSTRUMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN, GENERÓ LA NECE- 
SIDAD DE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 

“EL DIAGNÓSTICO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL- 
ACTUAL” QUE SE ESTA DESARROLLANDO DESDE- 

                                ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 



 
EL PERFIL REAL DEL PROMOTOR CULTURAL EN MÉXICO SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS
DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA ACCION DE LA PROMOTORIA CULTURAL. RETOMA
ASPECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS; INCIDENCIA DE LA
PROMOTORIA EN LAS COMUNIDADES, AREAS DE TRABAJO, NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS
PROMOTORES, EN TANTO EXPERIENCIA LABORAL Y ESCOLARIDAD; TIPO DE FUNCIONES QUE
DESARROLLAN, ASI COMO CARENCIAS Y PERSPECTIVAS 
 
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN ABARCAN EL DIAGNOSTICO PREVIO A LA INSTRUMENTACIÓN
DEL PROYECTO DE CAPACITACION, FICHAS DE INSCRIPCION, ASI COMO LOS CUESTIONARIOS
DE EVALUACION Y CURRICULUMS DE LOS PROMOTORES CAPACITADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROMOCION CULTURAL, EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA
1983 – 1985, CUYO NUMERO ES DE 4602. 
 
DE LA INFORMACIÓN RECABADA, PODEMOS DESPRENDER EL SIGUIENTE PERFIL DEL
PROMOTOR CULTURAL: 
1.-LA PREPARACION DE LOS PROMOTORES, PRESENTA DIVERSOS GRADOS ACADÉMICOS,
DESTACANDOSE UN MAYOR INDICE DE PROMOTORES CON EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR: 

EDUCACIÓN BÁSICA  1% 
EDUCACIÓN MEDIA   7.3% 
MEDIA SUPERIOR   33.3% 
SUPERIOR    58.4% 

 
DENTRO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TENEMOS: BACHILLERATO 7%, DIBUJO
PUBLICITARIO 7%, COMERCIO 7&ADMINISTRACIÓN 7% MAGISTERIO 60%, TRABAJO SOCIAL 12%,
TOTAL DE UN 100% . 
DENTRO DE LA EDUCACION SUPERIOR TENEMOS: DERECHO 2.5%, CIENCIAS POLÍTICAS  2.5%,
HISTORIA 2.5%,  SOCIOLOGÍA 5%, PSICOLOGÍA 10% PEDAGOGÍA 15%, COMUNICACIÓN 10%,
FILOSOFÍA Y LETRAS 35%  ARQUITECTURA 5%  Y MATEMÁTICAS 2.5%. 
 
 

 
 



 

 
2.- SE OBSERVA QUE LA PROCEDENCIA LABORAL DE LOS PROMOTORES CULTURALES 
ES       FUNDAMENTALMENTE DE INSTITUCIONES OFICIALES, ABSORBIENDO EL 85 % 
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN CAPACITADA. 
 

OFICIAL 85% 
PROVADA 9% 
ASOCIACIONES   
CIVILES 5% 
INDEPENDIENTES 1% 
TOTAL 100% 

 
 
 
DEIGUAL FORMA, SE OBSERVA QUE EL PROMOTOR CULTURAL PROVIENE DEL SECTOR 
EDUCATIVO PREDOMINANDO CON UN 42.6% RESPECTO AL DE OTROS SECTORES 
  

 42% 
ARTÍSTICO 18% 
ASISTENCIA SOCIAL Y DE 
SALUD 

20% 

INFORMACIÓN Y PRENSA 14% 
EDUCATIVO  3% 
INDUSTRIA ·3% 
TOTAL 100% 

 
 
3.- LA EXPERIENCIA LABORAL DE LOS PRMOTORES CULTURALES, NOOS INDICA UN 
ÍNDICE IMPORTANTE DE ESTA ACTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, YA QUE UN 
64.75%  DE LA POBLACIÓN HA INICIADO SUS ACTIVIDADES EN LA PROMOTORIA 
CULTURAL EN ESTE LAPSO. LOS DATOS DE LOS CUESTIONARIOS ANALIZADOS 
ARROJAN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 
 

MENOS DE UN AÑO 33% 
DE UNO A DOS AÑOS 24% 
DE DOS A TRES AÑOS 7.75% 
DE TRES A CINCO AÑOS 11% 
MAS DE CINCO AÑOS 14.25% 
TOTAL 100% 

 



 
4.- LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLA EL PROMOTOR CULTURAL, 
PRESENTA UNA ATENCIÓN MARCADA A LA COORDINACIÓN DE EVENTOS, ALCANZANDO U 
38% DEL TOTAL DE LOS CUESTIONARIOS ANALIZADOS; LOS PORCENTAJES DE 
ACTIVIDADES SON LOS SIGUIENTES: 
 
 

COORDINACIÓN DE EVENTOS 36% 
ASESOR DE EVENTOS 15.5% 
CAPACITACIÓN 20% 
INVESTIGACIÓN 4.5% 
AUXILIAR (1) 16% 
OTROS (2) 5% 
TOTAL 100% 

 
1) FUNDAMENTALMENTE SE REFIERE A AUXILIARES DE CAPACITACIÓN. 
2) SE REFIERE A: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVALUACIÓN, 

DIFUSIÓN Y TRABAJO SOCIAL. 
 
5.- LOS EVENTOS QUE REALIZA GENERALMENTE EL PROMOTOR PERTENECEN A LAS 
ÁREAS DE TEATRO Y DANZA, DIVIDIENDOSE EL PORCENTAJE EN LAS DEMÁS ÁREAS 
COMO SE ANOTA A CONTINUACIÓN: 

 
DANZA 22.5.% 
TEATRO 20% 
MÚSICA 18% 
ARTES PLÁSTICAS 16.5% 
TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 

11% 

LITERATURA 5% 
TEATRO GUIÑOL Y 
EXPRESIÓN CORPORAL 

3% 

CINE  CLUB 1% 
RADIO 1% 
TOTAL 100% 
  
  

 



6.- EL PROMOTOR CULTURAL REALIZA GENERALMENTE EVENTOS CULTURALES CON UNA 
MAYOR PERIODICIDAD. 
 

SEMANAL  38% 
MENSUAL  20& 
SEMESTRAL  15% 
ANUAL   10% 
QUINCENAL   9.5% 
TRIMESTRAL   4% 
DIARIA    3.5%% 
TOTAL   100% 

 
 
7.- PODEMOS DETERMINAR QUE FUNDAMENTALMENTE EL PROMOTOR CULTURAL DIRIGE 
SU ACTIVIDAD A  LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y AL ESTUDIANTADO: 
 
 
  POBLACION EN GENERAL  43% 
  ESTUDIANTES    31% 
  INFANTIL     7.5% 
  CAMPESINOS     7% 
  SINDICATOS     6.5% 
  OTROS      5% 
 
  TOTAL 
 
8.- LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ATENDIDA POR EL PROMOTOR, GENERALMENTE 
ES SATISFACTORIA, EN L PROPORCION SE OBSERVA: 
 
  LOGRA RESPUESTA SATISFACTORIA 65% 
  LA LOGRA EN OCASIONES   35.5% 
  NO LA LOGRA      2.5% 
 
  TOTAL      100% 



EL PROMOTOR ENTIENDE POR PARTICIPACION SATISFACTORIA, LA ASISTENCIA DE LA 
POBLACION A LOS EVENTOS QUE REALIZA, MENCIONANDO COMOO CAUSAS DE ESTA LO 
SIGUIENTE: 
 

INTERÉS DEL PÚBLICO 70% 
COLABORACIÓN DE LAS   
AUTORIDADES   7& 
BUENA DIFUSIÓN   2% 
PLANEACIÓN ADECUADA 12% 

   
TOTAL    100% 

 
 
EN CUANTO A LAS CAUSAS QUE ORIGINAN RESPUESTAS PARCIALES Y NO 
SATISFACTORIAS, SE MENCIONAN: 
 

PLANEACIÓN DEFICIENTE 33% 
DIFUSIÓN INADECUADA 30% 
FALTA DE RECURSOS (1) 15% 
POCO INTERÉS DE LA   
COMUNIDAD (2)  22% 

   
TOTAL    100% 

 
 
(1) SE REFIERE A RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
(2) SE REFIERE A QUE LOS PROGRAMAS NO RESPONDEN A LOS INTERESES 
     Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA. 
 
9.- LA PROMOTORÍA CULTURAL SE ENFRENTA ADIVERSAS PROBLEMÁTICAS, DADAS LAS - 
PECULIARIDADES DE SU ACTIVIDAD, DESTACÁNDOSE LA FALTA DE RECURSOS Y LA POCA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 



FALTA DE RECURSOS*    34% 
POCA PARTICIPACIÓN DE      
LA COMUNIDAD     27% 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEFICIENTE      16% 
DIFUSIÓN INADECUADA    13% 
FALTA DE APOYO INSTITUCIONAL    8% 
OTROS*       2% 

   
TOTAL       100% 

 
*SE REFIERE A RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
 
10.- LA EVALUACIÓN QUE REALIZA EL PPROMOTOR ES GENERALMENTE SUBJETIVA DE LAS 
ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA, EVALUANDO LOS SIGUIENTES ASTECTOS: 
 

GRADO DE ASISTENCIA DEL PÚBLICO 33% 
CRÍTICAS, COMENTARIOS Y OPINIONES  
CON EL PÚBLICO    29% 
EFECTO DEL EVENTO EN EL PÚBLICO 21% 
UTILIZANDO CUESTIONARIOS   5% 
NO HA REALIZADO EVALUACIÓN  12% 

   
TOTAL      100% 

 
 
11.- EXISTE UNA MÍNIMA UTILIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE INVESTIGACIÓN, SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO, PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
CONSECUENTES. LA MAYORÍA DE LOS PROMOTORES REALIZA INVESTIGACIONES 
POSTERIORES A LOS EVENTOS, ES DECIR, SE REDUCE A LOS RESULTADOS DE LOS 
MISMOS. 
 
REALIZA ENCUESTAS SOBRE LOS    
RESULTADOS DE LOS EVENTOS  46% 
REALIZA ESTUDIO EXPLORATORIO 
DE LA COMUNIDAD, ANTECEDENTE 
AL PROGRAMA    28% 
NO REALIZA NINGÚN TIPO DE  
IINVESTIGACIÓN    26% 
TOTAL      100% 



12.- EL TIPPO DE COMUNIDAD A LA QUE DIRIGE SU ACCIÓN, ES  HETEROGÉNEA  ABIERTA 
Y HOMOGÉNEA CAUTIVA EN LA SIGUIENTE PROPORCIÓN: 
 

HETEROGÉNEA Y ABIERTA  55.5% 
HOMOGÉNEA Y CAUTIVA  44.5% 

 
TOTAL     100% 

 
 
13.—EL PROMOTOR CULTURAL ACEPTA LA NECESIDAD DE UNA MEJOR CAPACITACIÓN, YA 
QUE NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU 
LABOR: 
 

1) NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS  62% 
2) SI CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS  385 
 
 
(1) PREPARACIÓN ACADÉMICA PROPIA Y EXPERIENCIA EN LA PROMOTORÍA CULTURAL 
 
(2) LOS ELEMENTOS QUE SON CONSIDERADOS POR EL PROMOTOR COMO LOS MÁS 
NECESARIOS PARA SU PRÁCTICA SON DE ORDEN ACADÉMICO, SEGÚN SE REFIERE A 
CONTINUACIÓN: 
 

 ELEMENTOS ACADÉMICOS   42% 
(PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN SO- 
CIOLOGÍA Y POLÍTICA). 
 ELEMENTOS METODOLÓGICOS  32% 

(DINÁMICA DE GRUPOS Y TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS) 
 ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN  18% 

(SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LA I 
 NVESTIGACIÓN DE CAMPO) 
 ELEMENTOS OPERATIVOS    5% 

(SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES) 

 



SE DESTACA QUE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTAN ES DEFICIENTE: 
 

INSTALACIONES Y PRESUPUESTO ADECUADOS 455 
INSTALACIONES Y PRESUPUESTO INADECUADOS 53.% 

 
 
14.- EL PROMOTOR CULTURAL EN GENERAL, EN UNA PROPORCIÓN SIGNIFICATIVA 
ACEPTÓ NO HABER PARTICIPADO EN CURSOS EN APOYO A SU LABOR. 
 

NO HA PARTICIPADO EN OTROS CURSOS  56% 
SI HA PARTICIPADO EN OOTROS CURSOS  44% 
 
EN LOS CURSOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO SON: 
 

COMUNICACIÓN 
SOCIOLOGÍA 
RELACIONES HUMANAS 
PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS 
ANIMACIÓN Y PLANEACIÓN CULTURAL 
DINÁMICA DE GRUPOS 
HIGIENE ESCOLAR 
EDUCACIÓN BÁSICA 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA. 
convocan all Curso Internacional "Lineamientos Metodológicos de la Promo
ción Cultura)" 

ORGANIZA 
La Dirección General de Promoción Cultural de la Subsecretaria de Cultura de 
la SEP. 
La Dirección General de Servicios Coordinados de EducaciÓn Pública en el Es
tado de Sonora y 
La Secretaria de Fomento Educativo y Cultural del Estado de Sonora. 

SEDE 
El curso se desarrollará en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

DURACION 
Del 8 al 28 de Septiembre. 

DESTINATARIOS 
• Animadores, promotores o responsables de la planeación y/u operación de 
actividades de instituciones u organismos de cultura, educación, públicos (ofi
ciales) privados o independientes. 

• Animadores, promotores o responsables de la planeación y/u operación de 
actividades culturales de instituciones de asistencia social u otros organismos 
públicos o privados que· presten este tipo de servicios. 

• Maestros que estén interesados en enriquecer su práctica docente que a tra
vés de ésta propicien el conocimiento, creación y disfrute de la cultura. 

OBJETIVOS 
~ Proporcionar y analizar los lineamientos conceptuales y metodológicos en 
los que se sustenta la práctica de la promoción cultural. 
~ Analizar teórica y prácticamente las diversas funciones del prOtTlotor y ani
mador cultural con base en la revisión de las posibilidades de trabajO que la 
promoción cultural ofrece a partir del contexto en el que se desarrolla (rural 
o urbano). 
~ Analizar e intercambiar las diversas experiencias de animación y promoción 
cultural que se han desarrollado en los países Latinoamericanos y España. 
~ Preparar a los participantes para fungir como multiplicadores del curso en 
sus respectivos países. 

PARTICIPANTES 
Podrán participar los 31 Jefes de Servicios Culturales de las USED'S y DGSCEP, 
30 promotores culturales del Estado de Sonora, 50 extranjeros de habla espa
ñola y 25 promotores mexicanos. 



 

PLAZO DE INSCRIPCION 
Las solicitudes de inscripción podrán realizarse hasta el día 8 de agosto de 1986. 

REQUISITOS DE PARTICIPACION 
1. Presentar ficha de inscripción. 
2. Currículum vitae, detallado y documentado. 
3, ~na cuartilla en la que describa las actividades culturales que desarrOlja, acam
panada de un comentario del solicitante en el que realice una exposición de 
motivos por los que desea asistir a' curso. 

CUOTA DE INSCRIPCION 
No se cobrará ninguna cuota por participación a los solicitantes (Mexicanos 
Y, Extranjeros) que resulten seleccionados, se cubrirá su alojamiento, manuten~ 
clón, matrícula y material didáctico. 

METODOLOGIA 
1, El curso es intensivo. DediGación tiempo completo (mañana y tarde) de lu
nes a sábado. 

2. El curso se compone de 5 áreas de trabajo. 
Talleres obligatorios. 
Talleres optativos (a selección de los participantes). 
Práctica final: Elaboración de un proyecto cultural. 
Afea de experiencias. Aportaciones de los participantes. 
Ciclos de conferencias. 

Los talleres que conforman el curso serán teórico-prácticos, integrando los con
tenidos vistos en estos en una práctica final que culmina con la elaboración 
de un proyecto cultural. . 

CERTIFICADO 
A los participantes que hayan cubierto los Objetivos y asistido regularmente 
a todos los talleres cumpliendo el 100% de asistencias se les otorgará constan
cia de participación expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

RESIDENCIA 
La sede central del curso, será La Casa de la Cultura de la Ciudad de Hermosi-
110 ubicada en: Boulevard Agustín de Vildosolay Fado del Río Col. Villa de Seris. 

INCORPORACION y REGRESO 
La incorporación de los participantes extranjeros se realizará el día 6 de Sep
tiembre en la Ciudad el" México en Av. Revolución 1877 2° piso Colonia San 
Angel. Tel: 550 04 42. 

Los participantes Mexicanos se incorporarán el día 7 de Septiembre directa
mente en la residencia y sede central del curso en el Estado de Sonora. 
Las actividades del Curso concluyen el día 29. 



 

1 , 
l 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Durante la celebración del curso se desarrollarán. actividades culturales orga- , 
nizadas por el Departamento de Servicios Cultu rales. ' 

AREAS DE TRABAJO 

1. TALLERES OBLIGATORIOS 
1.1. Metodologl¡;¡ de proyectos. 
, ,2. Histo ria e identidad cuh.u ral. 
1.3. Animación cultural. 
1.4. ComunicaciÓn y diseño del mensaje V acción cul tural. 

2. TALLERES OPTATIVOS 
2.1.- Bloque A: La promoción cultural en zonas rurales. 

2.1.1, Investigación de expresiones culturales . 
2.1.2. La literatura, la historia y tradición oral. 
2.1.3. Teatro popular. 

2.2. - Bloque B: l a promoción cultural y la actividad artlstica . 
2.2.1. Organización de talleres arl ist icos. 
2 ,2.2. Organi zación de eventos artlstico--culturales . 
2.2.3 . Las expresiones artlsticas trad icionales o étnicas, investigación y 

difusión . 

2. 3. · Bloque C: La promoc ión cu ltural y el trabajo con niños. 
2.3 .1. Recreac ión y juego educativo . 
2.3.2. Organización de campamentos educativos. 
2.3.3 . Construcción de juguetes. 

2.4 .· Bloque O: La promoción cultural y el trabajo con los medios de 
comunicación . 

2.4.1. Organización de cine·clubes. 
2.4-2. Fotografía . 
2.4.3. Radío· foro cassete. 

3. AREA DE EXPERIENCIAS 
El contenido de esta área dependerá' de los trabajos que presenten los parti· 
c ipantes. Dichos trabajos. se tendrán que estructurar seleccionando uno de 
los temas siguientes: 

La promo,ción o animación cultural en zonas rurales. 
la promoci6n o animación cultural en zonas urbanas. 
la promoción O animación cultural con niños. 
Promoción y animación cultural y la participación comunitaria . 

Los participantes deberán entregar a su llegada un trabajo que tenga un mlni
me de 10 cuartillas y 25 fotocopias del mismo. 



 

4. CONFERENCIAS 
4.1. Sociedad y Cultura en Latinoamérica . . 
4 . ~ . Políticas Culturales principales tendencias. 
4,3. Politica Cultural de los Estados Unidos Mexicanos. 
4.4. Legislación Cultural. 
4.5. Identidad Cultural : Un proceso de conformación histórica. 

" • 

4.6. Pluralismo e identidad cultu ral . Coexistencia entre distintas formas 
cultura les. 
4 .7. La animaciÓn cultu ral y los procesos de participación social. 
4 .8 . Animación y participación comunitaria . Nuevas alternat ivas. 
4.9. Animación cultu ral y la formaciÓn de pramotoreso animadores culturales. 
4,10. Mesa redonda " Problemática actual y prospectiva de la acción y promo
ción de la cultura . 

ORGANIZACION GENERAL 
1. Los interesados en participar deberán presentar su solici tud y documenta
ción a mas tardar el 8 de Agosto. 
2. A los aspirantes que resulten seleccionados se les notificará por via telefóni
ca V telegráfica su aceptación al curso , 
3. El curso tendrá una duración de 3 semanas, con tiempo completo de trabaja 
(mañana y tarde) de lunes a sábado . Se deberá cubrir el 100% de puntualidad 
y asistencias a todas las áreas de trabajo. 
4. los participantes se divid irán en grupos de trabajo. Cada grupo tendrá hora 
rios rotativos para cubrir todos los taneres. 
5. Las constancias de partic ipación serán o torgadas sólo a aquéllOS que hayan 
cubierto los objetivos y asistencias del curso. 
6. Se deberá marcar en la ficha de inscripción el bloque de talleres optativos 
en el que se desea participar en primer lugar señalando el bloque de talleres 
optativos que representen una 2a. opción. o interés. 
En cada bloque de talleres sólo podrán participar 35 personas. tal es el motivo 
de hacer una solicit'ud preferente y otra alternativa. 
7. Not ificar en la ficha de inscripción el tema con el cual va a participar el solici-
tante en el área de experiencias. . 
8, Las solicitudes deberán enviarse a: 
Dirección General de Promoci ón Cultural. 
Av . Revolución 1877 2° piso . 
Col . San Angel. 
México, D,F. 
Teléfonos: 550--04-42 

54ll-49·90 

ATENCION LIC. MARIA GUADALUPE CRU Z 

DIRECTORA DE DESARROLLO CULTURAL REGIONAL 



 



 

CONVOCA 

La Secretaria de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

ORGANIZA 

La Subsecretaria de Cultura de México a través de la Direcci6n General de 
Promoción Cultural y el Programa Cultural de las Fronteras. DirlO!cción General 
de Relaciones Internacionales. In~ lit uto Tamau!ipeco de Cultura._ Dirección 
General de $ervic:iosCoordinados de Educación Pública en el Estado. 

SEDE 
Instituto Tamaulipeco de Cultura , cito en 14 Híd,lIgo Y Juárez No.- l23, c.P. 
87000 Ciudad ViCtoria, Tam~ulipas. México, 

DURACION 

Del 21 al 31 de agosto. 

DESTINATARIOS 
~Animadores , promotores y resPonsables de la planeación y/o operación de 

actividades culturales de instituciones y organismos de cultura , educaci6n. 
públicos (o !1ciales), privados o independientes; que hayan participado en los 
cursos internad onales "Lineamie ntos de la Promoción" o "El Promotor Cul
tural y la Comunidad", 

-Promotores del sector educativo , vivienda y ecologla, salud, oficiales o iode · 
pendientes, que esten interesados en analizar la dimensión cultural de es lo$ 
ámbitos de desarro llo. 

--Maestros que estén interesados en enriquecer su práctica docente. 

OBJETIVOS 

-Apoyar la consolidación de una de las vertientes que' en los últimos ,1ños ha 
tomado el trabajo de la promotor!a cultural, que parte del reconocimiento de 
que la das las sociedades, seclores y grupos poseen cultura, la cual se milllí · 
fiesta como un sistema articulado de normas, valores, conocimientos, hi.\blli· 
dades, creencias, símbolos, etc., y formas de organi zar y dar continu id.\d ¡'\ 1 .. 
vida colectiva. 

-Insis tir en que la práctica de la promoción cultural debe basarse en el ¿Hl~lisis 
de la dimensión que este ámbito tiene en el desarrollo social, considerando 
que cada cultura es una expresión única e irrepetible de la experiencia 
humClna y contiene su propio proyecto de futuro, tan válido y legitimo como el 
de cualquier otra cultura. 



 

- Impulsar el trabajo de la p~omotor¡a como un proceso que estimule la creativi· 
dad cultural de los diversos grupos sociales y en particular de los que han 
estado sujetos a práctkas con enfoques reduccionislas de cultura que niegan 
la producción propia y consideran a ésta como un ámbito superior y universal 
ignorando su relación con los diversos sectores de la realidad social y con la 
vida cotidiana. 

- Proponer prácticas alternativas que den atención a la problemática de las 
sociedades contemporáneas, que e ntre otros aspectos ~ encuentra expresa· 
da por"tendencias homogeneizan tes, orientadas a eliminar la diversidad cultu· 
ral y a inhibir la creatividad sustituyendo el ejerciciO y la producción de la 
e ultura por el consumo de "productos culturales" en cuya creación el consu· 

- mido r n.o interviene. 

- Analizar la práctica de la promoción cultural como un 'proceso que contribuye 
a la generac:i6n de condiciones para el desarrollo de Jascapacídades q ue cada 
grupo posee, en el contexto ineludible de cada cultura espedfica y que tiene 
como requisito indispensable lograr la participación activa del grupo con el 
que se trabaja, a fin de que sea sujeto y no mero objeto de la promoción 
cultural. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar 60 promotores me xicanos '¡/ 40 extranjeros. El idioma oficial 
' del evento será el españoL 

PLAZO DE INSCRIPCION 

Las solicitudes de inscripci6n podrán realizarse hasta el día 20 de julio. 

REQUISITOS DE PARTICIPACION 

].' Presentar ficha de inscripCión. 
2.· Curriculum vitae, detallado y documentado. 
3.' Una cuartilla en [a que se describan las actividades culturales que desarrolla. 
4.' Una cuartilla con un comentario del solicitante en el que realice una e xposi. 

ción de los motivos por los que desea asistir al evento. 
5.' Presentar una' ponencia (10 cuartillas máximo) con un tema relativo al 

encuentro estipulados e'n las rMsas de trabajo. o en las conferencias. 

CUOTA DE INSCRIPCION 

No se cobrará ninguna cuota por participación a -los solicitantes (mexicanos y 
extranjeros) que resulten Seleccionados, se cubrirá su a,tojamien to, manuten· 
ción, matrícula y material. ' 



 

METODOLOGIA 

l, - El trabajo será intensivo, dedicación tiempo completo (maña'na y tarde) de 
lunes a sáb3do. 

2.· Su organización esta compuesta por tres áreas de trabajo 
- Conferencias 
- Ponencias presentadas por los participant~s y su discusión en mesas de 

trabajo . ' 
~-Elaboraci6n de propuestas alternativas de trabajo y de declaratoria o 

conc lusiones finales por mesa de trabajo y generales. 

CERTIFICADO 

A Jos participantes que hayan cubierto los objetivos y asistido regularmente a 
todas las áreas de trabajo, se les otorgarA constancia de participación expedida 
por la Secre taría de Educación Pública de México. 

INCORPORACION y REGRESO 

La incorporación de los participantes extranjeros se realizará el dta 20 de agosto 
en la ciudad de _ ~éxico en Av. Revolución 1877 20. piso, Colonia San Angel 
Tel: 550 .04 .42. 

los participantes mexicanos se incorporarán el dla 21 de agosto directamente 
en la residencia y sede central del evento en el Estado de TamauliPas._ 

Las actividades del evento concluirán el 31 de agosto. 

AREAS DE TRABAJO 
1.- Conferencias: Sesiones plenarias (panel o individuales) 

- C ultura y democracia 
- Políticas y Orientaciones del Trabajo Cultural en el Momento Actual. 
- Lengua y Cultura. -
- Educación y Cultura. 
- Tradición Cultura, Modernidad y Desarrollo. 
- Ecología; Ciencia, Tecno\ogia y Cultura . 
- Desarrollo Cultural Autónomo. 
- Identidades Culturales y Derechos Humanos. 
- La América profunda: 1492 El Encubrimiento de América. 
- Reflexiones Acerca de las Perspectivas del. Trabajo Cultural. 

2.- Mesas de ira bajo (a -elegir una) 
- Bloque '~A" Ecología y Cultura. 

-Desarrollo tecnológico: ¿Tradición y modernidad? 
-Vivienda: Noción cultural del espacio habitacional. 
-Salud: PráctK:35 tmdi<.ionaJes y su relación con las práct;eas occidentJes. 



 

- Bloque "6". Productividad y culh.:ra. 
- Organización socia! y organización pa ra el trabajo. 
-Administración y producción. 
- Autosuficiencia y explosión demográfica. 
-lndustria~zad6n y contex to p.mIÓgico . 

- B)oque "C". Educación y'Cultura. 
- En el sistema de educación [ormal. 
- Educación pOpular. 
-Formación nacional "vs." idcntid~d regional. 
-Formación ideológica y fo rmación cultural, 

- Bloque "D". Historia , organización, política y cultura. 
- Descentralización y federalismo. 
- La organización política a partir de· las identidades y formas culturales 

y la organización polUica a partir de modelos extranjeros. . 
- Formación pol!tica, formación ideológica y formación cultural. 

a contenido de discusión de léls mesas de trabajo ~ de$Grrollará a partir del 
tema genérico de C<1da. bloque y de las ponencias que en relaciÓn al mismo 
presen ten los participantes , según mesa elegida; las ponencias podrán induir 
uno o todos los subtema¡; presentados en el programa o incorporar otros que no 
se hayan s'eñalado. Las ponencias no podrán excederse de 10 cuartillas. debe· 
rán entregarse a su lI~gada con 10 fotocopias a la Coordinación ge'nera] del 
evento. 

3." Elaboración de pro puestas, a lte rnativas y conclusiones por mesa 
de trabajo, 
-Conclusiones y declaratoria final. 

ORGANIZACION GENERAL 

1.- Los interesados en participar debe rán presentar su solicitud y documen· 
tación a más tardar e l 20 de julio. ' 

2." Los aspirantes que resulten seleccionados se les notificará por vía telefónica 
o telegráfica !lU aceptación al encuentro. 

3.- El encuentro tendrá una duración de 10 días con tiempo completo de 
traba;o (mañana y tarde) de lunes a sábado. Se deberá cubrir e l 100% 
de puntualidad y asistencias a todas las á ro¿as de trabajo. 

4.· Los participantes se dividirán en grupos que conforman' las mesas de 
trabajo a partir del bloque seleccionado. Cada grupo tendrá un máximo 
de 25 personas. 



 
 

5. ' Las constanc i¡'I~. dCl /1;Mb<:ipil' :ión sr ol orBMi:in sólu a aquéllos qlJ(' huyan cu· 
bierto la fO I.,Jidild dd If,.lb.'ljO (¡la: Jl];;l fI; il d (~ f lCLI€ntro . 

6.' Se deberá nVln~tll t'" lo) tí\'h;;¡ de insCn¡lCiól l I~ meS<l d I! IriJl:mjo ~n la que se 
desea pi.Hfinp,\ r el1 pdmef luq<ir, scñ:llando cuál nlesa o bloque re· 
presenl7J. una -,;.,-yundil opción 1> interés. Cada bk.lQue t iene un cupo limita· 
do de :?S p<ir '¡On ,~$ y (lllCda il cons ideración de la coordinación 
general la ¡jbicadt')O dí!1 parlicipante , en caso de que el c upo para 
la Ill'!sa o bloq ll (> 4?1(!!li(lo(s) es tuviera c ubierto. 

7. L.)~ roil€l"lÓi:l~ 'Wi> pl'esenten [os participantes deberán referirse a uno 
de 1')$ t~'lrhlS ~m(!ricos que corresponde a cada mesa de trabaío incluyendo 
los subkfTIil~; seflal<ldo!> y/ o otros que considere convenientes. 

8, .. L,)~ pOflPn(l<l~; deberán entregarse a su llegada con 10 fotocopias, escritas 
a n¡¡'l(!uÍTl<l . 

9. · I:J cupo máximo del encuentro será de 100 asistentes y las inscripciones se 
cerrarán cuando esté cubierta esta población. 

10.· Las solicitudes y documentación deberán enviarse a: 

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL 
Avenida Revolución 1877 . 20 piso 
Colonia San Angel 
México, D.F. 
c.P. 01000 

Teléfonos: 550. 04 - 02 
548-49-90 

Atención: Lic, Ma. Guadalupe Cruz Gómez. 
Directora de Animación Cultural. 

SONORA OAXACA CHIAPAS 



ANEXO 3. Máscaras vemos cabelleras no sabemos. 
La lucha libre en México. 
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Para los amantes de la lucha libre e inte
resados en conocer aún más la vida de
portiva de los héroes del pancracio, en el 
ciberespacio puedes encontrar imágenes 
y datos interesantes sobre los gladiadores 
que hicieron época, asl Como aquellos que 
actualmente llenan las arenas del pais y el 
extranjero. Para iniciar el viaje y locaJizar 
rápidamente las d irecciones, te aconseja
mos que escribas lucha libre y aparecerá 
una larga-lista de sidos, entre los cuales te 

recomendamos kls siguientes: 

http://www.members.xoom.com/ 
luchamania/luchamanJacr.htm! 
http://www.cml •. com.mx. 
http://www.hlghspots.com.mx. 
htt:p:Jldummyweb.albany. ' 
netlhitlpuroresu/titleslmexlco 

hrtp:llhome.earthNnk.netl 
rudosllucha_starslsalvador.html 

~Desc;\$ que te confeccionen un traje de 
luch;;ador a tu medida, desde la múcara 
hasta' la c.'pa y botas? En Deportes Mard. 
nez lo puedes conseguir, Sus instalaciones 
se ¡lI)cuentran en Eje Central I n-A. colo
nia Guerrero y el teléfono SS 2&-82 69. 

'------------_._._--- -------. 

~tu~l"rlgr .a~i~~ 
ABRE SUS PUERTAS 
A LA LUCHA UBRE 

Considerada CAtarsis emocional y desahoso 
popular. la lucha libre ha dado mucho de q~ 
hablar en dtferences ámbitos de la cultura, 
muestra de ello es la exposición dedicada a la 
Arena Mexlco. la cual consta de 40 grabados 
realizados por Oemián Flores, los cuales se ex
hibirán desde el 19 de marzo y hasta el 7 de 
mayo en el Museo de la Ciudad de México. 
Paralelamente a la exposición tendrán lugar 
tres programas de lucha libre, los domingos 19 
de marzo. 16' de abril y_ 7 de mayo a las 12:00 
horas en las Instalaciones del Museo. ubicado 
en Pino Suárez No. JO en el Centro Histórico, 
·con entrada Ubre para todo el público. 

También se realizará un ciclo de mesas redondas en ·tu cuales se tratarán los temaS: La 
lucha libre en lo dudad de México Oueves 23 de marzo), La lucha flbre en /o historieta y el ~ 
ne (domingo 9 de abril). Arena Méxko:Grabados de Cernidn Flores Cortés (domingo 16 de 
abril) y La lucho libre. lo literatura y los artes visuales (domingo JO de marzo). 
En cada una de ellas participarán especialistas en la materia que darán su visión del 
fabuloso mundo de los costalazos. En un evento como éste no podfa faltar un ciclo 
de cine con las pelfculas representativas del género. . ~ ... 



 

La CllnSOlidél(;lófI (k) la lucha llbro Luyo como ci
mienlo la forla de gltJ(lifldortlS mexicanos, 
c ['(1illdo~e en nuesl ro pafs un vc!'dad(~ sIste
ma de enseilao7.a que dio pie a ¡!r creación de 
VI'I'd¡¡!JcJ'<lH e~c lJelas, En SLIS inicios SH !ln~ña

baIle luchad)!' a luchador, eomo el nru~slmo 

(¡Ui\ compa¡'I.e los socrelOS de su olicio. pero !>u 
\~r~;ci lO j(mLO COlOn empresa P!~)VOCÓ !a IWCtISJ
liad dl~ f0l1nilJ' lu('h¡¡¡jorílS y no Impn)Vi:l.ll I'lON, 
por lo t'ua! Il<lUlatin€lmel\tc .'le filel'on creando 
1'CClnto~ pilm su n [)L'f.udj~.(Iie, 

LAS ESCUEI.AS 
li;n J fl O:J~e fUllrlú lo prlf(J twa escuela. Péf(' ~ de 
f'rJan -~a Alúldm~ MllXic<.UlO" aprem.Uó el flJ'te 

I.k 1<1 l lichi! dt' un 311fl VO (~flld1ld(l ) fr¡u¡r;és, y se 
convlrlió en ,~I ¡ll'illIl'-f mneslr() de lucha ":0 
nlle K~f'() JJai~, ImparLía Sll~ dil S()~ en ~: I ~imna

SlO lJllI fla, lo Médico y MI~diej llil l. IIblcfl<!O en 
IHS C¡¡Jl l1~ de Su n Aguslín (hoy GIJ(1t,~m ¡} lnl. Es
lA:' 1'Cc:lnw fue lo !U'i(¡)er¡1 t):!cullla de lucha gr.)
corrom!lnH, t,écnirn que prndornlnnbu, 
Espino Barrios e» el ~ulld [, \uctmrto!' l¡lle fun
(jél una r,:8r lw la y Sl~ convh~rti~ ell 1I1lIt',~U'O, e Inl

c.lu sus SClli\lII(~1l en 1902 \111 11.\5 lnstulatiuncs 
df~l Cluh Ollnlph't). ¡.;!J nnil~¡o ulJlcado en las ca-
11.,8 (k San j?r,'nndSlX) y Ct1llsdJ, en l o~ altol' dfl! 
Salón t:: lJ lo. Ellfi{IUt" Ug¡U1tOcIW8 no 8t' !JuMa 
alrás y (11\ HlO·{ funrl;,¡ un f!II IlJl I1S[O en liJ~ r-41 1!M 
dl! &1Il ,jogó dnl ~cfll itwy lsalx:1 I.a (;'1lólil't1) 
('(1 11 el oblt'lh,) lle irupan ir el llses, 
'j'amlJién ~Ia\ huclol'es e_\ tranitwo$. descuhn'l} I~n 

nlJ(' ~t,ro piJís un cl:Impo WI't il P:'ll'¡¡ la \:il[lndw

I:!ón tic ludl(l/tOl'CS. \(,1 ja\lrmél' S,jWKt: Natm!;t
~il iled lll: q11 ('11,II'811 y 8C (jtldiCiJ il la crJ seiimw,u 
tic IR " K'1m ~o la i~r.cucln NaeiOflll l de Mllf'l'IWS. 
uno df' SIlS a¡lI{J[ n(J~ fliC "'J)lunlns" 110rnán(]ez. 
f:u 1U30 Sil crea el De¡IOI'l,ivo Internacional, 
dlllll lu IU r)l a('~LJ'O RO~(1lld r) Al'n¡í lz ílo lcuc\!) IIÓ 

\Jn gruptl dfl i6I'm !\' ~ ¡lal'á Inlcllwloll ('.n la lu
cha libl' f!. cn\l~~ J(J ~ (:uQj¡~s d( ' ~I.'I('nbiln OeulVio 
Gllolln, Mudo ~. f.ws Ntíiicz y ·Chóroro~ GI1~\
I'¡,nro. ¡) ('rol'¡¡ ~t;ls (¡Ut' ;¡lcanr.nl'fnn la ruma (Jn 
Il'(ol ellwJril{it.c ro::;, 
I':n HH2. lIon Salllador Lut.tf'rolh h(ll;t~ una 
c(J fI\~ IC¡nl1li a [1 IÚVC1lf1R intt:resa\lo8 en eslJJ rle

JXlr u~ para formDJ'los ('01110 l.u'Ofc~lona lllS y 
C(Jll tral"'f'~Ulr, M mismo licmpo, la anlll)rwia de 
\'~II·<JlJjll('t)i;.I\, I'sl(' llamado acudell cerca (le 10 
l"lCrs{)nll~ ... le I,I ,~ qU (~ f llcH>n se! \,c t'iorHi(líl s sólo 
JO, ul1l.rc 1v.'1 euak:! se CUflUL.'UI Bobby Bona
l e~, ,lfwk O'Brlf1n y l()~ hermanos Nú ~«1. , quie
nes ::;el'fal!' m{ls Larde (le¡;U\cados CIlmjJcon(~s. 



 

Al rrente de esr.e em,renamicmo estuVQ el 
proresof AveMai'lo, 
La Arena México crea de llueva cuenta una 
(,~'lC ue l a el 5 dc agosro de 1996. para [a ca
paclLación profesional de [ochadores. euyo 
rHular es t~J se,nor !"raneo Colombo. discfpu
lo de! "Dlablo- Velazoo. 
Esws Inlclatlvas crearon un vemarJel'O sis
Lema de erlSf.;¡ianza. logrando que lo que 
!J¡JHNJntemcnte se ve fácIl, sea el resu]t1:!,1o 
do muchos hOl'ae de tortuo38.S rutinas de 
elerciclo y rudo entrenamiento. 
La reslsumcla en el encuentro se obtiene a 
camhlo de la esclavitud del ejercicio. La des
U'eZH de la que hacen gala en las funekmos lo~ 
luchadores. sólo es el buen desempeoo de 
los conocImientos aprendidos. )os cuales no 
se pueden aprecIar porque 5US--partiCipacío

tlC$ duran 20 mlnulOS. !)ero para que éstos se 
hagan realIdad 'IIaS bambalinas· se esconden 
ar.o~ de ~fuerw y preparaci6n col.idmnll. 
BI luchador prepara su cuerpo, aprelHic y 

manr.Ja sus IXl~ibiUdarles, conoce IoR se
crotos 1><1('(1 ·salJt;r caer' y 110 lasUrnarnc: 
I)(l r t!clIlplo, en una ¡¡l lloGlla d<:he a1.OtIlr 

muslós y antIJbt·uzos. no rodillas ':1 ('(¡(jo,s 

que pij(~dcn rrllcturarse . ~lSt8 técntca no 
evita el golpe y el dolor, PCI'ü reduoe los 
¡·Ics¡:¡os. 'I'a lllblén aprende a atacar, a medtr 
ll! ngllidad y la resistencIa del adversario 
para conocer su condicIón rísica y su~ limi
taclones. Descubr'c los secretos ¡lílr8 za
farse de un castIgo y aprende él. )'cconoceJ' 
el momento dfl ' rerHli l'sl1 anUl una IInve 
apIJcada a la fJ() rrecelón, 
f~n OSIII jU,'OC')Cf;() los I lldlildlJ rt:~ S4~ ( Io~lll {k\ 

grun Sf.o~ lbllid¡1! 1 para rk\'tClIbrir y tener la 
1I(ICJÓn <kl lo (Ihe IlUede hacer el contl<:lrio, 
asi eumo dumlnnr d maneto del clmrpo en 
un" S(1Cucnda de mO\'hniell\Os. Por c}cmlllo. 
$i suben a las t;uonlas con la intendón dc 
laIl7~lr8l~ lo dclxm ~'iccuta .·, Jlorque un titu
heo 11tI00e provocar lesiones. El enl rcna
rn iflULo tamhiérl irwluye el cuerdoo: culdaclo 
do la Ci1 hhl , 1<1 puS<Kla. es deeir. cuando los 
lwilmtau Mela !I1'1'loo o cuando c¡CCutah :ro
lUlas rtlera del I'ing 
¡';SUlS hoblHdarJes exll,'f!n n loa aspl r lllllA% il 

~/w luclu\{lllI'€s un PNlnH~rJ j l) de cuatro años 
dI! ~n)paracjón y llfli:H$ tres hoeas dia rii;ls de 
glmnuskl: CW.lJJt!() Jogl'llTl ::1m' profe~ionales 
contl nóllll clILrennn(]o mílllmo cada \I.l rcel' 
ur~ . ;) f!n 1.J 1'l no perder condición rísica, 
clA-st,i(:hlad 'i nr.xibJlldad corporal, así co
mo la fon,a leza y resistencia. eleml:Hl\.os 
Mslcos de la lucha libre. 
Habll.idad&l qua requieren de años de discI
plina y prácth;m 00 tliVCrs8S csprlCialitlalles y 

conocimlcnl.03, los cual~s están int.f.gI"Jdn3 
por dos I1Jtioas de ejercIcio. el levantamictl 
{O de rllll>a:S y el tuml>/Ing, as! como ~(j.·lh;
nicas de lucha gl't!Co .... ,omanll. ol!mplea tl 

Interooleglal. cuya c:ombinaclón es lo que 
se conoce como lucl!a libre profesIonaL 
Depende de la persona si t~~ lO s IXlJloci~ 

m!enLos se Ilmplfan con nt.r()~ (~~ (;ur¡;()s. (X)

mo ¡as artes morclales. 01 fls!cocu luH'islllo 
t1 otl'as dIsciplinas. 
De~de el coml(:lIw IU:I golpes y posillllldll
des de fracturas est.an presentes y b1JO ese 
riesgo potencial. el entrena miento se da en 
torma paralela. es decir. al mIsmo tlcmpn 
:le pr!lcLlean las rutinas de ejercicIo y IIIS 
técnicas de combate. 

LA FORJA DEL LUCIIAIJOII 
1':1 SiSLelll1l lic ama¡;iwcJón lit' Iurl:,},/orcs 

se rolla en tl l 811r1Hl \l jwjC dI' lu tuc/w grc
curruml'l no, ill LC rcolet:ia1 y UIíIOI)ICiI, l6c
nlens {IU! ~ .COllsUluytn los pilares dll la . 

forma\!IIÍIl, fwum pllñada¡o¡ dn .'lI tinas dc 

ejef'clchl y dell lIIfIJlI/ill¡;. 
El JevanWmll~n t.o 00 flC:~lI St¡ j)f'JctlC<l !)Ill'a 

dar volumen. marcar y (\(1 1' Fuel7.J a loo rmís
culos, Como rU llou (je \IICI't" lclo l'~<¡ l[¡)r~Jrt.élJl
te pO['(lue se ro!'tall~jll nI ¡x~chO . lu~ b .~V1l~ . 

los hombms.lli IlS plllc1il. las jlh~rr1<lS y el cue
!lo. d (\OI.renamlcTJ!.íJ ~/l I~OIpj{W.a (~)II pe~us 

de 10 n 20 kjj¡)s. {~!{~ I'd¡<Í ll dI)Sfl de IJlm hora 
y modla t1 r1o ~. !'Iurnf)n[;¡II<.!O g l'udllajme ll u~ el 
pBSO y el U(i (lIpO (le pr¡k tj¡:,~ . 1IIglIll0:;¡ ejerci
cIos ~n ¡;1"f'illllO l¡wlino(]l.l" roH 1fIi:H1CUf;rnas 

y pt:~tIa~ . d tevrlru.(lml\UlIi) dr; "r)c.~() ¡,nuenn" 
())n plel'nus l'itjldfls. "(!II'tlIll(1 (k1 iJk i·· ~hl !Ja
rra, el ".'"!'I ~tt' (~)lJ I».rrll. I(WDll tmnitml00 
11lt.cl'U lt~K "(,1 pm.ss· indInado ())II mancuer
nas y IXl I·.·US, $I\ntadillas y Icvan"'-lmlcnl.O de 
laJunc.'! ¡l1'l:¡ltI famlS. 
El llllnlJlITIC inli'{:l'il e leJ't;jcl~ !lile l~1 !lIHI.c:n 
pn maroma!:!. 1'<11(10:1. 1'1'lUt hi,lS. sall.Os tic llS
palda y de rreme, V\I{lIt..as de cm·ro. reSOttes, 
giros de s",in~ I' uc.~ [¡ ,(). vaS:'il!alj y salid;Js 
e lltt't! CUt~ t\la:'l, <lflÍ t'XIrtlll ~~il1rr.id(W ~mr¡¡ rOl'

Wl{'.(:cr el cud l0. Su OOni.ICrulÍllOUJ 'i dom inio 
eH rU\H~am ('.nl:Jl. ya (1M e\l 111 LI(l~l de lij lu
cha ¡¡(in),-,. adf:rná~ \lUJI'4H ;1\ ¡,:Iil l!lndor agili
dad y tkxJllillc1011 ¡mfllÓmlca cr)tJvirt!ént1()lu 
en un ,a:róbal.¡t EnlüS GomllEl l {)~ sr: l;(.nvier· 
te en el mr:dh!lw (111 lit rt'~ls l'lIlcla y la C(lJlH
ci<lnd de J~~<:u P()rtWI(ín (¡¡)I ()pl.lnen[.(~ y d cll'~('

tUf <le ~u ~ pllnw~ v(llnt;l'll!Jles. jll~) ()l))'d()na 

l o~ r'ccursos tÚmi¡;1l8 ¡lI.\ rlJ (\jocu!JJ r r:krLO 
lifXJ de tWI'(llwc!¡¡ S. eom() las ' plilnchas": 
,'>.1IUlS t!('.,'Idt~ 1<1 wn:CI'o (~ ll e r'(Ju y VUf) lll, mOI'
lales. Además ~, aprnmtcn las rormas de 
catlJ' WLI t)j IlIJlmo lh: .-ethll; l .. ~J$ l'II:SL'O-S. 
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I '1 '1 esr.a ru tinél son la 
agHldad y rapidez con la que se t'.fectúa. 
El rumlJlínc es respcmsablll ur. que en mu
chas ocas iúJlr~<; se ~al1flqlle a la lucha como 
farsa porque parecen l'ilUnaS 'muy ens.1ya
das', en las cuales el luchador hace algún ti
po de movImiento o !lcclón y Sil oponente Jo 
espera o Jo recibe como :si fuera algo acor
dado. pero sólo es routua protccCi60 Que a 
su vez permite verincar la resistencia del 
adversarIo, cansa r!!) y medirlo. Casi todos 
ros combates incluyen una !I<ll'te pura de és
[(1, pm'ú su uso r.arn tl!6n es Indistinto en to
CIo el encuentro. como pllede SRr el za farse 
de un castigo dan(lO maromas o saltos. Apli
car el tumbling es m{\{lir y ~obre todo cun
sar, pat'a qua en ese :)t~lIndo de fatiga se 
f:lecule el casUgo y 5('. r inda al contrario. 
Las mUnns tit ejer'(,lclo son el aderezo tlol 
encuentro. (IUe aunaull a las técnicas uc 
combaLe ampl[un los recursos dellucharlol'. 
Las técnicas (le combate son un conjunto de 
procedimientos deoC'mlnados como presas, 
CQu los cuales se pro'lde 1) agalTO al oponen
te: su uso tiene como rinalida(! rendir al ad
VflrsaOO tlO el combat.c cuerpo a cuerpo. 
a¡lI'cnder la manera de zararse do un caSlígo 
° recollocer el momenlo de rendirse. 
La gJ'OCorromana OOIlluJtuye una de las prin
cipales técnicas, y e~ una modentizaclÓn de 
la lucha oláslca pr?c tlcada por griegos y 
r'OmlinQS. Se cal'Bcterl1.a POI'Ia ejecución de 

rlOr del cuerpo. es dOOlr. de la Cintura a la 
cabeza con el ob jeoo de (lcrribar al oponente 
y obligarlo a que toque el suelo con la espal
da. En los combaLr.s de este ti ¡:x¡ de lucha se 
descalifica al oompp,Udor cuando ejet.'Uta 
presas abalo OC la cintura, y se lE' otorga el 
trIunfo cuando logra que el rlVll I toque el sue· 
lo. Su uso actual en el pancracio es que aun
que e.) o¡xmente toque el suelo, el combate no 
concluye, sIno que su manejo le olOrga al lu
chador la fuer'1.a para el ataque, control (le 
ésta y domInio del equJllbrio para combatir 
esos 'empujones', f~rceleo en qu~ los lucha· 
dOW ... .'i "parecen estar trenzados como can
gl'e i o~", es lu expresión oe esta técnica. 
'La lucha ollmplca se basa en la aplicación 
de: pres Cls en l.Odo el cuerpo. se divide en dos 
g!'Upos: de posición InIcial Que abar~ los 
ataques de pie, y la po~lción de Plif'lcrre 
(daode la cootlenda tiene Jugar o ras de lo
na). en esta modulldad se pl'acUcan agarres, 
dcrrlhes. emJ.lujonc.'1. 1.ancadlllas. ganchOs, 
Liradas, proye,cciooes y defensas. 
La lucha imc('Co!r-ilial es el conjunto de pre
sas comúnmente conocidas como llaves: El 
diferencia de I ;¡~ anlilrlore.s. van aoompaf'ia
das de conLrallaves. giros y proyecciones 
me(!lonLe las que se mide la (uena o se ha
ce pcrocr el t',(luHlhrlo. El conocimiento y 
manejo de dlver&ls llaves es el parámetro 
para medir el nivel do preparación del lu

. ch¡UIOr y su capacidad pa
UNA DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS " defenderse sin lesionar 

DE LOS GLADIADIlRIiS ES lA WCHA 
GRECORROMAIIA, MODERNIZACIÓN 

DE lA PRACTICADA POR GRIEGOS 
Y ROMANOS. 

o lastimarse a ull.ranza, 
ap!lC3mto el principiO de la 
no resistencia y cuidado 
del OLro, de no hacerlo as! 
los resllltadD~ podrian ser 
en algunos casos mOI'Lalf'JS 

rildf;-;--¡ 
i oabdltn I 
~_._._._._-l 



 

Los FRUTOS DEL ENTRENAMIENTO SE VEN 

EN EL CUADRILÁn:RO, PERO ES EN EL GIMNASIO 

DONDE SE FORMA AL LUCHADOR. 

e, provocar ex profeso fra rllU"i1s 
y liaiíoo más graves. ill 110 lIIe
dir la fuerza, al hacer caso IJml
:;o 00 la señal de rendlción o 
cQl11inuur el combate cuando ya 
('slá VCI~lhjo. 

~;I l la a(~luaJh li!d, (JI ccnjunto 
dtl l1¡lVeS lI~iJj7.adQ está c-lmlor
mmlo por aquellas (W inVl1 1l
(.Mm L<W I() meximma comll(:>;

~ra lllc('(\. ~R dIficil rkLinir un 
n11l1wro exacto ole c¡¡a ~. ya {lile 
gracias a Ir. e)~;ati ~id:'l d dI' hlS 
gludjndnl'e~ (; ~ i s tl;n \"Ilri ild()

ntlS eon f'('SrHx:1.(I a su apl!r,¿r 
e](¡o y d í vllr'&l~ ¡¡JI-ma s de Ii!)()

rorse. l:iu l'iel~lIcJón no P.s tina 
!'(lcd<l, $e itpUcan ~t:g LÍn lus 
l:outJ icl()IIP.1; (k, lu <u~ión en 1:1 
l!) rlllIPnW del (,nCUClll l'O 

]"'IS IItlvml ¡Iluden ti F{lfIlwS 

pl¡í~ ticas ,~ su nO/llbJ't: r~)J'r{:8-

VI)/lI 1c 3 13 imil /:.'eU que CI'C<'Ul, 

CDrnO 'la ¡)e 11 caballo' o 'el van
gl't": jo'. o bien su denominación 
eorresponde a su creador, como 
'el tope de Gori' del rudo "Gori" 

Guerrero o la 'hurracé1!'ran fl ', 
vaI'lantcde la llave ' la I~ma' rlUl' 

pUl' IP (le - fl(lril r.A n~ ¡~¡¡lIlí l 'e l, 

¡\llgua! f'lU!' <.' 11 emllql1 lt' T ' lH'(Jn ~

~iólI . im lo hll' tlil lillrl' flUnL:.1 ;oIt 

wrmiml dI) ~pl'cnc\e\': ~w ( \()I.lI ~ 

ün\.renal' l"erl1l¡¡nen lt'U\(~HW pu
m df:lj('uhrír flIlIJVilS pOSihilhl<l
¡jl' ~ y UITIpH,lr 1l11'f'j)f'.rIOI'i() 16> 
IlIco, iI O1fnos (I\le el hl(~hll(l' , !t' 

tellga 1If1 i1 IJI\JgI'<lllliLc1 lÍ tI HCl nu

mli tIU~: runuiollt ('OUIO f'lI ll'{~ ml' 

mkn to. 81 recin UI (',& ~') Iar lit 10\\ 

ilSl'lír:mtt;.i y aun tl!~ los prufCS10-
Iwlüs Jo (;Orr~Lilll y(' el glmnH~¡(): 
ICfl'lpkl (le) la ~Ihitlu rín !UI. 'h í~li 

('¡l, úmhlLlj ¡Jonde ~e ¡.:esLn 1,1 
ma{!in del pnfl( '.rado, :'le pure 
la nligrarw ,jI'! vuelo. In dúellJ 
1I.!Vc y la fJrOC'~ (k~1 &'\110 mur
IHL l~n est<~ eHpUC!o so fo rt¡¡ If.\(;1.' 
el ;iniulQ. se al!L'Ccienl.CI (lJ 1i)l~I -

11\, In c;I-'¡:':I Il'irlad y 8e HCOIHlkiollE! 

el músculo con base en gol Pt~<¡ y caldas en la 
anlua pl'.klica cotidiaofl, 
1m rrulOs (lel efJl.I~;nlJ mjenll) se ven en 01 
clladrililwro, pero el:! en el gltllna810 don(fc 
se hace el cuer].lO y se (ol'ma ¡rlll]~tllHJOl'. lu
gar llue plmc en eviooncta J quien no IliICIÓ 
para subir al cuadrilátero. 
Parle de la formacIón fiel lnchoonr e::; 01 
cuidado ¡k l l'lwrpn, (\(~ ilhí I¡¡ Pl'cUl'upadón 
flOI' {:HlI\lr JIeSO y vohunel1 (~)ITkil'él l , pues 
(lslo le ~ IJrinrttl In opurlllnidi;l(/ de part icipar 
cn h¡eIWs Y! ('.;unjocooalos ,Ir. mayor nIvel. 
UdfJ IIl ¡j.~ de proymtnr al ludmdllr f.~) rn o un 

IiCI'dadt' t'O glmllw.lol', 
1~t¡Ws Ih \ ,,()rU~t<ls ~c ¡;u jelan n dJe[ils I' ~

p(wial f:s: eom,'u cn C'illl Lidudes vasl.ns y 

1:I 1r,ltn()~ ~c al imentan hasta .cUS!N) veces 
;'11 día, ya (¡l!(~ los en~renamlt:nto1; y CUrll 
b*ltes implican un rucrle rtcs~as'e de 
"nerf!fa que ¡'eponen con flOI'cionl'~ may',
r!'3 de lo que la genr.e com (1Il ingltre y (¡un 
complementos vjtam¡njc()~. f:llf~['I:(\t icos y 
III'OLeinas de ¡>8Lent,.(', 

Muchos ganan PC~{) no ooJo [XII' las l'ilZOntiS 
antes mendollll. t.1S. :duu lamhk~n r lC.lt' ¡·¡ tillO 

00 Jlf1[w¡najc l]\W 1"~jJ¡,'~cntnn, pOI.' 1:1 hn a¡,,~',1'I 

que ni pt'¡blít'O 11;1 rtCC['IL1dn 'i i;$l de ~u simpa
¡[;J. COlJH) CII pi ¡: (j~ l) rk Br(l 71¡ ¡le r l.1l'j "1';1 
POl'ilui" o los llcad HUllLer's que. :Inlt'p(:O
{ll!.: llll'lII ~lIr~~ dl \ p(:~<l r más de 120 ki lus, 
1UIIllIk n,' H ~!i lit1a(j y d['i'ltn~la 

E:t VOllltnl :lI y JX',sll cid gl:ld i,1 11i,)¡' ~Oll los fu,:

LOlt'S tillO IlI'l1nircll ubit!artus .' 11 las ,.livCn>l.l!'i 
C<.l lC};'Ori:iS Ilel lÍ ln tljlfl l!lehi~¡,i(ü ; 

Pesu t<iJogramoi:l 
Lll,!l.'ro Ilasta 70 
Wt'!L,('.r H()sw 78 
MC'llIo HiJ~1<11l7 

:>ülflieQlU jJ leLQ Has¡. ... \17 
COIl1plp(Jl 1'1<' nf! (>.0 ~1 1 r,.lnn1.<~ 

LA SEtS:CIÓII 
DE LOS GLADIADDRES 
l ino de los aspectoS (lU~S !11I 11011;Jnles (lel 

I)Illll'rndo IIre,~ IC<l Il O ÜS ' IHI: 'lrl~ a~phun L,(_~ ~ ¡l 
hJchatlo['e~ Il t"h)fliun;llcll dctK)fl pr'Cscnl.'lr 
UI1 (i\¡¡ l\wn ilJl UJ ¡,J (;omisiún de Box.v LlIc lr !.l 

¡);I I'[I ohr,enn 1" lil!I ~IH;[I Y cUllIpllr mI! lo:; 
rllquisilOs de lo¡,¡!'e~n y cout,r;llaci6n qlle C~
r'-Ihlc('~ : eac!a crnprf\sa_ La Al'cu:J M¡\.'átXI 
Cllellla con ~ 1I [JlU1110 C,'flLm d(~ f: lltreI'JO'I

rn i,'nto. iUl flOrt~"1n l.t' ~mllllm'O dc {,:Imlim!orús 
1'011 r)( l ~ ilJ11i(J:I(!es I'I.::llll ~ pAril ('J I':it,rviclo 
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Hat'j¡lll para aprobar el examrn qur, aplk a la 
comisión. Su objetivQ 1':8 O:)r~UI'a l ' que los 
aspirantes a luchar en ¡atl plazas ¡k IR em
pmsn wll~an 103 conocimiell\J)s ncccwnns 
¡lfll'a Ij U(~ muestren un buen dl~snmpci'io 1m 
el cneordado, 
I~I examen abarr.a los s~Lljen:.e8 aSíleCtos: 
• Resistencia y oondic!ón tfsJca. Se Inicia con 
un caientamiem.o general por medIo de ejer
cicios y recorridns. on los cuales los aspi
I'antes marchan. oomm, suhen y !)ajan e¡¡ca-
1(11'<1 1:1. Se contintía con rutinas de tumbllr¡g 
¡ltu'" ¡w"'uar agUlt1ml. reslSLenc!a y fiexlbili
dad. F;n e::;la fase se S('.lecclonan parejas de 
acur.roo (11 pe¡;¡) y !.<lHél. 

• Tócnicas de lucha. Se cva~a el conoci
miel1LO y manejo ¡Jo 1<1 ludli:l {.,'I'úl~ll rromana. 

olim,¡ica e InI.(1fC(llegla!. 
• 1.,0,:110 Iibm. Esta 'l\se l':()mp¡'cnde el uso 
!ndlali llto, espoJlf.án()(l y cr(la~ivo del fum
bliI¡g y <lülas (lIrt~renlC8 lécuir_'1s, 8s In f'VIl -
1u<lcIÓJJ (10 lo Que se denomina luclw lihre 
pt'oreSionol, es decir, 1':1 COl1jU{\IO de Ih:n ic ,, ~ 

y ejM:ic!os, {'I!,moslrnnr!o fuel"m y conLrol. 
elj ll!l!brio y Iwbllidlld en los al.aQues y de
fen$ll $, asi eomo !a <WlicadólI de llaves y el 
[It, rnl de rudos () [{TIl!COS. Se IlI"Qaniza él (jos 
caldas, sin ser obligal.Orio ganar para :lpro
har el (~XHn1Cn , el cual exige un s6Udo ell~rü

namlcn!fl, ¡ulemas ('n~ el fi! tl'O que garantiza 
la c/tlillud (leI cs¡>ecI..'Wulo. así como ellndl· 
cadOI.' de la p¡,maraci6n (je CSUlS arleuls, 

ALGUNOS DATOS TÉCNICos 
~~l lu~r en d (lile se C'.oncenlra la lucha IibN: 
se con(jCC como urena y exIsten oonstruGt:io
nes rt',a lit.A(\a~ ex profeso p,lI'a tal lin, pero 
lamhién se utilizan ulms siLOS diVersoo 
mIDO plal.a8 de lOros, COl'Uio~ o ~H lllnes de 
actos 11ue se ad¡'cfmn para los \~nCUCl'l~ros, 

r,¡¡da Jng..1r llf:bt: cubrir' un míllimo d(> eondi
clones 1,:':<; ni ca~ y de ~r~l¡rirJa(i . corno la uh!
('ación (\(1 loo prowgon ! ~Uls <11.'1 ('n(;u('ntl~l. 
qu lent,s pOI' r~rn('nliJ (!I>. la Collli¡¡ión (le 
B\)x y Lucha debon e~tnr Jl rt1 ~,'nl.c~ en los 
funciOflc8. 
L\lctw(]oms y réferls, prr~ram¡)do~ pOI' las 
ernprm!as o pl\)mo!,(wes r(!nlro l.aote,~. deben 
esk1t prosenLes y a~Js tÜ' (too reservas por si 
al"uno no S(J presenta por causa justificada. 
El luchador que fal ta' a una función Sin pre
vIO aviso es castl€ado y no es considerado en 
la cal'telera de un mes. 
El comIsionado no s610 es el representan
te de la Com isión de B(lx y Lucba, sino 
también el supervlsOt' (l!: los pmgramfJs 
anunciados al públioo pnra que se I'cilli
cen de acuólr(\o con lo pr'Qmctldll y con bao 
SI:' en las normas \l~ tip ldada~ en el l'ngla· 
mento y, en raso lIr.ccsaJ'io, eSLahlt:eer j¡IS 
sanciones C01T"Spo[l (li (!n tüs. 

Elmedioo d(1~¡gnad(l por' t<.r (XJ rn j,¡ilÍn W~lm la 
ollllgaclón (le prmicnllll't'l\ 1'011 :m minuW:i de 

t1Il!!cipadúll, a fin de cer'Untar qnf'i los lu· 
dllldure!\ 'i rt lcris c:olwn (tn condlrlolll~~ lta
ra Lrabalar. Al1e rnrí~, l1ebl1 prmnallccm' en I~l 

loCal tlm'fUllC 1<1 ruu('ión para flsisUt' n q\Iic
nt,~ ¡~¡(H fJ ran fpsullHr IIJS ÜJllfldo¡¡ , ltwh.mo 
punde dctüner el romh<'11e clmmJo lO cousi· 
dem lx:r'lJnCnLl.:. 

lAS MOII'" IlADES 
Las fLlnclones ~(' Ol'ganl1 .. 11'1 en (Hfer(J rll~,s LI 
pos de m(ldahdades llcOnidas con hmm I~ n 

t:1 n(lmcl'O de luchadlwcs (Illn ¡t·\rLiclran. el 
us\) () 1If) de mnsc,wél y cul¡elkr'a, d tIempo 
mnpleado en IIn ('.ncuenLr'O. el n (lmp.N) de 
cnfilas y tl l c nrrt~ntmnienhl cnl,re I'\ldos y t~\c
lIicos. En ID hlstnrlit de la lucha ~ han gen!:'
raoo (I]vCI '8;]5 rnodA lklad\1& que (knl\f~ 11 103 
cncncnJ..rOs. nlgunas muy anl¡;:tlülll, Ol,'all Yll 



 
 

 

<!t$ilparcdda¡¡ 1I(;ffl qUI~ SIl hlln !lut~SIO (le 
tnnda rk: nuellO, ¡~Stfl :-; sml al«una:-;; 
• Hatalla f.:<llllpal Ur. ¡rfo~; oonsist.c (lrlla par
UCip..'lciÓfI ¡fu UH númm'() indflfinidll tkJ ter
d¡¡s, I;ar!a uua con un (~pJt.án qU(l GIIltIhal.e 
prirnul'{) COll t l'(l k>s UU'Q8 capitanes ¡,lil ra (Ie

wnll inal' el Jugar tllm (' .. ¡(la u'Ñ:l oculml'á en 
los COI/lOaws. kl l:ual lIlI1lllMn 00 UII@ ¡:¡ rfe
n/lir po')l' sorlt.'O. J-:n pot'¡j::; palabr.1s. las ter
cias 8(1 cnrreoLan CIllJ'(: sr haskl ellmitwnlC y 
quc.uaJ' un carn jx;ón . 
• ParlJj<lt! inc t'(~ rbJI~: eMn Ilo l'C ja lIsl¡'l for
mada por un rudo y 1111 lécnico, Ijulflnr.s 
en el mundo lucllístieo ~(ln aeét'ril!l()s l'í
.... aJtls. pero lendrán qUt! vencer (\! odio 
muulO y hace" 1~lJ i p(l para realizar el 
comba\c. Est.a modalirlad fue retomada 
por 1<1 Anma Mtxit:u en lIla':!l) IJe 1 mm. eo 

este encuentro par tlclparon como duelo 
El Santo y El Negro Casas, Qll leoes man~ 
ten[an gran rivalidad, 

• Campe! de la muerte: aquf varios luchadcr 
res se eUmimm hasta quedar sólo cuatro, los 
cuales se dispul,an la máscara o la cabcUera. 
• 1iiaoguJar de apues~s: se cfeclúa mUre 
tres luchadores, QUienes combaten hasta 
que uno sale vencedor, Los perdedores se 
.mtr'Cllwn ul)a ~(Jmana (lC:spués y apuestan 
la máscara, la cabellera o un (',ampoonmo. 
• Campal rusa de parejas: consiste en eJ 
enfrenUllniento entre ochu parejas, cuyos 
capll.<lnos realj1.an un combat.e a nn de de· 
Lermlnar el ordc)O en el clJallucharán y Jo ~ 
nnaHst.1s 81:\ I)nfh,mlnn a <11)11 de lrCS cllÍdas. 
• [ 'IQ1¡ wntra uno: doli gladiadores ~ (,nfren
tall f)omra uno <le mayor talla y j'IC~O, 
• lútleloa de la mucI'W: cSUi IJ'IOdalidad es de 
las más mIDIlHes y se rt'JJI l7.a « Al un gnJpO 
(je seiS 1) m(¡s hJChndOffiS, IJ)dos conLra [o. 

lbs, Y sr, van eliminando hasla que quedan 
doo, mismos (I'~ ~ di~Jlutamil el U'llInfo " 
aposUlr(jn la máscara o In cnbelltwa, 
• 1':\ ¡lnflmJgo ooscollocido: t~nsistc el! UIlCl 
hal.l.l llll campal y el w,!lccntlor se (:nfrcllla 1) 

un luehudol' inc6¡;nl!.o p ni I'ival tlS f1k{1ldo 
1)(11' sor(f.o. 
• Mano ¡l mano: (¡(Iuf se liflfrentao lruS ru
dos (~()nLJ'a tres Uk:llico¡¡, ti ¡,l'es calrJas ¡¡io 
Iímil.e de ti~mpo: la I'C{.!ln eXIge IICIl(.'1W a los 
ll'l.~R rtvalcs. 

• Relevo!; llusLI'[I1bmos: Stl cnfl'Cnl¡¡n tres t'U

(jo.<¡ t'OllU'a !.res lécnirns, a tI't!s c,¡lÍtla tl s in lí· 
mili: de tiempo. l .a rc¡:¡kt exil,lfl vencc~r a lo:; 
LJ'e~ rivu lc8. 
• RC!(~VI)8 l!lt ~I'l~lblcs: cornhaliln 110$ equipos 
de ll\'n'lluehadIJ1~~ (fUe plll:dcn estilr Torma
dos !K)f rOl1os y llJr:níco ~, y se ímfrcnta n a 
In':'! C<lfdas, 
• \(c leV08 Sí~cillOs; se (~Ilrrcntao dlJ!:l J\al'l.)ia,~ 
Que ~() ronnan O() l:lt:uen1o con el (~ ~Ljh) de lu
cha, nidos y I~~nk;os. 
• ReltwOll tlWrll lCílll: fOI'llh'l<los por dus O'(llIi
Püs de cuatro gJad¡adore~, cncabozAtlos por 
un capMn il quiCn se deOO venr.er 1)l lra ga
nar el (:()l1)lxttc, 

• Batulla campal: i1 medldu que ocho f) JIl .. ht 
IUt'ltnUot'Cs pelean w van eliminando y salen 
del rl ll4!, ha!'iw qtw,dar do!:! flll<1 lisI.8S QUe 
combaten ¡¡ una carda pIHa oncont./"dr al veo
ct>dor de la campal. 
• Lur.hall de eamptltlitato: ~;sta merece es
pecial !Hfmción. ya que se earilf.'tcrlza por 
una limpicul técnica, un Uaveu ¡wnnancn
le y !l(¡( fll cum¡Jllmlento e~t!' ieto de!l'cgla
mento, !18f como por la poca rccurl'fmcla a 
la lucha aeróhk:a. 

,. 
!I 
\ I 

I i 

I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen Integrado de  Competencias Artísticas – Jazz 
 

EICA – JAZZ 
Evaluación y certificación de competencias y equivalencia de 

 grado académico Técnico y Licenciatura en jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera emisión 2006

 45



 Introducción 
 
 
El examen Integrado  de Competencias Artísticas de jazz (EICA – J) es un instrumento de 
evaluación  con el que se evalúa el desempeño laboral y profesional del jazzista.  
 
Está estructurado en torno a prácticas y situaciones reales de trabajo a partir de las cuales se 
ponderan y certifican las capacidades laborales del trabajador del jazz. No es un instrumento de 
evaluación académica, de valoración de conocimientos o de demostración de habilidades y 
destrezas disciplinarias perse, sino de evaluación del desempeño personal en áreas plenamente 
identificadas y delimitadas de la estructura laboral y profesional del jazz. 
 
Tiene una función diagnóstica y de certificación, con su aplicación se pretende identificar las áreas 
que la persona domina, en cuales le hace falta formación, que capacidades puede certificar y que 
opciones tiene para avalar lo que sabe hacer. 
 
La estructura del examen se basa en el perfil de capacidades, que define una plataforma sólida y 
objetiva de evaluación,  define un procedimiento con indicadores sólidos y objetivos centrados en  
el desempeño de la persona con respecto a prácticas laborales y profesionales que realiza el 
trabajador del jazz, en donde lo que se sabe se demuestra a partir de diferentes niveles de 
aplicación en situaciones específicas y reales de trabajo y se certifica como competente. 
 
Tanto para el sustentante como para el evaluador, es menester insistir que el procedimiento es 
diferente a la evaluación académica, está centrado en la ponderación del desarrollo de prácticas 
laborales y profesionales que conforman la estructura del trabajo disciplinario. 
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Examen Integrado de Competencias Artísticas 
EICA -  Jazz 

 
Que es: 
 
El Examen Integrado de Competencias Artísticas de Jazz (EICA-J) es un instrumento para evaluar 
las capacidades de las personas relativas al desempeño de prácticas laborales y profesionales del 
jazz.  
 
Su elaboración estuvo a cargo de académicos de la Escuela Superior de Música, músicos en 
activo y pedagogos de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística del INBA y 
fue analizado por especialistas de otras instituciones de educación musical de nivel superior como 
el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Música y Danza de Monterrey, en el mismo se 
incorporan las sugerencias que enriquecieron tanto la definición del perfil disciplinario como la 
construcción y características del examen.  
 
El EICA – J se centra en la evaluación de las tareas genéricas a la estructura del trabajo 
disciplinario, Integra la examinación del total de las unidades de competencia para identificar y 
avalar las áreas que la persona domina. Tiene por objetivo verificar los niveles y contextos de 
aplicación de los conocimientos en áreas laborales y profesionales y los resultados y productos 
artísticos objetivos y precisos a los que conducen.  
 
Su presentación es voluntaria y es independiente de la evaluación y certificación de los procesos 
escolarizados, de admisión o egreso de las escuelas de música del Instituto, no representa en 
ningún sentido un mecanismo escalafonario, sino  educativo con valor a currículo académico en 
cualquiera de las opciones de evaluación y certificación. 
 
La aprobación del EICA o la presentación del certificado de licenciatura en jazz es requisito para 
evaluar y certificar las competencias relativas a docencia para lo cual se establece un 
procedimiento específico. 
 
Objetivos del EICA - J: 
 

• Ponderar la experiencia de las personas para definir el punto en el que se encuentra en la 
práctica  laboral y profesional del jazz. 

• Evaluar la experiencia de la persona en la práctica laboral y profesional del jazz a partir del 
análisis comparativo de los resultados obtenidos en el examen con el perfil de 
competencias disciplinario.   

• Definir a partir de sus resultados la opción de certificación que corresponda a cada 
persona, ya sea de validación de competencias o de grado académico. 

• Identificar en su caso, las áreas de competencia en las que la persona requiere de 
formación adicional o actualización para acreditar la experiencia o grado académico. 

 
Tipo de certificación: 
 
El EICA – J  tiene una función diagnóstica y de validación de las competencias acreditadas 
mediante la emisión de un certificado. 
 
A partir de los resultados de su aplicación se tienen dos alternativas de certificación: 
 
- Certificación de competencias: Se otorga un certificado por cada unidad acreditada. Se 

avala la experiencia de la persona sin ningún requisito académico antecedente. El tipo de 
certificado que se expide siempre es LABORAL y LABORAL CON ESPECIALIZACIÓN, éste 
último cuando se acreditan las unidades de competencia de tipo profesional. Los exámenes 
también pueden ser parciales, se estructuran y organizan por unidad de competencia y se 
ofrecen periódicamente partir de la capacidad operativa de la institución educativa. 
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- Certificación por competencia con equivalencia de grado académico: Técnico o 

Licenciatura. Se realiza siempre a partir de la aplicación del examen integrado, se requiere del 
certificado del nivel inmediato anterior al que se desea certificar y la acreditación del total de 
unidades que corresponden a cierto nivel educativo. Los niveles que se certifican son 
equivalentes al que ofrece la institución educativa que elaboró el perfil y procedimiento y/o a 
los ofertados por otra escuela del Instituto de la misma disciplina.  

 
 
 
 
Opciones de evaluación y certificación 

 
Certificación de competencias 
 

 
Competencias 

 
Certificación 

 
Practica auditiva 
Técnica Musical 
 

Laboral de base amplia 

 
Escritura musical 
Ejecución individual y colectiva 
 

Laboral 

 
Ejecución  - Improvisación 
Instrucción del jazz 
 

Laboral con especialidad 

 
 

 
 No requiere de formación académica 
 Avala la experiencia independientemente de la forma en que fue adquirida. 
 Requiere del portafolio de evidencias que demuestre trayectoria laboral y profesional como 

vehículo de formación de competencias y experiencia adquirida en el trabajo. 
 La evaluación y certificación se puede realizar parcial por una unidad de competencia o por 

el total de las competencias que integran el perfil. 
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Certificación por competencias para equivalencia de grado académico 
 

 
Competencias 

 
Equivalencia de grado 

 
Práctica auditiva 
 
 
Técnica musical 
 
 
Escritura musical 
 
 
Ejecución individual y 
colectiva 
 

Nivel 
Técnico 

 
Ejecución – improvisación 
 

Nivel 
Licenciatura 

 
Docencia del jazz 
 

 

Licenciatura con 
especialidad 

 
 Requiere del certificado del nivel académico inmediato anterior al que se desea certificar. 
 Presentación del Portafolio de evidencias que demuestre trayectoria laboral y profesional 

con un mínimo de 4 años de experiencia  
 La evaluación se realiza siempre con la aplicación del EICA. 

 
 
 
Características del EICA-J 
 
Es un examen práctico organizado en torno a 3 ejes de evaluación que integran las competencias 
que el profesional del jazz debe manejar. 
 
Las áreas y las prácticas de evaluación han sido seleccionadas y definidas con base en el perfil de 
competencias normalizado y estructuradas por especialistas en activo de la disciplina. 
 
Es un examen exhaustivo para la evaluación de competencias del trabajador en activo del jazz, las 
prácticas de evaluación seleccionadas y los tiempos asignados para su desarrollo, fueron 
analizadas y determinadas desde la perspectiva del  trabajo, estableciéndose como media de 
desempeño.     
 
Está organizado en tres áreas y sesiones de evaluación: 
 
Área conceptual metodológica 
 

• Dominio de los Estilos y Escuelas del jazz 
• Dominio de las técnicas de análisis auditivo 
• Capacidad para transcribir piezas musicales a partitura y particella. 
• Dominio y aplicación de la técnica musical del jazz. 
• Dominio de la escritura musical y su aplicación en la realización de: 

- Arreglos 
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- Instrumentaciones 
- Composiciones. 

• Capacidad de lectura a primera vista 
 
Área técnico – operativa 
 

• Dominio de la ejecución y su aplicación en: 
- Manejo de la técnica del instrumento 
- Aplicación de la técnica específica del género musical. 
- Ejecución individual 
- Dominio de un repertorio representativo de las escuelas, estilos  y etapas del jazz. 

 
Área de integración profesional 

 
• Dominio de un repertorio representativo de las Escuelas, Estilos y etapas del jazz. 
• Capacidades de escritura musical en cualquier Estilo y Escuela del género. (Arreglo, 

instrumentación y composición). 
• Ejecución individual y colectiva (ensamble y banda) 
• Dominio de la improvisación en cualquier tema, estilo o pieza representativa de las 

diferentes etapas, estilos  y escuelas del jazz. 
 

• Docencia: Los anteriores y 
- Manejo de la didáctica general  
- Manejo de la didáctica de la especialidad 
- Sistematización del proceso de enseñanza aprendizaje para distintas poblaciones 

y objetivos o finalidades educativas. 
- Sistematización de cualquier tema o unidad de competencia a partir de la 

programación de sus contenidos o elementos de conocimiento. 
- Aplicación de diferentes modelos de planeación y programación educativa. 
- Formación histórica social disciplinaria. 

Que se evalúa: 
 

• El conocimiento y manejo de los distintos periodos, Escuelas y Estilos del jazz. 
• La capacidad de identificación de los estilos, escuelas, músicos y piezas representativas 

de los distintos periodos  a partir de distintas grabaciones. 
• Las habilidades de apreciación auditiva y utilización de técnicas de transcripción aplicadas 

al jazz. 
• Las habilidades de trascripción de grabaciones a partituras y particellas. 
• Las habilidades de escritura musical: Capacidad para realizar arreglos, instrumentaciones 

y composiciones para pequeños grupos y gran banda en el tiempo, estilo y tema que se le 
asigne. 

• La ejecución y dominio de un repertorio representativo de los distintos períodos, escuelas y 
estilos del jazz. 

• La ejecución individual y colectiva 
• La capacidad para ensamblar 
• El dominio de la técnica del instrumento 
• El dominio de la técnica del género musical. 
• La capacidad para improvisar 

 
 
En que consiste la evaluación: 
 
En el desarrollo de prácticas laborales y profesionales, ambientadas o reales, integradas en el 
perfil de referencia a partir de las cuales se pondera el desempeño de la persona.  
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Se verifican las aplicaciones de conceptos, técnicas y resultados que muestra el sustentante en el 
momento de su examinación, en torno a las prácticas de trabajo delimitadas y definidas en el perfil 
de referencia. El procedimiento de evaluación se centra fundamentalmente en los tipos de 
evidencia y criterios de desempeño de las unidades de competencia que conforman el perfil. 
 
La examinación esta organizada en tres etapas y un procedimiento particular para la evaluación de 
la práctica docente:  
- Examen conceptual metodológico 
- Examen Técnico  
- Ejecución individual y colectiva y dominio de la improvisación 
 
Las etapas se desarrollan secuencialmente y podrán realizarse hasta en un lapso no mayor  a tres 
días consecutivos, a partir de la organización que defina la Escuela Superior de Música del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
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Como se califica 
 
La calificación es el resultado de la aplicación de exámenes prácticos basados en la demostración 
de las evidencias de conocimiento y criterios de desempeño integrados en las unidades de 
competencia del perfil de referencia. Los resultados indican las competencias que hasta el 
momento de su evaluación tiene la persona. 
 
La evaluación se efectúa comparando el desempeño y resultados demostrados en las 
examinaciones contra el perfil de referencia. No se otorgan calificaciones en escalas numéricas ni 
promedios, para la acreditación se deben cubrir todos los elementos que den cuenta de la 
competencia evaluada. 
 
 
Los resultados se expresan como: 
 
- Competente laboralmente en ( unidades o áreas laborales) 
- Competente laboralmente con especialidad (Unidades de competencia profesionales) 
- Aún no competente laboralmente en (áreas laborales y especialidades). 
- Competente con equivalencia a grado académico: Técnico o licenciatura 
 
Que se recomienda estudiar 
 

• Técnicas de análisis auditivo 
• Técnicas para la Transcripción de grabaciones 
• Técnica del género musical 
• Técnica del instrumento o voz de la especialidad 
• Técnica y procedimientos de improvisación 

 
• Escritura musical y su aplicación en: 

- Realización de arreglos 
- Realización de instrumentaciones 
- Realización de composiciones 
- Escritura de partituras y particellas 
- Para pequeños grupos y gran banda 

 
• Técnica del jazz 
• Técnica  del instrumento 
• Repertorio  
• Ejecución individual y colectiva 
• Ejecución con dominio de la improvisación. 

 
 
 
 
 
Cuantas oportunidades de evaluación se tienen 
 
El usuario establece sus límites. Si el resultado es aún no competente o no competente en algunas 
prácticas es la oportunidad de continuar con su formación. La Escuela Superior de Música le 
ofrecerá información para diseñar las rutas de formación y capacitación que requiera. 
 

Sesiones de evaluación 
 
El proceso de evaluación está organizado en tres sesiones consecutivas en hora y fecha y podrán 
realizarse hasta en un máximo de tres días. El desarrollo de cada sesión requiere como acuerdo 
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previo el plan de evaluación con sello oficial y firma del responsable del proceso y del sustentante 
como uno de los requisitos para la presentación y derecho a exámenes. Su organización es la 
siguiente: 
 
 
Sesión de evaluación I:  Examen conceptual metodológico 
Sesión de evaluación II:  Examen técnico operativo 
Sesión de evaluación III:  Examen de Integración profesional 

 
 

Sesión de evaluación I: Área conceptual metodológica 
 
Evalúa el conjunto de conocimientos y habilidades genérico y transversal a las diferentes tareas del 
trabajo disciplinario. Integra la examinación de las unidades de competencia 1 y 2, Práctica auditiva 
y Técnica musical con el objetivo de verificar el nivel de dominio de   las técnicas de análisis 
auditivo, la transcripción de grabaciones a partitura y particella, los conocimientos técnico 
musicales relativos a los conceptos y símbolos ocupados en el jazz. 
 
Se evalúan también las capacidades para identificar las piezas y compositores representativos de 
las diferentes etapas históricas del jazz que crean la imagen sonora  de su evolución, el dominio de 
una retrospectiva histórica del género musical a partir del conocimiento, identificación, transcripción 
y/o ejecución de piezas representativas de los distintos periodos, estilos y escuelas del jazz.  

 
Las capacidades que se evalúan están relacionadas con la formación y aplicación del marco 
conceptual y metodológico del género que nutre las distintas tareas del trabajo disciplinario.  
 
Los indicadores claves de la evaluación  son el desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante, vinculados a las siguientes líneas de evaluación: 
  
- Práctica y apreciación auditiva 
- Técnica musical del género 
- Conocimiento y manejo de la simbología y terminología utilizada en el jazz. 
- Conocimiento y manejo de la armonía y contrapunto en el jazz y blues. 
- Aplicación de métodos de armonización 
- Análisis y escritura de líneas melódicas. 
- Conocimiento de los estilos, escuelas, músicos de la evolución histórica del jazz 
- Identificación de piezas musicales, músicos, estilos. 
- Aplicación de técnicas de transcripción 
- Transcripción de piezas musicales a partitura o particella a partir de diversos materiales 

auditivos. 
- Aplicación de técnicas de análisis auditivo 
 
 
Organización de la evaluación: Sesión I 
 
El procedimiento de evaluación  de esta sesión está organizado en 5 etapas: 
 
1.- Desarrollo histórico del jazz. 
 

• Examen teórico práctico de los periodos, estilos, escuelas, músicos, compositores de la 
evolución del jazz (con 10 preguntas como mínimo). 

 
2.- Teoría del jazz 
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• Examen teórico – práctico de la terminología, simbología y análisis de la melodía y del cifrado 
del jazz en cuatro piezas musicales asignadas por sorteo. 

 
3.- Armonía y contrapunto en el jazz y el blues: 
 
• Exposición y demostración práctica de un mínimo de 4 sistemas y métodos de armonización, 

asignados por sorteo. Deberá exponer oralmente o por escrito los sistemas de armonizaciones 
utilizadas y las diferencias y resultados que se obtienen de cada uno. Si es oral debe ser 
grabada la sesión 

 
4.- Aplicación de la técnica del jazz 
 
• Armonización de los 4 primeros compases en un mínimo de 4 temas o piezas asignadas por 

sorteo. En cada pieza se utiliza un sistema de armonización diferente. 
• Escritura de los últimos 4 compases de una pieza asignada por sorteo y efectúa un cambio de 

modulación de la tonalidad que se le indique. Escribe los 4 primeros compases de la nueva 
tonalidad. 

• Escritura de las líneas melódicas sobre un blues asignado por sorteo. 
 
 
 
 
5.- Conocimiento y dominio de diferentes técnicas de transcripción 
 
• La presentación de 10 transcripciones analizadas (requisito para derecho a examen) 
• Transcripción a partitura de un “solo” de jazz, en tiempos, material auditivo y condiciones que 

se le asignen. 
• Transcripción a partitura de un arreglo para gran banda, en tiempos, material auditivo y 

condiciones que se le indiquen. 
 
 
Organización de la sesión de evaluación: 
 
- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación al día de su examinación el plan 

de evaluación.  
- La evaluación se podrá realizar hasta en 2 días consecutivos en hora y fecha.   
- El plan de evaluación autorizado con la firma del coordinador de la sesión deberá presentarse 

como requisito para tener derecho a examen. 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación, 10 transcripciones en partitura o 

particella de grabaciones representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz. Las 
grabaciones se le indicarán en el momento de su registro e inscripción y se asignarán por 
sorteo. 

- Las transcripciones deberán acompañarse de un análisis escrito en el que se especifique el 
estilo y escuela de jazz al que pertenecen y métodos de análisis y de transcripción utilizados. 

- Las transcripciones deberán presentarse con 3 días hábiles de anticipación a su fecha de 
examinación. 

 
Del procedimiento de la evaluación: 
 
- La asignación de los temas, las piezas musicales y sistemas de armonización, transcripción y 

escritura de las líneas melódicas para el desarrollo de cada etapa de evaluación se asignarán 
por sorteo en el inicio de la sesión. 

- El examen teórico práctico de la terminología, simbología del jazz se basa en el análisis de un 
mínimo de 4 y un máximo de 8 temas y tonalidades asignados en el momento de su 
evaluación. 
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- Las piezas musicales para su análisis auditivo y transcripción serán asignadas por sorteo en el 
momento de la evaluación. 

 
Desarrollo de la sesión de evaluación: 
 
1.- Desarrollo histórico del jazz 
Examen teórico práctico del desarrollo histórico del jazz (duración máxima de 90 minutos): 
- Se le efectuarán un mínimo de 10 preguntas relativas al desarrollo e historia del jazz. Estas 

pueden ser orales o escritas. Las preguntas y respuestas orales deben ser grabadas. 
- Se le asignarán 10 grabaciones y tendrá que identificar los músicos, etapas, estilos y escuelas 

de jazz al que pertenecen.  
- Las grabaciones y las preguntas o reactivos del examen se asignan por sorteo en el momento 

de su evaluación. 
 
2.- Teoría del jazz 
 
La evaluación iniciará con el examen teórico – práctico de la terminología, simbología, análisis 
melódico y del cifrado del jazz en cuatro piezas musicales. El examen tendrá una duración máxima 
de 90 minutos. 
 
- Se le efectuarán un mínimo de 10 preguntas. Estas pueden ser orales o escritas. Si se opta por 

cuestionamientos y respuestas orales, éstas tendrán que ser grabadas. 
- Se le asignarán 4 temas o piezas musicales como mínimo. 
- Las piezas musicales se asignan por sorteo en el inicio de la sesión de evaluación. 
 
3.-  Armonía y contrapunto en el jazz y el blues 
 
Exposición y demostración práctica de un mínimo de 4 sistemas y métodos de armonización. Esta 
sesión está organizada en dos fases con una duración máxima de 3 horas en total para las dos. 
 
Primera fase: 
- Los sistemas de armonización se asignan por sorteo en el inicio de la sesión 
- Las piezas musicales para la demostración de la aplicación de cada sistema las elige el 

sustentante y pueden ser una pieza o seis piezas distintas. 
- Deberá exponer oralmente los sistemas de armonización utilizados y las diferencias y 

resultados que se obtienen de cada uno. 
 
Segunda fase: 
- Armonización de los 4 primeros compases en un mínimo de 2 temas o piezas asignadas por 

sorteo.  
- En cada pieza se utiliza un sistema de armonización diferente, se asignan por sorteo al inicio 

de la sesión. 
- Escritura de los cuatro compases realizados en cada pieza 
- Exposición de los sistemas de armonía aplicados en cada caso. 
 
 
4.-  Aplicación de la técnica del jazz en distintas situaciones laborales 
 
- Escritura de los últimos 4 compases de una pieza asignada por sorteo y realización de un 

cambio de modulación de la tonalidad en un tiempo máximo de 30 minutos. 
- Escritura de las líneas melódicas sobre un blues asignado por sorteo en un tiempo máximo de 

30 minutos. 
5.- Conocimiento y dominio de diferentes técnicas de transcripción 
 

• Exposición de las técnicas de análisis auditivo y de transcripción aplicadas en las 
transcripciones presentadas como requisito y derecho a examen. (30 minutos) 
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• Transcripción a partitura de una pieza musical, elegida por sorteo en el momento de su 

evaluación, para un solo de jazz en un lapso máximo de 2 horas. 
 

- Presentación de la partitura 
- Exposición del análisis. 
- Exposición de la técnica de transcripción utilizada. 
- Ejecución de un fragmento de la transcripción 

 
• Transcripción a partitura o particella de un arreglo para gran banda, de una pieza musical, 

elegida por sorteo en el momento de su evaluación, en un lapso máximo de 2 horas 
 

- Presentación de la partitura  
- Exposición del análisis realizado y técnicas de análisis auditivo utilizadas. 
- Exposición de la técnica de transcripción utilizada. 
- Ejecución de un fragmento de la y transcripción. 

 
Material para presentar el examen: Papel pautado, pluma, y reproductor de c.d. con audífonos 
. 
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Plan de evaluación I: Unidad de competencia: 1 y 2 Práctica auditiva y Técnica musical del 
jazz 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencia (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 

Actividad 
 

Fecha Hora 
 
Duración 

 
 

1.- Examen teórico 
práctico del desarrollo 
histórico del jazz 
 

  

90 minutos 

 
2.- Examen de teoría del 
jazz. 
2.1 Primera fase de 
armonía y contrapunto 
del jazz 
2.2 Segunda fase de 
armonía y contrapunto 
 

  

3 horas 
 

 
3.- Aplicación de la 
técnica del jazz 
 

  

60 minutos 

4.- Exposición del  
análisis y de las 
técnicas de 
transcripción utilizadas 
- Transcripción a  

partitura de un solo 
de jazz, según 
material auditivo que 
se asigne. 

- Ejecución de un 
fragmento de la pieza 

- Transcripción a 
partitura de un 
arreglo para gran 
banda según material 
auditivo que se le 
asigne 

- Ejecución de un 
fragmento de la pieza 

 

  

4 horas 

 
Nombre y firma del sustentante____________________________________________________ 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:____________________________________ 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación.___________________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación___________________________________________________ 
Fecha y hora de conclusión del examen I____________________________________________ 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas. 
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Sesión  de evaluación II:  

Examen técnico: Escritura musical 
 
Es la evaluación de tres tareas integradas a la escritura musical del género (Unidad de 
competencia 3): Realización de arreglos, instrumentaciones y composiciones en los diferentes 
estilos y escuelas del jazz para pequeños grupos o gran banda en partitura o particella. Práctica 
laboral plenamente delimitada que define tres tareas específicas de trabajo y la aplicación de 
técnicas para la obtención de  productos específicos del trabajo jazzistico.  

 
Las capacidades y habilidades que se evalúan están directamente relacionadas a la estructura 
laboral y al desempeño y desarrollo de actividades inherentes al trabajo musical en este caso del 
jazz. 
 
Los indicadores claves de la evaluación del desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante, están vinculados a seis ejes que enmarcan la evaluación de la competencia de la 
escritura musical: 
 

- Conocimiento y manejo de la simbología y terminología utilizada en la escritura musical del jazz 
- Conceptos y metodología para la realización de arreglos en los diferentes estilos y escuelas del 

jazz. 
- Habilidades para determinar la dotación instrumental de diferentes arreglos musicales para 

pequeñas agrupaciones y para gran banda. 
- Capacidades para realizar composiciones en los diferentes estilos y escuelas del jazz para 

pequeñas agrupaciones y para gran banda. 
- Dirección, formas y estructuras 
- Capacidad para escribir directo a partitura y particella 

 
Organización de la evaluación II 
 
El procedimiento de evaluación II está organizado en 5 etapas: 
 
1.- Presentación de 20 composiciones realizadas por el sustentante. 
 
- Deben ser representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz 
- Presentación de las composiciones en partitura o particella 
- Exposición de la visión formas y estilos utilizados en las composiciones. 
- Las composiciones deben adjuntar un análisis 
 
2.- Realización de una composición para banda  
 
- El tema y dotación instrumental se le indica en el inicio de la sesión. 
- La composición debe tener un mínimo de 32 compases  
- Se debe realizar en un lapso máximo de 4 horas. 
 
3.-.- Realización de un arreglo para gran banda, de una de las composiciones presentadas, 
elegida por sorteo en el momento de su evaluación, en un lapso máximo de 4 horas 
 
- Presentación del arreglo en partitura o particella a partir de la dotación instrumental que se le 

determine, especificando el estilo y escuela del jazz al que corresponde 
- Exposición teórico – practica del concepto y métodos utilizados en el arreglo y estilos utilizados 
- Demostración práctica del concepto y métodos del arreglo en dos estilos asignados por sorteo. 
 
4.- Instrumentación y orquestación para banda del arreglo realizado y/o tema asignado por 
sorteo en un lapso máximo de 3 horas. 
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- La instrumentación del arreglo debe tener como mínimo 100 compases, con introducción, 

temas, solos, riff, background, interludio, coda y final y presentarlo en partitura o particella 
- Debe mantener la cohesión en el arreglo e instrumentación 
- Cuidar el Swing 
- Exposición del método o sistema de instrumentación utilizado 
- Exposición práctica de otro método de instrumentación asignado por sorteo. 
- Exposición de diversas combinaciones de instrumentos. 
- Escritura directa a partitura de una pieza o fragmento de una pieza y método que se le asigne 

por sorteo. (Instrumentos transpositores, parte de conductor, borrador a una o dos partes de 
piano etc.) 

 
5.- Dirección 
- Elaboración y exposición de un plan de trabajo para la organización y dirección de ensayos, 

especificando la subdivisión y el desarrollo de ensayos diferidos 
- Exposición del procedimiento utilizado para la realización de ensayos diferidos 
- Exposición de las diversas formas y estructuras utilizadas en la dirección 
 
Desarrollo de la sesión (s) de evaluación II: 
 
- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación a su fecha de examinación el 

plan de evaluación II, con la firma y fecha del responsable de la evaluación). 
- El plan de evaluación autorizado con la firma del sustentante y del coordinador de la sesión 

deberá presentarse como requisito para tener derecho a examen. 
- Las etapas que integran el procedimiento de evaluación de la competencia de escritura musical 

deberán ser consecutivas en hora y fecha, no excediendo en más de dos días. 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación, 20 composiciones en partitura o 

particella y deben ser representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz, requisito 
para tener derecho a examen. 

- El interesado deberá presentar un plan de trabajo de organización y dirección de ensayos 
requisito para tener derecho a examen. 

- Para la alternativa de obtención de grado académico, el interesado deberá presentar  
comprobante de examinación del examen conceptual metodológico. 

 
 
Material para presentar el examen: Papel pautado, pluma, lápiz y goma. 
*No se permite el uso de computadoras o equipos electrónicos 
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Plan de evaluación II: EICA – J  Escritura musical del jazz 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencias (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 

Actividad 
 

Fecha Hora Duración 

 
1.- Presentación de las 

20 composiciones y 
exposición de la visión 

formas y estilos 
utilizados 

 

  

2 Horas 
(Tiempo máximo) 

 
2.- Realización de una 
composición para 
banda 

  4 horas 
(tiempo máximo) 

 

 
3.- Realización de un 

arreglo para gran 
banda, de una de las 

composiciones 
presentadas 

 

  

4 horas 
(Tiempo máximo 

 
4.- Instrumentación y 
orquestación para 
banda del arreglo 
realizado y/o tema 
asignado por sorteo. 
- Exposición del 

método o sistema de 
instrumentación 
utilizado 

- Exposición práctica 
de otro método de 
instrumentación 
asignado por sorteo. 

- Exposición de 
diversas 
combinaciones de 
instrumentos. 

- Escritura directa a 
partitura de una pieza 
o fragmento de una 
pieza y método que 
se le asigne por 
sorteo. (Instrumentos 
transpositores, parte 
del conductor, 
borrador a una o dos 
partes de piano etc.)  

 

  

4 horas 
(tiempo máximo) 
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5.- Dirección 
- Exposición del plan 

de trabajo para la 
organización y 
dirección de ensayos, 
especificando la 
subdivisión y el 
desarrollo de ensayos 
diferidos 

- Exposición del 
procedimiento 
utilizado para la 
realización de 
ensayos diferidos. 

- Exposición de las 
diversas formas y 
estructuras utilizadas 
en la dirección 

 
 

  

1.30 horas 
Tiempo máximo 

 
 
 
Nombre y firma del sustentante _____________________________________________________ 
 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:_______________________________________ 
 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación._____________________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación_____________________________________________________ 
Fecha y hora de conclusión de la evaluación___________________________________________ 
 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas 
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Sesión de evaluación III: Examen concierto 
 

Es la evaluación del área de integración profesional en donde los conocimientos, habilidades, 
capacidades e instrumentaria de las diferentes competencias convergen en  la conformación y 
aplicación de los marcos conceptuales y metodológicos del jazz a situaciones diversas y no 
previstas de la práctica musical. 

 
Integra la evaluación de las unidades de competencia 4 y 5, ejecución e improvisación de manera 
individual y en práctica de conjunto, del nivel de dominio del instrumento o voz de la especialidad y 
la interpretación y capacidad de improvisar en los diferentes géneros, Escuelas y Estilos del jazz.  

 
Los indicadores claves de la evaluación del desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante están vinculados a siete ejes que enmarcan la evaluación de las competencias de 
ejecución y dominio de la improvisación: 
 
- Dominio de la técnica del instrumento de su especialidad 
- Identificación y ejecución de un repertorio representativo de las diferentes escuelas, etapas y 

estilos del jazz. 
- Dominio de la escritura musical aplicada al jazz. 
- Capacidad de ejecución individual y en práctica de conjunto con  ensayos o sin previo aviso. 
- Capacidad de lectura a primera vista. 
- Aplicación de los conocimientos teórico prácticos del jazz en la improvisación. 
- Conocimiento y aplicación de un mínimo de 4 técnicas de improvisación. 
 
 
Organización de la evaluación 
 
El examen concierto consiste en la interpretación individual de diferentes géneros, Escuelas y 
Estilos del jazz, en la capacidad de ensamblar (con otros sustentantes) y en la ejecución de 
conjunto sin ensayos previos para interpretar un mínimo de 12 piezas musicales se recomienda su 
realización frente a público. El procedimiento de evaluación está organizado en 6 etapas: 

 
1. Ejecución de 2 composiciones realizadas por el sustentante, 1 con arreglo para pequeños 

grupos y 1 para gran banda (Realizadas en la evaluación del examen técnico). 
 
2. Ejecución de 2 composiciones realizadas por el sustentante para su ejecución como solista 

con improvisación, asignadas por sorteo de los temas presentados. 
 
3. Ejecución con lectura a primera vista de 4 piezas musicales representativas de los distintos 

periodos y escuelas del jazz asignadas por sorteo en el momento de su evaluación 
aplicando técnicas de improvisación en cada ejecución. 

 
4. Ejecución de 4 piezas musicales en ensamble  constituido en el momento de su 

examinación. (Puede ser integrado con otros sustentantes y/o invitados). No podrán 
participar maestros de jazz de la ESM. 

 
5. Exposición práctica de los estilos y escuelas y principales exponentes de las piezas 

asignadas. 
 
6. Explicación práctica de los métodos de improvisación utilizados en las interpretaciones y 

explicación y exposición de un tercer método de improvisación asignado por sorteo en el 
momento de su evaluación. 

 
Desarrollo de la sesión de evaluación 
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- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación a su fecha de examinación 
el plan de evaluación III, con la firma del responsable de la evaluación y fecha de 
aplicación. 

 
- El plan de evaluación con la firma del coordinador de la sesión  y sello oficial de la 

institución educativa evaluadora deberá presentarse como requisito para tener derecho a 
examen. 

 
- El procedimiento de la evaluación se realizará en un solo día y se organiza tipo “Concierto” 

frente a público. Las fases que lo conforman deben ser consecutivas en hora. 
 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación el repertorio que domina 

(Representativo de los diferentes estilos y escuelas del jazz), las composiciones realizadas 
en el examen técnico. 

 
- Para la alternativa de obtención de grado académico, el interesado deberá presentar  

comprobante de examinación del examen conceptual metodológico y examen técnico. 
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 Plan de evaluación III: Examen concierto (Unidad de competencia 5 y 6, Ejecución y ejecución 
improvisación, individual y en practica de conjunto 
 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencia (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 
 
Actividad 
 

Fecha Hora Duración 

 
Ejecución individual (2 
composiciones) 

  
30 minutos 

 
Ejecución de 2 
composiciones del 
sustentante con 
improvisación) 
Solista 

  

30 minutos 

 
Lectura a primera 
vista y ejecución de 4 
piezas asignadas por 
sorteo con 
improvisación. 

  

30 minutos 

 
Ejecución de dos 
piezas en ensamble 
 

  

30 minutos 

 
Exposición práctica de  
estilos y escuelas 

  
30 minutos 

 
Exposición  práctica 
de los métodos de 
improvisación 
 

  

30 minutos 

 
Nombre y firma del sustentante ________________________________________ 
 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:__________________________ 
 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación.________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación________________________________________ 
 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas 
Instrucciones generales para el desarrollo de las prácticas de evaluación: 
 
• Revise cuidadosamente el programa de evaluación y tema asignado 
• Prepare y organice los materiales y apoyos didácticos y musicales que ocupará. 
• La fecha de su evaluación será el día y hora asignada. No habrá cambios de fecha o de hora.  
• Seleccione, organice y lleve con usted los materiales que requiere para el desarrollo de cada 

sesión. 
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Realización de las sesiones: 
 
• No podrá ejecutar las prácticas sin previa aprobación de los planes de sesión. 
• Las sesiones se deben desarrollar en la fecha y tiempo asignado. 
• Si tiene dudas consulte a los evaluadores, antes de iniciar su sesión. 
• Realice una introducción breve y clara de los temas 
• Proporcione la información mediante una buena comunicación apoyada con imágenes visuales 

y/o sonoras y ejemplos. 
• Debe demostrar dominio del tema 
• Controle el tiempo establecido en cada etapa. 
 
Evaluación de las sesiones: 
 
La evaluación del proceso  se realiza a partir de un análisis comparativo de las evidencias de 
conocimiento y desempeño que demuestra el candidato en el momento de su evaluación, contra el 
perfil de referencia que establece la unidad de competencia, los tipos de evidencias y los criterios 
de desempeño  que la conforman. 
 
Constituyen los indicadores claves de la evaluación, el desempeño y resultados demostrados por 
el sustentante en relación a los indicadores de desempeño integrados en cada unidad de 
competencia que establece el perfil de referencia. 
 
En el proceso de evaluación de las prácticas desarrolladas por el sustentante, se realizarán 
preguntas orales pertinentes a la tarea realizada. 
 

Evaluación y certificación de la experiencia docente 
 
La evaluación y certificación de la experiencia docente requiere la acreditación del EICA o 
presentación del certificado del nivel licenciatura de la  disciplina, el procedimiento específico de su 
evaluación se establece en la guía de la unidad de competencia de docencia y formación histórica 
social.  
 
Para la evaluación y certificación de la práctica docente el interesado debe presentar titulo, 
certificado o carta de pasante de la licenciatura o acreditar en su totalidad el EICA de la disciplina y 
realizar el procedimiento específico de evaluación de la unidad de competencia de docencia. 

 
El programa avala y reconoce dos niveles de competencias y certificación de la práctica docente: 

 
• Certificación de competencia laboral de instructor de materia o especialidad  de jazz 

(Instrumento), como alternativa para las personas: 
 

1. Que no cuentan con certificado de la licenciatura de la disciplina artística. 
2. Que tienen la licenciatura en jazz inconclusa y cuentan con un mínimo de 75% 

de créditos académicos o demuestran y acreditan una formación jazzistica con 
certificación académica.  

3. Que acreditan un mínimo de tres años de experiencia docente frente a grupo 
impartiendo una misma materia o especialidad. 

4. Que demuestran un dominio de la materia o especialidad que imparten. 
5. Que tienen la capacidad para reproducir metodologías. 
6. Aplican la didáctica específica de su materia o especialidad 
7. Tienen habilidades de programación de cursos o clases. 
8. Aplican los conocimientos didácticos generales y de la especialidad para un 

rango específico de edad y/o población destinataria. 
9. Acreditan el EICA como mínimo en las unidades que corresponden al nivel 

técnico. 
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10. Acreditan la unidad de competencia de Docencia. 
 

• Certificación de la especialidad en docencia del jazz como alternativa  para las personas: 
 

1. Que cuentan con el nivel licenciatura de la disciplina artística y/o acreditan el EICA 
disciplinario. 

2. Que tiene una formación integral demostrable en el desarrollo del total de las 
prácticas de trabajo que conforman el perfil disciplinario. 

3. Que acreditan un mínimo de 5 años de experiencia docente frente a grupo y 
experiencia en distintos niveles y modalidades educativas 

4. Tiene la capacidad de sistematizar procesos de enseñanza aprendizaje de 
cualquiera de las unidades de competencia o tema disciplinario para diferentes 
tipos de población, edades y objetivos educacionales. 

5. La capacidad para generar método 
6. La capacidad para distinguir y sistematizar los procedimientos didácticos 

disciplinarios o de la especialidad.  
7. Dominio de la didáctica general y didáctica de la especialidad. 
8. Capacidad de trabajo académico interdisciplinario 
9. Manejo de un mínimo de tres diferentes vertientes de la enseñanza. 
10. Conocimiento y aplicación de un mínimo de tres modelos de planeación y 

programación educativa.. 
11. Manejo de cualquier grado académico y modalidad educativa que se le asigne. 
12. Tiene la capacidad para entablar una relación profesional, trabajo de equipo e 

interdisciplinario. 
 
 
Esquema de Certificación de la práctica docente 
 

 
Formación/certificación 

disciplinaria 
 

Experiencia laboral Tipo de certificación 

 
Autodidacta 

 

3 años como instructor de 
taller o materia en educación 

no formal 
Competencia laboral 

 
Licenciatura en jazz 

inconclusa. 75% de créditos 
académicos. 

 

3 años frente a grupo en un 
mismo grado escolar. 

Instructor de materia 
(nivel técnico) 

 
Certificado de licenciatura en 

jazz. 
 

Certificado de acreditación del 
EICA-J 

 

5 años frente a grupo en 
distintos niveles educativos y 

grados escolares. 

Licenciatura en jazz con 
especialidad en docencia 
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Esquema EICA - JAZZ 
 
 

 
Propósito principal 

o clave 
 

Áreas de examinación 

 
Competencias claves 

(indicadores generales de 
evaluación) 

 
- Análisis auditivo. 
- Transcripción de grabaciones. 

 
Área conceptual metodológica: 
- Práctica auditiva 
- Técnica musical 

 
- Técnica del género musical 
- Técnica del instrumento o voz 

de la especialidad. 
- Técnica y procedimientos de 

improvisación. 
- Aplicación a la escritura 

musical. 
- Aplicación en la ejecución 

Área técnico operativa: 
- Escritura musical 

 
- Realización de arreglos. 
- Realización de 

instrumentaciones. 
- Realización de composiciones.
- Realización de partituras 
- Realización de particellas 
 
 
- Dominio de la técnica del jazz. 
- Técnica del instrumento. 
- Manejo de repertorio 
- Ejecución individual y colectiva
- Ejecución con dominio de la 

improvisación 

Dominio de las diferentes tareas 
de la creación, producción y 
enseñanza del jazz a partir del 
manejo conceptual y 
metodológico de los diferentes 
estilos y escuelas de éste 
género musical. 
 

Área de integración profesional: 
 
- Ejecución - Improvisación 
- Docencia 

 

 
- Planeación y programación 

educativa. 
- Sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
- Manejo de la didáctica general 

y didáctica de la especialidad. 
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Perfil DE COMPETENCIAS 
 
Genéricas o de base amplia. 
 
1. Unidad de competencia: Práctica auditiva (genérica o transversal de todas las 

funciones). 
 
Dominio de las técnicas de análisis auditivo para la trascripción de grabaciones 
representativas de cada etapa, estilo y escuela de jazz a través de la aplicación de habilidades 
de apreciación auditiva, creando una imagen sonora, retrospectiva e histórica de la evolución 
del jazz. 
 
Campo de aplicación: En la escritura musical para la transcripción de piezas a partituras y 
particellas y creación de archivos y registros sonoros de los diferentes estilos, escuelas 
historia y evolución del jazz.  
 
Nivel de competencia: 3 
 

2. Unidad de competencia: Técnica musical (genérica o transversal a todas las funciones). 
 
Dominio de los conocimientos técnico – musicales del jazz para la ejecución en el instrumento 
o voz de su especialidad, a partir de la aplicación de diversas técnicas de improvisación, 
conceptos y símbolos ocupados en el jazz, con fluidez creativa y resolviendo los problemas 
técnicos para el desarrollo claro e instantáneo de la idea musical, transformando lo 
escuchado, propiciando que los dedos y la voz encuentren las notas deseadas. 
 
Campo de aplicación: Aplicación de la técnica específica de éste género musical a las tareas 
de arreglo, instrumentación, composición y en particular su aplicación en la ejecución del 
instrumento o voz de su especialidad para la interpretación de los diferentes estilos y escuelas 
del jazz. 
 

Nivel de competencia: 3 
 

Laborales: 
 
3. Unidad de competencia: Escritura musical (funciones que agrupa: arreglista, 

orquestador, instrumentista y composición). 
 
Manejo del sistema de escritura musical a partir de la aplicación de los elementos 
conceptuales y metodológicos que se requieren en el arreglo, la instrumentación y 
composición de las obras musicales del jazz y su desarrollo en su ejecución y dirección para 
diferentes agrupaciones musicales.  
 
Campo de aplicación: En la realización de arreglos, instrumentaciones, orquestaciones y 
composiciones en partitura y/o particella, de los diferentes estilos y escuelas del jazz para 
diferentes tipos de agrupaciones y objetivos musicales. 
 

Nivel de competencia: 4 
 

4. Unidad de competencia: Ejecución. 
 
Capacidad para interpretar piezas musicales de los diferentes géneros, estilos y escuelas de 
jazz a partir de su especialidad (instrumento), de manera individual y colectiva, con ensayos 
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y/o sin previo aviso. Presupone el dominio conceptual, metodológico y técnico de los 
elementos de conocimiento que requiere un ejecutante la ejecución del instrumento o voz. 
 
Campo de aplicación: En la ejecución individual y/o colectiva del instrumento o voz de su 
especialidad, en conciertos, audiciones, musicalizaciones y presentaciones con diferentes 
fines y objetivos. 
 

Nivel de competencia: 4 
 

Profesionales: 
 
5. Unidad de competencia: Improvisación. 

 
Manejo creativo de la interpretación y ejecución musical, con base en la aplicación de los 
elementos musicales del jazz para la realización de improvisaciones, con fluidez, intuición y 
una percepción clara e instantánea de la idea musical deseada, no pautada, aplicando 
diversas técnicas de improvisación, resolviendo los problemas técnicos que se presenten. 
Competencia profesional que presupone no sólo el dominio conceptual, metodológico y 
técnico de los elementos de conocimiento que requiere un ejecutante de jazz, sino la 
aplicación de los mismos en la creación de nuevas estructuras y formas musicales sin perder 
la idea original y de conjunto. 
 
Campo de aplicación: Aplicación de las técnicas y métodos de la improvisación en la 
ejecución del instrumento o voz de su especialidad de manera individual y colectiva, en 
presentaciones, conciertos, musicalizaciones, audiciones con diferentes objetivos. Representa 
un alto grado de virtuosismo y de la aplicación de conocimientos y habilidades. 

Nivel de competencia: 5 
 
 

6. Unidad de competencia: Docencia. 
 
Dominio de un marco pedagógico, conceptual y metodológico, para la sistematización del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir del manejo y diseño de diferentes modelos de 
planeación educativa e instrumentación de programas de acuerdo con los niveles, 
modalidades y/o competencias educativas y profesionales. 
La docencia es una competencia profesional, ya que para su práctica laboral, antepone el 
dominio conceptual, técnico y especializado de la disciplina musical y la capacidad de traducir 
los contenidos artísticos en contenidos de aprendizaje para la formación de habilidades, bajo 
parámetros de evaluación específicos.  
Transversal a todas las funciones laborales para el ejercicio docente de la tarea o general 
para el formador de jazzistas. 
 
Campo de aplicación: Ejercicio y práctica de la docencia en los sistemas de educación 
artística en los niveles y modalidades de educación media superior y superior, en instituciones 
de educación musical públicas o privadas, instituciones de educación artística no formal. 
 

Nivel de competencia: 5 
 

7. Unidad de competencia: Docencia, formación histórico – social. 
 
Dominar la cronología de la historia y estética de arte y de la música, en particular del jazz, 
para la formación de un marco conceptual y metodológico que apoye el desarrollo de la labor 
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docente, en la que el manejo de una lengua extranjera permite el acceso a materiales 
pedagógicos relacionados con el aprendizaje de la música de jazz, desde las letras de los 
estandar´s, blues, libros, poesía hasta complejos programas de música. 
 
Campo de aplicación: Ejercicio y práctica de la docencia en los sistemas de educación 
artística en los niveles y modalidades de educación media superior y superior, en instituciones 
de educación musical públicas o privadas, instituciones de educación artística no formal. 
 

Nivel de competencia: 5 
 

 
Nivel de competencias: 

 
 

Tipo de competencia 
 

Unidad de competencia Nivel de competencia 

 
Genéricas o de base amplia 

 
 

1.- Práctica Auditiva 
2.- Técnica musical 3 

 
3.-Escritura musical 
  

Laborales 
  

4.- Ejecución 
 

4 
 

 
5.- Improvisación 
 

5 
 

Profesionales 
 

 
8.- Docencia del jazz: 

Licenciatura con especialidad en 
docencia 

 

      5 

 
*Nomenclatura aproximada a la estipulada por el CONOCER. 
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Requisitos 
 

1. Llenar solicitud de inscripción 
2. Presentación del currículo vitae de trayectoria laboral y profesional documentado y 

corroborable. “Portafolio de evidencias” de trabajo 
Debe incluir: 

• Nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Copia certificada del acta de nacimiento 
• Domicilio 
• Grado máximo de estudios y comprobante de estudios. Portafolio de evidencias formativas 

(Certificados, cursos, seminarios etc.), comprobantes de estudio. 
• Instituciones y periodos laborados, acompañados en su caso, de partituras, grabaciones, 

discos, carteles y programas de presentaciones, programas de estudio elaborados, 
conciertos etc. 

• Repertorio que maneja, mismo que debe ser representativo de las diferentes escuelas y 
periodos del jazz  etc. 

 
3. Para la obtención de grado académico: Presentación del certificado con validez oficial del 

grado inmediato anterior al que se desea certificar 
- Secundaria: Nivel técnico 
- Bachillerato: Nivel licenciatura 
-  

4. El aspirante a la acreditación y certificación de competencias de la práctica docente y los 
aspirantes a la equivalencia de grado con especialidad en docencia, deberán presentar la 
hoja de adscripción de las instituciones educativas en la que ha laborado, que deben de 
incluir: 
a) Nombre de la institución educativa 
b) Teléfono 
c) Domicilio 
d) Clases, materias o cursos que impartía o imparte 
e) Antigüedad 
f) Horas semana – mes asignadas en los distintos periodos laborados 

 
 

5. El aspirante deberá presentar 3 cartas “aval” de trayectoria ocupacional, de profesores, 
autoridades educativas o jefes inmediatos, comprobables, que incluyan teléfono y domicilio 
actual de la institución y persona que la emite. 

 
6. El aspirante deberá presentar una carta de exposición de motivos por los que requiere su 

acreditación y certificación y el tipo de opción que elige. 
 

7. El aspirante  deberá cubrir el pago de derechos de acreditación y certificación por examen 
integrado. 

 
8. El aspirante debe cubrir el pago por la guía de examen. 

 
9. El interesado debe prever y llevar en cada sesión de evaluación los materiales que se 

requieren para el desarrollo de las mismas. (Papel pautado, lápiz etc). 
 

10. El interesado debe tener claridad del procedimiento de evaluación en el que participa y 
aclarar cualquier duda antes de la presentación de sus examen. 

 
11. En el momento de su inscripción, el interesado firma una carta de “Aceptación del 

procedimiento de evaluación por competencias” a partir de la aplicación del EICA: Examen 
Integrado de Competencias Artísticas de Jazz. 
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12. No se autoriza el uso de computadoras o equipo electrónico para el desarrollo de las 

sesiones 
 

13. Los procedimientos de evaluación para la acreditación del EICA y certificación de  
competencias o equivalencia de grado académico, se instrumentan a partir de las 
evidencias de conocimiento y criterios de desempeño establecidos en cada unidad de 
competencia que conforman el perfil de referencia y sistema de indicadores de evaluación. 

 
14. El evaluador debe sujetarse a los términos establecidos para la ponderación de las 

competencias que establece el perfil normalizado 
 

15. Las sesiones y planes de evaluación se desarrollan en los términos señalados y no hay 
cambios de modalidad, de fecha u horarios que se definan. 

 
16. Se proporciona al aspirante una bibliografía básica de referencia general, pedagógica y de 

la discipliia artística. 
 

17. El procedimiento, prácticas  y resultados de evaluación se desarrolla con base en los 
indicadores definidos en el perfil de competencias normalizado y autorizado como 
NORMAS DE COMPETENCIA EN JAZZ.  
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Examen Integrado de  Competencias Artísticas – Jazz 
 

EICA – JAZZ 
Evaluación y certificación de competencias y equivalencia de 

 grado académico Técnico y Licenciatura en jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera emisión 2006
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 Introducción 
 
 
El examen Integrado  de Competencias Artísticas de jazz (EICA – J) es un instrumento de 
evaluación  con el que se evalúa el desempeño laboral y profesional del jazzista.  
 
Está estructurado en torno a prácticas y situaciones reales de trabajo a partir de las cuales se 
ponderan y certifican las capacidades laborales del trabajador del jazz. No es un instrumento de 
evaluación académica, de valoración de conocimientos o de demostración de habilidades y 
destrezas disciplinarias perse, sino de evaluación del desempeño personal en áreas plenamente 
identificadas y delimitadas de la estructura laboral y profesional del jazz. 
 
Tiene una función diagnóstica y de certificación, con su aplicación se pretende identificar las áreas 
que la persona domina, en cuales le hace falta formación, que capacidades puede certificar y que 
opciones tiene para avalar lo que sabe hacer. 
 
La estructura del examen se basa en el perfil de capacidades, que define una plataforma sólida y 
objetiva de evaluación,  define un procedimiento con indicadores sólidos y objetivos centrados en  
el desempeño de la persona con respecto a prácticas laborales y profesionales que realiza el 
trabajador del jazz, en donde lo que se sabe se demuestra a partir de diferentes niveles de 
aplicación en situaciones específicas y reales de trabajo y se certifica como competente. 
 
Tanto para el sustentante como para el evaluador, es menester insistir que el procedimiento es 
diferente a la evaluación académica, está centrado en la ponderación del desarrollo de prácticas 
laborales y profesionales que conforman la estructura del trabajo disciplinario. 
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Examen Integrado de Competencias Artísticas 
EICA -  Jazz 

 
Que es: 
 
El Examen Integrado de Competencias Artísticas de Jazz (EICA-J) es un instrumento para evaluar 
las capacidades de las personas relativas al desempeño de prácticas laborales y profesionales del 
jazz.  
 
Su elaboración estuvo a cargo de académicos de la Escuela Superior de Música, músicos en 
activo y pedagogos de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística del INBA y 
fue analizado por especialistas de otras instituciones de educación musical de nivel superior como 
el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Música y Danza de Monterrey, en el mismo se 
incorporan las sugerencias que enriquecieron tanto la definición del perfil disciplinario como la 
construcción y características del examen.  
 
El EICA – J se centra en la evaluación de las tareas genéricas a la estructura del trabajo 
disciplinario, Integra la examinación del total de las unidades de competencia para identificar y 
avalar las áreas que la persona domina. Tiene por objetivo verificar los niveles y contextos de 
aplicación de los conocimientos en áreas laborales y profesionales y los resultados y productos 
artísticos objetivos y precisos a los que conducen.  
 
Su presentación es voluntaria y es independiente de la evaluación y certificación de los procesos 
escolarizados, de admisión o egreso de las escuelas de música del Instituto, no representa en 
ningún sentido un mecanismo escalafonario, sino  educativo con valor a currículo académico en 
cualquiera de las opciones de evaluación y certificación. 
 
La aprobación del EICA o la presentación del certificado de licenciatura en jazz es requisito para 
evaluar y certificar las competencias relativas a docencia para lo cual se establece un 
procedimiento específico. 
 
Objetivos del EICA - J: 
 

• Ponderar la experiencia de las personas para definir el punto en el que se encuentra en la 
práctica  laboral y profesional del jazz. 

• Evaluar la experiencia de la persona en la práctica laboral y profesional del jazz a partir del 
análisis comparativo de los resultados obtenidos en el examen con el perfil de 
competencias disciplinario.   

• Definir a partir de sus resultados la opción de certificación que corresponda a cada 
persona, ya sea de validación de competencias o de grado académico. 

• Identificar en su caso, las áreas de competencia en las que la persona requiere de 
formación adicional o actualización para acreditar la experiencia o grado académico. 

 
Tipo de certificación: 
 
El EICA – J  tiene una función diagnóstica y de validación de las competencias acreditadas 
mediante la emisión de un certificado. 
 
A partir de los resultados de su aplicación se tienen dos alternativas de certificación: 
 
- Certificación de competencias: Se otorga un certificado por cada unidad acreditada. Se 

avala la experiencia de la persona sin ningún requisito académico antecedente. El tipo de 
certificado que se expide siempre es LABORAL y LABORAL CON ESPECIALIZACIÓN, éste 
último cuando se acreditan las unidades de competencia de tipo profesional. Los exámenes 
también pueden ser parciales, se estructuran y organizan por unidad de competencia y se 
ofrecen periódicamente partir de la capacidad operativa de la institución educativa. 
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- Certificación por competencia con equivalencia de grado académico: Técnico o 

Licenciatura. Se realiza siempre a partir de la aplicación del examen integrado, se requiere del 
certificado del nivel inmediato anterior al que se desea certificar y la acreditación del total de 
unidades que corresponden a cierto nivel educativo. Los niveles que se certifican son 
equivalentes al que ofrece la institución educativa que elaboró el perfil y procedimiento y/o a 
los ofertados por otra escuela del Instituto de la misma disciplina.  

 
 
 
 
Opciones de evaluación y certificación 

 
Certificación de competencias 
 

 
Competencias 

 
Certificación 

 
Practica auditiva 
Técnica Musical 
 

Laboral de base amplia 

 
Escritura musical 
Ejecución individual y colectiva 
 

Laboral 

 
Ejecución  - Improvisación 
Instrucción del jazz 
 

Laboral con especialidad 

 
 

 
 No requiere de formación académica 
 Avala la experiencia independientemente de la forma en que fue adquirida. 
 Requiere del portafolio de evidencias que demuestre trayectoria laboral y profesional como 

vehículo de formación de competencias y experiencia adquirida en el trabajo. 
 La evaluación y certificación se puede realizar parcial por una unidad de competencia o por 

el total de las competencias que integran el perfil. 
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Certificación por competencias para equivalencia de grado académico 
 

 
Competencias 

 
Equivalencia de grado 

 
Práctica auditiva 
 
 
Técnica musical 
 
 
Escritura musical 
 
 
Ejecución individual y 
colectiva 
 

Nivel 
Técnico 

 
Ejecución – improvisación 
 

Nivel 
Licenciatura 

 
Docencia del jazz 
 

 

Licenciatura con 
especialidad 

 
 Requiere del certificado del nivel académico inmediato anterior al que se desea certificar. 
 Presentación del Portafolio de evidencias que demuestre trayectoria laboral y profesional 

con un mínimo de 4 años de experiencia  
 La evaluación se realiza siempre con la aplicación del EICA. 

 
 
 
Características del EICA-J 
 
Es un examen práctico organizado en torno a 3 ejes de evaluación que integran las competencias 
que el profesional del jazz debe manejar. 
 
Las áreas y las prácticas de evaluación han sido seleccionadas y definidas con base en el perfil de 
competencias normalizado y estructuradas por especialistas en activo de la disciplina. 
 
Es un examen exhaustivo para la evaluación de competencias del trabajador en activo del jazz, las 
prácticas de evaluación seleccionadas y los tiempos asignados para su desarrollo, fueron 
analizadas y determinadas desde la perspectiva del  trabajo, estableciéndose como media de 
desempeño.     
 
Está organizado en tres áreas y sesiones de evaluación: 
 
Área conceptual metodológica 
 

• Dominio de los Estilos y Escuelas del jazz 
• Dominio de las técnicas de análisis auditivo 
• Capacidad para transcribir piezas musicales a partitura y particella. 
• Dominio y aplicación de la técnica musical del jazz. 
• Dominio de la escritura musical y su aplicación en la realización de: 

- Arreglos 
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- Instrumentaciones 
- Composiciones. 

• Capacidad de lectura a primera vista 
 
Área técnico – operativa 
 

• Dominio de la ejecución y su aplicación en: 
- Manejo de la técnica del instrumento 
- Aplicación de la técnica específica del género musical. 
- Ejecución individual 
- Dominio de un repertorio representativo de las escuelas, estilos  y etapas del jazz. 

 
Área de integración profesional 

 
• Dominio de un repertorio representativo de las Escuelas, Estilos y etapas del jazz. 
• Capacidades de escritura musical en cualquier Estilo y Escuela del género. (Arreglo, 

instrumentación y composición). 
• Ejecución individual y colectiva (ensamble y banda) 
• Dominio de la improvisación en cualquier tema, estilo o pieza representativa de las 

diferentes etapas, estilos  y escuelas del jazz. 
 

• Docencia: Los anteriores y 
- Manejo de la didáctica general  
- Manejo de la didáctica de la especialidad 
- Sistematización del proceso de enseñanza aprendizaje para distintas poblaciones 

y objetivos o finalidades educativas. 
- Sistematización de cualquier tema o unidad de competencia a partir de la 

programación de sus contenidos o elementos de conocimiento. 
- Aplicación de diferentes modelos de planeación y programación educativa. 
- Formación histórica social disciplinaria. 

Que se evalúa: 
 

• El conocimiento y manejo de los distintos periodos, Escuelas y Estilos del jazz. 
• La capacidad de identificación de los estilos, escuelas, músicos y piezas representativas 

de los distintos periodos  a partir de distintas grabaciones. 
• Las habilidades de apreciación auditiva y utilización de técnicas de transcripción aplicadas 

al jazz. 
• Las habilidades de trascripción de grabaciones a partituras y particellas. 
• Las habilidades de escritura musical: Capacidad para realizar arreglos, instrumentaciones 

y composiciones para pequeños grupos y gran banda en el tiempo, estilo y tema que se le 
asigne. 

• La ejecución y dominio de un repertorio representativo de los distintos períodos, escuelas y 
estilos del jazz. 

• La ejecución individual y colectiva 
• La capacidad para ensamblar 
• El dominio de la técnica del instrumento 
• El dominio de la técnica del género musical. 
• La capacidad para improvisar 

 
 
En que consiste la evaluación: 
 
En el desarrollo de prácticas laborales y profesionales, ambientadas o reales, integradas en el 
perfil de referencia a partir de las cuales se pondera el desempeño de la persona.  
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Se verifican las aplicaciones de conceptos, técnicas y resultados que muestra el sustentante en el 
momento de su examinación, en torno a las prácticas de trabajo delimitadas y definidas en el perfil 
de referencia. El procedimiento de evaluación se centra fundamentalmente en los tipos de 
evidencia y criterios de desempeño de las unidades de competencia que conforman el perfil. 
 
La examinación esta organizada en tres etapas y un procedimiento particular para la evaluación de 
la práctica docente:  
- Examen conceptual metodológico 
- Examen Técnico  
- Ejecución individual y colectiva y dominio de la improvisación 
 
Las etapas se desarrollan secuencialmente y podrán realizarse hasta en un lapso no mayor  a tres 
días consecutivos, a partir de la organización que defina la Escuela Superior de Música del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
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Como se califica 
 
La calificación es el resultado de la aplicación de exámenes prácticos basados en la demostración 
de las evidencias de conocimiento y criterios de desempeño integrados en las unidades de 
competencia del perfil de referencia. Los resultados indican las competencias que hasta el 
momento de su evaluación tiene la persona. 
 
La evaluación se efectúa comparando el desempeño y resultados demostrados en las 
examinaciones contra el perfil de referencia. No se otorgan calificaciones en escalas numéricas ni 
promedios, para la acreditación se deben cubrir todos los elementos que den cuenta de la 
competencia evaluada. 
 
 
Los resultados se expresan como: 
 
- Competente laboralmente en ( unidades o áreas laborales) 
- Competente laboralmente con especialidad (Unidades de competencia profesionales) 
- Aún no competente laboralmente en (áreas laborales y especialidades). 
- Competente con equivalencia a grado académico: Técnico o licenciatura 
 
Que se recomienda estudiar 
 

• Técnicas de análisis auditivo 
• Técnicas para la Transcripción de grabaciones 
• Técnica del género musical 
• Técnica del instrumento o voz de la especialidad 
• Técnica y procedimientos de improvisación 

 
• Escritura musical y su aplicación en: 

- Realización de arreglos 
- Realización de instrumentaciones 
- Realización de composiciones 
- Escritura de partituras y particellas 
- Para pequeños grupos y gran banda 

 
• Técnica del jazz 
• Técnica  del instrumento 
• Repertorio  
• Ejecución individual y colectiva 
• Ejecución con dominio de la improvisación. 

 
 
 
 
 
Cuantas oportunidades de evaluación se tienen 
 
El usuario establece sus límites. Si el resultado es aún no competente o no competente en algunas 
prácticas es la oportunidad de continuar con su formación. La Escuela Superior de Música le 
ofrecerá información para diseñar las rutas de formación y capacitación que requiera. 
 

Sesiones de evaluación 
 
El proceso de evaluación está organizado en tres sesiones consecutivas en hora y fecha y podrán 
realizarse hasta en un máximo de tres días. El desarrollo de cada sesión requiere como acuerdo 
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previo el plan de evaluación con sello oficial y firma del responsable del proceso y del sustentante 
como uno de los requisitos para la presentación y derecho a exámenes. Su organización es la 
siguiente: 
 
 
Sesión de evaluación I:  Examen conceptual metodológico 
Sesión de evaluación II:  Examen técnico operativo 
Sesión de evaluación III:  Examen de Integración profesional 

 
 

Sesión de evaluación I: Área conceptual metodológica 
 
Evalúa el conjunto de conocimientos y habilidades genérico y transversal a las diferentes tareas del 
trabajo disciplinario. Integra la examinación de las unidades de competencia 1 y 2, Práctica auditiva 
y Técnica musical con el objetivo de verificar el nivel de dominio de   las técnicas de análisis 
auditivo, la transcripción de grabaciones a partitura y particella, los conocimientos técnico 
musicales relativos a los conceptos y símbolos ocupados en el jazz. 
 
Se evalúan también las capacidades para identificar las piezas y compositores representativos de 
las diferentes etapas históricas del jazz que crean la imagen sonora  de su evolución, el dominio de 
una retrospectiva histórica del género musical a partir del conocimiento, identificación, transcripción 
y/o ejecución de piezas representativas de los distintos periodos, estilos y escuelas del jazz.  

 
Las capacidades que se evalúan están relacionadas con la formación y aplicación del marco 
conceptual y metodológico del género que nutre las distintas tareas del trabajo disciplinario.  
 
Los indicadores claves de la evaluación  son el desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante, vinculados a las siguientes líneas de evaluación: 
  
- Práctica y apreciación auditiva 
- Técnica musical del género 
- Conocimiento y manejo de la simbología y terminología utilizada en el jazz. 
- Conocimiento y manejo de la armonía y contrapunto en el jazz y blues. 
- Aplicación de métodos de armonización 
- Análisis y escritura de líneas melódicas. 
- Conocimiento de los estilos, escuelas, músicos de la evolución histórica del jazz 
- Identificación de piezas musicales, músicos, estilos. 
- Aplicación de técnicas de transcripción 
- Transcripción de piezas musicales a partitura o particella a partir de diversos materiales 

auditivos. 
- Aplicación de técnicas de análisis auditivo 
 
 
Organización de la evaluación: Sesión I 
 
El procedimiento de evaluación  de esta sesión está organizado en 5 etapas: 
 
1.- Desarrollo histórico del jazz. 
 

• Examen teórico práctico de los periodos, estilos, escuelas, músicos, compositores de la 
evolución del jazz (con 10 preguntas como mínimo). 

 
2.- Teoría del jazz 
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• Examen teórico – práctico de la terminología, simbología y análisis de la melodía y del cifrado 
del jazz en cuatro piezas musicales asignadas por sorteo. 

 
3.- Armonía y contrapunto en el jazz y el blues: 
 
• Exposición y demostración práctica de un mínimo de 4 sistemas y métodos de armonización, 

asignados por sorteo. Deberá exponer oralmente o por escrito los sistemas de armonizaciones 
utilizadas y las diferencias y resultados que se obtienen de cada uno. Si es oral debe ser 
grabada la sesión 

 
4.- Aplicación de la técnica del jazz 
 
• Armonización de los 4 primeros compases en un mínimo de 4 temas o piezas asignadas por 

sorteo. En cada pieza se utiliza un sistema de armonización diferente. 
• Escritura de los últimos 4 compases de una pieza asignada por sorteo y efectúa un cambio de 

modulación de la tonalidad que se le indique. Escribe los 4 primeros compases de la nueva 
tonalidad. 

• Escritura de las líneas melódicas sobre un blues asignado por sorteo. 
 
 
 
 
5.- Conocimiento y dominio de diferentes técnicas de transcripción 
 
• La presentación de 10 transcripciones analizadas (requisito para derecho a examen) 
• Transcripción a partitura de un “solo” de jazz, en tiempos, material auditivo y condiciones que 

se le asignen. 
• Transcripción a partitura de un arreglo para gran banda, en tiempos, material auditivo y 

condiciones que se le indiquen. 
 
 
Organización de la sesión de evaluación: 
 
- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación al día de su examinación el plan 

de evaluación.  
- La evaluación se podrá realizar hasta en 2 días consecutivos en hora y fecha.   
- El plan de evaluación autorizado con la firma del coordinador de la sesión deberá presentarse 

como requisito para tener derecho a examen. 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación, 10 transcripciones en partitura o 

particella de grabaciones representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz. Las 
grabaciones se le indicarán en el momento de su registro e inscripción y se asignarán por 
sorteo. 

- Las transcripciones deberán acompañarse de un análisis escrito en el que se especifique el 
estilo y escuela de jazz al que pertenecen y métodos de análisis y de transcripción utilizados. 

- Las transcripciones deberán presentarse con 3 días hábiles de anticipación a su fecha de 
examinación. 

 
Del procedimiento de la evaluación: 
 
- La asignación de los temas, las piezas musicales y sistemas de armonización, transcripción y 

escritura de las líneas melódicas para el desarrollo de cada etapa de evaluación se asignarán 
por sorteo en el inicio de la sesión. 

- El examen teórico práctico de la terminología, simbología del jazz se basa en el análisis de un 
mínimo de 4 y un máximo de 8 temas y tonalidades asignados en el momento de su 
evaluación. 
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- Las piezas musicales para su análisis auditivo y transcripción serán asignadas por sorteo en el 
momento de la evaluación. 

 
Desarrollo de la sesión de evaluación: 
 
1.- Desarrollo histórico del jazz 
Examen teórico práctico del desarrollo histórico del jazz (duración máxima de 90 minutos): 
- Se le efectuarán un mínimo de 10 preguntas relativas al desarrollo e historia del jazz. Estas 

pueden ser orales o escritas. Las preguntas y respuestas orales deben ser grabadas. 
- Se le asignarán 10 grabaciones y tendrá que identificar los músicos, etapas, estilos y escuelas 

de jazz al que pertenecen.  
- Las grabaciones y las preguntas o reactivos del examen se asignan por sorteo en el momento 

de su evaluación. 
 
2.- Teoría del jazz 
 
La evaluación iniciará con el examen teórico – práctico de la terminología, simbología, análisis 
melódico y del cifrado del jazz en cuatro piezas musicales. El examen tendrá una duración máxima 
de 90 minutos. 
 
- Se le efectuarán un mínimo de 10 preguntas. Estas pueden ser orales o escritas. Si se opta por 

cuestionamientos y respuestas orales, éstas tendrán que ser grabadas. 
- Se le asignarán 4 temas o piezas musicales como mínimo. 
- Las piezas musicales se asignan por sorteo en el inicio de la sesión de evaluación. 
 
3.-  Armonía y contrapunto en el jazz y el blues 
 
Exposición y demostración práctica de un mínimo de 4 sistemas y métodos de armonización. Esta 
sesión está organizada en dos fases con una duración máxima de 3 horas en total para las dos. 
 
Primera fase: 
- Los sistemas de armonización se asignan por sorteo en el inicio de la sesión 
- Las piezas musicales para la demostración de la aplicación de cada sistema las elige el 

sustentante y pueden ser una pieza o seis piezas distintas. 
- Deberá exponer oralmente los sistemas de armonización utilizados y las diferencias y 

resultados que se obtienen de cada uno. 
 
Segunda fase: 
- Armonización de los 4 primeros compases en un mínimo de 2 temas o piezas asignadas por 

sorteo.  
- En cada pieza se utiliza un sistema de armonización diferente, se asignan por sorteo al inicio 

de la sesión. 
- Escritura de los cuatro compases realizados en cada pieza 
- Exposición de los sistemas de armonía aplicados en cada caso. 
 
 
4.-  Aplicación de la técnica del jazz en distintas situaciones laborales 
 
- Escritura de los últimos 4 compases de una pieza asignada por sorteo y realización de un 

cambio de modulación de la tonalidad en un tiempo máximo de 30 minutos. 
- Escritura de las líneas melódicas sobre un blues asignado por sorteo en un tiempo máximo de 

30 minutos. 
5.- Conocimiento y dominio de diferentes técnicas de transcripción 
 

• Exposición de las técnicas de análisis auditivo y de transcripción aplicadas en las 
transcripciones presentadas como requisito y derecho a examen. (30 minutos) 
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• Transcripción a partitura de una pieza musical, elegida por sorteo en el momento de su 

evaluación, para un solo de jazz en un lapso máximo de 2 horas. 
 

- Presentación de la partitura 
- Exposición del análisis. 
- Exposición de la técnica de transcripción utilizada. 
- Ejecución de un fragmento de la transcripción 

 
• Transcripción a partitura o particella de un arreglo para gran banda, de una pieza musical, 

elegida por sorteo en el momento de su evaluación, en un lapso máximo de 2 horas 
 

- Presentación de la partitura  
- Exposición del análisis realizado y técnicas de análisis auditivo utilizadas. 
- Exposición de la técnica de transcripción utilizada. 
- Ejecución de un fragmento de la y transcripción. 

 
Material para presentar el examen: Papel pautado, pluma, y reproductor de c.d. con audífonos 
. 
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Plan de evaluación I: Unidad de competencia: 1 y 2 Práctica auditiva y Técnica musical del 
jazz 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencia (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 

Actividad 
 

Fecha Hora 
 
Duración 

 
 

1.- Examen teórico 
práctico del desarrollo 
histórico del jazz 
 

  

90 minutos 

 
2.- Examen de teoría del 
jazz. 
2.1 Primera fase de 
armonía y contrapunto 
del jazz 
2.2 Segunda fase de 
armonía y contrapunto 
 

  

3 horas 
 

 
3.- Aplicación de la 
técnica del jazz 
 

  

60 minutos 

4.- Exposición del  
análisis y de las 
técnicas de 
transcripción utilizadas 
- Transcripción a  

partitura de un solo 
de jazz, según 
material auditivo que 
se asigne. 

- Ejecución de un 
fragmento de la pieza 

- Transcripción a 
partitura de un 
arreglo para gran 
banda según material 
auditivo que se le 
asigne 

- Ejecución de un 
fragmento de la pieza 

 

  

4 horas 

 
Nombre y firma del sustentante____________________________________________________ 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:____________________________________ 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación.___________________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación___________________________________________________ 
Fecha y hora de conclusión del examen I____________________________________________ 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas. 
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Sesión  de evaluación II:  

Examen técnico: Escritura musical 
 
Es la evaluación de tres tareas integradas a la escritura musical del género (Unidad de 
competencia 3): Realización de arreglos, instrumentaciones y composiciones en los diferentes 
estilos y escuelas del jazz para pequeños grupos o gran banda en partitura o particella. Práctica 
laboral plenamente delimitada que define tres tareas específicas de trabajo y la aplicación de 
técnicas para la obtención de  productos específicos del trabajo jazzistico.  

 
Las capacidades y habilidades que se evalúan están directamente relacionadas a la estructura 
laboral y al desempeño y desarrollo de actividades inherentes al trabajo musical en este caso del 
jazz. 
 
Los indicadores claves de la evaluación del desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante, están vinculados a seis ejes que enmarcan la evaluación de la competencia de la 
escritura musical: 
 

- Conocimiento y manejo de la simbología y terminología utilizada en la escritura musical del jazz 
- Conceptos y metodología para la realización de arreglos en los diferentes estilos y escuelas del 

jazz. 
- Habilidades para determinar la dotación instrumental de diferentes arreglos musicales para 

pequeñas agrupaciones y para gran banda. 
- Capacidades para realizar composiciones en los diferentes estilos y escuelas del jazz para 

pequeñas agrupaciones y para gran banda. 
- Dirección, formas y estructuras 
- Capacidad para escribir directo a partitura y particella 

 
Organización de la evaluación II 
 
El procedimiento de evaluación II está organizado en 5 etapas: 
 
1.- Presentación de 20 composiciones realizadas por el sustentante. 
 
- Deben ser representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz 
- Presentación de las composiciones en partitura o particella 
- Exposición de la visión formas y estilos utilizados en las composiciones. 
- Las composiciones deben adjuntar un análisis 
 
2.- Realización de una composición para banda  
 
- El tema y dotación instrumental se le indica en el inicio de la sesión. 
- La composición debe tener un mínimo de 32 compases  
- Se debe realizar en un lapso máximo de 4 horas. 
 
3.-.- Realización de un arreglo para gran banda, de una de las composiciones presentadas, 
elegida por sorteo en el momento de su evaluación, en un lapso máximo de 4 horas 
 
- Presentación del arreglo en partitura o particella a partir de la dotación instrumental que se le 

determine, especificando el estilo y escuela del jazz al que corresponde 
- Exposición teórico – practica del concepto y métodos utilizados en el arreglo y estilos utilizados 
- Demostración práctica del concepto y métodos del arreglo en dos estilos asignados por sorteo. 
 
4.- Instrumentación y orquestación para banda del arreglo realizado y/o tema asignado por 
sorteo en un lapso máximo de 3 horas. 
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- La instrumentación del arreglo debe tener como mínimo 100 compases, con introducción, 

temas, solos, riff, background, interludio, coda y final y presentarlo en partitura o particella 
- Debe mantener la cohesión en el arreglo e instrumentación 
- Cuidar el Swing 
- Exposición del método o sistema de instrumentación utilizado 
- Exposición práctica de otro método de instrumentación asignado por sorteo. 
- Exposición de diversas combinaciones de instrumentos. 
- Escritura directa a partitura de una pieza o fragmento de una pieza y método que se le asigne 

por sorteo. (Instrumentos transpositores, parte de conductor, borrador a una o dos partes de 
piano etc.) 

 
5.- Dirección 
- Elaboración y exposición de un plan de trabajo para la organización y dirección de ensayos, 

especificando la subdivisión y el desarrollo de ensayos diferidos 
- Exposición del procedimiento utilizado para la realización de ensayos diferidos 
- Exposición de las diversas formas y estructuras utilizadas en la dirección 
 
Desarrollo de la sesión (s) de evaluación II: 
 
- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación a su fecha de examinación el 

plan de evaluación II, con la firma y fecha del responsable de la evaluación). 
- El plan de evaluación autorizado con la firma del sustentante y del coordinador de la sesión 

deberá presentarse como requisito para tener derecho a examen. 
- Las etapas que integran el procedimiento de evaluación de la competencia de escritura musical 

deberán ser consecutivas en hora y fecha, no excediendo en más de dos días. 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación, 20 composiciones en partitura o 

particella y deben ser representativas de los diferentes estilos y escuelas del jazz, requisito 
para tener derecho a examen. 

- El interesado deberá presentar un plan de trabajo de organización y dirección de ensayos 
requisito para tener derecho a examen. 

- Para la alternativa de obtención de grado académico, el interesado deberá presentar  
comprobante de examinación del examen conceptual metodológico. 

 
 
Material para presentar el examen: Papel pautado, pluma, lápiz y goma. 
*No se permite el uso de computadoras o equipos electrónicos 
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Plan de evaluación II: EICA – J  Escritura musical del jazz 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencias (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 

Actividad 
 

Fecha Hora Duración 

 
1.- Presentación de las 

20 composiciones y 
exposición de la visión 

formas y estilos 
utilizados 

 

  

2 Horas 
(Tiempo máximo) 

 
2.- Realización de una 
composición para 
banda 

  4 horas 
(tiempo máximo) 

 

 
3.- Realización de un 

arreglo para gran 
banda, de una de las 

composiciones 
presentadas 

 

  

4 horas 
(Tiempo máximo 

 
4.- Instrumentación y 
orquestación para 
banda del arreglo 
realizado y/o tema 
asignado por sorteo. 
- Exposición del 

método o sistema de 
instrumentación 
utilizado 

- Exposición práctica 
de otro método de 
instrumentación 
asignado por sorteo. 

- Exposición de 
diversas 
combinaciones de 
instrumentos. 

- Escritura directa a 
partitura de una pieza 
o fragmento de una 
pieza y método que 
se le asigne por 
sorteo. (Instrumentos 
transpositores, parte 
del conductor, 
borrador a una o dos 
partes de piano etc.)  

 

  

4 horas 
(tiempo máximo) 
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5.- Dirección 
- Exposición del plan 

de trabajo para la 
organización y 
dirección de ensayos, 
especificando la 
subdivisión y el 
desarrollo de ensayos 
diferidos 

- Exposición del 
procedimiento 
utilizado para la 
realización de 
ensayos diferidos. 

- Exposición de las 
diversas formas y 
estructuras utilizadas 
en la dirección 

 
 

  

1.30 horas 
Tiempo máximo 

 
 
 
Nombre y firma del sustentante _____________________________________________________ 
 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:_______________________________________ 
 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación._____________________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación_____________________________________________________ 
Fecha y hora de conclusión de la evaluación___________________________________________ 
 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas 
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Sesión de evaluación III: Examen concierto 
 

Es la evaluación del área de integración profesional en donde los conocimientos, habilidades, 
capacidades e instrumentaria de las diferentes competencias convergen en  la conformación y 
aplicación de los marcos conceptuales y metodológicos del jazz a situaciones diversas y no 
previstas de la práctica musical. 

 
Integra la evaluación de las unidades de competencia 4 y 5, ejecución e improvisación de manera 
individual y en práctica de conjunto, del nivel de dominio del instrumento o voz de la especialidad y 
la interpretación y capacidad de improvisar en los diferentes géneros, Escuelas y Estilos del jazz.  

 
Los indicadores claves de la evaluación del desempeño y resultados demostrados por el 
sustentante están vinculados a siete ejes que enmarcan la evaluación de las competencias de 
ejecución y dominio de la improvisación: 
 
- Dominio de la técnica del instrumento de su especialidad 
- Identificación y ejecución de un repertorio representativo de las diferentes escuelas, etapas y 

estilos del jazz. 
- Dominio de la escritura musical aplicada al jazz. 
- Capacidad de ejecución individual y en práctica de conjunto con  ensayos o sin previo aviso. 
- Capacidad de lectura a primera vista. 
- Aplicación de los conocimientos teórico prácticos del jazz en la improvisación. 
- Conocimiento y aplicación de un mínimo de 4 técnicas de improvisación. 
 
 
Organización de la evaluación 
 
El examen concierto consiste en la interpretación individual de diferentes géneros, Escuelas y 
Estilos del jazz, en la capacidad de ensamblar (con otros sustentantes) y en la ejecución de 
conjunto sin ensayos previos para interpretar un mínimo de 12 piezas musicales se recomienda su 
realización frente a público. El procedimiento de evaluación está organizado en 6 etapas: 

 
7. Ejecución de 2 composiciones realizadas por el sustentante, 1 con arreglo para pequeños 

grupos y 1 para gran banda (Realizadas en la evaluación del examen técnico). 
 
8. Ejecución de 2 composiciones realizadas por el sustentante para su ejecución como solista 

con improvisación, asignadas por sorteo de los temas presentados. 
 
9. Ejecución con lectura a primera vista de 4 piezas musicales representativas de los distintos 

periodos y escuelas del jazz asignadas por sorteo en el momento de su evaluación 
aplicando técnicas de improvisación en cada ejecución. 

 
10. Ejecución de 4 piezas musicales en ensamble  constituido en el momento de su 

examinación. (Puede ser integrado con otros sustentantes y/o invitados). No podrán 
participar maestros de jazz de la ESM. 

 
11. Exposición práctica de los estilos y escuelas y principales exponentes de las piezas 

asignadas. 
 
12. Explicación práctica de los métodos de improvisación utilizados en las interpretaciones y 

explicación y exposición de un tercer método de improvisación asignado por sorteo en el 
momento de su evaluación. 

 
Desarrollo de la sesión de evaluación 
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- El interesado deberá acordar con una semana de anticipación a su fecha de examinación 
el plan de evaluación III, con la firma del responsable de la evaluación y fecha de 
aplicación. 

 
- El plan de evaluación con la firma del coordinador de la sesión  y sello oficial de la 

institución educativa evaluadora deberá presentarse como requisito para tener derecho a 
examen. 

 
- El procedimiento de la evaluación se realizará en un solo día y se organiza tipo “Concierto” 

frente a público. Las fases que lo conforman deben ser consecutivas en hora. 
 
- El interesado deberá presentar el día de su evaluación el repertorio que domina 

(Representativo de los diferentes estilos y escuelas del jazz), las composiciones realizadas 
en el examen técnico. 

 
- Para la alternativa de obtención de grado académico, el interesado deberá presentar  

comprobante de examinación del examen conceptual metodológico y examen técnico. 
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 Plan de evaluación III: Examen concierto (Unidad de competencia 5 y 6, Ejecución y ejecución 
improvisación, individual y en practica de conjunto 
 
Evaluación  para la certificación de: (Se selecciona una sola opción) 
- Competencia (  ) ó 
- Evaluación para equivalencia de grado académico:  
Para: Nivel técnico (  ) ó Nivel licenciatura (  ) 
 
 
 
Actividad 
 

Fecha Hora Duración 

 
Ejecución individual (2 
composiciones) 

  
30 minutos 

 
Ejecución de 2 
composiciones del 
sustentante con 
improvisación) 
Solista 

  

30 minutos 

 
Lectura a primera 
vista y ejecución de 4 
piezas asignadas por 
sorteo con 
improvisación. 

  

30 minutos 

 
Ejecución de dos 
piezas en ensamble 
 

  

30 minutos 

 
Exposición práctica de  
estilos y escuelas 

  
30 minutos 

 
Exposición  práctica 
de los métodos de 
improvisación 
 

  

30 minutos 

 
Nombre y firma del sustentante ________________________________________ 
 
Nombre y firma del responsable de la evaluación:__________________________ 
 
Fecha de acuerdo del plan de evaluación.________________________________ 
Fecha de inicio de la evaluación________________________________________ 
 
Sello oficial de la institución al borde de las firmas 
Instrucciones generales para el desarrollo de las prácticas de evaluación: 
 
• Revise cuidadosamente el programa de evaluación y tema asignado 
• Prepare y organice los materiales y apoyos didácticos y musicales que ocupará. 
• La fecha de su evaluación será el día y hora asignada. No habrá cambios de fecha o de hora.  
• Seleccione, organice y lleve con usted los materiales que requiere para el desarrollo de cada 

sesión. 
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Realización de las sesiones: 
 
• No podrá ejecutar las prácticas sin previa aprobación de los planes de sesión. 
• Las sesiones se deben desarrollar en la fecha y tiempo asignado. 
• Si tiene dudas consulte a los evaluadores, antes de iniciar su sesión. 
• Realice una introducción breve y clara de los temas 
• Proporcione la información mediante una buena comunicación apoyada con imágenes visuales 

y/o sonoras y ejemplos. 
• Debe demostrar dominio del tema 
• Controle el tiempo establecido en cada etapa. 
 
Evaluación de las sesiones: 
 
La evaluación del proceso  se realiza a partir de un análisis comparativo de las evidencias de 
conocimiento y desempeño que demuestra el candidato en el momento de su evaluación, contra el 
perfil de referencia que establece la unidad de competencia, los tipos de evidencias y los criterios 
de desempeño  que la conforman. 
 
Constituyen los indicadores claves de la evaluación, el desempeño y resultados demostrados por 
el sustentante en relación a los indicadores de desempeño integrados en cada unidad de 
competencia que establece el perfil de referencia. 
 
En el proceso de evaluación de las prácticas desarrolladas por el sustentante, se realizarán 
preguntas orales pertinentes a la tarea realizada. 
 

Evaluación y certificación de la experiencia docente 
 
La evaluación y certificación de la experiencia docente requiere la acreditación del EICA o 
presentación del certificado del nivel licenciatura de la  disciplina, el procedimiento específico de su 
evaluación se establece en la guía de la unidad de competencia de docencia y formación histórica 
social.  
 
Para la evaluación y certificación de la práctica docente el interesado debe presentar titulo, 
certificado o carta de pasante de la licenciatura o acreditar en su totalidad el EICA de la disciplina y 
realizar el procedimiento específico de evaluación de la unidad de competencia de docencia. 

 
El programa avala y reconoce dos niveles de competencias y certificación de la práctica docente: 

 
• Certificación de competencia laboral de instructor de materia o especialidad  de jazz 

(Instrumento), como alternativa para las personas: 
 

11. Que no cuentan con certificado de la licenciatura de la disciplina artística. 
12. Que tienen la licenciatura en jazz inconclusa y cuentan con un mínimo de 75% 

de créditos académicos o demuestran y acreditan una formación jazzistica con 
certificación académica.  

13. Que acreditan un mínimo de tres años de experiencia docente frente a grupo 
impartiendo una misma materia o especialidad. 

14. Que demuestran un dominio de la materia o especialidad que imparten. 
15. Que tienen la capacidad para reproducir metodologías. 
16. Aplican la didáctica específica de su materia o especialidad 
17. Tienen habilidades de programación de cursos o clases. 
18. Aplican los conocimientos didácticos generales y de la especialidad para un 

rango específico de edad y/o población destinataria. 
19. Acreditan el EICA como mínimo en las unidades que corresponden al nivel 

técnico. 
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20. Acreditan la unidad de competencia de Docencia. 
 

• Certificación de la especialidad en docencia del jazz como alternativa  para las personas: 
 

1. Que cuentan con el nivel licenciatura de la disciplina artística y/o acreditan el EICA 
disciplinario. 

2. Que tiene una formación integral demostrable en el desarrollo del total de las 
prácticas de trabajo que conforman el perfil disciplinario. 

3. Que acreditan un mínimo de 5 años de experiencia docente frente a grupo y 
experiencia en distintos niveles y modalidades educativas 

4. Tiene la capacidad de sistematizar procesos de enseñanza aprendizaje de 
cualquiera de las unidades de competencia o tema disciplinario para diferentes 
tipos de población, edades y objetivos educacionales. 

5. La capacidad para generar método 
6. La capacidad para distinguir y sistematizar los procedimientos didácticos 

disciplinarios o de la especialidad.  
7. Dominio de la didáctica general y didáctica de la especialidad. 
8. Capacidad de trabajo académico interdisciplinario 
9. Manejo de un mínimo de tres diferentes vertientes de la enseñanza. 
10. Conocimiento y aplicación de un mínimo de tres modelos de planeación y 

programación educativa.. 
11. Manejo de cualquier grado académico y modalidad educativa que se le asigne. 
12. Tiene la capacidad para entablar una relación profesional, trabajo de equipo e 

interdisciplinario. 
 
 
Esquema de Certificación de la práctica docente 
 

 
Formación/certificación 

disciplinaria 
 

Experiencia laboral Tipo de certificación 

 
Autodidacta 

 

3 años como instructor de 
taller o materia en educación 

no formal 
Competencia laboral 

 
Licenciatura en jazz 

inconclusa. 75% de créditos 
académicos. 

 

3 años frente a grupo en un 
mismo grado escolar. 

Instructor de materia 
(nivel técnico) 

 
Certificado de licenciatura en 

jazz. 
 

Certificado de acreditación del 
EICA-J 

 

5 años frente a grupo en 
distintos niveles educativos y 

grados escolares. 

Licenciatura en jazz con 
especialidad en docencia 
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Esquema EICA - JAZZ 
 
 

 
Propósito principal 

o clave 
 

Áreas de examinación 

 
Competencias claves 

(indicadores generales de 
evaluación) 

 
- Análisis auditivo. 
- Transcripción de grabaciones. 

 
Área conceptual metodológica: 
- Práctica auditiva 
- Técnica musical 

 
- Técnica del género musical 
- Técnica del instrumento o voz 

de la especialidad. 
- Técnica y procedimientos de 

improvisación. 
- Aplicación a la escritura 

musical. 
- Aplicación en la ejecución 

Área técnico operativa: 
- Escritura musical 

 
- Realización de arreglos. 
- Realización de 

instrumentaciones. 
- Realización de composiciones.
- Realización de partituras 
- Realización de particellas 
 
 
- Dominio de la técnica del jazz. 
- Técnica del instrumento. 
- Manejo de repertorio 
- Ejecución individual y colectiva
- Ejecución con dominio de la 

improvisación 

Dominio de las diferentes tareas 
de la creación, producción y 
enseñanza del jazz a partir del 
manejo conceptual y 
metodológico de los diferentes 
estilos y escuelas de éste 
género musical. 
 

Área de integración profesional: 
 
- Ejecución - Improvisación 
- Docencia 

 

 
- Planeación y programación 

educativa. 
- Sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
- Manejo de la didáctica general 

y didáctica de la especialidad. 
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Perfil DE COMPETENCIAS 
 
Genéricas o de base amplia. 
 
8. Unidad de competencia: Práctica auditiva (genérica o transversal de todas las 

funciones). 
 
Dominio de las técnicas de análisis auditivo para la trascripción de grabaciones 
representativas de cada etapa, estilo y escuela de jazz a través de la aplicación de habilidades 
de apreciación auditiva, creando una imagen sonora, retrospectiva e histórica de la evolución 
del jazz. 
 
Campo de aplicación: En la escritura musical para la transcripción de piezas a partituras y 
particellas y creación de archivos y registros sonoros de los diferentes estilos, escuelas 
historia y evolución del jazz.  
 
Nivel de competencia: 3 
 

9. Unidad de competencia: Técnica musical (genérica o transversal a todas las funciones). 
 
Dominio de los conocimientos técnico – musicales del jazz para la ejecución en el instrumento 
o voz de su especialidad, a partir de la aplicación de diversas técnicas de improvisación, 
conceptos y símbolos ocupados en el jazz, con fluidez creativa y resolviendo los problemas 
técnicos para el desarrollo claro e instantáneo de la idea musical, transformando lo 
escuchado, propiciando que los dedos y la voz encuentren las notas deseadas. 
 
Campo de aplicación: Aplicación de la técnica específica de éste género musical a las tareas 
de arreglo, instrumentación, composición y en particular su aplicación en la ejecución del 
instrumento o voz de su especialidad para la interpretación de los diferentes estilos y escuelas 
del jazz. 
 

Nivel de competencia: 3 
 

Laborales: 
 
10. Unidad de competencia: Escritura musical (funciones que agrupa: arreglista, 

orquestador, instrumentista y composición). 
 
Manejo del sistema de escritura musical a partir de la aplicación de los elementos 
conceptuales y metodológicos que se requieren en el arreglo, la instrumentación y 
composición de las obras musicales del jazz y su desarrollo en su ejecución y dirección para 
diferentes agrupaciones musicales.  
 
Campo de aplicación: En la realización de arreglos, instrumentaciones, orquestaciones y 
composiciones en partitura y/o particella, de los diferentes estilos y escuelas del jazz para 
diferentes tipos de agrupaciones y objetivos musicales. 
 

Nivel de competencia: 4 
 

11. Unidad de competencia: Ejecución. 
 
Capacidad para interpretar piezas musicales de los diferentes géneros, estilos y escuelas de 
jazz a partir de su especialidad (instrumento), de manera individual y colectiva, con ensayos 
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y/o sin previo aviso. Presupone el dominio conceptual, metodológico y técnico de los 
elementos de conocimiento que requiere un ejecutante la ejecución del instrumento o voz. 
 
Campo de aplicación: En la ejecución individual y/o colectiva del instrumento o voz de su 
especialidad, en conciertos, audiciones, musicalizaciones y presentaciones con diferentes 
fines y objetivos. 
 

Nivel de competencia: 4 
 

Profesionales: 
 
12. Unidad de competencia: Improvisación. 

 
Manejo creativo de la interpretación y ejecución musical, con base en la aplicación de los 
elementos musicales del jazz para la realización de improvisaciones, con fluidez, intuición y 
una percepción clara e instantánea de la idea musical deseada, no pautada, aplicando 
diversas técnicas de improvisación, resolviendo los problemas técnicos que se presenten. 
Competencia profesional que presupone no sólo el dominio conceptual, metodológico y 
técnico de los elementos de conocimiento que requiere un ejecutante de jazz, sino la 
aplicación de los mismos en la creación de nuevas estructuras y formas musicales sin perder 
la idea original y de conjunto. 
 
Campo de aplicación: Aplicación de las técnicas y métodos de la improvisación en la 
ejecución del instrumento o voz de su especialidad de manera individual y colectiva, en 
presentaciones, conciertos, musicalizaciones, audiciones con diferentes objetivos. Representa 
un alto grado de virtuosismo y de la aplicación de conocimientos y habilidades. 

Nivel de competencia: 5 
 
 

13. Unidad de competencia: Docencia. 
 
Dominio de un marco pedagógico, conceptual y metodológico, para la sistematización del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir del manejo y diseño de diferentes modelos de 
planeación educativa e instrumentación de programas de acuerdo con los niveles, 
modalidades y/o competencias educativas y profesionales. 
La docencia es una competencia profesional, ya que para su práctica laboral, antepone el 
dominio conceptual, técnico y especializado de la disciplina musical y la capacidad de traducir 
los contenidos artísticos en contenidos de aprendizaje para la formación de habilidades, bajo 
parámetros de evaluación específicos.  
Transversal a todas las funciones laborales para el ejercicio docente de la tarea o general 
para el formador de jazzistas. 
 
Campo de aplicación: Ejercicio y práctica de la docencia en los sistemas de educación 
artística en los niveles y modalidades de educación media superior y superior, en instituciones 
de educación musical públicas o privadas, instituciones de educación artística no formal. 
 

Nivel de competencia: 5 
 

14. Unidad de competencia: Docencia, formación histórico – social. 
 
Dominar la cronología de la historia y estética de arte y de la música, en particular del jazz, 
para la formación de un marco conceptual y metodológico que apoye el desarrollo de la labor 
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docente, en la que el manejo de una lengua extranjera permite el acceso a materiales 
pedagógicos relacionados con el aprendizaje de la música de jazz, desde las letras de los 
estandar´s, blues, libros, poesía hasta complejos programas de música. 
 
Campo de aplicación: Ejercicio y práctica de la docencia en los sistemas de educación 
artística en los niveles y modalidades de educación media superior y superior, en instituciones 
de educación musical públicas o privadas, instituciones de educación artística no formal. 
 

Nivel de competencia: 5 
 

 
Nivel de competencias: 

 
 

Tipo de competencia 
 

Unidad de competencia Nivel de competencia 

 
Genéricas o de base amplia 

 
 

1.- Práctica Auditiva 
2.- Técnica musical 3 

 
3.-Escritura musical 
  

Laborales 
  

4.- Ejecución 
 

4 
 

 
5.- Improvisación 
 

5 
 

Profesionales 
 

 
8.- Docencia del jazz: 

Licenciatura con especialidad en 
docencia 

 

      5 

 
*Nomenclatura aproximada a la estipulada por el CONOCER. 
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Requisitos 
 

18. Llenar solicitud de inscripción 
19. Presentación del currículo vitae de trayectoria laboral y profesional documentado y 

corroborable. “Portafolio de evidencias” de trabajo 
Debe incluir: 

• Nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Copia certificada del acta de nacimiento 
• Domicilio 
• Grado máximo de estudios y comprobante de estudios. Portafolio de evidencias formativas 

(Certificados, cursos, seminarios etc.), comprobantes de estudio. 
• Instituciones y periodos laborados, acompañados en su caso, de partituras, grabaciones, 

discos, carteles y programas de presentaciones, programas de estudio elaborados, 
conciertos etc. 

• Repertorio que maneja, mismo que debe ser representativo de las diferentes escuelas y 
periodos del jazz  etc. 

 
20. Para la obtención de grado académico: Presentación del certificado con validez oficial del 

grado inmediato anterior al que se desea certificar 
- Secundaria: Nivel técnico 
- Bachillerato: Nivel licenciatura 
-  

21. El aspirante a la acreditación y certificación de competencias de la práctica docente y los 
aspirantes a la equivalencia de grado con especialidad en docencia, deberán presentar la 
hoja de adscripción de las instituciones educativas en la que ha laborado, que deben de 
incluir: 
g) Nombre de la institución educativa 
h) Teléfono 
i) Domicilio 
j) Clases, materias o cursos que impartía o imparte 
k) Antigüedad 
l) Horas semana – mes asignadas en los distintos periodos laborados 

 
 

22. El aspirante deberá presentar 3 cartas “aval” de trayectoria ocupacional, de profesores, 
autoridades educativas o jefes inmediatos, comprobables, que incluyan teléfono y domicilio 
actual de la institución y persona que la emite. 

 
23. El aspirante deberá presentar una carta de exposición de motivos por los que requiere su 

acreditación y certificación y el tipo de opción que elige. 
 

24. El aspirante  deberá cubrir el pago de derechos de acreditación y certificación por examen 
integrado. 

 
25. El aspirante debe cubrir el pago por la guía de examen. 

 
26. El interesado debe prever y llevar en cada sesión de evaluación los materiales que se 

requieren para el desarrollo de las mismas. (Papel pautado, lápiz etc). 
 

27. El interesado debe tener claridad del procedimiento de evaluación en el que participa y 
aclarar cualquier duda antes de la presentación de sus examen. 

 
28. En el momento de su inscripción, el interesado firma una carta de “Aceptación del 

procedimiento de evaluación por competencias” a partir de la aplicación del EICA: Examen 
Integrado de Competencias Artísticas de Jazz. 
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29. No se autoriza el uso de computadoras o equipo electrónico para el desarrollo de las 

sesiones 
 

30. Los procedimientos de evaluación para la acreditación del EICA y certificación de  
competencias o equivalencia de grado académico, se instrumentan a partir de las 
evidencias de conocimiento y criterios de desempeño establecidos en cada unidad de 
competencia que conforman el perfil de referencia y sistema de indicadores de evaluación. 

 
31. El evaluador debe sujetarse a los términos establecidos para la ponderación de las 

competencias que establece el perfil normalizado 
 

32. Las sesiones y planes de evaluación se desarrollan en los términos señalados y no hay 
cambios de modalidad, de fecha u horarios que se definan. 

 
33. Se proporciona al aspirante una bibliografía básica de referencia general, pedagógica y de 

la discipliia artística. 
 

34. El procedimiento, prácticas  y resultados de evaluación se desarrolla con base en los 
indicadores definidos en el perfil de competencias normalizado y autorizado como 
NORMAS DE COMPETENCIA EN JAZZ.  
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